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Introducción 

Hablar de Bioética en nuestros dias, es hablar de una serie de 

planteamientos y acciones que resultan controversiales en distintas disciplinas: 

desde la política hasta la moral, desde considerar regulaciones jurídicas, hasta 

meditar sobre las implicaciones en la salud humana. Se plantean problemas 

respecto a la modificación genética, y aunque diversos especialistas han opinado 

al respecto, y se apoyan en argumentos tan sólidos como el de la curación de 

enfermedades crónicas, la "caja de pandora" se ha abierto y aún con toda la 

tecnología existente, no existen limites claros al respecto y surgen problemas y 

situaciones sin resolver. 

Específicamente, en tomo al controversial tema de los llamados 

Organismos Genéticamente Modificados, conocidos también como transgénicos, 

término que se refiere a plantas y animales que son genéticamente modificados 

para lOgrar un máximo nivel en efICiencia y productividad así como dar resistencia 

y tolerancia a ciertos defectos del clima. 

En esta investigación abordaremos cuáles son los origenes de la 

biotecnología , asi como el análisis de ventajas y desventajas y sus implicaciones 

en la sociedad hoy en dia, aunado a la relación que esta rama de la ciencia tiene 

con el Derecho. 



En el primer capitulo, trataremos lo relativo a las generalidades del tema, es 

decir, analizaremos los conceptos de Ciencia y Derecho, así como los conceptos 

específicos aplicables en la biotecnología. 

En el segundo capítulo, estudiaremos los antecedentes de la Biotecnología, 

y recordaremos la estructura básica de la vida, para comprender cómo esta rama 

de la ciencia modifica los genes, mismos que establecen las características 

esenciales de los seres vivos. 

En el tercer capítulo analizaremos la legislación vigente en México respecto 

a la BiodivefSidad y el uso y desarrollo de la biotecnología. Estudiaremos cuál es 

el fundamento constitucional sobre esta materia, y veremos también que aunque 

actualmente existen disposiciones jurídicas, éstas se encuentran en 

ordenamientos dispersos, aspecto que no es práctico al momento de referimos a 

cuestiones comerciales sobre productos modificados genéticamente. 

En el capitulo número cuatro, abordaremos el tema de la creación de los 

organismos modificados genéticamente, diversas técnicas para realizar dicha 

modificación, estudiaremos posibles riesgos y beneficios de la ingeniería genética. 

En el quinto capitulo, analizaremos la trascendencia de los organismos 

genéticamente modificados en México, su trascendencia en materia ambiental, 

agricola y en la salud. 



Finalmente, en el capítulo número seis , analizaremos el impacto que los 

organismos genéticamente modificados ha tenido a nivel intemacional; mientras 

en algunos países existe un marco jurídico completo especializado en materia de 

organismos modificados genéticamente modificados, existen otros países, donde 

esta materia no se encuentra debidamente regulada, aunque muchos de ellos 

realizan operaciones comerciales con estos productos. 



Capitulo 1 

Generalidades 

El avance de la tecnologia en nuestros dias es indiscutible; los 

conocimientos cientificos crecen a grandes niveles y pareciera que en cierta 

forma, no hay límites. El Derecho, como medida reguladora, se ha visto limitada 

por tal crecimiento; al parecer, no existe relación alguna de éste con la ciencia, y 

especificamente, con la Bioética, 

Por lo tanto, el fin del siguiente capitulo es establecer un panorama general 

del problema a tratar; se definirá cada una de las ciencias aqui establecidas 

(Derecho y Bioética), asi como también lo referente a los conceptos básicos 

aplicables, y se establecerá su relación y relevancia. 

1.1 Concepto de Ciencia 

El hombre, en su afán por conocer al mundo que le rodea, desde tiempos 

remotos ha creado métodos para realizar este fin. los esfuerzos para sistematizar 

el conocimiento se remontan a los épocas preh istóricas, y es a través del tiempo, 

que nace el concepto de: ciencia. 



El término "ciencia"(en latín scientia, de scire, 'conocer'), se refiere en su 

sentido más amplio al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero 

suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial 

objetivamente verificable. "La búsqueda de conocimiento en ese contexto se 

conoce como 'ciencia pura', para distinguirla de la 'ciencia aplicada' -la 

búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico- y de la tecnología, a 

través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones". 1 

Las características esenciales de cualquier ciencia son: la existencia de un 

conjunto de objetos (materiales o conceptuales) que constituyen el campo de 

actuación característico, las teorías o conjunto de proposiciones fundadas en 

determinados principios generales, forman un todo lógico y coherente, y los 

métodos científicos o procedimientos de que se vale para ampliar los 

conocimientos y criterios que rigen sobre la validez de las demostraciones. 

Además, toda ciencia presenta un aspecto descriptivo o de enumeración objetiva 

de cuerpos y de sus propiedades; un aspecto especulativo, de hipótesis 

formuladas con el fin de explicar determinados fenómenos; un aspecto 

experimental, consistente en provocar determinados fenómenos en condiciones 

conocidas o controladas, para verificar las relaciones de causa y efecto, y un 

aspecto deductivo, de elaboración teórica por métodos lógicos para inferir 

consecuencias de unos hechos o de unas hipótesis, que permitan emitir 

1 "Ciencia." Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 
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conclusiones y elaborar sistemas teóricos coherentes entre sí y con una realidad 

objetiva. 

Al paso de los años, la ciencia ha sufrido importantes evoluciones, desde 

sus orígenes, donde más que tener un conocimiento sistemático, se buscaba 

obtener un conocimiento práctico. En esta época se investigaron las causas 

fundamentales que daban origen a los fenómenos naturales y fue así como 

surgieron las matemáticas y la filosofía. Posteriormente, durante la época 

medieval, pueden distinguirse diversos grupos culturales, cada uno con su 

perspectiva de la vida. Civilizaciones como la maya, en nuestro continente, 

alcanzan su máximo apogeo en la astronomía, y otras,· como la china, 

desarrollaron métodos para resolver ecuaciones algebraicas mediante matrices 

con el empleo del triángulo aritmético 2 (aunque sus aportaciones más importantes 

fueron los procesos de fabricación del papel y la pólvora). 

Finalmente, la era de la ciencia moderna vio la luz hasta el siglo XVII con 

estudiosos como Galileo, Evangelista Torricelli , Robert Boyle e Isaac Newton, 

entre otros. 

' Cfr. "Orígenes de la Ciencia" Enciclopedia® Microsojl® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos 
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1.1.1 Campos de la Ciencia 

Originalmente el conocimiento de la naturaleza fue la observación e 

interrelación de las experiencias, sin establecer divisiones. Los eruditos pitagóricos 

sólo distinguían cuatro ciencias: aritmética, geometría, música y astronomía. 

Posteriormente, se abrieron nuevos campos del conocimiento, como: mecánica, 

óptica , física, meteorología, zoología y botánica. Materias como la química, 

geología y matemática, fueron consideradas como ciencias mucho tiempo 

después. 

Tradicionalmente, las ciencias naturales puras suelen dividirse en ciencias 

físicas y químicas, y ciencias de la vida y de la Tierra. Las principales ramas del 

primer grupo son la física, la astronomía y la química, que a su vez se pueden 

subdividir en campos como la mecánica o la cosmología. Entre las ciencias de la 

vida se encuentran la botánica y la zoología ; algunas subdivisiones de estas 

ciencias son la fisiología, la anatomía y la microbiología. La geología es una rama 

de las ciencias de la Tierra. Sin embargo, esta clasificación de la ciencia , es 

arbitraria, ya que en la formulación de leyes científicas se reconocen relaciones 

entre las diferentes ciencias que dan como resullado las llamadas ciencias 

"interdisciplinarias" como la bioquimica, la biofisica, la biomatemática o la 

bioingeniería, en las que se explican los procesos vitales a partir de principios 

físico-químicos. 

4 



Por otro lado, existen también las ciencias sociales que son definidas como 

el "conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la 

sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida 

social. Las ciencias sociales están formadas por la Antropología, Arqueología, 

Sociología, Ciencias Políticas, Economía, Geografía, Historia e Historiografía, el 

Derecho, Psicología, Criminología y Psicología Social ". 3 

1.1.2. Concepto de Bioética 

El término "Bioética" se utiliza para referirse al "Estudio sistemático de la 

conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, 

cuando esa conducta se examina a la luz de los valores y de los principios 

morales. "4 

De esta definición se derivan cuatro áreas principales: 5 

- La de los problemas originados en el ejercicio de la Medicina y aquellas 

profesiones relacionadas. 

- Área de investigación biomédica. 

- Área de problemas sociales relacionados con la salud pública. 

Área de problemas vinculados a la vida de animales y plantas 

3 ºCiencias sociales." Enciclopedia® .Microsof t® Encarta 200 J. © 1993-2000 M icrosoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
'Encyclopaedia of Bioethics, 1978. citado por FRACAPANI DE CUITIÑO. Man ha Bioética. Limitaciones 
de tratamiento Lumen, Buenos Aires. 1997 pág. 181. 
5 Cfr. Idern pág. 18 1 
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Esta disciplina se constituyó así, como un puente hacia el futuro que debía 

permitir el paso a una mejor calidad de vida6 
. Esta nueva ciencia, tiene como 

finalidad, la de promover la reflexión filosófica sobre problemas morales, sociales y 

jurídicos, resultado del gran auge tecnológico contemporáneo. 

Gramaticalmente, el concepto "Bioética" deriva de dos términos: Bias (vida) y 

Ethos (moral). Se utiliza para identificar aspectos específicos de la vida cotidiana, 

concretamente, en las ciencias de la vida. Esta nueva ciencia parte de un estudio 

interdisciplinario, donde ciencias como la Ética, Filosofía, Derecho, Economía y 

Sociología entre otras, se relacionan para tratar de solucionar, desde diversos 

puntos de vista, los problemas que atañen a la Bioética. Es importante resaltar que 

éste término se justifica por su particular funcionalidad, ya que sirve para designar 

el estudio de las cuestiones que surgen con el advenimiento de la civilización 

tecnológica. Ahora, se puede hablar libremente de una condición de vida artificial 

antes desconocida por el hombre. 

Para aportar soluciones a los problemas de Bioética, es necesario : 

- Identificar y aislar los conflictos que puedan surgir. 

- Identificar los valores implicados en el conflicto tales como los derechos 

fundamentales o los bienes jurídicos 

- Construir nuevos valores. 

6 Cfr. FROSfNL VITIORIO, Derechos Humanos y Bioética Editorial Tcmis. Santa Fe De Bogotá. Colombia. 
1997, pág. 75 
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Los problemas de Bioética que surgen con motivo del advenimiento de la 

sociedad tecnológica, deben estudiarse a la luz de principios fuertes y flexibles a 

un mismo tiempo, principios que sean ·validos para intervenir en la decisión del 

caso concreto·7
. 

Los confiictos que se pueden encontrar en este ámbito son variados, así 

podemos mencionar desde el aborto, la eutanasia y la donación de órganos, hasta 

la clonación y la modificación genética en alimentos, temas que serán 

profundizados en el apartado correspondiente. 

1.1.3. Concepto de Ingenieria Genética 

Con el desarrollo de la ciencia y tecnología, se encontró la forma de conocer el 

misterio más importante del hombre: el origen de la vida. Es así como a partir de 

una ciencia establecida (la Biología) surgieron áreas que permiten el 

esclarecimiento y la creación de nuevas formas de vida . La biotecnología ha 

evolucionado y actualmente se pueden aislar elementos especificos llamados 

genes, de un ser vivo y transferirlo a otro organismo donde este gen se copia a si 

mismo en menos tiempo, y se crea una especie con la caracteristica deseada 

como el lener mayor resistencia a enfermedades o mayor contenido de vilaminas. 

Esta forma es la Ingenierla Genética. que tiene como objeto manipular la 

secuencia genética de los seres vivos (seres humanos, animales y plantas), para 

la creación de formas de vida mas fuertes y resistentes. y para la creación de 

1 FROS1Nl. V1TIQRlQ. Derechos HumanQS r BiQét ica Op. e i\. pág.99. 
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nuevos tratamientos médicos que combatirán enfermedades que hasta el día de 

hoy, no tienen curación. 

Para obtener un panorama más amplio de lo que significa el empleo de la 

Ingeniería Genética en nuestros días, es necesario remontamos a los orígenes de 

la misma. La ingeniería genética constituye una aportación en el campo de 

estudios de la Biología (ciencia de la vida), y tiene su antecedente más remoto en 

la Biología Molecular, que se ocupa del "estudio de la bases moleculares de la 

vida"6 que comprende la biofísica y la bioquímica. 

Esta rama de la Biología ha constituido una gran aportación. El avance más 

importante para la ciencia moderna fue el descubrimiento de los mecanismos de la 

herencia. 

Otro gran progreso de la biología molecular ha sido el avance en las 

investigaciones acerca del metabolismo celular, es decir, de cómo las moléculas 

procesan la energía necesaria para la vida. 

Se define a la Ingeniería Genética como el "método que modifica las 

características hereditarias de un organismo en un sentido predeterminado 

mediante la alteración de su material genético". 9 Este método se aplica para 

8 Biología Molecular Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft 
Corporation. Reseivados todos los derechos. 
9 Ingeniería Genética Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. O 1993-2000 Microsoft Corporation. 
Reseivados todos los derechos 
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conseguir que detenninados miaoorganismos como bacterias o virus, aumenten 

la síntesis de compuestos, formen compuestos nuevos, o se adapten a medios 

diferentes. 

Figura 1 INGENIERIA GENETICA 

En lngenlerla genética, los cientfficos utilizan enzimas de restricción para aislar un 

segmento de AON que contiene un gen de interés, por ejemplo, el gen que regula la producción 

de insulina. 2. Un plásmido extraido de su bacteria y tratado con la misma enzima de restricción 

puede formar un hlbrldo con estos extremos 'pegajosos' de ADN complementario. 3. El plásmldo 

hlbrido se reincorpora a la célula bacteriana, donde se replica como parte del ADN celular.4. Se 

puede cultivar un gran número de células hijas y obtener sus productos genéticos para uso 

humano. 

La libertad de crear nuevos horizontes de vida, ha dado lugar a la ingeniería 

genética, a la manipulación humana de los genes para explorar y descubrir el 

origen de la vida, y aportar soluciones y nuevas técnicas de tratamiento en 

enfermedades y malformaciones del cuerpo humano. 
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La biotecnología es una nueva opción que ofrece respuestas reales a los 

grandes retos con los que nos enfrentamos en el inicio de este nuevo siglo, tales 

como la aparición de nuevas enfermedades, la prevalencia de otras, la 

contaminación de recursos naturales y la desnutrición. 

Para hacer un análisis y conocer acerca de esta manipulación genética, es 

necesario familiarizarnos con la terminología especializada en esta área. 10 

1.1.4. Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 

Molécula de doble cadena compuesta de una estructura de fosfato y azúcar 

y una secuencia de pares básicos que constituyen las unidades del código 

genético. 

1.1 .5. Gen 

Segmento de ADN que contiene información específica para la construcción 

de una cadena polipéptida o proteína. En los organismos superiores los genes 

están compuestos de exones e intrones. * 

1° Cfr. NOS SAL. G. J. V. Los límites de la Manipulación Genética Gedisa. 2° edición, 1997 

• Un exón es la del gen que codifica un segmento de la secuencia de aminoácidos de una proteína. El intrón 
es un segmento de ADN que se halla en un gen el cual, sin embargo. no codifica los aminoácidos de la 
proteína correspondiente. 
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1.1.6. Célula 

Unidad morfofisiológica fundamental de los seres vivos. Constituye la 

unidad de la materia viva. Existen organismos con una sola célula; éstos son los 

llamados "organismos unicelulares", y los hay compuestos de dos o más células, 

llamados "pluricelulares" . 

1.1.7. Código Genético 

"Código por el cual la información estructural de las proteínas es codificada 

en los nucleótidos del ADN. Las proteínas son cadena_s de aminoácidos, un 

aminoácido, de cada veinte es elegido para cada punto de la cadena. Los ácidos 

nucleicos son cadenas de nucleótidos, y en cada punto hay un nucleótido de cada 

cuatro posibilidades. Una secuencia de tres nucleótidos especifica un 

aminoácido." 11 Cada ser vivo, desde 'el más simple hasta el más sofisticado, 

contiene un código genético o una huella digital, que determina exactamente sus 

características: el sabor de las frutas, la forma de las flores, la textura del maíz. 

Desde sus inicios, el hombre identificó estas características positivas y las 

combinó con otros seres vivos para obtener beneficios. A lo largo de la historia, 

mediante esta técnica logró plantas más resistentes a enfermedades y con un 

mayor contenido nutricional. 

11 NOSSAL, G.J. V. Los límites de la Manipulación Genética Op. Cit. Pág. 180 
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1.1.8. Enzimas De Restricción 

Las enzimas son componentes estratégicos de todo metabolismo celular. 

Reconocen secuencias específicas de ADN e interrumpen la doble cadena donde 

aparece dicha secuencia. 

Estos son algunos de los conceptos fundamentales en el estudio de la 

Ingeniería Genética, sin embargo, existen otros que también son de profunda 

importancia para el mejor entendimiento de la materia y serán explicados en el 

próximo capítulo. 

1.2. Concepto de Derecho 

El campo de acción del Derecho es tan vasto, que el tratar de mencionar una 

sola definición que englobe todas sus características, pareciera una tarea 

imposible . El problema recae en que existen varias corriente filosóficas que, al 

tratar de establecer una definición, se limitan solamente a resaltar un aspecto del 

Derecho. 

Gramaticalmente, este término deriva del vocablo directum que significa lo que 

está conforme a la regla, a la ley, a la norma. "Es lo que no se desvía a un lado ni 

al otro, lo que es recto, lo que se dirige sin oscilaciones a su propio fin" 12 

12 VlLLORO TORANZO, Miguel Introducción al estudio del Derecho 14° edición, Porrúa. 1999 Pág.4 
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Para Efraín Moto Salazar, se utiliza el término "Derecho" en dos sentidos: en 

primer lugar, se define al Derecho como:" ... la facultad reconocida al individuo por 

la ley para llevar a cabo determinados actos" .13 En esta definición se reconoce la 

existencia de una facultad o poder del individuo al realizar cualquier actividad, y 

dicha facultad es observada por la ley. 

En segundo lugar, el Derecho es" ... el conjunto de reglas o disposiciones que 

rigen la conducta de los hombres en sus relaciones sociales". 14 En este sentido, 

resalta la existencia de un mandato (o conjunto de mandatos) dictado por una 

autoridad, para regular los actos externos del individuo. 

En otras palabras, podemos agregar que el E>erecho aparece cuando entran 

en conflicto las actividades de los individuos. 

Por su parte Miguel Vi lloro Toranzo, agrega otros dos sentidos más: se estudia 

al Derecho como ciencia, y se utiliza también para referirse a un ideal ético o 

moral de Justicia. 15 En tales sentidos, podemos señalar que el primer concepto, 

el Derecho como ciencia, puede reducirse al estudio de los derechos de los 

individuos de realizar determinadas acciones; mientras que en el segundo, 

13 MOTO SALAZAR, Efraín Elementos de Derecho 46° edición, Porrúa, 2001 Pág. 7 
14 Idem pág. 7 
15 Cfr. VILLORO TORANZO, Miguel Introducción al estudio del Derecho .op. cit. Pág.6 
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Derecho como ideal de Justicia, nos referimos ya a la existencia de un cuerpo de 

normas que tiene como fin, alcanzar dicho ideal. 16 

En este orden de ideas, podemos hacer mención de las diversas acepciones 

del Derecho; así, se distinguen: 

Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo 

Derecho Vigente 

Derecho Positivo 

Derecho Natural 

Eduardo García Máynez 17
, define al Derecho Objetivo como un conjunto de 

normas, que imponen deberes, conceden facultades, son obligatorias para las 

personas que se sitúen en el caso concreto, y son creadas y aplicadas por una 

autoridad competente. El Derecho Subjetivo, es entonces, una función del 

Derecho Objetivo, dado que el hombre tiene la facultad de realizar determinada 

acción que se encuentre señalada o protegida por la norma.18 Se llama Derecho 

vigente, al conjunto de normas que tienen validez en cierta época y país 

determinado, y que son dictadas por la autoridad competente; mientras que en el 

Derecho positivo, la característica principal estriba en la observancia del precepto 

jurídico sea o no vigente19
. Por último, se señala que el Derecho Natural se refiere 

16 
Es importante resa lta r que el Derecho, como nom1a. puede se r entendido independientemente de los o1ros 

sentidos. aunque existen discusiones si la va lidez de dicha norma deriva de si misma o depende de principios 
éticos. 
17 Cfr. GARCIA MA YNEZ, Eduardo Introducción al Estudio del Derecho 46° edición. Porrúa. 1994 Pág.36 
18 Cfr . MOTO SALAZAR, Efraín, Elementos de Derecho Pág. 9 La normajuridica condiciona las 
actividades del ind ividuo en cuanto a su vida en sociedad. 
19 Cfr. GARC!A MA YNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho Op. Cit. Pág. 38 
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a un orden intrínsecamente justo, que es válido por sí mismo y que existe aun 

sobre el Derecho Positivo. 

Con todo lo anterior, podemos ya elegir y analizar las siguientes 

definiciones: 

Miguel Villero Toranzo, establece : 

" Derecho es un sistema racional de normas sociales de conductas 

declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los 

problemas surgidos de la realidad histórica". 20 

Decimos que estamos frente a un sistema racional, ya que se trata de un 

ordenamiento de diversas normas construido por la razón. Estas normas expresan 

el "deber ser'' de las conductas. Aquí es conveniente afirmar que, implícitamente 

estamos ante el principio de libertad. Fausto Vallado Serrón afirma que "sólo se 

puede estar obligado a determinada conducta en cuanto se es necesariamente 

libre frente al deber prescrito". 21 

En efecto, el Derecho se integra por un conjunto de normas sociales, ya 

que es precisamente el hecho social el que define la correlación de derechos y 

deberes. La norma debe su existencia al hecho social y el derecho le otorga la 

sanción. 

' °VILLORO TORANZO, Miguel, Introducción al estudio del Derecho. Op. cit. Pág. 127 
" VALLADO S ERRÓN, Fausto Introducción al Estudio del Derecho Herrero. México, 196 1 Pág.147 . Citado 
por VlLLORO TORANZO, Miguel, Introducción al estudio del Derecho Pág.128. 
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Las normas son declaradas obligatorias por autoridad competente de forma 

pública, o bien pueden ser aceptadas tácitamente, como ocurre en el Derecho 

Mercantil. 

Se desprende de esta definición, que el fin del Derecho es práctico, se 

avoca a la satisfacción de necesidades sociales, a la solución de los problemas 

que surgen día a día en la interacción del hombre con su entorno. Cabe destacar 

que estos problemas a resolver son de diversa índole. Así, pueden ser: físicos, 

biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, políticos, económicos, etc., es 

por esta razón, que el Derecho es " ... un instrumento creado por los hombres para 

servir a la justicia"22 y que en un ámbito de certeza y seguridad, se proteja a la 

sociedad. 

1.2.1. Conceptos Jurídicos Fundamentales 

Es necesario hacer mención de los conceptos generales del Derecho para 

tener una visión clara acerca de su aplicación en los problemas de Bioética. 

Los conceptos jurídicos fundamentales son "las categorías o nociones 

irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico 

cualquiera". 23 

22 RECASENS SICHES. Luis Introducción al Estudio del Derecho 12° cdic .. Porrúa, l 997, Pág. 6. 
23 GARCIA MA YNEZ. Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho Op. cit. Pág. 119. 
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Dichos conceptos existen dentro de todo ordenamiento jurídico, y sin ellos, 

sería imposible comprender tal ordenamiento. Dentro de estos conceptos 

encontramos las nociones de: persona, supuesto jurídico, sanción, deber jurídico, 

derecho subjetivo, derecho objetivo y acción. A su vez, estos conceptos pueden 

ser: de naturaleza formal , o bien, de naturaleza real. "Son de naturaleza formal 

aquellos que constituyen elementos de la estructura lógica de la norma, como son: 

supuesto jurídico, derecho subjetivo, deber jurídico y sanción".24
; mientras que los 

reales constituyen el contenido de la norma jurídica. Estos conceptos son : 

persona, sociedad, coacción, entre otros. 

A continuación, se dará una definición efe cada uno de estos conceptos. 

Supuesto jurídico "Es la hipótesis de cuya realización dependen las 

consecuencias establecidas por la norma"25
. Esta hipótesis puede ser realizada o 

no, y aún realizada, la consecuencia de Derecho puede ser o no, cumplida. En 

este orden de ideas, no existe la consecuencia jurídica sin el supuesto de 

Derecho. 

Hecho y Acto Jurídico En el diario actuar del hombre, se realizan hechos o 

acontecimientos que son ligados entre sí y cuya existencia depende de la voluntad 

humana, o bien de situaciones externas a él. Todos estos actos, generalmente, 

24 PRECIADO HERNÁNDEZ, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, 4° edic .. Pág. 130, citado por 
Francisco Peniche Bolio. Introducción al Estudio del Derecho 16° edic .. Ponúa.200 l. Pág. 108. 
25 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho Op. ci t. Pág. 172. 
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caen dentro del campo del Derecho, dado que se producen consecuencias, 

mismas que son reguladas por la ley. Existen así, actos que son indiferentes al 

Derecho, y actos que interesan al Derecho ; los primeros son llamados hechos 

simples y los segundos hechos jurídicos 26 

El hecho jurídico tiene dos acepciones: una en sentido amplio, y otra en 

sentido estricto. 

"Los hechos jurídicos son los acontecimientos a los que el Derecho atribuye 

consecuencias consistentes en el nacimiento, la modificación o la pérdida de 

derecho o de situaciones jurídicas de las personas". 27 

Nos referimos aquí a los acontecimientos de la naturaleza o de la voluntad del 

hombre que tienen consecuencias de Derecho. De acuerdo con la doctrina 

francesa, los hechos jurídicos consisten en hechos independientes de la actividad 

humana, o bien , en actos humanos voluntarios o involuntarios. 

En tanto, el acto jurídico se refiere a la manifestación de la voluntad que se 

emplea para producir consecuencias de Derecho. Se trata de una manifestación 

exterior de voluntad cuyo fin consiste en crear una situación jurídica permanente y 

'
6 Cfr. MOTO SALAZAR, Efraín, Elementos de Derecho Op. cit. Pág. 2 1 

27 
GARCIA. Tri nidad Apuntes de Introducción al Estudio del Derecho Porrúa, 199 1, pág. 158. 
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general o bien, un efecto de Derecho relativo a la formación, modificación o 

extinción de una relación jurídica. 28 

Los actos jurídicos son todos aquellos acontecimientos en los cuales 

interviene la voluntad del hombre para crear consecuencias de derecho. Esta 

manifestación de la voluntad se manifiesta unilateral o bilateralmente. 

Acto jurídico unilateral es aquél en el que interviene una sola voluntad para 

su realización, o bien, tratándose de varias, existe un mismo fin, por ejemplo, la 

creación de un testamento. 

En el acto jurídico bilateraf, intervienen dos o más voluntades para la 

creación de situaciones jurídicas, tal es el caso de los contratos y los convenios. 

Para el estudio de nuestro tema, será importante la comprensión tanto de 

los hechos como los actos jurídicos, ya que será necesario distinguir cuándo un 

individuo está frente a un supuesto de derecho concerniente a la Bioética por 

ejemplo, en caso de una donación de órganos, para la correcta aplicación de la 

norma correspondiente, y así, poder ofrecer una solución al problema. 

Sanción Se define como "la consecuencia que atribuye la norma a la 

observancia o inobservancia de lo preceptuado por ella". 29 Dado que de toda 

28 Cfr. PENICHE BOLIO. Francisco, Introducción al Estudio del Derecho, Op. cit.Pág. 112. 
29 PRECIADO HERNÁNDEZ RAFAEL, Lecciones de Filosofia del Derecho Op. cit. Pág.129 
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norma se desprende un derecho subjetivo a favor del sujeto activo, y por lo tanto, 

un deber jurídico a cargo del obligado, su incumplimiento genera la aplicación de 

una sanción. 

Coacción Se define a la coacción como la "aplicación forzada de la 

sanción"30
. En otras palabras, se refiere a hacer efectivo un mandato jurídico. 

Un ejemplo claro, es cuando en un contrato se establece la obligación para 

determinada persona, de pagar cierta cantidad de dinero; si ésta no realiza el pago 

voluntariamente, se le obligará a cumplirlo mediante la coacción. 

Persona El Derecho regula las relaciones del hombre en sociedad; es 

decir, es necesaria la existencia de un sujeto de Derecho. Por tal razón el 

concepto de persona es de vital importancia para nuestra materia. "Se da el 

nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes". 31 

Podemos afirmar que en la medida en que la conducta del hombre se encuentra 

prevista como facultad o deber, por el orden jurídico, estamos en presencia de una 

persona. Al Derecho no le concierne la moralidad de las personas, en tanto su 

conducta no invada su campo de aplicación. Jurídicamente, es persona en tanto 

se sea titular de derechos y obligaciones 

10 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho Op. cit. Pág. 298 
31 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho Op. cit. Pág. 271 

20 



Las personas jurídicas se clasifican en dos grupos: personas físicas y 

personas morales. Persona física es todo sujeto jurídico individual, se refiere al 

hombre en sí, por cuanto éste tiene derechos y obligaciones que se desprenden 

de la aplicación de la norma. Se llama persona moral a las asociaciones dotadas 

de personalidad 32
. Se incluye en esta definición no solamente a las agrupaciones 

y entes colectivos, sino en ocasiones, podemos referirnos a las fundaciones y 

patrimonios 

1.2.2 Axiología Jurídica 

Es importante mencionar que dentro del estudio de la Filosofía del Derecho, 

encontramos dos grandes ramas: la Teoría Fundamental del Derecho que es la 

que explica los conceptos jurídicos fundamentales , y la Axiología Jurídica.Esta 

rama tiene por objeto estudiar los valores que todo orden jurídico quiere 

alcanzar33
. 

En la correcta aplicación del orden jurídico en la materia en la Bioética, 

debemos distinguir cuáles son aquellos valores protegidos por la norma. Si bien es 

cierto, que lo que se trata de alcanzar, es la justicia, existen otros valores que el 

legislador no debe descuidar, tales como el bien común, que comprende la paz, la 

seguridad social , la libertad y la igualdad 

32 Cfr. PENICHE BOLIO, Francisco, Introducción al Estudio del Derecho Op. cit. Pág. 127 
33 Cfr. PEN ICHE BOLIO, Francisco, Introducción al Estudio del Derecho. Op. cit. Pág. 106 
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El Derecho pertenece al mundo del deber ser y tiene una estrecha relación 

con valores cuyo estudio generalmente correspondería a la moral. Esta es la base 

de la relación entre el Derecho y la Bioética. 

La intervención del Derecho consistirá entonces en aportar soluciones para 

la sociedad incluso, en el ámbito internacional , a través de las propuestas que en 

este caso, los legisladores y jueces promuevan. 

1.1 Bioética y Derecho 

En los apartados anteriores, ya han quedado establecidos los conceptos 

generales que atañen a las dos disciplinas materia de esta investigación. Es de 

vital importancia que al distinguir claramente los conceptos de Derecho y Bioética 

y sus campos de acción así como sus efectos, comprendamos también aquellos 

principios por los cuales el hombre puede disfrutar de su vida en sociedad. 

Es conveniente analizar la racionalidad jurídica ante conflictos que 

envuelven principios éticos, para demostrar su utilidad en relación con los 

problemas de bioética. Principios como el de libertad, autonomía y dignidad 

po<kian responder a cuestionamientos como: ' ¿ Quién debe decidir?", • ¿Qué daño 

o beneficio se puede causar?' , ' ¿Oué se debe decir y a quién?". Sin embargo, 

estos principios resultan insuficientes para resolver todos los casos que se 

presenten en la bioétíca, por lo tanto, es indispensable recurrir a reglas. Se debe 
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construir un conjunto de pautas específicas a partir de los principios anteriores, 

que resulten coherentes entre ellos y permitan resolver los problemas prácticos 

para los que no existe consenso. 

Por otro lado, se encuentra la actividad cientifica. Si bien es cierto que los 

científicos gozan de libertad en la investigación y desarrollan su creatividad para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, su actividad no se encuentra por 

encima de la ley. 

Queda entonces por analizar los preceptos ya existentes y establecer, en su 

caso, nuevos lineamientos claros a fin de que el avance de la ciencia y el orden 

jurídico puedan relacionarse sin obstáculos. 
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Conclusiones 

Una vez mostradas los aspectos generales de nuestro tema, podemos 

concluir el presente capítulo con lo siguiente: 

1. El Derecho se compone de un conjunto de normas con validez en un 

tiempo y espacio determinado, de aplicación obligatoria, que tíenen como 

fin, satisfacer las necesidades del hombre dentro de su entamo social. 

2. El conjunto de normas se relaciona estrechamente con el mundo de la 

moral, al preocuparse por alcanzar los valores que proporcionarán al 

hombre justicia, libertad y bienestar común. 

3. El Derecho se compone de conceptos fundamentales que son la esencia 

misma de todo orden jurídico vigente. 

4. La evolución de la ciencia, ha dado lugar a la creación de nuevas 

disciplinas que tienen como fin, mejorar la calidad de vida del hombre. 

5. La Bioética se compone de planteamientos inherentes a las ciencias de la 

vida , y su estudio se concentra en el análisis interdisciplinario de temas 

como la donación de órganos, clonación y aborto, entre otros. 
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6. Uno de los problemas de bioética , la biotecnología, nace con el fin principal 

de mejorar el entorno social a traves de la manipulación de genes, con el 

fin de proporcionar nuevas herramientas para la preservación de la vida. 

7. El Derecho y el desarrollo científico, deben relacionarse y avanzar, a traves 

de modelos basados tanto en legislaciones, como en principios morales, a 

fin de evitar disparidad entre el actuar de los científicos, y los preceptos 

establecidos por los legisladores 
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Capítulo 2 

Antecedentes de la Biotecnología 

Uno de los problemas más relevantes de la Bioética es el uso de la 

biotecnología. Esta palabra causa confusión, pues se trata de una fusión de dos 

términos que a primera vista, parecen incompatibles y contradictorios: Bias, que 

significa 'vida' y tecnología que a su vez, proviene de las palabras griegas tecné, 

que significa 'arte' u 'oficio', y lagos 'conocimiento' o 'ciencia', por tanto, la 

tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.1Así, aparentemente ambas 

palabras tienen poco en común. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la 

biotecnología ofrece soluciones reales a los grandes retos a los que nos 

enfrentamos en la actualidad, tanto en el sector salud como en el agropecuario . 

. Cada ser vivo, desde el más simple, hasta el más sofisticado, contiene un 

código genético o una huella digital, que determina exactamente sus 

características: el sabor de las frutas, la forma de las flores o la textura del maíz. 

Desde sus inicios, el hombre identificó estas características y las combinó con 

otros seres vivos para obtener beneficios. A lo largo de la historia , mediante esta 

técnica se logró obtener plantas más resistentes a plagas y con un mayor 

contenido nutricional. 

1 
.. Tecnología" Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corix>ration Reservados 

todos los derechos. 
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Para comprender los efectos que ha tenido el uso de la ingeniería genética, 

la rama más novedosa de la biotecnología, es necesario analizar el esquema 

básico de la organización biológica. 

2.1 La organización de la vida 

Hace más de tres mil millones de años, apareció la vida sobre la tierra. 

Todas las formas de vida, desde una bacteria hasta el hombre mismo, descienden 

de la primera célula de vida primitiva. 2 El análisis de las células permite conocer 

cómo éstas componen los tejidos y los órganos hasta llegar a la formación del 

individuo, y por consiguiente, a la función central del Ácido desoxiribonucleico 

(ADN) , en el proceso de la vida. 

2.1.1 La célula 

La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera 

autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general, 

se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una 

célula.3 

' Cfr. NOSSAL G.J V Los límites de la manipulación genética edi l. Gcdisa, 2º edición, 1997. Barcelona, 
pág. 15 

3 Cfr. "Célula" Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos. 
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En la Figura 2, se representa una célula animal, ya que las células 

vegetales o bacterianas obedecen a reglas diferentes. 

FIg. 2 Las estructuras Internas de la célula animal estén separadaS por membranas. Destacan 

las mitocondnas, orgénulos productores de &nefUla. El aparato de GoIgi agrupa las protelnas 

para exponanas a tnrris de la membrana plasméüca, mientras que los IIsosomas contienen 

enzimas que descOmponen algunas de las moléculas que penetran en 111 célula. La 

membrana nuclear envueNe el matefial geo6tk:o celular. 

Pese a las muchas diferencias entre las diversas clases de células, existen 

también bastantes similitudes: todas las células están envueltas en una membrana 

que encierra una sustancia rica en agua llamada citoplasma. En el interior de las 

células tienen lugar numerosas reacciones qulmicas que les permite crecer, 

producir energla y eliminar residuos. Todas las células contienen información 

hereditaria codificada en moléculas de AON; esta información dirige la actividad de 

la célula y asegura la reproducción y el paso de los caracteres a la descendencia. 
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Es conveniente imaginar que la célula es como una fábrica industrial. la 

primera división fundamental es en dos componente: el núcleo y el citoplasma. El 

núcleo es el centro de control de la célula; contiene el mecanismo para la 

autoduplicación de ésta mediante el proceso de división denominado mitosis. En el 

citoplasma se realiza el trabajo de la célula; se trata de una estructura muy 

organizada y dividida en compartimentos. Contiene partes visibles sólo a través 

del microscopio electrónico y pueden ser separadas y analizadas mediante 

técnicas complejas. Estas partes se denominan organelas subcelulares. 4 Las más 

importantes son: 

Mitocondrias Son los organelos más notables de la célula. Crean 

pequeñas unidades móviles de energía que se emplean en las 

conversiones químicas que realiza toda célula. Las mitocondrias suelen 

concentrarse cerca de las estructuras celulares que necesitan gran 

aportación de energía. 

Lisosomas Son los encargados de realizar el sistema digestivo de la 

célula. Las células toman una amplia variedad de sustancias de su 

ambiente; algunas, como los glóbulos blancos de la sangre, atraen 

partículas diversas, ya sea microbios o trocitos de células muertas. Otras 

4 Cfr. NOSSAL G.J. V. Los límites de la manipulación genética Op. Cit. pág. 18 
* Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar dentro de las células de los organismos 
vivos, las cuales transforman energía, conservan su identidad y se reproducen. 
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absorben sólo las moléculas nutrientes presentes en el fluido que las rodea, 

por tanto, es necesario descomponer el material que ingresa en la célula en 

partes que pueden emplearse en el metabolismo celu lar*. Los nutrientes se 

encuentran guardados en pequeñas bolsas o sacos llamados vacuolas. 

Los lisosomas descargan su contenido en las vacuolas de alimentos de 

modo que se lleve a cabo la digestión. 

Ribosomas Son organelas granuladas diseminadas en todas las células. 

Cuando estas organelas se encuentran en agrupaciones de diez o veinte, 

son llamadas po/irribosomas. Los ribosomas son fundamentales porque 

constituyen instrumentos que participan en la lectura del código genético, 

ya que fabrican las proteínas que realizan casi todo el trabajo de la célula. 

Proteínas Son compuestos orgánicos que se consideran como máquinas 

realmente bien diseñadas y eficientes. Se descubrieron en 1838 y hoy se 

sabe que " ... son los componentes principales de las células y que suponen 

más del 50 por ciento del peso seco de los animales "5 Algunas proteínas 

aparecen como variaciones de un mismo tema6 por ejemplo, los 

anticuerpos que protegen de enfermedades infecciosas. Estos en realidad , 

representan sólo ocho clases de proteínas, pero variaciones sutiles de su 

; ··Proteína" Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos 
6 Cfr. NOSSAL G. J. V Los límites de la manipulación genética Op. Cit pág. 22 
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estructura permiten que una persona fabrique cien millones de anticuerpos 

diferentes, cada uno destinado a combatir a un invasor externo diferente. 

Aminoácidos Cada proteína requiere de una forma especial para cumplir 

su trabajo. Como todas las macromoléculas, éstas se encuentran formadas 

por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos 

pesan alrededor de cien veces más que un átomo de hidrógeno. Hay veinte 

aminoácidos diferentes que componen las proteínas de las células vivas. 

2.1.2 Ácidos Nucleicos 

Corresponde ahora, referirnos a uno de los conceptos clave de ~a ingeniería 

genética: los ácidos nucleicos. 

Los ácidos nucleicos son moléculas complejas producidas por las células 

vivas; son esenciales para todos los organismos vivos. Estas moléculas gobiernan 

el desarrollo del cuerpo y sus características específicas, ya que proporcionan la 

información hereditaria y ponen en funcionamiento la producción de proteínas.7 

Existen dos clases de ácidos nucleicos: el Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 

y el Ácido Ribonucleico (ARN). El ADN consiste en un filamento de genes, y cada 

gen contiene la información codificada de una proteína. " .. es el responsable del 

1 
Cfr. '·Ácidos Nucleicos" Enciclopedia® Microsoji® Encarta 200 l. © 1993-2000 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos_ 
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diagrama arquitectónico maestro, mantenido permanentemente en la oficina 

principal, el núcleo".8 Este material genético lleva la información necesaria para 

dirigir las síntesis de proteínas y la replicación. Se llama si ntesis de protef nas a la 

producción de éstas, que necesita la célula o el virus para realizar sus actividades 

y desarrollarse. La replicación es el conjunto de reacciones por medio de las 

cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o virus se reproduce y 

transmite a la descendencia la información de síntesis de proteínas que contiene. 

En casi todos los organismos celulares el ADN está organizado en forma de 

cromosomas, situados en el núcleo de la célula. 

El ARN aparece en diversos tipos, como se distingue en la figura 3, pero el 

más relevante es el ARN mensajero, ya que se parece a una copia modificada del 

ADN que en realidad, se mueve desde el núcleo hasta el citoplasma para llevar a 

cabo la síntesis de proteínas. 

Exromo3' 

Ó!Punto do f i jact6n 
Exir- 5 • do! --..SO 

"""' -

., , .. 
""' 

Extrtrno ~ · 

ARllnw ... ro ARlldeb• .......... ARllrllNie6i11ico 

Flg. 3 DlslJntos tipos de ARN 

8 NOSSAL G.J. V. Los límites de la roanipulacióD O'?'fflg> Op. Cit pág. 25 
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En la célula hay tres tipos de ARN. El ARN mensajero (ARNm) es una 

molécula en forma de cinta, producto de la transcripción del ADN y portadora del 

código necesario para sintetizar las proteínas mediante una reacción llamada 

traducción. Los ARN de transferencia (ARNt) son pequeñas estructuras en forma 

de hoja de trébol que llevan cada una un aminoácido para integrarlo en una 

proteína en fase de síntesis. Para ello se fija a un codón* del ARN mensajero por 

medio de un anticodón (que es el 'negativo' del codón). La fijación se produce por 

medio de los ribosomas, que leen el ARN y se encargan de dirigir la síntesis de 

proteínas. Por último, los ARN ribosómicos (ARNr) son los componentes 

principales de los ribosomas. 

"La molécula de ADN es el programa genético de cada célula y, en última 

instancia, el programa que determina todos y cada uno de los aspectos del 

organismo."9La molécula se descubrió en 1951 mediante difracción de rayos X. 

En 1953, los científicos describieron la estructura molecular del ADN, una doble 

hélice semejante a una escalera retorcida con muchos escalones. Esta doble 

hélice de ADN constituye la base de todos los cromosomas de los organismos 

vivientes. 

9 "Ácidos Nucleicos" Enciclopedia® Microsoft® Encana :!00 l . © 1993 -2000 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 
*Sucesión de tres elementos específicos del aminoácido de que se trate. 
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Tanto el ADN como el ARN emplean sólo cuatro bases para cumplir su 

función codificadora. Las bases del ADN están compuestas de dos moléculas con 

una estructura cíclica orgánica doble: Adenína y Guanina, y dos que tienen sólo 

una estructura cíclica simple: Cítosina y Timína. Estas moléculas son mencionadas 

por sus iniciales: A,G,C y T. El ARN también utiliza estas moléculas a excepción 

de la Timina, que es sustituida por otra base química similar: la Uridina, 

representada por la letra U. 

1 p 
ADll f 

1 
I 

~Azá.r 
1 

1 
I 

1 ........ I 
1 T 

T 
.... . . 

FGSf.to 

1 • ...... 1 .. \ 
\ 

.. 
T C....clt 1 e- / ....... IJfosfMo 

Flg. 4 lfoMcula de ADN 

La molécula de ADN tiene la estructura de una escalera formada por azúcares, fosfatos y cuatro 

bases nucleotldieas llamadas adenina (A), tímina (1), cítoslna (C) y guanina (G). El código genético 

queda determinado por el orden de estas bases, y cada gen tiene una secuencia única de pares de 

bases. Los cientfficos utilizan estas secuencias para localizar la posición de los genes en los 

cromosomas y elabotar el mapa del genoma humano. 
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El ADN de las células humanas está dividido en cuarenta y seis trozos 

individuales llamados cromosomas. Se llaman así a las estructuras diminutas 

formadas por ácidos nucleicos y proteínas presentes en todas las células 

vegetales y animales. El cromosoma contiene el écido nucleico, ADN, que se 

divide en pequeflas unidades llamadas genes. Éstos determinan las 

características hereditarias de la célula u organismo. las células de los individuos 

de una especie determinada suelen tener un número fijo de cromosomas, que en 

las plantas y animales superiores se presentan por pares. 

De éstos, cuarenta y cuatro aparecen como pares idénticos, y dos son los 

cromosomas sexuales X y X en el femenino, y X e Y en el masculino, lal como se 

muestra en le figura 5 . 
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Fig . 5 Cromosomas humanos 
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Los cromosomas contienen la información genética del organismo. Cada 

tipo de organismo tiene un número de cromosomas determinado; en la especie 

humana, por ejemplo, hay 23 pares de cromosomas organizados en 8 grupos 

según el tamaño y la forma. 

La mitad de los cromosomas proceden del padre y la otra mitad de la 

madre. Las diferencias entre individuos reflejan la recombinación genética de 

estos juegos de cromosomas al pasar de una generación a otra. 

Una vez explicados estos conceptos, podemos comprender el 

mecanismo de modificación de genes en el capítulo correspondiente. 

2.2 Historia de la Biotecnología 

El término biotecnología fue utilizado por primera vez aproximadamente 

hace ocho décadas por el húngaro Kark Ereky10
, y se refirió a todo lo que se 

denominaba microbiología industrial. 

Ereky publicó en 1919 un libro titulado "La Biotecnología en la producción 

cárnica y láctea de una gran explosión agropecuaria". En esta obra calificó como 

pertenecientes a la biotecnología "todos los procesos en los cuales, partiendo de 

'° Cfr. Thumshim. Wemcr ¡Qué es la Biotecnología?. Revista Muy interesante. Edición Especial. México. 
1994. pág. 15 
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las materias primas correspondientes, se producen bienes de consumo utilizando 

organismos vivos. "11 No obstante, lo que hoy se denomina con este término, es 

algo que se creó desde tiempo atrás, ya que los primeros pobladores de la Tierra 

ya hacían uso de la biotecnología, aunque de manera inconsciente, para vivir de 

forma más agradable, para mejorar la calidad de vida o para satisfacer el hambre. 

El pan, el vino, la cerveza y el queso son todos productos biotecnológicos. 

En este orden de ideas, puede considerarse que la Biotecnología, e incluso, 

su rama más moderna, la ingeniería genética, no son un invento humano, ya que 

desde hace millones de años los animales superiores han utilizado a los 

microorganismos para asegurarse de su propia supervivencia. Respecto a la 

ingeniería genética, hasta hace dos décadas, era impensable la manipulación y el 

transplante de genes; sin embargo, para algunas bacterias, se trata de una 

práctica muy común12
. Por ejemplo la Agrobacteria tumefaciens , que ataca a 

ciertas plantas provocándoles tumores en el cuello de la raíz, es capaz de alterar 

genéticamente a sus huéspedes desde tiempos remotos. 

Un avance importante en el desarrollo de la Biotecnología lo dio el químico 

alemán Eduard Buchner, que en 1897 descubrió el metabolismo libre de las 

células con los resultados de sus investigaciones, comprobó que esta 

transformación biológica consiste en una serie de reacciones químicas simples 

desencadenadas por enzimas concretas. 

11 Thumshim, Wemer ¡Qué es la Biotecnología?, Revista Muy interesante, pág. 16 
12 Cfr. Thumshim, Wemer, ¡Qué es la Biotecnología?, op. cit.. pág. 16 
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En 1928, la biotecnologia dio un paso más en su desarrollo gracias a 

Alexander Fleming. En uno de sus experimentos observó que sus cultivos de 

estafilococos morian cuando accidentalmente entraban en contacto con un tipo de 

moho llamado Penicillium notatum. Fleming cultivó el microorganismo en un medio 

liquido, separó las células resultantes y descubrió que esta solución impedía 

también el crecimiento de muchas especies de bacterias. El nombre del 

componente activo del liquido es penicilina. 

A mediados de los años setenta, gracias a la bioingenieria , se creó la 

posibilidad de construir microorganismos con características predefinidas. Como 

ejemplos de sustancias producidas por ingeniería genét ica , se encuentran el 

interJerón, la insulina y la hormona del crecimiento. 

Hoy en día, distintos microorganismos manipulados genéticamente resultan 

de gran utilidad en la producción de alimentos, en la obtención de malerias primas 

para la industria y también para descontaminar lo que éstas han contaminado. 

2.3. l a Biotecnología en México 

Una de las caracteristicas principales del hombre, es su deseo de aprender, 

investigar y resolver misterios de la vida. Este deseo ha llevado a la humanidad a 

realizar exploraciones, investigaciones y experimentos con el fin de conocer la 

naturaleza desde sus orígenes. El estudio de la genética ha revolucionado y 
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México se ha sumado también al deseo de otro países de profundizar sobre esta 

materia. Científicos de otros países divulgaron los resultados de sus experimentos: 

especies de animales que podían reproducirse más rápido, enfermedades 

detectadas durante la gestación y vegetales de mayor tamaño y con mayor 

contenido energético son sólo algunos de los avances científicos adquiridos.13 

México, es el centro de diversidad biológica de cultivos agrícolas tales 

como: maíz, frijol y algodón. Esto implica para nuestro país una doble 

responsabilidad: por un lado, mejorar los cultivos para garantizar el adecuado 

suministro de los consumidores, y por el otro, salvaguardar las especies y los 

parientes silvestres, como recursos genéticos para la agricultura del futuro. 

Desde los años ochenta, México ha desarrollado una destacada red de 

investigación en biotecnología. Aproximadamente el 60% de las organizaciones 

públicas y académicas involucradas se establecieron a partir de 1985. 

El Centro de Investigaciones Avanzadas (CINVESTAV), del Instituto 

Politécnico Nacional , el Instituto de Nutrición "Salvador Zubirán" y el Instituto de 

Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, han sido los más 

involucrados en materia de Biotecnología e Ingeniería Genética.14 

13 Cfr. VILLEDA Concepción, Biotecnología en México. Revista Muy Interesante, op. cit. Pág. 75 
14 Cfr. Idem, Pág. 75 
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La calidad científica de los distintos institutos de investigación es reconocida 

a nivel nacional e internacional. Por mencionar algunos ejemplos, el Dr. Luis 

Herrera Estrella del CINVESTAV lrapuato participó en el grupo de investigadores 

que desarrollaron la primera planta transgénica en el mundo. 

La institución responsable de la regulación en México de los organismos 

genéticamente modificados, es la Comisión lntersecretarial de Bioseguridad y 

Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). Dicha Comisión agrupa a 

seis Secretarías de Estado y al CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología). 

La Comisión lntersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 

Modificados fue creada por acuerdo presidencial el 5 de noviembre de 1999 e 

instalada a principios del año 2000. Los objetivos de la Comisión, están orientados 

a coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la 

bioseguridad y " ... a la producción, importación, exportación, movilización, 

propagación, liberación, consumo y, en general , uso y aprovechamiento de los 

organismos genéticamente modificados, sus productos y subproductos."15 

En relación a las potencias industrializadas, el desarrollo de la Biotecnología 

en México apenas comienza, aunque contamos con el equipo técnico y humano 

para realizar amplias investigaciones. 

15 VILLALOBOS, Víctor M., La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados. Revista "El Mercado de Valores" Nacional Financiera. año LX. Número 11 / 12. México, 2000, 
pág.9 
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El Dt Xavier Soberón, del Instituto de Biotecnología de la Universidad 

Nacional At6orna de México establece que " ... la Biotecnología ... ofrece una 

gran gama ~ibilidades . Por ejemplo, lo que desarrollamos en este Instituto se 

divide en ~ áreas: bioingeniería, biología molecular de plantas, biología 

molecular y liquímica. La gran mayoría de los grupos trabajan a nivel de los 

procesos mrll:ulares, es decir, trabajan aislando y manipulando genes Y 

observando laproductos directos de esto" .16 

La BÍllllcnología ha evolucionado más allá de lo esperado por la sociedad, 

Y sus efectosson todavía impredecibles, lo cierto es que México desempeña un 

papel impotine en el avance tecnológico y continuará en la investigación 

científica, PélQ evaluar permanentemente las implicaciones en la salud el medio 

ambiente y laa:onomía nacional. 

16 
VILLEDA COllCCpción, Biotecnología en México, Revista Muy Interesante, op. cit. Pág. 75 
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Conclusiones 

El estudio de la Biotecnologia desde sus antecedentes, es importante para 

comprender su desarrollo y aplicación, por lo que concluimos lo siguiente: 

1) l a Biotecnologia, como un problema fundamental de la Bioética , es una nueva 

opción que ofrece respuestas reales a los retos con los que nos enfrentamos, 

como nuevas enfermedades y desnutrición. 

2) l a Biotecnologia ha evolucionado desde los inicios de la humanidad en una 

forma natural, ejemplo de esto, son los animales que han utilizado 

microorganismos para asegurar su supervivencia. 

3) Una de las últimas ramas de la Biotecnologia, la ingeniería genética, se dedica 

al transplante de genes de un organismo a otro, lo que permite la creación de 

nuevos organismos con caracteristicas más resistentes al medio ambiente. 

4) En México, las investigaciones en Biotecnologia, son relativamente nuevas. 

A pesar de esto, ya se cuenta con Institutos que real izan una importante 

colaboración en esta materia. 
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Capítulo 3 

Marco Jurídico de la Biotecnología 

Los resultados y apl icaciones de los avances de la Biotecnología son de 

gran interés para la comunidad científica en general, y de manera particular, para 

los investigadores en el campo del Derecho. Sin lugar a dudas, nos encontramos 

ante el esplendor de una sociedad global en la que el avance científico ha 

superado a la actividad legislativa. 

En este capítulo se planteará el marco jurídico vigente y aplicable a la 

actividad biotecnológica en México. 

3.1. Base Constitucional 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existen 

disposiciones constitucionales expresas sobre protección de la biodiversidad1
, ni 

tampoco atribuciones legislativas en materia de regulación de la bioseguridad. Sin 

embargo, las bases constitucionales de regulación en esta materia, se desprenden 

de los artículos 27 párrafo tercero y 73 fracciones XVI , XXIX-C y XXX. 

1 La Ley General del Equilibrio Ecológico define a la Biodiversidad como: "La variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres. marinos, y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que fo rman pane; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas" (aníeulo 3° frneeión IV) 
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3.1.1 Artículo 27 

El párrafo tercero de dicho artículo establece que el Estado dictará las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques con el fin, entre 

otros, de " ... preservar y restaurar el equilibrio ecológico."2 Este artículo es 

importante también, en cuanto establece las bases de fomento de la agricultura, 

actividad fundamental en México, y en los últimos años, controversia!, dado el 

cultivo de productos genéticamente modificados. 

3.1.2 Artículo 73 

Las facultades del Congreso para legislar, se encuentran contenidas en 

este artículo. 

La fracción XVI establece que es facultad del Congreso legislar en materia 

de salubridad general de la República3 e instituye las autoridades competentes en 

este procedimiento. 

2 Consúltese el articulo27 Constitucional 
3 Véase articulo 73 fracción XVI relativo a la facultad de legislar en materia de salud 
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Debido a las consecuencias todavía desconocidas en el ser humano por el 

uso de organismos genéticamente modificados, es importante contar con una 

protección y regulación jurídica en materia de salubridad. 

La fracción XXIX-C faculta al Congreso para expedir leyes establecidas por 

el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en materia de asentamientos humanos, 

con el objeto de cumplir lo previsto con lo señalado por el párrafo tercero del 

artículo 27 Constitucional. 

Por último, la fracción XXX señala que el Congreso puede expedir todas las 

leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades que la Constitución 

le concede.4 

Cabe resaltar que, aunque la Constitución Política de México señala estas 

bases en materia de bioseguridad, es necesario que se establezcan fundamentos 

explícitos sobre esta materia, a fin de contar con un sustento jurídico sólido y así, 

evitar confusiones generadas por la interpretación de facultades implícitas a partir 

de estos artículos. 

4 Consúltese el articulo 73, fracción XXX la facultad del Congreso de expedi r todas las leyes necesarias para 

su ejercicio. 
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3.2 Código Penal Federal 

El Código Penal Federal, sufrió reformas en el Título Vigésimo Quinto, en el 

año 2002, y así, se establece en el Capítulo Tercero, el artículo 420 TER. Que 

señala: 

"Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres 

mil días de multa a quien, en contravención a lo establecido en la norma aplicable, 

introduzca al país o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al 

ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar 

significativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los 

ecosistemas naturales. 

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente 

modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material 

genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, 

incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética. •5 

Con esta reforma, se pretende limitar el comercio, almacenamiento y 

liberación de los organismos genéticamente modificados. Cabe resaltar que el 

artículo remite a la "norma aplicable" de la materia, sin delimitar el ordenamiento 

jurídico específico, ya que como se expondrá más adelante, México, no tiene 

todavía una legislación uniforme en esta materia. 

5 Código Penal Federal, artículo 420 TER 
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3.3 Leyes 

Respecto al ordenamiento legal, en materia de biotecnología, México 

cuenta con un grupo de preceptos que tratan de unificar criterios respecto a la 

modificación genética de organismos y su uso, y la protección tanto del ser 

humano, como del equilibrio ecológico en el actuar científico. 

3.3.1 Ley General de Salud 

En el año de 1997, se reformó esta Ley y se le adicionó el Capítulo XII bis al 

Título Décimo Segundo, el cual regula , específicamente a los productos 

biotecnológicos. Estos son considerados como: " .. . aquellos alimentos, 

ingredientes, aditivos, materias primas, insumos para la salud, plaguicidas, 

sustancias tóxicas o peligrosas, y sus desechos, en cuyo proceso intervengan 

organismos vivos o parte de ellos, modificados por técnica tradicional o ingeniería 

genética". 6 

Esta ley regula aspectos relacionados con Organismos modificados 

genéticamente y establece la obligación de dar aviso a la Secretaría de Salud en 

caso de productos biotecnológicos o sus derivados destinados al consumo 

6 Ley General de Salud, artículo 282 bis 
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humano. 7 Es conveniente señalar que, aunque se pretende dar protección jurídica 

a los consumidores, este artículo no señala una autoridad específica que deba 

notificar a la Secretaría de Salud sobre el consumo de productos biotecnológicos, 

y así, nos encontramos ante un amplio margen de discrecionalidad de la autoridad 

a este respecto. 

Por otro lado, se establece otra actividad de gran importancia: el etiquetado 

de productos que contengan o deriven de organismos genéticamente 

modificados.ª Respecto a esto, se señala que deberá regularse conforme a lo que 

establezcan las Normas Oficiales Mexicanas. 

3.3.2 Ley Federal de Sanidad Vegetal y Ley de Sanidad Animal 

En primer lugar, esta ley define al material transgénico como: "Genotipos 

modificados artificialmente que, debido a sus características de multiplicación y 

permanencia en el ambiente, tienen capacidad para transferir a otro organismo 

genes recombinantes con potencial de presentar efectos previsibles o 

inesperados". 9 

7 
Cfr. Artículo 282 bis-1 Es importante señalar que el bien jurídico tutelado por esta ley es la salud humana, 

por lo que resulta congruente el consumo de estos productos por parte del hombre. con los fi nes de prevención 

de la sa lud. 
8 Véase artículo 282 bis-2 
9 Ley Fedral de Sanidad Vegetal Artículo 5° 
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En segundo lugar, el artículo 43 señala que la aplicación, uso o manejo de 

material transgénico, está sujeto al certificado fitosanitario correspondiente, pero 

sólo en el área de programas experimentales y combate a plagas. 

3.3.3 Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas 

El artículo 3º define a los materiales transgénicos de alto riesgo como: 

"Aquellos con capacidad para transferir a otro organismo una molécula o gen 

recombinatorio con un potencial de alto riesgo por efectos inesperados, debido a 

sus características de supervivencia, multiplicación y dispersión.• 

Es importante señalar que este ordenamiento se refiere a los materiales 

transgénicos "de alto riesgo", calificativo que añade un sentido sensacionalista a 

dicho término. En su caso, serán los estudios de riesgo los que determinen el 

índice de peligrosidad en un organismo.genéticamente modificado. 

Por otro lado, esta Ley contempla la obligación de solicitar una autorización 

para realizar investigaciones con materiales transgénicos vegetales de alto 

riesgo.10 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación determinará cuáles serán considerados como materiales 

transgénicos de alto riesgo. Respecto a este asunto, es preocupante que sea la 

1° Consúltese articulo 5° 
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Secretaría y no la Ley quien determine cuándo se está en presencia de un 

material transgénico de alto riesgo. 

3.3.4 Ley Federal de Variedades Vegetales 

Las disposiciones de esta Ley, están dirigidas más bien a la propiedad 

intelectual sobre organismos genéticamente modificados, donde protegen los 

derechos de los obtentores de variedades vegetales nuevas. 

Resalta la Fracción V del artículo 2º que establece : 

"V.- Proceso de mejoramiento: TécFlica o conjunto de técnicas y 

procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal y que hacen posible 

su protección por ser nueva, distinta, estable y homogénea" 11 

Dentro de este amplio concepto, se encuentran los mecanismos de 

ingeniería genética, en el desarrollo de nuevas especies vegetales. 

Esta ley promueve y alienta la investigación genética y es considerada 

como un instrumento vinculado con algunos aspectos de la biodiversidad para 

proteger los derechos de quienes obtienen variedades de vegetales a partir de 

material de propagación mejorado y estabilizado genéticamente 

11 Ley Federal de Variedades Vegetales 
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3.3.5 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

De acuerdo a este ordenamiento, podemos identificar normas relacionadas 

con la biotecnología y la biodiversidad. Se encuentran establecidas las 

definiciones de Biotecnología, material genético y recurso genético: 

"Artículo 3 . Para los efectos de esta Ley se entiende por: .. . 

V. Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos; ... 

XXI. Material genético: Todo material de origen vegetal , animal, microbiano o de 

otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia; ... 

XXVIII. Recursos genéticos: El material genético de valor real o potencial ; ... "12 

En este sentido, el artículo 28 de este ordenamiento, prevé algunas 

actividades en las que podría referirse al uso de la biotecnología en el 

ordenamiento ecológico.13 En el artículo 82 se precisa que las disposiciones de la 

ley : " .. son aplicables a la posesión, administración, preservación, repoblación, 

propagación, importación, exportación y desarrollo de la flora y fauna silvestre y 

12 Ley Genera l de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
1 3 Consúltese el articulo 28 respecto a las evaluaciones de actividades y obras riesgosas para el equilibrio 

ecológico. 
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material genético, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos 

jurídicos."14 

Consecuentemente, esta Ley da el marco general de organismos 

genéticamente modificados, que permite la regulación ambiental a través de sus 

respectivos reglamentos. 

3.4 Reglamentos 

En México se han creado diversos reglamentos de las leyes ya 

· mencionadas, para la regulación y control específico en materia de bioseguridad. 

3.4.1 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente 

Este ordenamiento señala en el artículo 5 que" ... quienes pretendan llevar 

a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental." ... 

"Ñ) Plantaciones forestales; ... 

11. Reforestación o instalación de viveros con especies exóticas, híbridos o 

variedades transgénicas. 

14 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artícu lo 82 
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U) Actividades acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una o 

más especies o causar daños a los ecosistemas: ... 

111. Siembra de especies exóticas, híbridos y variedades transgénicas en 

ecosistemas acuáticos , en unidades de producción instaladas en cuerpos de 

agua, o en infraestructura acuícola situada en tierra."15 

Estas disposiciones se refieren a la evaluación en materia de impacto 

ambiental, las actividades acuícolas, forestales y agropecuarias. La autorización 

de dichas actividades es dada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca. 

3.4.2 Reglamento de la Ley sobre Producción, certificación y comercio de 

semillas 

Este ordenamiento se refiere, en su artículo 6 a los dictámenes técnicos 

que determinen los materiales transgénicos de alto riesgo, y señala que debe 

considerarse: 

- La producción de compuestos tóxicos para organismos benéficos al 

hombre y demás organismos vivos, capaces de alterar sustancialmente las 

cadenas biológicas. 

15 Cfr. Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 5 
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- Los efectos de los genes que al escapar al medio ambiente y transmitirse 

a especies vegetales afines de uso comercial, silvestres o domésticas, 

originan riesgo de producir nuevas malezas , aumentar la peligrosidad de 

las ya existentes, o bien, la capacidad para dominar nichos ecológicos. 

- La presencia de genes que produzcan sustancias catalogadas como 

contaminantes del medio ambiente. 

Tanto la Ley de la materia como el reglamento, reconocen el concepto de 

riesgo en materia de organismos modificados genéticamente al definirlos y 

establecer alguna descripción del concepto, sin embargo, el fin de estos 

ordenamientos está encausado a la certificación de semillas, y no al control de los 

riesgos ambientales, ya que éstos son materia propia de la legislación ambiental. 

3.5. Normas Oficiales Mexicanas 

El 11 de julio de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Norma Oficial Mexicana "NOM-056-FIT0-1995" estableció los requisitos para la 

movilización nacional , importación y establecimiento de pruebas de campo de 

organismos manipulados mediante la ingeniería genética La aplicación de esta 

norma, estaba a cargo del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola16
, sin 

embargo, con el nacimiento de la Comisión lntersecretarial de Bioseguridad y 

16 Órgano creado en 1988 sectorizado a la actual Secretaría de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural , 

Pesca y Alimentación. 
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Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), se establece en su 

Acuerdo de Creación, que las facultades y funciones propias del Comité 

mencionado, serán funciones ahora del Consejo Consultivo de Bioseguridad, 

órgano consultivo creado en el mismo Acuerdo. 

Por otra parte, en enero del año 2003, se formuló un anteproyecto de 

Norma Oficial Mexicana por las Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, con 

el fin de permitir la liberación al medio ambiente y la comercialización de 

organismos modificados genéticamente.17 Esto, a fin de contribuir, por medio de la 

modificación genética, a una agricultura más sustentable y menos nociva al medio 

ambiente. 

Es importante resaltar también que existen iniciativas de Ley especializadas 

en materias de Biotecnología tales como: 

Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento 

de los Productos Transgénicos 

Ley de Bioseguridad (Propuesta por el Partido Acción Nacional) 

Ley de Bioseguridad (propuesta por el Partido Verde Ecologista de México) 

17 Cfr. Periódico Reforma, Sección Nacional, Pág 12 A. 13 de enero de 2003 . OJOº !!!! 
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Se analizan además, posibles reformas a la l ey General de Salud y la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, relativas al etiquetado de productos 

transgénicos. 

3.6 Instrumentos internacionales 

En el ámbito internacional , se han formulado dos instrumentos jurídicos que 

establecen las bases para una regulación uniforme del uso de la biotecnologia. 

Dichos instrumentos son: 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologia del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica 

En los siguientes apartados se expondrá cada uno de ellos. 

3.6.1 Convenio sobre Diversidad Biológica 

Este instrumento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

mayo de 1993 Establece como objetivos en el artículo 1 a • • . la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 

una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta 
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todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías así como mediante a 

una financiación apropiada."16 

Este Convenio es el primer instrumento internacional que contempla todos 

los aspectos de la biodiversidad: recursos genéticos, especies y ecosistemas. 

Reconoce por primera vez que la conservación de la diversidad biológica es 

una preocupación común de la humanidad y una parte importante en el desarrollo 

de la sociedad. El convenio se integra de un preámbulo, 42 artículos y 2 anexos. 

Este instrumento se refiere a materias como la cooperación, medidas 

generales a los efectos de la conservación y la utilización sustentable, 

investigación y capacitación, entre otras. Cabe destacar que el artículo 8 

establece que cada parte contratante en la medida de lo posible : "Establecerá o 

mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la 

utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la 

biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que 

puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad 

biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana". 19 De 

esta parte se desprende ün concepto restrictivo de la bioseguridad, ya que sólo se 

refiere al control de los riesgos por la utilización y liberación de organismos vivos 

modificados por la biotecnología. 

18 Convenio sobre Diversidad Biológica, artículo 1 
19 Convenio sobre Diversidad Biológica, artículo 8, inciso g) 
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3.6.2 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Este instrumento internacional es derivado del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, y fue firmado por México en mayo del año 2000. 

Su objeto es "contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la 

esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos 

vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener 

efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

Biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y 

centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos". 20 Aporta los 

lineamientos mínimos para el movimiento transfronterizo de organismos vivos 

modificados genéticamente. 

Entre los principales puntos que se encuentran en este Protocolo está la 

exclusión de productos farmacéuticos, el tránsito y uso confinado de organismos 

vivos modificados genéticamente, las pautas del procedimiento de organismos 

modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal, o para 

procesamiento, evaluación y gestión del riesgo, movimientos transfronterizos 

involuntarios y medidas de emergencia, autoridades nacionales y centro focal 21
, 

20 http://www.biodiv.org/chra/conv/art I .htm. 
" En el caso de México, el centro focal es la Comisión lntersecretarial de Biodi,·ersidad 
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creación de capacidad, concienciación y participación del público, entre otros 

tópicos. 

Por último, cabe señalar que este instrumento contempla los esfuerzos 

mundiales para contar con un marco homogéneo que regule los organismos 

modificados genéticamente y que garantice la protección en su manipulación, 

transferencia y utilización. 
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Conclusiones 

Al abordar las cuestiones referentes al marco jurídico de la Biotecnología en 

México, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

1) l a normatividad aplicable a la protección y regulación de la Biotecnología y 

específicamente de los Organismos Genéticamente Modificados, es 

incompleta y carece de un fundamento constitucional suficientemente 

explicito, ya que sólo recae sobre algunos aspectos específicos. 

2) las disposiciones relativas a esta materia , se encuentran dispersas en 

diversos ordenamientos, y no existe un instrumento especíalizado en el 

tema. 

3) No existe un concepto preciso de bioseguridad, y se requiere que los 

existentes, sean armonizados con los instrumentos internacionales. 

4) Es esencial la uniformidad de los criterios en relación a los Organismos 

Genéticamente Modificados, ya que existen actividades que requieren 

autorización , y otras en las que basta solamente avisar a la autoridad sobre 

las investigaciones en esta materia. 



5) Es necesario crear una ley especial de bioseguridad que establezca 

definiciones y polilicas a seguir, a la vez que sea la base de la debida 

instrumentación del Protocolo de Bioseguridad. 
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Capítulo 4 

Trascendencia de la ingeniería genética 

Se ha discutido mucho sobre el uso de la ingeniería genética en variedades 

vegetales y la polémica recae en los posibles beneficios y riesgos en la salud 

humana y en el medio ambiente. Por tal motivo, es importante el estudio de los 

organismos genéticamente modificados, para obtener una visión más clara acerca 

de las realidades y perspectivas que se originan con la modificación genética en 

vegetales. 

4.1 Creación de los Organismos Genéticamente Modificados 

Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) son " ... aquellos 

organismos que han sufrido cambios en sus genes, explicando que estos últimos 

son el común denominador en todas las especies de la naturaleza, es decir, todos 

comparten el mismo mecanismo de almacenamiento de la información genética." 1 

Son los organismos que han sido manipulados en el laboratorio para modificar 

algunas de sus características específicas Se puede introducir en su ADN un gen 

de otro organismo de la misma especie o de otra distinta; o se puede modificar o 

1 AL V AREZ MORALES, Reynaldo Ariel ¡Cómo se crean los organismos genéticamente modificados?, 
Revista : El Mercado de Valores, año LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 79 
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suprimir un gen del mismo organismo. A partir de estos cambios se elaboran 

productos alimenticios llamados productos transgénicos. 2 

El término "Organismo Genéticamente Modificado" indica que se hace 

referencia a los cambios que han sufrido en sus genes. Todos los organismos se 

encuentran formados por células; cada una de ellas alberga información de los 

diferentes tejidos y estructuras de cada uno de los organismos. 

A primera vista, resulta fácil distinguir entre una planta, un animal y un 

hongo por poseer diferencias obvias , sin embargo, todos ellos comparten muchas 

cosas en común que no resultan evidentes de forma inmediata. Todos estos 

organismos están constituidos por miles de células, cada una de ellas, con un 

núcleo que contiene la información necesaria para la formación de los diferentes 

tejidos y estructuras. Esta información genética está contenida en una o varias 

moléculas de Ácido desoxirribonucleico (ADN) , en el cual, la información se 

codifica mediante el uso de cuatro moléculas: Adenina, Timina, Guanina y 

Citosina, generalmente conocidas por sus iniciales: A, T ,G y C. 3 

La información contenida en el ADN se traduce generalmente en una 

proteína. Podemos afirmar que un gen específico da vida a una proteína 

específica. Las proteínas pueden ser parte estructural de un tejido. 

2 Cfr. RIECHMANN, Jorge Qué son los alimentos transgénicos edit. RBA Integral, Primera edición, 2002, 
Barcelona, p. 20 
3 Cfr. Alvarez Morales. Reynaldo Ariel ¡Cómo se crean los organismos genéticamente modificados?, Revista : 
El Mercado de Valores, año LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 80. 
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Las moléculas de ADN varfan de tamar'\o desde las relativamente 

pequefias, que contienen unos cuantos genes, como en el caso de los virus. hasta 

moléculas de gran tamafIo como los que conforman los cromosomas de 

organismos superiores y que pueden albergar millones de genes cada uno. 

Hasta aquí podemos concluir que, si bien es cierto que a ~ vista es 

factible diferenciar entre plantas. animales y microorganismos, cuando analizamos 

el AON de cada uno de ellos es préc:ticamente indistinguibfe, pues en todos los 

casos, se trata de una molécula con subunidades, donde las diferencias residen 

sólo en el orden de éstas. 

, .. :V .. -
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A nivel del ADN se pierde la identidad de cada organismo, ya que los 

elementos y principios básicos para la conservación de la información genética 

son los mismos para todos los organismos. En el caso de que existan pequeñas 

variaciones en la información contenida en el ADN, hay genes entre los 

organismos que producen proteínas con la misma función, ya que se encuentran 

grandes cantidades de genes conservados en los diferentes niveles evolutivos. 

Con base a todo esto, los científicos han podido identificar genes con 

características especiales que pueden ser utilizados para la solución de problemas 

agrícolas, médicos y de nutrición entre otros, así como la obtención de productos 

novedosos. 

Cabe señalar que a nivel del ADN, no se puede distinguir el origen de un 

gen, por este motivo, " ... no importa la fuente de éste, ya que no existirá rechazo 

por parte del organismo receptor hacia el nuevo gen"4
, sin embargo, existen casos 

en los que el gen transplantado se inactiva. Esta inactivación se atribuye a la 

forma de adaptación del nuevo gen hacia el organismo receptor así como a 

efectos debidos a algunos elementos de su estructura. 

4 Alvarez Morales. Reynaldo Ariel ¡Cómo se crean los organismos genéticamente modificados?, Revista : El 
Mercado de Valores, año LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 80. 
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4.1.1 Identificación y caracterización de genes 

Cuando se quiere obtener un organismo genéticamente modificado 

mediante las técnicas de ingeniería genética, la primera etapa consiste en la 

identificación y multiplicación del gen que confiere la característica novedosa que 

se desea implantar. Aún cuando resulta más sencillo obtener un gen particular a 

partir de una bacteria, también es posible hacerlo de organismos más complejos, 

ya que las técnicas actuales permiten identificar y aislar un solo gen a partir de 

muestras muy pequeñas de casi cualquier tejido. 5 

Una vez que el gen se encuentra aislado, debe multiplicarse para obtener 

suficiente material , para esto, el gen se inserta en el vector de clonación, el cual es 

una pequeña cadena de ADN que se replica de manera autónoma dentro de una 

bacteria, y de la cual se pueden obtener decenas o centenas de copias dentro de 

una sola bacteria. El trabajo de modificación del ADN se lleva a cabo con todas las 

herramientas que provee la ingeniería genética, con las cuales es posible 

manipular cada componente que se desee, en un sitio y de una manera 

específica. 

5 Cfr. AJvarez Morales. Reynaldo Ariel Op.Cit. pág. 80. 
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Una vez que el gen ha sido aislado y multiplicado, se lleva a cabo la 

caracterización bioquímica que consiste en determinar exactamente la secuencia 

u orden específico en el que se encuentran los componentes A, T, G y C dentro de 

la cadena de ADN.6 Una vez obtenida la secuencia completa del gen, mediante un 

análisis computacional , se obtiene el tamaño y características de la proteína a la 

que da origen, su relación evolutiva con otros genes dentro del mismo organismo y 

de otras especies. Después de obtener esta información, se manipula el gen in 

vitro para que sea funcional dentro del organismo en el que se insertará. 

4.2 Nueva tecnología biológica 

Los avances tecnológicos y científicos de las últimas dos décadas del siglo 

XX, provocaron nuevos hábitos de consumo y de información. El avance de las 

ciencias naturales profundizó el conocimiento y la dependencia entre las 

disciplinas para avanzar en nuevos descubrimientos. 

Es una realidad que la ingeniería genética brinda a la humanidad "... la 

posibilidad de adquirir más conocimientos sobre los procesos básicos de la vida y 

de crear formas de vida de maneras nunca alcanzadas por la naturaleza" 7 El 

desarrollo del conocimiento de los seres vivos, abrió la posibilidad de observar y 

6 Es importante señalar que gracias al avance tecnológico, existen equipos de uso cotidiano automatizados con 
la capacidad de determinar la secuencia de varios genes en un mismo día, con una participación mínima por 
parte del hombre. 

NOSSAL, G. J. V. Los lí1nites de la Manipulación Genética Gedisa, 2º edición. 1997. p. 150 
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revalorar a éstos como organismos que pueden brindar productos o servicios al 

hombre y resolver así, problemas que enfrenta la humanidad, tales como 

enfermedades y desnutrición. 8 

Si bien es cierto que la sociedad se ha dividido y ha mostrado oposición en 

torno a la modificación genética en organismos, también es cierto que otra parte 

aprueba esta actividad. Sin embargo, cabe resaltar que tanto la ciencia como la 

tecnología, desde sus inicios, han sido adoptadas por todo el mundo porque han 

demostrado ser funcionales a las necesidades de la sociedad. 

4.2.1 Beneficios de la ingeniería genética 

La ingeniería genética tiene un gran potencial. Por ejemplo, el gen para la 

insulina, que por lo general sólo se encuentra en los animales superiores, se 

puede ahora introducir en células bacterianas mediante un plásmido o vector. 

Después la bacteria puede reproducirse en grandes cantidades y se convierte en 

una fuente abundante de la llamada insulina recombinante a un precio 

relativamente bajo. De esta forma, la producción de insulina no depende del 

variable suministro de tejido pancreático animal. 9 

8 Cfr. COY ANTES, Liza Organismos Transgénicos: sus implicaciones ambientales y su presencia en México, 
Revista : El Mercado de Valores, año LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 6 1 

9 Cfr. "Ingeniería genética" Enciclopedia® Microsoft® Encarta 2001. © 1993 -2000 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Otros usos de ra ingeniería genética son el aumento de la resistencia de los 

cultivos a enfermedades, la producción de compuestos farmacéuticos en la leche 

de los animales, la elaboración de vacunas, y la alteración de las características 

del ganado. 

1 . Se .xtrHn cilulaS 
d@l pacient• . 

5 . Las oélulas del paciente 
n modifican genéticamente. 

Corrección de enfermedades genéticas 

2 . En •1 laboratorio 
semodifioa un 
vinis de fonna que 
no pueda ,..-ocbrlrs•. 

4 . El virus modificado 
se mez:ola con células 
del pacWl\t•. 

El tratamiento genético podría llegar a curar enfermedades hereditarias, como 

la hemofilia o la fibrosis qufstica10
, causadas por genes ausentes o 

defectuosos. Una técnica de este tipo consiste en utilizar virus modifiéadOs 

genéticamente para insertar genes nuevos funcionales en las células de 

pacientes incapaces de segregar hormonas o proteínas necesarias para el 

normal funcionamiento del organismo. 

10 Trastorno hereditario en el cual las glándulas exócrinas producen secrec:iones o moco exoes:ivamente 
espesos. Las glándulas que se suelen afectar con mayor frecuencia son las del páncreas, las del aparato 
respiratorio y las del sudor. Consultor Médico PFP Tomo 3, edit. Océano, Barcelona, 1983. 
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Además de los avances en la salud, estudios procedentes de países 

industriales y en desarrollo muestra que los cultivos genéticamente modificados en 

conjunción con prácticas agrícolas convencionales pueden contribuir a un tipo de 

agricultura eficiente, sostenible, productiva y bastante segura. 11 

Los científicos opinan que la biotecnología puede ayudar en materia de 

alimentación, a través del aumento de niveles de sustancias deseables en los 

productos. Con la biotecnología, ahora se cuenta con una herramienta adicional 

para ayudar a mejorar la calidad de los alimentos. 

4.2.2 Riesgos de la ingeniería genética 

Mientras que los beneficios potenciales de la ingeniería genética son 

considerables, también lo son sus riesgos. 

Por ejemplo, la introducción de genes que producen cáncer en un 

microorganismo infeccioso común, como el influenzavirus, puede ser muy 

peligrosa. Por consiguiente, en la mayoría de las naciones, los experimentos con 

ADN recombinante están bajo control estricto, y los que implican el uso de 

11 
Cfr. CONNER, AnthonyComprehensive Review on GM Crops Revista : The Biotech Advantage, 

Febrero. 2003. 

70 



agentes infecciosos sólo se permiten en condiciones muy restringidas. Otro 

problema es que, a pesar de los rigurosos controles, es posible que se produzca 

algún efecto imprevisto como resultado de la manipulación genética. 12 

Por otro lado, los riesgos de la liberación en el ambiente de los organismos 

genéticamente modificados, no han sido suficientemente estudiados; todavía se 

desconoce su comportamiento en los ecosistemas, los efectos que sus 

modificaciones puedan generar sobre sí mismos y otros organismos y lo que 

puede ocurrir bajo condiciones ambientales distintas de aquellas en que fueron 

creados. 

Existen interrogantes en torno a la materia, que todavía no tienen respuesta. 

Preguntas tales como: ¿Hasta dónde pueden llegar los científicos en la 

exploración de los secretos de la vida?, y ¿Quién debe decidir cuáles 

experimentos son éticos y seguros? Son sólo algunas cuestiones que sobresalen 

cuando nos referimos a los organismos modificados genéticamente. Algunos 

grupos se oponen a los estudios de ingeniería genética y alegan que se pone en 

riesgo a la naturaleza, y que se debería dejar a la vida en manos de la evolución, 

pero también debe considerarse que desde la antigüedad, el uso de técnicas 

genéticas convencionales han ejercido un gran efecto en el ecosistema. 

" Cfr., Cfr . RIECHMANN, Jorge Qué son los alimcnlos lransgénicos ed il. RBA Integral. Pri mera edición. 
2002. Barcelona, p. 33 
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Gracias a la preocupación que existe al respecto, se han creado órganos de 

seguridad en torno a la biotecnología , para avanzar cada día con la posibilidad de 

obtener menores riesgos con el uso de los organismos genéticamente 

modificados, La trascendencia de éstos, asi como las posibles soluciones que 

varios paises han encontrado, se expondrán en el siguiente capitulo. 
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Conclusiones 

El estudio sobre la creación de los organismos genéticamente modificados 

y la reflexión sobre el papel que desempeña la ingeniería genética en nuestros 

días, nos permite concluir lo siguiente: 

1) l a ingeniería genética permite la modificación y transferencia de genes de 

un organismo a otro, para insertar una o más caracteristicas que 

originalmente no se encontraban en él. 

2) A pesar de los resultados qué se han obtenido, esta tecnología no se 

encuentra fuera de riesgo, y hasta el día de hoy, todavía se desconocen 

todos los daños que el uso de la ingeniería genética puede causar tanto en 

la salud, como en el ambiente. 

3) la biotecnología puede llegar a contribuir de forma importante, en el 

suministro de alimentos, y proporciona , mediante la agricultura, nutrientes, 

que de forma convencional , no se obtendrian. 

4) Se deben establecer claramente , medidas de protección para que, tanto en 

el laboratorio, como en la sociedad, los impactos que se obtengan con la 

liberación de eslos organismos, sean benéficos para lodos. 
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Capitulo 5 

Organismos Genéticamente Modificados 

y su trascendencia en México 

El desarrollo de la biotecnología, ha implicado la creación de nuevas 

esperanzas en la vida de la sociedad; por una lado, la sociedad puede disfrutar de 

los resultados de las investigaciones referentes a la salud, la fabricación de 

alimentos o la conservación del ambiente. Sin embargo, el debate sobre la 

utilización de la biotecnología continúa, y se desarrolla en el ámbito de la ciencia, 

la protección ambiental , la política intemacional y la bioética. 

Actualmente la discusión sobre los organismos genéticamente modificados 

se ha desarrollado en mayor medida a partir de la incorporación de plantas 

transgénicas en diversos cultivos, sin descuidar los fenómenos que surgen en los 

países industrializados por el consumo de alimentos que contienen estos 

organismos. 

En este capítulo, se analizará el impacto que los alimentos genéticamente 

modificados, han causado en México, en la agricultura, la salud y el medio 

ambiente. 
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5.1 Alimentos Transgénicos 

Los "alimentos transgénicos'', son alimentos que contienen Organismos 

Modificados Genéticamente, o bien, han sido producidos a partir de los mismos. 1 

Es decir, gracias a la manipulación genética de organismos vivos, se puede 

manipular la información genética de manera artificial a través de la inserción de 

genes de otro organismo. Con esta nueva tecnología, se ha podido realizar de 

forma controlada el perfeccionamiento en la elaboración de alimentos. 

La búsqueda de esta perfección no es nueva en la historia, durante siglos, 

el hombre ha manipulado plantas que utiliza como alimento2
, y a través de 

técnicas convencionales, logra el fin buscado. 

Uno de los principales aporte~ de la biotecnología es la disminución 

significativa del tiempo para producir una nueva variedad; y otro, es el hecho de 

que esta nueva forma de mejoramiento genético permite incorporar únicamente el 

o los genes deseables y no todo el genoma, como ocurre en condiciones 

naturales. La ingeniería genética permite la obtención de nuevas variedades en 

tiempo significativamente menor que el empleado en los métodos convencionales 

de mejoramiento. 

1 Cfr. RIECHMANN, Jorge Qué son los alimentos transgénicos, 1° edición, edil. Integral, Barcelona, 2002, 
pág 20 
- Cfr. CARRILLO, lván, Alimentos Transgénicos. Mitos y real idades sobre los alimentos genéticamente 
modificados, Revista QUO, número 69, julio 2003, Grupo Editorial Expansión, S.A. de C. V., pág. 40 
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Para mayor comprensión, se muestra la siguiente figura: 

\¡ .. J.1111i1 11111 1wl ~1·11 

l •f11 • ... p1111di111'1· 

Figura 1 

ll'frud 1,1· ·ion 

dr·l .:.:-t 11 

INGENIERIA GENETICA, PROCESO DE TRES A CINCO AÑOS3 

La meta que la ingeniería genética quiere alcanzar con la elaboración de los 

alimentos modificados genéticamente, es que estos alimentos, con características 

especiales, sean más productivos y alcancen a la mayor población posible. Es así, 

como a través de la inserción de un gen con ta característ1ca deseada, el 

organismo al que ha sido implantado dicho gen, desarrolla ciertas características 

3 Fuente: On!anismos Genéticamente Modificados: Re.alid!!!ley y Persoectiyas, Revista : El Mercado de 
Valores, año LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 4. 
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que lo mejoran, y transforman en un organismo más productivo. La siguiente tabla 

muestra algunos organismos modificados genéticamente, que son desarrollados 

para la agricultura: 

FINALIDAD DE 
OMG MODIFICACIÓN PROCEDENCIA LA BENEFICIARIOS 

GENÉTICA DEL GEN MANIPULACIÓN PRINCIPALES 
GENÉTICA 

Maíz Resistencia a Bacilus Reducción de los 
insectos thurigiensis daños causados Agricultores 

oor insectos 
Soya Tolerancia a Streptomyces Lucha contra 

herbicidas spp. malas hierbas Agricultores 
Algodón Resistencia a Baci/us Reducción de los 

insectos thurigiensis daños causados Agricultores 
por insectos 

Escherilia coli K12 Producción de Utilización en la Elaboradores y 
quimosina Vacas fabricación de Consumidores 

quesos 
Claveles Alteración del Producción de Vendedores al por 

color Freesia diferentes menos y 
variedades de consumidores 

flores 
Fuente: FA0,2001 

El interés por el desarrollo de las plantas genéticas se debe a varios 

factores entre los que se encuentran, por un lado, el avance de las técnicas de la 

biología experimental y de la genética; y por el otro, la búsqueda de soluciones a 

diversos problemas de la producción agroindustrial. 4 

• Organiz.ación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AJimentación 
' Cfr. CASTRO SOTO, Osear, Biogenética: una invitación a pensar en la complejidad, Revista Rostros y 
voces de la Sociedad Civil, año 6, No. 22, mayo-junio 200 1, pág. 14 
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5.2 Repercusiones de los cultivos Transgénicos 

En la biotecnología agrícola, al disponer de nuevos conocimientos y 

herramientas, los científicos han sido capaces de explorar ámbitos genéticos 

antes inaccesibles en organismos vegetales y animales. En nuestros días, la 

producción y consumo de transgénicos es una realidad. Entre los principales 

cultivos se encuentran el algodón, la canola, la papa, el maíz y la soya; estos dos 

últimos, conforman la mayor parte del área cultivada. 5 

Actualmente nos encontramos frente a debates en torno a las 

investigaciones biotecnológicas, y no es de extrañar el surgimiento de grupos 

extremistas que se oponen a la manipulación genética en alimentos, quienes 

alegan los riesgos que la liberación y el consumo de estos productos implican 

para el hombre y el medio en el que vive. 

A continuación, se señalarán los beneficios y posibles riesgos que trae 

consigo la producción de alimentos transgénicos. 

' Cfr. CASTRO SOTO, Osear, Biogenética : una invi tación a pensar en la complejidad, Revista Rost ros y 
voces de la Sociedad Civil. año 6. No. 22, mayo-junio 200 1, pág. 16 · 
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5.2.1 Beneficios 

Los agricultores que cultivan especies transgénicas han reportado 

diferentes beneficios en comparación con las especies convencionales. Entre 

otros, señalan una mayor flexibilidad en el manejo de los cultivos, en particular, los 

resistentes a herbicidas e insectos. De igual forma, se ha incrementado el 

rendimiento del grano y se obtienen cosechas más limpias. 

5.2.2 Riesgos 

Como es natural, cualquier desarrollo tecnológico que trascienda al ámbito 

experimental, conlleva riesgos. De esta manera, los organismos genéticamente 

modificados no se encuentran exentos de ocasionar efectos negativos, si no se 

utilizan adecuadamente. Los países han establecido principios de cuidado, 

basados en normas de bioseguridad 6entendidas éstas como " ... un conjunto de 

guías para monitorear el desarrollo, manejo, utilización, movilización, transporte y 

liberación de Organismos Genéticamente Modificados que permitan garantizar un 

nivel adecuado de protección, minimizando los posibles riesgos para la diversidad 

biológica y la salud humana."7 

Los riesgos en la liberación de organismos genéticamente modificados que 

se han señalado reiteradamente están asociados a la posible generación de 

6 Consúltese el Capítulo 3 
7 ARROYO MARROQUlN, Romárico, Organismos Genéticamente Modificados: Realidades y Perspectivas, 
Revista : El Mercado de Valores, año LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 5 

'STA TESIS NO SI E 
- ~~ LA BIBLIOTFC:A 
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nuevas malezas; al incremento en la resistencia a insectos; la generación de 

nuevos virus y la alteración del medio ambiente, entre otros. 

5.3 Impacto de los Organismos 

En un estudio más detallado, a continuación, se enunciarán algunos riesgos 

que los organismos transgénicos pueden traer consigo. Se estudiará el impacto de 

estos organismos en el medio ambiente, en la agricultura y en la salud. 

5.3.1 Impacto Ambiental 

Organizaciones Internacionales como "Grrenpeace", argumentan que "los 

riesgos de los Organismos Genéticamente Modificados no han sido 

suficientemente estudiados"ª, ya que hasta ahora, se desconoce su 

comportamiento en los ecosistemas, los efectos que sus modificaciones puedan 

generar sobre sí mismos y otros organismos y lo que puede ocurrir bajo 

condiciones ambientales distintas de aquéllas en que fueron creados: variaciones 

de temperatura o exceso o falta de agua. 

Algunos de los efectos de los cultivos transgénicos que se siembran, 

pueden ser: 9 

" COV ANTES. Liza. Organismos Transgénicos: sus implicaciones ambientales Y su presencia en México. 
Revista Rostros y voces de la Sociedad Civil, año 6, NO. 22, mayo-junio 2001 , pág. 26. 
9 Cfr. ldem. 
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• Acentuar la pérdida de variedades criollas '1 comerciales, conocida como 

"erosión genética", por la sustitución de estos nuevos cultivos en los que 

se aplica un modelo agrícola basado en semillas de pocas variedades y 

sembradas en grandes extensiones. 

· "Flujo genético· , es decir, que el polen de un cultivo transgénico sea 

transportado de una planta a otra de la misma especie u otra semejante, 

a través del viento, de insectos o pájaros, para introducirse a sí, el o los 

genes modificados. En este caso, si las características que otorgan los 

genes son dominantes y le son favorables a las plantas silvestres, podría 

ocurrir un desplazamiento de unas plantas a otras, las más fuertes 

sustituirían a especies que comparten los ecosistemas y se rompería así 

el equilibrio ecológico. 

• l as condiciones ambientales pueden afectar negativamente el 

desarrollo de las especies que adquirieron los genes, ya que la expresión 

genética de cualquier ser vivo cambia segun fa temperatura, la humedad 

y otras condiciones físicas. 

· Se podría acelerar el desarrollo de resistencia de los organismos 

patógenos para los que se desarrollaron los cultivos transgénicos, por 

ejemplo, en el caso de la resistencia a insectos, las plantas producen su 

propio insecticida durante toda su vida y esto significa la exposición en 

todo momento, de los insectos considerados como plaga a un factor de 
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presión, lo que en cualquier ser vivo obliga a desarrollar mecanismos de 

resistencia, que en este caso, puede ocurrir con una velocidad mayor de 

lo que ocurre con los insecticidas químicos. 

- En el caso de variedades de soya, algodón, o maíz transgénico 

resistentes a herbicidas, por el movimiento de polen "... se podría 

desarrollar resistencia a herbicidas en parientes silvetres de esos cultivos 

que en algunos casos son considerados 'malas hierbas' o 'malezas' , 

dando pie a la generación de 'súper malezas" rn 

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cornell, Nueva 

York a las compañías creadoras de las variedades transgénicas de maíz, se basó 

en el hecho de que el polen transgénico es transportado por el viento y depositado 

sobre una especie de planta silvestre llamada "algodoncillo", alimento de las larvas 

de mariposa Monarca. Los investigadores alimentaron en laboratorio a las orugas 

con algodoncillo espolvoreado con polen de maíz Bt. Cerca del 40% presentaron 

menor crecimiento y murieron. 11 

En este orden de ideas, es importante profundizar en el estudio de los 

cultivos transgénicos y en los efectos de sus transformaciones genéticas, ya que 

los daños que se producen en los ecosistema son irreversibles. 

1° COV ANTES, Liza, Organismos Transgénicos: sus implicaciones ambientales '" su presencia en México. 
Revista Rostros y voces de la Sociedad Civi l, año 6, NO. 22, mayo-junio 200 1. p.'Íg. 27 . 

11 Cfr. COV ANTES, Liza, Organismos Transgénicos: sus implicaciones ambientales y su presencia en 
México, Revista Rostros y voces de la Sociedad Civil , año 6, NO. 22, mayo-junio 200 1, pág. 27 . 

82 



5.3.2 Impacto de los cultivos transgénicos en la agricultura 

En México, una de las actividades principales es la agricultura, por esta 

razón, al liberar los Organismos Genéticamente Modificados, esta actividad se 

vuelve vulnerable, ya que es necesario crear nuevas capacidades a nivel 

institucional y una organización diferente a nivel intra e interinstitucional. 12 

No obstante que estos nuevos procesos de agricultura se encuentran casi 

Reservados a los grandes productores, los campesinos promedio también se ven 

afectados por estas cosechas a través del "flujo genético". Como el impacto que 

estos cultivos· tendrán a mediano y largo plazo son desconocidos, se pone en 

riesgo a los materiales criollo del país. Aunado a esto, los campesinos, además 

de enfrentar los posibles efectos negativos, tendrían un posible problema legal , ya 

que los transgenes se encuentran patentados.13 

5.3.3 Impacto de los alimentos modificados genéticamente en la salud 

Uno de los temas más discutidos sobre la liberación de cultivos 

transgénicos, es el posible impacto negativo que cause en la salud humana. 

12 Cfr. MASSIEU TRIGO, Yolanda, Impactos socioeconómicos de los cultivos transgénicos en la agricultura 
mexicana. Revista Rostros y voces de la Sociedad Civi l, año 6, NO. 22, mayo-junio 200 l , pág. 30. 
13 Cfr. COY ANTES, Liza, Organismos Transgénicos. sus implicaciones ambientales y su presencia en 
México. Revista : El Mercado de Valores, año LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 65. Existe un caso en el 
que la empresa Monsanto demandó a un campesino canadiense por el " robo" de semillas. 
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"Existen casos de productos ya comercializados, no transgénicos que han 

sido retirados del mercado porque se comprobó luego de dañar a muchas 

personas, que sí tenían efectos directos o colaterales en la salud"14
. Como 

ejemplos se mencionan: 15 

Los Cloro-Fluoruro-Carbonos (CFC), que han destruido la capa 

de Ozono. 

El Dicloro- Difenil-Tricloroetano (DDT), que es cancerígeno y de 

efectos negativos en el sistema nervioso, además de ser persistente, no 

se destruye y se acumula en los seres vivos. 

La discusión sobre efectos negativos en la salud humana se ha centrado 

principalmente en: reacciones alérgicas y resistencia a los antibióticos. 

Referente a las alergias, existe la posibilidad de que las nuevas proteínas, 

producto de los genes modificatorios, puedan ser alergénicas En este tema, se 

debe informar a la comunidad a través de leyendas en los productos, sobre los 

ingredientes que contengan organismos modificados genéticamente, ya que así, 

se estará en la posibilidad de saber la causa de dicha alergia. 

1
'
1 COVANTES. Liza, Ibidem, pág. 6 1. 

15 Cfr. COVANTES, Liza. Idem. 
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Con respecto a los genes que generan resistencia a los antibióticos, no 

tienen función alguna en la planta a la que son introducidos 16
; se utilizan en el 

laboratorio durante el proceso de manipulación genética y se les denomina 

"marcadores". El objetivo de dichos genes es el de encontrar aquellas células en 

las que se logró la manipulación deseada. Esta función, sin embargo, es 

cuestionada por sus posibles efectos en el ambiente y en la salud. Algunos 

expertos opinan que " ... estos genes podrían transferirse a las bacterias 

intestinales de humanos y animales a través de la alimentación, así como otros 

microorganismos que habiten en el ambiente. Los microorganismos que puedan 

integrar estos genes en un material genético, simplemente serían resistentes al 

antibiótico del que se trate.· 17 

Es importante destacar que los problemas de salud también pueden ser 

originados por la alteración de ecosistemas. En México, al igual que en otros 

países en vías de desarrollo, la problemática ambiental se encuentra 

estrechamente ligada a los problemas de salud, y al representar los organismos 

genéticamente modificados un riesgo para el medio ambiente (como quedó 

establecido en el punto anterior), los riesgos que traerían para la salud, deberán 

controlarse a través de medidas específicas. 

16 16 Cfr. COY ANTES, Liza, Organismos Transgénicos, sus implicaciones ambientales y su presencia en 
México. Revista : El Mercado de Valores, afio LX, noviembre, diciembre 2000, pág. 63. 
17 

. Cfr. COY ANTES, Liza, ldem. 
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5.4 Situación de México en relación con los Organismos Genéticamente 

Modificados 

México es considerado un pais megadiverso en cuestiones de medio 

ambiente. Nuestro pais es centro de origen de especies importantes para la 

alimentación de la humanidad: maíz, frijol, chile, aguacate, calabaza, tomate , 

cacahuate y amaranto, sólo por mencionar algunos. Este aspecto implica una gran 

responsabilidad, ya que, por un lado, se deben implementar las formas para 

mejorar los cultivos y asi, garantizar el adecuado suministro a los consumidores 

nacionales y la exportación, y por otro lado, debe salvaguardar la biodiversidad y 

dentro de ésta, las especies y los parientes silvestres como recursos genéticos 

para la agricultura del futuro. 

México se encuentra en una situación especial en tomo a los organismos 

modificados genéticamente, ya que al ser centro de diversidad biológica de 

muchos cultivos agricolas, le da acceso a la diversidad de genes que es la maleria 

prima para la biotecnología. Sin embargo, por otro lado le impone la gran 

obligación de tomar precauciones en el manejo y liberación de estos organismos 

de tal forma, que se puedan controlar Jos efectos negativos que traiga consigo 

dicha liberación. 

En este orden de ideas, y al existir en nuestro pais el deseo de regular 

adecuadamente los organismos genéticamente modificados, es seguro que 

México continuará en la investigación cientifica de la biotecnologia, como 
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resultados que estén a la altura de cualquier otro pais productor de cultivos 

transgénicos. 
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Conclusiones 

El estudio de los alimentos genéticamente modificados, sus perspectivas, 

riesgos y beneficios, nos permite concluir lo siguiente: 

1) Como en cualquier otra actividad científica, la biotecnología nos permite 

alcanzar metas que eran imposibles de alcanzar, como la producción de 

alimentos con ciertas características que los hacen accesibles a la mayoría 

de la población. 

2) Es importante investigar y estudiar los posibles riesgos y efectos 

negativos que los organismos genéticamente modificados pueden provocar 

en el medio ambiente, en la salud y en la agricultura. 

3) México, como centro de origen y diversidad de maiz es responsable de 

tomar precauciones para impedir que los efectos negativos se manifiesten 

en la producción, liberación y consumo de los alimentos transgénicos. 

4) México tiene la responsabilidad de salvaguardar la biodiversidad y dentro 

de ésta , las especies y los parientes silvestres como recursos genéticos 

para la agricultura del futuro. 
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Capitulo 6 

Organismos Genéticamente Modificados 

y su trascendencia Internacional 

En capítulos anteriores ha quedado establecido la importancia de los 

alimentos transgénicos en nuestros días. El impacto que este tema ha tenido en el 

ámbito intemacional ha sido grande y complejo, ya que, por un lado, existe la 

posición países altamente industrializados, donde la poJitica en materia de 

biotecnologia es flexible y las facilidades para la producción de alimentos 

transgénicos son prácticamente ilimitadas; pero por otro lado, existe todavía el 

rechazo de algunos gobiemos hacia los productos transgénicos. 

En este contexto, en el án:abito intemacional se ha desarrollado 

instrumentos intemacionales que establecen una pauta a seguir para los paises, 

en cuanto a la materia de bioética y biotecnologia. 

A continuación se enuncian los más importantes: 

6.1. Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos 

La Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos, se realizó 

tomando como base los avances tecnológicos que se ha desarrollado durante las 

89 



últimas décadas. Aquí, se tienen presentes los instrumentos interna~onales que 

conciernen a las aplicaciones de la genética en la esfera internacional, y otros 

como el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, referido 

en el capítulo 3. 

Es importante destacar que en medio de la polémica en que nos 

encontramos actualmente respecto a los límites que debe tener la investigación 

genética, existen instrumentos como esta Declaración, misma que establece los 

lineamientos a seguir en cuestiones de ingeniería genética, y sobre todo, respecto 

a la dignidad del ser humano. 

Particularmente, eri el artículo número 1 O establece: 

"Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus 

aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la 

genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los 

derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la 

dignidad humana de los individuos, o si procede, de los grupos 

humanos."1 

Es claro que lo que se pretende proteger siempre, es la dignidad de 

los seres humanos, es decir, se permite la investigación en materia 

genética siempre y cuando sea para beneficio del ser humano y no para su 

1 Artículo 10 de la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Huma nos. 
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destrucción. En este contexto, cabe resaltar lo establecido en el artículo 

número 11 : 

"No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la 

dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de 

seres humanos. Se invita a los Estados y a las organizaciones 

internacionales competentes a que cooperen para identificar estas 

prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las 

medidas que corresponda, para asegurarse que se respeten los 

principios enunciados en la presente Declaración."2 

Este instrumento constituye una base importante y se establece 

también la participación de un Comité Internacional de Bioética3 quien 

contribuirá a difundir los principios enunciados en la Declaración y a 

proseguir el exámen de las cuestiones planteadas por su aplicación y por la 

evolución de las tecnologías. 

6.2. Estatutos del Comité Internacional de Bioética 

Este Comité se formó en el año de 1998, y se instituyó dentro de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

2 Articulo 11 de la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. 
3 Cfr. Artículo 24 de la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. 
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Dentro de las funciones del Comité Internacional de Bioética (CIB), se encuentran 

las siguientesA 

"Propiciar la reflexión acerca de las cuestiones éticas y jurídicas 

que plantea la investigación sobre las ciencias de la vida y sus 

aplicaciones, y fomentar el intercambio de ideas e información, en 

particular, mediante la educación; 

Alentar las actividades encaminadas a suscitar una mayor 

conciencia del público en general, de los grupos especializados y de los 

encargados de adoptar decisiones en materias relacionadas con la 

bioética, tanto en la esfera publica, como en la privada; 

Cooperar con las organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales interesadas en las cuestiones 

que se plantean en al ámbito de la bioética, así como con los comités 

nacionales y regionales de bioética y entidades similares."5 

El Comité se encuentra integrado por 36 miembros designados por el Director 

General. Los Estados, al proponer a los candidatos para formar parte del Comité, 

designarán a personalidades destacadas especializadas en las ciencias de la vida 

4 Cfr. Articulo 2 de los Estatutos del Comité Internacional de Bioética. 
5 Artículo 2 de los Estatutos del Comité Internacional de Bioética. 
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y en las ciencias sociales y humanas, entre las que se incluyen el Derecho y la 

Filosofía. 

La importancia que tiene el Comité Internacional de Bioética, es que emite 

dictámenes y recomendaciones adoptadas por consenso, mismas que tienen 

rápida y amplia difusión, y son tomadas en cuenta por un Comité 

lntergubernamental instituido en la UNESCO, mismo que examina cada una de las 

recomendaciones a fin de realizar propuestas para que los Estados tomen las 

medidas oportunas en cada caso. 

6.3. Perspectivas de los organismos transgénicos a nivel Internacional 

Hace apenas unos años, el rechazo hacia los alimentos transgénicos se 

hacía más notable en la comunidad europea. En una encuesta realizada en el año 

de 1999 en los países que integraban en ese entonces la Unión Europea, el 65% 

de los interrogados indicaron que no deseaban comprar productos que 

contuvieran transgénicos. Dos años después, en otra encuesta, el 70.9% de los 

encuestados, rechazó de plano los alimentos transgénicos y en una encuesta 

más, el 59.4% manifestó creer que su cultivo pudiera tener efectos negativos 

sobre el medio ambiente.6 

6 Cfr. RIECHMANN, Jorge, Qué son los alimentos transgénicos, Edil. Integral , 1° edición, Barcelona, 2002. 
pág. 84. 
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En este contexto, en España, el 12 de enero de 2000, diversas 

organizaciones agrarias, sindicales, ecologistas, de consumidores y de 

solidaridad, hicieron pública una carta dirigida al Presidente del Gobierno 

Español, José María Aznar, para manifestarle su preocupación por la política 

gubernamental sobre cultivos y alimentos transgénicos 7 En esta carta, se 

manifestó entre otros puntos, la aplicación estricta del principio de precaución, es 

decir, es "mejor prevenir que curar", en relación con los efectos de la ingeniería 

genética, dado que España es el país de la Unión Europea con mayor superficie 

de cultivos transgénicos sembrados. También se manifestó la importancia de tener 

debates democráticos sobre transgénicos con transparencia en la información 

pública, el no prevalecimiento de los intereses comerciales frente a la salud 

pública, la seguridad alimentaria y la defensa del medio ambiente en materia de 

organismos genéticamente modificados. 

Por su parte, la Unión Europea, ante esta polémica, decidió reafirmar la 

moratoria para nuevos productos transgénicos decidida en el año de 1999. 8 Es así 

como en el año de 2001 , se aprobó la Directiva 32/2001 /CE. Sus principales 

lineamientos son: 

7 Cfr. RIECHMANN. Jorge, Qué son los alimentos transgénicos. Edil. Integral. Iº edición. Barcelona. 2002 . 
pág 85 . 

Cfr. lbidcm. pág. 88 
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Se afirma la vigencia del principio de precaución al aplicar la Oirectiva, 

así como el de idoneidad de los procedimientos caso por caso y paso 

por paso. 

Se afirma el seguimiento obligatorio de los organismos modificados 

genéticamente tras su salida al mercado. 

Se contienen criterios generales sobre el etiquetado y rastreabilidad de 

los transgénicos. 

Consulta obligatoria con los ciudadanos afectados por la liberación de 

organismos modificados genéticamente, tanto experimentales como 

comerciales. 

Las autorizaciones para la comercialización de organismos modificados 

genéticamente, tienen un límite temporal de 10 años. Una vez que ha 

transcurrido ese plazo, debe solicitarse una renovación. 

Con estos lineamientos, la liberación de productos transgénicos se volvió 

más estricta, pero el enfoque que tomó la Unión Europea al respecto, sólo nos 

hace pensar que se contaba con una legislación deficiente en materia de 

alimentos modificados genéticamente. 
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No obstante, a pesar de los argumentos en contra que existen sobre los 

transgénicos, no debe desecharse el hecho de que la ingeniería genética ha 

ocupado un rol importante en todo el mundo, ya sea por sus aplicaciones tanto 

médicas, como industriales e incluso, al imenticias. 

La ingeniería genética " es una tecnología potentísima y muy versátil, 

potencialmente capaz de casi todo lo bueno y casi todo lo malo. Podemos util izarla 

para detectar mínimas trazas de contaminantes orgánicos en los alimentos, y 

también para diseñar armas infecciosas letales contra grupos étnicos 

específicos. •9 Esta tecnología se ha utilizado también para combatir el cáncer. 

A pesar de estas posturas restrictivas, existen otras, como las adoptadas 

por los Estados Unidos, respecto a la liberación de los organismos genéticamente 

modificados. Dado que Estados Unidos es considerado el país con más potencial 

respecto al uso de la ingeniería genética, no es de extrañar que la política en esta 

materia, sea flexible y por lo tanto, permisiva al 100%. 

Actualmente, existen grupos que incluyen a agricultores y campesinos de 

diferentes países, que se han dado cuenta de los posibles beneficios económicos 

con los cultivos biotecnológicos. Países como España, han cambiado de opinión 

9 RIECHMANN, Jorge,, Qué son los alimentos transgénicos, Edit. Integral. 1° edición, Barcelona, 2002, 
pág. 96 
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al respecto, y ahora, han advertido importantes aumentos en el rendimiento de sus 

cosechas.10 

Cada día, empresas y gobiernos se dan cuenta de que la ingeniería 

genética en alimentos, ha llegado a constituirse en una importante herramienta 

para subsanar necesidades alimenticias que se viven principalmente, en paises en 

vías de desarrollo. Países como África y China, han aceptado de forma positiva, el 

comercio de productos transgénicos, aunque la mayoría de ellos, no se 

encuentran informados sobre esta forma de la biotecnología. Cultivos transgénicos 

como el arroz y el aceite de soya son adquiridos frecuentemente por los 

consumidores chinos.11 

Día a día la opinión pública cambia debido a los resultados prácticos que se 

han observado con los cultivos transgénicos y su comercialización. Es cierto, que 

todavía faltan medidas regulatorias en cada uno de los países productores y 

exportadores, pero no se debe negar que la preocupación de los Gobiernos por 

tener una politica clara y eficiente en torno a esta materia, crece diariamente, y en 

este tenor, solo nos resta esperar y prepararnos para enfrentar los resultados de la 

tecnología. 

1° Cfr. \\WW.thcbiotechadYalllagc .com Boletín Informativo "La ventaja Biotecnológica" , 26 de febrero, 2003 . 
11 Cfr .. \\WW.thcbiotcchad\'antagc.com Boletín Informativo "La ventaja Biotecnológica'', 24 de septiembre, 
2003 . 
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Conclusiones 

Las perspectivas a nivel internacional y los instrumentos creados poara 

obtener una mejor información respecto a la biotecnologia, nos permite contuir to 

siguiente: 

1) Los Instrumentos Internacionales como la Declaración Universal sobre el 

Genoma y Derechos Humanos, nos permile obtener lineamientos que 

limitan el actuar cientifico, en beneficio del ser humano. 

2) Se debe tener en cuenta que para la realización de investigaciones en 

maleria de genética, lo más importante es preservar la dignidad del ser 

humano. 

3) Cada pais productor y exportador de transgénicos, debe valorar las 

ganancias obtenidas con la comercialización de los mismos, frente a las 

necesidades de los agricultores y consumidores. 

4) Si bien es cierto que los alimentos transgénicos han sido materia de 

debates y polémicas en las diferentes áreas del conocimiento humano, 

debemos damos cuenta, de que ellos son la herramienta principal en 

nuestros dias para subsanar necesidades, lanto en la salud, como en la 

industria y en la agricultura. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que hemos establecido qué es la Bioética, y todas las ramas que la 

integran, las ventajas y desventajas del uso de la biotecnologia en nuestros días, y 

sus implicaciones tanto a nivel nacional como intemacional , podemos concluir lo 

siguiente: 

1) El Derecho se compone de conceptos fundamentales que son la esencia 

misma de lodo orden juridico vigente. 

2) La evolución de la ciencia, ha dado lugar a la creación de nuevas disciplinas 

que tienen como fin, mejorar la calidad de vida del hombre. 

3) Uno de los problemas de bioética, la biotecnología, nace con el fin principal 

de mejorar el entorno social a través de la manipulación de genes, con el fin 

de proporcionar nuevas herramientas para la preservación de la vida. 

4) El Derecho y el desarrollo científico, deben relacionarse y avanzar, a través 

de modelos basados tanto en legislaciones, como en principios morales, a fin 

de evitar disparidad entre el actuar de los científicos, y los preceptos 

establecidos por los legisladores 



5) la Biotecnologia, como un problema fundamental de la Bioética, es una 

nueva opción que ofrece respuestas reales a los retos con los que nos 

enfrentamos, como nuevas enfermedades y desnutrición. 

6) En México, las investigaciones en Biotecnología, son relativamente 

nuevas. A pesar de esto, ya se cuenta con Institutos que realizan una 

importante colaboración en esta materia. 

7) la normatividad aplicable a la protección y regulación de la Biotecnología y 

especificamenle de los Organismos Genéticamente Modificados, es 

incompleta y carece de un fundamento constitucional suficientemente 

explícito, ya que sólo recae sobre algunos aspectos específicos y las 

disposiciones existentes, se encuentran dispersas en diversos 

ordenamientos, y no existe un instrumento especializado en el tema. 

8) Es necesario crear una ley especial de bioseguridad que establezca 

definiciones y politicas a seguir, a la vez que sea la base de la debida 

instrumentación del Protocolo de Bioseguridad. 

9) la biotecnología puede llegar a contribuir de forma importante, en el 

suministro de alimentos, y proporciona , mediante la agricultura , nutrientes, 

que de forma convencional , no se obtendrían. 



10) Se deben establecer claramente , medidas de protección para que, tanto 

en el laboratorio, como en la sociedad, los impactos que se obtengan con la 

liberación de estos organismos, sean benéficos para todos. 

11 ) México, como centro de origen y diversidad de maiz es responsable de 

tomar precauciones para impedir que los efectos negativos se manifiesten 

en la producción, liberación,! consumo de los alimentos transgénicos. 

12) México tiene la responsabilidad de salvaguardar la biodiversidad y 

dentro de ésta, las especies y los parientes silvestres como recursos 

genéticos para la agricultura del futuro. 

13) Se debe tener en cuenta que para la realización de investigaciones en 

materia de genética, lo más importante es preservar la dignidad del ser 

humano. 



ANEXO 1 



CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

RtO DE JANEIRO 

JUNIO DE 1992 

PREÁMBULO 

Las Partes Contlilfantes, 

Conscientes del valor intrinseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, 
sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad 
biológica y sus componenles, 
Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el 
mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, 
Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad , 
Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos, 
Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conservación de su diversidad 
biológica y de la ulilización sostenible de sus recursos biológicos, 
Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de 
determinadas actividades humanas, 
Conscientes de la general falla de información y conocimientos sobre la diversidad biológica y de 
la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr 
un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas, 
Observando qoe es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida 
de la diversidad biológica, 
Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la 
diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas cientificas inequivocas como razón para 
aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza, 
Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad 
biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábilats naturales y el mantenimiento y la 
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entomos naturales, 
Observando Igualmente que la adopción de ~idas ex situ, preferentemente en el país de 
oligen, también desempella una fu!lción importante, 
Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y 
poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos 
biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la 
utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y tas práclicas pertinentes para la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componenles, 
Reconociendo asimismo la función decisiva que desempefia la mujer en la conservaCión y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la necesidad de la plena parlicipación 
de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de politicas encaminadas a la 
conservación de la diversidad biológica, 
Destacando la importancia y la necesidad de promover la cooperación intemacional, regional y 
mundial entre los Estados y las organizaciones intergubemamentales y el seClor no gubemamenlal 
para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, 
Reconociendo que cabe esperar que el suministro de recursos finanCieros sufiCientes, nuevos y 
adicionales y el debido acceso a las tecnologias pertinentes puedan mocliftcar considerablemente 
la capacidad mundial de hacer frente a la pérdida de la diversidad biológica, 
Reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones especiales para atender a las 
necesidades de los países en desarrollo, incluidos el suministro de recursos financieros nuevos y 
adiCionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes, 
Tomando nota a este respecto de las condiciones especiales de los países menos adelantados y 



de los pequenos Estados insulares, 
Reconociendo que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad biológica y 
que cabe esperar que esas inversiones entrai'ien una amplia gama de beneficios ecológicos. 
económicos y sociales, 
Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son 
prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo, 
Conscientes de que la conservación y la u!ilización sostenible de la diversidad biológica tienen 
importancia etítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la 
población mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los recursos genéticos y 
a las tecnologlas, y la participación en esos recursos y tecnologías, 
Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica fortalecerán las retaciones de amistad entre los Estados y contribuirán a la paz de la 
humanidad, 
Deseando fortalecer y complementar los arreglos internacionales existentes para la conservación 
de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, y 
Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras, 

Han acordado lo siguiente: 

ARTICULO 1: Objetivos 

Los objetivos det presenle Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus 
disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adeCI.Jado a esos 
recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos 
los derechos sobre esos recursos y a esas lecnologlas, así como mediante una financiación 
apropiada. 

ARTICULO 2: Términos utilizados 

A los efectos del presente COnvenio: 

Por ·área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o 
regulada y administrada 8 fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 
Por ·blotecnologia· se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 
organismos vivos o sos derivados para la creación o modificación de productos o procesos para 
usos específicos. 
Por ·condiclones in situ· se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro 
de ecosistemas y hábitats naturales y. en el caso de las especies domesticadas o cuHivadas. en 
los entomos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
Por "consefVación E!J( situ" se entiende la conservación de componentes de la diversidad 
biológica fuera de sus hábitats naturales. 
Por ·conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entomos 
naturales y. en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades especificas. 
Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. 
incluidos, enlre otras cosas. los ecosistemas terrestres y marinos y Olros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que fonnan parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de lOS ecosistemas. 
Por ·ecosistema~ se en1iende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 
Por ~especie domesticada o cun;vada~ se entiende una especie en cuyo Pfoceso óe evolución 



han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades. 
Por -hábitat- se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo 
o una pobtación. 
Por -material genético· se entiende locIo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro 
lipo que contenga unidades funcionales de la herencia. 
Por ·organiz.ación de Integración económica regiona" se enlieooe una organiz.ación constituida 
por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transfeficlo 
competencias en los asuntos regidos por el presente Convenio y que ha sido debidamente 
facultada. de conformidad con sus procedimientos inlemos. para firmar, ratificar, aceptar o aprobar 
el Convenio o adherirse a él. 
Por ·país de origen de recursos genéticos· se entiende el país que posee esos recursos 
genéticos en condiciones in situ. 
Por -país que aporta recursos genéticos· se entiende el país que suministra reculSOs genéticos 
obtenidos de fuentes in si/u. incluidas las poblaciones de especies silvestres y domesticadas. o de 
fuentes ex situ, que pueden tener o no su origen en ese pais. 
Por ·recursos biológi<;os· se entienden los reculSOS genél icos, los organismos o partes de ellos. 
las pobtaciones, o cualquier otro tipo del componente biól ico de los ecosistemas de valor o utilidad 
real o potencial para la humanidad. 
Por -recursos genéticos· se entiende el material genético de valor real o potencial. 
El témlino -tecnología- incluye la biotecnologia. 
Por -utilización sostenible· se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica 
de un moclo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica. 
con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones 
de las generaciones actuales y futuras. 

ARTíCULO 3: Principio 

De confonnidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, 
los Estados l ienen el derecho soberano de explotar sus propios reculSOS en aplicación de su 
propia política ambiental y la obtigación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo 
dentro de su jurisdicciÓn o bajo su control no peljudiquen al medio de otros Estados o de zonas 
siluadas luera de toda jurisdicción nacional. 

ARTiCULO 4: Ambito jurisdiccional 

Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos que se establezca expresamente otra 
cosa en el presente Convenio, las disposiciones del Convenio se aplicar.!n, en relación con cada 
Parte Contratante: 

a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas dentro de los 
limites de su jurisdicción nacional: y 
b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control, y con 
iooependencia de dónde se manifiesten sus efectos, denlro o fuera de las zonas sujetas a su 
jurisdicción nacional. 

ARTíCULO 5: Cooperación 

Cada Parte Contratanle. en la medida de lo posible y segun proceda, cooperará con otras Panes 
Contratantes, directameme o, cuando proceda, a Iravés de las organizaciones inlemacionales 
competentes. en lo que respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras 
cuestiones de interés comun para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica. 



ARTicULO 6; Medidas generales a los efectos de la conservación y la utiliución sostenible 

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 

al Elaborará estrategias, planes o programas naciooales para la conservación y la ulilización 
sostenible de la divelSidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 
existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas eslabtecidas en el presente 
Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada: y 
b) Integrará, en la medida de lo posible y segun proceda, la conservación y la ulilización sostenible 
de la divelSidad biológica en los planes, programas y polilicas sectoriates o intersedoriales, 

ARTiCULO 7: Identificació n y seguimiento 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y segun proceda, en especial para los fines de 
los artículos 8 a 10: 

al Identificará los componentes de la divelSidad biológica que sean importantes para su 
conservación y uli lización sostenible, teniendo en consideración la lista indicativa de categorías 
que fIgura en el anexo r: 
b) Procederá, medianle muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los componentes de la 
diversidad biológica identificados de confonnidad con el apartado al, prestando especial atención a 
los que requieran la adopción de medidas urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor 
potencial para la utilización sostenible; 
el Identificará los procesos y categoiías de actividades que tengan, o sea probable que lengan, 
efedos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la divelSidad 
biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos: y 
dl Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de las actividades 
de identificación y seguimiento de confonnidad con los apartados a), b) y el de este artículo, 

ARTiCULO 8: Conservación in situ 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y segun proceda: 

al Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que lomar me<lidas especiales 
para conservar la diversidad biológica: 
bl Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la 
ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que lomar me<lidas especiales para conservar 
la divelSidad biológica: 
el Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la 
diversidad biológica, ya sea denlro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su 
conservación y uti lización sostenible: 
dl Promoverá la protección de ecosistemas y hábitals naturales y el mantenimiento de poblaciones 
viables de especies en entornos naturales: 
el Promoverá un desarrollo ambientalmenle adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas 
protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas: 
1) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies 
amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u olras 
estrategias de ordenación: 
gl Establecerá o mantendrá medios para regular, adminislrar o controlar los riesgos derivados de la 
utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que 
es probable tengan repercusiones ambientales adversas que pue<lan afectar a la conservaciÓfl y a 



la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la 
salud humana; 
h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a 
ecosistemas, hábitats o especies; 
i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes; 
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; 
k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para 
la protección de especies y poblaciones amenazadas; 
1) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante 
para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades 
pertinentes; y 
m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación in situ 
a que se refieren los apartados a) a 1) de este artículo, particularmente a países en desarrollo. 

ARTÍCULO 9: Conservación ex situ 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y principalmente a fin de 
complementar las medidas in situ: 

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, 
preferiblemente en el país de origen de esos componentes; 
b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de plantas, 
animales y microorganismos, preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos; 
c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a 
la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas; 
d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats naturales a 
efectos de conservación ex situ, con objeto de no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in 
situ de las especies, salvo cuando se requieran medidas ex situ temporales especiales conforme al 
apartado c) de este artículo; y 
e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación ex situ 
a que se refieren los apartados a) a d) de este artículo y en el establecimiento y mantenimiento de 
instalaciones para la conservación ex situ en países en desarrollo. 

ARTÍCULO 10: Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en 
los procesos nacionales de adopción de decisiones; 
b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al 
mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica ; 
c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad 
con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la 
conservación o de la utilización sostenible; 
d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las 
zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y 
e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la 
elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos. 



ARTicULO 11 : Incentivos 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y segun proceda, adoptará medidas económica 
y socialmente idóneas que aelUen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible 
de los componentes de la diversidad biológica. 

ARTicULO 12: Investigación y capacitación 

Las Partes Contralantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los paises en 
desarrollo: 

a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación cientifica y técnica en 
medidas de identificación. conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y sus 
componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades especificas de los paises 
en desarrollo; 
bl Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. particularmente en los paises en desarrollo, enlre otras 
cosas. de conformidad con las decisiones adoptadas por la ConfereACia de las Partes a raiz de las 
recomendaciones del óryano subsidiario de asesoramiento científico. técnico y tecnol6gico; y 
el De conformidad con las disposiciones de los articulos 16, 18 Y 20, promoverán la utilización de 
los adelanlos cientificos en materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la 
elaboración de métodos de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos, y 
cooperarán en esa esfera. 

ARTIcULO 13: Educación y conciencia publica 

Las Partes Contratantes: 

al Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la diversidad 
biológica y de las medidas necesarias a esos efedos. así como su propagación a través de los 
medios de información, y la inclusión de esos temas en los programas de educación; y 
b) Cooperarán, segun proceda, con otros Estados y oryanizaciones internacionales en la 
elaboración de programas de educación y sensibilización del pUblico en lo que respecta a la 
conservación y la utilización sosIenible de la diversidad biológica. 

ARTiCULO 14: Evaluación del impacto y reducción al mlnimo del impacto adverso 

1. Cada Parte Contratante. en la medida de lo posible y segun proceda: 

al Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental 
de sus proyectos propuestos que puedan tener efedos adversos importantes para la diversidad 
biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la 
participación del pUblico en esos procedimientos. 
b} Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las 
consecuencias ambientales de sus programas y politicas que puedan tener efedos adversos 
importantes para la diversidad biológica; 
e) Promoverá. con carácter reciproco, la notificación. el intercambio de infOfTTlaciÓfl y las consultas 
acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tenclrian efedos 
advel1>Os importallles para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a 
jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales. regionales o multilaterales, 
segun proceda; 
d) Nolificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros 
inminentes o graves para la diversidad biológica o danos a esa diversidad en la zona bajo la 
jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de lOS límites de la jurisdicción nacional, a los 



Estados que puedan verse afedados por esos peligros o esos dai'ios, además de iniciar medidas 
para prevenir o reducir al minimo esos peligros o esos dai\os; y 
e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con adivida<tes o 
acontecimientos naturales o de otra índole que entranen graves e inminenles peligros para la 
diversidad biotógica , apoyará la cooperación intemacional para complementar esas medidas 
nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de 
integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas. 

2. la Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la 
cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por 
danos causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión 
puramenle intema. 

ARTicULO 15: Acceso a los recursos genéticos 

1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la 
facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiemos nacionales y está 
sometida a la legislación nacional. 

2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el 
acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer 
restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio. 

3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéHcos suministrados por una Parte 
Contratante a los que se refieren este artículo y los articulos 16 y 19 son únicamente los 
suministractos por Partes Conlratantes que son países de origen de esos recursos o por las Partes 
que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con et presente Convenio . 

• . Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y estará 
sometido a lo dispuesto en el presente artículo. 

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la 
Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa. 

6. Cada Parte Contratante procurar{¡ promover y realizar investigaciones científicas basadas en tos 
recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena participación de 
esas Partes Contratantes, y de ser posible en elias. 

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de politíca, segun 
proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del 
mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21 , para compartir en fOnTIa justa y equitativa 
los resullados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de ta 
utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta 
esos recursos. Esa participación se Ilevarn a cabo en condiciones mutuamente aCOfdadas. 

ARTiCULO 16: Acceso a la tecnotogia y transferencia de tecnología 

1. Cada Parte Contratante. reconociendo que la tecnología incluye la biotecnologia, y que tanto el 
acceso a la tecnología como su transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales 
para el logro de los objetivos del presente Convenio, se compromete, con sujeción a las 
disposiciones del presente artículo. a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a 
tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o 
que utiticen recursos genéticos y no causen danos Significativos al medio ambiente, así como la 
transferencia de esas tecnologias. 



2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología a esos 
países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los 
términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que se 
establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el mecanismo 
financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros 
derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en 
condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad 
intelectual y sean compatibles con ella. La aplicación de este párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 
y 5 del presente artículo. 

3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según 
proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países 
en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y 
la transferencia de esa tecnología , en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología 
protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante 
las disposiciones de los artículos 20 y 21 , y con arreglo al derecho internacional y en armonía con 
los párrafos 4 y 5 del presente artículo. 

4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según 
proceda, con objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología a que se refiere el 
párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las instituciones 
gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo, y a ese respecto acatará las 
obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo. 

5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad 
intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de 
confonnidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos 
derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio. 

ARTÍCULO 17: Intercambio de información 

1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes 
públicamente disponibles pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo. 

2. Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las investigaciones 
técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre programas de capacitación y 
de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y 
en combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del artículo 16. También incluirá , 
cuando sea viable, la repatriación de la información. 

ARTÍCULO 18: Cooperación científica y técnica 

1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica internacional en la esfera 
de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica , cuando sea necesario por 
conducto de las instituciones nacionales e internacionales competentes. 

2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y técnica con otras Partes 
Contratantes, en particular los países en desarrollo, en la aplicación del presente Convenio, 
mediante, entre otras cosas, el desarrollo y la aplicación de políticas nacionales. Al fomentar esa 
cooperación debe prestarse especial atención al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad 
nacional, mediante el desarrollo de los recursos humanos y la creación de instituciones. 



3. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, detenninará la fonna de establecer un 
mecanismo de facilitación para promover y lacililar la cooperación cientifica y técnica. 

4. De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las Partes Contratantes fomentarán 
y desarrollarán métodos de cooperación para et desarrollo y utilización de lecnologias, incluidas las 
tecnologias autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del presenle Convenio. 
Con lal fin. las Partes Contratantes promoverán también la cooperación para la capacitación de 
personal y el intercambio de expertos. 

5. Las Partes Contratantes. si así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el establecimíenlo 
de programas conjuntos de investigación y de empresas conjuntas para el desarrollo de 
lecnologías pertinenles para los objetivos del presenle Convenio. 

ARTíCULO 19: Gestión de la biotecnologia y distribución de sus beneficios 

1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legi$laUvas. administralivas o de po1ílica, segun 
proceda, para asegurar la participación efectiva en las actividades de investigación sobre 
biotecnologia de las Partes Contratantes, en particular los paises en desarrollo, que aportan 
recursos genéticos para tales investigaciones, y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes. 

2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para promover e impulsar en 
condiciones justas y equitalivas el acceso prioritario de las Partes COntratantes, en particular los 
paises en desarro110. a los resultados y beneficios derivados de las biolecnologias basadas en 
recursos genéticos aportados por esas Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá conforme 
a condiciones determinadas por mutuo acuerdo. 

3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca 
procedimientos adecuados, incluido en particular el consenlimiemo fundamenlado previo, en la 
esfera de la l ransferencia, manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados 
resultantes de la biotecnologia que puedan tener efectos adversos para la conservaciÓfl y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 

4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda persona nalural o 
jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a los que se hace referencia en el 
párrafo 3, loda la información disponible acerca'de las reglamentaciones relativas at uso y la 
seguridad requeridas por esa Parte Conlratante para la manipulación de dichos organismos. así 
como toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de los organismos 
específicos de que se trate. a la Parte Conlratante en la que esos organismos hayan de 
introducirse. 

ARTiCULO 20: Recursos financieros 

1. Cada Parte Conlratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su capacidad, apoyo e 
incentivos financieros respecto de las actividades que leogan la finalidad de alcanzar tos objetivos 
del presente Convenio. de conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales. 

2. Las Partes que son paises desarrollados pfOporcionarán recursos financieros nuevos y 
adicionales para que las Partes que son paises en desarrollo puedan sufragar integramenle los 
costos incrementales convenidos que entrañe la aplicación de medidas en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de! presente Convenio y beneficiarse de las disposiciones del 
Convenio. Esos costos se detenninarán de comiln acuerdo entre cada Parte que sea país en 
desarrollo y la estructura institucional contemplada en el artículo 21. de conformidad con la polilica, 
la estrategia, las prioridades programáticas, lOS criterios de elegibilidad y una lista indicativa de 
costos incrementales establecida por la Conferencia de las Partes. Otras Partes. incluidos los 



países que se encuentran en un proceso de transición hacia una economla de mercado, podrán 
asumir voluntariamente las obligaciones de las Partes que son paises desarrollados, A los efectos 
del presente artículo, la Conferencia de las Partes estableceré, en su primera reunión, una lista de 
Partes que son paises desarrollados y de otras Partes que asuman voluntariamente las 
obligaciones de las Partes que son paises desarrollados. la Conferencia de las Partes examinará 
periódicamente la lista y la modificaré si es necesario. Se lomentaré también la aportación de 
contribuciones voluntarias por parte de otros paises y fuentes. Para el cumplimiento de esos 
compromisos se teodrán en cuenta la necesidad de conseguir que la comente de foodos sea 
suftciente, previsible y oportuna y la importancia de distribuir los costos entre las Partes 
contribuyentes incluidas en la lista. 

3. Las Partes que son paises desarrollados podrán aportar asimismo recursos financieros 
relacionados con la aplicación del presente Convenio por conducto de canales bilaterales, 
regionales y multilaterales de otro tipo, y las Partes que son paises en desarrollo podrén utilizar 
dichos recursos. 

4. La medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan efectivamente las 
obligaciones contra idas en virtud de este Convenio dependeré del cumplimiento efectivo por las 
Partes que sean paises desarrollados de sus obligaciones en virtlKl de este Convenio relativas a 
los recursos financieros y a la lransferencia de tealología, y se tendrá plenamente en cuenta a 
este respecto que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las 
prioridades primordiales y supremas de las Partes que son países en desarrollo. 

5. Las Partes tendrén plenamente en cuenta las necesidades concretas y la situación especial de 
los paises menos adelantados en sus medidas relacionadas con la financiación y la transferencia 
de tecnologia. 

6. Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones especiales que son 
resultado de la dependencia respecto de la diversidad biológica. su distribución y su ubicación. en 
las Partes que son países en desarrollo, en especial los Estados insulares pequellos. 

7. También se tendré en cuenta la situación especial de los paises en desarrollo induidos los que 
son más vulnerables desde el punto de vista del medio ambiente, como los que poseen zonas 
áridas y semiáridas, costeras y montal'losas. 

ARTiCULO 21: Mecanismo financiero 

1. Se estableceré un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los paises en 
desarrollo Partes a los efectos del presente Convenio, con carácter de subvenciones o en 
condiciones favorables, y cuyos elementos fundamentales se deSCliben en el presente artículo. El 
mecanismo funcionará bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Parles a los efectos 
de este Convenio. ante quien será responsable. Las operaciones del mecanismo se llevarán a 
cabo por conducto de la estructura institucional que decida la Conferencia de las Partes en su 
primera reunión. A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de las Parles determinará la 
politica. la estrategia, las prioridades programáticas y los criterios para el acceso a esos recursos y 
su utilización. En las contribuCiones se habrá de tener en cuenta la necesidad de una comente de 
fondos previsible, suficiente y oportuna, tal como se indica en el articulo 20 y de conformidad con el 
volumen de recursos necesarios, que la Conferencia de las Partes decidirá periódicamente, así 
como la importancia de compartir los costos entre las Partes contribuyentes incluidas en la lisla 
mencionada en el párrafo 2 del arllculo 20. Los paises desarrollados Partes y otros países y 
fuenles podrán también aporlar contribuciones voluntarias. El mecanismo funcionará con un 
sistema de gobierno democrático y transparente. 



2. De conformidad con los objeti vos del presente Convenio. la Conferencia de las Partes 
establecerá en su primera reunión la polltica, la estrategia y las prioridades programáticas, así 
como las directrices y los criterios detallados para el acceso a los recursos financieros y su 
utilización. incluidos el seguimiento y la evaluación periódicos de esa u1ilización. La Conferencia de 
las Partes acordará las disposiciones para dar efecto al párrafo 1, tras consulta con la estructura 
institucional encargada del funcionamiento del mecanismo financiero. 

3. La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo establecido con arreglo a 
este artículo. comprendidos los C1iterios y las directrices a que se hace referencia en el párrafo 2 
cuando hayan transcurrido al menos dos años de la entrada en vigor del presente Convenio. y 
periódicamente en adelante. Sobre la base de ese examen adoptará las medidas adecuadas para 
mejorar la eficacia del mecanismo, si es necesario. 

4. Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las instituciones financieras 
existentes con el fin de facilitar recursos financieros para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica. 

ARTíCULO 22: Relación con otros convenios internacionales 

t . Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y obligaciones de toda Parte 
Contratante derivados de cualquier acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de 
esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves daños a la diversidad 
biológica o ponerla en peligro. 

2. las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto al medio marino. de 
conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados con arreglo al derecho del mar. 

ARTíCULO 23: Conferencia de las Partes 

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes a mb tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio. De allí en 
adelante, las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán 8 los intervalos 
regulares que determine la Conferencia en su primera reunión. 

2. las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando la 
Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre 
que, dentro de los seis meses siguientes de haber recibido de la secretaria comunicación de dicha 
solicitud, un tercio de las Partes. como mínimo, la apoye. 

3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su reglamento intemo y los de 
cualesquiera órganos subsidiarios que establezca. así como el reglamento financiero que regirá la 
financiación de la Secretaria . En cada reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes aprobará un 
presupuesto para el ejercicio financiero que transcunirá hasta la reunión ordinaria siguiente. 

4. la Conferencia de las Partes examinará la apliCflción de este Convenio y. con ese fin : 

a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la información que deberá presentarse de 
conformidad con el articulo 26. y examinaré esa información, así como los informes presentados 
por cualquier órgano subsidiario: 
b) Examinará el asesoramiento cientifico, técnico y tecnológico sobre la diversidad biológica 
facilitado conforme al articulo 25: 
e) Examinará y adoptará. segun proceda. protocolos de conformidad con el articulo 28: 
d) Examinará y adoptará. segun proceda. las enmiendas al presente Convenio y a sus anexos. 



conforme a los artículos 29 y 30; 
e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos los anexos ele los mismos y, 
si asi se decide, recomendará su adopción a las Partes en el protocolo pertinente; 
f) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente COnvenio, segun proceda, de conformidad 
con el articulo 30; 
g) Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento cientifico y técnico, que 
se consideren necesarios para la aplicación del presente Convenio; 
h) Entrará en contado, por medio de la Secretaria, con los órganos ejecutivos de los convenios 
que traten cuestiones reguladas por el presente Convenio, con miras a establecer formas 
adecuadas de cooperación con ellos; e 
i) Examinará y tomara todas las demás medidas necesarias para la consecución de los objetivos 
del presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación, 

5, Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, asi como todo Estado que no sea Parte en el presente Convenio, podrán eSlar 
representados como obselVadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes, Cualquier otro 
órgano u organismo nacional o internacional, ya sea gubemamental o no gubemamental, con 
competencia en tas esferas relacionadas con la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, que haya informado a la Secretaria de su deseo de estar representado, como 
observador, en una reunión de la COnferencia de las Partes, podra ser admitido a participar salvo si 
un tercio, por lo menos, de las Partes presentes se oponen a ello, l a admisión y participación de 
observadores estarán sujetas al reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes. 

ARTiCULO 24: Secretaría 

1, Queda establecida una secretaria, con las siguientes funciones: 

a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas en el articulo 23, y prestar los 
selVicios necesarios: 
b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos; 
e) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en desempeño de sus funciones en 
virtud del presente Convenio, para presentarlos a la Conferencia de las Partes: 
d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y, en 
particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el 
desempello eficaz de sus funciones: y 
e) Desempeñar las demás funciones que determine la COnferencia de las Partes. 

2. En su primera reunión ordinaria , la COnferencia de tas Partes designará la Secretaria 
escogiéndola enlre las organizaciones internacionales competentes que se hayan mostrado 
dispuestas a desempei'iar las funciones de Secretaria estableCidas en el presente Convenio. 

ARTiCULO 25: afgano subsidiario de asesoramiento cientifico, técnico y tecnológico 

1. Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico a fin 
de proporcionar a la COnferencia de las Partes y, cuando proceda, a sus otros órganos 
subsidiarios. asesoramiento oportuno sobfe la aplicación del presente Convenio. Este órgano 
estará abierto a la participación de lodas las Partes y será multidisciplinario. Estará inlegrado por 
representantes de tos gobiernos con competencia en el campo de especialización pertinente. 
Presentará regularmente informes a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su 
labor. 

2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de conformidad con directrices establecidas 
por ésta y a petición de la propia Conferencia , este órgano: 



a) Proporcionará evatuaciones científicas y técnicas del estado de la diversidad biológica: 
b) Preparará evaluaciones cienlificas y lécnicas de los efedos de los lipos de medidas adoptadas 
de conformidad con las disposiciones del presente Convenio: 
e) Identificará las lecnologías y los conocimientos especializados que sean innovadores, eficientes 
y más avanzados relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y prestará asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo yfo la transferencia 
de esas tecnologfas: 
d) Prestará asesoramiento sobre los programas cientificos y la cooperación internacional en 
materia de investigación y desarrollo en relación con la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica: y 
e) Responderá a las preguntas de caráder cientifico, técnico, tecnológico y metodológico que le 
planteen la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios. 

3, La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones, el mandalo, la 
organización y el funcionamiento de este órgano. 

ARTíCULO 26: Informes 

Cada Parte Contratante, con la periodicidad que determine la Conferencia de las Partes, 
presenlará a la Conferencia de las Partes informes sobre las medidas que haya adoptado para la 
apticación de las disposiciones del presente Convenio y sobre la eficacia de esas medidas para el 
logro de los objetivos del Convenio. 

ARTIcULO 27: Solución de controversias 

1. Si se suscita una conlroversia entre Partes COntratantes en relación con la interpretación o 
aplicación del presente Convenio,las Partes interesadas tratarán de resolvel1a mediante ' 
negociación. 

2. Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, podrán solicilar 
conjuntamente los buenos oficios o la mediación de una tercera Parte. 

3. Al ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio, o al adherirse a él, o en cualquier momento 
posterior, un Estado o una organización de integración económica regional podrá declarar, por 
comunicación escrita enviada al Depositario, que en el caso de una controversia no resuelta de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente articulo, acepta uno o 
los dos medios de solución de controversias Que se indican a conlinuación, reconociendo su 
caráder obligatorio: 

a) Arbilraje de conformidad con el procedimiento establecido en la parte 1 del anexo 11: 
b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia. 

4. Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presenle articulo, las partes en la controversia 
no han aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento, la controversia se someterá a 
conciliación de conformidad con la parte 2 del anexo 11, a menos que las partes acuerden otra 
OO~ . 

5. Las disposiciones del presente articulo se aplicarán respedo de cualquier protocolo. salvo que 
en dicho protocolo se indique otra cosa. 



ARTicULO 28; Adopción de protocolos 

1. Las Partes Contratanles cooperarén en la formulación y adopción de pfOtocolos del presente 
Convenio. 

2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las Partes. 

3. La secretaria comunicará a las Partes Contratantes el texto de cualquier protocolo propuesto por 
lo menos seis meses antes de celebfarse esa reunión, 

ARTic ULO 29; Enmiendas al Convenio o los protocolos 

1. Cualquiera de las Partes Conlratantes podr.! proponer enmiendas al presente Convenio. 
Cualquiera de las Partes en un protocolo podr.! proponer enmiendas a ese protocolo. 

2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptar.!n en una reunión de la Conferencia de las 
Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una reunión de las Partes en el 
protocolo de que se trate, El texto de cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a 
cualquier protocolo. salvo si en ta l protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las Partes en 
el instrumento de que se trate por la secretaría por lo menos seis meses antes de la reunión en 
que se proponga su adopción. La secretaría oomunicaré también las enmiendas propuestas a los 
signatarios del presente Convenio para su Información. 

3. Las Partes Contratantes harán lodo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre 
cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo. Una vez agotados 
todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo. la enmienda se 
adoptaré, como ultimo recurso, por mayoria de dos tercios de las Partes Contratantes en el 
instrumento de que se trate, presentes y votantes en la reunión, y será presentada a lodas las 
Partes Conlratantes por el Depositario para su ratificación, aceptación o aprobación. 

4. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán notificadas al Depositario por 
escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 de este articulo entrarán en 
vigor, respecto de las Partes que tas hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha del 
depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios, como 
mínimo. de las Partes Contratantes en el presente Convenio o de las Partes en el protocolo de que 
se trate, salvo si en este ultimo se dispone otra oosa. De alli en adelante, las enmiendas entrar.!n 
en vigor respecto de cualquier otra Parte el nooagésimo día después de la fecha en que esa Parte 
haya depositado su instrumento de ratificación. aceptación o aprobación de las enmiendas. 

5. A los efectos de este artículo. por ' Partes presentes y votantes· se entiende las Partes que estén 
presentes y emitan un voto afirmativo o negativo. 

ARTiCULO 30: Adopción y enmienda de anexos 

, . los anexos del pJesente Convenio o de cualquier prolocolo formarán parte integrante del 
Convenio o de dicho protocolo. según proceda, y, a menos que se disponga expresamente otra 
cosa. se entenderá que toda referencia al presente Convenio o sus protocolos atañe al mismo 
tiempo a cualquiera de los anexos. Esos anexos tratarén exclusivamente de cuestiones de 
procedimiento, científicas, técnicas y administrativas. 

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto de sus anexos. para la 
propuesta. adopción y entrada en vigor de anexos adicionales al presente Convenio o de anexos 
de un prOtOCOlO se seguirá el siguiente procedimiento: 



a) Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo se propondrán y adoptarán segun el 
procedimiento prescrito en el articulo 29;b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional 
del presente Convenio o un anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte lo notificará 
por eSClilo al Depositario dentro del ai'io siguienle a la lecha de la comunicación de la adopción por 
el Depositario. El Deposilario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación 
recibida. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de objeción, y en 
tal caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha Parte. con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado e) del presente articulo; 
e) Al vencer el plazo de un ai'io contado desde la fecha de la comunicación de la adopción por el 
Depositario, el anexo entrará en vigor para todas las Partes en el presente Convenio o en el 
protocolo de que se trate que no hayan hedlo una notificación de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado b) de este párrafo. 

3. La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos del presente Convenio o 
de cualquier protocolo estarán sujetas al mismo procedimiento aplicado en el caso de la propuesta, 
adopción y entrada en vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo. 

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione con una enmienda al presente 
Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo modificado no entrará en vigor hasta 
que entre en vigor la enmienda al Convenio o al protocolo de que se trate. 

ARTiCULO 31: Derecho de voto 

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo. cada una de las Partes Contratantes en el 
presente Convenio o en cualquier protocolo tendrá un voto. 

2. Las organizaciones de integración económica regional ejercerán su deredlo de voto, en asuntos 
de su competencia, con un numero de votos igual al numero de sus Estados miembros que sean 
Partes Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente. Dichas organizaciones 
no ejercerán su derecho de '0'010 si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

ARTiCULO 32: Relación entre el presente Convenio y sus protocolos 

1. Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá ser Parte en un 
protocolo a menos que sea. o se haga al mismo tiempo, Parte Contratante en el presente 
Convenio. 

2. Las decisiones relativas a cualquier protocoto sólo podrán ser adoptadas por las Partes en el 
prolocolo de que se trate. Cualquier Parte Contratante que no haya ratificado, aceptado o 
aprobado un protocolo podrá participar como observadora en cualquier reunión de las Partes en 
ese protocolo. 

ARTíCULO 33: Firma 

El presente Convenio estará abierto a la firma en Rio de Janeiro para todos los Estados y para 
cualquier organización de integración económica regional desde el 5 de junio de 1992 hasta el 14 
de junio de 1992, y en la Sede de las Naciones Unidas. en Nueva York, desde el15 de junio de 
1992 hasta el4 de junio de 1993. 



ARTicULO 34: Ratificación, aceptación o aprobación 

1, El presente Convenio y cualquier protocolo estarén sujetos a ratificación, aceptación o 
aprobación por los Estados y por las organizaciones de integración económica regional . Los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Depositario. 

2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este arliculo que pase a ser Parte 
Contratante en el presente Convenio o en cualquier protocolo, sin que sean Partes Contratantes en 
ellos sus Estados miembros, quedará vinculada por todas las obligaciOfles contraídas en virtud del 
Convenio o del protocolo, según corresponda. En el caso de dichas organizaciones. cuando uno o 
varios de sus Estados miembros sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en el 
Pfotocolo pertinente, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus 
responsabilidades respedivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 
del Convenio o del protocolo, segun corresponda. En tales casos, la organización y los Estados 
miembros no estarán facultados para ejercer concurrentemente los derechos previstos en el 
presente Convenio o en el protocolo pertinente. 

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las organizaciones mencionadas 
en el párrafo 1 de este artículo declararén el émbito de su competencia con respecto a las materias 
reguladas por el Pfesente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también 
informarén al Depositario sobre cualquier modificación peninente del ámbito de su competencia . 

ARTÍCULO 35: Adhesión 

1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión de lOS Estados y de 
las organizaciones de inlegración económica regional a partir de la fecha en que expire el plazo 
para la finna del Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se depositarén 
en poder del Depositario. 

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 de 
este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por el 
Pfesente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarén al 
Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su competencia. 

3. Las disposiciones del párrafo 2 del articulo 34 se aplicarán a las organizaciones de integración 
económica regional que se adhieran al Pfesenle Convenio o a cualquier protocolo. 

ARTÍCULO 36: Entrada en vigor 

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido 
depositado ellrigésimo instrumento de ratificación, aceptación. aprobación o adhesión. 

2. Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo dia después de la fecha en que haya sido 
depositado el numero de instrumentos de ratificación. aceptación, aprobaCión o adhesión 
estipulado en dicho protocolo. 

3. Respedo de cada Pane Conlratante que ratifique. aceple o apruebe el presente Convenio o que 
se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aPfobación o adhesión, el Convenio entraré en vigor el nonagésimo dia después de la 
fecha en que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión. 



4. TodO protocolo. salvo que en el se disponga olra cosa, entraré en vigor para la Parte 
Contratante que lo ratirKlue, acepte o apruebe o que se adhiera a él despues de su entrada en 
vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo el nonagésimo día después de la 
fecha en que dicha Parte Contratante deposite su instrumenlo de ratificación. aceptación, 
aprobación o adhesión. o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para esa Parte 
Contratante. sí esta segunda fecha fuera posterior. 

5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este articulo, los instrumentos depositados por una 
organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los deposilados 
por los Estados miembros de \al organización. 

ARTicULO 37: Reservas 

No se podrán formular reservas al presente Convenio. 

ARTíCULO 38: Denuncia 

, . En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos ailos contado desde la 
fecha de entrada en vigor de este Convenio para una Parte Contratante, esa Parte Contratante 
podrá denunciar el Convenio mediante notificación por escrito at Depositario. 

2. Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo de un allo contado desde la 
fecha en que el Depositario haya recibido la notirlCación. o en una fecha posterior que se haya 
especificado en la notificación de la denuncia. 

3. Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el presente Convenio denuncia 
también tos protocolos en los que es Parte. 

ARTíCULO 39: Disposiciones financ ieras provisionales 

A condición de que se haya reestructurado plenamente, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 21. el fondo para el Medio Ambiente Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y fomento, será la estructur¡;¡ institucional a que se hace referencia en el 
artículo 21 durante el período comprendido entre la entrada en vigor del presente Convenio y la 
ptimera reunión de la Conferencia de las Partes. o hasta que la Conferencia de las Partes decida 
establecer una estructura institucional de conformidad con el artículo 21 . 

ARTiCULO 40: Arreglos provisionales de secretaria 

la secretaria a que se hace referencia en el párrafo 2 del articulo 24 será. con carácier provisional, 
desde la entrada en vigor del presente Convenio hasta la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes. la secretaria que al efecto establezca el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. 

ARTíCULO 41: Depositario 

Et Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de Depositario del Presente 
Convenio y de cualesquiera protocolos. 

ARTiCULO 42: Textos auténticos 



El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, espai'lol, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese efecto, finnan el 
presente Convenio. 

Hecho en Río de Janeiro el cinco de junio de mil novecientos noventa y dos. 

ANEXO!: 
Identificación y Seguimiento 

1. Ecosistemas y hábitats que: contengan una gran diversidad, un gran número de especies 
endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las especies migratorias; tengan 
importancia social, económica, cultural o científica; o sean representativos o singulares o estén 
vinculados a procesos de evolución u otros procesos biológicos de importancia esencial; 

2. Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean especies silvestres emparentadas con 
especies domesticadas o cultivadas; tengan valor medicinal o agrícola o valor económico de otra 
índole; tengan importancia social, científica o cultural; o sean importantes para investigaciones 
sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, como las especies 
características; y 

3. Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o económica. 

ANEXO 11 
Parte 1: Arbitraje 

ARTICULO 1 

La parte demandante notificará a la secretaría que las partes someten la controversia a arbitraje de 
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio. En la notificación se expondrá la 
cuestión que ha de ser objeto de arbitraje y se hará referencia especial a los artículos del Convenio 
o del protocolo de cuya interpretación o aplicación se trate. Si las partes no se ponen de acuerdo 
sobre el objeto de la controversia antes de que se nombre al presidente del tribunal , el tribunal 
arbitral detenninará esa cuestión. La secretaría comunicará las infonnaciones así recibidas a todas 
las Partes Contratantes en el Convenio o en el protocolo interesadas. 

ARTÍCULO 2 

1. En las controversias entre dos Partes, el tribunal arbitral estará compuesto de tres miembros. 
Cada una de las partes en la controversia nombrará un árbitro, y los dos árbitros así nombrados 
designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien asumirá la presidencia del tribunal. Ese 
último árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las partes en la controversia, ni tener 
residencia habitual en el territorio de ninguna de esas partes, ni estar al servicio de ninguna de 
ellas, ni haberse ocupado del asunto en ningún otro concepto. 

2. En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan un mismo interés 
nombrarán de común acuerdo un árbitro. 

3. Toda vacante que se produzca se cubrirá en la fonna prescrita para el nombramiento inicial. 



ARTicULO 3 

1. Si el presidenle dellribunal arbilral no hubiera sido designado denlro de los dos meses 
siguientes al nombramienlo del segundo árbitro, el Secrelario General de las Naciones Unidas, a 
instancia de una parte, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses. 

2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las partes en la conlrove~ia no ha 
procedido al nombramiento de un árbilro, la olra parte podrá informar de ello al Seactario General 
de las Naciones Unidas, quien designará al olro árbitro en un nuevo plazo de dos meses. 

ARTicULO 4 

El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las disposiciones del presente 
Convenio y de cualquier prolocolo de que se Irale, y del derecho internacional. 

ARTíCULO 5 

A menos que las partes en la conlroveffiÍa decidan aira cosa, ellribunal arbitral adoplará su propio 
procedimiento. 

ARTicULO 6 

El tribunal arbitral podrá, a solicitud de una de las partes, recomendar medidas de pl'Otección 
básicas provisionales. 

ARTíCULO 7 

Las partes en la controversia deberán facilitar el trabajo del tribunal arbitral y, en particular, 
utilizando lodos los medios de que disponen, deberán; 

a) Proporcionarte todos los documentos, información y facilidades pertinentes; y 
b) Permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o expertos para oir sus 
declaraciones. 

ARTicULO 8 

Las partes y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter conrldencial de cualquier 
información que se les comunique con ese carácter duranle el procedimiento dcllribunal arbitral. 

ARTíCULO 9 

A menos que ellriblJOal arbitral decida aira cosa, debido a las circunstancias particulares del caso. 
los gastos dellribunal serán sufragados a partes iguales por las partes en la conlroveffiÍa. El 
tribunal llevará una relación de todos sus gastos y presentará a las partcs un estado final de los 
mismos. 

ARTiCULO 10 

Toda Parte que teoga en el objeto de la controversia un interés de caráctcr juridico que pueda 
resultar afectado por la decisión podrá intervenir en el proceso con el consentimienlo dellribunal. 



ARTicULO 11 

El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en el objelo de la 
controversia y resolver sobfe ellas. 

ARTiCULO 12 

las decisiones del tribunal artlitral. tanto en materia de procedimiento como sobfe el fondo, se 
adoptarán por mayoria de sus miembros. 

ARTíCULO 13 

Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbilral o no defiende su 
causa, la otra parte podrá pedir al tribunal que continúe el procedimiento y que adopte su decisión 
definitiva. Si una parte no comparece o no defiende w causa, ello no impedirá la continuación del 
procedimiento, Antes de pronunciar su decisión definitiva, el tribunal arbilral deberá cerciorarse de 
que la demanda está bien fundada de hecho y de derecho. 

ARTÍCULO 14 

El tribunal adoptará su decisión definitiva dentro de los cinco meses a partir de la fecha en que 
quede plenamente cons1ituido, excepto si considera necesario prorrogar ese plazo por un periodo 
no superior a otros cinco meses. 

ARTICULO 15 

La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de la controversia y será motivada. En 
la decisión definitiva figurarán los nombfes de los miembros que la adoptaron y la fecha en que se 
adoptó. Cualquier miembro del tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva una opinión separada 
o discrepante. 

ARTiCULO 16 

la decisión definitiva no podrá ser impugnada, a menos que las partes en la controversia hayan 
convenido de antemano un procedimiento de apelación. 

ARTiCULO 17 

Toda controversia que surja entre las partes respeclo de la interpretación o forma de ejecución de 
la decisión definitiva podrá ser sometida por cualesquiera de las partes al tribunaf arbitral que 
adoptó la decisión definitiva . 

Parte 2: Conciliación 

ARTiCULO 1 

Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las partes en la controversia. Esa 
comisión, a menos que las partes acuerden otra cosa , estará integrada por cinco miembros, dos de 



ellos nombrados por cada parte interesada y un presidente elegido conjuntamente por esos 
miembros. 

ARTíCULO 2 

En las controversias entre más de dos partes, aquellas que compartan Ull mismo interés 
Ilombraráll de comúll acuerdo sus miembros en la comisióll. Cuando dos o más partes tengall 
illtereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las partes que tengan el mismo interés, 
Ilombrarán sus miembros por separado. 

ARTicULO 3 

Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud de crear una comisión de 
conciliación, las partes 110 han nombrado los miembros de la comisión, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, a instancia de la parte que haya hecho la solicitud. procederá a su nombramiento 
en un nuevo plazo de dos meses. 

ARTicULO 4 

Si el presidente de la comisión de conciliación no hubiera sido designado dentro de los dos meses 
siguielltes al nombramielllo de los últimos miembros de la comisióll, el Secretario General de las 
Naciones Unidas. a instancia de una parte, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos 
meses. 

ARTíCULO 5 

la comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayoría de sus miembros. A menos que las 
partes en la controversia decidan otra cosa, determinará su propio procedimiento. la comisión 
adoptará una propuesta de resolución de la controversia que las partes examinarán de buena fe. 

ARTiCULO 6 

Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de conciliación será decidido por 
la comisión. 



ANEXO 2 



PROTOCOLO DE CARTAGENA 
SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGíA DEL CONVENIO 
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Montreal, 29 de Enero de 2000 

Las Partes en el presente Protocolo, 

~ Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo sucesivo "el 
Convenio", 

Recordando los párrafOS 3 y -4 del artículo 19 y el inciso g) del artículo 8 y el artículo 
17 del Convenio, 

Recordando también la decisión II/S de la Conferencia de las Partes en el Convenio, de 
17 de noviembre de 1995, relativa a la elaboración de un protocolo sobre seguridad de 
la biotecnología, centrado específicamente en el movimiento transfronterizo de 
cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna 
que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, Que establezca en particular, para su examen, procedimientos 
adecuados para un acuerdo fundamentado previo, 

Reafirmando el enfoque de precaución Que figura en el Principio 15 de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Conscientes de la rápida expansión de la biotecnología moderna y de la creciente 
preocupación pública sobre sus posibles efectos adversos para la diversidad biológica , 
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, 

Reconocjendo Que la biotecnología moderna tiene grandes posibilidades de contribuir al 
bienestar humano si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad adecuadas para 
el medio ambiente y la salud humana, 

Reconociendo también la crucial importancia Que tienen para la humanidad los centros 
de origen y los centros de diversidad genética, 

Teniendo en cuenta la reducida capacidad de muchos países, en especial los países en 
desarrollo, para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos conocidos y 
potenciales derivados de los organismos vivos modificados, 

ReconociendQ Que los acuerdos relativos al comercio y al medio ambiente deben 
apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible, 

Destacando Que el presente Protocolo no podrá interpretarse en el sentido de Que 
modifica los derechos V las obligaCiones de una Parte con arreglo a otros acuerdos 
internacionales ya en vigor, 



En el entendimiento de que los párrafos anteriores no tienen por objeto subordinar el 
presente Protocolo a otros acuerdos internacionales, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

OBJETIVO 

De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la 
Declaración de Río sobre el Medío Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente 
Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la 
transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados 
resultantes de la biotecnología moderna Que puedan tener efectos adversos para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en 
cuenta tos riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los 
movimientos transfronterizos. 

Artículo 2 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Cada Parte tomará las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo 
necesarias y convenientes para cumplir sus obligaCiones dimanantes del presente 
Protocolo. 

2. Las Partes velarán por que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la 
utitización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos 
modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 

3. El presente Protocolo no afectará en modo alguno a la soberanía de los Estados 
sobre su mar territorial establecida de acuerdo con el derecho internacional, ni a los 
derechos soberanos ni la jurisdicción de los Estados sobre sus zonas económicas 
exclusivas y sus plataformas continentales de conformidad con el derecho 
internacional, ni al ejercicio por los buques y las aeronaves de todos Jos Estados de lOS 
derechos y las libertades de navegación establecidos en el derecho internacional y 
recogidos en los instrumentos internacionales pertinentes. 

4. Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en un sentido que 
restrinja el derecho de una Parte a adoptar medidas más estrictas para proteger la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica que las establecidas 
en el Protocolo, siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y las 
dispOSiciones del presente Protocolo y conformes con las demás obligaciones de esa 
Parte dimanantes del derecho internacional. 

5. Se alienta a las Partes a tener en cuenta, según proceda, los conocimientos 
especializados, loS instrumentos disponibles, y la labor emprendida en los foros 
internacionales competentes en la esfera de los riesgos para la salud humana. 



Artículo 3 

TÉRMINOS UTILIZADOS 

A los fines del presente ProtocolO: 

a) Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las Partes en el 
Convenio. 

b) Por "USO confinado" se entiende cualquier operación, llevada a cabo dentro de un 
loca l, instalación u otra estructura física, que entrañe la manipulación de organismos 
vivos modificados controlados por medidas específicas que limiten de forma efectiva su 
contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio. 

c) Por "exportación" se entiende el movimiento t ransfronterizo intencional desde una 
Parte a otra Parte. 

d) Por "exportador" se entiende cualquier persona física o jurídica sujeta a la 
jurisdicción de la Parte de exportación que organice la exportación de un organismo 
vivo modificado. 

el Por " importación" se entiende el movimiento t ransfronterizo intencional a una Parte 
desde otra Parte. 

f} Por "importador" se entiende cualquier persona fís ica o j urídica sujeta a la 
jurisdicción de la Parte de importación que organice la importación de un organismo 
vivo modificado. 

g) Por "organismo vivo modificado" se entiende cualquier organismo vivo que posea 
una combinación nueva de material genétiCO que se haya obtenido mediante la 
aplicación de la biotecnología moderna. 

h) Por "organismo vivo" se entiende cualquier entidad biológica capaz de transferir o 
replicar material genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides. 

i) Por "biotecnología moderna" se entiende la aplicación de: 

a. Técnicas in..Yitr2 de ácido nucleico, incluidos el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido 
nucleico en células u orgánulos, o 

b. La fusión de células más allá de la famil ia taxonómica, que superan 
las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la 
recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y 
selección tradicional. 

j) Por "organización regional de integración económica" se entiende una organización 
constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la cual los Estados 
miembros han transferido la competencia en relación con los asuntos regidos por el 
presente Protocolo y que está debidamente autorizada, de conformidad con sus 
procedimientos internos, a fi rmarlo, ra t ificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él. 



k) Por "movimiento transfronterizo" se entiende el movimiento de un organismo vivo 
modificado de una Parte a otra Parte, con la excepción de Que a los fines de los 
articulos 17 y 24 el movimiento transfronterizo incluye también el movimiento entre 
Partes y los Estados Que no son Partes. 
Artículo 4 
ÁMBITO 
El presente Protocolo se aplicará al movimiento tranSfronterizo, el tránsito, la 
manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados Que puedan 
tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 

Articulo 5 
PRODUCTOS FARMACÉUnCOs 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y sin menoscabar cualesquiera derechos 
de una Parte de someter todos los organismos vivos modificados a una evaluación del 
riesgo antes de adoptar una decisión sobre su importación, el presente Protocolo no se 
aplicará al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados que son 
productos farmacéuticos destinados a los seres humanos Que ya están contemplados 
en otros acuerdos u organizaciones internacionales pertinentes. 

Artículo 6 
TRÁNSITO Y USO CONFINADO 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y sin menoscabar cualesQuiera derechos 
de una Parte de tránsito de reglamentar el transporte de organismos vivos modificados 
a través de su territorio y de comunicar al Centro de I ntercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnologia, cualQuier decisión de dicha Parte, con sujeción al 
párrafO 3 del artículo 2, relativa al tránsito a través de su territorio de un organismo 
vivo modificado especifico las disposiciones del presente Protocolo en relación con el 
procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se aplicarán a los organismos vivos 
modificados en tránsito. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y sin menoscabar cualeSQuiera derechos 
de una Parte de someter todos los organismos vivos modificados a una evaluación del 
riesgo con antelación a la adopción de decisiones sobre la importación y de establecer 
normas para el uso confinado dentro de su jurisdicción, las disposiciones del presente 
Protocolo respecto del procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se aplicarán 
al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados destinados a uso 
confinado realizado de conformidad con las normas de la Parte de importación. 

Att~~~I~N DEL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO fUNDAMENTADO PREVIO 
1. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 5 y 6, el procedimiento de acuerdo 
fundamentado previo que figura en los articulos 8 a 10 y 12, se aplicará antes del 
primer movimiento transfronterizo intencional de un organismo vivo modificado 
destinado a la introducción deliberada en el medio ambiente de la Parte de 
importación. 
2. la "introducción deliberada en el medio ambiente" a que se hace referencia en el 
párrafO 1 :iI.!Q.@ no se refiere a los organismos vivos modificados Que esté previsto 
utilizar directamente como alimento humano o animal o para procesamiento. 
3. El artículo 11 será aplicable antes del primer movimiento transfronterizo de 
organismos vivos modificados destinados a su uso directo como alimento humano o 
animal o para procesamiento. 
4. El procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se aplicará al movimiento 
transfronterizo intencional de los organismos vivos modificados incluidos en una 



decisión adoptada por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 
Partes en el presente Protocolo en la que se declare que no es probable que tengan 
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 

Artículo B 
NOTIFICACIÓN 
1. La Parte de exportación notificará, O requerirá al exportador que garantice la 
notificación por escrito, a la autoridad nacional competente de la Parte de importación 
antes del movimiento transfronterizo intencional de un organismo vivo modificado 
contemplado en el párrafo 1 del artículo 7. La notificación contendrá, como mínimo, la 
información especificada en el anexo 1. 
2. la Parte de exportación velará por que la exactitud de la información facilitada por 
el exportador sea una prescripción legal. 

Artículo 9 
ACUSE DE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN 
1. La Parte de importación deberá acusar recibo de la noti ficación, por escrito, al 
notificador en un plazo de noventa días desde su recibo. 
2. En el acuse de recibo deberá hacerse constar : 
al La fecha en que se recibió la notificación; 
b) Si la notificación cont iene, prima facie, la información especificada en el artículo 8; 
c) Si se debe proceder con arreglo al marco reglamentario nacional de la Parte de 
importación o con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10. 
3. El marco reglamentario nacional a que se hace referencia en el inciso cl del párrafo 
2 .5.l.!..DIa habrá de ser compatible con el presente Protocolo. 
4. la ausencia de acuse de recibo de la notificación por la Parte de importación no se 
interpretará como su consent imiento a un movimiento t ransfronterizo intencional. 

Artículo 10 
PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE DECISIONES 
1. Las decisiones que adopte la Parte de importación deberán ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 15. 
2. La Parte de importación, dentro del plazo a que se hace referencia en el artículo 9, 
comunicará al notificador, por escrito, si el movimiento transfronterizo intencional 
puede realizarse: 
a) Únicamente después de que la Parte de importación haya otorgado su 
consentimiento por escrito; o 
b) Transcurridos al menos 90 días Sin que se haya recibido consentimiento por escrito. 
3. La Parte de importación, en un plazo de 270 dias a partir del acuse de recibo de la 
notificación, comunicará al notificador y al Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología, por escrito, la decisión a que se hace referencia en el 
inciso a) del párrafo 2 ~ de: 
al Aprobar la importación, con o sin condiciones, incluida la forma en que la decisión 
se aplicará a importaciones posteriores del mismo organismo vivo modificado; 
b) Prohibir la importación; 
cl Solicitar información adicional pertinente con arreglo a su marco reglamentario 
nacional o al anexo 1. Al calcular el plazo en que la Parte de importadón ha de 
responder, no se contará el número de días en que la Parte de importación haya 
estado a la espera de la información adicional pertinente; o 
d) Comunicar al notlfícador que el plazo especificado en el presente párrafo se ha 
prorrogado por un períodO de tiempo determinado. 



4. Salvo en el caso del consentimiento incondicional, en la decisión adoptada en virtud 
del párrafo 3 5.Il.I2[a se habrán de estipular las razones sobre las que se basa. 
5. El hecho de que la Parte de importación no comunique su decisión en el plazo de 
270 días desde la recepción de la notificación no se interpretará como su 
consentimiento a un movimiento transfronterizo intencional. 
6. El hecho de que no se tenga certeza científica por falta de información o 
conocimientos científicos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles 
efectos adversos de un organismo vivo modificado en la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica en la Parte de importación, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la sa lud humana, no impedirá a la Parte de importación, a fin 
de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, 
segun proceda, en relación con la importación del organismo vivo modificado de que se 
trate como se indica en el párrafo 3 aMP.L2. 
7. La Conferencia de las Partes Que actúe como reunión de las Partes decidirá, en su 
primera reunión, acerca de los procedimientos y mecanismos adecuados para facilitar 
la adopción de decisiones por las Partes de importación. 

Artículo 11 
PROCEDIMIENTO PARA ORGANISMOS VIVOS MODifiCADOS DESTINADOS PARA USO 
DIRECTO COMO AUMENTO HUMANO O ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO 
1. Una Parte que haya adoptadO una decisión definitiva en relación con el uso nacional, 
incluida su colocación en el mercado, de un organismo vivo modificado que puede ser 
objeto de un movimiento transfronterizo para uso directo como alimento humano o 
animal o para procesamiento, informará al respecto a todas las Partes, por conducto 
del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, en un 
plazo de 15 días. Esa información deberá incluir, como mínimo, la especificada en el 
anexo ll. La Parte suministrará una copia impresa de la información al centro focal de 
cada Parte que haya informado por adelantado a la secretaría de que no tiene acceso 
al Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad de la Biotecnología. Esa 
disposición no se aplicará a las decisiones relacionadas con ensayos prácticos. 
2. la Parte a que se hace referencia en el párrafO 1 SJ..!.W al adoptar una decisión se 
asegurará de que existe una prescripción legal que estipule el grado de precisión de la 
información que debe proporcionar el solicitante. 
3. Una Parte podrá solicitar información adicional del organismo gubernamental 
especificado en el inciso b) del anexo II. 
4. Una Parte podrá adoptar una decisión sobre la importación de organismos vivos 
modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para 
procesamiento con arreglo a su marco reglamentario nacional que sea compatible con 
el objetivo del presente Protocolo. 
5. las Partes pondrán a disposición del Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología ejemplares de las leyes, reglamentaciones y directrices 
nacionales aplicables a la importación de organismos vivos modificados destinados 
para uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, en caso de 
que existan. 
6. Una Parte que sea país en desarrollo o una Parte que sea país con economía en 
transición podrá declarar, en ausencia del marco reglamentariO nacional a que se hace 
referencia en el párrafo 4 ~ Y en el ejercicio de su jurisdicción interna, por 
conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología, que su decisión anterior a la primera importación de un organismo vivo 
modificado destinada para uso directo como alimento humano o animal, o para 
procesamiento, sobre la cual ha suministrado información con arreglo al párrafo 1 
~, se adoptará de conformidad con lo siguiente: 
al Una evaluación del riesgo realizada de conformidad con el anexo 1Il, y 



b) Una decisión adoptada en plazos predecibles Que no excedan los doscientos setenta 
días. 
7. El hecho de Que una Parte no haya comunicado su decisión conforme al párrafo 6 
~ no se entenderá como su consentimiento o negativa a la importación de un 
organismo vivo modificado destinado para uso directo como alimento humano o animal 
o para procesamiento a menos Que esa Parte especifique otra cosa. 
8. El hecho de Que no se tenga certeza científica por falta de información y 
conocimientos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos 
adversos de un organismo vivo modificado en la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica en la Parte de importación, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana, no impedirá a esa Parte, a fin de evitar o reducir al 
mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda, en 
relación con la importación de ese organismo vivo modificado destinado para uso 
directo como alimento humano o animal o para procesamiento. 
9. Una Parte podrá manifestar su necesidad de asistencia financiera y técnica y de 
creación de capacidad en relación con organismos vivos modificados dest inados para 
uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento. las Partes 
cooperarán para satisfacer esas necesidades de conformidad con los artículos 22 y 28 . 

Artículo 12 
REVISiÓN DE LAS DECISIONES 
1. Una Parte de importación podrá en cualquier momento, sobre la base de nueva 
información científica acerca de los posibles efectos adversos para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 
para la salud humana, revisar y modificar una decisión sobre un movimiento 
transfronterizo intencional. En ese caso, esa Parte, en el pla zo de 30 días, informará al 
respecto a cualquier notificador Que haya notificado previamente movimientos del 
organismo vivo modificado a Que se hace referencia en esa decisión y al Centro de 
Intercambio de Información sobre Seguridad de la 6iotecnología, y expondrá los 
motivos por los Que ha adoptado esa decisión. 
2. Una Parte de exportación o un notificador pod rá solicitar a la Parte de importación 
Que revise una decisión adoptada en virtud del artículo 10 con respecto de esa Parte o 
exportador, cuando la Parte de exportación o el notificador considere Que: 
a) Se ha producido un cambio en las circl,mstancias Que puede innuir en el resultado de 
la evaluación del riesgo en Que se basó la decisión; o 
b) Se dispone de una nueva información científica o técnica pertinente. 
3. la Parte de importación responderá por escrito a esas solicitudes en un plazo de 90 
días y expondrá los motivos por los Que ha adoptado esa decisión. 
4. la Parte de importación podrá. a su discreción, requerir una evaluación del riesgo 
para importaciones subsiguientes. 

Artículo 13 
PROCEDIMIENTO SIMPUFICAOO 
1. Una Parte de importación podrá, siempre Que se apliquen medidas adecuadas para 
velar por la seguridad del movimiento transfronterizo intencional de organismos vivos 
modificados de conformidad con los objetivos del presente Protocolo, especificar con 
antelación al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología de: 
a) los casos en Que los movimientos transfronterizos intencionales a esa Parte pueden 
efectuarse al mismo tiempo Que se notifica el movimiento a la Parte de importación; y 
b) las importaciones a esa Parte de organismos vivos modificados Que pueden Quedar 
exentos del procedimiento de acuerdo fundamentado previo. 



las notificaciones que se realicen con arreglo al inciso a) ~ podrán aplicarse a 
movimientos ulteriores similares a la misma Parte. 
2. La información relativa a un movimiento transfronterizo intencional que debe 
facilitarse en las notificaciones a Que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 1 
:i\lR!2 será la información especificada en el anexo 1. 

Artículo 14 
ACUERDOS Y ARREGLOS BILATERALES, REGIONALES Y MULTILATERALES 
1. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y 
multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de organismos 
vivos modificados. siempre que esos acuerdos y arreglos sean compatibles con el 
objetivo del presente Protocolo y no constituyan una reducción del nivel de protección 
establecido por el Protocolo. 
2. Las Partes se notificarán entre si, por conducto del Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la Biotecnologia, los acuerdos y arreglos bilaterales, 
regionales y multilaterales Que hayan concertado antes o despues de la fecha de 
entrada en vigor del presente Protocolo. 
3. las dispoSiCiones del presente Protocolo no afectarán a los movimientos 
transfronterizos intencionales que se realicen de conformidad con esos acuerdos y 
arreglos entre las Partes en esos acuerdos o arreglos. 
4. Las Partes podrán determinar que sus reglamentos nacionales se aplicarán a 
importaciones concretas y notificarán su decisión al Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la Biotecnología. 

ArtículO 15 . 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
1. Las evaluaciones del riesgo que se realicen en virtud del presente Protocolo se 
llevarán a cabo con arreglo a procedimientos científicos sólidos, de conformidad con el 
anexo III y teniendo en cuenta las tecnicas reconocidas de evaluación del riesgo. Esas 
evaluaciones del riesgo se basarán como mínimo en la información facilitada de 
conformidad con el artículo 8 y otras pruebas científicas disponibles para determinar y 
evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud humana. 
2. La Parte de importación velará por que se real icen evaluaciones del riesgo para 
adoptar decisiones en virtud del artículo 10. La Parte de importación podrá requerir al 
exportador que realice la evaluación del riesgo. 
3. El notificador deberá hacerse cargo de los costos de la evaluación del riesgo si así lo 
requiere la Pa rte de importación. 

Artículq 16 
GESTION DEL RIESGO 
1. las Partes, teniendo en cuenta el inciso g) del articulo 8 del Convenio, establecerán 
y mantendrán mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para regular, gestionar y 
controlar los riesgos determinados con arreglo a las disposiciones sobre evaluación del 
riesgo del presente Protocolo relacionados con la utilización, la manipulaciÓn y el 
movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados. 
2. Se impondrán medidas basadas en la evaluación del riesgo en la med ida necesaria 
para evitar efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conselVación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana, en el territorio de la Parte de importación. 
3. Cada Parte tomará las medidas oportunas para prevenir los movimientos 
transfronterizos involuntarios de organismos vivos modificados, incluidas medidas 



como la exigencia de que se realice una evaluación del riesgo antes de la primera 
liberación de un organismo vivo modificado. 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 ~ cada Parte tratará de asegurar 
que cualquier organismo vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, 
haya pasado por un períodO de observación apropiado a su ciclo vital o a su tiempo de 
generación antes de que se le dé su uso previsto. 
5. Las Partes cooperarán con miras a: 
a) Determinar los organismos vivos modificados O los rasgos específiCOS de organismos 
vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 
para la salud humana; y 
b) Adoptar las medidas adecuadas para el tratamiento de esos organismos vivos 
modificados O rasgos específiCOS. 

Artículo 17 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS INVOLUNTARIOS y MEDIDAS DE EMERGENCIA 
1. Cada Parte adoptará las medidas adecuadas para notificar a los Estados afectados o 
que puedan resultar afectados, al Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología y, cuando proceda, a las organizaciones internacionales 
pertinentes, cuando tenga conocimiento de una situación dentro de su jurisdicción que 
haya dado lugar a una liberación que conduzca o pueda conducir a un movimiento 
transfronterizo involuntario de un organismo vivo modificado que sea probable que 
tenga efectos adversos significativos para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana 
en esos Estados. la notificación se enviará tan pronto como. la Parte tenga 
conocimiento de esa situación. 
2. cada Parte pondrá a disposición del Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del 
presente Protocolo para esa Parte, los detalles pertinentes del punto de contacto, a 
fines de recibir notificaciones según lo dispuesto en el presente artículo. 
3. Cualquier notificación enviada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 &!.I2!.ll deberá 
incluir: 
a) Información disponible pertinente sobre las cantidades estimadas y las 
características y/o rasgos importantes del organismo vivo modificado; 
b) Información sobre las circunstancias y la fecha estimada de la liberación, así como 
el uso del organismo vivo modificado en la Parte de origen; 
c) Cualquier información disponible sobre los posibles efectos adversos para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la sa lud humana, así como información disponible acerca de las 
posibles medidas de gestión del riesgo; 
d) Cualquier otra información pertinente; y 
e) Un punto de contacto para obtener información adicional. 
4. Para reducir al mínimo cualq uier efecto adverso significativo para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta loS 
riesgos para la salud humana, cada Parte en cuya jurisdicción haya ocurrido la 
liberación del organismo vivo modificado a que se hace referencia en el párrafo 1 i!.!.ru 
entablará inmediatamente consultas con los Estados afectados o que puedan resultar 
afectados para que éstos puedan determinar las respuestas apropiadas y poner en 
marcha las actividades necesarias, inCluidas medidas de emergencia. 

Artículo 18 
MANIPULACIÓN, TRANSPORTE, ENVASADO E IDENTIFICACi ÓN 



1. Para evitar efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, las 
Partes adoptarán las medidas necesarias para requerir Que los organismos vivos 
modificados objeto de movimientos transfronterizos intencionales contemplados en el 
presente Protocolo sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de 
seguridad, teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales pertinentes. 
2. cada Parte adoptará las medidas para reQuerir Que la documentación que acompaña 

" al Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o 
animal, o para procesamiento, identifica claramente que ftpueden llegar a contener" 
organismos vivos modificados y Que no están destinados para su introducción 
intencional en el media, así como un punto de contacto para solicitar información 
adicional. La Conferencia de las Partes, en su calidad de reunión de las Partes en el 
presente Protocola, adoptará una decisión acerca de los requisitos pormenorizados 
para este fin, con inclusión de fa especificación de su identidad y cualquier 
identificación exclusiva, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor 
de presente Protocolo; 
bl Organismos vivos modificados destinados para uso confinado los identifica 
claramente como organismos vivos modificados; especifica los reQuisitos para su 
manipulación; el punto de contacto para obtener información adicional, incluido el 
nombre y las señas de la persona y la institución a Que se envían los organismos vivos 
modificados; y 
cl Organismos vivos modificados destinados a su introducción intencional en el medio 
ambiente de la Parte de importación y cualesquiera otros organismos vivos 
modificados contemplado:; en el Protocolo los identifica claramente como organismos 
vivos modificados; especifica la identidad y los rasgos/características pertinentes, los 
requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros, el punto 
de contacto para obtener información adicional y, según proceda, el nombre y la 
dirección del importador y el exportador; y contiene una declaración de Que el 
movimiento se efectúa de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo 
aplicables al exportador. 
3. La Conferencia de las Partes Que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo examinará la necesidad de elaborar normas, y modalidades para ello, en 
relación con las prácticas de Identificación, manipulación, envasado y transporte en 
consulta con otros órganos internacionales pertinentes. 

Articulo 19 
AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES y CENTROS FOCALES NACIONALES 
1. Cada Parte designará un centro focal nacional que será responsable del enlace con 
la secretaria en su nombre. Cada Parte también designará una o más autoridades 
nacionales competentes que se encargarán de las funciones administrativas requeridas 
por el presente Protocolo y estarán facultadas para actuar en su nombre en relación 
con esas funciones. Una Parte podrá designar a una sola entidad para cumplir las 
funciones de centro focal y autoridad nacional competente . 
2. Cada Parte comunicará a la secretaría, a más tardar en la fecha de entrada en vigor 
del Protocolo para esa Parte, los nombres y direcciones de su centro focal y de su 
autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una Parte designara más de una 
autoridad nacional competente, comunicará a la secretaria, junto con la notificación 
correspondiente, información sobre las responsabilidades respectivas de esas 
autoridades. En los casos en Que corresponda, en esa información se deberá 
especificar, como mínimo, qué autoridad competente es responsable para cada tipo de 
organismo vivo modificado. Cada Parte comunicará de inmediato a la secretaría 
cualquier cambio en la designación de su centro focal nacional, o en los nombres y 



direcciones o en las responsabilidades de su autoridad o autoridades nacionales 
competentes. 
3. La secretaría comunicará de inmediato a las Partes las notificaciones recibidas en 
virtud del párrafo 2 ~ Y difundirá asimismo esa información a través del Centro de 
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnologia. 

Artículo 20 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGíA 
1. Queda establecido un Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología como parte del mecanismo de facilitación a que se hace referencia en el 
párrafO 3 del artículo 18 del Convenio, con el fin de: 
a) Facilitar el intercambio de información y experiencia científica, técnica, ambiental y 
jurídica en relación con los organismos vivos modificados; y 
b) Prestar asistencia a las Partes en la aplicación del Protocolo, teniendo presentes las 
necesidades especiales de los países en desarroUo, en particular los países menos 
adelantados y los peQueños Estados insulares en desarroUo, y de los países con 
economías en transición, así como de los países que son centros de origen y centros de 
diversidad genética. 
2. El Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología será 
un medio para difu ndir información a efectos del párrafo 1 ~. Facilitará el acceso a 
la información de interés para la aplicación del Protocolo proporcionada por las Partes. 
También facilitará el acceso, cuando sea posible, a otros mecanismos internacionales 
de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnologia. 
3. Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, cada Parte 
proporcionará al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnologia cualquier información que haya que facilitar al Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la Biotecnología en virtud del presente Protocolo y 
también información sobre: 
a) Leyes, reglamentos y directrices nacionales existentes para la aplicación del 
Protocolo, así como la información requerida por las Partes para el procedimiento de 
acuerdo fundamentado previo; 
b) Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales; 
e) Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo o exámenes ambientales de organismos 
vivos modificados que se hayan realizado como consecuencia de su proceso 
reglamentario y de conformidad con el articulo 15, incluida, cuando proceda, 
información pertinente sobre productos derivados de los organismos vivos modificados, 
es decir, materiales procesados que tienen su origen en un organismo vivo modificado, 
Que contengan combinaciones nuevas detectables de material genétiCO replicable Que 
se hayan obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna; 
d) Sus decisiones definitivas acerca de la importación o liberación de organismos vivos 
modificados; y 
e) Los informes que se le hayan presentado en virtud del artículo 33, incluidos los 
informes sobre la aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo. 
4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo, en su primera reunión, examinará las modalidades de funcionamiento del 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, incluidos 
los informes sobre sus actividades, adoptará decisiones respecto de esas modalidades 
y las mantendrá en examen en lo sucesivo. 



Artículo 21 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
1. La Parte de importación permitirá al notificador determinar Qué información 
presentada en virtud de los procedimientos establecidos en el presente Protocolo o 
requerida por la Parte de importación como parte del procedimiento de acuerdo 
fundamentado previo establecido en el Protocolo debe tratarse como información 
confidencial. En esos casos, cuando se solicite, deberán exponerse las razones que 
justifiquen ese tratamiento . 
2. La Parte de importación entablará consultas con el notificador si estima Que la 
información clasificada como confidencial por el notificador no merece ese tratamiento 
y comunicará su decisión al notificador antes de divulgar la información, explicando, 
cuando se solicite, sus motivos y dando una oportunidad para la celebración de 
consultas y la revisión interna de la decisión antes de divulgar la información. 
3. Cada Parte protegerá la información confidencial recibida en el marco del presente 
Protocolo, inclu ida la información confidencial Que reciba en el contexto del 
procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo. Cada Parte 
se asegurará de que dispone de procedimientos para proteger esa información y 
protegerá la confidencialidad de esa información en una forma no menos favorable que 
la aplicable a la información confidencial relacionada con los organismos vivos 
modificados producidos internamente. 
4. La Parte de importación no utilizará dicha información con fines comerciales, salvo 
Que cuente con el consentimiento escrito del notificador. 
5. Si un notificador retirase o hubiese retirado una notificación, la Parte de importación 
deberá respetar la confidencialidad de toda la información comercial e industrial 
clasificada como confidencial, incluida la información sobre la investigación y el 
desarrollo, así como la Información acerca de cuya confidencialidad la Parte y el 
notificador estén en desacuerdo. 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 SlU2a no se considerará confidencial la 
información siguiente: 
a) El nombre y la dirección del notificador; 
b) Una descripción general del organismo u organismos vivos modificados; 
c) Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 
para la salud humana; y 
d) los métodos y planes de respuesta en caso de emergencia. 

ArtícUIO~2 
CREACI N DE CAPACIDAD 
1. Las Partes cooperarán en el desarrollo y/o el fortalecimiento de los recursos 
humanos y la capacidad institucional en materia de seguridad de la biotecnología, 
incluida la biotecnología en la medida en que es necesaria para la seguridad de la 
biotecnología, con miras a la aplicación eficaz del presente Protocolo en las Partes que 
son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, y las Partes Que son países con economías en 
transición, a través de las instituciones y organizaciones mundiales, regionales, 
subregionales y nacionales existentes y, cuando proceda, mediante la facilitación de la 
participación del sector privado. 
2. A los efectos de aplicar el párrafO 1 s..!.!..D..@., en relación con la cooperación para las 
actividades de creación de capacidad en materia de seguridad de la biotecnología, se 
tendrán plenamente en cuenta las necesidades de las Partes Que son paises en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, de recursos financieros y acceso a tecnología y a 
conocimientos especializados, y su transferencia, de conformidad con las disposiciones 



pertinentes del Convenio. la cooperación en la esfera de la creación de capacidad 
incluirá, teniendo en cuenta las distintas situaciones, la capacidad y necesidades de 
cada Parte, la capacitación científica y técnica en el manejo adecuado y seguro de la 
biotecnología y en el uso de la evaluación del riesgo y de la gestión del riesgo para 
seguridad de la biotecnología, y el fomento de la capacidad tecnológica e institucional 
en materia de seguridad de la biotecnología. También se tendrán plenamente en 
cuenta las necesidades de las Partes con economías en transición para esa creación de 
capacidad en seguridad de la biotecnología. 

Artículo 23 

CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PUBLICO 

1. las Partes: 

a) Fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y participación del público 
relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los 
organismos vivos modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con otros Estados y órganos 
internacionales; 

b) Procurarán asegurar Que la concienciación y educación del público incluya el acceso 
a la información sobre organismos vivos modificados identificados de conformidad con 
el presente Protocolo Que puedan ser importados. 

2. las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, 
celebrarán consultas con el públiCO en el proceso de adopción de decisiones en relación 
con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resu ltados de esas 
decisiones, respetando la información confidencial según lo dispuesto en el artículo 2 1. 

3 . Cada Parte velará por que su población conozca el modo de acceder al Centro de 
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología . 

Artículo 24 

ESTADOS QUE NO SON PARTES 

1. Los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados entre Partes y 
Estados Que no son Partes deberán ser compatibles con el objetivo del presente 
Protocolo. las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y 
multilaterales con Estados Que no son Partes en relación con esos movimientos 
transfronterizos. 

2. Las Partes alentarán a los Estados Que no son Partes a que se adhieran al Protocolo 
ya Que aporten al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología información pertinente sobre los organismos vivos modificados liberados 
o introducidos en zonas dentro de su jurisdicción nacional o transportados fuera de 
ella. 



Articulo 25 

r-10V¡t-llENTOS Ti<ANSFRONTERIZOS ILÍCITOS 

1. Cada Parte adoptará las medidas nacionales adecuadas encaminadas a prevenir y, si 
procede, penalizar los movimientos transrronterizos de organismos vivos modificados 
realizados en contravención de las medidas nacionales que rigen la aplicación del 
presente Protocolo. Esos movimientos se considerarán movimientos transfronterizos 
ilícitos. 

2. En caso de que se produzca un movimiento transfronterizo ilicito, la Parte afectada 
podrá exigir a la Parte de origen que retire a sus expensas el organismo vivo 
modificado de aue se trate repatriándolo o destruyéndolo, según proceda . 

3. Cada Parte pondrá a disposición del Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología información sobre Jos casos de movimientos 
lransfronterizos ilkitos en esa Parte. 

Artículo 26 

CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMlCAS 

1. las Partes, al adoptar una decisión sobre la importación con arreglo a las medidas 
nacionales que rigen la aplicación del presente Protocolo, podrán tener en cuenta, de 
forma compatible con sus obligaciones internacionales, las consideraciones 
socioeconómicas resultantes de los efectos de los organismos vivos modificados para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente en 
relación con el valor que la diversidad biológica tiene para las comunidades indígenas y 
locales. 

2. Se alienta a las Partes a cooperar en !3 esfera de! inten:ambio de inform3ción e 
in·'esligJ::i6n sot;~e íos efe:.:Los ~o:.:ioe:.:onón:¡:::us de ic~ urg,.::1¡S;;~o:,; ;r¡;ro~ :nodific.;:óo:;, 
espe~¡a!mente en 135 com:..:nidades indígenas 'i locales. 

Articulo 27 

La Conferencia de la .. Parte .. que actúe como reunión de la .. p"rtP" en el pre .. ente 

re"ron .. abilidad y comp.en"¡¡CiÓn por daño .. resultante." de fo .. movimiento .. 
t • .;:;:..iro:~tc.ilo:" lh.! of~.;¡:i~ ::;o:; "·:'00" ::;O:j¡nl';CU~, P,Jf,: io :.¡,a.' :·c ';:;Ji:~.;r,¡:;·, :.oc 
~8:-:ddn d:'!bicarr.:'!nt::: (!n :.::..:::::: ta !c ~ c~c~:'!sos e:"'. ~u~o :::n e! i;:-:~ :!c de! dc~:'!:::~c 



Articulo 28 

MECANISMO FINANCIERO Y RECURSOS FINANCIEROS 

1. Al examinar los recursos financieros para la aplicación del Protocolo, las Partes 
tendrán en cuenta las disposiciones del articulo 20 del Convenio. 

2. El mecanismo financiero establecido en virtud del artículo 21 del Convenio será, por 
conducto de la estructura institucional a la Que se confíe su funcionamiento, el 
mecanismo financiero del presente Protocolo. 

3. En lo relativo a la creación de capacidad a Que se hace referencia en el artículo 22 
del presente Protocolo, la Conferencia de las Partes Que actúa como reunión de las 
Partes en el presente Protocolo, al proporcionar orientaciones en relación con el 
mecanismo financiero a Que se hace referencia en el párrafO 2 .s.IlQG para su examen 
por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad de recursos financieros 
de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

4 . En el contexto del párrafo 1 ~, las Partes también tendrán en cuenta las 
necesidades de las Partes que son países en desarrollo, especialmente de los países 
menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como de las 
Partes Que son países con economías en transición, en sus esfuerzos por determinar y 
satisfacer sus requisitos de creación de capacidad para la aplicación del presente 
Protocolo, 

5. Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financiero del Convenio en las 
decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, incluidas aquellas convenidas 
con anterioridad a la adopción del presente Protocolo, se aplicarán, mutatis mutandis, 
a las disposiciones del presente articulo. 

6. Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos 
financieros y tecnológicos para la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo 
por conductos bilaterales, reg ionales y multilaterales, y las Partes que son países en 
desarrollo y países con economías en transición pOdrán acceder a esos recursos. 

Articulo 29 

CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE ACTÚA COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN El 
FRESEiliTE PROTOCOLO 

1. La Conferencia de las Partes aCluará como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo . 

2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán 
participar en calidad de observadores en las deliberaciones de las reuniones de la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo, !as de<:isiones adoptadas en virtud del presente Protocolo sólo 
serán adoptada$ por las Partes en éste. 



3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo, los miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes Que representen a 
Partes en el Convenio que, en ese momento, no sean Partes en presente el Protocolo, 
serán reemplazados por miembros que serán elegidos por y de entre las Partes en el 
presente Protocolo. 

4. La Conferencia de las Partes Que actúe como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo examinará periódicamente la aplicación del presente Protocolo y adoptará, 
con arreglo a su mandato, las decisiones Que sean necesarias para promover su 
aplicación efectiva. La Conferencia de las Partes desempeñará las funCiones que se le 
asignen en el presente Protocolo y deberá: 

a) formular recomendaciones sobre los asuntos que se consideren necesarios para la 
aplicación del presente Protocolo; 

b) Establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios para la aplicación del 
presente Protocolo; 

c) Recabar y utilizar, cuando proceda, los servicios, la cooperación y la información Que 
puedan proporcionar las organizaciones internacionales y órganos no gubemamentales 
e intergubemamentales competentes; 

d) Establecer la forma y la periodicidad para transmitir la Información que deba 
presentarse de conformidad con el articulo 33 del presente Protocolo y examinar esa 
información, así como los informes presentados por los órganos subsidiarios; 

e) Examinar y aprobar, cuando proceda, las enmiendas al presente Protocolo y sus 
anexos, así como a otros anexos adicionales del presente Protocolo, que se consideren 
necesarias para la aplicación del presente Protocolo; 

f) Desempeñar las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del 
presente Protocolo. 

5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y el reglamento financiero del 
Convenio se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que se decida 
otra cosa por consenso en la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el presente Protocolo. 

6. La primera reunión de la Conferencia de las Partes Que actúe como reunión de las 
Partes en el presente Protocolo será convocada por la secretaría, conjuntamente con la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes que se prevea celebrar después de la 
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Las sucesivas reuniones ordinarias 
de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de la Conferencia de las Partes 
en el presente Protocolo se celebrarán conjuntamente con las reuniones ordinarias de 
la Conferencia de las Partes, a menos que la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el presente Protocolo decida otra cosa . 

7. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán cuando lo estime 
necesario la Conferencia de las Partes Que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo, o cuando lo solicite por escrito una Parte, siempre que, dentro de 



los seis meses siguientes a la fecha en Que la secretaría haya comunicado a las Partes 
la solicitud, ésta cuente con el apoyo de al menos un tercio de las Partes. 

8. las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica, así como los Estados Que sean miembros u observadores de esas 
organizaciones que no sean Partes en el Convenio, podrán estar representados en 
cal idad de observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúa 
como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Todo órgano u organismo, ya sea 
nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental con competencias en los 
asuntos contemplados en el presente Protocolo y que haya comunicado a la secretaría 
su interés por estar representado en calidad de observador en una reunión de la 
Conferencia de las Partes Que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo, podrá aceptarse como tal, a no ser que se oponga a ello al menos un tercio 
de las Partes presentes. Salvo Que se disponga otra cosa en el presente artículo, la 
aceptación y participación de observadores se regirá por el reglamento a que se hace 
referencia en el párrafo S SJ.!.W. 

Artículo 30 

ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

1. Cualquier órgano subsidiario establecido por el Convenio o en virtud de éste podrá, 
cuando así lo decida la reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión 
de las Partes en el presente Protocolo, prestar servicios al Protocolo, en cuyo caso, la 
reunión de las Partes especificará las funciones que haya de desempeñar ese órgano. 

2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán 
participar en calidad de observadores en los debates de las reuniones de los órganos 
subsidiarios del presente Protocolo. Cuando un órgano subsidiario del Convenio actúe 
como órgano subsidiario del presente Protocolo, las decisiones relativas a éste sólo 
serán adoptadas por las Partes en el Protocolo. 

3. Cuando un órgano subsidiario del Convenio desempeñe sus funciones en relación 
con cuestiones relativas al presente Protocolo, los miembros de la Mesa de ese órgano 
subsidiario que representen a Partes en el Convenio Que, en ese momento, no sean 
Partes en el Protocolo, serán reemplazados por miembros Que serán elegidos por y de 
entre las Partes en el Protocolo. 

Artículo 31 

SECRETARiA 

1. La secretaría establecida en virtud del artículo 24 del Convenio actuará como 
secretaría del presente Protocolo. 

2. El párrafO 1 del artículo 24 del Convenio, relativo a las funciones de la secretaría, se 
aplicará mutatis mutandis al presente Protocolo. 

3. En la medida en que puedan diferenciarse, los gastos de los servicios de secreta ría 
para el Protocolo serán sufragados por las Partes en éste. La Conferencia de las Partes 



que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo decidira, en su primera 
reunión, acerca de los arreglos presupuestarios necesarios con ese fin. 

Articulo 32 

RELACIÓN CON EL CONVENIO 

Salvo que en el presente Protocolo se disponga otra cosa, las dispOSiCiones del 
Convenio relativas a sus protocolos se aplicaran al presente Protocolo. 

Artículo 33 

VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE INfORMES 

cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente 
Protocolo e informará a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 
Partes en el presente Protocolo, con la periodicidad que ésta determine, acerca de las 
medidas que hubieren adoptado para la aplicación del Protocolo. 

Articulo 34 

CUMPUMIENTO 

la Conferencia de las Partes Que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo, en su primera reunión, examinará y aprobará mecanismos institucionales y 
procedimientos de cooperación para promover el cumplimiento con las disposiciones 
del presente Protocolo y para tratar los casos de incumplimiento. En esos 
procedimientos y mecanismos se incluirán disposiciones para prestar asesoramiento o 
ayuda, según proceda . Dichos procedimientos y mecanismos se establecerán sin 
perjuicio de los procedimientos y mecanismos de solución de controversias 
establecidos en el artículo 27 del Convenio y serán distintos de ellos. 

Artículo 35 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo nevará a cabo, cinco años después de la entrada en vigor del presente 
Protocolo, yen lo sucesivo al menos cada cinco años, una evaluación de la eficacia del 
Protocolo, incluida una evaluación de sus procedimientos y anexos. 

Articulo 36 

fIRMA 

El presente Protocolo estará abierto a la firma de los Estados y de las organizaciones 
regionales de integración económica en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi del 
15 al 26 de mayo de 2000 y en la Sede de fas Naciones Unidas en Nueva York deiS de 
junio de 2000 al 4 de junio de 2001. 



Artículo 37 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo dia contado a partir de la 
fecha en Que haya sido depositado el quincuagéSimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión por los Estados u organizaciones regionales de 
integración económica Que sean Partes en el Convenio. 

2. El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado u organización regional de 
integración económica Que rati fique, acepte o apruebe el presente Protocolo o que se 
adhiera a él después de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 1 ~, el 
nonagésimo día contado a partir de la fecha en Que dicho Estado u organización 
regional de integración económica haya depositado su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en Que el Convenio entre en vigor 
para ese Estado u organización regional de integración económica, si esa segunda 
fecha fuera posterior. 

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 ~, los instrumentos depositados por una 
organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los 
depositados por los Estados miembros de esa organización . 

Artículo 38 

RESERVAS 

No se podrán formular reservas al presente Protocolo. 

Artículo 39 

DENUNCIA 

l. En cualquier momento después de dos años contados a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Protocolo para una Parte, esa Parte podrá denunciar el Protocolo 
mediante notificación por escrito al DepoSitario. 

2. La denuncia será efectiva después de un año contado a partir de la fecha en Que el 
Depositario haya recibido la notificación, o en una fecha posterior Que se haya 
especificado en la notificación de la denuncia. 

Artículo 40 

TEXTOS AUTÉNTICOS 

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 



EN TESTIMONIO DE lO CUAL, los infraescritos, debidamente autorizados a ese efecto, 
firman el presente Protocolo. 

HECHO en Montreal el veintinueve de enero de dos mil. 

Anexo I 

INfORMACIÓN REQUERIDA EN LAS NOTIfICACIONES DE CONFORMIDAD CON 

lOS ARTÍCULOS 8, 10 Y 13 

al Nombre, dirección e información de contacto del exportador. 

b) Nombre, dirección e información de contacto del importador. 

cl Nombre e identidad del organismo vivo modificado, así como la clasificación 
nacional, si la hubiera, del nivel de seguridad de la biotecnología, del organismo vivo 
modificado en el Estado de exportación. 

dl fecha o fechas prevista del movimiento transfronterizo, si se conocen. 

e) Situación taxonómica, nombre común, lugar de recolección o adquisición y 
características del organismo receptor o los organismos parentales Que guarden 
relación con la seguridad de la biotecnología . 

f) Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo 
receptor vIo de los organismos parentales V descripción de los hábitat en que los 
organismos pueden persistir o prol iferar. 

g) Situación taxonómica, nombre común, lugar de recolección o adquisición V 
características del organismo u organismos donantes que guarden relación con la 
seguridad de la biotecnología. 

h) Descripción del ácido nucleico o la modificación introducidos, la técnica utilizada, V 
las características resultantes del organismo vivo modificado. 

i) Uso previsto del organismo vivo modificado o sus productos, por ejemplo, materiales 
procesados Que tengan su origen en organismos vivos modificados, Que contengan 
combinaciones nuevas detectables de material genétiCO replicable Que se hayan 
obtenido mediante el uso de la biotecnología moderna . 

j) Cantidad o volumen del organismo vivo modificado Que vayan a transferirse. 

k) Un informe sobre la evaluación del riesgo conocido y disponible Que se haya 
realizado con arreglo al anexo IlJ. 



1) Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el t ransporte y la 
utilización seguros, incluido el envasado, el etiquetado, la documentación, los 
procedimientos de eliminación yen caso de emergencia, según proceda. 

m) Situación reglamentaria del organismo vivo modificado de Que se t rate en el Estado 
de exportación (por ejemplo, si esta prohibido en el Estado de exportación, si está 
sujeto a otras restricciones, o si se ha aprobado para su liberación general) y, si el 
organismo vivo modificado está prohibido en el Estado de exportación, los motivos de 
esa prohibición. 

n) El resultado y el propósito de cualquier notificación a otros gobiernos por el 
exportador en relación con el organismo vivo modificado que se pretende transferir. 

o) Una declaración de que los datos incluidos en la información arriba mencionada son 
correctos. 

Anexo 11 

I NFORMACIÓN REQUERIDA EN RELACIÓN CON lOS ORGANISMOS VIVOS 
MODIFICADOS DESTINADOS A USO DI RECTO COMO AUMENTO HUMANO O ANI MAL O 
PARA PROCESAMIENTO CON ARREGLO Al ARTÍCULO 11 

a) El nombre y las señas del solicitante de una decisión para uso 
nacional. 

b) El nombre y las señas de la autoridad encargada de la decisión. 

el El nombre y la identidad del organismo vivo modificado. 

dl la descripción de la modificación del gen, la técnica utilizada y las características 
resultantes del organismo vivo modificado. 
el Cualquier identificación exclusiva del organismo vivo modificado. 
r) la situación taxonómica, el nombre común, el lugar de recolección o adquisición y 
las características del organismo receptor o de lOS organismos parentales que guarden 
relación con la seguridad de la biotecnología . 
g) Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo 
receptor y/o tos organismos parenta les y descripción de los hábitats en que los 
organismos pueden persistir o proliferar. 
h) la situación taxonómica, el nombre común, el lugar de recolección o adquisición y 
las característ icas del organismo donante u organismos que guarden relación con la 
seguridad de la biotecnologia. 
i) los usos aprobados del organismo vivo modificado. 
j) Un informe sobre la eyaluación del riesgo con arreglo al anexo III. 
k) Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la 
utilización seguros, incluidos el envasado, el etiquetado, la documentación, los 
procedimientos de eliminación yen caso de emergencia, según proceda . 



Anexo IJI 
EVALUACiÓN DEL RIESGO 
Objetivo 
1. El objetivo de la evaluación del riesgo, en el marco del presente Protocolo, es 
determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos 
modificados en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en el 
probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana. 
Uso de la evaluación del rlesaQ 
2. Las autoridades competentes utilizarán la evaluación del riesgo para, entre otras 
cosas, adoptar decisiones fundamentadas en relación con los organismos vivos 
modificados. 
Principios generales 
3. La evaluación del riesgo deberá realizarse de forma transparente y científicamente 
competente, y al realizarla deberán tenerse en cuenta el asesoramiento de los 
expertos y las directrices elaboradas por las organizaciones internacionales 
pertinentes. 
4. La falta de conocimientos científicos o de consenso cientifico no se interpretarán 
necesariamente como indicadores de un determinado nivel de riesgo, de la ausencia de 
riesgo, o de la existencia de un riesgo aceptable. 
5. Los riesgos relacionados con los organismos vivos modificados o sus productos, por 
ejemplo, materiales procesados Que tengan su origen en organismos vivos 
modificados, Que contengan combinaciones nuevas detectables de material genétiCO 
repUcable Que se hayan obtenido mediante el uso de la biotecnología moderna, 
deberán tenerse en cuenta en el contexto de los riesgos planteados por los receptores 
no modificados o por los organismos parentales en el probable medio receptor. 
6. La evaluación del riesgo deberá realizarse caso por caso. La naturaleza y el nivel de 
detalle de la información requerida puede variar de un caso a otro, dependiendo del 
organismo vivo modificado de Que se trate, su uso previsto y el probable medio 
receptor. 
Metodología 
7. El proceso de evaluación del riesgo puede dar origen, por una parte, a la necesidad 
de obtener más información acerca de aspectos concretos, Que podrán determinarse y 
solicitarse durante el proceso de evaluación, y por otra parte, a Que la información 
sobre otros aspectos pueda carecer de interés en algunos casos. 
8. Para cumplir sus objetivos, la evaluación del riesgo entraña, según proceda, las 
siguientes etapas : 
a) Una identificación de cualquier característica genotípica y fenotípica nueva 
relacionada con el organismo vivo modificado Que pueda tener efectos adversos en la 
diversidad biológica y en el probable medio receptor, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana; 
b) Una evaluación de la probabilidad de Que esos efectos adversos ocurran realmente, 
teniendo en cuenta el nivel y el tipo de exposición del probable medio receptor al 
organismo vivo modificado; 
cl Una evaluación de las consecuencias si esos efectos adversos ocurriesen realmente; 
dl Una estimación del riesgo general planteado por el organismo vivo modificado 
basada en la evaluación de la probabilidad de Que los efectos adversos determinados 
ocurran realmente y las consecuencias en ese caso; 
el Una recomendación sobre si los riesgos son aceptables o gestionables o no, ¡ncluida, 
cuando sea necesaria, la determinación de estrategias para gestionar esos riesgos ; y 
f) Cuando haya incertidumbre acerca del nivel de riesgo, se podrá tratar de subsanar 
esa incertidumbre solicitando información adicional sobre las cuestiones concretas 



motivo de preocupación, o poniendo en práctica estrategias de gestión del riesgo 
apropiadas Y/o vigilando al orga nismo vivo modificado en el medio receptor. 
AsPectos aue es necesario tener en cuenta 
9. Según el caso, en la evaluación del riesgo se tienen en cuenta los datos técnicos y 
científicos pertinentes sobre las características de los siguientes elementos: 
a) Qrganismo receptor u organismos parentales. las características biológicas del 
organismo receptor o de los organismos parentales, incluida información sobre la 
situación taxonómica, el nombre común, el origen, los centros de origen y los centros 
de diversidad genética, si se conocen, y una descripción del hábitat en que los 
organismos pueden persistir o proliferar; 
b) Qrganismo u organismos donantes. Situación taxonómica y nombre común, fuente y 
características biológicas pertinentes de los organismos donantes; 
e) ~. Características del vector, incluida su identidad, si la tuviera, su fuente de 
origen y el área de distribución de sus huéspedes; 
d) Inserto o insertos vIo características de la modificación. Características genéticas 
del ácido nucleico insertado y de la función Que especifica, vIo características de la 
modificación introducida; 
e) Organismo vivo modificado. Identidad del organismo vivo modificado y diferencias 
entre las características biológicas del organismo vivo modificado V las del organismo 
receptor o de los organismos parentales; 
f) DetecciÓn e identificación del organismo viyo modificado. Métodos sugeridos de 
detección e identificación V su especificidad, sensibilidad V fiabilidad; 
g) Información sgbre el uso previsto. Información acerca del uso previsto del 
organismo vivo modificado, incluido un uso nuevo o distinto comparado con los del 
organismo receptor o los organismos parentales, V 
h) Medio receptor. Información sobre la ubicación y las características geográficas, 
climáticas y ecológicas, incluida información pertinente sobre la diversidad biológica y 
los centros de origen del probable medio receptor. 



ANEXO 3 



Los di..:r'-·¡,:ho:-. hu111:111os y la hiÜ~tica Púgi nJ 1 1.k .: 

NACIONES 
UNIDAS 

Consejo Económico 
y Social 

11istr. 
GENl'Rt\L 

E/('N .4/RES/ 199916.1 

ESl't\ÑOL 
Ot iqi ~ 1. ll: !NG1. (.:s 

Los derechos humanos y la bioética 

Resolución de l:i Comisión de Derechos Humanos 1999.'63 

!-a Comisión de Derechos Humanos, 

E. 

Recordando que. de conformidad con la Declaración Universal de Derechos lluma11<>s, la libertad. la 
justi<.:ia y la puz en d mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínser~ )' de los 
derechos iguales e inalienables de todos los mil'mbros de la fiunilia humana. 

Rl.!con.lando asimismo el ideal del ser humano libre. libcrndo dd ti:mor y dl· In misi:ria, reconocido por I< 
Dcdurnción llniva~;:1I de Derechos Humanos y los pactos internacionales de dt!re<.:hns humanos. 

Deseosa de preservar la dignidad y la integridad del ser humano. 
R1.·~onl111dn d Jcr'-·cho. reconocido por el Pacto lntcmacional Je Dcrc<:hos Económii,:os. Sociules y 
Cultura les, de toda rcrsona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. 

R~;.:onockndo~ lk c1111forrnitlad con. el Pacio Internacional di: Dcrcch~s fa:onómicos. Socinks y 
Culturuko, lus bcuolicios •JUC pu.:d<:n obtern:rsc con el fom.:n10 y el desarrollo e\<; la coopcnwión, usí 
como con lu• rclacíun"~ lnt<madonales m el campo de L1 ciencia, . 

Rccon.lam.1.o la ~ispos!ción dd t'Zll.1o h1h .. T1iacWruat tk l.X-rcchos. l'ivil\.-s y l\lt~\l~\\S !\!..~~Ú~\ i.n l." .. d l~\;,,~k· 
será sorne todo sin su hbr .. con ... "lllimienlo a cx¡x.-rimcnto.s médiws 0 c.icntlf1<.~ · ' 

Rccord"11do lambifo loo Principios Je éti<a médica aplicabks a Ja fWJCión del >C?Sornl de . 
cspcc1al111en1c los médicos, ei> fa protección de pt.nonas presas y del ·.ia, 1 1" salud . 
trato~ d pcn~s· crueles, in·humanos o d md'ant . ~1 s c.ontra . ton-ura y otro.s 
\7'1•>' 1 1·x l 1·. e "· . '1l • es.a¡nobadospC><laAs.'llablcaGeneralen•,u"·solución - · .,_ ,1.· lClll.'K'I011Jl'~~'1R2. . " 



,n<:d,da< ql>O hayall ad"plado con n" ros a 1, aplicación de 105 principio~ ellllrw:i~dOJS en la o..<I""""i,;". 

Reconklndo 4l1< en el urliculo 1 dc la 1k-018n><:ion ~ elluncia el principio de que el geno"'" hum""" ,'S 

la ba.", de 13 unidad rUlld,"nCn{~1 de IOdos 1"" miemt>fos de 1, f,mili, hum:lllJ y del rc"Conoci"wllh' d~ 
Su dignidad ¡n1ri",,",,~ y.u di'·crsidad. 

R"">rdando ""im i",,\() q'", en el ar1;culo 10 de I~ o.:clar""ión se ~fi""" q<>c ningll'''' inWSli[!lleión 
n:1~ti,'~ al gC'K"n~ I""IIU'~' ni ningun:, de ,,,< al'lica.;;"","S. en panic ular en la. c.,fc", de la ~i"I"gi".1a 
gen,'I,."" y lo mcdi(lI,a. lk-.l"i prevalecer ""bn: el respelo de lo. dc/"l.."Cm,s hum.""s. de la.libcrtaJe. 
fullllan\Cnloles y de la <ligllid;od humana de "'" irnJí,·idl.lllS o. si procede. de grupO$ de i,ldividuus.. 

Recordando ade más la d""isión IIdoplada el 7 de ma)'o de 1998. por la cual el Consejo Ejl."C\lli\"flde la 
U:-IES("O e .... ·,; d (""",i le Internacional de lIi oCliea. con el objel0dc promover el ">ludi" de los 
pmbkmas eli.,,"~· j u,idieo~ 4uc plM,can las i" ,"C<lilladon •• en ",",eria de cíe licias de b \"¡d~. f",,,,,,I~r 
.... "C'Jn..,nda,,;unc< a la ("(lnfe,encia Genc,ol y pn:S'3r asc!iUrM,ien lO en e,,","lo al SCl\ui,niento de' l.' 
Uetbr-",,;,,". iJ""lilie,""I" "'i'"·II,,. f'r.k,ic~, <lue I"-.lri,,,, ","1"e"IIlr."i"~ ~ la Ji¡¡ni<.l"J hu,""":,. 

Record"IId<, por ¡,I"",,, ~u< n'solllCionc. 1991 /45. de 5 de mano <.le 1991, 199)f')I. de 10 de n,ar;.o de 
199.1.)" 19'/7m. <.1,' 1/, <k al><il de 19'17, 

Rdí,iénd,.,;c al" n·""I",,;<ln 1997/42 <.le IJ Su!>r;om;.íón de I'rew""ión de J)í sc,imin",io,\Cs)' 
I'ml,,,,,;<I,,,, 1,,, Mi"",;"" ,le 1~"Ch.:I lH lIc ag,,,,,, de 1997. ",,00: ,...ut c ...... ,ión. 

K"~orJa"d<l,a,"bi~" la apn>ha<:iOn portl Com i,é de Minimos del Con""jn de Eu,opll. tl 4 1k abril de 
1'~J7 . ,le la l'"",·,·,,,,,,',,, I~"" 1" I '''''c-.:e;'~' de ¡,,,,le .... ,, ... '" lo,,,,,,,,,,,, y 1" Jig"iJa'" del "';, h"n~",,, 
re.'I"'""'o de 1 ... , apli""";II' lC~ lIc la biol,,~i~ y la ,""dicina. 

(',,,,,,.,,,,;,,,, de la ,,, ... · • .,i,b.I,1<: "' .. ""m,lI"r .'" ,,,' 1'1""". "",,·i,',,:.1 e im,·maci .. "a¡ un" "I;ca J... I"",i"""i,,, 
de la "iJu_ y "'''OI" ",ie\odu la 'K."Ccsi<lad de fo,,,,ul~t norma~ y es~,bk~cr Un;! cOI'pe,,,,,ión a ni"el 
in{em""i",,,,1 a r,n de q...: ,nd'1la hUI11~nidad s:oq ...... f""u .. ,hu <k su u,;li~ .. u:¡ón . • i" <jUC SI:" dc~,incn a 
o,,, .. fi'''''' 'I'''' 'k. ",,,n su bien. 

~ . lI""i,,, ~ b l),g;II'i'"ci, .... de las Nacioncs Unidas f"Ir.I IJ Ed""""ión. la C íe""ia)' 1" ("ullurn.l~ 
0rt:"ni'.a<iÓ" Mundi~11Ic la Salud y el Aho Comisionado de 1"" Naciones Unidas para los [)cm:hos 
Iluman""- "si tO"I<I a los demás nr¡;:anismo. de las N""iuocs UnÍ<llS y las insci lucior".,' Cl;rcci~Ii"ld:ts 
I"'''i",,",<,,! n quc inli"",." ~I Sec,eta,io vencr~ll1CCn;a de 1"" ocli.·idod.. n.-aliz .. .b, on 50~ " "'I"-"Cli"os 
",'.-tnre< r"~' ,.,'''' ¡~,r '1'.: '" ,e"¡;;1I\ ~n ,.,...,,,,,, ¡,,, I',;neópi,.,. .... "",""'i ... o< 1"11" lo 110.."1,,,,,, ;.\,, lJni'"c/"s.,1 
""II'e" (k,""",u 1 h"""n,,: 

J. Imi,,, ,,1 s... ... · .... ·""i" (klll:",1 a 1¡',m"I~" a ""nirde ~""s ~p"n;>ci"no:s. y 1'-"",, su c,'n","" pe" l.' 
,\ "",,hl~a ( ;encr~1 ,1.: j"s N""i"IIl:s ll"id .... c" so <iuilll:U~l:,'sim" ," ~1r1U porioo" d~ ,.,:,i,,,,,"'S. I""r, .. .,t~s 
... ,br,· in.' "'ed;", J •. "",:~ur", u,~, """rJi'lólCíón ... ,i Sr"Clori~ <k' la.' uc(i . iJ;we.~ re"l i" ..... " ,'~ m~"'r;" de 
hiu-.'"c" e" 1' .... ' cl .,i-'\,·"", de 1" Naci""I:" U"idus: 

.1. 1", ,1.'" l., \1,." ""'''''',1.1<1;, 1""" 1", 11.-"'..1.,, 11<","""",, 1',,',1."1' hl., b ,"",,,;.',, '~','.'s.",.,.' .,.,1:, 

.·",·>!i"". ,l.'''',,, J,. '11 .· .,I;·r~ J~ e'''''I'''''''''''''' 

5. s",':.I~" 1" '"<OC;"" ,1.: 1,,, fonienu", ,:""" IJ i"'I"'r1;"'(";" dc 1;0, i'''·c>'igJ'·io!..,s ,..,1> ..... .-1 re",,"" 
h",,~,,~') <l.' "IS .'I" "·,,,,i,,,,,·, par., d mej,'r.""i ... "" "" 1" ,.,100 J,' 1.1< I",,...,n,,) ,k t. Im","""I.,,! 
",,1,'," .• ',,,,,,, J:. " " ;~",,,,i,, <.1..' '1"" "" """".¡;u.uJ,·,, 1".' J.:"d"" lIc I~ PC''''''~' ~ .n di~lI"bd. "" ,',.,,,, >1, 
id~ntid~,I) .'u ulI;d,oJ. y l., ..... "C">;d~J de prol~!:e, I~ cunli,kllcial,JaJ J,' 10< J,,!I'S C<,,,·,,,,,> ,le ,·.r."I~r 
'I<tn,ill"ü",, : 

6. Jo",il" o h,s ¡,;oh;'·"",, a '1"': p"' .... an la ere:.:i,'n d, .",,,i,~s de ética indcpe:nJienl.· ,. f'1"riJ ,.;<.·i rl in~,i", 
~ I'h.r~li,,,, •. ,·,\cUll'.~I" .• ,¡" .·,~,I",,, . • ·.¡",·, .. i~hn,·n'c .·n COllf'C,uci"" e .. " el (",,,,,il" """",,\Ci,,"~1 J.-
1>""" ,,11 ,!~ l. 11,~""I'"d"lI1 ,lo- b, N.lciu,..,. U"i"'a, r,r~ la I:d""""6n. la Cie""ia ~ IJ C"1t,,r~. TJ j 
e"~>I;OIl<" ~,;C"" '"' ",.Ie> J' hu",,,,,n, ~u"ll.·i,¡¡J~.' 1"" la, in \.:"i~",·i,,,,e, hi,,",.'J í'~::I a la; qn,· ...... f"",Sla~ 
"",.;, hum:.n,'~ ~ . •. " 1"",,,.",,1.,. la_ rcfcr.·n'c, ,,1 ~.· nu'"'' hu""",,, ~ 'o' "l'li,·aCÍ<'''' .. ; '~u"ln"·ni'· ¡,-, 
It, .;u" <1"'" ,," '" .1,., I"m~:", ~Il <"'>OI.·i",i.·I\'" d<1 Sn""'~"" G.·,..,rJl la cre",;ón "". ,.,1," ", •. mi""".,.t 
:in rle I'¡;',,, ,,'·~r d ínle",,,,,,bi,, de las expe,i"neio, adq\lir¡J~::I <"IT, ,,,¡,-, ;n,;¡ih"'~II'," . 

i . Pi, !,:" la S"~,,,ni,.i;", J... I'",,,,,..,i'\n de Ili"',i",;"",i,,,,,,,) I' n~,·,:ei l",,, 1.1> M"k'''.,~ '1'''' ,""kh,' l.' 
" ,,,,,iI""'i,',,, '1"" p,~.,!,- "1""'''' ,,1 ,·"""li" ini ,·; 1" ¡.,rd ("'mi,,' 1"" ·" ,."·,,,,,,,1 '''" It;,~·""" ".:",. d 



-Los tll.'rL'chos humanos y la hioétic~ 1 Pügi na 3 t.k· .~ 

Scguimicnlo de la lkdaración Universal sohn.: el Genoma l lumano y que infom1l· al rcspcchl a b 
Comisión en su 57" pt.: ríodo de sesiones: 

8. Pide al Sccn:tarin ( ic ncral que elabore un infornH.' a partir <.k esas contrihucitincs para qui: la 
('011 1. iún l11 c .\ ;1111 i11c l' ll su 57" pc.:rirn.ll1 d'"-· sc si\llh.:s. 

5W sesión 
28 de abri l de 111CJ•J 

[Aprobada s in vol~H.: i ú 11. Véase <..:ap . XV II. 

PÁGI N.A. PRIN CIPAL! MAPA DEL SITIO jBÚSQUEOA flNDEX JOOCUMENTOSI TRATADOS! REUNIONES. PRE HSAI MENSAJ~S 

O Copyrighl 1996-2000 
Offü.•c oí the United Nalions High Commissioner for Human Rights 

(;cueva, Switzcrlund 
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Documcnt"~ de I~ AI',IJS 

A"""do .~>« 1M A>!l«'O> de "" ~ de Pn>pi<4od Inl.It<1 ... 1 ,..1.><.".,..,.,. «10 ,1(;,,,,,.,,., V"I¡>~') _ ..... ,"<lo> 
.1 A".'f,~' p~ <1 .. ". k' """b~-.:" l. Orp,iQ<,'i(oo, M.nd .. ld<l (""'100"'.' """ ", .. ~ "" . i¡¡<o< <11"''''0''0 ,lo.- "".", J. 
I''''j , 

1,." .. " ..... 1'"<"'<,." ,,.,,,,,,,".1 r"".""io.l< Lu N, d • .".,. Urrid>s _ ~ Di ... r"dad DloIOciu<l<' 2 "" 1",,",,1< I<N! 
) ,~_J.~'.HH' " ....... "..""" ' .... ". " .. " ." .,¡,,,~,",, ol< ~, oIi""",io\;.' I~"'~"'. d" '" h ........ b J 'M' ......... "'" Ir,,,.. , 
""'Ió"''' "".'p""'~" "" .ipJ ".,..,,, pJl" "", _ ",u'e"""", "1;0 ~ , ¡;> ..... , " .. 1"", .... 1_ .. ) Y k~ ..... " '" .. ,¡;,.,k· < 
... h.""""" <lo '''''''' lo¡ ... ;",nton» do lo (omil;' ~"''''' •. de ronformiolod <00 .ll'frimbulo 01< lo 1><,1>< .. _ 
1J";~lol< l).,,,,,," .. II,,,,,",,,,," 

~.",..-.l","'" "" "'''', ..... '''''''. Z2 L"II), 1.1) { '/ IJ, l. 2~ (;IU. I. lS (;,,~. 27 e/J. ¡j, II 0(1 I!, !S Cr.!.1 ) 21 ("1 1, 
1'" 1;0, "".1<, 1;0 U ... "'" '" "~npmn,,,,", & ...... "'" ... Y oI<>Om>II ... lo «Jl< ...... ",i<. y 1;0, ... i,·4>J<, ,''''''' .... ,.., lo 
,-.:f«"", o ~ < ........ """" ... do "'" ~ <;""ir",,,,, y 1t<"i<01 .. <1 • ...,¡ro <lo 1;0 biolo¡;l. -' ok l. ;;0:."'''' •. 
"">P'U'''''' lo¡ o"''''''h.~ )' "" lilx";6.:. <101 ..... ~ ..... "" • 

~,"<""",i<ndo.o o¡u..' ll> •• ,·«Ii¡¡x~_'. oobn: ,'~"<""" .. hum .... y "" .,..i< ....... , ,,,, •• i .. ,",.", .. j'<f>f1«." •• , "'" 

""'¡..-.. "~,.,, "" '"' ",1-.1 "" "" indi.ioJw< Y d< " ..... '" h"", .. ioJ.rd. p«<> "" .. ""ando '1'''' "''''" JI '."'"0 '''''''1'' ,,-.po."" pl< ........ "'< 1;0 ~¡~"ioloJ. 1> lilx""" Y "" 01«..""'" * lo p.' ........ """ ....... u¡ ", ..... 1.0 1'", lub-i<ióor de , .... 
r"", .. d< di""i,"""",",,, r_ ... wcotaCl<rt>Oin, ,«>éIi< ... 

.... LA IIIGNIUAO !lUMAN A V EL C ENOMA IIUM ANO 

"'ni< .. 1o 1 

1:' ~."""'" "" ...... ,,, ... I .. ,<,~· 1;0 OH.;'¡"¡ , .. 001-."" .... 1 ok " ...... ~ ..... " ... """ "" 1" 1""iI,. ~"''''') .... ,' 
" ... " •• ,"'" .. ~"'" "" •• ~.~"..ud Y ~ , •• , ,>j,J,ooJ "'" ..... , ...... l ." "'lO"'" .i",bóli<" ti Il ...... ,,'" 1," .. ,," ,.', <11'""" •• , ....... · 
la hum4.id>d, 

a) CooJo i<I(I,,'_ ,ion< <kr«ho 01 rcopri<><k ... d¡¡;nidod 1"'''<1>00., walnquiero _ "'~ .." <>r"'I<r;;'''-'' 
Il<_~in, 

b) r... di",id.>d i,nl>"'< _ "" '" fCdw.c.o • "" ">di.id_ o '"> __ 1<risIi< .. t.",~i<-,> r ~"" .. ,,"$¡)<"' .... ",.i<'I<' 
""i<o y ... di.",idool. 

'.1 ", .. "" h"""" ••. p" ""'u.,"" ~ .voI ... i .... ..... """""'" • "' ..... iones. "",,.1\11 pooibiliolJ,J,. .. _ '" ,.,,,,,.,.., d< 
Ji .. "",~ n ........ " ". ru,,"óó. "'! "'.."..., ........ 1 Y ""''''! do:.-..1> p.. __ <"",~ .. N-JJo do: <oh .. ü ..... idual 
,." " .... K¡, .... ~ olo.' .,.¡¡,. '" al"""'oxóó. y .. cdo.>cocrn 

., "n" .".", .• ".;",. OH' "a,.m".,,,,,.n ~ "l""'",",,, '" ",lo<>/Io, «'" ,1 ~,......,,, ¡k u", "01,, '~"". "." 1' ...... 
"'.,",""", 1 •• -.... ,· • .Ih .... i ... "~u"",, "'. h .. ' '''.~' '' l ' l., ",,,"j,, ~,~. ,n"""" f "'. " .. 1>."" .'.<-1 (O., " .. I.~.k·' ''';' 
,·, I~,·"<,,, J, 1, ~'~"I",·i." ",,· •• ,,1 

~I 1 ni .. "" f.' ,.,~ ", ,.. "'.-,w. ,1 < .... ><" .. "'~· ... u ""', ... li",,' , i.'..,,,......, olo. .... ,...'","U .-t.,.·,..,), ~. N,' "" <",' 
.'U "",'."""" ,k ..... ", ....... " .1 " .... .",i.,",'"", ,, "",,,ri,",,, .. ~, 1..1-<>0,.1< ,,,,",,,,",,,,. ,~. ,' ... , .. ".1.oJ ,'''' ~. ,." 
'""'I "~' lo b . , •. , ••.• "~. ,." , ." .••. , .. 1 n.,,,', "'1""" ,k'l ."'.·,, ..... k, 

<I:-¡" .kb< "''f'<'" 01 olo.="" de ""'" 1'<1""'" • ;I,. ... fol" .¡u..' >< 1< """'"'" "n".k .... ,.">01 ..... ·, .10: u" o'' -"" • 
~.""i<,., .1<,.." """',-,~,.",,,-



/ 
U"CU"""h"".k 1" AI,DS I',;!:;"" 3 de: 

di r.n ,1 < .... de l. ¡".o;¡;~ióo ..... 1"'''.,.0 .... d< inYflOi,."¡"oa <kt><;,in """,'m<. ""'",00, •• n> , •• 10><.0. 
1'«';" 4< ., .... r"""¡.¡.,¡ .001 ... 1I(ImI.II' Q di",«""'" l\OCion.ld" ¡"'cmao:;""."' • • plÍ<.lbl« <11 l. "'''' .... , 

<1 "<~,'""I",,,,"¡"J , ... " ley ... _' oo ...... ."., .. «>Rd",~ ..... d< •• _ ... <oo",,';n,~ ....... "'""><!"' .... , 
,f,,,,.", .... ¡.".,,;;""""" "'..,... >. ~""""" • • , ..... i<HIn de que ""'<.", un .. ""r",io d;,«'u fId'"' .. oaW. ) • """",, 
"" 'u"~;,,,,, .. ,, ... ~ n"-.JI<l;u..., """,""cihn ,,,, ¡,,,,1.Iolu ", .... ~'~. U"", in",.";~,,ióo qu< ro ",...,.,." un ",.,.,r,,~. 
Ji"..,," p«.¡,i~k 1'''' l ... ,..:1 ..óIo p<Nri .fOCloo<>< . ,i,u'" '''0pC'''''', ... t,¡ 0»)'0< p<Vd«.:", y pro<., .. I<Io.> ... 
"r<"ICI' .1 ¡"""........, .in" ... '""'" y unH.,.,dÓn minimos. y li lo in'<>Iipc'" nIi <0 .... ,;'><1> • ~'" '" 
ba>cr",,,, d< leo .. IW do ", ... , po<>oII.l< ".««>«i<1N .. . 1 m ...... ,",po de.~ "'1"< "" <n<U<I"WI .... I.K mi"",. 
<00<1",;" ... ,,, ¡;, .. ~Ó< .... "' ....... d< _ di<~. i.","'",,;,:., 1< d.«u< '" b, ,OIO\I¡.;"""'. "",.i"", po, .. "'y y -"~'o 
«"",,",i~k «ln l. "'~"" •• , "" ~" do. ... .:hoo ......... "" ¡""i.OJu¡,Id. 

N.o.Ii,; p....I,:I.,,, '~'I" I" do.' ,j,scrim""¡""" fundodo. on "'. ",.0<,.,"'"". gcn<oi< ... <"l'" oIlj." " o "f, .. ", ,..,i. ,,,·out ""''''' ,,~ ",.,.~'~")' .. ",:,,""", funO."",",.I<, ~ ,1 .... " ....... ·in''''"''' <lo: SO d,!"';dad, 

S< "'''''',. P""<!;<' > 1;,0, .... ,.¡.:ooo .... <>.1,,,,,1.0<l0I. pul k")" 1;,0 wr"Okpc;"lida.! <lo: los <!:r,,,,, ¡;rn«"'''' "-;><10; <". "". 
1""''''"'' HS..""iI¡'~.<""",rv_ulr"I~ """ r .... <1< ;'~ i¡;a<;o" ocu.rlqu"""''' fiNli.bI, 

A"k"lo! 

roda ptnooa t<n<l,.; dm.",ho, dt "",fonnicbd "'" <"l """"'''''' .... I'l10< ..... 1 y . 1 dtrt<"'" _io!I.1!. • """' "1'>'''i<Io 
«¡<,j, .. ¡ .. <1<1 d->l .. , dt que hay. sido '''''''''' «'>Y' ..... dir<c .. Y t!<l<rminon .. ho~, .010""" in ..... """'6o "" ... ...... 
p",I"'"<¡;« ~"<I<" ......... h,"" .. ", Y la. 1i""' .. ..Jo:. fWld:rn,,,,,w"" ><110 1;,0 ... J;i<I .... óóo p.>Jrj I,,"~ .. lo< fl'o.:,p;o, d< 
.', .. ,..",,,~.,,,,.' "."i.~'~''''rd.al. .lo.. h:rI>r.~ c." ... " ."I"~""'" , ..... dh y, "'",'''' "'., _0-1' ;" " ".""." ,1<, ,~ .. ,"', .. • ,,<,."""""', ".....~o ) lId <I<~ho ;."" .......... 1 "" .. i\>O. los dt~ ..... h ...... r>O>, 
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N,"¡¡o"" ;n'n"¡;<o<róO ",lo" •• o, ¡moma h._~' .... oprkoc:óono<. •• porIo:ul>'", I;n .. f.",. <Ir: 1;,0 b~, .. ,. ,_O:, Y b n><dkina. podrin pt<.,I«., oobt< .1 ""P""0 d< los eI<,«"", hum""",- <Ir: lo 1,,,,,,,,,<1<> runO.m ..... ~·' ) 
.Ir: ... d,~"iotwI h"",,,,,,, el< lo. Wrdi.;d..,. ..... i 1"""""", do "" """'" h .. n ....... 

No' .lo.-to:" p,:""""'" Lo. fI'.I<'"", q ...... """Driu , .. di¡¡nódod h""' ......... o la o\otl><;a. <O!'I fi"", el< 
"1"'''''''~'~1r' "' . .... ,.., l •• " ........ , So: in.~" . k" ,~ ~ • la, '''lI'"", .......... inl • .,.,.." ... ..,"" ,,,,,'r<,.", ..... q'~' 
.""",~,n p>t ..... ,.,,"'., ,""o. ¡rieI"''' y ....... ..",.,. ...... . , plano""';""" o ' ''<mOCioo .. 1 ~ "r<oJi..I.r> qr~' 
""""""",<l>. ".,. '''-'¡;u''''''' eI< .......... .".,..., Iu$ pon.;!' .... """""iodos on 1.0 "......",. o.:,w""Í<)f, 

.¡ T"".j'I<"f ........ ,Io."b.; 'roer .... '."' . 1 .. pr~ do: ~ bOuh.,;1:r.. la ;",~o:a )' 1;,0 no<d.,."." ."" .. , .. <1< l~"."' 
hu"", ... ""'1'<'''.00..: '" d¡gnOd:r.l y dr.-rc ........ 

hll .. " .... ·n'J o!o.' m'·'.", .... ión. ~"" OS .... "C"o. ..... ¡, ........ " p'''P, .... clo:l .. be<. pru<<<k <1< " """'.Id <1< J>.'''.''''"'''''. ! .• ' 
.,~ .. ' .... ".~·"k '. "".,.,,' ... ~'" "' .... "., t.""'''' h ... ,,,,,,,,,"" """",.,,, e" " ... "',,,, <1< .... .... ,kr¡:I., 1 .. ~" ... ,"'.) . .... 
• , ... -.1 .... ,,_ &, ... " .. ... ' U.M ... • • ",, ;.,. d ,.r,""",,,,,) ""'I<'I'Jf '" ",lo ... ! d .. ' ,"' .. , ido .. )· de k..J, " 1",,,,;",i,),.1 

¡l. i , ...... 1' ,," " n n . I:Jf. 1U' W IO "1: I .~ A('T,,'m An rlr.NH F'(""A 



,r 
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".,,,,,,,...tIilidad« <>p«;.k. de rip. prud<n< ... probid>d in,.I<rt .. , ~ in,."id.>d. ""'." .. ".11;,."' .... d< .,,, 
in'CiO~kÍ<lne>."""' .. '" pmrn,ación) «plo<>o:iótI de 10:1 1bIJ1<»>s "" tSl ... 1.0> ""P"""'¡'¡"" "" b f,""'"I... ... 
do: poI~"''' .¡ .. ",f"", p)bIic .. 1 pi_ ,"'...., "",bito '...".,....t>lli<l>do. <opt<i>I< • • , "'r"·I~. 

loi. f.>Oadoo '""",ron lo. mcd .... """",óodo." ". r ..... ,,,« '01 ,ood",,,,,,,,, ;.",1«;,",1. .. 1 .. ".,,,t<, pror" '.' 1"'" 
<1 "1>« <jo""'''' <k !.o. ",,¡.ida<k. do: in .... i~oóo ........ ~I RO"""" hu ....... y po,.. , .... ' ' " ........... LI, "",.,." ......... ,-,;.,.,. I."",~.,, ~., .. ,,,.,. Y « <lo ..... "' ..... ~Oc"" in" .... i¡:x;"". """_.n 1<» r'inc,{Iio> ., .. ~k<;'¡'" en l. r«><w n,:",,, ,,,,,,, 

l ..... l.,,""'" "." .... .... " ... -.1 ..... ~ ... fI"c. ro ...... , "'"""" <l<I'i!,.<, .... ·,,;,; .. ,I< Lo..><,,,..J..o.I<.<lo: ¡"".",~,". 
"""" <1 ~'''''''''' "",......,....,,.<>ndu Ioi pril>Ci¡>ÍO$ <>Iiobk<Íll<K C'II lo f"'C>"IIl< 1X .. 1o,."''' ... ",' do: "",mOf,,, d 
""",'u <k Iv> .... " .,.'" h"",._ ..... lobcn.dc> r"""',"""",k> y ... ~¡¡;n"'" 1,.00>0, r I'w"I'" l. ~,I"~ ",,01;'-, 
Vd.,~ 1'_ h» « .. 1'''''''. <k , .... ""<><i¡;.>< ....... !'lO P<I«l." .. ¡Ii,,,,,,, <m r .... ., ,o. p;Kir .. ,,, 
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L.,., '''' ....... ,"'",,,,-, .. d "" , ••• <lo fI'O'I'<'~. , ....... d"';o"" n;..,'" ."""' ........ la m~_ <lo «.>m;"" <l. "".1 
• • J."""o.J .. ,,,..,,. ,"",MI, ..... '", ....... 1 ...... ,;."..., ,,~ "" .,,,,,, ... "" •• ,,., ...... .!t ....... ¡... .. ~ .... y .. ",,,, ... , 
pI./l'eod:.o. pur L., ""~ .... ¡¡:oc ..... , """" o, I.ooon. hum ..... y "" 0(>,,10<0.-.. 

[ . SO Ll IlA III UA I) , . COOf'f.I!.O CION INTEnN .. n O . .., ... l 

l.oJ """"" do_ ... ..,... y"......,.... 1:1 f"*!'" <lo: 11 l4Iidaridad ¡wa.on .... icI.lividuo;, r"",a ... O pob ........... 
<>1"'<''''' I ri<>&", pon""' ...... <Io: ... ~ o d;,.opro:iIbJ de Indo'" , • .tI" •. Ofb<'~ ("'"<.'''. <o, ... 0" ... 
• .,. ...... ...... ;¡:oc ..... <""omiruolu. ""'nlir ....... I'f", .... ;, y lnlU lis .. fetm."""", r<"<"i<a> o aquéll", o .... qu: 
¡oo.",;..,., lo ~ic: • . """" IOdo ... ."r.rme<Ioóc:. '""" y la ... r<'lm.....,.. _"'" "'" .f", ... '"nI pon< 
«"";.¡,, .. blt de la pobla<*, 010"<1;01, 

..... f ... _ d<:bnio "-«IOdo lo "",ibIt. l<IIic:ndo __ .n' .............. prin<ip;o:. <=1>1«""" <. l. ",....,"1< 

ll!:<wlK;.)oI. ""'" ",\;uó< r ..... _1o d¡ru.Olo .".mocionol del uI><r .ic:ndr .... "...1 t<"""'" h"""""" .. 
d;~ hoOl"",, y lo ; ....... ¡t:O<~ ".tIia, Y . .... _'u r' ''''''''<'IM> la «oop<r>oCi60 ,,,,,,,r,,,. ) ."I,u""'u 
",nic:ol>r ..... '" ""¡ .... '_,"I~ y po'"'' ... <Jesam>'Io. 
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I f .. pro.-m¡;a<l .... ..,....", y..,."",,,," .... "",,O> Y"""")'" do lo '"''''''~,."' ""'"' <1 ~e""",,¡ 
~un ... ,,, 

II f ..... ........ "'",., I (,.",Ie/". '.1 ,-""",;"u.¡ .t... ~~ .......... en ... ·';""~k' ,.,... "'.11,, .• "".,.",~,,,_, ,..¡"" 
" .. "",l,) ~""".:,, h,." .. ... , 

111) k" ,,, ,,,, .. ,'d ...... ""'Iu "", .. l. .. _ ... 1'",,,,:1., "" ~ .. " ... " ....... , "" I.t-. "" ,""'",,' ".,", ,.~."", ....... ) 
,.," • • 10"."" • ron'" """ ... ,."".,:.10, ,,' J"''' ..... ,,"''>'''''''' "',_, .. ~ Y ~,· .. I ,,><d., ",lo,""" ,'n 
I,"~·';";'.'¡" h"~. 

IVI "-' (, ..... ,,,, .• ,1 ¡jI .. , ino<",.",~¡'.ok «""''''''''"''''' inr.",".", .Io.<.",,,,;,.~ ,'., ."",,, .. ,,,,,~, ... 
,,· .1 .. "0 l .• "" ,,,,,~.,, ~ ' ... " .. I~·",.o 

:"'." '","' .. ' ..•... ~ "" ...... " ..... ., •• "'''1 .... ''''''·. Jd"·,, '~"l "'00" . ..-.... .... "~'"..J , ,, • .J,1".>J"" ,,~ lo> r "......, . . ~ , .. , .. " .. ,' ....... """ .. ,.,.. 
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Lo< E~ ".,,,,,,1. lo' modid ... ~ pota ¡ .... mar lo< principio< nlablt<ido<.., l. [)"d ... "' .... . "'''>~, 
,:d""ocicln y OInI, m«lio< I"'ninen' ... y ... paniaolat, ... "" ...... ,,,.... mcdiatl,. La .. " .. ,i,¡><"¡" j' ,"'"J(.~, ," 
'''''1'<>' ¡ .. ,'1Ui",irl, .. 'Í<>< r m«l".,< <1 r"."""", 6c lo .""".cw. en """en. do bk>ó<;';a. en ,_lo< ni,,·I.:,_ <n 
1""",.1.it ...... "" '<"I"" ... bk ..... lo. ,.oI~ic .. ''''',ur .. -... 

1.<» 1:" ...... ".",,,;.- 1 .. , ",,-.Ji<J>. """,....s... p><., r ........... " ,~ .... ( ..... 0;0< '" ...... i!?" ..... f ....... ,"' .... I ~,(",,"" "" l> 
'"r ... n"';.;,., ...... f'~"'\'" • b IUC.ro..lyo c..u .",,<1< .... micn.1>m. ~ cobrar m.)'o< ron<"'" c:i ...... .. , o,-""., .... ,,,, .. ,ook, " '" lo> , ... :" .. ,,,.,,, f""""" ........ b ""..,.",400> < .... lo okr....., do: lo d;¡;"w...¡ k.m .... '1'''' ",o<d> .. 

" " pI"".kl.I' "'" 1.0 '""""p"Óón" ~"' I'-~ay ... -.1 ",,,,,, y ¡",,,,,, .. ,,,,,,dien,,,,.¡>I,,,ICÍOII< •. '1< 
'_P'OQ\<" •. """n' .... (">'<>««, .1 r<>p«:to .. _« .bk"" .n.1 plano in'.m.doo.1 G"" ¡;>loo,,,,, l. I;t.., 
"f'"I.ioln do 1;, d,,,,,,u. «>nÍ<n'n de pm ..... "'"'O ........ 1''''' ..... ",liS;";'" Y r,lo<órlC'ol' 

1,,,," 1" "" . .. ""<pI .... ' ..,....-.n'¡" .. <1 Mp';'" do: .... 1"''''''''';'''' <nu"ci.od.', <n :. I"'"«'~' 1),,,1,,,,,,,,,,, ~ r ... ,I,'., ,,, 
:oplo,""¡ .... r><>< , • .m,", ",,"<1"'" """u ..... '1" .......... ,. 

"'11I,u l" 2) 

l ... . e......" ..,.,,"' .. ' ... """'id .. , .,;,..."..,.., 1*" r ........... ",.,10""", l ... ..,,,,, ... ión. 1;, f..."".:ÍM r l. ¡"r"""""k.C d 
" .. p.."" do ¡",. pró'''';f>ioo; iOfJI,." .""",,;..s.., ~ r • • """", ... M.....,.i"'¡...,,~, r "l'1i<l<ión .r,,,,ó,, ... 1 ..... 1 ,,,"><lo .. dol>,..-J" 
li.om«ow !:.",bien ..... in,.YI'''''bio. r lo. ~ "",(C ..... "" 0.' ti",," irkkp<oo;':nl<l .• nk'dido q ..... ,,,.,, "" "" ... ,, .. ~. 

1\31' f'V<>«<<t .u 1""" ~""'. . 

1] C""'¡, .. In''''' ......... 1 <.lo !li<XIico do: .. U ......... cOlllriboiri. ~ ;runoj;r ko> "'''';pioo "'u",,;..s.., '" '" ptc<o."", 
o.."l.va.<ión) ~ pro><~u¡, .Icumcn ole la. c ..... ionn ........ odoI po< " opl~ión r po< lo .... , .... "'" <.lo "', 
'«""~¡'" <n ........ ;,\n. Dcb<n "'p"¡", ....... IIM _iadas "'" la> pan .. ;<>Ianadr. •• """'" por .j<rnplo lo< 
~'"i"'" "'I ....... ~""_ I'n,-.. .. , ... « <""r"""idaII..,. loo prcouddaaioftl ... "I1,vncn ... ;.., do la U"<'Ko. 
"" .... "..-.... " . 1;, (·"'.r ..... "" .. Gcno<,.1 r,...,~ _",",o en ... ",r....,.", .1 ",,\:u im",,,'o'" '" "",..,.,,, 
lA,,"'''''' ..... .., """k,lar ..... ""'00"" 1;, .I.: .. i(_ .... do !ri>'"'' quo pu.><Ioft ir .. <",." .... 1> ~;&"K\;od 10<.0,,,,,,. 
",,"u ~ in","'''' ....... Cft IIn .. """nol, 

Ni"_"",, .¡¡~", .... ""' '" ~,,, ... : ...... ,, 1l,:.Lorx¡'¡" poór.t Ó<\!..,.". ..... <_ ,; ,,,,,ro,k ..... ' .:oud<>. un "" .... u .... 
.... i.ó.Juu ....... "-.:1,,, ,""I.¡u ....... j<..,., ..... ",,¡.ioIad ...... 1;" ........... "' ....... ya <n .. ,,,,,. <lo "" Ik""hu, 
hum ...... )' ... 1;b.:11ad.:1 r.,..¡,m . ... ¡ ... r m por'Ii<ular ..... ¡>fÍft<ip;.., ... >bI<cidoJ m lo prnm" Il«l.xxión, 
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""';'''1;\' "1 '" nn .'.,r·1 nf.""".) 1-' " I"J·.,.'·'!) l<":';"!{ 1 1-' "H'!I"" ""h '''1.",,1 ,. '1 ¡. ""l.'''' 
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·"",·,,,n'I I'''J:!,,e!r 
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1" .""",'}-'1 "1 u., "IU~!"''''''':'''~ ,,,~:ucl ~ Ir .. "".,!) "!.''';'-'''..I'''';) '!I U ~"""'.":I"':'"''';''' 
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1,' "'''1'''''1" ... 1" ... "~'!,":J"I""'>( 1 "1 ", S<'I"'!"''''''_' s,,~I!""'!ld "'1 J!I~1ll1 '1' " "'''101''''_' l' 

'.,,\~ ,"'u"F',""1:1 

"1 ... 'I"'"I-'I~' '" "1"~'!"""';lr:S<~II~""11 ' '''I·''U.'{ 1 '''1 ,( '.''''''''11 """~'''! 1 
l,' .,'~,,... I':.;I· ... '!" II"\'!;"U"P,'>(I "1 .'1' ~~ "111;IJIJV P "".' IX'I'!"O'~I''''·1 .'1' (r 

:';''Up'!Ill", "~I">rl)lI~ ( 
~J!l;'''!<I:>P "1'"'(I!lI", (SJICUO!""" O;>I!WOO SOl uo:> QWOJ frn :",')¡,"'!q' "1 "1' 
"I!<I'''~ I~ u3 lIc:lII11'IJ '" :>n" "''''''!I~_'''~ ~cl 11 .' '''I''''''''IU! <~I"I"_""'''l1.'''I''~ 
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I El C IIl eSI,"'; inlegradl> por 36 miemb,os <ksi~o.xI(>S por el Di.eclo, Gl'no.al. Los 
miombros :;or:ln inc,lcpendicnln y desc:mpeAanin $1" fUfIC;ofl<'$ a (;Iulo f'C,s.'naL I'ur" 
d..'$i¡;na,los. el Oi,..,CIO. GOflCral hal>ni de lene, ,'" cucnta la diversidad cnlw",¡. b 
d;SI,;buci'''' I~,~'g,¡jf¡ca C<juicl1iva. y la fI<'oc'$¡d~d de cslabl""e, IIn" 'OIa"i';" "fI"'P,;¡¡Ju. 
1 a,,, I>,on de' .... ',!, c"",;,jeru, Ia.< c:u>didulll'a ' pa,a el e l [) P"'P""<1;I~ 1"'< 1", ¡"'lados 
Miemll,,,, d" l., ( INESüJ, los Micmh",s "",,,,;...J,,, y 10< Estodo. 00 m¡cm~",< (J"" h" n 
,',I~hk""k, """ "",ii", ""t1,,~<>c"lc de oh"",,·.,Ju, ame lu UNES( '\), 

2, 111 propone" sus candida",,, pa .... d CIll,los Esladoo plOcu':lI'á" Jc ,i¡:nar 
pc,sonalid"d~.< d"stacadas espec,al iZóod;l5 en las clcl'>Cim: de la ,i~ y en IKs cicncias 
..... '¡aks} hu""",,,., cm", las '1ue se ifICluyon el d,'n.",hu. 1", dcruh<.>< hu"",nl\'.b 
lil"" ,!;". '" ,~!u.:,,,,i,;n y b eo"'uui"",,i';". y '1"" len;;:>,,!;, <un'I"'"',,,,i,, l ' 1.1 a"I<"iJ;¡¡J 
"".e~¡;lfia, I"'''d ",,,ha, la labo, del Clli. 

3. 101 Il¡,,,,,lor (ie",", ral no do:signani :;;muhá""amcnle ",a,; de u~ n;o.:ionnl del mismo 
I'SladO . 

• 

1. 1 ," 1 ~'I:"I"s MÍ<:,uhn» y 1", Mi"",h,,,. 1I""ci,,,~» ,k ,,, \iNES("O 1"'<1""1 p:1I,i~ii'"" 
~"'"o "h",,,",Jv,,," "" las "'unio .... .,. d¿1 CIII. 

1. I.us 1'$I;uJ. •. < "" miembros Que 1I:o~ eSlableeido U"" misión ~"n",,,,nl< de obse,,·~,k'r 
en la tJNfSrO podrán panic;par cerno obscn..don:s en las n:uni""". do:l c m ,,,,, 
in,'ilación del nirtt!o, General. 

J . l.us Nacio""s Unidas y las demás organizacionr:s dd sislema do las Natioms Unidas 
co" las (Juc In UNESeO haya coocert::.do acuc" lns en los que se p,cV<'a una 
,epre""",,,,,i,,,, n.'<:ipruca podrrin pan;dpar CQ,no oru.:,v.dorcs en 1m: reuni" l'>C' lIeI em. 

4. Se I"~I", ;,,..il,,r" I",nicifl'll c"mo "",",,,",,,jorc .• en la, n."tIn'''"''s dd ("111 ~ 1: .. 
"'l"""''''IIl:'''' imm"",iunalc's Gu .... 'm'm'cmalcs" 00 ~Ubc"""''''nl''t.''' '1u" le"I:"" 
"hieli,,» ,i""I",.,,, 111, J,..·I cm. 

5. Se p<'<Ir:; """",1",, a eSI""ialis',',,, O(r.., po:l:<O'~"''' '~""fl'''' pe"i,"'":''' s" bn; 
"'",SI;,""" n:1.",i"",od:l' e,'" la """,,,,,le"";" de'! tllJ. 

""','"1,,,, . ~ '. " "I:"" 

I I " '.,, "I.n. · ,k 1,,, lI,i,'II,I,<,,,, .~·I' 11' "," .' ,k ,'" "", ." \.,,, 



,'-
~I { ·"",u'·I"',-"'.,,·n,,~,1 ,k 11" .. 'li.-," I,'UII 

.l . 1:1 I);,cc,'" ( ;",,,,r~1 no ""sj~nar~ ~ I~ "';s'n" p.:'","'" pu< m: .. .!.: d"" m:"ü .. ", 
"On"-"Culj~,,<. 

Dis!,,,.;.;';n pmvisi",,~1 

No obstan,o ~,di<f'UC'SI0 en d Articulo 6.1. clmand,!o de la milad de los ",io",~ros <Id 
('lB designad". por el Di(~!Or General ccs:¡rá allinal do la JO' reunión de la 
ümrcrcncia de .. ",.1. Cad:! miembro ~lio"IC sera r.:~mrl'/.ado J"" un n".,~,,\,,1 de ,," 
10"",10 ren.·,,,-"';""IO al "';s"''' grupo ",siMal. 

Articulo 7· l)iel~mcl1os y ",,,om.rube;un., 

Los Jicl~n","", y las n'Co,,,,,,ldaciOO<."; del cm se aOOplarán por conso:m:u, '" .1,,,,1,, a 
cOJ><>Cer r:ipid:""c mc y ¡co<lrán amplia difusión. Cu.lq"i~ra d~ lus micmbms dd nn 
Icndrá de","'''' a I\;Jtt, CunSI:LI' una opinión di.ide,u • . 

n CIII apmtmrá Su Reglam.mo. 

l . El ni"'Ch>r G" ,,,,,,,I.le la UN ESC'O I¡'cililar~ eJ pcrso<>al y los " ... ·dios 4"" ",q"icr~ el 
Ii"",¡"""",ielll" de la o:..",<",(ari~ dd ('111.2. El Di""'lorGc'''· ... d de 1" IJN U¡CO <ksi¡:nar:\ 
~ UII lI, i,'II,I,,'" d,' 1" s"~,,,l:Irí~ d~ I~ IJNI ,SCO rar~ <lile ,'~ 1h;""",I"")c ""m" .~.""'I:"i" 
Gc""ml dd CUI. 

"'nkul" II!· (i"SI"'; 

1_ 1,,,, ¡;.N,,_' de >'<!r\";cio de las r.:uni(l, ,,," del cm se financiar:\n C<ln ¡os 
e'lrf"'ro,ldi,·IlI~. cn'dilQS ('jadOs IlOr 1" Coofcr.oc;a Ge""",L 

~. L.", !:sla,"'-' ~li.·l11hros de 1 .. UNESC'O. los Mie",~",s "'_i3llo.)" los 1:>I"lI.,. "" 
mi.·mh .... , '1'''' I~m ~"I"hk"iJ" una ",i.i'·HI ¡>,:",,,,,,,,,nlc J.: obscf\':o<k" en b ¡ INI S("(¡ 
e",lcomn 1 ... , ~~'I"S oc",ionados JI'" la pani"ipación de sus "bscrvador(s eH la s 
,euni"",," ,1.'1 (") 11 Y fIO' su I"'nicip:,ci/it¡ en el ('"",i'e 1"lcr¡:lIhcrn:llnc"I"1 

J . e" I : N I . ~C"C) e"'lear~ los Gasl"~ rd;lCiunad". «m lo pan "'ip."lCiú" de c"'l">'ci"Ii'I~, "" 
"",i",I<.·' ."I,ell.ldas rur el (')11. 

1 Se "'.Iti!U) .-,'n 1:. (),~ani,.u;¡Ón d~ la. N~d",,,,s l l n¡d~, 1~lnl ¡" Ed,.,,,,·,,,,,. l., l"i .... ,"" 
~ I~ l'"!! " ,,, ¡I INESl'O¡ "" (:"n,il¿ Imcr¡;u~·",,,,,,,,"T:oI. Jen,,,"¡II,!d,, en :oli..-l.\IIh: ".-I 
l"m,i(~ I"',(~ul>.:mamcntal·. 
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Glosario 

Acidos nucleicos 

Dos tipos de moléculas poliméricas ADN y ARN (véanse), que actúan como 

depositarias de la información genética. Están constituidas por una estructura de 

partes altemadas de azucar y fosfatos, con una unidad de codificación adherida a 

cada azúcar. 

Activación de los genes 

Proceso en el cual se da una orden que asegura que las moléculas del ARN 

mensajero se fabricarán como copias del gen determinado que se está activando. 

Por consiguiente, la activación de genes es el primer paso en la síntesis de 

proteínas. 

Adenina 

Una de las pequeñas estructuras moleculares, denominadas bases, que 

componen las unidades de codificación del ADN y el ARN. Suele denominarse con 

la abreviatura A. En el ADN, se combina con la timina (T). 

Adenosindifosfato (ADP) 

Molécula compuesta de adenina más un azúcar más dos grupos de fosfatos, 

importante para la economía de energía de una célula. La oxidación de las 

moléculas combustibles, como por ejemplo la glucosa, permite que el ADP 

incorpore otro fosfato y de ese modo retenga energía. 

Adenosintrifosfato (ATP) 

Molécula compuesta de adenina más un azucar más tres grupos de fosfatos, que 

aclua como moneda universal de la energía libre en los sistemas biológicos. l a 

conversión del ADP en ATP libera energía que impulsa el trabajo de la célula. 



ADN 

Acido desoxirribonucleico. Molécula de doble cadena compuesta de una estructura 

de fosfato y azúcar y una secuencia de pares básicos que constituyen las 

unidades del código genético. Determinados tramos del AON constituyen un gen, 

siendo éste el tramo que codifica una cadena polipéptida 

AONc 

Tramo de ADN que sintetizado med iante enzimas da una copia fiel de un tramo 

determinado de ARN, el cual preserva así el contenido de información de ese 

ARN. 

Adyuvante 

Sustancia que aumenta la eficacia de una vacuna, es decir, estimula [a respuesta 

inmune. 

Aminoácido 

Unidades constituyentes de las proteínas. Existen veinte aminoácidos naturales. 

Anexión homopolímera 

Procedimiento mediante el cual se agrega una cadena de nucleótidos, todos 

iguales, al final de un filamento de una molécula de ADN. Esta cadena, por 

ejemplo, A-A-A-A-A, se adherirá con facilidad a otra molécula de ADN que tenga 

anexados los nudeótidos complementarios, por ejemplo, T-T -T -T -T. 

Anticuerpo 

Molécula de proterna especia l, generada por el sistema inmune de los anima les 

vertebrados, adaptada específicamente para combinarse con otras moléculas, por 

ejemplo las toxinas bacterianas, del mismo modo en que una llave determinada 

encaja en una cerradura determinada. 



Anticuerpo monoclonal 

Anticuerpo sintetizado por la progenie de una sola célula, por consiguiente, 

sumamente puro, preciso y homogéneo. 

Antígeno 

Término genérico dado a una molécula que desencadena la respuesta inmune. 

ARN 
Acido ribonucleico. Motécula de una sola cadena compuesta de azúcar, fosfato y 

una cadena de bases. Diferentes clases de ARN tienen distintas funciones. El 

ARN mensajero es la matriz inmediata para la síntesis de las proteínas. 

ARN de transferencia 

Abreviatura correspondiente a ARN de transferencia de aminoácidos. Cada 

molécula de ARN de transferencia puede llevar un aminoácido .determinado 

al punto exacto del ribosoma. ayudando así a realizar la síntesis de las 

proteinas. 

ARN mensajero 

Copia del ADN que va del núcleo al citoplasma y sirve como enlidad codificadora 

inmediata que es decodificada al fabricarse las proteínas. 

Cabos pegajosos 

Secuencias de ADN cortas y de un solo filamento capaces de ligarse a tramos 

cortos y complementarios de otras moléculas de ADN. 

Cadena 

Término usado en el contexto de una cadena de aminoácidos que siguen una 

secuencia determinada por el gen de esa cadena; muchas proteínas están 

compuestas de dos o más cadenas unidas químicamente. Así, la insulina tiene 

una cadena ex. y una cadena 13; muchas moléculas de anticuerpos tienen cuatro 

cadenas: dos más pequeñas denominadas livianas, y dos más grandes, 



denominadas pesadas. Por lo general, este término se usa acompañado por el 

sustantivo adjetivado polipéptido (véase), Que significa muchos aminoácidos. 

Célula 

Unidad morfofisiológica fundamental de los seres vivos, l as formas de vida más 

simples están compuestas de una sola célula, por ejemplo, las bacterias, las algas 

o ciertos parásitos. las formas de vida superiores son organismos mullicelulares, 

lo cual permite la especialización de la función celular, es decir, una división del 

trabajo entre las células. 

Cinasa de la proteina 

Enzima que cataliza el agregado de un grupo de fosfatos a ciertos aminoácidos de 

las proteinas. 

Citoplasma 

Parte de la célula Que no es el nucleo; sitio donde se hacen las proteínas y donde 

se genera la energia quimica; la "fábrica" de la célula. 

Cilosina 

Una de las cuatro pequeñas unidades moleculares, llamadas bases, que 

componen las unidades de codificación del ADN. Suele denominarse con la 

abreviatura C. En el AON, la C se combina con la guanina (G). 

Clonado 

Proceso de división asexual. Suele usarse como jerga en ingenierla genética para 

describir la secuencia de sucesos mediante los cuales se hace que un gen se 

duplique un gran numero de veces en alguna célula receptora extraña. 

Código genético 

Código por el cual la información estructural de las proteínas es codificada en los 

nucleótidos del AON. las proteínas son cadenas de aminoacidos, un aminoácido 



cada veinte es elegido para cada punto de la cadena. los ácidos nucleicos son 

cadenas de nucleótidos, y en cada punto hay un nucleótido de cada cuatro po

sibilidades. Una secuencia de tres nucleótidos especifica un aminoácido. 

Codon 

Secuencia de tres bases de ADN o ARN que da la codificación de un aminoácido. 

Colonia 

Agrupación de células originadas a partir de una sola célula mediante división 

asexual; por ejemplo, una colonia de bacterias puede ser un punto visible de uno o 

dos milimetros de diámetro compuesto de millones de bacterias cultivadas en un 

medio gelatinoso. 

Complejo de Golgi 

Centro conservador para la concentración y el almacenamiento provisorio de las 

moléculas de proteina destinadas a ser segregadas por la célula. 

Complejo mayor histocompatibilidad 

Grupo de genes que determinan el tipo de tejido de un individuo, es decir, la 

compatibilidad con otro para el trasplante de órganos. Además, están 

comprometidos en la regulación de las respuestas inmunes. 

Copia primaria 

Se denomina asi a la molécula de ARN sintetizada por primera vez como copia fiel 

de un gen completo cuando un gen es activado. Partes de la copia primaria son 

cortadas antes de que el ARN mensajero se traslade al citoplasma. 

Cósmido 

Vector semejante a un virus, usado por los ingenieros genéticos, que combina 

algunas de las ventajas de los fagos y de los plásmidos como instrumentos para el 

clonado de los genes. 



Cromosoma 

Molécula de AON de doble filamento, muy larga, envuelta con ciertas proteínas, 

que constituye una entidad similar a una salchicha visualizada con facilidad bajo el 

microscopio cuando se divide una célula . El numero de cromosomas por célula es 

caracteristicode cada especie; por ejemplo, el hombre tiene cuarenta y seis 

cromosomas por célula. 

Diferenciación 

Proceso por el cual las células adquieren una función más especializada. Por 

ejemplo, cuando una célula destinada a convertirse en un glóbulo rojo incrementa 

gradualmente la hemoglobina, se dice que se diferencia. 

Diploide 

Se refiere al nllmero de cromosomas de una célula o de un conjunto. Las células 

normales contienen a los cromosomas en pares. Asi, veintitrés pares componen 

los cuarenta y seis cromosornas de una célula humana con un diploide normal. 

l as células cancerígenas suelen ser hiperdiploides, es decir, contienen más de 

cuarenta y seis cromosomas. 

E.Coli Eseheriehia eoli. 

Especie bacteriana inofensiva que reside en el intestino humano. Empleada 

frecuentemente en la investigación genética, por ejemplo, como célula receptora 

de fagos o plásmidos que portan una recombinación de ADN. 

Efecto aloslérico 

Consiste en la modificación de la forma de una molécula de proteína mediante la 

unión con otra molécula. Como consecuencia, queda expuesto un nuevo sitio 

activo. 

Electroforesis 

Procedimiento en el cual una mezcla de moléculas es sometida a una corriente 



eléctrica de modo que cada molécula se mueva a una velocidad determinada por 

su carga eléctrica neta; por consiguiente, constituye un procedimiento útil para 

analizar y separar mezclas complejas de moléculas, por ejemplo, las proteínas. 

Electroforesis en gel 

Procedimiento en el cual se hace penetrar una mezcla de proteínas, ácidos 

nucleicos u otras moléculas en un medio gelificado bajo la influencia de una fuerte 

corriente eléctrica. l as moléculas migran a una velocidad que depende de su 

carga eléctrica neta y, sobre esta base, pueden separarse unas de otras 

Elemento genérico móvil 

Parte del genoma que, a diferencia de casi todo el AON, no ocupa una posición fija 

sino que puede sallar de un punto al otro en un cromosoma o incluso moverse 

entre los cromosomas 

Endonucleasa 

Enzima capaz de cortar el AON. 

Endonucleasas de restricción 

Enzimas que cortan la doble cadena del ADN sólo cuando está presente una 

determinada secuencia de pares básicos. 

Endotoxina 

Molécula derivada de la pared celular de las bacterias, que es sumamente tóxica 

para los animales. 

Enfermedad autoinmune 

Enfermedad en la cual el cuerpo fabrica anticuerpos contra algún componente de 

sí mismo; por consiguiente, consituye una especie de guerra civil en el cuerpo, en 

la que una célula ataca a otra. 



Enfennedad de Niemann - Pick 

Trastorno genético raro en el cual un defecto en un gen dentro deUisosoma 

provoca la acumulación de lípidas en la célula. Se relaciona en cierto modo con la 

enfermedad de T ay-Sachs. 

Enfennedad. de Tay-Sachs 

Enfermedad heredada, que se encuentra predominantemente entre los judías 

Ashkenazí , debido a un defecto gen ético en una enzima, hexosaminidasa A, que 

produce la acumulación anormal de ciertas grasas en las células nerviosas, 

provocando un grave retraso mental y la muerte. 

Enlace disulfuro 

Vinculo químico entre dos aminoácidos que contienen sulfuros, ya sea dentro de 

una sola cadena polipéptida o entre las cadenas componentes de una proteína de 

cadenas múltiples. Este enlace disulfuro estabiliza la forma de una proteína y 

permite mantener las proteínas de cadenas mÚltiples como una sola molécula. 

Enlace de hidrógeno 

En un enlace de hidrógeno, un átomo de hidrógeno es compartido por otros dos 

átomos (en sistemas bíológicos, nitrógeno y oxígeno). l os enlaces de hidrógeno 

estabilizan la estructura de las proteínas y del AON. 

Enzima 

Molécula proteica capaz de catalizar las reacciones químicas dentro del cuerpo. 

Las enzimas son componentes estratégicos de todo metabolismo celular. 

Exón 

Parte del gen que codifica un segmento de la secuencia de aminoácidos de una 

proteína. Un gen puede contener varios exones. 



Fago 

Abreviatura de virus bacteriófago, capaz de infectar y destruir a las bacterias. 

Suele emplearse en ingenieria genética como vector (véase) . 

Fosforilación 

Proceso metabólico por el cual un grupo de fosfatos es agregado a una molécula. 

Gen 

Segmento de ADN que contiene información especifica para la construcción de 

una cadena polipéptida o proteina. En los organismos superiores los genes están 

compuestos de exones e intrones (véase) . 

Genoma 

Sustantivo usado para referirse a la suma total de genes de una célula o individuo. 

Guanina 

Una de las pequeñas estructuras moleculares, denominadas bases, que 

componen las unidades de codificación del AON y el ARN. Suele denominarse con 

la abreviatura G. En el ADN se combina con la citosina (c). 

Haploide 

Se refiere al número de cromosomas de una célula o conjunto. La mayoria de la 

células contienen pares de cromosomas, conocidos como conjunto diploide, pero 

las células de la reproducción -los espermatozoides y los óvulos- contienen sólo la 

mitad de ese número, por ejemplo, veinti trés cromo somas en el ser humano, en 

lugar de cuarenta y seis como las olras células. Esto consti tuye un conjunto 

haploide. El ndmero de cromosomas vuelve a ser cuarenta y seis cuando el 

espermatozoide y el óvulo se fusionan. 

Hemofilia 

Enfermedad hereditaria en la cual una proteina esencial para la coagulación de la 



sangre es defectuosa. Los pacientes sangran con mucha faci lidad, sobre todo 

después de una lesión. 

Hemoglobina 

Proteina pigmentada que contiene hierro; se halla en los glóbulos rojos y realiza el 

transporte del oxígeno por el cuerpo y lo libera para que lo usen las células . 

Hemoglobinopatías 

Grupo de enfermedades que tienen su origen en una anonnalidad del gen 

correspondiente a una de las cadenas de hemoglobina. 

Hormona 

Molécula mensajera química, que se traslada por el torrente sanguineo, 

sintetizada por las células en una glándula endocrinay capaz de influir en el 

crecimiento y el metabolismo en otras células, tal vez distantes, que poseen 

receptores para esa hormona. 

Ingenieria genética 

Tecnología que permite aislar los genes, transferirlos a otras células, duplicarlos y 

activarlos. 

Insulina 

Hormona fabricada por las células _ en el páncreas, necesaria 

para la utilización adecuada de la glucosa en el cuerpo. 

Interferón 

Término genérico usado para describir tres grupos de moléculas, los ¡nterferones 

O:, _ Y "l . Estas moléculas son sintetizadas por las células como consecuencia de 

una infección viral e interfieren temporalmente con el crecimiento de otros virus en 

esa célula o en células vecinas. 



Intrón 

Segmento de ADN que se halla en un gen el cual, sin embargo, no codifica los 

aminoácidos de la proteína correspondiente. Cuando un gen es activado, las 

moléculas de ARN hechas C9mo copias del gen reflejan fielmente a los ¡ntrones y 

exones (véase), pero antes de que este ARN se traslade al citoplasma, las 

secuencias correspondientes a los intrones son cortadas y el ARN (más corto) 

correspondiente sólo a las copias de exones es unido para constituir la matriz 

definitiva del ARN mensajero. 

Lac operan 

Grupos de genes y elementos de control encargados de la utilización adecuada de 

lactosa por parte de las células bacterianas. Usado con frecuencia por los 

ingenieros genéticos como mecanismo de sustitución en la activación de los genes 

(véase) , 

Ligasas de AON 

Enzimas que catalizan la formación de los enlaces químicos necesarios para unir 

distintos tramos de ADN. Por ejemplo, las ligasas de ADN pueden unir un gen de 

una célula animal con el AON de un virus fago, creando un ADN recombínante. 

Lipasa 

Enzima capaz de catalizar la digestión de las grasas. 

Lípido 

Término técnico usado para denominar las moléculas grasas en biología. 

Li sosomas 

Pequenas bolsas en el citoplasma de las células que contienen 'enzima s capaces 

de digerir partículas o moléculas que entran en la célula. 

Meiosis 

Tipo especial de división celular que crea las células reproductoras, los 



espermatozoide s y los óvulos. Durante el proceso, no sólo se reduce a la mitad el 

número de cromosomas -por ejemplo, en el ser humano, de cuarenta y seis a 

veinlitrés- sino que ademas los genes maternos y paternos se recombinan de 

maneras nuevas. Como eslo sucede de modos diferentes en cada división 

meiótica, no hay dos espermatozoides ni dos óvulo s en ningún individuo que sean 

exadamente iguales. 

Membrana celular 

lámina grasa exterior de una célula que la separa de la célula vecina, del fluido 

que baña las células o del medio que la rodea. 

Mitocondria 

Partículas subcelulares dentro del citoplasma que generan energía quimica para 

ser usada por la célula en numerosas biconversiones. 

Mitosis 

División no sexual de las células por la cual cada célula hija recibe el número 

diploide de cromosomas completo. 

Molécula 

Agrupación de álamos que juntos constituyen una sustancia estable. 

Núcleo 

Centro de control de la célula, donde se halla el ADN, separado de la 'fábrica' de la 

célula, el citoplasma, por una membrana doble. 

Nucleótidos 

Unidades a partir de las cuales se fabrican los ácidos nucleicos poliméricos, es 

decir, un azúcar con una unidad de codificación y un grupo de fosfatos anexados. 



Oncogén 

Gen o genes Que, cuando son activados inadecuadamente, pueden producir 

cáncer. 

Organelas 

Pequeñas partículas subcelulares que se hallan en el citoplasma de la célula , 

reconocible s en microscopio electrónico y frecuentemente separables de otras 

organelas o de la parte de la célula fluida , no estructurada, mediante técnicas 

biofísicas. Muchas organelas poseen funciones especificas conocidas en detalle. 

Placa 

Alea limpia, por ejemplo, donde una población de fagos ha destruido las bacterias 

cultivadas en un medía gelificado. 

Plásmido 

Pieza circular de ADN capaz de autoduplicarse dentro de una célula 

independientemente del ADN nuclear. Usado con frecuencia como vector (véase) 

en ingeniería genética. 

Polímero 

Molécula compuesta de varias subunidades más pequeñas. 

Polipéptido 

Grupo de aminoácidos que constituyen una proteína o una cadena (véase) de una 

proteína de mullíples cadenas. 

Polirribosoma 

Colección de ribo sornas (véase) agregada a una molécula de ARN mensajero 

encargada de ayudar a realizar la síntesis de las proteínas de acuerdo con las 

instrucciones codificadas en el ARN. 



Proteína 

Moléculas compuestas de aminoácidos y que realizan casi todo el trabajo de la 

célula. Comprenden enzimas, hormonas, anticuerpos, transportadores para otras 

moléculas, receptores y moléculas estructurales. 

Receptores de la membrana celular 

Moléculas de proteína, a menudo con algunos azucares adheridos, que se 

encuentran en la membrana celular y poseen la capacidad de retener 

específicamente alguna molécula que pasa flotando, por ejemplo, una hormona, 

un nutriente o un desencadenante de la actividad celular. 

Retículo eodoplasmático 

Sistema de canales en el citoplasma de una célula que sirve para reunir y 

segregar las moléculas de proteínas. 

Retrovirus 

Virus que emplea al ARN como material gen ético pero que posee la enzima 

transcriptasa reversa (véase) y que por consiguiente puede hacer que una copia 

en ADN de sí mismo o de alguna parte de sí mismo se fabrique dentro de la 

célula. 

Ribosomas 

Pequeñas partículas del citoplasma que se adhieren al ARN y ayudan a traducir el 

mensaje en una determinada secuencia de aminoacidos. Esenciales para la 

síntesis de las proteínas en la célula . 

Secuencias palidrómicas 

Tramos de AON que se leen idénticamente hacia atras o hacia adelante. 

SIDA 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad en la cual se destruyen 



algunos linfocitos T y el paciente pierde las defensas que lo protegen de las 

infecciones. 

Síntesis de péptidos 

Proceso por el cual se unen los aminoácidos para formar cadenas cortas o largas. 

Sintesis de las proteinas 

Proceso por el cual los aminoácidos se unen para formar proteínas. Casi sinónimo 

de síntesis de los péptidos. excepto que esta ultima por lo general se refiere a 

tramos más cortos de aminoácidos. 

Sonda 

Tramo de AON o ARN rotulado con un isótopo radiactivo, capaz de ligarse a otro 

tramo de ADN con una secuencia complementaria y, por consiguiente, de 

encontrarlo. 

Sustrato 

Meta de la acción de una enzima. 

Timina 

Una de las pequeñas unidades moleculares llamadas bases, que componen las 

unidades de codificación del AON y el ARN. Suele denominarse con la abreviatura 

T. En el AON. se combina con la adenina (A). 

Tipificación de los tejidos 

Proceso por el cual se determinan los genes de una persona que son importantes 

para el trasplante de órganos. 

Traducc iÓn 

Proceso por el cual se lee el mensaje codificado en el ARN mensajero, y que da 

por resultado la formación de la proteína correspondiente 



Transcripción 

Proceso por el cual se desenrolla la doble cadena del ADN y una copia en ARN de 

un gen es sintelizada como complemento de uno de los filamentos. 

Transcriptasa reversa 

Enzima capaz de usar el ARN como matriz y crear una copia en ADN de la 

secuencia correspondiente. 

Transfección 

Inserción de ADN en una célula sin un vector e inlegración de ese AON con los 

propios genes de la célula. Por lo general es un proceso ineficaz pero, con 

bastante frecuencia, si las células transfectadas pueden cultivarse selectivamente, 

llega a lograrse la inserción. 

Transposones 

Tramos móviles de ADN que pueden trasladarse dentro del genoma en lugar de 

quedarse (como la mayor parte del ADN) en un lugar en el cromosoma. 

Uracil 

Base única de ARN, equivalente en cuanto a la información a la citosina del ADN. 

SU abreviatura es u. 

Vacuna 

Preparación usada en la inmunización de una persona o un animal, destinada a 

proteger al individuo inmunizado de una infección virulenta determinada. 

Vacuola 

Entidad subcelular similar a una bolsa de una célula que aparece relativamente 

traslúcida en el microscopio electrónico. Suele estar relacionad.a con la entrada de 

alimentos a la célula o la salida de alguna secreción. 



Vector 

Instrumento del ingeniero gen ético usado para transportar la re combinación de 

AON a una célula receptora y permitir su duplicación extensiva en ella, 

independientemente de la duplicación del AON propio de la célula; término 

genérico que comprende los fagos, plasmidos, cósmidos, y otros lipos móviles de 

AON. 

Vectores de expresión 

Instrumentos del ingeniero genético que permiten que un gen se inserte en una 

célula de modo tal que, con la información adecuada, la célula fabricara grandes 

cantidades de la proteína que codifica ese gen. 

Virus 

Son las formas mas pequeñas y simples de vida. Microorganismos que 

constituyen parásitos obligatorios, capaces. de multiplicarse sólo dentro de células 

vivas. 
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