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Introducción.

Actualmente vivimos en una época en constante ebu llición, un tiempo

marcado por las profundas transformac iones en el mundo de la ciencia.

Enfrentamos prácticam ente una reformulación constante de las estructuras del

conocimiento científico. En este sentido. al recién terminado Siglo XX se le

conoce como "el siglo de oro del conocimiento y la comunicación" . centuria en

la que paradigmáticamente se postula que todo el conocimiento adquirido por la

humanidad durante toda su historia, se ha duplicado a razón de cada simple

década.

Es en los albores del Siglo XXI donde se dan las paradojas más

grandes de la humanidad como especie, donde si bien es cierto que hoy somos

capaces de trasponer las fronteras mismas de nuestro planeta, llegando incluso

más allá de los limites de nuestro sistema solar con las sondas espac iales

" l'oyager", es más cierto que desconocemos casi por completo los comp lejos

sistemas biosféricos de nuestro planeta. Por un lado nos empeñamos en descubrir

nuevas especies animales y vegetales incrustadas en lo más recóndito de nuestras

selvas. por el otro, somos la causa directa de la desaparición de ecos istemas

completos, y a modo de excusa, simplemente decimos que es en pos del avance

de la civilizació n.

Ciertamente, dentro de los avances de las ciencias en general,

encontramos tamb ién un avance de la Ciencia Jurídica; pues es también en este

recién terminad o siglo dond e surge el llamado derecho de "tercera generación",

que se ocupa ya no solo de proteg er los derechos personal es y patrimon iales, o

los derechos sociales, sino que va mas allá, tratando como biene s jurídicos

tutelados el mantenimiento de los ecosistemas, e inclusive, la misma

composi ción fundame ntal de las especies : el material hered itario conten ido en el

ácido desox irribonucle ico (ADN).
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Así , sin temor a equi vocamos, podemos a firmar que nos encontramos

frente a una novisima ram a de las cie nc ias jurídicas, una rama co n implicaciones

profundas en e l resto de las ot ras, nos encontramos en el nacimiento del

" Derecho Gen órnico" .

Este nuevo campo de estudio jurídico requiere, po r sobre tod as las

cosas, de una interrelación con otras ram as de las ciencias sociales y las

humanidades, requiere de estudiosos con una prep aración eminentem ente

mul tidi sciplinar ia , incluso más que alta mente especializada; so licita de equipos

de trabajo conjuntados por espe cial istas en varias materi as del conoc imiento

hum ano, como la ética, la medicina, la filo sofía, la economía, e l derecho , y claro ,

requiere invariablemente estud iosos de las nuevas "tecnociencias" .

Es en este momento donde se hace necesaria una profund a revisión de

los principios de actuac ión que rigen la actividad de los cie ntíficos , el postulado

de libertad de inves tigación, las reglas de patentabilidad para las invenciones, e

inclusive, la capacidad de ex plotación del conoc imiento adquirido . Requer imos

urgentemente revisar si es éticamente admis ible el hacer todo lo que la ciencia y

la técnica contemporáneas han postu lado tener el pod er de realizar.

¿Es moralm ente lícito el intervenir en la información hereditaria de la

espec ie humana" , y de ser as í, ¿hasta donde es étic amente vá lido hacerlo?

Cierta me nte es nece sario. en este momento más que nunca, el avizorar

y comprende r cabalmente que el derecho, co n el conte nido moral que el

legis lado r ha de imprimirle , es quien debe de int ervenir con tod o su poder

coact ivo, en toda la extensión que sus herramientas le permiten, para regular los

avances de la cie nc ias, o de las nuevas tecnociencias.

As í, el presente trabajo de investigación solo pre ten de hacer una

revisión tanto de los principios fundamentales de la "Bio ética" como materia de

autorregulación científica, como de las normas jurídico penales mexicanas que se

encaminan en el mismo sendero. Tratando en todo momento de hacer un análi sis

crítico y objetivo de las co rri entes jurídicas contemporáneas que han abordado el

11
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tema, rescatan do, en la medida de nuestras posibilidades, las posturas doctrinales

que al momento se han registrad o.

En honor a la verdad hem os de decir qu e la idea del presen te trabajo

de investigac ión co bró vida hace poco mas dc tres años, du rante una estancia de

colaboración en invest igación rea lizad a en el Instituto de Invest igaciones

Juríd icas de la Univ ersi dad Nacional A utónoma de México, dond e tu vim os el

hono r de trab ajar bajo la dirección del Doctor Ju an Vega G órnez, a la sazón.

Director Aca démico de la Bibl ioteca Jorge Ca rpizo, en la mism a instituc ión, e

investigador titular de las áreas dc Fi losofía de l Derecho, Teoría de l Derecho y

Derecho Const ituc iona l; para nuestra fortuna, durant e el tiempo qu e du ro dicha

estancia , tuvimos acceso irrestricto a todos los acervos que integran dicha

biblioteca, incluso a los denomi nados "acervos reservados"; de donde obtuvimos

gran parte el material empleado en la redacci ón de la presente ob ra .

En este mismo sentido, hemos de hacer pat ente la ca rencia de doctrina

que sobre el tema existe en nuestro Pais, incluso a nive l internacional, donde la

mayoría de la información que sobre el tema existe, solo ha podido ser recabada

por medio de revistas j urid icas espec ializa das, no encon trando casi bibliografia

al respecto.

Fue de eno rme importancia también la uti lización de los nuevos

medios electrónicos de co municación, como la Internet , de donde pud imos

recabar la gran mayorí a de las posiciones morales suste ntadas por orga nizaciones

civi les y gr upos re ligiosos. ya que en sus páginas electróni cas nos ofrecen la

información sin fronteras que representa este valioso medio. Ade más, es ahí

donde pudimos consu ltar las ediciones electrónicas, núm eros atrasados de

algunas revistas juríd icas y de los más pre stigiosos diarios, tanto nacionale s

como extranjeros.

El presente trabajo se estructura en cuatro capítulos, en los que

abo rdaremos, en primer término, algunas consideraciones de carácter técnico en

III
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materi a de biología molecular, de biotecn ologia y de gencnca apl icada, para

poder adentramos realmente en la materia del conocimiento bioé tico .

Nues tro seg undo capítulo se compone fundamentalmente de

cons iderac iones sobre bioética, incluyendo los puntos de vista de diversas

organizaciones cien tificas, grupos de la sociedad civil, e incluso, algunos

posicionamientos de carácter religioso, tales como la doctrina católica imperante

y algunas consi deraciones sobre las normas de derecho islámico.

En el tercer capítulo se esbozan las pautas del derecho' genómi co, se

analizan algunas de las doctri nas jurídicas existen tes sobre el tema y se estudian

las corr ientes normativas internacionales que al respecto se han presentado;

tomando como referencias fundamentales las normas juridicas de otros Estados

además de la "Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos

Humanos", firmada bajo los auspicios de la Organi zación de las Naciones

Unidas y de la UNESCO.

La parte medu lar del presente trabajo se desarrolla en el último

capítulo. en donde procederemos a analizar la legislación tanto administrativa, de

carácter federal. como penal del fuero común para el Distr ito Federal, que es

donde se contienen las norm as jurídicas que en nuest ro País regulan la materia.

Además de lo anterior, hemo s decidido incluir como apéndice al

prese nte trabajo de invest igac ión, un brevísimo glosario de térmi nos genét icos,

mismo que cons ideramos será de gran utilidad a los lectores no versados en

biología molecu lar, dado que a lo largo del mismo se utilizan con mucha

frecuenc ia térm inos técnicos de la materia; y dada su importancia en el mundo

jurídico norma tivo. incluimos también el texto completo de la ya mencionada

" Declaración Universal sob re el Genoma Humano y los Derechos Humanos" .

IV
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Capítulo I.
La manipulación genética, aspectos técnicos y científicos.

1.1 Biotccnología:

Todos hemos esc uchado incontables veces la men ción de término s

como " ingenier ía genética", "clonación", "organismos tran sgénicos" , etcétera,

pero ¿nos hemos detenido a reflex ionar el qué significan realm ente? o ¿cuá les

son las con secuencias qu e pod ría acarream os su uti lización?

Definitivamente nos encontramos en una época de grandes cambios,

dond e la ciencia, cn especia l las ciencias de la salud humana. avanzan a un

aso mbroso ritm o. I-Ioy, como nunca antes, la medicin a cuenta con herram ienta s

rea lmente eficaces contra aquellos ancestra les flagelos de la humanidad , las

enfe rmedades. Pero todos estos avances no han sido gratuitos , han requerido de

la encicl opé dica ac umu lac ión de conocimientos de todas las otras ciencias, y más

aun, de la correcta s istematización de ese saber human o.

Hoy en día, los investigadores de las ciencias de la vid a no son

simplemen te los médi cos, ahora encontramos biólogo s, matemát icos, zoó logos,

bioquímicos, y una innumerable cantidad de espec ialistas que conjuntan

esfuerzo s en los diversos campos de sus conocimien tos, conjugándolos en un

complejo sistema de invest igaci ón que ya no de pend e de los av ances aislados de

cada uno de ellos, s ino de una profunda colaborac ión e interacción de los

mismos.

Es precisamente en una de estas nuevas ramas de l conocimiento

multidiscipl inario donde la medi cin a contemporánea ha buscad o gran part e de

las respuestas a su s prop ios dilemas, la bio tecnologi a.

1.1.1 Concepto.

La pal abra biotecnología se deriva de do s vocablos gr iego s, bias que

significa "vida" y techn ologia, que se refiere al conjunto de conocimientos
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propios de un oficio o un arte, luego. etimológicamente se podría traducir como

"el arte de la vida".

En realidad , la biotecnología no es considerada como una ciencia. ni

siquiera como una rama de alguna ciencia. en virtud de que simplemente agrupa

conocimien tos de diversas disc iplinas científicas como la biología, la química, la

bioquímic a, la zoología, etc ., para la obtención de sus fines. Más bien es

considerada como un conjunto de conoc imientos técnicos aplicados a la

obtención de los benefic ios, derivados de la utilización de otros orga nismo s y en

provecho del homb re.

Así, la biotecnología se puede defin ir como el conjunto

multidisciplinar io de conocimientos encam inado , a través de la manipulación de

formas orgánicas de vida (plantas, animales y microorganismos) y sus productos.

a la obtenció n de satisfactores útiles para el ser humano l.

1.1.2 Orígenes.

Los orígenes de la biotecnología se pueden encontrar prác tica mente en

los albores de la civilización humana, ya que con el establecimie nto de las

primeras comunidades homí nidas en un modo de vida sede ntario, es cuando se

comienza a utilizar a la natu raleza en beneficio del hombre, esto por med io de la

agricultura y la se lección sistemática de las semillas que constituirán la cimiente

de los consecuti vos ciclos de cultivo, es así como comienzan a desarrollarse los

conocimientos técnicos rudimentarios de la biotecnologia agrícola.

Asimismo, con la domesticación y cría del ganado, mediante la

se lección de los mejores animales para utilizarlos ' como sementales. por medio

de la repetit iva selección de las caracteristicas más deseables para el humano en

I cfr. Bolívar Zapata. Franci sco. Coord. : "'Biotecnologia Moderna para el desarroll o de México en el
siglo XXI: retos v oportunidades": México. Fondo de Cultura Económica, 2002. P. 20: Madrid
Marina. Vicente el al: "B iotec nologia v salud pública": En Ciencia y Desarrollo, , volumen
XXIX. No 169; Méxic o, marzo-abril 2003; P. 37.

2

Neevia docConverter 5.1



los animales domésticos es como se van sentando las bases del conocimiento en

materia de biotecnología.

1.1.3 Evol ución histór ica de la biotecnologia.

Sin lugar a duda s podemos decir que la evo lución histór ica dc la

biotecnologia va ligada estrec hamente al desarrollo de las socie dades humanas, o

mejor dicho, el desarrollo de la civilización del hombre se encuentra

invariablemente sometido a los conocimientos biotecnológicos que éste acumula.

No cabría imaginarse el establecimiento sedentario de las primeras

comun idades de recol ectores como una primigen ia sociedad sin el conocimiento

empírico que representó el cultivo de la tierra, así, Jorge Martínez Contreras nos

refiere "Debemos recordar que la manipulación de un ser vivo por parte del

Hamo sapiens data por lo meno s de hace 10 mil años. cuando los humanos

comenzaron a dome sticar plantas y animales..2•

Es prec isamente gracias a los conocimientos de las variedades locales

de plantas y animales que cada sociedad humana pudo tener un avance y

evoluci ón diferentes entre sí. Así, en las comun idades establecidas a las

márgene s de ríos y manantiales de agua dulce, donde pudo desarrollarse

eficazmente una agricultura intensiva, no se presentó el mismo nivel de

desarrollo que en las yermas tierras desérticas.

Dentro de esta varied ad plurieultu ral de sociedades humanas, solo

cuando se han reunido los conocimientos biotecnológicos sufi cientes para cubrir

las necesidades básicas de los miembros de la comunidad, es cuando se tienen

valiosos espacios de tiempo libre, mismos que redundan en las primeras

manifestaciones artí sticas, se desarrolla la música y la escultura. En cuanto a la

pintura. esta solo se consigue perfeccionar por medio de los pigmentos extraídos

de las plantas y animales, esto es defin itivamente biotecnología pura.

, Martinez Contre ras, Jorge; " Biotcenologia. Promesas. riesgos v des información" . ; En Ciencia v
Desarrollo, volumen XXIX, No 169; México. marzo-abril 2003; P. 30. .
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Ya el eminente natural ista Charles Darwin nos dice "" , uno de los

rasgos característicos de las razas domesticas es qu e vemos en ellas adaptaciones

no ciertamente para el prop io bien del animal o planta , sino para el uso o el

provecho del hombre" J.

No debemos olvidar que en el desarrollo de la hum anid ad se ha visto

fomentado en gran medid a por la tecnología de guerra , en la cual, también ha

tenido una importante ap licación la biotecnología. Así, en la edad med ia es

cuando se "desarro llan" las primeras armas bio lógicas. La historia nos cuen ta '

que en los grand es asedios a ciudades importantes, los ejé rcitos uti lizaban

catapultas para arrojar encima de las muralla s que rodeaban la ciudad sitiada

cadáveres de personas que habían muerto de la peste negra, seve ra enfermeda d

causada por el bacilo del carbunclo, ocasionando con ello grande s epidemias de

la misma y la consigu iente capitulación de la ciudad.

En es ta misma línea no podemos dejar de mencionar la act ual

proliferación de armas bio lógicas y vectores viricos, a partir de los cuales,

muchos gobiernos han dedicado cantidades de recursos prácticamente ilimitadas

a las investigaciones en materia de manipulación genética .

1.1.4 Estado actua l de la biotecnología.

Es a partir de la década de los setenta , en el sig lo pasado, en que

comienza a desarrollarse lo que hoy conocemos como "biotecnología moderna".

producto de la revoluci ón en la biología molecular y los espectaculares avances

en mater ia de genética.

En este sentido Francisco Bolívar Zapata nos dice "La biotecnología

moderna se puede defi nir como una activi dad multid isciplinar ia, cuyo susten to es

el conocimiento de frontera generado en diversas discip linas (entre otras, la

biología molecular. la ingeniería bioquímica, la microbiología, la inmunología),

J Darwin, Charles; "El origen de las especie s"; Barcelona. España, Edicomunicación, 200 1; P. 33.
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que perm ite el estudio integral y la man ipulación de los sistemas biológicos

(microbios, planta s y animales) :" .

Ciertame nte, los avances más espectac ulares present ado s has ta la fecha

se refieren primordialment e a la biotecnología agrícola, en dond e, a partir de la

manipulación del materia l genético de las plantas, se ha logrado la creación de

cultivos res istentes a las plagas, enferme dades e inclu sive , culti vos que se

desa rrollan exitosamente en suelos salitrosos", Dentro de estas nuevas variedades

de plantas, denomin ados Organismos Genéticame nte Modificados (OMG 's), o

bien, Organismos Transgénicos (aquellos que contienen materia l hereditario de

dos o mas especies distintas), podemos encontrar por ejemplo el maíz 1:31. que es

una variedad de la planta capaz de produc ir su propio herbic ida ; el polémico

maíz llamado "des troyer" , imposibil itado a reproduci rse a partir de sus propios

granos; o bien, la semilla de soja conoc ida como Roundup Ready, resistente a

ciertos herbi cida s6
•

En materia de ganadería, la genc t ísta Ana Barahona nos dice que "la

ingeniería gené tica ha logrado que algunos animales incrementen su producción

de crías simplemente haciendo mejoras genéticas a través de la introducc ión de

hormonas procedentes de otros organismos. Por ejemplo, a las vacas productoras

de leche se les propo rcionan hormonas de crec imiento de bov inos a través de

bacterias transformadas'" .

Por lo que respecta a las ciencias de la sa lud, en nuestro País, aun no

siendo consi derado como punta de lanza en materia de invest igación biom édica

gené tica, actualmente se desarrollan diverso s proyectos de investigac ión

biotecnol ógica, todas estas se centran en alrededor de 29 depen dencias, entre

ellas las más destacadas son : el CINVESTAV-DF. el Instituto de Investigaciones

, Bolívar Zapata. Francisco. Coord. : oh cit. P. 20.
, Vid Barahona. Ana ) Danie l Piñe iro: "Genética: la continu idad de la vida": México, tercera edic ión.

Fondo de Cuhura Econó mica. 2002: p. 108.
, Vid. Fukuyarna, Francis: " El Fin del Hombre: consecuencias de la revolución biotccnológica";

Barcelona. España. Sine Qua Non . 2003; P. 125-126.
7 Barahona, Ana y Daniel Piñeiro, Oh cit . P. 108
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Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé xico (UNAM), e l

Institut o de Investigac ione s de Biotecnología, también de la UN AM y el Centro

Médico Nacional Siglo XXI 8
.

1.2 Manipulaci ón gené tica:

Antes de adentramos de lleno en la manipulación gcneuca en seres

humanos. es importante el revisar algunos conceptos preliminares.

La palabra gené tica deriva de la raíz gri ega gen que significa "ll egar a

ser" , de hecho. el término genética se acuñ a en 1906 por William Bate son, uno

de los principales defensores del mende lianismo en Ing laterra."

Así, la genética es la ciencia que estudia la herencia biológica en las

especies, siendo que la genética human a es la rama de la ge nética que exa mina

todas aquellas característ icas que el hombre hereda, tanto físicas com o mentales,

normal es y anormales. En su más ampl io sentido, se ocupa de las propiedades

comunes a los seres hum anos y que lo distinguen de los otros seres vivos, as í

como de las que caracterizan solo a cie rtos grupos de hombres, a algunas

familias o a determinado s individuos. Dicho en otras palabras la genética

humana analiza científicamente las simi litudes y diferencias en tre los sere s que

con stituyen la especie humana. así como sus causas y la manera en qu e se

tran smiten de generación en generac ión10.

1.2.1 La ingen ier ía genética

La bio logía mo lecular es una rama de la genética, en part icu lar de la

geneuca mend eliana . cuyo objet ivo es el anális is estructural, bioquímico y

morfológico del materi al genético o materi al hereditario en los seres viVOS I I
. A

su vez. la inge niería genética se compone del conjunto de procedimientos que

, Vid Bolívar Zapata. Francisco Coord. : Ob cit. P. 58.
, Vid. Barahona. Ana y Dani el Pi ñeiro, Oh cil . P. 14.
10 Cfr. I.isker, Rubén y Sa lvador Armendares: " Introd ucc ión a la Genética Humana" ; Méx ico. segunda

edición. el manu al mod erno. 2001 ; p. 1; Barahona, Ana y Dani el Piñeiro, Oh cit; p. 7.
11 Vid. Barahona, Ana y Daniel Piñeiro, Oh cil; p. 93.
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permiten mo dificar el ma terial genético y se basa en la manipulación directa de

los genes o segmentos de Áci do Desoxirr ibon ucle ico (ADN) además de los

mecanismos de ex presión de los mismos.".

1.2.1. 1 Concepto.

Co mo anotamos en líneas anteriores, la ingeniería genét ica es

simplemente un conjunto de técn icas, todas ellas encaminadas a la man ipulación

directa de l materi a l hereditario de las especies contenido en la ca dena mol ecu lar

de doble hél ice conocida como ADN, que se ubica pri ncipalmente en el núcleo

de las cé lulas, así como la manipulación del Áci do Ribonucleico (ARJ'J) y el

material redunda nte qu e cod ifica en proteínas .

Al respecto, debemos mencionar que también en otras partes de la

célula animal podemos encontra r fragmentos de ADN, principal mente en las

es truc turas conoc idas como mit ocond rias, a este tipo de segmentos se les llama

ADN mitocondrial y posee la particular idad de que so lo es he reda do a través del

progenitor femen ino. Este ADN mitocondrial es comúnmente uti lizado para la

identificación de cadáveres en los servicios médico forenses y periciales

alrededor del mundo.

1.2.1.2 Orígenes.

Los pr imeros esc ritos conoci dos que mencio nan la heren cia de las

carac terísticas biológicas humanas se rem ontan al año 400 a.e. En ellos

Hip ócrates sos tiene la teoría de que el material hered itario (semen) se forma en

todas partes del cuerpo. y qu e las características se tra nsmiten directamente de

ellas, Así, se creía que tanto las partes sanas de cuerpo, como las enfermas.

contribuirían en la formación de l semen, siendo que no se tenían esc rúpulos en

afirmar que incluso las mutilaciones, tatuajes y marcas, podrían, en el transcurso

" Cfr. Barabona, Ana y Danie l Piñeiro, Ob cit; p. 106; l.iske r, Rubén y Salvador Arrnendares, Ob cit.
P.204 .
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de algunas generaciones, volverse hered itarias. Esta teoría se denom inó

posteriormente de pangénesis.

Aprox imadame nte 50 año s después, Ari stóteles sos tenía qu e el material

reproductivo no se formaba en todas las partes del cuerpo, sino que se form aba

de sustancias nutrientes que en su camino por las diferentes partes de l

organismo, se desv iaban hac ia el sendero reproductivo . Es te creía, además, que

los progenit ores no contribuían en la misma proporción a la formación del

product o. sino que en real idad era la madre qui en proporcionab a la materia prima

en la formac ión del embrión y que el padre contribuía con ese "algo" que definia

la forma que tendría el hijo lJ.

Estas fueron las concepc iones dom inantes durante el Medi oevo y no fue

sino hasta el sig lo XVII cuando Malpigh i propuso la teoría de la "preformaci ón"

o del homúnculo, la cual nos dice que el organismo se encuen tra por entero

formado en el óvulo femeni no y que posterior a la fecu ndación, este último se

dedica a crecer.

Debemos dec ir que aun después del descubr imien to del espe rmatozoide

en 1677 se mantuvo con cierta vigencia esta teoría del homúnculo, pero con la

variant e de que este se encontraba dentro del semen. mismo que al ser

depo sitado en la madre , solamente "crecía" o era criado por ella . l ·'

Así, se con sidera que la genética humana se 1I1ICla co mo cienci a en

1865. princ ipalmente debido a dos hech os de gran relevanci a, a saber: la

apl icación de rigurosos métodos estadísticos a la cuantificación de los

fenóm enos bio lógicos , conocida comúnmente como biometria o biométrica, e

introducidos por Francis Galton ; así como los trabajos del monj e austriaco

Grego r Mendcl (1822- 1884), que al intentar dem ostrar experimenta lmente la

teoría del or igen de las especies expuesta por Charles Darwin, inic ia un largo y

1.\ Vid. Lisker, Rub ény Salvad or Arrnendares ; Oh cit . P.2.
" Vid.; Oh cu. P.2.
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muy riguroso ensayo que culminaría con la publi cación de lo que hoy se conoce

como "Las leyes de Mend el"15.

Hasta ese ento nces la herenc ia se estudiaba a partir de lo que se llamaba

la hibridizacián o hibrido logía, que era la cruza de organismos ent re sí para

analizar su descendencia . Lo s hibridólogos comúnmente utili zaban en sus

estudi os el método del tanteo experimental , entre los más importantes debemos

contar a Kolreuter entre 1760 y 1766 , Knight en 1779, Gaertner entre 1792 Y

1850 YNa udin en 1863.

1.2,1.3 Evolución histórica de la genética.

Cie rtame nte los experimen tos de cru zamiento mendelianos

representaron un ve rdadero parte aguas en lo que al estudio de la herencia

biológica se refi ere , principalm ente por la meticulosidad con la que este

investigador preparaba sus especimenes.

Para darnos una idea de esta minuciosidad , baste mencion ar que la so la

selecc ión de los especi menes a utilizar le tomó alrededor de dos años de

cruzamientos controlad os de las plantas de ch ícharos Pisum sativ um, PiSlIl11

quadratum y PiSlIl11 um bellatum , las cuales cump lían con ciertas características

que las hacían más prácticas para sus fines: flor grande , de fecundación cruzada

(esto quiere dec ir que una pla nta normalmente es polini zada por otra), y la

facilidad para ser emasc uladas.

Los exp erimentos controlados de Mendel co ns istieron básicamente en la

selecc ión de ciertas características definidas de las citadas plantas de chícharos

para observar, despu és de varios cruzam ientos y análi sis, cual era la incidenci a y

las reglas de heredabil idad de las mismas .

Ana Barahona nos refiere las leyes de Mend el del modo siguiente: "La

primera generalización que obtuvo de sus datos (ahora conocida como primera

" Cfr. l.isker, Rubén y Sa lvador Armendarcs ; Oh cit. PA.; Barahona , Ana y Daniel Piñeiro, Oh cit: p.
8.
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ley de Mendel) se refería a la separación o segregación de los element os du rante

la formación de los gametos (que son las célul as ge rminales, óvulos y

espermatozoides en los animales, y óvulo y polen en las plantas) ... Su segunda

gene ralización (o segunda ley de Men del) se refería a la herenci a

independientemente de los pares de elementos, es decir, el que una planta tenga

el tallo largo o corto (un par de elementos) es independiente de sí su semilla es

lisa o rugosa (otro par de elementos), y a su ves, es independiente de sí la flor es

blanca o amarilla, etc."I I,.

Lamentablemente los trabajos del monj e austriaco no fueron ente nd idos

en su prop ia época, ni recibió crédito o reconocimiento alguno por los mismos.

Con ello quedo demostrada nuevamente esa vieja hipótesis científica que dice

que el desarrollo de la ciencia no depende solamente de la genialidad de los

propios investigadores, sino de la ex istencia de un marco teórico común que

permita el correcto ente ndimiento y asimilac ión de las ideas. Ta l y como sucedió

con El hombre del renaci miento, del cual sus ideas e inven tos más grandes no

fueron comprendidos sino hasta varios siglos después, las ideas de Mendel

pasaron prácticamente desaperc ibidas hasta los inicios del siglo XX , cuando

fueron "redescubiertas" ya dentro de un ambiente cientifico preparado para su

asim ilación.

De este modo, las teorías mend el ianas tien en su prim era ap licación

práctica en 1902, con la ob ra de Archibald Garrod titulada "La incidencia de /0

alcaptonuria: IIn estudio de la individualidad química ", esta obra constituye el
primer estudio científico de lo que se conoce como "errores congénitos del

metabolismo,,17.

Ahora bien. es curioso mencionar que el ADN fue descubierto desde

1869. cuando el quími co suizo Friedrich Mie scher utilizó una enzima llamad a

pepsina para descompo ner las proteínas contenidas en el pus, notando , sin

re Barahona. Ana v Dan iel Piiieiro. Oh citop. 10.
" Vid Lisker, Ruben y Salvador Arme ndares; Oh cit. P.5
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embargo, que existían algunos elementos que con ten ían fósforo, mismos que no

lograban ser digerid os por la enzima.

Para med ir la cantidad de este extraño elemento fosfórico en el núcleo

de la célula Robert Fulgen inventó una nue va técnica de tinci ón, más

ampliamente conocida como "de Fulgen", gracias a la cual logró visualizar y

medir con relativa preci sión la cant idad de ADN contenido dentro del núcl eo de

la célula, lo que llevo al descubrimiento de que todos los núcleos de cua lquie r

cé lula de un organ ismo en particular tiene aproximadamente la misma cant idad

de ADN, con la peculiar excep ción de los gametos (óv ulos o espe rmatozoides).

los cuales contienen la mitad de la proporción de cualqui er célul a somática o

diferenci ada del mismo orga nismo.

Ya para 1920 se sabia con seguridad que el ADN contiene cuatro bases

nit rogenadas (adenina A; guanina G; cito sina C; y timina T), pero no fue sino

hasta 1944 . en que gracias a las investigaciones realizad as por C.T. Avery, C.M.

Me Leod y M.J. Mc Ca rty que se descubrió que el AD N es la molécul a port adora

de la información ge n ética" .

T iempo después, James D. Watson y Franci s Crick dedujeron el modelo

de la estructura tridimension al del ADN . Este mod elo postula qu e el ADN es una

cade na de polinucleótidos con una forma de do ble hél ice, que se enro scan

siempre a la derech a y ambas cadenas son antiparalelas, es decir, tienen

direcciones opuestas.

Este descubrimiento les hizo merecedores en 1962 del Premio Nóbel de

medi cina, además del reconocimiento mundial, al grado de que, aún en la

actu alidad , al referirse al modelo de doble héli ce una de las cadenas es llamada

Watson y a la opu esta se le denomina Crie k. ' 9

" Vid. Barahona , Ana v Dan iel Piñeiro, Oh cito p. 24-26.
19 Vid. Oh CII: p. 26-29".
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Dentro de los circulos de investigación dedi cados al estudio de los

mecanismos de la herencia, es destacable mencionar el conocido como el "grupo

de las moscas" o escuela morganiana.

Este grupo, fundado por Thornas Hunt Morgan , pudo estab lecer que los

factores mencio nados por Mendel se encuentran localizados dentro de los

cromosomas (bastoncillos situados en el núcleo de la célu la) y que, por tanto,

podrían ser tratados como puntos especí ficos, con ello es posible conoce r, por

ejemplo, la localizac ión exacta de los mismos. A esta teori a se le conoce como

"Teoría crornosó mica de la herencia", gracias a su establecimiento Morgan

recibiría en 1933 el Premio Nóbel en Fisio logía y Med icina20

El nombre de grupo de las moscas se debe a que las investigaciones

realizadas por el mismo, fueron llevadas a cabo, tomando como espécimen

experimental a la conoc ida mosca de la fruta o Drosophila melanoganster ,

misma que prefirieron por ser de fácil manejo y tener una reproducc ión bastante

ace lerada, lo que les simplificó el estudio de muchas generaciones de la misma,

procedentes de un progenitor común, en un corto lapso de tiempo. Su estudio se

basaba en la incidencia y heredabilidad de las mutaciones , atendiendo

principalmente a aquellas ligadas al sexo . asi como las cualidades de ser

dominantes o reces ivas a lo largo de distintas generac iones.

Es entre 1940 y 1950 cuando se inician diversas investigaciones

epidemiológicas de las enfermedades consideradas como hereditarias. sobre todo

en cuanto a la prevalenc ia de las mismas y sus mecanismos de transmisión. la

heterogeneidad y las tasas de mutación. Ya para 1950 progresa rápidamente la

genética médici l
.

20 Vid Oh cit, p. 17.
" Vid. Lisker, Rubén y Sa lvador Arme ndares; Oh cit . P. 7.
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1.2.1.4 Estado actual de la genética.

Nos comenta Rubén Lisker" que es en 1980 cuando se acuñara el

término de "Nueva Genética". En ese año aparec e un editorial pub licado en la

revista American Journal 01 Human Genetics, en el cual, el Or. Com ings uti liza

por primera ves el citado término, refiriéndose a la, para ese entonces aun

novedosa, aplicación de las técni cas de la bio logía molecular dent ro del camp o

de la genética, mencionando el enorme potencial que tienen las mismas en el

estudio del genoma humano; es decir, para la clasificación y sistemati zac ión de

todos los genes contenidos en el material hereditario de la especie, así como su

poster ior utilización para diversas func iones.

En este momento podemos decir a ciencia cierta que las inve st igacion es

en materia de genética molecular, principalmente las técnicas de recombinación

de AON, han sobrepasado los niveles de " investigación pura", siendo que ya

existen varias compañ ías dedicadas comercialmen te a la producción de distintas

prote ínas, e inclu so se han patentado virus reco mbi nados.

Para muestra un botón, nos comenta el politólogo Francis Fukuyama

que "La empresa Geron ya ha clon ado y patentado el gen humano de la

telomerasa y j unto con Advan ced Cell Tecnology, ha puesto en marcha un

programa de inves tigación centrado en las células madre embrionarias"23.

Es destacable mencionar el caso de la insulina, que hasta hace un par de

décadas aun se obtenía de los cerdos (a un muy alto costo, por cierto) , hoy en día

existen verdaderas "biofábricas" de insulina, compuestas por cepas de bacterias

modificadas genéticamente, mismas que la produ cen en cantidades suficientes, a

un costo much ísimo más bajo y de una calidad y pureza extraordinarias.

También en el campo de la recombinación genética han habido ava nces

trasce ndentales, as í, podemos mencionar que recientemente los cienti ficos del

Ministerio de Agricultura Estadounidense han revelado que "están llevando a

" Vid Oh cit . P. 53.
" Fukuyama. Franc is; Oh cit, p. 105.
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cabo experimentos para producir ovejas y cerdos de un tamaño dos veces mayor

que el normal, por med io de un gen humano que controla la hormona del

crecimiento, asegurando además que los experimentos realizados en el mismo

sent ido con ratones -a los que también se les administró genes humanos- dieron

resu ltado positivo ..2~ , esto signi fica que por fin se ha roto la barrera, y ya se están

fabricando animales transgén icos insertándoles genes humanos.

En México , primordialmente en el Instituto de Investigaciones

Biomédicas de la UNAM es donde se han realizado los avance s más '

impresionantes en la materia, así, Alfonso León del Río nos come nta que "hasta

el momento hemo s clonado nueve genes euya función es produ cir proteínas que

modulan la actividad de l Receptor de Estrógenos en célu las cancerosas..25
. Cabe

menc ionar que los estudios que el doctor Alfonso León del Río realiza se

concentran principalmente en las aplicaciones de la med icina genómica y la

predisposición genética al cáncer de mama.

1.2.2 Las técnicas de manipulación genética .

1.2.2.1 Co nce pto.

Las técnicas de manipu lación gcne uca, o inge niería gencnca, son

aque llos procedimientos técn icos encami nados a la modi ficación, por medios

art ificiale s, del material hereditario contenidos en las células de los organismos

y. en algunos casos, en las entidades víricas existentes en el medio natural, así

como la creaci ón de nuevos organismos con características deseables para el ser

huma no.

De hecho, aunque la modificación y selección de características

fenot ípicas y genotípicas es un proceso ya bastante conocido por medio de las

técn icas biotecnológicas convencionales, la gran virtud en la aplicac ión de las

" Hida, Soraya Nadia; "Clonac ión humana. Perspectiva del siglo XX I"; Aná lisis Juridico, Vol. 1. No.
1; Sonora. M éxico, enero 1995; P. 108.

" León del Rio. Alfonso; "La biología molecular : un nuevo concepto en la medic ina" ; En Ciencia y
Desarr ollo; Volumen XXIX . No 169; México, mano abril 2003; P. 36.
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técnicas derivadas de la biología molecular es que redu cen de manera

considerab le el tiempo utilizado en la selección de una característ ica particu lar,

desde que aparece la mutación en concreto, hasta que esta se ha acen tuado y

propagado lo suficie nte como para ser utilizada redituab lemente por el hombre .

Por otro lado, posi blemente la mayor ventaja de estas nuevas técnicas es

que ahora tene mos la capacidad técnica para, incluso , trastocar la esenc ia misma

de la vida, convirtiéndonos en creadores ya no solo de nuevas razas, sino de

nuevas espec ies de seres vivos, reduciendo los procesos que a fa naturaleza le

toman millones de años a solo un par de lustros de investigación aplicada.

Como nos dice el Doctor Alfonso León del Río, "h emos dejado de ser

simples observadores del proceso evo lutivo y ahora somos capaces de modificar

las instrucciones genéticas de plantas, animales y, pronto, de nosotro s
. ~ ~ 26mIsmos .

1.2.2.2 Aplicaciones.

Las finalidades que persigue esta intervención en el material hereditario

son muchas y muy variadas , mismas que van desde el incremento de la

producción agrícola y ganadera por medio de la implementación de cultivos

transgénicos resiste ntes a las plagas, la consecución de animales con mejores

característ icas de crecimiento y res istencia a las enfermedades, pasando por los

bioprocesos utilizados en la desco ntami nac ión de suelos yaguas , e inc lusive, los

más modernos procedimientos utilizados por la medicina gcn ómica,

Es particularmente dentro de este último campo, el de la medic ina

gen ómica, el que las repercusiones del avance de la genética molecular se dejan

sentir con más vigor, con una incontable variedad de aplicaciones como son la

creación de nuevas vacunas, el tratamiento efec tivo de enfe rmedades que antes

se creían comu nes como el accidente cerebral vascular, la enferme dad coronaria,

ze León del Río, Alfonso; Ob cit; P. 35.
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algunos trastornos mentales y cie rtos tipos de c áncer", así como el tratam iento

de enfermedades hereditarias por medio de la terapia génica (procedimiento que

aba rca remos con más detall e posteriormente) .

Hacemos una peq ueña pausa en este punto para tra tar de defin ir un par

de conceptos que comúnmente confunden a las personas, particularmente a

quienes no estamos fam iliarizados en modo alguno con profesiones mé dico

biológicas.

Así, por ejemplo, cotidianamente confundimos y utili zamos indistinta

además de erróneamente los términos congénito y hereditario, s iendo que no

representan lo mismo; congénito es lo que es ta pre sen te al nacim iento y que

puede ser heredi ta rio o no. Un ejemplo de enfermedad congéni ta pero no

her ed itaria es la sí filis nconatal, padecimiento en el que no hay alteración

genética alguna, y que como su nombre lo indica, esta presente en el feto incluso

antes de nacer.

Hereditar io es un rasgo o característica que ocurre por efecto del

mate ria l genético y que puede man ifestarse o no al nac imiento. As í, la corea de

Huntington es un ejemplo de enfermedad hereditaria que no se manifiesta sino

hasta el tercer decenio de vida , o aun después , misma que se transmite de padres

a hijos a travé s de una anormalidad gen ética , pero nunca se expresa al

nac imiento ni en los primeros año s de vida.

El t érmi no mutación se re laciona a todo ca mhio a la estructura del

materi al genético. Estos cambios pueden ser tan grandes como una porción de

algún cromosoma que pueden verse al microscopio, o de tan solo una simple

sustitución de una base por otra en el ADN . Así , la aplicación de un

procedim iento de recombi nac ión genética no es otra cosa que una mutación

provocada artificia lmente por el hombre.

" Vid. Lisker, Rubén y Sa lvador Armen dares; Ob d i. P. 8.
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1.2.2.3 Manipulación genética en se res humanos.

La manipu lación genética practicada en seres humanos es un hecho

relativamente reciente, pues no es sino a mediados de la década de los ochenta.

en el siglo pasado, en que comienzan a realizarse estas prácticas de un modo aun

experimental, iniciando con las técnicas de repli cación de ADN y el aná lisis de

secuencias especí ficas en los laboratorios forenses de los países del primer

mundo; donde si bien es cierto, el mero análisis y comparación de secuencias

genéticas especí ficas no constituyen en modo alguno una man ipulaci ón directa al

gcnoma de la especie, algunas de las técn icas que utilizan indirectamente estas

pruebas si lo son, tal serí a el caso por ejemp lo de la replicación de cadenas

moleculares de ADN por medio de técnicas como el PCR .

La replicación o clonación del ADN es una de las primeras técnicas

utilizadas en el mundo, consistente en la ruptura de la cadena molecular del

ADN por medio de enzimas de restr icción para luego, por medios químicos.

forzar a las dos mitades originales de la cadena a reconstituirse completamente y

de ser necesario, este mismo proceso se puede continuar casi inde finid amente , de

este modo se pueden con seguir grandes cantid ades de material genético a part ir

de una mues tra muy pequeña. Este procedimiento actualmente es muy utilizado.

primord ialmente en la identificación forense de personas.

En nuestro País este procedimiento se desarrolla extensa mente en los

labo ratorios de la Procuraduría General de la República, específicamente en los

laboratorios de Biología Molecular de la Dirección de Coordinación Operati va

Dclegacional, Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales.

Subprocuraduria de Coord inación General y Desarrollo .

Otra de las aplicacione s usuale s de esta técnica se radica en la

investigación de patern idad, con la salvedad de que para este tipo de estudios se

requiere, además de la muestra a analizar, las muestras de material genético de

ambos progeni tores, en las cuales se establecen ciertas variaciones de las cadenas

molecu lares conocidas como "mutaciones de punto", que luego serán utilizadas
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como marcadores genéticos en la comparación del material genét ico procedente

de los presunto s padres y del producto. Estas "mutaciones de punto" so n

pequeños cambios en pares de bases especificas, generalmente aparecidas por

primera vez en el progen itor, mismos que habrán de transm itirse a la

descen dencia de manera inespecífica en relación co n la recesiv ida d o dom inan cia

genotípica de l cromosoma o del gen en donde se localiza.

Una de las más recientes aplicaciones de esta técnica en particular es la

que utiliza la Arqueobio logía para ident ificar característ icas genéticas de

civili zaciones ent eras ya de saparecidas, este tipo de estudi os se han practicado en

estudios específicos de egiptología.

1.2.2.3.1 La recombinación gen ética.

La recombinaci ón genética es la técn ica que. j unto con el rnapc o

genético. podemos considerar como la base y estruct ura fundamenta l de las

nue vas ciencias genéticas, con ap licaciones bio tecnológicas de amplio espectro ,

es decir, sc utiliza dentro de todos los campos del conocimiento biotecnológico.

Esta técnica cons iste en la fragmentac ión de las cadenas mol eculares del

AD N mediante en zim as de restricción, luego, estas cadenas fragmentadas se

une n de nuevo con otros fragmentos de ANO, ya sea de material hereditario de la

misma especie (lo qu e da lugar a la creación de Organismos Genéticamente

Modifi cados OGM 's), o bien, con segmentos de cadenas moleculares de es pecies

distintas (creando con ello Organismos Transgénicos OTG 's). Esta nueva unión

se rea liza por medi o de sustancias co noci das co mo "prote ínas recombin ántes", El

Dr. Rubén Lisker" hace un comparativo curioso al respecto , lo asimila a la

edic ión de filmes cinematográficos, en la cual , con unas simples tijeras se corta

la pelicula film ada y luego se van pegando los fragmentos en la secuenc ia de

edic ión de seada.

" Lisker, Rubén y Salvador Armend ares; Ob cit. P. 205.
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La principal aplicación de esta técnica en nuestros días se ha

relacionado directamente con la producc ión agrícola y ganadera, siendo casi nula

la aplicac ión directa sobre la especie humana.

Pero , si bien no se ha realizado una manipulación directa sobre el

genoma humano, de modo indirecto si tiene una incid encia importante en el

mundo de la medi cina gen ómica, de hecho, hasta 1999 se ten ían registrados tan

solo 396 protocolos de investigación con este tipo de técnicas en los que se

involucra a pac iente s humanos.xíe los cuales el 64% se referían al tratamiento de '

pacientes con cáncer, y solo un 13% a enfermedades hereditarias con sideradas
, . 29

monogentcas .

En la técnica de recombinaci ón genética se utilizan, además de las

enzimas de restricción , las llamadas proteínas recombinán tes como son la

intercelulina-2, el interfer ón-garna y el TNF-A, las cuales, independientemente

de este tipo de proced imiento, también tienen aplicaciones medicas diversas

como agentes activos para el tratamiento de algunos tipos de cáncer poco

inmunog énicos" .

Los peligros de esta técnica, como de cualquiera otra, se basan en el

desconocimiento que aun tenemos de los procesos bioquímicos naturales de los

organ ismos, sobre todo en cuanto a la liberación en el medio ambiente de estos

Organismos Genéticamente Modificados (OGM 's), o bien de los Organismos

Transgénicos (OTG ·s) . Así por ejemplo, en la liberación de organismos

complejos (en con trapo sición con las bacte rias) su libre propagación en el

ecosi stema podr ía ocasionar la desaparición de cadenas alimenticias comp letas,

originando con ello la desestabil ización del del icado equilibrio de la naturaleza .

Actualmente en la mayoría de las naeiones al rededor del mundo se

mantienen pro hibiciones ex presas a la importación y liberación de organ ismos

que podrían resultar dañinos o perjudic iales para los ecosistemas loca les, pero

" Vid o« cit. P. 206.
" Vid Madr id Marina. Vicente el al; "B iolecnología v salud pública" ; En Ciencia y Desarrollo.
Volumen XXIX, No 169: México, marzo abril200J . P. 37.
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son pocos los países que han legislado acerca de la "fabricac ión" local de estos

organismos . En México por ejemplo, a la fecha, este tipo de cuestiones se

resuelven por medio de la legislación y reglament ación adm inistrativa de la

materia" , y en cua nto a reglamentación especia lizada, en estos momentos se

encuentra en el Congreso de la Unión (en espera de rat ificación por el Senado de

la República) un proyecto de "Le y de Bioseguridad", env iada por el Ejecutivo

Federal. Es probable que este proyecto sea aprobado por el Senado en el

siguiente periodo ordinario de sesiones. .

Además de lo ante rior. como siempre, ex iste la amenaza de que este

tipo de técnicas se sigan utilizando indiscrim inadamente como tecnologia bélica

en la producción de Armas Biológicas y de modo más reciente, en prácticas de

bioterrorí smo.

Consideramos de especial interés el legislar no so lo penal mente y de

mane ra loca l en esta materia, sino la instrumentación de med idas de carác ter

verdaderamente internaciona l.

Este tipo de medidas deberían ser tom adas en tres diferentes sentidos;

sancio nando penal mente la creación de este tipo de organ ismos ; previniendo su

fabricació n; y establec iendo severas med idas de control a las instituciones

publicas y entidades privadas que poseen el potencial asi como los

conoc imientos técnicos y cien tíficos adec uados para su producc ión .

Es de suma importancia el implementar cuanto antes dichas medidas,

sobre todo tomando en cuanta la verdadera fragilidad de la vida humana dentro

de este planet a. no debemos olvidar las lecciones que ya antes la naturaleza en su

infinit a sabiduría nos ha brindado con las grandes epidemias de la antigüedad ,

con la peste negra durante el medio evo que mato a cas i un tercio de la población

mund ial, y más rec ientemente con la epidemia de influenza, que entre 1917 y

" lispc cificamenre la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protecc ión a l Ambiente y sus
reglamentos. Ley Aduanera. Ley General de Salud, Reglamento de la Ley Ge nera l de Salud en
Materia de Sanidad lnternac ional, ele.
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1918 azoto a la humanidad, y que se estima que mato a casi cincuenta millones

de personas.

1.2.2 .3.2 Manipulación genética en línea ge rminal.

Las técnicas de recornbinaci ón genética se pueden considerar, por lo

general, como un primer paso dentro de la manipulación genética humana, ya

que solo se han utilizado de un modo indirecto y, si bien es cierto, por si mismas

son la base de un gran numero de terapias medicas, los mayores avances de este

tipo de práct icas se esperan en la man ipulación directa del material genético

humano. ya sea en línea germinal, bien en línea tronc al.

La manipulación genét ica en línea germinal se refiere a la aplicación

directa de técnicas de recombinación genética en una sola célu la, la primera

surgi da inmedia tamente de la fusión de los gametos humanos, es decir, es la

manipulación del material hered itario contenido en el óvulo fecundado. que con

el tiempo y bajo las cond iciones adecuadas. habrá de dividirse para formar un ser

human o cornpleto'" .

Podemos afirmar que esta técnic a aun no ha sido practicada en seres

humanos, o cuand o menos no se ha difundido la existenci a de dich a aplicación,

principalmente debido a la altísima controversia que ello implicaría.

Es, sin duda. la manipulación genética en línea germinal la practica

genética que al momento más polémica ha despertado alrededor del mundo,

provocando un debate polarizado en sus argumentos que van , desde los que se

oponen radicalmente a su instrumentación basánd ose en doctrinas religiosas y

moral es, hasta las posiciones más espe culativa s en tomo al avance científico y

que mencion an la incuestionabilidad al avance de la cienci a como su principal

línea argumentativa.

Jl Vid Fukuyama, Francis; Ob di; p. 132.
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os comenta Luis T. Díaz Müler que "La tesis que se maneja en este

caso consiste en que al menos en su dimensión investigadora y de ampl iación , la

investigación científica no debería tener restr icciones intrínsecas?".

Ciertamente esta polari zación es sumamente negativa, principalmente

por que al debatir inmisericordemente con argumentac iones de carácter

únicamente religiosos, por un lado, y primordi almente utilitaristas pseud o

científicos, por el otro, inducen al común de la gente a creer que estas serían las

únicas argumentaciones validas, siendo que este tipo de debates deben de

tomarse y estudi arse desde muy diversos punt os de vista , atend iend o a la

magnitud del problema con el que se esta lidiando.

No corresponde este debate tampoco de manera exclu siva al Derecho; o

a las instituc iones polít icas de derecha o de izquierda el dilucidar este tipo de

cuestiones. Más bien consideramos que debe ser un debate racional e incluyente,

que acoja dentro de su seno a profesionistas del Derecho, invest igadore s,

politólogos, sociólogos, ecónomos, eticí stas, filósofo s, teólogos, científicos y por

que no, hasta representantes religiosos y de grupos moralistas, esto es, un

dialogo interdisciplinario que incluya las más variadas concepciones del saber

humano.

Debem os decir que el debat e actual en cuanto a la manipul ación

genética en línea germinal se ha centrado básicamente en las siguientes

cuestiones:

• La nece sidad de la protección jurídica del embrión humano.

• El momento en el que se puede considerar como biológicamente vivo al

embrión.

• La reperc usión en la diversidad genética.

J .' Diaz Müler, Luis T; " Bioteenología y bioética: los limites de la investigac ión cientifica" ; En
Estudios Internac ionales. Año S, No . 10, Julio Diciembre 1994, Guatema la, G uatemala; P. 130.
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• La reprochabilidad de la intervención hum ana en la constitución

genética de su propia especie.

Ciertamente son todas ellas cuestiones muy delicadas, principalmente

por las implicaciones religiosas, éticas y morales que con llevan, mis mas que se

han argumentado de muy diversas maneras y que nosotros trataremos mas

detalladamente en el capitulo segundo del presente trabaj o de investigación.

Ahora bien , personalmente somos de la concepción de que deberia

prohibi rse, cuando menos temporalmente, cualqui er intento de manipulación

genética humana en línea germ inal , apoyándonos prin cipalmente en dos

argumentos:

Primero: La sociedad en general, o mejor dicho, las soc iedades

actuales en general y los sistemas políticos act uales, aun no están

preparados para manej ar con la suficiente madu rez los cambios que

impl ica el poder de interveni r en la esencia de la humanidad como

espec ie.

Cie rtamente aun adolecemos de vicios tan añejos como el hombre

mismo, aun permitimos las desigualdades en el seno de nue stras socied ades,

todavía nos servimos de medios violentos para controlar y dom inar a nuestra

propi a especie, nunca hemos sido capaces de permitir y tolerar las diferencias

intrínsecas de los individuos. Corremos aun el riesgo, o qu izá más que nunca, de

permitimos caer en reg ímenes totalitarios de gobierno y lo que es más aterrador

aun, las ansias mercantilistas han dominado por completo la voluntad humana,

permitiéndonos cae r en extremos de dom inación de pueblos completos com o

nunca antes se ha visto, con una infin ita crueldad hacia nue stros sem ejantes.
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Necesitamos , por fuerza, dominar primero estos aspectos de la sociedad

conte mporánea antes de considerar siqu iera en el establecimiento y apli cación de

práctica s de naturaleza eugenésica.

Segundo : Ciertamente, como veremos más ade lante , no tenemos aun

el conoc imiento científico suficiente para manejar de modo adecuado

este tipo dé prácticas, en vista de que día a día se realizan nuevos

descubrimientos que contradicen las teorías comúnmente aceptadas y

aplicadas en estas técnicas, por ello , debemos establ ecer cuando

menos una mora tor ia de largo plazo que nos perm ita reuni r los

conocimientos necesarios para maneja rlas adecuadamente y contar

con un sólido marco de referencia además de un hor izonte cient ífico

común.

1.2.2.3 .3 Manipulación gen étic a en línea troncal .

La manipulación genética en línea tronc al, mejor conocida como

"terapia g énica", se fundamenta en la alteración del material genético contenido

en un más o meno s amp lio numero de células objetivo y consiste en la alteración

del materi al hereditario para corregir defecto s que provocan deficiencias

metabólicas en el organismo, o bien, la destrucción de dichas células por

considerarse indeseables de algún modo .

Este tipo de manipulación genét ica en partícular, prác ticamente no ha

despertado polémica y más bien es acogido con cierta buena vo luntad , inclu so

entre los mayore s críticos para otras práct icas. En términos generales podem os

decir que mayormente es vis to simplemente como una técnica más de la

medicina moderna, tanto como el ultrasonido, las radiografias o las vacunas, que

si bien es cierto los pacientes corre n ciertos riesgos en su apl icación, estos

mismos riesgos son ponderables con los posibles beneficios que import a el

tratamiento.
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Ciertam ente ha sido considerab le la aplicación de estas técnicas, baste

mencionar que hasta el año 2003 , se tenían registrados poco más de 500

protocolos de investigación en los que intervenía la terapi a génic a y es

destacable menc ionar que la mayoria de estos se desarrollaban en los Estados

Unidos de Norteamérica (38 %), País que se encuentra a la cabeza en este tipo de

investigaciones.

Así, la primera experiencia parcialmente exitosa de la apl icación de

estas técnicas en seres humanos es el caso de una niña de cinco 'años de edad.

misma que padecía de una deficiencia inmunitaria debid a a la care ncia de la

enzima desaminasa de adenosina (ADA). El tratamiento al que fue sometida

consistió en : 1) La extracción de linfocitos T de la enferma; 2) introducción al

genoma de los linfocitos de un retrovirus al que por ingeni ería genética se le

había integrado el gen normal de la ADA ; y 3) prev io culti vo de los linfoc itos así

tratados, con tal de aumenta r considerablemente la cantidad, se transfundieron a

la paciente con el fin de que produjera la enzima. Más de dos año s después del

primer tratamiento la enferma tenía niveles aceptables de ADA y una vida

razonablemente normal , aunque cada seis meses hubo que repetir el tratam iento

antes menc ionado.

Otra de las aplicaciones más rec ientes y que por cierto, aun esta en

etapa de investigación , es la relacionada con tumores canceroso malignos en el

cerebro, para la cual se esta desarrollando una terapia en la que por ingeniería

genética se inserta a un retrovirus el gen del herpes simple para despu és

introducirlo d irectamente al tumor cerebral. Se espera que el viru s entre al núcle o

de las célu las cancerígen as y se incorpore directamente a su genoma para

hacerlas suscept ibles a un medicamento que es muy eficaz contra el herpes. La

idea es que el medicam ento destruya tanto al virus como a las cé lulas malignas

en las cuales se ha incrustado" :

" Vid. Lisker, Rubén y Salvad or Armenda res; Oh cit. P. 206-207.
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1.2,2 .3.3 Clonación ,

La clonación , com o técnica de manipulación genét ica, es una forma de

reprod ucción asex uada en la que todas las cé lulas del organi smo provienen de

una so la célula, sin que intervenga la fusión de gametos (óvulo y espermatozoide

en los humanos), ni la comb inac ión de material hereditario .

Este procedimi ento se intenta partiendo del hecho de que todas las

células del organismo contienen una dotación cromosómica completa e igual a la

del cigoto , es decir, que manti enen en su interior toda la informac ión hered itaria

neces aria para conformar el orga nismo completo, empero, a raíz de la

especialización ce lular, solo tienen activados unos pocos genes indispensables

para cumpl ir con su función partic ular.

La espec ialización ce lular implica que cada grupo de cé lulas dentro de

un organ ismo complejo cumple con una función especifica, por ejemplo. las

células del riñón cumplen las funciones de riñón, las neu ronas cumplen con la

función de neuronas, aun cuando poseen la carga genética completa para reali zar

cualquier función en el organismo.

La idea central es revert ir de algún modo el proceso de especia lizac ión

de la célula, activando asi la carga genética comp leta necesaria para la formación

de un individuo nuevo, convirtiéndolo en un embrión y, posteriorment e,

haciéndolo crecer en el útero de cualqu ier hembra de la especie o en un tubo de

ensayo (ectogénesis) .

Como antecedentes a la clonación propiamen te dicha se menciona que

"hace pocos años en Suiza se rea lizo un exper imento en ratones en el que por

primera vez se produjeron mamíferos mediante el transplan te de núcleos de

cé lulas embr ionarias de un tipo de ratón a cigotos de otro. ... Va le la pena señal ar

que en ese exper imen to de los 363 intentos de transplantc nucl ear so lo se

desarrollaron 48 embrio nes y no todos eran normales' r' ".

" Ob cit; p. 207.
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Ahora bien , los primeros inten tos re lat ivamente exitosos de clonac ión

en animales inferiores se han real izado en las ranas, en las cuales se ha

conseguido la clonación mediante la introducción de núc leo s de células

intestinales de ese batracio a un óvulo de la misma especie, al que previamente

se le había quitado el núcleo.

A este respec to, el Doctor J. D. Watson, codescubridor de la estructura

molecular del ADN, nos indicaba ya en 197 1 "los métodos de reproducci ón in

vitro (probeta) serán una rutina en el lapso de die z a ve inte años y la

"colonización" o reproducción a parti r del pad re o de la madre solamente

(utilizando un cuerpo celular en lugar de combinar un espermatozo ide y un

huevo) será un hecho consuma do en ve inte o ve int icinco años, si es que ello no

ocurre antes,,16

En este mismo sentido, el maestro Alfonso León del Río nos comenta

que el siglo XXI será conoc ido como la "era de los clone s", y vaticina que "...

eventua lmente, clones humanos caminaran entre nosotros y entre más ráp ido

superemos la aversión por ello s, podremos trabajar en asuntos que libraran al ser

humano de enfermedades ancestrales y darán origen a la medicina del siglo

XXII". 3J

Es de justicia el dec ir que la clonación, como forma de reprodu cción

humana, ha sido también muy polemizada, primordialmente atendiendo a

criter ios religiosos , bio lógicos y morales, de entre los cuales, a nuestro juicio uno

de los más sólidos se fundamenta en el pel igro subyacente en la dis minu ción de

la variedad genética de la especie, lo que nos hace aun más vu lnerables a plagas

y enfermedades.

Como ejemplo de ello , podemos mencionar que entre 1845 y 1848 se

desato una terrible hambruna en Irland a, esto debido a que a la planta de la

patata, tubérculo que a la sazón era la base de la dieta en la época, sufrió de una

" Hida , Soraya Nad ia; Ob cit: p. 105.
" León del Río, Alfonso; Ob cit; p. 36.
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masiva infección de roya (enfermedad causada por una variante del hongo

Phitophthora infes tantsí; enfermedad para la cual no teni a defe nsas naturales.

Los terr ibles est ragos causados por esta enfermedad de la pata ta,

principalmente se debieron a que en el cult ivo de la misma se emplea una forma

de reproducción asexuada muy sim ilar a lo que seria la clonación en los sere s

humanos, simplemente se corta por mitad uno de los tubérculos y se vuel ve a

sembrar. Con esta técnica de cultivo el inconveniente principal es que después de

reproducir de este modo la patata por infinidad de generaciones, se redujo de

modo drást ico la var iedad genética de la especie, lo que ocasiono que al

momento de entrar a este ecosistema controlado una nueva variante de la

infecci ón, para la cual no tenian defensas las variedades de plantas autóctonas,

esta se propagara desmesuradamente, produciendo con ello la afectación de más

de la mitad de los cultivos" . En esta gran hambruna en Irlanda se estima que

muriero n ce rca de tres millon es de personas, que aunado a la mas iva migración

ocasionad a por el prob lema social, oca sionaron un dec remento poblac ional de

cerc a de l sesenta por ciento del total de la población de la época.

Este es uno de los más graves peligros que corremos con la aplicación

de técn icas de clonación a gran escala, la excesiva disminución de la variedad

genética en nuestra especie, que abriría de par en par las puertas a la destrucción

de la misma. No olvidemos el trágico final que H.G. WeJls dep araría para sus

críptícos marcianos.", la muerte por aquellos ínfimos enemigos que desconocían,

las bacte rias .

Los actuales experimentos en clonación se desarrollan principalmen te

sobre dos posibles líneas de investi gación y esta s son; la clonación en est ricto

sentido y la gcmelación de emb riones o simplemente gemelac ión .

.. Vid Lozano Teruel, José Antonio: " La catástrofe irlandesa" ; En La verdad es... publicación
electr ónica disponible en: hnp ://canales.lavcrdad.cslcicnciavsalud!3 3 6.html; Fecha de
publicación 17-06-200 1; Fecha de consulla J3-04-2004.

" Vid Wells, H.G.; "La guerra de los mundos"; México, Grupo Edito ria l Tom o, 2003 ; P. I Ysigo
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1.2.2.3.3.1 Clonación en sentido estricto.

La clonación en sentido estricto se refiere a la reproducción asexuada a

partir de una célula somática de un organismo adulto; rev irtiendo. como ya

mencionamos, el proceso de diferenciación celular para consegu ir un individuo

con las mismas características genéticas del donad or de la célul a somática.

Técnicamente esta práctica aun no es posible realizarla en seres

humanos, aunque se espe ra contar con las capacidades tecnológicas para

cristalizarla en un periodo no mayor a una década.

Debemos tene r en cuenta que en part icular este tipo de clonación ha

sido la más polemizada y desde sectas relig iosas como los "Raelianos". grupo s

de investigadores, políticos y politólogos, ademá s de algunos pocos juristas, nos

han ofrecido posturas muy interesantes en tomo a la misma , ya sea apoyándo la o

desvirtuando sus teóricos beneficios.

El maestro Diego León Rabago nos indica uno de los argumentos más

utilizados para defender este tipo de prácticas en los siguientes térmi nos : "D icen

alguno s --estadoun idenses pragmáticos, por supuesto- que de perfeccionarse las

técnicas de clonación humana, en el futuro será pos ible reproducir genios o

prohombre. Mediante células obtenidas mediante el cabello o de la sangre de

alguno de estos, podrían obtenerse embriones clonificados que más tarde se

convertirían en genios y pro hombres altamente benéficos para la humanidad" 40.

Part icularmente rechazamos dicha postura reduccion ista que pretende

dar valor al hombre por su sola composición genética .

Creemos que debe darse una toma de conciencia general de que el

hombre no se forma como tal solo por sus caracte rísticas heredit arias, que si bien

influyen de manera importante, no son factores determinantes para el

comportamiento humano. Esta visión determinista que pretende instrume ntal izar

al humano es ciertamente muy peligrosa, pues considera al sujeto humano como

" León Rabago, Diego; "L a clonac ión . Bioética y derecho"; En Investigaciones j urídicas, No 61:
Guanajua to, México,ju lio diciembre 1996; p. 18í.
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una simp le mar ioneta sujeta al capricho natural de la dotación genética.

negándole por completo el atributo de la voluntad.

Debemos reconocer que las capacidades del hombre no se conforman

solo por su material genético, también influyen en el factores como la educación.

entendida en los términos de Rousseau4 1
•

Para Rousseau existen tres tipo s de educaciones en el hombre: la

educación de la naturaleza. que describe como los hábitos e inclinaciones

natura les en el ser humano, que bien ' podría comparase con las tendencias

hereditarias que poseernos de nacimiento, pero también existen otro s dos tipos de

educac ión. que influyen tanto o más en la formación del hombre.

La educación de los hombres, que es propiamente lo que se considera

corno educación formal, es decir, aquella adquirida en institutos educativos y

mediante técnicas pedagógicas definidas; y,

Educac ión de las cosas, asimilable a la experiencia que adquirirnos a lo

largo de nuestras vidas , en la cual influyen de manera determinante el m.edio

sociocultural en el que nos desenvolvernos, las condiciones económicas, la

composición de nuestro núcleo familiar y, en general , la estructura social y el

medio natural en el cual desarrollarnos nuestras actividades cotidianas.

Solo así, tornando al hombre como un ser estructuralmente formado

por factores tanto biológicos como sociales y culturales, podremos definir la

verdadera dimensión de procedimientos como la clonac ión, en donde corno

máximo se conseguiría la duplicación de algunos de los factores biológicos

presentes en el sujeto donador del material genético.

1.2.2.3.3.2 Gemelación.

La clonac ión de embriones o gemelación es un procedimiento por

virtud del cual se obtienen dos o más individuos genéticamente idénticos a partir

" Vid. Rousscau, Jean - Jacques: " Emilio o la educación"; Barcelona. España. Brugera, 1972; p. 1 Y
sigo

30

Neevia docConverter 5.1



de la fragmentación de la mórula en sus primeros estadios de subdivisión (antes

de la implantación en el útero) y posterior desarrollo de los grupos celulares

derivado s de ello .

En los humanos, los primeros experimentos en tomo a la gemelación

se dieron a conocer públicamente en 1993, en el Congreso de Ferti lización

realizado en Montreal , Canadá. En este marco, científicos Estadounidenses

anunciaron que se había realí zado la primera "clonación" de un embri ón

humano, aunque el experimento se suspendió un mes más tard e bajo el

argumento de la nece sidad de un "debate mundi al sobre cual debe ser la línea de

conducta ética a la cual deben someterse sus experimentos..42
.

1.3 Técnicas paralelas a la manipulación genética.

En este apartado vamos a revisar algunas de las técnic as clínicas y

practicas cientí ficas que aun que no se pueden considerar en sentido est ricto

como "manipulación genética", si revisten una import ancia capital en el

desarrollo de la genética humana, ya por estar directamente relacionadas con la

reproducción y la manipulación de gametos hum ano s, ya por con stituir las bases

de prácticas posteriores en las que ciertamente debe tener pap el preponderante la

regulac ión j uridica de las prácticas en mater ia de manipulación genét ica humana.

1.3.1 Fecundación Asistida.

En términos generales se denom ina fecundación asistida a todas

aquellas técnicas encaminadas a posibilitar la reproducción humana en aquellas

parejas en las que por virtud de deficiencias de carácter fisio lógico no es posible

la fecundación por medio s naturales.

Se denomina Fecundación Asistida homóloga cuando todos los

gamet os utili zado s en ella proc eden de la misma pareja que desea procrear y se

le llama heterologa cuando alguno de los gam etos , o ambos, proceden de una

" Hida, Soraya Nadia; Oh cit; p. 103.
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tercera persona distinta de los miembros de la pareja, caso en el cua l asume el

pape l de donante de los gametos.

Dentro de las técnicas de reproducción asist ida la más frecuentemente

utilizada es la Inseminación Art ificia l (IA), consistente en la introducción en los

gen itales femeninos del semen del varón, por med ios distintos del contacto

sexual",

En su momento, las Técn icas de Fecundación Asistida levantaron la

misma polémica que hoy día enfrentan las técni cas de manipulación genética y

no es para menos, baste recordar el ingente cúmulo de nuevo s planteamientos

jurídicos que causaron con su aparición, planteamientos como el de la paternidad

en los casos de fec undación post mortem, o el de la insemi nac ión artificial

heteróloga sin el con sentimiento de l mar ido . Afortunadamente en la mayoría de

las legislaciones a nivel mundial, incluyendo la mexicana, ya encontramos bases

j urídicas claras para la resolución de este tipo de controversias. Se ha dicho

parad igm áticamente que "Así como los métodos contraceptivos lograron la

"sexualidad sin proc reación", las técnicas de reproducción asistida permiten la
. . . lid d,,11"procreaci ón sm sex ua la .

1.3.1.1 Fecundación in vitro,

La Fecundación in Vitro (FIV) es una técnica de reproducción asistida

medi ante la cual se extrae n los gametos de la pareja y con ellos se reali za la

fecundación en un medio extracorp óreo (una cápsula de petri).

1.3.1.2 Tran sferencia embrionaria.

La Transferencia Embrionaria (TE ) es un procedimiento

comple mentario a la FIV, consistente en tras ladar uno o más óvulos fecundados

al útero de la mujer, para continuar ahí la ges tación de modo normal.

" Vid Corral Talcian i. Hcrn án; "Admisibilidad ¡" ridica de las técnicas de procreación an iticial" ; En
Revista Chilena de Derecho. Vol. 19. No. 3; Santiago. Chile, 1992; P. 439 .

" Hida, Soraya Nadia; Oh cit; p. 106.
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1.3.1.3 Tran sferencia Intratubaria de gametos.

De má s rec iente aparic ión es la Transferenc ia Intratubaria de Gametos

(TIG o GIFT, de Gametes hura Fallopian Transf er), co nsist ente en la

introducción mecáni ca de los ga metos humanos, medi ante una cán ula, en las

trompas de Fa lopio de la mujer, pa ra que en dicho lugar ocu rra de ma nera natura l

la fecundac ión y co ntinúe de manera natu ral e l embarazo.

1.3.2 Técnica s de diagnostico genético preimplantatorio.

Son las téc nicas comunes de diagn ostico geneuco para la

ident ificación de trastornos y anomalías hered itar ias de rivadas de mutaciones en

los genes, pero aplicadas a los embr iones obtenidos mediante técnicas de

fecun dación artificial y antes de la imp lantación en el útero de la mujer.

Las ap licaciones prácticas de esta técn ica se uti lizan desde la selección

del sexo de l pro duc to, med iante la identi ficac ión cromosómica en el embrión; la

identificación de trastornos con finalid ades eugenésicas y evitando la

impl ant ac ión de embrio nes "defectuosos" ; de ella s la más po lémica (aun qu e

todavía no rea liza ble) , la se lección de las característ icas genéticas "deseables"

para su implant ación y posteri or ge stació n.

1.3.3 Técnica s de diagnostico genético prenatales.

También en es te caso se aplican las mism as Técnicas de Diagnostico

Gené tico comune s, pero el objetivo princ ipa l en es te caso, más no el único. es la

interrupc ión de l embarazo cuando se enc uentran ano ma lías o padec imientos

gené ticos.

La técni ca de diagnostico prenatal más utilizada en la actua lidad es la

arnnioccntesis , o análisis del liqu ido co nte nido en la amn ios del producto. El

procedimient o consiste en extraer aproximadamente 20 mL de liquido entre la

decim ocuarta y la decimoctava semanas de gestación, la extracción se realiza por
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medio de una puncion transabdominal, precedida de la localización de la

placenta por ultrasonido para evitar su ruptura; además de la amniocentesis

existen otras técnicas de diagnostico prenatal como el anál isis de las vellosidades

cori ónicas; la fetoscopia; el análisis de la alfa fetoproteína, etc .~ 5

1.3.4 Secuenciación de genomas.

La secuenciació n de genomas o mapeo geneuco implica el

conocimiento exacto de los genes dentro de los cromosomas en un organismo,

esto se logra por medio del anális is realizado directamente en el material

hereditario. Comúnmente esta practica se realizaba mediante la aplicación de

técnicas como la producción de mutaciones controladas por medio de radiación.

así, bajo un estricto ambiente de control en laboratorio se lograba identificar cual

había sido el cromosoma afectado, obteniendo así el/ocl/s o local izació n del gen

en especifico sobre el que se produ cia la mutación.

A la fecha, los organis mos mejor conocidos desde el punto de vista de

la localizac ión de sus genes dentro de sus respectivos cromosomas son la mosca

Drosophila melanoganster y la bacteria Escherichia CO/i
I6

.

A med iados de la déca da de los ochenta en el siglo pasado se inIC IO

una inconmensurable empresa, la secuenciación completa del genoma de un ser

humano. Este gigantesco esfuerzo, financiado mayo ritariamente por el gobierno

de los Estados Unidos de Norteam érica, se denomin o Proyecto Genoma Humano

(PGH) y recién comenzado el presente sig lo se anuncio su final izaci ón" ,

Este proyecto se desarrollo en un principio por un consorcio

internacional conformado por 18 países, entre los que destacan Estados Unidos

de Nortea rn érica, Japón, Gran Bretaña, Alemania. China y Francia , financiado

., J'Id. l.isker. Rubén y Salvador Annendares: Ob el/ . P. 191 Ysiguientes.
" Vid. Barahona, Ana y Daniel Piñeiro: Ob clt; p. 18.
" Vid. AFP: "Científicos de seis paises divulgan el mapa de 97% del genoma huma no"; En La Jornada :

México. 27-junio-2000. Consultado en la Dirección Electrónica oficial del diario:
http://www .jurnada .unam.mx.

34

Neevia docConverter 5.1



con fondos públicos y utili zando la más moderna tecnología de

supercomputadoras para la decodificación contenida en la secuencia genética.

Más tarde, se unió a la competenc ia una entidad privada , la empresa

norteamericana "Ce/era Genomics", que, por medi o del desarroll o de nuevos

bio-chips de silicio, redujo increíbl emente el tiemp o necesario para la

identificación de secuencias genéticas específicas. En 1998 estas dos entidades

decidieron unir esfuerzos y es así como ya para el año 2000 , cas i media década

antes de lo previsto , logró culminarse exitosamente el PGH.

Uno de los princ ipales objetivos de este proyecto a largo plazo, es la

identificación de los genes causantes de ciertas enfermedades heredi tarias como

ciertos tipos de cáncer, leucemia y otras .

Ciertamente la culminación de la secuenciación del genoma humano es

un gran avance para la ciencia moderna, pero igua l de cierto es que,

mediáticamente se ha sobrestimado el verdadero alcance de este proyecto a largo

plazo, se le ha considerado como una autentica panacea que reso lverá por si

mismo un sinnúmero de problemas para la human idad, cuando no es en realidad

más que el inicio de una nueva aplicación de la genética, la "te rapia génica

individualizada" . Esta terapia génica permiti rá no solo el detectar los

padecimientos, sino el crear medic amentos a medida para los pacientes. Pero

todos estos avances se encuentran aun a algunas décadas de distanc ia.

1.3.5 Consejo genético.

El consejo genét ico, o asesoría genética, consiste en proporc ionar

información a los proge nitores sobre el riesgo de que ocurra o se repita una

enfermedad genética en una familia. Esta información se proporciona tomando

en cuenta diversos factores como la edad de los progenitores, los antecedentes

familiares, los diagnostico genétic os practicados sobre ellos, cte. La finalidad de

esta práctica es el que los futuros padre s ponderen los riesgos al momento de

tomar la decisión de procrear un hijo.
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Este tipo de prácticas son obligatorias en países como China. en donde

la Ley Materno - infantil las considera como prácticas rutin arias y ob ligatorias,

más bien con efectos eugenésicos y con fuerza vinculánte en las decisiones de

los genetistas o asesores genéticos.

1.3.6 Uso de cé lulas t roncales.

Las células troncales, o stem cells, son células no diferenciadas que

conservan su ADN intac to, es decir, que todas las secuencias genéticas

contenidas en su interior se encuentran activadas y que, por tanto, poseen la

capacidad de convertirse en cualquier tipo de tej ido en el cuerpo, e inc luso. con

un adecuado procedimiento. podrían llegara forma r un ser humano completo.

Alfonso León del Río nos comenta al respecto; "Algunos usos

potencia les de células troncales como age ntes terapéuticos son: e l crecimien to de

neuro nas y células gl iales para reparar las her idas en medu la espinal que resultan

en parál isis de extrem idades; la formación de células musculares cardiacas

susce ptibles de reemplazar el tejido cicatrizante (fo rmado a raíz de un ataq ue

cardiaco); ais lamiento de células cereb rales que secreten dopamina para el

tratamiento de la enfermedad de parkinson; transplante de células pancreáticas

para producir insulina, combatiendo la diabetes; crec imiento y purificación de

células de medu la ósea para el tratamiento de leucemias; modificación genética

de células sanguíneas para hacerlas resistentes a la infección por virus del sida

(sic)"~8

1.3.7 Ectogénesis.

La ectogénesis, o gestación integral de un ser humano fuera del seno

materno es otra de las técnicas que han causado una tremenda polémica. Este

tipo de procedimientos son considerados como la "prolongación natura l y

lógica" para las técnicas de proc reación artificial.

.. León del Río. Alfonso; Ob el/; P. 36.
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Soraya Nadia Hida nos dice que "A pesar dc que la misma ha sido

prohibida en la mayoría de los países que regulan estas técnicas, muchos son los

investigadores de distintas pa rtes de l mundo que se encuentran rea lizando desde

hace años experime ntos de "ectogénesis" , tal es el caso de Edwars y Steptoe en

Inglaterra, Landrum Shettles en EE UU o Daniele Petrucci en Ita lia, quien

"proclama haber mantenido un feto vivo durante 59 días en un tubo de ensayo, el

cua l murió como consecuencia de una falla técnica. Aunq ue en 1966, los

científicos rusos anunciaron que habían logrado mantener más de 250 embriones

humanos, por mucho más tiempo de lo que había logrado Petrucci . Se informo

que un feto había vivido 6 meses y llego a un peso de 500 gramos antes de

morir,,49.

Muchos son los autores de ciencia ficción que han relatado verdaderas

obra s maestras don de la ectogénes is j uega un papel casi centra l, miremos por

ejemplo la celebérrima novela de Aldous Huxley' " donde no s re lata un mundo en

el que la pob lación es prácticamente uniforme, diseñada específicamente para las

funcio nes que han de desarro llar dentro de su medio social y preparada desde el

nacimiento para ser controlada cas i mágicamente por medio de drogas y

artilugios bioqu ímicos, un mundo donde la exi stencia es necesariamente

despreocupada .

Huxley nos re lata magistra lmente el procedimiento de ectogénesis,

describiéndolo como una suerte de línea de producción en la que los frascos de

soluciones van nutriendo dosificadamente a los futuros habi tantes su mundo.

Finalmente y solo después de pasar por los estrictos "contro les de ca lidad " estos

futuros ciudadanos son "decantados", en lo que podría llamarse como su

nacimiento.

" Hida, Soraya Nadia; Ob cit: p. 107.
" Huxley, Aldous ; "Un mundo feliz'" México, Época , 2001, P. 1 Ysigo
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Consideramos que part icularme nte este tipo de experimentos deb erían

de ser escrupu losamente prohibidos y vigi lados por los órganos administrat ivos

de l Estado .

1.3.8 Partenogénesis.

Es la est imu lación al desarrollo de un óv ulo, por medios t érmicos,

fisicos o químicos, sin que est e sea fecundado por un espe rm atozoide , lo cua l

dari a lugar solame nte a de scendencia femen ina.

Aun qu e médicamente se ha comprobad o qu e es to no se puede

prod ucir por med ios simples (mediant e la estimulac ión di recta del óv ulo) ,

algunos cien tíficos ha n intentado la fecundac ión de un óv ulo con el material

heredi ta rio de otro, haciendo las veces de espenn io, pero cl ín icamente esto s

experi men tos so lo han der ivado en la formación de una masa in forme de pe los ,

die ntes y carne .

A tales cuestionamientos el Doctor J ér órne Lejeune nos bri nda un

brillante co menta rio : "Sabemos pue s, por obse rva ción en el hombre, que exi ste

una información especializada transm itida por el espermatozoide dist inta de la

informac i ón transm itida por el óv ulo. Hemos descub iert o , co n admiración pero

sin sorpresa di ría yo , en este nivel extrema damente fino de la informaci ón de los

cromosomas, que el come tido paterno es la construcción de l envolto rio y la

búsq ueda del alimento (las membranas y la placenta), m ientras qu e el cometido

materno es el suministro de los e leme ntos que permi ten que el ind ivid uo pueda

constitu irse a si m ismo. De modo que adm iramos en la naturaleza lo que luego

veremos má s ta rde en el adulto, que el hombre de va de caza y la madre gu isa.

Esto mismo es ta profundamente insc rito en nuest ros cromosomas desde el

mismo inicio, en los mom entos en que se promulgara primera Co nsti tuc ión

humana,,;l .

" Lejeune, Jér6me; i Qué es el embrión humano ?; Madrid , España, Rialp , 1993; P. 54.
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1.3.9 Gestación ínter-especies.

Es la fecundac ión de óvulos de mamíferos con gametos humanos y

viceversa, para observar el resultado del cruzamiento genético; es parte de los

estudios clínicos de laboratorio que se realíza n para determinar la capacid ad de

los espermas de un varón, en los casos de esterilidad, para fertili zar los gametos

feme ninos .

Esta prá ct ica es jurídica mente regulada, por eje mplo, en la Ley No. 35

de Protección al Embrión Hum ana, legislación española que regula todo lo '

concern iente a los exper imentos realizados con embriones hum ano s; el Art ículo

14 de esta ley nos dice:

"Art. 14. Se autoriza el Test del hámster para evaluar la capacidad

de fe rtilización de los espermatozoides humanos hasta la f ase de

división en dos células del óvulo del hámster fe cundado. momento en

el que se interrumpirá el test. Se prohíben otras fe cundaciones entre

gametos humanos y animales. salvo las que cuenten con el permiso de

autoridad p ública correspondiente, o en su caso, de la Comisión

Nacional Multidisciplinal', s i tiene competencias delegadas "

1.4 El renacimiento de prácticas eugenésicas.

1.4.1 Eugenesia .

El término "e ugenesia" fue acuñado por Sir Franc is Galton en 1866 y

se refiere a la aplicac ión de las leyes de la herencia biológica en el

perfeccionam ient o artific ial de la espec ie hum ana.

La aparición de la obra de Darwin en 1859 cie rta mente tuvo aparej ada

una revolución en el mundo de la biología, pero no so lo eso , sino que también

trajo una nueva corriente de pensamiento socia l. La doctrin a conocída como

" Darw inisrno Social" se fundamento en una errónea interpretación de las

generalizaciones de Charles Darwin, tratand o de justificar biológicamente tod o
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tipo de abusos y tropelías cometidos por la clase dominante en contra de la

dominada.

Darwin postulaba: " ... ¿podemos dud ar, y recordando que nacen

muchos más individuos de los que es posible que sobrevivan, que los individuos

que tengan cualquier ventaja, por ligera que sea , sobre otros, tendrán más

posibilidades de sobrevivir y de procre ar su especie? Por el contrario, podemos

estar seguros de que toda variac ión perjudicial tiene que ser rigurosamente

destruida'f "; esto es, la supe rvivencia de los más fuerte s. Pero el mismo Darwin

nos aclara lo que entiende por "más fuertes" al deci r que; " ... los machos más

fuertes, los que están mejor adecuados para su situación en la naturaleza, dejaran

más desccndencia'v", esto es, el macho más fuerte es aquel capa z de procrear un

mayor numero de vástagos.

En este orden de ideas , la "aptitud" de un genot ipo se mide más en

función de su contribución relativa a la poza genética (gene pool) de las futura s

generac iones, que por la educación, cult ura, riqueza o capacidad fisica del

individ uo. Dicho de otro modo, el elemento más apto el aquel que deja

numéricamente mayor descendencia, no el que sobresale más en su medio social.

Galton parte de la premisa de que la especie humana esta degenerando

por causa de la evo lució n social, esgrimiendo varios factores que podemos

resumir en los siguientes:

• La estratificaci ón socioeconómica de la fertilidad ;

• El efecto disgen ético de la medic ina; y

• El incremento de las agresiones ambienta les sobre el mater ial

hereditario de la espec ie.

La estratificación socioeconómica de la ferti lidad se comprende como

la diferenc ia estadística en el número de nacimientos en los diferentes segmentos

sociales, dife renc iados esto s por la capacidad económica de sus integrantes, esto

" Darwin, Charles: Oh cit; P. 77-78.
, .• Oh cit; p. 84·85.
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es, estadísticamente el núme ro de nacimientos varía en modo inversamente

proporcional a la capacidad económica y educativa de los progenitores. Para

Galton, la reproducc ión desproporcionada de esto s elementos sociales

"cualitativamente" meno s aptos implica la degeneración de la espec ie.

El efecto disgenético de la medicina significa que ahora, con los

avances de la medicina, es posible que sobrevivan sujetos con padecimientos

hereditarios hasta la edad reproductiva y que transmitan sus "genes malos" a las

futuras generaciones. Galton comenta que estos mismos individuo s no habrían

sobrevivido en condiciones de "se lección natural", por cons iderarse no aptos

para la superv ivencia de la especie.

Ciertamente con los avances de la medicina moderna es hoy posible el

controlar padecimientos que antes no tenían un manejo clínico adecuado,

enfermedades como la diabetes juvenil, la leucemi a, el cáncer; pero no debemos

olvidar que ese es precisamente uno de los come tidos principa les de las

sociedades contemporáneas, el apoyo común de los integrantes del núcleo social

para la supervivencia de la mayoría.

En cuanto al incremento de las agresiones ambientales sobre el

material hered itario de la especie, es innegable que hoy día tienen una incidencia

tremendamente alta padecimientos originados por este tipo de factores, desde el

envenenamiento por plomo, la aparición de melanomas derivados de los altos

niveles de exposición a los rayos ultra violeta , etc.

La eugenesia, como ciencia , tuvo su mayor auge a principios del siglo

pasado con la aprobación, en la mayoría de países occidenta les, de leyes que

buscaban contrarrestar el deterioro de la especie y que, por medio de políticas

demográficas severas, que incluían la esterilización forzosa de los individuos

considerados como inferiores, trataban de asegu rar la reproducción de los

individuos catalogado s como "superiores",

41

Neevia docConverter 5.1



Ya para 19 15, en los Estados Unidos de Norteamérica la mayoría de

los Esta dos Feder ados habían ap robado leyes de es te tipo y se había iniciado la

aplicación de prácticas no voluntarias de esterilización.

No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial y solo

después de contemplar los horro res de la co mbinación de un régimen político

totalitario, la proverbial eficiencia alemana y las doctrinas eugenésicas, el que en

el mundo occidental se abandonan estas corriente s de pensamiento y se derogan

todas las leyes eugen ésicas existentes , suspendiendo las pol ítica s dem ográficas

que se venían apl ican do con cierto rigor.

Las prácticas eugenésicas se dividen en dos tipos; la eugenesia positiva

y; la eugenesia negativa.

1.4.1.1 Eugenesia positiva.

Las prácticas de euge nes ia pos iuva se re fieren a las po líticas que

buscan el mejorar científicamente la especie por medio de apareamientos

di rigidos entre los ind ividuos co n .Ias mejores características po sibles.

Históricamen te , la mejor ap licación de esta fo rma de eugenesia la

encontramos dentro de l rég imen totalitario implantado en Alemania por el

Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista (NSDAP), al mando de AdolfHitler.

Hitler, dentro de su con cepción de "Pureza Racia l Ari a,,54, impl an ta

leyes eugenés icas, tanto posit ivas como negativas; dentro de la eugenesia

positiva desta ca el fo rta leci miento de las políticas fam iliares , alentando los

matrimonios entre e lementos certi ficados como de "Raza Aria" , particul arm ente

entre los miembros de la S .S., conside rados como la elite raci al por los estr ictos

controles médicos y raciales que tenían que superar para acceder a la

organización, pr inc ipa lmente los Oficiales.

" Vid. Hitler, Adolf; " Mi lucha" . Méx ico. Partido Nacional Social ista de Amé rica Latina. 2000;
Traductor: C. E. Araluce; P. I Ysigu ientes .
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Al mando del NSDAP, el gob ierno alemán impulsa todo tipo de leyes

de control eugenés ico, solo que debido al carácter nac ionalista del gobierno.

acuñan y utilizan el término de "Higiene Racial" , primordialmente debido a la

fuerte connotación anglo-americana que importa el t érmino eugen esia.

Es en este punt o donde se crea la "obra maestra" de la eugenesia

positiva. el program a "secreto" conocido como Liebensborn (la traducción mas

aproximada de l t érmino significa "fuente de vida") , encaminado a dir igir los

esfuerzos de mejorar y purificar la raza aria; este programa comprendía desde el

cuidado y atención med ica de las mujeres arias embarazadas (siempre y cuando

demostraran también la pureza racial de el padre), los estrictos controles de

higiene racial aplicados a los miembros de las S.S., e inclusive, la "recuperaci ón"

de la sangre aria encontrada en los territorios bajo el control alemán (el sec uest ro

de niños fue una práctica no poco utilizada en Polonia y la rep úbli ca Checa).

1.4.1.2 Euge nesia negativa.

Es el conjunto de medidas que buscan disminuir en una población la

frecuencia de caracteristicas fenotípicas indeseables. Este tipo de med idas van

desde evitar la reproducción de los individuos capaces de transmitir estos genes,

hasta la eliminación activa de estos genes en la pobl ación.

Nuevamente, las prácticas mejor acabadas en este tipo de políticas las

encontramos en el gobierno alemán del NSDAP, que ap lico sistemáticamente

medidas como la esterilización de "s oci ópatas", degene rado s, homosexuales.

etc.: la concentración en ghetos de individuos no ar ios; su posterior deportación a

campos de concentrac ión y por último; la "solución final " aplicada en estos

campos.

1.4.2 La eugenesia moderna.

Recientemente y so lo a part ir de la creac ión de las técnicas conoci das

como de la nue va genética, se ha retomado con scientemente la idea de aplicación
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de prácticas eugenésicas; so lo que la eugenesia de hoy se apoya más en teorías

originadas tanto en la genética co mo en la soc iobiolog ía, tratando de eliminar los

genes indeseables en la pobl ación .

Las corrientes de politicas demográficas eugenésicas están res urgien do

en paíse s como China, en donde desde 1978 se estableció la política del "hij o

único", recientemente, en 1995, se ha aprobado una ley euge nés ica irónicamente

titulada "Ley Matem oinfant il" ,

Entre otras "conside raciones" para co n sus ciudada nos , est a ley

establece en su artícu lo octavo la ob ligación para los futuros cónyuges de

someterse a exámenes genét icos para detectar "dolencias genéticas gra ves;

determinadas enfermedades in fecciosas; trastornos mentales transmi sib les" .

Asim ismo, el artículo décimo de la citada ley establece la restricc ión

de matrimon io para aquel los ind ividuos en los que se han diagnosticado alguna

enfermedad genética grave , y la imposibilidad de contraer matrimonio a menos

que acepten someterse a una operación de esterilizac ión , o en su defecto, a

medi das ant iconceptivas de larga duración.

Aunado a lo anterior, en el artículo decimoctavo de la ley en comento

se dispone la práctica de l aborto para los casos de enfermedades gené tica s

graves, el citado artícu lo disp one lo siguiente :

"Ar tículo 18: El médico dará a una pareja casada exp licaciones y

asistencia médica para la inte rrupción de l embarazo siempre que

mediante el examen prenata l diagnostique: qu e el feto padece una

enfermedad genética grave ; que el feto está aquejado de un defecto

serio; que la prosecución del embarazo puede amen azar la vida y la

seguridad de la madre o afe ctar gravemente a la salud de ést a"

AI margen de estas nuevas corrientes de legislación en materia de

eugenesia negativa , algunos científicos han sugeri do abiertamente a partir de
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estudios reali zad os en sociobiología la con veniencia de tratar de eliminar de la

población general los genes que incitan a la ag res ividad, y de poten ciar los que

con llevan la inteligencia u otras cua lidades deseables.

Ciertame nte algunos de los estudios reali zados con an imales infer iores

demuestran ciertas tenden cias genéticas a la agres ividad, así por ejemplo el Dr.

Lisker nos dice que "En relac ión con la agresividad y con la capacid ad de

establ ecer rela ciones interp ersonales se sabe que las ratas qu e pertenecen a

cierta s cepas puras sa len siempre vencedoras, en igualdad de tama ño y peso, en

I I d I bi . ,,55as pe eas contra e as otras cepas tam len puras .

Relacionado con las tendencias genéticas de la inteligencia nos

comenta: "S i se ense ña a un grupo heterogéneo de ratas com o encontrar el

cami no de salida a través de un laberinto, hay unas que aprenden más rápid o que

otras; si después se separan las ratas que aprendieron con rapidez de aque llas a

las que les costo trabajo hacerlo y amb os grupos se cruzan entre si por separado,

las ráp idas con las rápidas y las lent as con las lent as, de spués de 20 generac ione s

la más lenta de las ratas pro ven iente del grupo que aprendió rápido es más veloz

en encontrar el camino a través del laberinto que la más rápida de las que

provienen del grupo que aprendió lentamente,,56.

Es indudable qu e las nuevas cienc ias genéticas no s abren un aba nico

impresionant e de posibilidades técnicas para la supresión de enfermedades, pero

debemos ser cuidadosos, a sobrema nera los juristas , en atender los limites que

nos impone el respeto a los Derechos Hum anos, el derecho a la intimidad , el

derecho a la person al idad , pero enc ima de todos ellos, e l de recho a la vida

misma.

No caigamos en los errores históric os concebidos en los regímenes

politi cos totalitarios, pero tampoco cerre mos estas puerta s condenando

abyectamente este tipo de prácticas, que en su justa medida y con una adecuada

" Lísker, Rubén y Salvado r Armendares ; Oh cit. P. n I .
" Oh cit. P. 22 0 Y22 1.
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valoración y asesoría, bien podrían repre sentar el com ienzo de una nueva

civ ilización hum ana, e l inicio de una sociedad libre de enfermedades

hereditar ias.

1.5 Posibilidad técnica de manipula r eficie nteme nte los ge nes .

Ya hemos hablado de las técnicas de manipulación genética y de las

técnicas afines que conllevan, esbozamos la historia de la genética y de la

biotecnología hasta nues tros días, pero es necesario revisar él ¿hasta donde es

realmente posible el manipular efic ientemente los genes humanos')

Una afirmac ión clara es que en la actual idad ya se manipulan genes.

baste dar una vuelt a al supermercado para encontrar una amplia variedad de

productos orgánicos genéticamente alterados, ya sean simplemente mejorados

por medio de la biotecnolog ía y la ingeniería genética, ya alimentos transgénicos

en el más amplio término que conlleva; desde el "maíz Bt" que produce su

propio herbicida, hasta los j itomates resistentes a heladas y que maduran

lentamente. Pero definitivament e no es lo mismo el manipular los genes de una

planta o de cua lquier otro animal, a manipular la esencia del hombre mismo.

Como hemos visto en el apartado 1.3.4 del presente capitulo,

recientemen te se ha completado la secue ncia genómica completa para el ser

humano y de ello , uno de los datos más interesantes que se desprenden es que el

hombre cuenta con so lo un aprox imado de 27 000 genes , o mejor dicho, 27 000

genes que codi fican para alguna proteína.

Ciertamente es una cifra aun provisional, puesto que para las

estimaciones más prudentes oscilan entre 20 000 Y 40 000 los genes

codi ficadores.

Es interesante come ntar que todas las teo rías de la herencia y de la

transmisión cromosómica de la información genética se basan en la idea de que

esta información se transmite únicamente a través de estos genes "codificadores

de proteínas" .
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Ahora bien, en los organismos superiores, hombre incluido, los genes

se dividen en exónes, que son los fragmentos codificadores de proteínas y en

intrónes , fragmentos que no codifican para ning una proteína. En los cromosomas

humanos, los exónes representan menos del 2 por ciento del ADN existente. Por

tanto, los 3000 millones de pares de bases que porta cada célula de nuestro

cuerpo deben cumpl ir alguna otra función . Sin embargo, los intrónes y las largas

secuencias de ADN intergenético se han considerado siempre como material

redundante, algo así como "chatarra evolutiva"s7.

En este sentido, según las secuenciaciones de genomas o mapeos

genéticos real izados en diferentes especies es conveniente destacar que la mosca

del vinagre tiene menos genes codificadores que un nematodo; y el arroz común

tiene más que el hombre. En cambio, la cantidad de ADN que no codific a para

proteinas, junto con el ADN intergenético si parecen acompasar la complejidad

de los organismos, es decir, la cantidad de este "ADN chatarra" si var ia en

relación directa con la especialización de los seres vivo s.

Prueba de lo anterior, según W. Wayt Gibbs "En el Instituto Nacional

estadouni dense de Investigaciones sobre el Genoma Humano se han comparado

extractos de genomas del hombre, vaca , perro , cerdo, rata y siete especies más.

Mediante análisis por computador se han identificado 1194 segmentos que

presentan, en diversas especies, variaciones solo menores. De lo anterior se

infiere que se trata de secuencias que contribuyen a la adaptación evolutiva de

las especies . Lo más sorp rendente es que solo 244 de estos segmentos se

encuentran en el interior de una secuencia nucle ica codificadora de prote ínas?" .

Hay inclusive quienes sospechan que ent re individuos de la misma

especie, o entre especies distintas, las variaciones que se prese ntan son

originadas por ese material redundante y no por los genes codificadores de

proteinas como postulan las teorías genéticas clás icas .

" Vid. Wayt Gibbs , W; " EI gen ama oculto" ; En Scientific American Lat inoamericana, Año 2, Nu 18:
Barcelona, España; enero, 2004; P. 11.

" Wayt Gibbs, W; Ob cit; P. 9
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Ya en las revistas especializadas y en los congresos científicos se ha

comenzado a dar eco a las ideas que contradicen los postulados trad icionale s de

genét ica, ahora se comienzan a reformular los conceptos y a mirar de modo

distinto a estas sec uenc ia de "ADN chatarra" . Pero eso no basta, debemos ser

consientes de nuestra propi a situación como especie dominante en el planeta;

debe n los hombres de cienc ia detenerse y mirar para atrás reca pitulando sobre

sus errores.

Como nos dice Gibbs; "Llevara años, quiza décadas, construi r una

teorí a que exp lique fundadamente la interacción entre ADN, ARN Y señales

epigen éticas en un sistema autorreg ulador'f ", Mientras tant o, es el Derecho el

que debe intervenir en esta polémica.

En definitiva, nosotros consideramos que mientras no se tenga esta

teor ía fundad a, el leg islador debe de tomar conciencia de lo peligroso que resulta

el experimentar a ciega s con la naturaleza y por tanto, debe de rest ringir de un

modo directo y eficaz la aplicación de técnicas de man ipul ación genética, ya no

so lo en los hum anos , sino en todo s los seres vivos. No podemos permitirnos el

lujo de arr iesgar el futuro de la humanidad por el ego de esos cientístas, que en

su afán de descubri r los mecan ismos de la natu raleza, pervierten la esencia

mism a de la vida . No podemos dejar en las manos de estos pseudo-cie ntíficos,

que juegan a ser dioses, el futuro de nuestro planeta, de nue stro único planeta.

Aun en contrario a las pos iciones más radicales, con sideramos que

debe de interv enir el Derecho co mo regulador de estas discipl inas que afectan, de

un modo drástico, la permanencia y estabi lidad de la raza humana como

domi nante en el planeta .

" Oh ci/; P. 7.
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Capítulo 11.
8ioética y manipulación genética en seres humanos.

2.1 Bioét ica .

Los orígenes de la bioética se remontan al nacim iento mismo de la

medic ina, enten diéndose primero como una rama de la misma, que trata de los

derechos y deberes del médico en el eje rcicio de su pro fesión 1; esto es.

concebida como la deontología médic a.

Así, los primeros documentos que mencionan consideraciones ética s

en el ejercicio de la medicina son unos papiros egipcios de 3000 a.e.2
, mismos

que contienen. adem ás, una metodo logía para establecer diagnósticos, para tomar

decisiones acerca de sí "tratar" o "no tratar" a los pacientes, así como de sí la

terapéutica a seguir pudiera ser la apropiada. Así, aun cuando el paciente hub iera

muerto por causa de la enfermedad o de la práctica del médico, este último no

era consíderado como culp able si se hab ía ceñido a estas reglas, caso contrario,

el practicante podía perder incluso la vida .

Dentro de estas reglas deontológicas méd icas en el antiguo Egipto. se

establecía la obligac ión para los médicos de emitir un pronostico acerca del

paciente, esto bajo una fórmul a definida, así, el médico debía decir: "Es una

enfermedad que voy a curar"; "Es una enfermedad contra la cual lucharé

arduamente "; o bien "Es una enfermedad que no curaré,,3.

También en la antigua Mesopo tami a encontramos norm as éticas para

el ejercicio de la medic ina, parti cularmente entre los babilonios es donde

encon tramo s la primera codificación jurídica que regula la práctica de la

medic ina, imponiendo severas penalid ades a los médicos por la mala práctic a en

el ejercici o de su profe sión. El Código dc Hammurabi (redac tado en el siglo XIX

a.e.) sujetaba a los médi cos a la jurisdicción de los tribun ales cívil es para la

I Vid Bernard, Brigittc: " La bioétiea : un nucvo paradigma de interdi seiplinar iedad en las relacione s
entre ciencia v ética"; En Fronesis, Vol. 11. No . 2, Mara eaibo, Vene zuela. d ic iembre 1995: p. 27 .

: Vid. Kuthy PorteroJosé el al : "Temas actuales de Bioé tica" ; México, Porrúa, 1999; p. 5.
Oh en; p. 6
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resoluc ión de controve rsias planteadas por clientes insati sfechos, apl icando

comúnmente la "ley del talió n" para los casos en los que resultare culpable.

Es con Hip ócrate s, celebre médico griego nacido en el siglo de oro de

Pcricles, en que se produce la primera codifi cación ética para el ej ercicio de la

profesión médica. Hipócrates estableció tres tipos de deberes fundamentales para

los médicos; los deberes para con el enfermo, para con los compañeros y los

deberes para con la polis.

En cuanto a los deberes del méd ico para con los enfermos, Hip ócrates

estableció los siguientes :

A) El deber de seleccionar el mejor de los recursos terapéut icos a su

alcance, así como ejecutarlo recta y bellamente, excluyendo la

práctica de medios fraudulentos;

B) El deber de ser asiduo en sus visitas al enfermo, establec iendo con

esto el cuidado person al y directo del pac iente adem ás de la

observación de todo el proceso de la enfe rmedad;

C) El respeto al decoro del paciente al explorarlo y curar lo;

D) El deber de guardar silencio, entendido como el principio del

secreto profesional y el respeto a la intimidad del paciente;

E) El abstenerse de realizar practicas innecesarias en casos de

en fermedades mortales o incurables, este pr incipio se puede

entender como la eutanasia pasiva;

Adem ás de todo lo anterior, Hip ócrates estableció las regla s minim as

que deben observar los médicos al momento de cobrar sus honorario s a los

paciente s, mencion ando, entre otras, que los médicos deben tomar en cuenta la

situación económica del paciente; la fijación de los honorarios solo de manera

posterior a la práctica médic a, estableciendo que los honorarios solo están

plenamente j ustificados cuando el médico ha procurado con su conducta "la

perfecc ión en el arte que práctica"; así como la práctica médica gratuita, en

recuerdo de favore s recibidos, por gozar de buena fama y tener amor al hombre.
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Hipócrates estab leció como obligaci ón entre los médicos el deb er

básico de comportarse como hermanos; para con la po lis, la práctica méd ica

debía ser supeditada al bien de la misma, puesto que el ejercicio de la medi cin a

solo se j ustifica en la satisfaccíón del bien común y nunca de intereses diversos."

Las normas éti cas de Hipócrates han sido la gu ía de la práctica médi ca

durante más de veinte siglos y no es sino hasta la sépt ima década del siglo

pasado cuand o, con el advenimiento de las nue vas ciencias genéticas, se hace

necesaria una verdadera reformulación de estos princ ipios ét icos , esto último

cons iderando las nue vas capacidades que importa la manipulación de los genes,

que si bien puede ser el camino a la desaparición de la enfermedad entendida en

los términos de hoy día, también afecta la naturaleza misma de la humani dad.

Es solo después de la Segund a Guerra Mundi al y mayormente debido a

ella, el que se co mienza a tomar conciencia de los pel igros directos que importa

la cienc ia.

Así , antes de La Guerra la ju stifi cación cient ífica se realiza ba en

términos del pos tulado que rezab a que "debía de hacerse tod o aquello que era

posible hacerse" , ente ndiendo que solo de ese modo era posible el continuar con

los ava nces científicos y técnicos.

Dos son los hechos fund amentales que vienen a cambiar este tipo de

razonami ento incuestionado hasta ese momento, por un lado, el macabro

descub rimiento de los experimentos biológicos con seres humanos realizados por

el régimen político Na cional Sociali sta Alemán y po r el otro, la violenta

irrupc ión de la energía atómica en el escenario mundi al, liberada en Japón a

través de dos poderosas bombas, misma que consumió miles de vidas en unos

pocos segundos y qu e a la larga , con sumiría muchos miles más debido a la

radiación.

Es en este entorno que surgen los primeros documentos que hacen

referen cia a los principios de la Bio ética moderna, así , en el Código de

• Vid. Ob cit; p. 9· 13.
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Nuremberg se habla de los princi pios fundamentales en la actuac ión de los

científi cos que utilizan se res humanos com o sujetos exper imentales .

2.1.1 Defini ción .

El término "bio ética", acuñado por V.R. Potter en 197 15
, se compo ne

de dos raíces griegas; Ethos que signi fica ética y bios o vida, luego, se entiende a

la bioética com o la ética de la vida.

La bioética moderna se comprend e como un conjunto

multidisciplinario de conoc imientos insertos den tro de lo qu e se denomi na "ét ica

aplicada'" y qu e se enfoca principa lmen te al estudio sistemát ico de la conduc ta

humana en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud. en cuanto

que dicha con ducta es examinada a la luz de los va lores éticos, morales,

religiosos, políticos, filosó ficos y ju rídicos ?

En térmi nos genera les la bioética trata aspec tos como el abo rto , la

eutanasia, los transplantes, la fecu ndación artificial y la manipulación genética

en seres humanos; siendo en todos ellos un denominador común la con trovers ia

de valores morales y reli giosos, las consideraciones practicas del inicio y el fin

de la vida humanas; así como el que son consecuenc ia de los avances

tecnológicos en el campo de la med icina.

2.1.2 Co r r ientes bioéticas con temporá neas.

En la actualidad existen en el mundo dos grandes "corrientes

orientadoras'" en materia dc bio ética; la primera, una orientación anglosaj ona,

basada principa lmente en corrie ntes filo sófic as uti litarí stas y jurídica

contract ua lista-racional ista, que más bien son posicion es redu ccion istas, en tanto

, Vid. Oh c l/ ; p. 23.
• Dario Bergel. Salvador; "La conven ción Europea sobre bioética )' derechos humanos"; En Revista
Jur idica de Buenos Aires. VoL!. 11 y 111 . Buenos Aires. Argentina 1997; p. 235.
, Vid. Marcos del Cano. Ana Maria; "La bio juridica en Espa~a"; En Rivis ta intemazionale di filosofía
del diritto, IV Serie. No. LXXI, Roma, Italia, enero marzol 994; p. 130
• Dario Bergel, Salvador; Ob cit; p. 23 1-232.
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que buscan disminuir o minimizar la protección jur ídica positiva para con los

sujetos de la investigación y aplicación de técnicas de man ipulación genética. así

como, en cierto modo , reducir el numero de sujetos que son beneficiados con esa

tutela jurídica de va lores.

Esta gran corriente reduccionista se trata de j ustificar aduciendo

diversos conceptos, principalmente tratando de acentuar una dua lidad ju rídica

entre "ser humano" y "persona", entendiendo a esta última como la única entid ad

capaz de ser sujeto de una tutela jurídica.

El utilitarismo establece como parámetro de referencia para definir el

inicio y el fin de la persona (que no coincide con el nacimiento y la muerte del

ser humano) la función perceptiva de sentir placer y dolor. Se sigue de ello que

no se reconoce estatuto jurídico a los embriones (a nivel mínimo, hasta el día 14

que es cuando se present a el esbozo del sistema nervioso ; o, a nivel máximo. en

la formac ión neurológica completa, puesto que hasta entonces no son capaces de

percibir el placer o el dolor), a los lesionados cerebrales y a los suje tos

comatosos ; se reconoce en cambio una cierta protección a los animales. Hay que

añadir, además, que no se reconoce importancia jurídica a algunos seres

"s inticntes'' en virtud de la lógica de la minimización del dolor: la vida

"s imiente" en la que prevalece el dolor sobre el placer, es cons iderada como "no

digna" de ser viv ida (con tales bases se legitima la eutanas ia voluntaria e

involuntaria, así como el aborto, con tal que se efectúe con técnicas indoloras).

En la perspectiva contractu alista-racionalista, se reconoce el estatuto

personal y jurídico a Jos seres humanos dotados de funciones racionales (co n una

suficiente estructuración ncurocortical que permita realm ente el eje rcicio de la

capacidad intelecti va, memorati va y vol itiva) . Con tales bases , se excluye a los

embriones, los fetos, los infantes, los dementes, los ancian os, los comatosos, c

incluso el estatuto de los niños se vuelve problemático. Por el contrar io, se

enfat izan los derechos de la persona, identificadas con los sujetos normales

adultos (además de con las inteligencias arti ficiales), derechos que tienen su raiz
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en las voliciones y deseos subjetivos (y de esta ma nera se reiv indican nuevos

derechos como el derecho al hijo, el derecho a morir , etc étera) ",

La otra gran corrien te bioética se fundamenta pr imord ialm ente en

con cepcione s o líneas de pensamien to iusnaturali stas qu e van desde la

tradiciona l filo so fia ca tó lica, a co nce pciones más elaboradas, pero siempre en

func ión de atribui r a la persona hum ana derechos fundamenta les que no

dependen de cuestiones o sit uaciones extrínsecas, sino de la me ra pertenenc ia a

la especie hu mana, tales co rr ientes se justifican en instrumentos como la

Declaración Uni versa l de los Derechos Humanos.

En esta segunda corriente, adoptada principalmente en Europa y de la

que en nuestro País se cuenta con alguna tradición, se asimi lan fuertemente los

conceptos de "persona" y de "ser humano" , además de considerarse como

indisociables, concretando esto en el principio de que tod o ser humano es sujeto

de la protecc ión j ur idica positiva.

Particularmente en este tipo de doctrinas se toma en cuenta la noción

de que la vida humana comienza desde el mismo momento de la fec undación, es

decir, desde que se han fusionado el óvulo con el espermatozoide.

De entre los más destacados defensores de esta tesis encontramos al

Doctor J érórne Lejeune !", qu ien nos dice que el término de "pre-ernbrión" que

comúnmente recoge la leg islación positiva, no es más que un neolog ismo inútil,

puesto que antes de la fec undación so lo existen un óvulo y un espermatozoi de,

siendo que despu és de ella lo que ex iste es un se r hu mano "extraord ina riame nte

joven".

Ah ora bien , es importante destacar que en la mayoría de las

legislaciones a nivel mundial se siguen posiciones más bien ecl éct icas en tom o a

estos temas, pues co mo ati nadamente nos dic e la Doctora La ura Palazzani11, la

justificación de la intervención de l derecho en la bioética se da en un sentido

, Vid. Kuthy Poner. José el al; ob cit; p. 30-3 J.
10 Lejeunc, J érórne; jOué es el embrión humano?'; Madrid, España. Rialp, 1993; p. 21.
11 Vid. Kuthy Pon er, José el al; ob cít; p. 27 Y33.
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"minimista" , es de cir , trat ando de gara ntizar únicam ent e la relac ionalidad

universal humana, esto es, la pacifica convivencia entre los seres hum anos,

atr ibuyendo a las po sici on es morales individuales una fun ción " rnax irnista" en

esta intervención .

Nosotros coincidimos solo en part e con esta posicron , en tanto que

cons ideramos que el Derecho deberia de regular en un sentido mu y limitado la

ap licac ión de técnicas de manipulación ge nética en seres humanos, pero solo

cuando la cienc ia cuente verdaderamente con un marco conceptual y teórico

completo al respec to, es decir, cuando se con ozcan realmente los mecan ismos

que regula n no solo la herencia biológic a, sino la correcta expresión de los genes ,

así como las secuencias proteómicas, pudi endo así ponderar los posibles peligros

y las verda deras potencialidades que acarrearía es ta manipulación directa al

genoma humano. Antes de que ello suceda, es nece sari o que se cuente con una

regulación jurídic a mu cho más estricta, en la que el leg islado r asuma

activamente la respon sabilidad de proteger los va lores jurídico s "trad icionale s"

supremo s como la vida, la iguald ad jurídica de las personas, la libertad (o mej or

dicho, las libertades en el individuo) etc., va lores qu e se ven comprometido s por

la aplicac ión irreflexiva de estas nuevas técnicas ci entíficas.

Tal y com o nos dice Angcla Aparisi "Es cierto que, en infinidad de

casos, la investigaci ón biotecnol ógica ha abie rto vías y posibilidades

indiscutibl es para el ser humano y las continúa abriendo. Pero también debe

admitirse que la cienci a y la técnica no se justific an en sí mismas, sino por su

serv icio al hombre,,1 2

Ahora bien, más allá de la protección a estos va lores juríd icos

"tradicionales", el legislador deb e enc aminarse tambi én a la sa lvaguarda de

ciertos "nuevos bienes jurídicos", conc ebidos solo a partir de los inm en sos

" Aparisi Miralles, Ange la: "Manipulación gcnética cn scres humanos: del autoeontrol deontológieo a
la búsqueda de un orden i nternaciona l" ~ Publicación electrónica en: Cuadernos Electrónicos de
Filosofia del Derecho: Fecha dc publicación : Marzo de 1999; Fecha dc Consulta : 06-04-04; Direcc ión
electrónica: http://ww w.uv.eslCEFD/2/aparisi.html
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avances en la ciencia en las ultimas décadas, derivados de la comprensión de los

errores de los regímenes políticos del pasado.

Nos referimos especí ficamente a valores como la "di versidad

genét ica" ; el "de recho al patrimonio genético"; la "libertad de procreación"

entendida no solo en el concepto tradicional, sino analizando las cuestiones

relativas a la confrontación de los derechos de los progenitores a la planificación

familiar frente al derecho a la vida que tiene el embrión conceb ido; el "derecho a

la ídentidad genética", entendido como la disponibilidad personal sobre el

patrimonio genético individual; el "derecho a la información" o derecho a saber.

y en su caso, el derecho a no saber; etcétera.

Todos estos valo res deben ser anal izados de un modo abierto e

incluyente por el legis lador, visual izando la conveniencia de elevarlos al rango

de bienes jurídicos tutelados, u otorgándoles el tratamiento jurídíco que

merezcan de acuerdo a los sistemas jurídicos particulares de cada Estado.

Pero cuidado , no debemos de caer en la seductora tentación de crea r

tipos penales de un modo indiscriminado' J, pues no es el Derecho Penal la única

herramienta jurídica dispon ible a nuestro alcance. Más bien debemos, como

estudiosos del Derecho y de otras disciplinas normativas, or ientar al legislador

para que se formul e una corre cta valoración de estos conceptos, otorgándoles las

cualidades jurídicas mínimas necesarias para la corre cta convivencia entre

ciencia y sociedad.

En este sentido, coincidimos con la mayoría de los investigadores " al

afirmar que este tipo de conflictos no deben de ser dejados al buen juicio de la

sociedad en general, pues requieren de conocim ientos espec ializados en muy

diversas materias, así, tenemos que seria contraprodu cente el dejar al arbitrio

" Mari , Martinez. Ste lla: " El Derecho Penal como instrumen to ase gura dor de los principios bioéucos":
En Dario Bergel. Salvador y José Maria Cantil (organizadores); "Binétiea y Genética"; Buenos Aire s.
Argentina. Ciudad Argentina , 2000; p. 213.
"Cfr. León Rabago, Dieg o; "La clonación. Binética v derecho" ; lnvestigac iones jundicas, No 6 Ljulio

- diciembre 1996. Guanaj uato. México; p. 185; Fukuyama, Francis; " El fin del hombre :
consecuencias de la revolución biotcc nológica" ; Barcelona, España, Sine Qua Non, 2003 ; p. 296 .
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democrático de las mayorías la solución a este tipo de conflictos. La forma

idónea de solventar esta problemática consistiría en la creación de paneles

plurales de cientificos, eticistas, filósofos , juris tas , etc ., que por medio de

deliberaciones coordinadas concluyeran con puntos de acuerdo, definiendo la

regulac ión mínima necesaria para solucionar las pos ibles controversias que se

pudieran presentar en la aplicación de las técnicas de man ipulación genética en

seres humanos.

2.1.3 Principios bioéticos fundamentales.

En el campo de la bio ética clínica moderna, aun a pesar de la

pola rización de doct rinas y posiciones morales, se han logrado ciertos acuerdos

comunes acerca de cuales deben ser los principios rectores de la actuación de los

profesionales de la salud para con sus pacientes y co n los suje tos experimentales

humanos. Dichos princip ios se resu men en tres aspectos básicos y funda mentale s

de la actuació n profesional; tales son los principios de "a utonom ia",

"beneficencia y no ma leficencia" y el de "j usticia".

Estos princip ios básicos que se han retomado en diversas declaraciones

e instrumentos internacionales, son considerados como el "mínimo ético" de la

actuación en las relaciones médico-paciente e inves tigador-sujeto experimental.

Tienen su principal origen en el Código de Nü remberg, instrumento que

ana lizaremos con más detenimiento en el capitulo siguiente del presente trabajo

de investigación.

Cabe hacer aquí la mención de que estos pri ncipios básicos en materia

de bio ética han sido recogidos de manera parcial en la legislación mexicana,

contenidos de l artículo 40 de nuestra Constitución Política y acogidos en su ley

reglamentaria en materia de sa lud (Ley General de Salud), además de los

reglamentos que de ella emanan como el Reglamento de la Ley General de Salud

en Materia de Invest igación para la Salud.
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2.1.3.1 Principio de Autonomía.

El princip io de autonomía, de auto determinac ió n o de perm iso "Se

basa en la esencial libertad humana; en la convicción de que el hom bre es libre y

debe ser respetado en sus dec isiones vitales básicas" 15.

Ahora bien , la autodeterminación, es decir, la toma consciente de

decisiones, supone el ejercicio de una facultad dispositiva y aquel que no sabe.

no puede reso lver libremente . Es por esto que este principio bioético básico

presupone también el derecho a la información. En conjunción , hablamos de un

derecho al "consentimiento informado".

En la práct ica, este consentimiento informado se manifiesta como la

potestad del paciente (o del sujeto de experimentación) de tomar voluntariamente

la decisi ón de recibir o no un medicamento o tratamiento méd ico, o someterse a

un procedimien to quirúrgico o de cualquier tipo, pero so lo desp ués de haber

recib ido por parte del médico o del investigador toda la información disponible,

en términos claros, prec isos y entendibles al nivel cultural de l paciente, acerc a

del tratamiento o procedimi ento a efectuarse.

Esta potestad para el paciente se manifieste en contrapartida en dos

obligaciones básicas para los profe siona les de la salud ; la obligación de informar

adecuadamente al pac iente ace rca de todos los procedim ientos disponibles y

adecuados al padecimiento , o en su caso, de todos los pormenores relat ivos a la

investigación y experimentación, para que sea el paciente el que decida lo que le

es más con veniente ; asi como la obligación de respetar la decisión del paciente

en cuanto a los procedimientos, aun cuando esta decisión sea contraria a los

valores morales del pro fesional.

Algunos autores han manifestado como contraparte al derecho a ser

informado. o derecho a saber, el derecho a no ser informado, o derecho a "no

" Bertoldi de Fourcade. Maria Virginia; "Traducción iurídica del principio bioótico de Autonomía '; En
La Ley. Año LXIII. No. 37. Buenos Aire s. Argentina , 1999; p. 3.
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saber" . Ciertamente este derecho a "no saber" requiere que sea expresado

libremente y agregaríamos por escrito, por el paciente.

Este derecho a no saber tiene sus raíces en la crue ldad que impl ica para

el paciente con algún padecimiento severo, incurable o mortal, el conocer

cabalmente las implicaciones del diagnost ico del médico, así como toda s las

consecuencias que a mediano y largo plazo le acarreara su enfe rmedad.

Ahora bien, este derecho a "no saber" debe ser limitado, pero solo en

función del peligro que pueda importar al propio sujeto, a terceros, o en los '
. . di ' d dl 6Intereses superiores e a socie a .

En cuanto a las técnicas de manipulación gcneuca humanas y más

especificamente. en las técnic as de manipulación aplicadas a la línea germinal en

los embriones. se suscita una problemática particular al respecto del

consentimiento informado; esto es que el embrión o "humano extremadamente

joven" no puede expresar su consentimiento.

Doctrinalmente se han sugerido diversa s opiniones al respecto, incluso

las más avezadas, postu lan que la manipulación genética en linea germinal

debería suspenderse temporalmente en el caso de los humanos, hasta en tanto no

se encuentren métodos de regular la expresión de los genes modi ficados, esto

permitiría el que después de haber sido rea lizada esta manipulación, no se

encuentre una afectación en el fenotipo humano, cuando menos, hasta que el

sujeto sea capaz de decidir si desea que esos genes modifica dos se expresen o
17no .

En nuestro País esta controversia es resuelta por la Ley General de

Salud (LGS), que en su TITULO QUINTO, referente a la "Investigación para la

Salud" nos dice:

" Ob cit ; p. 3.
" Vid Fukuyama , Franci s; "El tin del hombre: consecuencias de la revolución biolecnológica";

Barcelona. España, Sine Qua Non. 2003 .
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"A r tículo 100.- La investigación en seres humanos se desarrollará

conforme a las siguientes bases: ...

IV. Se deberá con tar con el consentimiento por escrito del sujeto en

quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso

de incapacidad legal de aqué l, una vez enterado de los objetivos de la

experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas

para su salud;"

Ahora bien, en lo referente a las investigaciones y cl consentimiento

informado, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Investigación para la Sa lud (RLGSMIS) nos dice;

"A rtículo 14,- La Investigación que se realice en sere s humanos

deberá desarrollarse conforme a las sigu ientes bases: ,..

V. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto

de investigación o su representante legal, con las excepciones que este

Reglamento señala;"

A su vez, el articulo 43 del citado ordenamiento nos refiere que para la

utilización de embriones se requiere de la carta de .consentimiento informado

firmada por la mujer y por el cónyuge o concubinario, previa informac ión de los

posibles riesgos para el embrión, Esto quiere decir que dejan la responsabilidad

de la decisión a los padres, o a los donantes de los gametos que fusionados darán

lugar al embrión .

2.1.3.2 Principio de beneficencia y no mal eficencia .

Este principio nos dice que todos los tratamientos médicos y las

investigaciones clínicas , se realizaran siempre en beneficio del paciente y que, en

caso de existir riesgos graves de afectaciones en la salud derivadas de la misma
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aplicación de los tratamientos o protocolos de investigación. ya sea de

medicamentos, o bien de terapias, procedimientos quirúrgicos. etc ., estos

deberán de ser ponderados adecuadamente, resolviendo siempre en función del

bienestar del paciente o del menor riesgo a la afectación de su salud .

En cuanto a la manipulación genética en línea germinal en seres

humanos, se presentan dos planteamientos éticos de dificil respuesta; el primero

consiste en dilucidar en este caso en panicular el ¿quién es el paciente?, si lo es

el embrión, o se considerara a los donantes de los gametos y futuros padre s.

como Jos pacientes, y en su caso , en función de quien debe de aplicarse este

principio .

Es precisamente en esta valoración de los bienes jurídicos tute lados

donde se han realizado las más álgidas discusiones, pues mientras algunos

autores" manifiestan que son los embriones las ent idade s que merec en el respeto

y la consideración como pacie ntes, otros rechazan esta afirmac ión y sostienen.

basándose en argumentos de carácter utilitarista, el que son los futuro s padres

quienes merecen tales defe rencias, esgrimiendo para elJo el "derecho al hijo" .

Este derecho al hijo, derivado directamente del "derecho a la

procreación", no esta limitado solo a la procreación por medios coitales, como

nos dice Fukuyama " ... también se aplica a la procreación por medios no coital es

como la fecundación in vitro . El control de calidad , por lo tanto, esta amparado

por el mismo derecho,,19.

Particularmente adoptamos el criterio de que este principio bioético

debe de apl icarse a favor del embrión humano, así, las consideraciones de

beneficencia y no maleficencia se deben para con él; esto en virtud de

encontramos estrictamente ante la presencia de otro ser humano, pero más que

eso, de un ser humano que aun no es capaz de expresar conscien te y

" Vid Corral Talciani. Ilemá n; "Admisibilidad jurídica de las tecoicas de procreación ani ficial",
Revista Chilena de Derecho. Vol. 19. No. 3. Santiago. Chile. 1992 ; p. 449 ; Y Barbero Santos.
Mar ino; "Ingenieria genética y fecundación asistida: consideraciones político - criminales":
Derecho Penal y Criminologia, Vol. XIII. No 44, Bogotá, Colombia, Mayo agosto 1991; p. 170

" Fukuyama, Francis; Oh cit; p. 178.
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racionalmente sus necesidades y deseos, que , por tanto, requiere de una tut e la

jurídica mayor.

El otro gran problema en materia de manipulación en línea germ ina l

humana se refiere precisamente a la relati va bondad de este tipo de prácti cas.

Ciertamente es innegable que en los casos de que existan defectos genéticos

gra ves en los embriones concebidos, no se puede rechazar la posibilidad de una

inte rvención de este tipo, al respecto, el filosofo y bioético alemán Dieter

Zimmer no s comenta "La bioética no debería prohibir a los padres luch ar co n

todos los med ios racionales, y desde tan temprano como sea posible, contra las

enfermedades de sus hijos. Si lo hiciera, resultaría nociva' v".

El problema se radica sob re tod o en la investigac ión clínica con

embriones, en donde, como nos dice Lui s T. Díaz Müller, " ... en este caso, la

muerte no solo es un riesgo, s ino una ce rtidu mb re absoluta,,21. Ade má s de esto ,

surge el di lema ético que implica la instru me nta lización de los seres human os

(embrion es, en este caso), tomándolo solo como un mero objeto sob re el cual

ex perimentar y obtener acaso, un cierto grado de co noc imiento , "cosificando lo"

en un sup uesto beneficio que represen taría e l avance de la ciencia.

En la legi s lación mexicana el principio bioético de la beneficencia y no

ma leficencia en materia de investigación lo encontramos parcialmente planteado

en el art ículo 100 de la LGS, que nos dice en su fracción III que "Podrá

efectuarse só lo cuando exista una razonable seguridad de que no expone a

riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentac ión" , a su vez, la fracción

VI del citado artículo establece la obligación, para el profesional responsable de

dich a investigación, de suspenderla en el caso de que sobrevengan rie sgo s de

lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en qu íen se realice la

investigación.

lO Zimmer. Dieter ; " La naturaleza solo clona por equivocación"; En Rev ista Universidad de Antioquia ,
)\° 252; Medc llin, Co lombia. abril - jun io 1998; P 5.

1I Dial Müler. Luis T.; "l3iotecno logia y bioélica : los limiles de la invcst igación c ienlífica" · En
Estudios Internac ionales, Año 5, No. 10, Guatemala, Guatemala, Juli o Diciembre 1994; p. 131.
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De la lectu ra del citado artículo se desprende que solo se apl ica la "no

maleficencia", pues el legislador deja en un vacío legal la concepción de que

dicha investigación deberá redundar en un beneficio para el paciente o sujeto de

la misma.

Ahora bien , en el artículo 14 del RLGSMIS establece en su fracc ión

IV que "Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los benefici os

esperados sobre los riesgos predecibles".

Definitivamente la redacción de este precepto legal es un tanto confusa

puesto que si bien puede desp rende rse de él el principio de beneficencia para el

pacient e o sujeto de la investigación, en una segunda lectura (un tanto mal

intencionada, agregaríamos) seria posible afirmar que el enunciado "la s

probabilidades de los beneficios esperados", hace referencia a los beneficios en

la misma investigación y no necesariamente se refiere a beneficios en el sujeto

experim enta l.

2.1.3.3 Principio de ju sticia.

Este principio de justicia o equidad, nos dice que todos los individuos

deben tener acceso a los medios mínimos necesarios para garantizar su salud,

independientemente de la capacidad económica que tengan; asimismo, que los

profes ionales de la salud tienen la obligación de atenderlos adecuadamente, sin

aplicar ninguna distinción basada en la carencia de medios económicos, sexo,

cultura, rel igión, raza, o cualesquiera otra .

En términos generales podemos decir que este principio bioético ha

sido el menor discutido y polemizado, tanto por ser el de mayor aceptación entre

los profesionales de la salud.

En nuestro País, este principio bioético ha sido elevado a rango

constitucional, contando con la protección que le confiere la garantía de

protección a la sa lud contenida en el artícu lo cuarto, párrafo tercero de la
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Constitución General de la Repúbli ca; misma que se expresa en los sigu ientes

términos:

"Ar tículo 40.-...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley defini rá

las bases y modalidade s para el acceso a los serv icios de salud y

estable cerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la

fracción XVI del art ículo 73 de esta Const itución" ,

2.2 La ins t it uciona lizac ión de la bioéti ca en el ca m po de las cienci as de la

salud.

Como apuntábamos anteriormente, el campo de la bioética ha sufrido

grandes transformaciones en el mundo contemporáneo, la pr imera de ella s al

pasar de tener un contenido normativo eminentemente deontológ ico, es deci r, de

componerse de normas de ética apl icada a una profesión especifica, a aporta r

normas de carácter general para todas las profesiones relacionadas con el

tratamiento de sujetos humanos, ya no solo en mater ia méd ica, sino inclusive en

el campo de la experimentación con sujetos humanos.

Ahora bien, debemos anotar que esta no es la única transformación que

ha sufrido la bioética, sino que, a partir de la déca da de los setentas. en el siglo

pasado, ha venido surg iendo un nuevo fenómeno en esta área, principalmente al

"institucionali zarse" las normas de carácter ético que se consideran como

mínimas en la atención de los pacientes y en la inves tigac ión clínica en sujetos

humanos.

Por "institucionalizar" la bioética nos refer imos al proceso por virtud

del cual paulatinamente se han ido incorporando estas norm as deontológicas al
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campo jurídico, es decir, han pasado de ser normas ét icas a se r norm as jurídicas;

en palabras de Manue l At ien za, se ha ido "j urid ifica ndo la bio ética?" .

2.2.1 El fenómeno de la institucionalización de la b ioética.

Ciertame nte, este proceso de instituciona lizac ión o juridificac ión de la

bioética se ha ido presentando de un modo part icu lar , basán dose en

declaraciones expresas sobre ciertos tóp ico s particulares como la fi liación

j urídica. Al respecto, Ca rlos Lema Añon realiza una reflexión pre cisa en torno a

las técni cas de reproducc ión asistida (a las cua les consideram os como la antesala

de la manipulación genética en línea germinal), afi rmando que ..... en gen eral las

intervenciones jurídicas no han parti do de una declaración sobre la licitud o

ilicitud de las téc nicas, sino de la solución ad hoc de alguna cuestión conc reta' v",

Esta situación prevaleció hasta bien entrada la década de los ochenta.

por no decir que hasta finales de la misma. en qu e comienza un movimient o

legislativo de amplio espectro en el que por vez primera se delimitan

adecuadamente los conceptos legales sobre los que se sustentaría la aparición de

una nueva rama del conocimiento jurídico, la "bionomía jurídica" .

En este mismo sent ido, es también a partir de la década de los setenta

el qu e surgen nuevas instituciones, de carácter eminentemente con sultivo , pa ra

ayudar a brind ar las respuesta s requerid as en las mu y diversa probl emáticas que

acarrean las "tec nocie nc ias", nos referimos a los "comités de bioéti ca" .

Los comités de bio ética son ins tancias creadas ex profeso para la

reso lución de conflictos relac ionados con la aplicación de preceptos de carácter

éticos, deontológicos, as í como la interpretación y aplicación de normas

" Vid Atienza , Manuel; "Juridificar la Bioética" ; En ISONO:-1IA Revista de Filosofia del Derec ho, N"
8, México. Abr il. 1998.
!J Lema Añon, Carlos; "Reproducción poder y derecho"; Madrid , España, Trona. 1999; p. 74.
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jurídicas, en aque llos casos particulares en los que pudiera haber conflictos de

valores por parte de los profesionales de la sa lud24.

Estos comités de bioética se han relac ionado principalmente en tres

tipos, a saber; a) comités bioéticos de investigación cl ínica; b) comités

asistenciales de bioét ica; y e) comités nacionales de bioética.

a) Co mités Bioét icos de Invest igac i ón Clínica; que son ins tancias

encargadas de vigilar internamente la apl icac ión y cumplimiento de

las normas bioéticas particulares aplicadas en las investigaciones

clínicas rea lizadas sobre sujetos humanos, tomándose así en instancias

de vigilancia, más que de asistencia étic a, del cumplimiento de las

citadas normas bioéticas mínimas.

Este tipo de comités son entidades que func ionan de manera part icul ar

en hospit ales; clíni cas y centros de investigaci ón ; encontrando qu e sus

determ inaciones únicamente tienen fuerza vinculánt e para los miembros de los

equipos de investigación y los profesion ales de la salud qu e participan

directamente en las investigaciones del mismo centro .

b) Comités Asistenciales de Bioé tica : son "organismos consultivos" ,

tamb ién creados ex prof eso y destinados a brindar asesoría

especializada en los denominados "casos dific iles ,,25, tanto a los

profesionales de la salud, como a entidades diferentes, con el fin de

promover el pleno conoc imiento dc los va lores éticos, bioéticos y

deo ntológ icos , implicados en el asunto particular para el cual fueron

creados.

Este tipo de comités tienen su primera aparición en 1976, cuando el

Tri bunal Supremo del Estado de Nuev a Jersey (en Estados Unidos de

Nortearn érica) solicito la asesoría de un panel de expertos en la materia con el fin

24 Vid Mcndoza Camargo, Yarazetd G: "La manipulación genétic a y su protección patentária"; Tesis
de Licenciatura: Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, UNA M; México, Editor ial del autor,
2002; p. I 14 Ysigo

" Vid. Han , H.L.A.; " El concepto del Derecho", Buenos Aires, Argentina, Segunda edición, Abeledo
Perrot, 1968; P. I Ysigo
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de mejor proveer respecto del famoso "Caso Qui nlan ", en el que los padres

adoptivos de una joven de veintiún años de edad solicitaban autorización jud icial

para desco nectarle del respirador artificial que la había mantenido con vida

durante los diez años que subsistió en un coma profundo.

e) Comités Na ciona les de Bioética ; son instancias creadas generalmente

por los gobiernos con el fin de rec ibir asesoría especializada en

materia de bio ética, gene ralmente como paso prev io a la definición de

las normas jurídicas aplicables a los casos concretos, que a la par de

funcionar como órganos consul tivo s, tienen la finalidad de redactar

documen tos que servirán como punto de partida para la interpretación

casuística de las normas redactadas a part ir de sus recomendacione s.

El mas conocido de este tipo de comi tés ha sido la "Comisión

Warnock", llamada así por la profesora de Cambri dge que la presidio . De esta

comi sión se origino en julio de 1984 un detallado informe que fue presentado al

parlamento británico , mismo que incluso sigue siendo la normativa en la materia

hasta nuestros días en ese País26
•

En nue stro País fue creada formalmente, por acuerdo publicado en el

Diar io Ofici al de la Federación con fecha 23 de octubre de l año 2000, una

"Comisión Nac ional de Bio ética", institu ción de carácter permanente encargada

de promover el estudio y observancia de valores y principio s éticos para el

ejercicio tanto de la aten ción médica como de la investigación en salud.

Desgraciadamente debemos acotar que esta institución tiene un

carácter sui generis, pri ncipalmente por las cualidades de sus integrantes que, en

función de lo establecido por el artículo tercero del citado decreto, bien podemos

deci r que se trata de una comisión de carácter político y no acadé mico.

Según el referido artículo, esta com isión estará integrada por : los

titul ares de la Secretaría de Salud, qu ien la presid irá; de l Instituto Mexicano de l

26 Vid. Corra l Talciani, Hemán; ob ci t. , p. 44 1.
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Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Socia les de los

Trabajadores del Estado y de la Comisión Nacional de Arb itraje Médico, así

como por el Secretario del Consejo de Salubri dad General y dos representante s

de la Secretaría de Salud.

Además de ellos, el Presidente de la comisión "podrá" invitar a

participa r de la misma a al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de

México; a los Direc tores Generales del Instituto Politécnico Nacional y del

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; a dos recto res de universidades de

las entidades federati vas y a dos más de universidades privadas; a instituciones

de invest igación, así como a otras dependencias y entidades de la Admin istración

Pública Federal.

Asimismo, en nuestro País también contamos con una Comi sión

Nacional para el Genoma Humano, organ ismo creado por Acuerdo publicado en

el Diario Ofic ial de la Federación en la misma fecha, mismo que esta orientado a

la coordinación de las políticas y acciones de las dependencias e instituciones

educativas y de salud, relativas a la investigación, desarrollo tecnológico,

enseñanza, atención médica y, en general, al conocimiento sobre el genoma

humano .

Esta instancia de carácte r permanente esta conformada por los titulares

de la Secretaría de Salud , quien la presidirá y del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología; por el Secretario del Consejo de Salub ridad Genera l; por el

Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitar io y por el Coordinador Genera l

de los Institutos Nac ionales de Salud de la Secretaría de Salud; por un

representante de la Secretaría de Educac ión Pública, así como por dos directores

generales de los Institutos Nacionales de Salud, que se rotarán cada año; así

como del rector de la Universidad Nacion al Autónoma de México , el presidente

ejecutivo de la Fundació n Mexicana para la Salud, AC, y representantes de los

sectores social y privado, así como míembros de la comunidad científica,
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agrupaciones e instituciones cuya especial idad o fines estén relacionados con el

objeto de la Com isión , esto al tenor del artículo tercero del citado decreto.

Ahora bien, para nosotros, el hecho de que estas comisiones tengan un

carácter eminentemente político descarta en gran medida el carácter consult ivo

que pudieran tener, toda vez que en el mejor de los casos tan so lo reflejaría el

punto de vista y las consideraciones morales del grupo politico que se encuentre

en el poder.

2.3 Morato rias en materia de manipulación genéti ca.

A partir de la década de los setenta, con el desc ubrimi ento de los

procesos de recombinación genética por medio de enzimas restr ictivas y

recombinántes, se ha iniciado un lento proceso de toma de conciencia en el

mundo científico, una recapitulación frente a los peligros que implic a la

utilizac ión indiscriminada de esto s procedimientos, tanto para la especi e humana

como, en general, para la biosfera del planeta.

En este sentido, Carlos Lema Añon nos refie re que esta paulatina toma

de conciencia obedece más a un intento de regresar credibilidad al mundo

científic o, (credibilidad perd ida por la intervención de los científi cos en los

conflictos bél icos del siglo recién terminado), que a una "moralización" 27 del

mismo.

Lo cieno es que a raíz de esta toma de conciencia científica , varios han

sido los momentos en qu e en el mismo gremio científico se han auto-impuesto

moratorias o restricciones en el avance de este tipo de expe rimentos.

Ciertamente, la mayor influencia "mora lizadora" que ha rec ibido la

comunidad científica ha partido desde su prop io seno y es a partir de ella el que

voluntariamente se han llevado a buen término este tipo de decl araciones de

autolimitación, suspendiéndose de manera tempora l todos los experimentos que

implican la práct ica de técnicas materia de la particular declaración o moratoria.

¡¡ Vid. Lema Añon, Carlos; oh cit , p. 19-24.
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El año de 1972 fue un parteaguas dentro de la comunidad científica,

pues es en esa fecha cuando comienza a surgi r este movi miento. El invierno de

ese año se tenía programado el inicio de un experimento en el cua l se intentarí a

crear la primera cadena de ADN quimérico, producto de intercalar una secuencia

genética de la bacteria Escherichia coli dentro del mater ial genético de un virus

causante de cáncer en la especie humana.

Estos experimentos en particular fueron diferidos, pues la

preocupac ión de algunos miembros de la comunidad puso .en marc ha una serie

de conversaciones y correspondencia que llamaba la atención sobre los posibles

riesgos de seguir adelante con este tipo de prácticas. Fue así como un grupo de

cient íficos decidió organizar un comité que evaluara las posibles consecuencias y

riesgos que significaban este tipo de experímentos, esto durante una reunión

científica celebrada en junio de 1973.

Ya para abril de 1974, el comité presidido por Paul Berg llegó a la

conclusión de que era necesario establecer una moratoria que suspendiera la

actividad de recombinación in vitro de ADN, cuando menos, hasta que se

publicaran reglas claras y precisas en torno a las med idas de seguridad que

deberían adoptar como mínimas en todos los laboratorios en que se llevaran a

cabo este tipo de experimentos .

Para febrero de 1975 se realizó la célebre conferencia de Asilomar, en

California. de la que eman aron restricciones importantes acerca de las

precauciones que deber ian tomarse para efectuar diversos tipos de expe rimentos

relacionados con el ADN recombinante" .

A part ir de entonces han sido muy variadas las moratorias y los

consejos de auto limitación que se han impuesto al seno de la comunidad

cient ifica, mismos que han tenido diversos grados de aceptación, siendo algunas

" Vid. Lisker , Rub én y Salvador Armendare s; "Introducción a la Genética lIumana"; México. segunda
edición, el manual moderno . 200 1; p. 204-206,
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de el las reto madas mayoritar iamente y otras han sido rechazadas, argumentan do

un mayor o menor grado de ingerencismo por parte de Jos gobiernos.

La ultima de estas grandes moratorias ha sido la so licitada por Bill

Clinton, el entonces presidente de Estados Unidos de Norteamérica , en marzo de

1997, en la cual so licitaba a la comunidad científica de su País que suspendiera

todos los experimen tos relacionados con la clonación hum ana, hasta en tanto se

dirimiera el debate de este tipo de practicas ante la opinión publica" .

Cl inton, ade más de solici tar esta "moratoria voluntaria" a los

científicos, aprobó una ley que ret iraba los fondos púb licos federales que se

concedían a este tipo de investigaciones, consigu iendo con ello la cance lación de

la mayoría de las mismas.

2.4 Declaraciones Internacionales en materia de bioética.

Dentro de este "movimiento moralizador" de la cie nc ia, a la par de las

moratorias y autolimitaciones, han surgido pronunciamientos de grupos de

científicos y bioet icista s producto del consenso de congresos y simposiums de

investigación particulares que se han enfocado al estudio de los probl emas éticos

y morales que implican las tecnociencias. Esto s pronunciamientos han sido de

gran relevancia para el mundo científico , pues además de dar a conocer la

ideología de sectores especializados de investigadores, se han convertido en

punto s de referenc ia y con stituyen verdaderos precedentes que los legis ladores

de cada nación utilizan para elaborar los proyec tos de legislación rest rict iva en

estos campos.

Consideramos de gran importancia el revisar estas dec laraciones de

bio ética, máxime cuando de ellas podemos obtener valiosas lecciones al revisar

los diferentes crite rios que se manejan en las comunidades científicas prop ias de

" Vid AP; "Cl inton prohibió fondos para clonación": En El Universal, Calidad de Vida. Caracas .
Venezuela. 05 de marzo de 1997 .
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cada País, que ade más de representar la diversidad cultu ral de las nac iones

particulare s, reflejan el cri terio objetivo de los espe cia listas en el tema.

2.4.1 Declaración de Manzanillo (México) 1996.

Esta declaración sig nada originalme nte en 1996, el la ciudad de

Manzan illo , México, con sideramos que reviste gran importancia, tan to por ser la

prim era declaración bio ética en la que participan científicos de nuestro País.

cuanto mas po r se r un instrumento de carácter Ibero-Latin oamericano.

La evolución de esta dec laración es particular ya que de spués de la

firma del tex to original en el año de 1996, este fue enmendado en 1998 y 200 I

en sendo s congresos ce lebrados en las ciuda des de Buenos Aires . Argent ina ; así

como en la ciudad de Santiago de Chile, respectivamente, adicion ándosele

di ferentes con tenidos, tanto a los declarativos de la misma. como a los puntos

considera tivos en los cuales se inspiran .

La ver sión que nosotros revi saremos es la signada en el "Tercer

Encuentro Ibero- Latinoamericano sob re Derecho, Bioética y Genoma Humano",

celebrado en la ciudad de Sant iago de Chile en el verano del año 2001 , junto con

sus respectivas enmiendas .

Es import ante mencionar que en es te documento se de staca

apropiadamente la importancia de ciertos instrumentos de carácter internaciona l

en la materia, princ ipa lme nte la "Dec larac ión Universa l de la UNESCO sobre el

Genoma Huma no y los Derechos Hum anos" de 1997, adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unida s en 1998, as í como el "Convenio del Consejo de

Europa para la Protección de los Derechos Hu manos y la Dignidad del Ser

Ilumano con respecto a las Aplicac iones de la Biología y la Medicina"; así como

el "Convenio de Ast urias sobre Derechos Humanos y Biomed icina" de 1997 .

En los pun tos dec larativos del citado documento, s iete en total , se

manifi estan consideraciones de los más variados tem as en materia de bio ét ica,

desde Jos principios bioéticos fundame ntales en el tratami ento de pacientes, hasta
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la necesidad de instrumentar ordenamientos jurídicos de caráct er internac ional

para el caso de la manipulación gen ética en seres humanos.

En el declarativo primero se destaca la adhes ión de los parti cipante s en

el congreso, firmantes de la dec laración, a los princip ios y valores fundamentales

proc lamado s en los instrumentos internacionales enume rados en los

considerandos de la misma, en cuanto se constitu yen como un primer paso

necesario para la instrumentación de una legislación internacional en la mater ia.

misma que consideran necesaria, tal y como se desprende del séptimo

declarativo del mismo documento, además del segundo resolutivo del mismo , en

donde dec laran expresamente la intención de los participantes del congreso de

hacer llegar a sus respectivos gobiernos la declaración en com ento. con el

propósito de que sea tomada en cuenta al momento de diseñar una legis lació n

interna de la materia.

Es destacable el hecho de que en esta decl arac ión en particular se hace

manifiesta la necesidad de una coop eración internac ional en materia de acceso a

las tecnologías que hacen posibles las nuevas bioc iencias , en tal consideració n, el

declarativo tercero de la misma resalta la necesidad de :

a) Una mayor solidaridad entre los pueblos, promovida en particular por

parte de aquellos estado s que poseen un mayor grado de desarrollo;

b) El diseño y la rea lización por los gobiernos de nuestros países de una

política plani ficada de investigación sobre la genética humana;

c) La real izaci ón de esfuerzos para extender de manera general a toda la

población. sin ningún tipo de discriminación, el acceso a las aplicaciones

de los conocimientos genéticos en el campo de la salud;

d) Respetar la especific idad y diversidad gen ét ica de los indivi duos y de

los pueblos , así como su autonomía y dignidad en cuanto tales;

e) El desarrollo de programas de información y educación extensivos a toda

la socie dad. en los que se destaque la especial responsabilidad que
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concierne en esta materia a los med ios de comunica ción y a los

profesiona les de la educación.

Asimismo, en el declarativo cuarto de la citada dec laración. los

participante s en este Encuentro promu even de forma activa los pr incipios

bioéticos fundam enta les que mencionamos en el presente trabajo, adem ás de

proponer algun os nuevos tal es el caso de: la no utilización , con finalidades de

polit ica poblacional (esp ecíficamente, po liticas eugenésicas), de los

conoc imientos adquiridos por med io de las biociencias Y, el respeto a la

confidencialidad de la información genética individual , imposibil itando el acceso

a ella por parte de terceros.

Por lo que toca a la nece sidad de legislac ión en materia bio ética, en

este documento se propugna por un cont rol jurídico de , cuando menos, los

siguientes aspectos:

a) En el manejo, almacenamiento Y difusión de la informac ión gcneuca

individual , de tal forma que garantice el res peto a la privaci dad y a la

intimidad de cada persona;

b) En el caso de la actuación del genetista como consejero o asesor del

pac iente Y de sus fami liares , así como su obligación de gua rdar la

confidencial idad de la informaci ón genética obten ida ;

e) En cuanto al manejo, almacenamiento Y disposición de los bancos de

muestras biológicas (cél ulas, ADN, etc.) , que deberán regularse

garantizando que la informac ión individualizada no se divulgue sin

protección del derecho a la privacidad del ind ivid uo, ni se use para fines

distintos de aq uellos que moti varon su recolección ;

d) La necesidad del con sentimiento libre e informado para la realización de

pruebas genéticas e intervenciones sobre el ge noma humano, que debe

ser garant izado a través de insta ncias adecuadas, en particular cuan do se

trate de menores, incapaces y grupo s vulne rab les que requieran de una

atención especial.
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e) La necesidad de redu cir en esta materia el objeto de las patent es a los

limites estrictos de l aporte científico realizado, evi tando extensiones

injusti ficadas que obs taculicen futuras investigaciones, excluyéndose la

posibil idad de patentar la información y el material genét icos en si

mismos. Asim ism o, limitar las expectat ivas dc gana ncias de las empresas

lucrativas, de modo de faci litar el acceso a todos los seres hum ano s sin

dis tincio nes económicas;

f) El faci litar la investigación en este campo mediante el intercambio libre e

irrest ricto de la información científica, en especial el flujo de

información de los pa íses desarrollados a los países en desarrollo.

g) Propugnan por una legislación de carácter internacional, normativa

simi lar a un trata do, con el fin de garantiza r el cumpl imie nto de los

derechos en materi a

Como se co mentaba ante riormente, esta declaración esta signada co n

su última modificación el día 29 de agos to de 2001, en la ciudad de Sant iago de

Chi le.

2.4.2 Declaración 8ioética de Gijón (España) 2000 .

Este documento es producto del consenso de los científicos e

inves tigadores participantes en el Primer Congreso Mun dia l de Bioética,

ce lebrado en la ciudad española de Gijó n, entre el 20 y el 24 de junio de l año

2000, y bajo los auspicios de la Sociedad Internacion al de Bioética (SIBI).

En los con siderand os de la declaración se hacen referencias expresas a;

la "Declaració n Unive rsa l de los Derecho s Hum anos" ; a la " Decla rac ión

Unive rsa l de la UNE SCO sobre el Genoma Human o y los Derechos del

Hombre" ; y a la "Convención de Asturias de los Derechos Humanos y la

Biomedicina del Consejo de Europa" .

Esta declaración se com pone de quince puntos bási cos, entre los que se

hace referenc ia mayor itariamente a los principios bioéticos fund amentales como

75

Neevia docConverter 5.1



el consentimiento informado y la equidad en el acceso a los tratamientos

médicos. Ade más de ello. se esta blecen criterios co mo el de la obligación de

información y la necesidad de est imular un debate publico y especializado sob re

la aplicac ión de la biotecnología así co mo las técnicas de recombinación

genética. tanto para fine s alimenticios com o su aplicación en seres hum anos.

Es destacable que en esta declarac ión no se mencionen criterios de

regulación legal, salvo el declarativo octavo, que rechaza tajantemente la

posibi lidad de patentar el genoma humano o fragmentos de este , cr iterio que

compartimos. Además, en el dec larativo décimo se obj eta la posibi lidad de crear

seres humanos por medio de proced imientos de clonación.

Una de las objeciones particu lares que podemos realizar a esta

declaración es el hecho de que implícitamente se acepta la manipulación genética

cn el ser humano, no solo en línea troncal (terapia génica). sino en la línea

germinal, situación sobre la que, co nside ramos , deb ió hacerse patente un

rechazo.

Consideramos importante mencionar que en la elaboración de esta

decla ración , además de gcnetistas y méd icos invest igadores. tuvo una particular

relevancia la part icipación de juristas, filósofos y eticístas; esto se infiere de la

revisión del directorio del Co mité Cientifico de la SIBI, que fue el organismo

encargado de la redacción del mismo.

2.4.3 Declaració n de Caracas (Venezuela) 2001.

Esta declaraci ón , firmad a en la ciudad de Ca racas. Venezuela, el día 9

de febrero de 200 1, se produce como culminac ión al "Pr imer Congreso

Iberoamericano de Bio ética" y entre los considerandos que suponen, podemos

encontrar la Declaración Universa l de los Derechos Humanos de 1948; la

Convención Americana sob re Derechos Humanos de 1969; el Convenio de

Asturias sobre Derechos Hum anos en Relación con la Biomedicina, del Consejo

de Europa de 1997; la Declaración Universa l del Genoma Huma no (UNESCO,
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1997); la Dec laración de Manzanillo De 1996 (Revisada en 1998); la Ca rta de

Panamá de 2000 y la Declaración Bioética De Gijón (Congreso Mund ial De

Bioética) de 2000.

Consideramos que de las enunciaciones realizadas en est a dec larac ión,

merecen especial importancia la reclamación que se hace de los "derechos de las

futuras generaciones", en virtud de la cual ya no solo tratan de limitar la "acción

restrict iva" de la regulación jurídica en materia de manipu lación genética al

momen to presente, más bien propugnan por una "regulación proyectiva" en este

sentido, es decir , pret enden una suerte de legi slación preventiva en tomo a los

posibles cambios socioculturales derivados de la introducción de nuevas

mutacion es provocadas arti ficialmente en la especie humana.

Otra con sideración importante realizada en este doeumento se

repre senta por la nece sidad de promover la enseñanza de la bioética en todos los

niveles educativos, adec uando la ideología utili tarista en torno a los obje tivos de

la ciencia, justificándola como servidora de la hum an idad , así como la no

discriminación en el acceso a la información.

Cab e dest acar que esta es la primera declaración de este tipo en la que

se hace una distinción real entre los nivele s de debate bioéti co .

Subrayando la necesidad de un primer debate guiado específi camente a

la sociedad en ge neral, rea lizado en térmi nos y con un lenguaj e más bien cornun,

con un espíritu informativo; y por la otra se refiere al debate especializado en

estos temas, distinc ión que nos parece el método adecuado en referenci a a la

creación de normas j urídicas en esta materi a tan de licada.

Asimismo, en el declarativo cuarto del documento en estud io, se hace

énfasi s en la nece sidad de prop iciar en los Estados ind ividuales la creación y

promoción de Co mités de J3i oética, encargados de so lventar los dil emas éticos

surgidos en la aplicación de las técnicas derivadas de las nuevas bioc iencias.
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2.5 Posicion es moral es diversa s en torno a la manipula ción ge né t ica en se res

human os.

En este apartado revisaremos las distintas posturas que asumen

diversas organizac iones rel igiosas, comités cient íficos y grupos de la soc iedad

civil en torno a la aplicación de técn icas de man ipulaci ón genética en seres

humanos y las impl icaciones que conllevan.

Es important e esta revisión en tanto que la apl icación en seres

humanos de estas técnicas, afecta sobremanera los sentimientos morale s de la

sociedad en generar, ya sea que la repudien o le den una .grata bienven ida,

además de que podrían variar sustancia lmente la compos ición de la misma en un

futuro no muy lejano. ace ntuan do la brecha existente entre individuos

económicamente pudientes y el resto de la sociedad.

2.5.1 La posición de la Iglesia Ca tó lica a l resp ect o.

Con sideramos en extremo relevante la posición asumida por la iglesia

católica al respecto, esto en función de que ciertamente el desarrollo de la

doctrina juridica iusn aturalista de esta inst itución rel igiosa es una de las mas

acabadas y puntua lizadas en el mund o, determinado así el avance de los

conceptos morales en torno a las nuevas pract icas científicas,

Prueba de ello es que desde 1897 la Sagrada Congregación del Santo

Oficio condeno como ilícitas las practicas de inseminación artifi cial Jo
. Es cur ioso

obse rvar que la evo lució n de la posición iusnatural ista en esta institución ha

tenido un avance homogéneo, muy a pesar de las posic iones contrastantes que

han tenido sus dirigen tes. De este modo, el Papa Juan Pahlo 1 se expreso

abiertamente en una posición neutral, si no es que pro tectora, en cua nto a las

técnicas de inseminac ión art ificia l y fecundación in vitro, toda ves que en un

discurso emitido en 1978, con mot ivo del nacimiento de la primera "bebe

probe ta" , el Santo Padre manifestó con referencia a los padres de la susodicha:

]V Vid. Lema Añon, Carl os ; Oh cu. p. 220-22 l .
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"No tengo ningún derecho a condenar a los padres. les present ó mis

felicitaciones; si ellos han actuado de buena fe y con intenciones puras. pueden

inc luso tener un gran mér ito ante Dios, por haber ped ido a los médicos su

intervención"J' .

Con tod o, el documento que actua lmen te define la postura de la iglesia

católica respecto de las investigaciones de manipulación genética en embri ones

humanos es la "Instrucción sobre el respeto a la vida humana naciente y la

dignidad de la procreación " (Donum Vitae). dictado por la Co ngregación para la

Doctrina de la Fe en febre ro de 1987, con la aprobación de Su Santidad, e l Papa

Juan Pab lo JI.

Este documento se divide en una introducción, en la que se tratan

di feren tes aspectos de los avances de las ciencias biomédicas. as í como las

técnicas que ut ilizan ; así co mo tres panes mas, mismas que abordan

sistemát icamente los temas de : el respeto al embrión humano, las intervenciones

artificiales sobre la procreac ión humana y las re lacio nes entre la moral y la ley

civi l.

Dentro de esta Instrucción se hace un marcado énfasis en que desde el

mismo momento de la conce pción existe la vida humana, pero no solo eso ,

conside ran que es a parti r del mismo momento en que existe una "persona

humana" . Así, se realza una con dena en lo pan icular a la FJV y en lo general, a

todas las técnicas que imponen un peligro en cuanto a la destru cción de

embriones humanos, téc nicas tales com o la man ipul ación genética en línea

germinal.

Por lo que respecta a la clonac ión, el Consejo Pontificio para la

Familia. presidido por el Cardenal Alfonso López Truj illo, ha emitido un

interesante documento titulado "Clonación : pérd ida de la paternid ad y negación

de la familia", en el que se clarifica la pos ición que asume la iglesia catól ica

respecto de esta técnica en pan icular. ,,' •• , "
STA1. :.~ ......... , 1

" Vid. Ohm p. m . oF. LAur
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Este docum ent o rechaza de manera total los intentos de clonación

humana, ya sea con efectos reproductivos o terapéuticos, en tanto que impo rtan

la destrucción intencionada de embriones humanos, además de afectar

direc tamen te los derechos a la identida d genética de los pequ eños clonados y los

derech os al inter ior de la famili a, derechos tales como e l desarroll o equilibrado

de la misma en función de la igualdad de sus integran tes.

Así, la pos ición de esta insti tución religiosa es inequívoca, rechazando

todo tipo de técnicas que afecten la vida y la dignidad de l ser humano, entre ella s

la clonación y la mani pulación genética en línea germinal.

2.5.2 La secta de Los Ra elianos.

El Movimiento Raeliano, creado en 1973 por Claude Yor ilhon , alia s

"R ael" . es una secta religi osa que sostiene la idea de un origen creacionista de la

vida en la tierra. Esta organización considera que un grupo de extraterrestres (los

Elohim) fueron quienes trajeron la vida al planeta y que el hombre no es más que

una creación científico-genética de estos seres.

En este sentido, la citada organi zación afirma que "el hecho de que el

hombre ya posee la ca pacidad técnica de crear nueva s espec ies a través de los

OGM's, no es mas que la confirmación de su creencia" 3~ .

Sost ienen, a su vez, que el siguiente paso obvio y natural en la

evolución humana es la manipulación directa de l geno rna humano, de este modo

defien den la clonac ión de seres humanos por cons iderar que abrirá la puerta a la

inmortalidad.

Dent ro de su organización, con el propósito de convencer a la

poblaci ón en general de los supuestos beneficios que traería la aceptación de este

origen creacionista y todas sus implicaciones, han fina nciado el establecim iento

de laboratorios fáci lmente transportables, mismo s que tiene la capacidad de

" Vid. hup:l/wwy.. racl.org/span ish/index .html
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realizar procedimientos de recomb inación genét ica y en los que afirman ya haber

realizado varios proced imientos de clonación en seres humanos,

Asi mismo, han aportado los recur sos par a formar la empresa

denominada Clonaid, dedicada ,a proyectos de clonac ión de seres humanos.

misma que incluso tiene a la venta óvulos humanos para efectos rep roductivos"

y financi an una extensa y peculiar campaña de "proyectos" de clo nación, como

el denominado "Proyecto Segunda Ven ida", con el que intentarían consegu ir

material genético de Cristo , extrayé ndo lo de las Sagrad as Rel iqui as disem inad as

por el mun do, esto con el fin de clonar al Nazareno".

El movimiento Raeliano ha estado ya varias veces en el centro de la

polémic a, al afirm ar anteriormente que habia clonado seres humanos, esto sin

demostrarlo mediante las pruebas de control requeridas; incl uso, en enero de

2003. un Juez Estadounidense cito al líder del citado movimiento y a Brigitte

Boisselier, Je fa del laboratorio de Clonaid, con el fin de tratar de rea lizar un

exam en genético a Eva, la supuesta primer bebé nacida de un proced imiento de

clonaci ón ."

De todo lo anterior se de sprende que esta organizaci ón no so lo esta

absolu tamente a favor de la man ipu lación genética en seres humanos y de

pr áctica s co mo la clonac ión, sino que las ha pro movido activamente en la

comunidad cie ntífica, financiando incluso su reali zación con fondos privados.

2.5.3 Los com ités P ro -vida.

En México, el movimiento de los comités Pro-vida cri sta liza en 1978

en una asoci ación civ il denominada Comité Naci onal Pro-vida A.C.3
" organi smo

encargado principa lmente de la "promoción de una cu ltura de la vida" y el

D Vid. http://w\\.w.clonaid.com
. ~ Vid. http:// \ \ w \\',c1onejesus.com .

1< Vid. AFP )' Reuters: "Sin_ [!ruebas Raelianos dicen 'mc_ naf ió la segunda bebé clonada" , En La
jornada. Sociedad y Justicia. México Distrito Federa l. 05 de enero de 2003; AF P, "Citan autoridades a
los padres de niña "clonada" en Flor ida"; En La jornada. Sociedad y Justicia , México Distrito Federal.
04 de enero de 2003.
l b Dirección electrónica en: http://www. prodigyweb.net.m xleprovidal
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respeto a la dignidad de l ser humano desde el momento de la co ncepción y hasta

la muerte natural.

Esta organización surge como respuesta socia l de grupos políticos de

derecha a una iniciativa de ley en viada al Con greso de la Unión por el entonces

"Part ido Comunista" en la que se pretendía establecer una reg ulación perm isiva

de l aborto, como una garant ía del de recho a la plan ificación familiar.

En la actualidad esta organi zaci ón , vinculada políticamente con grupos

de extrema derecha, tiene una am plia representac ión en la sociedad civil ,

especialmente al seno de comunidades re ligio sas co mo la iglesia catól ica.

En cuan to a su postura en tomo a la man ipulación genética debe mos

dec ir que si bien no se han expresado ab iertamente sobre el tem a, so stienen y

defiend en invariablemente los derechos de los embriones y feto s como seres

humanos no solo potenciales . sino j urídicamente tute lado s.

Afirman. paradigrn áticamente , que en el caso de un embarazo el

médic o responsable mantiene un doble papel , en tanto que adem ás de atender

com o pac iente a la madre, tiene la obligación de visl umbrar de igual manera al

feto, conced iéndole todas las con sideraciones y derechos que intrínsecamente

tienen como personas human as.

De este modo , se oponen taja ntemente a las inves tigaciones con

embriones humanos, pues con sideran que "al emplear estos embriones para la

investigación se esta destruyend o vida humana, ya que creen que el embrión

debe ser protegido como una persona huma na desde que es ferti lizado,,)7.

En cua nto a la terapia g énica, esta organización no ha puesto

objeciones a su reali zación. en tanto que se utilice únicamente en beneficio de

los pacientes y solo si no interv ienen en las investigaciones o experimentaciones

protocolos rea lizados con cé lulas embrionarias.

" Yehya Naief; "1'1retorcido debate de las célulaU'luripotenciales" ; en La Jornada Semana l.
suplemento del diario La Jornada; México, 29 de j ulio del 2001.
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2.5.4 Fundación Interamericana Ciencia y Vida.

La Fundac ión Interam er icana Ciencia y Vida (FICV) es una

organización sin fines de lucro, fundada en la ciudad de Gu adalaj ara. Jali sco. en

1998 y tiene como prin cipales objet ivo s el fomentar los intercambios académicos

y la colaboración ínter un iversitaria; impulsar proyectos de investigación y

promover la publi cación de textos académ icos 3H
•

La FICV no tiene nin gun a vinculación estatutaria con gobiernos.

igles ias, asociacion es religiosas o partidos políticos, a pesar de cont ar con

delegaciones en cuando men os tres países, a sab er: ColombiaEspaña y Méx ico .

De entre los miem bros fundacionales, 34 en tot al , destaca la

parucipacion de alg unos de origen mexicano, entre e llos : Ro sario Ath ie y

Roberto Rojas. ambos de la Universidad Panamer icana de Guadalajara; José

María Ca ntú y Te resa Rentería de la Universidad de Guadalajara (UDG); Luz

María Cruz , Rodrigo Guerra, Ana Teresa López y Arturo Pico s de la

Univers idad Panameri can a Mé xico Distri to Fed eral; y la Profesora Ce cilia Gil,

de la Unive rsidad Bonaterr a, en Aguasca lientes.

Ad emás de los personajes antes mencionados, la FICV cuenta con

miembros de numero en reconocid as universidades en el ámb ito iberoamericano,

entre ellas: la Universidad Cat ólica de Arge ntina, la Univers idad de Va lencia,

Universidad de Cartagena de Ind ias, Universida d de Murcia. Universidad de

Nav arra, la Pontificia Univers idad Catól ica de Chile, Univers idad de Alicante ,

Univers idad Autónoma de Madrid y la Universidad de la Coruña, entre otras.

Cabe hacer mención de que ni entre los objetivos, ni dentro de los

campos de estudio de esta institución, se encuentran especí fica me nte los

relac ionados con la bioética, pero enco ntramos a sobrema nera interesantes las

disertaciones morale s que real izan en tomo a los avances cientí ficos ge ne ra les , la

justi ficación moral de la ciencias y el res peto a la d ign idad humanas, cue st iones

que se encuentran íntimamente relacio nados co n nuest ro campo de estudio.

, . Vid. llllp:llwww.ulia.orglficvl
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La FICV ha promovido, por med io de congresos que rea liza de ma nera

anua l desde 1994 y de la Unive rs idad Libre Intern acion al de las Amé ricas

(ULlA) desde 2002, el desar roll o de una cult ura integral y final ista de la vida

humana, exponiendo que las pe rso nas no pueden se r tratadas como medio para el

desa rrollo de la ciencia.

La postura que desarrollan es el repudio generaliza do a las prácticas de

investigación y experimentac ión que relat ivicen de cualquier manera el va lor y la

d ignidad de la vida hu mana. Por otro lado, se oponen tajant em ente a los

co ncep tos de mercan til ización de la naturaleza'",

En este sentido, esta organización propugna activamente por la

promulgación de derechos universales de protección a los miembros má s débiles

de la sociedad, ta l es el caso de los embriones y los enfermos terminales.

De una met iculosa revisión de los documentos emitidos y s ignados por

es ta organ ización'" se desprende que la posición que asume se dirige

directamente a la promoción de una legislación bioética en la que primen

postulados de carácter general y los principios bioéticos básicos enunciados

anteriormente, tales como el consentimiento informado, el principio de justicia,

etc ., en tanto que las invest igaciones y experimentaciones sean realizadas en

beneficio de l co lectivo social y no so lo de los agentes económicamente

desa rro llados de la misma.

2.6 El ca so particular del Islam.

Hemos decidido el tratar de manera particular la posición de la cultura

islámica en tomo a la man ipu lación genética en seres hum anos, pri mordialmente

observando el hecho de qu e de ntro de la tra d ición islám ica, la re ligión y el

derecho aun se encuent ran unificados en gran medi da, por ello es di fic il el

separar las concepcio nes mora les de los mandamientos juríd icos.

" Vid Fundación Intcramcr icana Ciencia y Vida. Declaración de Guadal ajara, Jalisco . México 1998.
., Declaración de Canagena de Indias. 1999; Declaración de México . 2000.
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Por ello , en este apartado vamo s a tratar de desarrollar brevemente la

posición particular que pueden asumir las naciones islámicas, o que cuentan con

un sistema jurídico basado en las normas del Corán .

El Corán, libro sagrado de los musulmanes, es defin itivamente una

obra sui generis en cuanto a la forma en que distribuye sus contenidos .

Primeramente debemos dec ir que se compone de 114 azoras o cap ítulos, cada

una de las cuales lleva un título tomado del mismo texto; su dimensión es muy

variada. pues hay azoras de unas cuantas líneas y otras que llegan a 286 aleyas o

versículos.

Como regla gene ral se puede decir, que las azoras más antig uas son las

más cortas. pero en el libro se clasificaron de acuerdo a su longitud y así las más

largas aparecen al principio. Debemos menc ionar que aparentem ente no cuenta

con una estructura lógic a, cuando menos no dentro de una concepción

occidental, pues no se encue ntra dividido por temas o tópicos comunes, así, en

sus I 14 azoras entremezclan de mane ra desordenada los mand atos, leyes.

oraciones, histor ias, etc., haciendo realmente dificil su comprensión a una

persona no versada en la religión musulm ana.

Según la tradición islámica, el qum 'ran o Corán, fue escrito

originalmente en los ciclos y le fue dictado al profeta Mahoma (en el siglo VII de

nuestra era ) por el arcángel Gabrie l, la mayor parte de estas reve laciones le

fueron hechas durante sueños, o en momentos de iluminación interior. Mahom a a

su vez las repet ía y eran memori zadas por sus oyentes o anotadas por los

escr ibanos en trozos de pergamino o de cue ro, tabletas de piedra, hojas de palma,

omóplatos o costillas de camello, en suma. en cualquier superficie sobre la que

se pudiera escribir

Es importante resa ltar que dent ro de la tradición musulmana se

reconocen específicamente como validas las tradiciones judeocristiana s,

aceptando como sagrados sus respecti vos libros, así , la Tora judía, los Salmos de

David y los Evangelios de Cristo son reconocidos y aceptados, inclusive se
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reconocen a los mismos personajes históricos como Adá n, Noé , Abraham ,

Moisés y Jesús.

Den tro de la religión musulmana, el Corán (que se dice inspira do por

Dios) es la Palabra infalible de Alá, fundamento de la justicia. Así , a la vez de

que es un tratado de teología, es un manuaf de conducta que se complementa con

las palabras (ahadis ) y los hechos (slIllna) de Mahoma, que forman el gran

cuerpo de tradiciones (el Hadith v, que rigen la comunidad islám ica en todo lo

referente a la fe, la doctrina, la purificación, las oraciones, las limosnas, los

alimentos perm itidos , los cas tigos y los actos de litig io.

El Hadith era trasm itido oralmente, pero muy pronto se vio que le iban

aumentando cosas. A fin de separar lo verdadero de lo falso , lo antig uo de lo

nuevo, surgió una nueva clase de estudiosos que investigaron la buena fe de los

fiado res de la trad ición, luego clasificaron el material en tres grupos: auténtico.

probable y dudoso.

El Corán y la Tradición son las fuente s infalibles del derecho

islámico' l: el Shari'a. Sobre esta base, los ulemas (estudiosos del de recho y

teologia, análogos a los escribas judíos) aplicando el pr incipio del ijma

(consenso), erigieron el vasto edific io de la legislación soc ial y políti ca. Muy

pronto se abolió el derec ho de interpretación indiv idual (ijt ihad) y no se perm itió

ninguna adic ión al grupo de los mujtahid (intérp retes autorizados),

Se dist inguen cuatro grandes escuelas de derecho, a saber: los

hanifitas, fundada por Abu Hanifa; los malakitas , cuyo fundado r fue Malik ibn

Anas; los shafiis, que reciben el nombre Sahf'i ; y los han balitas, fundados por

Ahmad ibn Hanbal. El derecho islámi co estuvo vigente en los tribunales

religiosos y en gran medida, también en los tribunal es civiles, hasta la creac ión

de los códigos modernos (que se basan , en gran parte en él), salvo en Turquía,

donde la Iglesia y el Estado quedaro n sepa rados . Por último, debemos destacar

" Vid. Mandirola Brieux, Pabl o; " Introducción al Derecho Islámico"; Madrid , España. Ediciones
Jurídi cas y Sociales, 1998; P. 1 Ysiguientes.
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que en todo s los paí ses mahometanos se reconoce la competencia del poder

secular, para todo problema legal.

Partiendo de estos conceptos básicos de la trad ición islámica.

trataremos de realizar una posible interpretaci ón de las norm as islám icas

generales pues, com o menc ionamos anter iormente, la moral y el der echo son

fundamentalmente una misma especie en los pa íses islám ico s.

2.6. 1 El Islam y la clo nación.

En términos generales, la clonación es rechazada en el derecho

islámico, partiend o de la obligación general de con servar la genealog ía de los

individuos ; así, el Corán dice : "Llamad a vuestros hij os adopt ivos por el nombre

de sus padres. que esto se rá mas equ itativo ante Alá" (33 :5)42.

Ade más, en el Corán, la única forma de rep roducción ace ptada es

aquella en la que intervi enen tanto el varón como la mujer, as í se deduce de el

siguiente precepto : "H a creado la pareja, macho y hembra, de una gota de

esperma cuando es extendida" (53:46, 47)43 .

De lo anterior se infiere que la clonación esta expresamente pro hibida

por la Ley Coránica , pero no solo ello, sino que cua lquier otr a forma de

reproducción asexuada como la partenogénesis también esta prohibida.

2.6.2 La ma nipu lación gen éticn en se res hu ma nos y el Islam,

Por lo que respecta a la manipulación gen ética en seres hum ano, la

mani pulación en línea troncal o terapia génica es aceptada sin cues tionamientos ,

en tanto que se trata de un tratam iento méd ico para curar una enfermedad.

Ahora bien, como principio del Derecho Islámico debemos citar el

hecho de que al embrión o feto no se le reco noce dignidad alguna sino hasta el

día 42 después de hab erse concebido, que es el momento en el que , según nos

" Mahoma: " El Corán": Espa ña, Edivisi ón - Alba. 2002: P. 306 .
" Ob. Cu.: P. 394 .
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dice Muslim (un relator de las pa labra s de l pro feta Mahoma), el cuerpo es

insuflado por el alma. Así, la man ipulación gené tica en línea germ ina l estaría

tác itame nte perm itida, en tanto que fue ra realizada antes de este térm ino y bajo

el requis ito de que el embrión fuer a implantado en el útero de su madre, es decir .

de la mujer de quien procede el óvu lo.
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Capítulo 111.
El Derecho frente a la manipulación gen ética en seres humanos.

Como hemos visto en 10 5 capítulos precedentes, es extremadamente

importante el contar con una regulación jurídica en materi a de manipul ación

genética en los seres vivos y en especial, en cuanto a la man ipula ción genética en

seres humanos; esto debido a las importantes repercusio nes que trae aparejad a la

manip ulac ión artific ial de la esencia misma de la vida, tanto para nuestra especi e.

cuanto más para la biosfera misma del planeta.

Consideramos que esta importancia ya no solo se funda en

consideraciones morales , o de grupos polít icos de presión ; ante s bien . se rad ica

fundamen talmente en la necesidad de perman encia y equilibrio de los

ecosistemas a nivel global, que si en este momento ya de por si presentan un

desba lance propi ciado por el hombre, con la introdu cción indiscriminada de

mutac iones genéticas artificiales pueden sobrevenir directamente a su

desaparic ión.

Derivado de lo anterior, desde hace un par de décadas se ha venido

gestando un importante movim iento a nivel mundial; en princi pio, para advertir

al público en general ace rca de los peligros que conllevan este tipo de prácticas y

promoviendo la autorregulación de los profesionales de la sal ud como medio de

control temporal encaminado a la aplicació n de principios básicos de deont ología

médica en la práct icas que involucran pacientes o sujetos experimentales

humanos.

Este primer movim iento regulador de la práctica de las ciencias de la

sa lud humana lo vemos cristalizado primeramente en la creación de los "comi tés

de ética", como instancias regul adoras y superv isoras de 10 5 profesionales de la

sa lud. Al tiempo, otra de las manifestaciones más visib les se ha presentado en el

inicio de los debates encaminados a dirimir las cuestiones relativas a la

"moralidad" y la " licitud" de prácticas ciertamente controvertibles, tales como la
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insem inació n artific ial, la fecundación in vitro; los proce dimientos de clonac ión

(tanto reproductiva, como no reproductiva) y la man ipu lación gené tica hum anas.

Ciertamente, como se vio desde un primer momento, el fundamento de

estos debates no se centró en la novedad de este tipo de prácticas, pues, como

comentábamos en capítulos anteriores, estas ya se venían reali zando con

anterioridad en anim ales , sino más bien en la ap licación de estas técni cas en los

seres hum anos y en las repercusiones morales, éticas, re ligiosas además de

jurídicas que definitivament e acarrearían.

Así. una seg unda línea evolutiva dentro de este movimiento consistió

en el impulso a la creación de normas jurídicas de carácter nacional o locales,

encaminadas todas ellas al contro l tanto administrativo como penal de este tipo

de prácticas; eso sin menospreciar la regulación civ il que defin itivamente tenía

que ser modernizada y puesta a punto para acoger exito samente cie rtas "nuevas"

problemáticas que la masificación de algunas práct icas acarrear ían. Conf1ic tos

como la determinación de la patern idad legal en los casos de la reproducción

asistida, etc.

Este segundo movimiento j uridificador de la bioét ica también trajo

consigo la idea de la integración de instrumentos de carácter internacional

encaminados a tratar de definir los principios míni mos que deber ían de contener

las legislaciones nacionales al respecto.

Es, com o dice Miguel González Andi a, dentro de la din ámica ju rídica,

que el derecho "va mut ando conforme las distintas circunstancias culturales,

históricas, geográficas, provocando con su influjo la dinami zación de las

sociedades" ]; es dentro de esta dinámíc a jurídica el que se hace indi spensable la

regulación jurídica de las prácticas encaminadas a la intervenc ión humana

directa en cl material gené tico de la especie.

I González Andia. Miguel: "La intervención del Derecho en la actividad cienlitica \ tecnológica'" En
La Ley. Año LXIv, No . 264; Buenos Aires. Argentina; 2 1 de Diciembre, 2000 ; p.3.
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Un tercer escalón evolutivo dentro de esta tendencia de regu lación

jurídica sobre las práct icas de manipulación genética en seres humano s lo viene a

conformar la regulación sup ranacional , es decir, las normas j urídicas de carácter

internacional que se van implementando en diferentes lugares; tal es el caso de

las recomendaciones de l Consejo de Europa, mis mas que se encami nan

directamente a la creación de normas generales para todos los miembros

integrantes de la Unión Europea que regulen dichos aspectos. Estas

recomendaciones propugnan a la creación de normas de carácter gener.al

aplicables para todos los países miembro de dicha comunidad .

Definitivam ente este tercer escalón se hace indispensable en una

materia tan delicada como esta, pues, como cab e imaginar , los intereses

trastocado s con este tipo de regulaciones jurídicas no solo se centran en

pequeños sectores de la sociedad, como podría ser la comunidad científica, sino

que afecta directamente a un núcleo políticamente sobresaliente y con un

inmen so poder económico, grupo que sin dificultad alguna es capaz de

sobrepasar las fronteras de un Estado nacional en busca de países con una

legislación más "am igable" para con ellos ; nos referimos a una suerte de

"para ísos genéticos".

Para ejemplificar el tamaño y la tendencia económ ica de este grupo

podemos citar un informe de la "Organización Mundial de la Salud" , mismo que

revela que el 95% del dinero gastado en investi gación biomédica a nivel mundial

se destina a enfermedades que se presentan, casi con exclusividad, en los paíse s

desarrollados, y que solo rep resentan el 7% de la carga total de mo rbi lidad y

muerte en el mundo' .

Por último, podemos decir, que paul at inamente se ha venido

definiendo la creación de una nueva disciplina jurídica, enc aminada al estudio de

dichas práct icas y su influencia sobre el ser humano, así como su regulación y la

conce ptuali zación de los valores y bienes jurídicos a tutelar por la norma

' Lema Añon, Carlos: "Reproducción poder y derecho": Madrid. España, Trona, 1999; p. 24.
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jurídica, o, mejor dicho, por las norma s biojurídicas. Esta novísima disciplina

científico j uridica es el Derecho Gen órnico.

3. t Derecho Genómico:

En los últimos dos decenio s ha surgido una interesante polémica

acerca de la existencia del derecho genómico com o una rama jurid ica

independiente, así , encontramos posturas en var ios sentidos , tanto los que

defienden su exi stenc ia como grupo normativo con caracte rísticas propias e

individualizables, pasa ndo por los que consideran esta disciplina co mo un mero

saber auxi liar dentro del conocimiento jurídico, al otro extremo se encuent ran los

detrac tores. mismos que manifiestan que este conj unto de conocimientos no

puede acceder a la categoría de rama del conocimiento jurídico. part iendo de la

base de la carencia de un cuerpo legislativo autónomo que permita definir con

certeza el cual es el objeto de estudios de la misma.

Así, hay alg unos autores, como Ana Maria Marcos del Cano, que

sostienen la tesis de la existencia de la biojurídica como un " ... sabe r que se

ocupa de analizar la incidencia de los fenómenos bioé ticos en la ciencia del

derech o...,,3 .

De este concepto se puede deducir que la citada autora no considera a

la "biojuridica" como una rama independiente de la ciencia j urídica, sino más

bien como una especie de discip lina auxiliar de la misma, toda ves que para ella

la bioj urídica so lo est udia la " incidencia" de los fenómenos relacionado s con el

avance de las nuevas ciencias genéticas dentro del campo jurídico, es decir. solo

se relac iona de manera indirecta con el mund o norm ativo del derecho.

Ahora bien, para Yarazetd G. Mend oza Camargo. el Derecho Genético

es ..... la rama de l Derecho que regula el desarrollo de la cie ncia genét ica y su

influencia sobre el ser humano. Es decir (sic.), se encarga de estudiar y norrnar

) Marcos del Cano, Ana Maria: "La bioiuridica en España": En Rivista Internazionale di fi losofia del
díritto, IV Serie, No. LXXI, Roma. Italia. Enero/Marzo. 1994: P. 132.
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todas aquellas actividades técnicas o científicas relacionadas con la composic ión

genét ica del hombre,'4.

Para la citada autora, el Derecho Genético se constit uye

invariableme nte como "rama del Derecho" , situación que nosotros aplaudimos ,

cuyo objeto sería la regulación de las actividades de carácter téc nico o científico

que tuvieran relac ión alg una con el materia l genético humano.

Por nues tra parte, discordamos del co ncepto que nos brinda esta

autora, pues al dej ar establecido de un modo tan abierto el objeto jurídico de

regulación normativa de esta rama de la ciencia del Derecho, da lugar a múltiples

confusiones, tal es el caso de alguna pretendida regu lación a la aplicación de

técnicas empleadas por la arqueobiologia. que si bien es cierto, realiza estudios

aplicados en donde intervienen en gran medida los de biología molecular y con

ello, las técnicas de replicación e identificación genética, es más cierto el que

esta aplicac ión práctica de las técn icas de man ipulación genética no inc iden de

manera directa y contundente sobre algún bien jurídico tutelado por la norma.

He aquí pues un nuevo problema, la determinación de si el Derecho

Genómico se debe de estu diar y comprender realmente como una nueva

disciplina científico-jurídica independiente, o si por el contrario, debe entenderse

más como una simple disciplina auxiliar del conocimiento jurídico.

Para nosotros, el Derecho Genómico viene a constituirse como una

nueva disciplina jurídica, esto en virtud de poseer, a pesar de su reciente

naci miento, los elementos estructurales mínimos para considerársele co mo tal ; se

da el caso de que posee un objeto de estudio científico bien delimitado, que a la

sazó n, viene a constitu irse en el estudio de las conductas y prácticas de carácter

técnicas y científicas en las que se manipula el material heredit ario de la espec ie

humana, así como las pos ibles aplicaciones que pudiesen tener;

comprendiéndolas desde el pun to de vista normativo que tutela los bienes

4 Mcndoza Camargo, Ya raze td G.; "La manipulación genética v su protección patentária": Tesis de
Licenciatura; Licenciado en Derecho. Facu ltad de De recho, UNA M; México, Ed itor ial del autor.
2002; p. 122.
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jurídicos que pud ieran comprometer con su desarrollo; es decir, es la rama del

Derecho que estud ia y regula las prácticas de manipulación genética en seres

humanos, en cuanto estas puedan acarrear repercusiones negativas en la esfera

social huma na.

A títul o personal consideramos que la manipulación de material

gené tico de otras espec ies no debe quedar comprendida dentro de esta rama del

conocimiento científico-jurídico, toda vez que ya se encuentra tute lado por otras

ramas del Derecho como son el Derecho Ambiental y el Derecho Ecológico.

Además de un objeto de estudio bien definido, encontramos que el

Derecho Genómico posee indudablemente una autonomía doctrinal.

entendiéndola como los estudios dogmático j urídicos que los profesionales del

derecho realizan sobre el particular; prueba de ello la encontramo s en la

bibliografia de este mismo trabajo de investigación, en la que se incluyen

diversos estudios doctrinario s sobre los temas de estu dio del Derecho Gen ómico.

Por lo que a la autonomía legislativa se refiere, nos encontramos con

que SI bien es cierto, en nuestro país aun no encontramos una codificación

unitaria en lo que al Derecho Genómico concierne, la tendencia mun dial más

generali zada es hacia la producción de legislación sectorial sob re el tema , y no

dudamos el que en un futuro no muy lejano se llegue a concretar la misma . Por

otra parte, encontramos ya en los sistemas jurídicos de ot ros Estados nacionales

algunas legislaciones espec ializadas en el tema; tal es el caso de las leyes de

protección al embrión, publ icadas en países como Alema nia , o la ley española de

Donació n y Utilizac ión de Embriones , Tej idos y Fetos ; mismas que brind an una

protección especia l para el caso de la manipulación genética en línea germi na l en

seres humanos.

Aho ra bien, la auto nomía j udicial que pud iera tener el Derecho

Genómico es un tema un tanto cuan to más delicado; baste dec ir en el presente

trabajo que si bie n es cierto, pudie ran considera rse a los Co mités Bioéticos de

Investigación Clínica como órganos dotados de juris dicción para imponer
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sanciones en lo qu e a la investigación y apl icación específica de técn icas de

mani pulación genét ica en embriones hum anos se refiere . es aún la autoridad

administrativa en materia de salud la encargada de imponer mayormente las

sanciones respectivas, a sobremanera en lo que concierne al sector privado de la

investigación .

3.1.1 Denominación

Varias han sido las denominaciones pro pues tas para esta nueva rama

del Derecho, muc has veces dependiendo de la práctica y formación profe sio nal

de quien las ofrece; ta l es el caso de Ana María Marcos del Can o, quien postula

la denominación de "biojurídica'"; termino que co nsideramos un tanto

impreciso, pues puede malentenderse (part iendo de la ra íz gr iega que uti liza)

como "derecho de la vida"; cuando si bien es cierto, esta nueva rama j urídica

puede comprenderse como un Derech o de tercera generac ión, este no es todo el

sistema de la espec ie.

Se entiende como "Derecho de tercera ge neración" por que ya no

regula las relaciones entre los individ uos (Derec ho de pr imera generación), como

el Derecho civ il; ni las relaciones entre los ind ividuos y la socieda d (Derecho de

segunda generación); sino más bien regula las relacion es entre los individuos con

su medio natura l, es tableciendo normas de conducta para el respeto y el

manten imie nto de la biosfera y en general, asegurando la subs istencia de las

especies del plane ta.

En este entendido, encontramos que existen otras ramas jurídicas que

también se comprenden como Derecho de tercera ge neración, como seria el

Derecho Ecológico, mis mo que tam bién podría entenderse co mo "biojuridico".

Por tanto, reiteramos nuestra posición de rechazo a la utilización de este término

tan gené rico .

, Marcos del Cano. Ana María: ob ctt: P. 132
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Otro de los términos comúnmente propuestos para esta rama j urídica

es el de "Dere cho Genét ico..6 , que al igual que el ante rior, consideramos algo

vago; en este caso por que la referencia implicaría alg unas reminiscencias

eugenésicas del pasado.

Para nosotros, el término adecuado es le de Derecho Gen órnico, toda

vez que el mismo refiere adecuadamente las actividades a contenerse en el marco

normativo que define a esta rama jurídica, además de evi tar referencias

innecesarias a concepciones pretéritas que equivocarían a los no legos en este

campo del conocimien to, impon iendo por anticipado alg una reticencia a la

aplicac ión de este tipo de normas.

3.1.2 Defini ción.

Como ya mencionamos anteriormente, consideramos que el Derecho

Gcnómico es la rama del Derecho que se encarga del estudio y la reg ulación de

las conductas y prácticas de carác ter técnicas y científicas en las que se manipula

el material hereditario de la especie huma na, así como las posibles aplicaciones

que pudiesen tene r; en cuanto estas puedan acarrear repe rcusiones negativas en

la esfera social humana.

3.1.3 Relación con ot ras ramas del de recho

El derecho gen órnico, como parte integrante de un sistema normativo

que rige en un determinado territorio, tiene una estrecha relación con las otras

normas del sistema. tan to por la tutela que puedan brindar estas normas hacia

valores jurídicos pertenecientes a otras ramas del derecho, como por las

relaciones de coordinac ión que deben de existir entre las mismas; he aquí

algunos eje mplos de ellas :

• Vid Alberruche Diaz-Flores. Mercedes: "La clonación \' selección de se, o; i Derecho Gen ético?";
Madrid . España. Dykinson, 1998; p. I Ysigo
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a ) Derech o Constitucional; La relació n con el de recho constituc ional

deviene de la naturaleza tan especia l de la protecc ión que brinda nuestra Ca rta

Magna para con los derechos subjetivos, tal es la protecc ión que brinda , por

ejemplo, a la salud, co ntenida en el artículo 4° del citado ordenamiento ; en el se

establece , en su párrafo tercero, que "Toda persona tien e derecho a la protección

de la salud" . Y quien podrí a oponer alguna excepción a este derecho tratándose

del caso de enfermedades que son ge nét icamente transmisibles, o en las que se

hayan desarrollado terapias g énicas somáticas adecuadas a pal iar un

padeci miento especifico.

También es e l caso de la libertad de inve stigación, contenida en el

artículo tercero de la Consti tución Gen eral de la República y consagrada en favor

de las Universidades con auto nomía.

Pero más allá de ellas, el derecho fundame nta l a la no discriminación y

a la protección jurídica de la ley, que como individu o, merece toda persona, por

el simple hecho de ser lo, e indepe ndientemente de su sexo, raza, religión, origen

étnico, condición social. y, nosotros agregarí amo s, "composición genética" .

b) Derecho Civil; La relación que se establece co n el derecho civ il

deriva de la protección que este pueda brindar en el ámbito patrimonial al

mate rial genético de las personas, sujetándose siempre a las condiciones j urídicas

que sean establecidas para las transacc iones comerciales que puedan originarse.

También se relaciona estrechamente en la rama familiar, a

sobremanera en los litigios produ cidos por controve rsias de paternidad, ya sea

por su reconocim iento, o bien, por su desconocim iento . Esta relación nace en el

derecho a la " intimidad ge nét ica" , que en algún momen to puede verse vu lnerado

o restringido legalmente, siempre a favor de los propios menores y de Jos

integran tes del núcleo fami liar.

97

Neevia docConverter 5.1



e) Derecho Administrativo; Definiti vamente en este momento es la

rama del derecho con la que presenta una más est recha relac ión , esto en función

de que el legis lado r mexicano ha dec idido establ ecer dentro de las normas de

carácter admini str ativo (es pecí ficamente, la Ley General de Salud y sus di versos

reglamentos) las de protección y tute la a los seres humanos en materi a de

investigación para la sa lud, sustrayé ndolas de las normas generales de carácte r

penal.

Además de lo anterior, en nuestro País, com o mencionamos

anteriormente, la mayor ía de la investigación en materia de genét ica se efe ctú a

en instituciones públ icas y mayormente por me dio de convenios

interinstitucionales en tre varias dependencias, corno la Secretaria de Salu d. el

CO NACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecno log ia), las dependenc ias de la

UNAM y otras; conve nios que caen dentro de la es fera admi nistrativa de dichas

institucione s.

d ) Derech o Labora l; El derecho laboral se relacion a en función de

que en las re laciones obre ro-patrona les es necesario la protección de los primeros

de los abusos qu e con mot ivo de la discr iminación ge nética pudie ran present arse.

e) De recho Pen a l; Con el derecho penal se re laciona por que es este

último, en la form a de tipos especiales , el que debe de tut elar primordialmente la

constituc ión genétic a dc la especie humana, así corno el derecho a la intimidad

genética y la libertad de disposición de l propio cu erpo en materia de

investigación genét ica aplicada en seres humanos.
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3.2 Instrumentos Internacionales en torno a' la manipulación genét ica en

seres humanos.

En el seno de la comunidad internacional han sido muy diver sos los

instrum entos de carácter mult ilateral firmados en torn o a la manipulación

gené tica en seres hum anos, pero concretamente en los que nue stro Pais haya

formado parte son bas tante escasos, quizá únicamente los que a continuac ión se

desglosan.

En este sentido, para mayor referencia hemos decidido incluir co mo

apéndice segundo al prese nte tra bajo de investigación una transcripción co mpleta

de la Declaración Universa l sob re el Ge noma Hum ano y los Derechos Humanos,

firmado en el marco de la UNESCO en 1997.

3.2.1 Códi go de Nü remberg, 1946.

Este documento fue emitido como parte co ns idera tiva de l juicio

llevado a cabo en la ciudad de Nürember, Alemania, pasada la Segunda Guerra

Mundial y habiéndose juzga do criminalmen te los "experimentos médicos

crimina les" practicados por o con anuenc ia del régi men politi co del Tercer

Reich. Estos expe rime ntos realizados sobre las personas de ciudadanos no

alemanes, tanto prisioneros de guerra como civ iles, inc luidos judíos y personas

"as ócialcs" no fueron acc iones ais ladas o casuales de médi cos o científicos que

trabajaran en solitario o por su propia responsabilidad, sino que fuero n el

resultado de una norm atíva y planeamiento coordinados al más alto nivel del

gobierno, del ejército y de l partido nazi , practicado com o parte del es fuerzo de

guerra total.

En tal consideración , fue necesario el "revalorar" las condic iones y la

metodología empleada hasta ese entonces en materia de ex per imentación con

seres humanos, haciendo patente la necesidad de seguir cierto s lineamientos y

exigir ciertos requisitos al experimentador dent ro del marc o de su actuación

como tal.
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Así. en este doc umento , creado a modo de codificación de norm as

éticas mínim as para la actuac ión de los profesionales de la sal ud que utili cen

seres humanos como sujetos expe rimentales, se enunc ian 10 normas

consideradas co mo el "minimum" a sol icitarse en la experimentación con seres

humanos; mismas que a la fecha se toman aú n com o base y fund amento de tod as

las investigaciones en materia de manipulación genética en se res humanos

La primera norma se refiere al co nsentim iento del suj eto experimental,

mani festándolo como "abso lutamente esencial" para el desarr ollo del

experimento, pero va más allá, argumentando que este con sentimiento debe ser

libre de toda coacción y que el suje to debe de ser informado "plenamente" de

todos los pormenores del experimento, así como de los posibles riesgos que

pueda ofrecer para su salud y el desarro llo de su personal idad .

Otro de los requisitos que se imponen en la experimentación con sere s

humanos es la "necesidad" del experimento, as í co mo de que el experimento en

si mismo reporte beneficios sociales que no puedan se obtenidos por ningún otro

medio, También se requiere como forzosa la experimentación previa sobre

sujetos animales.

En este documento se insiste en la nece sidad de evitar "sufrimientos

innecesarios" al sujeto, obligando al experimentador a tomar todas las medidas

necesarias para prevenir cualquier daño , tanto físico como emoc iona l, al sujeto;

desacreditando incl uso a aquellas inves tigaciones que puedan ser conside radas

como "caprichosas" por el escaso beneficio que reporten al avance de la cienc ia.

Sin embargo , es interesante la posición que se asume en este

documento en relación con el precepto de " libre disposición del prop io cuerpo" ,

pues autoriza, en el numeral quinto, la realización de experimentos en los que

incluso pueda producirse la muerte o la incapacidad grave del sujeto, siempre y

cuando el mismo investigador sea el sujeto experimental, con la única limitación

de que el riesgo que pudiera correrse no debe de exceder de la importan cia

hum anitar ia del probl ema del cua l se plantee su resolución .
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Otra restricc ión que plantea este doc umen to co nsiste en la obl igación

de provee r y prever lo necesario para solventar las eventua lidades que pudieran

ocurrir, incluso en los casos más remotos, que pudieran producir lesiones fisicas

o incluso la muerte del sujeto expe rimen tal. Requiriendo, además, que todas las

personas que part icipen de l experimento se encuentre n cua lificadas

cient íficamente para la realizaci ón del mismo , ex igiendo el "grado más alto de

compet encia y sol icitud" a quienes dirigen el mismo.

El ultimo de los requisitos que establece este doc ume nto nos dice que

duran te el curso del experimento, el cien tífico responsable debe estar dispuesto a

ponerle fin, en cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio de

su buena fe, de su habil idad comprobada y de su j uicio clín ico, que la

cont inuaci ón de l experimento puede probablemente dar por resultado la lesión, la

incapac idad o la muerte del sujeto experimental.

3.2.2 Declaración Uni versa l so bre el Gen om a Hum ano y los Derechos

Humanos 1997,

Este doc umento fue redactado y firmado por los partic ipantes en el

seno de la UNESCO y ratificado por la Asamblea General de la Organi zación de

las Naciones Unidas (ONU) en 1997, en él se contienen normas de carácter

general en relac ión con el genoma humano, considerándolo, en sentido

simbólico, como "patrimonio de la human idad" .

El documento en cuestión consta de 25 artículos , en los que se tratan

temas como: la dignidad humana y el genoma humano; las investigaciones sobre

el genoma hum ano; las condiciones ge nera les para el ejercicio de la activi dad

científica; la so lidari dad y la cooperació n internacional entre otros .

Este document o reco noce en su artículo pr imero que "E l genoma

humano es la base de la unida d fundamental de todos los miembros de la

familia"; as imismo, se descarta cualquier tipo de discriminación basada en las

caracteristicas genétic as del indi viduo, seña lando que la dignidad humana no se
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reduce a las características genéticas, imponiendo el respeto al ca rácter único del

individuo.

En el documento se reconoce también la naturaleza cambiante de l

materi al genético de la especie y señala que éste no puede dar lugar a lucro en su

"condición natural"; abriendo así la pue rta a su exp lotación comercial, en tanto

se haya modificado o manipulado artificialmente.

En el apartado B de esta declaración se demarcan los de rechos de las

personas interesadas (los individuos poseedores de un genoma determ inado,

invest igadores y autoridades de los Estados), impon iendo ob ligaciones

especificas en cuanto a la investigación y e l tratamiento de los datos genéticos de

los sujetos; la confidencialidad de los mismos y el tratamiento especial que debe

de dárseles en el curso de cua lquier investigación.

Se establece en el articulo octavo de la declaración en comento, el

derecho a recibir una reparació n económica derivada del daño que pud iera

ocasionárse le con motivo de una intervención directa a su genoma; esta figura

puede ser interesante en relación con una posib le acción judicial en cont ra de

empresas cuya s fabricas produzcan como desechos ambientales algunas

sustancias oncogénicas .

En la tercera secc ión de este documento se esta blecen restriccio nes

especí ficas en cuanto a la invest igación y manipul ación del genoma humano;

restricciones tales como el superior respeto a los derechos humanos, aún por

encima de cua lquier tipo de investigac ión científica o biomédica que se

pretendiera realizar y el mismo respeto en lo que se refiere a las aplicaciones

práctic as de dichas investigaciones.

Se restr ingen también de modo tajan te las "prácticas contra la dignidad

humana" comprendiéndose como tales, por eje mplo, la clonac ión humana con

fines reprod uctivos .

Se delimita también el principio de "igualdad" de acc eso a los avances

de las ciencias de la salud huma na, en panicular de los produci dos por el estudio
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y manipulación del genoma humano. Además, se establece que las

investigaciones rea lizadas sobre el genoma humano deben ser reali zada s

únicamente con la finalidad de aliviar el sufrimiento humano.

Es importante el señalamiento que se desprende del art ículo

dec imotercero de este documento, toda ve z que de el se desprende una

advertencia a los científicos en cuanto a su actuación en las investigac iones en

que intervenga una manipulación directa al ge noma humano, apremiándolos para

actuar con ética en los experimentos en los que se manipule el material

hered itario humano; esta preven ción se realiza en los siguientes términos:

"Ar t ículo 13. La s consecuencias éticas y soci ale s de las

investigaciones sobre el genoma humano imponen a los inve stigadores

respon sabilidade s espe ciales de rigor , prudencia. probidad intelec tual

e integridad, tanto en la reali zación de sus investigaciones como en la

presentación y utili zación de los resultados de estas. Los responsables

de la formulación de políticas científicas públicas y pri vadas tien en

tamb ién responsabilida des especiales al respecto".

También se establece en favor de los investigadores el principio básico

de libertad de investigación, propiciand o la creación, por parte de los Estados en

lo particular, de Comités de Ét ica Independiente s enc aminados a supervisar el

cumplimiento de los principios fundamentales de respeto a los derechos

humanos y de la dignidad humana en las investigac iones biomédicas y en las

aplicaciones de dichas investigaciones; comi tés que deberán de ser integrados de

forma "pluridisc iplinarios" y "pluralistas" .

Debemos comentar sobre este documento que si bien tiene un

importanti simo valor como formador de cr iterio en cuanto a la manipulación

genética en seres humanos y en la investigación que se realice sobre el genoma

humano; carece de carácter vinculante jurídicamente para los Estados y en el
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mejor de los casos, puede servir como base para la creac ión de normas ju rídica s

internas.

3.3 Derecho genómieo en el mundo:

Co mo es bien sabido, para el jurista es ext rema damente importante el

revisar y comprender no solo la legislación que le es aplicable en la esfera

j urídica territorial en la que desarroll a su labor práctica, sino el con sultar

esquemas normativo s de otros Estados, esto con la fina lidad primordial de

ampliar su marco concept ual, profundizando en el conocim iento de un tóp ico

jurídico espec ifico.

De este modo. hemos creído conveniente rev isar algunas leg islaciones

a nivel internacional que giran en tomo al Derecho Genómico, esto con la

finalidad de comprender mejor el sentir legislativo en otro s países respecto al

tema que en el presente trabajo de invest igación se trata .

3.3.1 Suecia.

Suecia fue el primer País en el mund o en emitir una leg islación más o

menos completa en tomo a prácticas como la inseminación artificial y la

expe rimentación con embriones humanos . así, el 20 de diciembre de 1984 es

votada la Ley 1140/1984, relativa a la Insemin ación Artific ial, misma que se

pública en el Boletín Ofic ial del Estado Sueco el 22 del mismo mes y año?

Esta ley únicamente consta de siete artíc ulos y en la misma solo se

establecen principios de car ácter obl igato rio relativos a la inseminación artificial

y a la experimentación con embriones humanos, principios tales como la

apl icación de técnicas de insemin ación arti ficia l so lo dent ro de l marco de parejas

heterosexuales estables, así , el artícu lo seg undo de la cita da ley habla de esta

práctica aplicada so lo a "mujer casada o que conviva con un hombre en una

7 Vid. Alberruche Diaz-Flores, Merce des; "La clonación \' selección de sexo' ; Derecho Gen ético?";
Madrid . España. Dykinson, 1998; p. 95 Yss.
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relación análoga al matrimonio". De este modo se cierra la posibilidad al

ejercicio del "derecho al hijo" como una facultad potestativa de carácter

individual , concibiéndolo como parte integrante del derecho a la sa lud. más

específicam ente, como parte del derecho a la sa lud reproducti va dentro del

marco de la fam ilia.

Una conside ración impo rta nte en esta ley es el carácter raci al de la

misma. a l prohibir la mezcla de grupos étnicos por medio de las técn icas de

reproducc ión as istida con donantes heterólogo s.

La inv estigac ión con embriones humanos. incluida la manipulac ión

ge neu ca , es ace ptada bajo la regulación de normas éticas mínimas, ent re las

cua les de staca la revisión de las mismas por parte de un comité ét ico de

investigación; y so lo será aceptada hasta la edad de 16 días de l embrión.

retomando con ello el c riterio del establecimiento de la " línea primitiva" como

patrón para la consid erac ión jurídica de l inicio de la vida humana.

3.3.2 Es pa ña

Esp añ a es definitivamente uno de los países que cuentan con un a

legislación más ampl ia y rigurosa en tomo a la manipulación genét ica en seres

human os. incluso, al igual que en nue stro país, ha procedido a reali zar una

regu lación pen al qu e tut ela casos como el de la clonación .

En este se ntido, ya de sde 1988 se promulgaron en la penínsul a ibérica

dos ordenamiento s legales encaminados directamente a solventar cu estiones de

tipo bio ético; ley es que, aún en la actu a lidad . con ligeros cambios, rigen la

materia en aquel país; nos referimos a la Ley No . 35 de 22 de noviembre de 1988

sob re Técnicas de Reproducción Asistida y a la Ley No. 42 de 28 de Diciembre

de l mismo añ os relativa a la Donación y Utilización de Embriones y Fetos

Humanos o de sus Células. Tej idos u Organos.

En la Ley No . 35 so bre Técnicas de Reproducción As istida se regu lan ,

según su artículo 1°, la Inseminación Artificial (lA), la Transferencia de
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Embr iones (TE) Y la Transferencia Intratubaria de Gametos (TIG) , además de

mencionarse que estas técnicas tendrán aplicación en la prevención de

enfe rmedades de or igen genético o hereditar ias.

Es inte resante destacar que en esta ley, as í como la numero 42 de 28 de

diciembre, se hace una clara distinción conceptual entre los t érminos de

preembri ón, embrión y feto; en efecto, tal y como nos lo señala el maestro

Il emán Corral TaJciani R en la exposición de motivos de la citada ley se aclara

que esta dist inción se reali za de la siguiente manera; se con sidera preembrión a

los óvu los fertil izado s hasta apro ximadamente el día catorce después de la

fertilización, se considera embrión al estadio posterior al preembrión. cuya

duración aprox imada es de dos meses y medio, en la cua l se desarrolla la

organogéne sis o formaci ón de órganos; así, la considerac ión práctic a para

denominarlo feto es que el embrión ya posea "apariencia" humana , es deci r, que

se encuentre completame nte forma do .

El artíc ulo segundo de esta ley establece que estas técn icas se aplicaran

a mujeres .....mayores de edad y en buen estado de sa lud psicofísica", previa

solicitud y libre aceptac ión de las mismas, aceptación que requ iere de prev ia

información compl eta en todos los ámbitos de las técn icas a apl icar . De aqui se

desprende que no existe restricción alguna en cuanto al estado civil de la mujer,

ni tampoco a su preferencia sexual. Con esto , la legislac ión española de la

materia dej a abierta la posibilidad de utiliza r este tipo de técnica s en mujeres

solteras y/o sin pareja estab le, además de parejas homosexuales femen inas.

Es destacable que el artíc ulo tercero del citado orde nam iento realiza

una prohibición expresa de la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin

distin to del de la procreación humana, pero en el articulo primero del mismo

ordenamiento, en su numeral cuarto, autor iza expresamente a la experimentación

• Vid. Corra l Talciani, Il em án: "La nueva legislación española sobre técnicas de reproducción
ani ficial , proccd imientos afines" : En Revista de Derecho Privado. marzo 1992 . Madrid, España: p
202-203.
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con gametos y óvu los fecundados, sujetando tal ex perime ntación a los términos

que señalan los artículos 14, 15, 16 Y 17 de la misma.

Así, de la lectura de los citados artículos podemos desprender que se

maneja indistintamente la autorización para util izar los preembriones humanos

en investigaciones básicas tanto como en experimentales; requiriendo solo el

cump limie nto de los siguientes requi sitos: a) el conse ntimiento info rmado de las

personas de quienes proceden los game tos y/o preembriones que se van a util izar

en el experimento; b) que no se desarrollen in vitro más de .catorce días después

de la fertilización ; y e) que dichos expe rimen tos sean real izados solo en

laboratorios expresamente autorizados a tales efectos .

En este senti do. ex iste adem ás otra restr icción y es que los gametos

utilizados en la experimentación no podrán ser utilizados posteriormente con

fines reprod uctivos (artículo 14, numeral tercero de la misma ley), con lo cua l se

limita la expe rimentac ión de manipulación genética en línea germina l, o mej or

dicho, se limita la aplicación de esta téc nica en un produ cto que pueda ser

después con siderado viable para su implantación y desarrollo .

Se establecen además en esta ley las prevenciones especí ficas para

determinar la filiación de los hijos naci dos por medio de técnicas de

repro ducc ión asis tida , estas reglas son solamente comp lementarias a las

establec idas en el Código Civil Españo l y se contienen en los artículos 7 al 10.

particularmente se pro hiben los contratos de maternidad subrogada en los

siguientes términ os.

"A rt, 10.- Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la

gest ació n. con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la

filiac ión materna a favo r del contratan te o de un tercero.

La filiación de los hijos nacidos por ges tac ión de sustitución será

determinada por el parto" .
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Las infracc iones a las normas contenidas en la ley en comento son de

carácter administrativo, así como las sanciones aplicables a las mismas y para

sancionar las conductas que contravengan a la misma, se rem ite a las sanciones

contenidas en la Ley de Sanidad, que en sus artículos 32 al 37 determina las

sanciones.

Por lo que corresponde a la Ley No . 42 relativa a la Donación y

Utilización de Embr iones y Fetos Humanos o de sus Células, Teji dos u Órganos.

consideramos que esta leyes más bien complementaria a la 3D de 1979, en la

cual se regulan los aspectos relat ivos a los tran splantes de . órganos y tej idos

humanos, así como la donación de los mismos para fines de inves tigac ión; salvo

que en esta ley no se contemplaba la pos ibi lidad de la donación de materiales

procede ntes de embriones y fetos huma nos.

En términos generales, la ley 42 de 28 de diciembre de 1988, es una

regulación de carácter meramente adm inistrativo, en ella se esta blecen los

requ isitos mínimo s aplicables a la donación de órganos y tejidos de embriones y

fetos humanos; así, en su artículo segundo establece:

"Art . 2°._ La donación y utilización de embriones o fetos humanos o de sus

estruc turas biológicas para las finalidades prev istas en esta ley, podrá

rea lizarse si se cumplen los siguientes requis itos:

a) Que los dona ntes sean los progenitores.

b) Que los donantes otorguen su consentimiento previo de forma libre.

expresa y con sciente, y por escr ito. Si son menores no emancipados o

están incapacitados, será necesar io además el consentimiento de sus

representantes legales.

e) Que los donantes y, en su caso, sus represent antes legales, sean

previamente informados de las consecuencias y de los objetivos y fines

a que puede servir la donación.

d) Que la donación y utilización posterior nunca tengan carácter lucrativo

o comercial.
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e) Que los embriones o fetos objeto de la don ación sean clíni cam ent e no

viables o estén muertos.

f) Si fallec ieran los pro geni tores y no consta su oposición expresa en el

caso de menores de edad, será prec isa además la autorizac ión de los

padres o responsables de los fallecidos" .

Asimismo , en el articulo 4° del mismo ord enamiento se estipul a

clarame nte que en el caso de donación para efec tos médicos, el receptor del

transplante de las células obtenidas de l feto o embrión deberá prestar también su

consentimiento libre e informado de la procedenci a de los tejidos transplantados.

En esta ley en particular se dedic a un capítulo específicamente a tratar

el tema de la manipulación genética en embri ones huma nos, as í, en el artículo 8

de la ley en comento se expresa claramente que los únicos fines con los que se

podrá autorizar la investigación y mani pulación genéti ca en emb riones humanos

son los siguientes:

"A rt. 8.- .. .

2.- La ap licación de la tecnología geneuca se podrá autor izar para la

consecución de los fines y en los supuestos que a continuac ión se

expresan:

al Con fine s diagnósticos, que tendrán el carác ter de diagnóstico

prenatal, in vi/ro o in vivo, de enfermedades genét icas o

hered itarias, para evitar su transmisión o para tratarl as o curarlas.

b) Con fines indu striales de carácter preventivo, diagnóstico o

terapéutico, como es la fabricaci ón, por clonación molecular o de

genes, de sustanc ias o productos de uso sanitario o clín ico en

cant idades sufic iente s y sin riesgo biológico, cuando no sea

conve niente por otros med ios, como hormonas, proteínas de sangre,

control adores de la respuesta inmunitária, antivíricos,

antibacterianos, ant icancerígenos o vacunas sin riesgos inmunitarios

o infeccio sos.
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e) Con fine s terapéuticos, principalmente para desarr oll ar el sexo en el

caso de enfermedades ligadas a los cromosomas sex uales y

especialmente al cromosoma X, ev itando su transmi sión , o para

crear mosaicos genéticos beneficiosos por medi o de la ciru gía, al

transplantar cé lulas, tej idos u órganos de los embrio nes o fetos a

enfermos en los que están biológica y genéticamente alterados o

falten.

d) Con fines de investigación y estudio de las secuencias del ADN del

genoma hum ano, su localización, sus funcio nes y su patología; para

el estudio del ADN recombinante en el interior de las célu las

humanas o de organismos simp les, con el propósito de perfeccionar

los conocimientos de recombinación molecular , de expresión de l

mensaje genético, de desarrollo de las cé lulas y sus estructuras , así

como dinamismo y organizac ión, los procesos de envejecimiento

celu lar, de los tej idos y de los órganos y los mecanismos generales

de la produ cción de enfermedades, entre otros".

Como podemos observar, esta es una ley suma mente permisiva en los

que se refiere a la man ipulaci ón genética de los embriones y fetos hum anos, que,

si bien es cierto , gozan de una mayor protección que la co ncedida a los mal

llamados "preernbriones" , co nsidera mos que no es suficiente .

Además de lo anterior, debemos mencionar que en 1995 se aprobaron

reformas al Código Penal Espa ñol, dichas reformas se encamina ron

espec íficamente a establecer como tipos penales los delit os de man ipul ación

genética en seres hum anos (co nten ido en el art ículo 159), la pro ducc ión por

medio de técnicas de manipul ación genética de armas de des trucción masiva

(artícu lo 160), la fecundación de óvulos hum anos con fines distintos a la

reproducción humana (artículo 161) y la clonac ión (en el mismo artículo 161 ,

inciso segu ndo), derogando las sanciones de carácter administrativo contenidas

en las leyes anteriormente comentadas .
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Estos tipos penales se encuentran contenidos en el Libro Segundo del

citado código , refe rente a los delitos en part icular; en el Titulo Qui nto.

denominado "De los de litos relativos a la manipulación genética"; así, los tipos

penales concretos son los siguientes :

"A rt. 159.- l . Serán cast igados con la penas de prisión de dos a seis años e

inha bilitac ión especial para empleo públ ico, profesión u ofic io de

siete a diez años los que, con final idad dist inta a la eliminac ión o

disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes

humanos de manera que se altere el genotipo.

2. Si la alteración del genotipo fuere rea lizada por imprudencia grave .

la pena será de multa y de seis a qui nce meses de inhabilitación

especial para empleo o cargo público , profesión u oficio de uno a

tres años " .

Con la simple lectura de este art ículo queda de mani fiesto la intención

del legislador español de prohibir la manipulación genética en seres humanos,

cuando menos , aquella que sea real izada con fina lidades no tera péutica s, tal sería

el caso de aquella manipulación rea lizada con finalidades eugenésicas .

Ahora bien, en este mismo sentido se pronuncia el artículo 161 del

mismo ordenamiento jurídico al estipu lar claramente:

"Art . 16 1.- l . Serán castigados con pena de pnsion de uno a cinco años e

inhabi litación espec ial para empleo o cargo público, profesión u

oficio de se is a diez años quienes fecunden óvulos humano s con

cualquier fin distinto a la procreación hum ana .

2. Con la misma pena se castigaran la creación de seres humanos

idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la

selección de la raza".
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Se despr ende del párr afo primero de este arti cul o que queda abierta la

posibilidad de reali zar "investigación pura" con embri ones, con tal de que los

óvulos humanos hubi esen sido fertili zados, en primer termino, con una linal idad

procreaci onal ; es te seria el caso de los embrion es sobrantes en una FIV. Además

de lo anterior, seria necesario que no se alterase el genotipo, caso qu e pod ría ser

por ejemp lo el de la clonac ión de tejidos y de líneas de cé lulas mad re.

En cuanto al inciso segundo de es te articulo cabe también destacar la

pobr e redacción del mismo, toda vez que deja abierta la posibilidad de clonar

se res humanos siempre y cuando la finalidad de dicha práct ica sea di st inta a la

se lección de la raza, tal seria el caso de la clonación para efe ctos de reposición

de órganos de algún ser humano adulto, para la obtención directa de células

indiferenciadas o para la obtención de tej idos com patibles con un receptor.

Ade más. debem os record ar que aun utilizando alguna técnica de

clonación, los seres humanos res ultantes no serian idénticos pues variar ía

considerableme nte su compos ición genética en razón de los segme ntos del AD N

mitocondrial, mism os que no se encuentran dentro del núc leo de la cé lula .

3.3.3 Alemania.

A cons ideració n nuestra, la legislac ión más avanza da en cuanto a la

manipulación genética en seres humanos se refi ere es la alemana,

espec ífica mente la Ley de Protección del Embr ión, publicada el 13 de diciembre

de )990, o ley 745/90.

En esta ley se contemplan todo s los aspectos referidos del embrión

humano, desde la fecundación artific ial, pasand o por la fertilizac i ón in vitro y

hasta la manipulación genétic a del embrión o el uso de célul as madre para la

terapia g énica somática.

Esta ley, cuya entrada en vigor fue prev ista para el uno de enero de

199 1, tiene un carácter eminentemente pen al. puesto qu e dentro de las sanciones

que contempla priman la pen a privativa de la libertad o un a sanción alternativa
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de multa, y aun que si bien es cie rto, las pena lidades qu e resu ltan de las mismas

son más bien benévolas, es interesante vislumbrar el nivel de protección que el

legis lador germano quiso aplica r a los embr iones humanos, ex trayéndolo de la

legis lación de carácter adm inistrativo como se ap lica en casi toda la Europa

con tinental y considerándola inclu so a nivel penal.

Otra de las innovaciones de esta ley es el carácte r co nceptua l en el que

se entiende al embrión hum ano, así, cuando en la mayor ía de las legislaciones a

nivel mundial se entiende al embrión únicamen te des pués de catorce o quince

días posteriores a la imp lantac ión en el útero materno, en esta ley,

específicamente en el artículo octavo, parágrafo primero, nos dice "En el espí ritu

de la presente ley, hay "embrión" desde que hay fecundación y susceptibilidad

de desarrollo del óvulo fecundado, a partir de la fusión de los núc leos ce lulares.

El mismo término se aplica a toda célula topipotente extraída de un embrión,

susceptible de dividirse si se reúnen las otras condiciones necesarias y

desarro llarse hasta formar un indiv iduo".

En efec to , la protecc ión de esta ley no solo se contempla para el

emb rión humano entend ido como ta l des de la fusión del esperma con el óv ulo,

sino que va más allá, al extende rla a las célu las madre o stem cell, que se

prete nde utilizar en la tera pia g énica, así, esta "personalidad potencial?" que se le

ha confer ido de modo tradic ional al feto humano , ha rec ib ido un extraordinario

crecim iento en cuanto a la cantidad de individu os a los cua les se ap lica , logrando

con ello un avance en la concepc ión mora l de protección al co ncebido .

En esta ley en particular se sanciona con una pena pr ivativa de la

liberta d de hasta tres años, o una pena alternativa de multa, a quienes, con

cua lquier finalidad distinta de la reproducción , fertilicen artific ia lmente un óvu lo

humano; a quien introduj era artific ialmente un espermatozoide humano en un

óv ulo humano, con un fin distinto que el de iniciar un em barazo en la mujer de

, Marco s del Cano. Ana Maria; ··La bioiurídica en Españ"·; En Rivista inte rnazionale di filosofia del
dirino, IV Serie.No. LXX I. Roma. Ita lia. Enero/Marzo l994 ; P. 149.
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donde proviene el óvulo; a quien fecundara artificialmente un óvu lo con fine s

distintos qu e los de inic iar un embarazo en la mujer de qui en provien e e l óv ulo;

ad emás de a qu ien retirara un embrión de una mujer antes de su imp lantaci ón en

el úte ro , con vis tas a tran sfe rirlo a otra mujer o ut ilizando con un fin distinto al

de su protecci ón, De lo anterior se infiere la clara tendencia del legislador

alemán de proteger a los embriones humanos, pero no solo eso, sino que esta

protección se extiende claramente a la ma ternidad bio lóg ica , establ eciendo

prev is iones genera les qu e prohiben es tr ictame nte la matern idad subrogada. ya

sea con un carácter preponderanternente económ ico o a titulo gratuito.

Asimismo, en el articulo seg undo de esta ley se prohibe ex presame nte

la enajenación de em br iones humanos. así com o su fertil izac ión extra co rpora l

con cualq uier finalidad d istinta de la procreación, protegiendo así la dignidad del

embrión humano.

En es te se ntido , la tu tela pena l de la manipu lación genética se extiende

no so lo a los embriones humanos. sino también a los ga metos humanos.

co ns ide rando como delitos la manipulac ión o alte ración artific ial de l materi a l

genético contenido en los ga metos humanos, tal como se de sprende de l articulo 5

de la citada ley, m ismo que a la letra dice:

"Art. 5.- Mod ificación art ificia l de células sexua les durante e l curso de

la gam etogénesi s.

l . Será sancionado con una pen a pri vati va de libertad de hasta c inco

años . o dc un a multa, quien hubiera modificado artificialmente la

informació n genética contenida en célu la sexua l human a en cualquier

estadio de la gamc tog énesis.

2. Será sancionado co n las mismas pe nas qui en util izara para una

fecundación un gameto humano cuya información genética hubiera

sido artificia lmente modi ficada,

3 . La simple tentativa es pacible de sanciones penales."
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Es destacable que en este caso la penal idad sea más elevada que para

el caso de la manipulación directa del mate rial genét ico de los embriones

humanos. En este orden de ideas, el artíc ulo sexto de la misma ley proh ibe

expresamente la clonació n de seres humanos, aplicando la misma penalidad que

el artículo ante rior, sancionado además como una con ducta independien te la

implantación de dicho embrión clonado, manifestando expresamente que la

simple tentativa de dichas conductas será susceptible de sanciones penales.

Por ultimo, la creación de seres hibridos que contengan información

gené tica de dos o más seres humanos distintos, o de un ser humano con un

animal, también es sancionada fuertemente en esta ley, que en su art iculo 7 a la

letra dice:

..Art, 7.- Creación de quimeras e híbridos

l . Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta cinco

años o de una multa qui en procediera a:

1) Poner en presenc ia, con vistas a hacerlos fusionar, embriones

portadores de informac iones gené ticas diferentes, utilizand o para ello

al menos un embrión humano.

1) Reunir un embrión humano y una célula que contenga

informaciones genéticas distintas de las contenidas en las células

embrionarias y sea susceptible de continuar diferenciándose j unto con

el embrión.

3) Producir un embrión susceptible de diferenciarse, por fecundaci ón

de un óvulo humano con esperma de un anim al o fecundaci ón de un

óvulo animal con esperma de un homb re.

1. Será sancionado con las mismas penas quien procediera a:
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1. Transfer ir : a) a una mujer o b) a un animal , un embrión formado

como con secuencia de una de las ma nip ulac iones definidas en el

parágrafo 1.

1. Transferir un embrión humano a un animal" .

3.3.4 Francia

Dent ro de la trad ición j urídica fran cesa, la protección especifica de l

cuerpo humano, de su s tejidos, cé lula s y compo sición genética, a sido retorn ada

dent ro del Código Civil, y est o en virtud de las re formas aprobadas en el Senado

con fecha de 27 de julio de 1994, por med io de las cuales se adic iono un segundo

titulo al prime r cap ítulo de dicho Código , para qu edar como a cont inuación se

expresa :

" Capítulo 11

DE L R ESPETO DEL CUE RPO H UMANO

Art . 16.- La ley asegura la primacía de la persona, impide todo atentado contra la

dignidad de ésta y garantiza el res peto del ser humano de sde el inicio de su vid a.

Art . 16- 1.- Cada persona tiene derecho al respeto de su cuerpo.

El cuerpo humano es inviolable.

El cuerpo humano. sus elementos y sus productos no pueden ser objeto de

dere cho patr imoni al.

Art . 16-1 .- El juez puede pre scribir todas las medidas propias para impedir o

hacer cesar un atentado ilicito contra el cuerpo hum ano así como actuaciones

ilicitas que estén referidas a los elementos o productos de és te .

Art . 16-3.- No puede atenta rse contra la integridad del euerpo hum ano salvo en

caso de necesidad terapéut ica de la persona.

El con sent imient o dcl interesado debe recogerse previamente salvo el caso en el

que su estado haga necesar io una intervención te rapéutica y éste se ha lle

impos ibilitado de hacerlo.
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Art. 16-4.- Nadie puede atentar contra la integridad de la especie humana. Toda

práctica eugenésica tendente a la organi zación de la se lección de personas está

proh ibida. Sin perjuicio de las investigaciones orientadas a la prevención y al

tratamiento de las enfermedades genéticas, ninguna transformaci ón puede se

orientarse a los caracteres genéticos con la finalidad de modifi car la

descendencia de la persona.

Art. 16-5.- Las convenciones que tengan por efecto conferi r un valor patrimonial

al cuerpo humano, a sus eleme ntos o a sus prod ucto s son nulas.

Art, 16-6.- Ninguna remunerac ión puede serIe dada a quien se preste a una

experimentación sobre su persona, a la extirpación de elementos de su cuerpo o a

la recolecc ión de productos de éste.

Art. 16-7.- Toda convención que conlleve la procreación o la gestación por

cuenta de ot ro es nula.

Art . 16-8.- Ninguna informac ión que permita identificar a la vez a aqué l que ha

donado un elemento o un producto de su cuerpo y de aquél que la haya recibido

puede ser divul gada. El donante no puede conocer la identidad del receptor ni

éste la del donador. En caso de necesidad terapéutica, solamente los médicos del

donante y del receptor pueden tener acceso a las informaciones que perm itan la

identificación de estos.

Art . 16-9.- Las disposiciones del presente capítulo son de orden público" .

Así, de la lectura de este titulo se puede apreciar la intenció n del

legislador francés de pro hibir la manipulación genética en línea germ inal, sa lvo

el caso de que fuera realizada en materia de erra dicación de enfermedades .

Cabría en este momento realizar el cue stionamiento de ¿hasta donde es

ético y permisibl e esta erradicación de enfermedades", es decir, ¿cuales

padecimiento s se pueden considerar realmente como enfermedades" , ten iendo en

cuenta las experiencias políticas del pasado, en las que la ciencia o las pseudo

ciencias como la eugenesia tomaron como anormalidad es ciertas características
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individuales de los sujetos como la preferencia sexual para cal ificarlos como

anormales y someterles así a procedimientos de esterilizac ión e incluso de

erradicación.

Co nsideramos que es de suma importancia el imponer limites j uridicos

a este tipo de cuestiones, estableciendo quizá una suerte de "c atalogo de

enfermedades" a las cuales se puede dar tratamiento gené tico , prohibiendo

específicamente cualq uier otra intervención al ge noma humano.

Ade más de la legislación civil existente en Francia, tambi én la

legislación penal recoge ciertas conductas consideradas como del ict ivas, así. el

Artíc ulo 5 J 1-1 del Título Prim ero, Capítulo Primero del Lib ro Quinto; en efecto,

en este artículo se sanciona con una pena privativa de la libertad de ve inte años

el hecho de poner en ope rac ión una práctica euge nés ica, la redacción del citado

artículo es la siguiente :

"Art. 511-1.- El hecho de poner en obra (patentar) una práctica

eugenésica tenden te a la organización de la se lecc ión de las personas

será penado con veinte años de cárcel" .

Es aquí pe rtinente real izar una acla ración y es que si bien es cierto, en

la legislación penal francesa contiene norm as para la protección de los embriones

huma nos, es más cie rto que en las mismas no se descri ben como de lictivas la

mani pulación ge nética en seres humanos fuera de la real izada con efectos

eugenésicos, más bien se deja esta tarea sancionadora a los órganos de carácter

adm inistrativo, situac ión que cons ideramos que reduce significa tivamente el

grado de efecti vida d en la pro tección de la constitución genética de los

individuos que co ntempla la legislación civil del mismo país.
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3.3.5 Reino Unido

En el Reino Unido, la prohibición de la clonación fue propu esta en

1984 en el Informe Warnock, prep arado por el Comité .de Reflexión sobre la

Fecundación y la Embriología Humanas (Committee of Enquiry into Human

Fertilization and Embryology). Después de esta recomendac ión, la Ley sobre la

Fecundación y la Embriología Humana s de 1990 (Human Fertilization and

Embryology Act) previ ó preci samente dicha prohibición de la clo nación hum ana.

La invest igación en embriones humanos está severamente contro lada

en vinud de esa ley, que la somete al otorgam iento de una licencia con fer ida por

la Ofic ina de Fecu ndación y Embriología Humanas (Human Fertilization and

Embryology Authorityi . En mayo de 1997, la Comi sión Consultiva de Genética

Humana (Human Genetic Advisory Commissioni decid ió explorar los med ios de

proced er a una consulta p úbl ica sobre las consecuencias de los progresos de la

clonación.

Más rec ientemente. en enero de 1998 , la Comisió n y la Oficina de

Fecundación y Embriología Humanas publicaron un documento de consulta

titulado "Problemas plant eados por la clonación en la reproducción, la ciencia y

la medicina" (Cloning issues in rep roduction. science and medicine»). Además,

la Royal Soci ety public óen enero de 1998 una dec larac ión sobre la clonación. En

esta declaraci ón, titulada "¿Por qué clonar?" (Whith er cloning), el Consejo de la

Royal Society sostiene, en lo relativo a la clonación humana, que la clonación

con fines de reproducción de un ser humano hasta su término por sustitución del

núcleo de una cé lula es moralmente y éticamente inaceptab le, de modo que el

Consejo tiene el convencimiento de que debe ser proh ibido!".

Es interesante hacer notar que en la Human Fertilization and

Embryology Act, jamás se emplea el termi no de "c lonac ión", más bien se utilizan

" " id Alberruche Dlaz-Flores, Mercedes; ob cit; p. 100-103.
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co nceptos como " intercambiar e l núc leo de una cé lula o un emb rión con el

núcleo tomado de ot ra célula de cualq uier persona"! ' .

Aun con 10 rigido de est a legislación, adolece de un severo defecto. y

es que como anotamos en lineas ante riores, es permisiva en cuanto a la

experime ntac ión con embriones humanos, cuando me no s hasta el día catorc e

después de su fec undac ión . Esta permisivida d se basa en la con vicción,

exp resada en el mismo Informe Wam ock , de que el " pree rnbri ón" no posee la

dignidad del ser hu mano , sino hasta el momento de la implantac ión en el úte ro

mate rno. o en su de fec to, el momento en qu e deberí a presenta rse es ta .

3.3.6 Co nfederación Helvética

Es interesante notar que en la Confederación He lvét ica (Suiza ). la

regulación de la ma nipu lación genética de se res humanos se ha e levado incluso a

norma co nst ituc iona l, esto en co nsiderac ión a ola relevancia que le con fieren al

ser hum ano.

Así. el articulo 118 de la Constitución Federal, referente al derecho a

la protección de la salud , dice :

"Art.I IS Protección de la salud

1. En el ámbito de su co mpeten cia la Confederación bri nd a tutela a la sa lud

.., Prescri be :

l. El derecho a los alime ntos , med icin as, es tupefac ientes, o rganis mos,

susta ncias quím icas y objetos o materiales necesarios para la salud.

2. Lucha contra la enfermedades tran smisibles del hombre y del

animal

3. La protección de la rad iación ion izante" .

11 Ob cit: p. 103 .
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Podemos observar en primer término la obligación, por parte del

Estado. de otorgar a los ciud adanos los medios necesario s en materi a de

medicina reproductiva, medios tales como el Consejo Genético, destinado s

específi camente a la erradicación de enfermedades tran smi sibles ge néticamente .

As imismo. el artículo 11 9 del citado ordenamiento hace especifica

referenc ia a la medicina gen órnica human a en los sigui entes términos.

"Ar t, 119 Medicina reproductiva e ingeniería genética en el ámbito humano

l . Todo ser humano es pro tegi do de l abuso de la med icina reproduct iva y de

la ingeniería ge nética

") La Confederac ión presc ribe el derech o al patrimonio germina l y genético

humano. En tal ámb ito prevé una tutela a la dignid ad humana, la persona y

la familia y se rige en particular por los siguientes pri ncipios:

a) Tod o tipo de clonación e intervención genétic a de las células

ge rminales y del embrión humano son inad mis ibles.

b) El pat rimo nio germinal y genético no humano no puede ser

tran sferido al patrimonio genético hum ano, ni a la inve rsa.

e) Las téc nicas de procreación asistid a pueden ser aplicadas sólo para

suplir problemas de inferti lidad o para ev itar la transmisibi lidad de

enfermedades de mal grave o hereditarias. no pueden ser utilizadas

para pred eterminar las caracteristicas del concebido o para fines de

investigac ión ; la fecundación de óvulos humanos fuera del cuerpo

de la mujer es permi tida sólo por las condiciones establecidas por la

ley: fuera del cuerpo de la mujer puede perm itirse el desarrollo de l

embrión sólo si el ovocito humano es transplantado al transplantado

a la mujer inmediatamente.

d) La don ación de embrión y toda otra form a de maternidad sustituta

son inadmisibles.
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e) No se permi te el comerc io del patrimonio germina l humano ni de

los productos del emb rión.

f) El patrimonio genético de una persona pue de ser anal izado.

registrado o reve lado solo con el consentimiento y en base a la

prescripción legal.

g) Cada persona tiene acceso a sus datos genéticos".

A grandes rasgos podemos decir que en este ordenamiento se opta

inequívocamente por una tutela seve ra del pat rimonio genético humano, así

como de la manipulación de l mismo, tutelándose incluso la utili zación de las

cé lulas germinales humanas.

En el inciso a) del numeral segundo de este artículo, se establece una

prohibi ción expr esa a la manipulación genética en línea germ inal , así como a la

clonación.

Indud ab lemente esta es una legislación muy acabada en materia de

manip ulación genética, en la que se realiza una permi siv idad tácita a las téc nicas

de manipulación genética en línea troncal, es decir, a la terapia g énica, cuestión

altamente benéfica . En lo particu lar, concordamos cas i en la total idad con las

preve nciones estab lecidas en esta ley, sa lvo la siguiente excepción.

Es notable que qu izá por alguna omisión en el const ituyente se haya

proh ibido de manera tajante la manipulación genética ap licada a los embriones

humanos, decimos que por alguna omisión puesto que con este error en la

técnica legislat iva se cierra la puerta a técnicas que indudablemente beneficiarían

a los pequeños no natos, técnicas ap licadas especí ficame nte al al ivio de

enfermedade s heredi tarias. Ciertamente se podrá argumentar que dicho precepto

se contrapone a lo dispues to en el articulo 118 del mis mo ordenamiento

Constitucional. nosotros consideramos que aun cuando ex ista esta apa rente

contradicción en la norma const itucional . est a no pod ría hacerse valer en un

Tr ibunal Const ituc ional, principalmente debido a la urgencia de la situaciones en
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que fuese requer ido , aunado al hecho de que esta norma es demasiado espec ifica ,

lo cua l dificulta a sobremane ra la posib ilidad de hacer una interpretación judic ial

que fuera bené fica al no nato .

3.3 .7 Argent ina .

En el caso de Argen tina, la leg islac ión federal no co ntempla como

delitos la manipulac ión genética en seres humanos, ni la clonación u otras

prácticas de investigac ión en embriones humanos, antes bien, la legislación de

salud regula por la vía adminis trat iva lo relativo a la utilízac ión de emb rione s

humanos con fines de investigación, pero es un tanto laxa en cuanto a las

pena lidad es por contravención a la misma.

De especial interés es la legislación especial izada publicada en el año

2000 por el gobierno de la ciudad de Buenos Ai res , en lo refe rente a la

discriminación por mot ivos gené ticos, o Ley de Protección co ntra la

Discriminación Genética. en este tex to legal se prohibe expre samente el

requerimiento de exámenes o diagnósticos genéticos para ejercer cualquier

empleo dentro de la Ad minis tración Púb lica (Artículo 2°), además de restringir

la publicidad de los diagnósticos genéticos que fueren realizados, co n la salvedad

de que el interesado exp resa mente manifieste su co nsentimiento co n dicha

pub!icidad.

Ot ra innovación es la gara ntía que ofrece e l artíc ulo pr imero de esta

ley a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la integridad,

dignidad e iden tidad de su patrimon io genético.

3.3.8 Es ta dos Unidos de No r tea rn ér ica

En el caso particu lar de los Estados Unidos de No rteamérica no existe

alguna legis lación un iform e, esto en virtud de que seg ún su sis tema j uríd ico,

corresponde a los Estados de la Unión en pa rticu lar el em itir las legislaciones

correspondientes que han de reg ir en sus propi os territorios.
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Así. ya des de 1973 se habían aprobado en algunos Esta dos leyes que

prohibían la experimentac ión con fetos humanos, pero en otros aún a la fecha no

existe una legislación que la restrinja, o bien, permi ten casi cualquier tipo de

experimentación.

Debemos destacar que solo en el Estado de Lou isiana se le reconoce el

estatuto jurídico de "perso na" al embrión humano desde el momento de la

fecundación , en los otros Esta dos de la Unión permanecen con diferentes

criterios como el de la an idac ión en el útero .

Al margen de lo anterior, debemos dec ir que en los Estados Unidos de

Nortearnérica no existe ningu na legislación que rest rinja de modo efec tivo la

experimentación, la man ipulación genética o la clonación en seres humanos. esto

ocasionado en parte por el ca rácter permisivo de la soci edad genera l. por otro

lado. es tambi én debid o a la naturaleza del propio sistema j urídico anglosajón. en

el que prepond eran los derechos y libertades indivi duales en gran medid a por

sobre los derechos de la soc iedad en genera l; en este entendido, es más

importante el derecho a la " libertad de investigación" , en tanto que no se afec ten

derechos personales de manera individua l de otros suje tos, y como en la mayoría

de los casos no se reconoce la calidad de persona los embriones, es licita la

manipulación de la información gené tica de los mismos.

Como anotábamos anteriormente, es hasta los últimos años en que el

Presidente Bill Clinton se vio obligado a solicitar una moratoria voluntaria de los

científicos para el caso especifico de la clonación, llega ndo incluso a prohibir la

aplicación de fondos federales para experimentos de esa natura leza .

3.3.9 Perú.

En la República de Perú no existe realmen te un Derecho Genético muy

acabado. salvo por las normas de carácter administrat ivo aplicables

genéricamente a los Organismo s Genéticamente Modificados, y entre los cuales

se incluir ía a los hum anos manipulados genéticamente en la línea germinal.
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Además de lo anterior, recientemente en enero del año 2002 se

adiciono el artíc ulo 324 en el Códi go Penal, el cual mant iene la sigu iente

redacción :

" Art. 324.- Toda persona que haga uso de cualquie r técn ica de

manipulación genética con la fina lidad de clonar seres hu manos , será

reprimido con pena privativa de la lihertad no menor de seis ni mayor

de ocho años e inhabilitación conforme al articulo 36, incisos 4 y 8" .

Además de lo anterior. una importante aportac ión jurídica qu e rea liza

el legislador peru ano se refiere a las lesiones en el feto , tipificadas como de lito

por dec reto de mayo de 2002, que las sitúa en un rango distinto que las lesione s

provocadas en la madre, imponiéndoles una penalidad que ciertamente

cons iderarnos algo menor, dado el estado de indefensión qu e naturalmente tienen

los recién concebi dos .

Así , las lesiones al concebido se tipifican de la siguiente manera.

"Art , 124.- El que cau sa dañ o en el cuerpo o en la salud del concebido,

será reprimid o con pena privat iva de libertad no menor de un año ni

mayor de tre s" .

Den tro de esta hip ótesis normativa induda blemente podríamos

cataloga r las alte racione s efectuadas directamente por la man ipulación del

genotipo, toda ves que en la redacción de l citado artículo se emp lea

expresamen te la palabra "concebido" , s iendo que científicamente el moment o de

la concepción es cuando se fusionan el óvulo con el espe rmatozoide; así ,

cualqu ier alteración en el materia l genético del embrión humano que reportase

alteraciones en la salud o en la estructura fenotíp ica de l individuo seria posible

tipificarla com o lesion es al feto .
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Capítulo IV.
La regulación de la manipulación genética en el sistema jurídico

penal mexicano.

4.1 Generalidades en torno a los delitos de ma nipulación gen ét ica en seres

humanos.

En este capítu lo, que bien podríamos considerar como la parte medu lar

del prese nte trabajo de investigación , vamos a desarrollar conce ptualmente el

avance legislativo con que contamos en nuestro país en mater ia de regulación de

la manipu lación genética en seres humanos, para ello consideramo s necesario

pr imero el estab lecer algunos conceptos preliminares, a sobremanera en lo que se

refiere a la tutela penal de los bienes j urídicos que importa el Derecho

Genómico,

La decisión de colocar en este apa rtado espec ifico las con sideraciones

anteriores y no haber las desarro llado en algún capítulo precedente, se debe

fundamentalmente a la idea de proporcionar al lector (al H. Sínodo del exa men

profesional) una cierta unidad dogm ática en los conceptos penales de que

trataremos, puesto que deb ido a la complejidad científica que importan los tema s

referentes a la bio ética , no es del todo lejana la posibilidad de enfrentar

confusiones y desatin os.

Hemos de comentar igualmente el hecho de que a part ir de una

profu nda revisión a la legislación penal de las entidades federativas del país.

encontramos la ca renc ia de regulación penal respecto de la manipulación

genética en seres humanos, excepción hecha de las normas exis tentes en el

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; as í mismo, a nivel Federa l solo

encontramos la reg ulación contenida como tipos espec iales en la Ley General de

Sa lud, misma que solo aplica en los casos de "inves tigac ión para la salud" .
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4.I.1 J us ti fica ción de la protección penal a la man ipulación gen ética en

seres hum anos.

Mucho se ha escrito ace rca cual es la rama de la ciencia jurídica que

debiera de encargarse de la protecc ión de los bienes j ur íd icos que importa el

derecho gen órnico. a saber, de si debe ser el derecho penal qu ien tome por

encargo esa protección. o por el contrario, debi eran ser las instituciones del

derecho adm inistrativo, por medio de las autoridades en materia de salud.

qu ienes asumiera n la responsabilidad de esta protección.

Así, encontramos diversidad de cr iterios al respecto 1, desde quienes

sustentan que deb e ser la propi a comunidad científica, po r me dio de los

proced imientos de autorregulación y los comités de ética científica. quienes fijen

los limites a la investigación y aplicac ión de proced imientos de mani pul ación

gené tica en seres hum anos; hasta las posiciones que abogan por un a prote cción

de carácter incluso internacional, evitando con ello la proliferac ión de "para ísos

genéticos" .

C iertamente son varias las ciencias normativa s en donde se podría

ubicar la protección de los citados valores, ta l como nos refiere Gonzá lez Andia",

las más destacadas serian:

a) Có d igos de de ontología : que, como vimos anteriormente, son emitidos

por la pro pia co mun idad científica y su func ión princ ipal es la de dictar

las directrices ét icas a los científicos y profesionales de la sa lud en

cuanto a su act uac ión en la experimen tación con suje tos hu manos,

s iendo que esta s normas son de natura leza extrajurídica y, por lo tanto,

carecen de ob liga toriedad en su observancia.

I Vid. Apa risi Mira llcs. Ánge la; " Manipulación genet.ea en seres humanos; del autoeontrol
deonl ológico a la búsq ueda de un orden i ntemac ionar· ~ Publ icación electrónica en: Cuadernos
Electr ónicos de Filosofía del Derecho: Fecha de publicación : Marzo de 199 9; Fecha de Consulta: 06
04 ·0·l; Dirección electrónica: hnp : //www . uv .cs/C E FD!:!/apari s i . hlrnj : Gonzálcz And í a. ~1iguc l ; · . La

intervenció n del Derecho en la act ividad científica v tecno lógica'" En: La Ley. Año LXIV , No. 264;
Buenos Aires. Argent ina; P. 3.
, González And ía, Miguel ; oh cit, p. 3.
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b) Co ntrol Administrativo: ejercido por los órganos del Estado, enfocad o

a la protección y tutel a de los bienes jurídicos por medio de sanciones

de tal carácter, mismas que , a nuestra cons iderac ión, result an

notoriamente insufici entes en func ión de la importanc ia de los valores a .

proteger.

Debemos recordar que no son pocas las ocasiones en las que las grandes

compañías deciden , después de una consideración rigurosa, que les es

mas senci llo el tolerar financieramente las continuas sanc iones

económico admini strativas moti vadas por la comisión de una conducta

determinada que el subsanar las deficiencias que producen las

sanciones .

c) Responsabil idad civil: misma que pod ría se r exigibl e, bien por la

actuación incorrecta o deficiente de los profesion ales de la salud o los

investigadores, misma que derive en un daño para el sujeto; o tambi én

derivada de la comisión de algún ilícito , en donde el responsable se

haría civilmente con la obligación de "...reparar e indemni zar los daño s

y perjuicios materiales y morales causados por el delito ..."]

Cabe destacar que en cua lquiera de los casos, la respon sabi lidad civil es

una "solución" a posteriori del problema, es decir que so lo se pued e

actualizar cuand o el daño al bien jurídico ya ha sido materializado.

situación que le resta, si no es que la nulifica completamente ,

efectividad como medio de prote cción a los bienes jurídicos que se

intenta salvaguardar.

d) Norma penal: la norm a de carácter penal constituye, como nos dice

Marino Barbero Santos, la "ultima ratio,,4 del sistema j urídico, misma

, Casa bona Rom eo. Carlos María: "Aspectos juríd icos de la ex perimentac ión humana"; En: Rev ista de
la Fac ultad de Derecho de la Universidad Co mplutense de Madrid. No. 11, Juni o 1986; Mad rid.
España; p. 575-576 .
~ Barbero Santos . Marin o; " Ingeniería genéti ca y fecundación asi stida: co ns iderac iones polít ico _
crimin ales" · En: Derecho Penal y Crimino log ía, Vol. XIIJ. No 44 , mayo - agosto. 199 1; Bogotá.
Co lombia; p. 176.
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que según el principio de intervención mín ima, debe reservarse para

sancionar las conductas socialmente mas graves para las qu e resu lten

inop erantes las sanciones civ iles y administrativas.

En este sentido, coincidiend o con la postura de Soraya Nadia Hid a'.

con sideramos que es el derecho pun itivo quien debe de encargarse de tutelar los

valores comprometidos en estos temas, pero debe ser una regulación reali zada a

la par del derecho administrativo.

Sostenemos la nece sidad de crear una legislación penal de carácter

"temporal" , hasta en tanto se tengan los conocimientos y la com prensión

suficientes que permitan la actuación y ap licación de técnicas de manipulación

genética de un modo razonablemente seguro, habi endo eliminado los riesgos de

la creación de aberraciones y el innecesario sufrimiento a que pueden verse

expuestos los pacientes y/o las personas sujetas a estas técnic as.

4.1.2 Los bienes jurídicos tutelados en los delitos genéticos.

El bien jurídico tute lado , u objeto jurídico , es entendido" com o el

objeto material o inmaterial que el derecho tutel a a través de su sistema de

sanciones, esto por considerar nece saria su protección para lograr un mínimo de

convi venc ia adecuado entre los miembros de la sociedad.

Por su parte, Griselda Amuchategui nos dice categoncarnente que

"T odo delito tiene un bien jurídicamente protegido..7• Esto es comprensible en

funci ón de que la ex istencia de una norma pun itiva que no contuviera en 'si

misma la finalid ad de proteger o garantizar la prevalencia de algún aspecto

considerado por el conglomerado social com o importan te para él mismo,

simplemente no tendría una razón de existir.

, Vid lI ida, Soraya Nadia. "Clonación humana. Perspe ct iva del siglo XX I": En: Anál isis Juridico. Vol.
1.1'0. 1: Sonora. México, ener o 1995; p. 118-119.
(. Vid Pavón Vasconcelos, Francisco: "Derecho Penal Mexicano. parte general"; Méxi co. 16a edición.
r orrúa. 2002: p. 199.
, Amuchaleg ui Rcqucna, 1. Griselda; " Derecho Penal" ; México, Segu nda ed ición. Oxford University
Press , 2004; p. 37.
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Así, dentro de los delitos genómicos, nosotros consideramos que los

bienes jurídicos a tutelar por la norma son:

1.- La dignidad humana: entendida como el mínimo de respeto que

merece todo ser humano, independientemente del grado de educación, la

capacidad económica, raza, sexo , religión, estado civil, nacionalidad,

ideología política, o cualesquiera otras circunstancias indiv iduales.

Nosotros agregaríamos que esta digni dad se extiende también sm

importar el grado de desarrollo biológico que posea el indi vidu o, es deci r,

sin impo rtar si este individuo de la especie hum ana se.encuentra ubicado

como una persona "extremadamente joven" (mórula. embrión, feto, etc .).

o como un individuo en la fase final de l proceso biológico natural por

cualesquiera circunstancia (vejes o enfermedad terminal en estado

critico).

Ade más de lo anterio r, en consonancia con legislaciones de otros

Estados. esta protección a la dignidad humana debe de extenderse

también a las sustancias que potencialmente pueden dar origen a otro ser

humano, las células germinales humanas y las células totípotenciales o

células madre y al material genético mismo.

2.- La individualidad genética: que es la cual idad de singularidad de una

persona en relac ión con el material genético que lo define, en conjunc ión

con los factores de aprendizaje sociales y familiares, por medio de la

experiencia y los elementos exógenos am bienta les, co mo un individuo

único dentro de la especie; en palabras del filosofo alemán Dieter

Zimmer "cada nuevo hombre es genét icamente único, una combinación

de los genes paternos, la cua l nunca se ha dado así y nunca mas vo lverá a

darse'" .

ti Zirnmer, Dicter: ··La naturaleza solo clona por cHuivocación": En: Revista Universidad de Antioquia.
NO 252, Abril - junio 1998; Medellin, Colombia; p. 6.
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Como bien jurídico la protección que merece es necesaria en dos ámbitos

distintos, tanto en la utilización del patrimonio genético de una persona

en panicular, por medio de procedimientos de clon ación, que derivaría en

la perd ida de esta " individualidad gen ética" , como por la reducci ón

intencionada de las cua lidades naturales de la especie en la creación

deliberada de individuo s con capacidades genéticas dist intas.

3.- La dive rsidad genética: entendida como la natural variedad de

combinaciones de genes especí ficos que se han producido por med io de

la selección no artific ial de los indivi duos con mejore s características

biológicas y su relat iva contribución al patrimonio genético de la especie.

Diversidad que es necesario mantener para asegurar la permanencia de la

especie por medi o de los procesos naturales de se lecc ión de cualidades

benéfi cas.

4.- El resp et o a la vida, la integ r ida d personal y la di gnidad de las

personas humanas además de las sustancias que poten cial men te

puede n legar a dar luga r a un a nueva persona, que participan como

sujetos experimentales en investigaciones clínicas: en el caso

especifico de la experimentac ión con seres hum anos y con sustancias que

potencialmente tienen la capacidad de con venirse en personas, al

imponer ciertas restric ciones a la misma, la intenc ión primordial del

legislador fue la de proteger la vida, la integridad corporal y la dignidad

intrínseca de los mismos, esto al limitar la actividad del invest igador para

actuaciones que no impliquen ningún riesgo fuera de control y limitar los

riesgos al mínimo indispen sable con la inten ción de obtener un provecho

socia lmente útil, principalmente en el campo de las cienci as de la salud

humana.
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4.1.3 Finalidad de la pena en los delitos genéticos.

Dent ro de las teorías especifi cas que so bre la pena se han escrito", so n

destacables dos grandes grupos, por un lado, la de los pena lis tas qu e co nsideran a

la pena como una me ra retribución al individuo de rivada de la infracc ión a la

norma establecida, sin ninguna otra fina lidad ult er ior a la pena mism a (teorías

abso lutas de la pena) ; el otro grangrupo de doct rin ari os conciben naturalmente a

la pena con una función pr eventiva (teorías relativas de la pena).

Nosotros no s adherimos parti cu larmente a esta segunda concepción de

la fina lidad de la pena, es decir, con sideramos a la pena co n un funda men to real

y como una ilac ión lóg ica de las accíones cometidas por el sujeto que vulnera la

norm a (acciones cometidas en el pasado), pe ro con un fund amento final dirigid o

al futuro , encami nado directamente a prevención general a la co misión de

nuevos de litos por med io de la amenaza que impr ima la horm a en los sujetos

inclinados de algún modo a delinquir, la ame naza de la sanción penal.

Esta función prevent iva de la pena, pa rticu larmente la consideramos de

una ext rema uti lida d en el caso de los del itos ge nómicos, tod a vez que en estos

casos los tran sgresores de la norma deben de tener una cualificación científica

part icu lar, lo que los induce de mejor mo do en el refuerzo did áctico-pedag ógico

social que importa la pena; es dec ir, es tán mejor adaptados para asi milar la

amenaza de la pen a como di suasivo criminal.

4.1.4 La competencia en los delitos genéticos

El problema de la definición de competencia en materia de

manipu lac ión ge nét ica en se res hum anos, ace rca de si seria responsabil idad de

las autoridades federa les o local es, ha sido tratado am pliam ente por la Doctora

Ingrid Brena Sesm a, inv estigadora de tiempo completo en el Instituto de

• Vid Lesch, Heiko H. (Traductor: Ja vier S ánchez-Ve ra Gómez-T re lles) ; " La función dc la Pen a" ·
Colombia. Universidad Externado de Co lombia - Centro de Investigaciones de Derecho Penal )
Filosofia del Derecho. 2000 ; p. 1 Ysigo
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Investigacio nes Jurídicas de la UNAM, dond e es la coordinadora del Núcleo de

Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho .

Concretamente, en una conferencia dictada en el marco de las

"Terceras Jornadas sobre Justi cia Penar' lO organizadas en la citada Inst itución el

año 2003. En su discurs o, la doctora Sesma nos com enta que , conforme a la

legislación vigente, en el artículo 4° Constitucional, párrafo tercero. se establece

el derecho a la protección de la salud, y deja a la legislación secundaria la

responsabilidad de establecer la concurrencia entre la Federación y los Estados

en términos del articulo 73, fracción XVI de la misma .

En este ultimo artículo, la Con stitución General de la República nos

dice:

..Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: ...

XV I. Para dictar las leyes sobre nacion al idad, condic ión jurídica de los

extranjeros , ciudadanía, naturalización, colonización , emigración e

inmigraci ón y salubridad general de la República" .

A primera vista, parecería que es facultad reserv ada al Congreso

Federal el dictar las leyes y reglamentos relativos a la materia, pero la misma

Constitución nos dice en su artíc ulo 122, referente a la forma de gobierno del

Distrito Federal; apartado C, BAS E PRIM ERA, referente a las facultades de la

Asamblea del Di strito Federal; inciso i), que la citada Asamblea tiene facu ltades

para dictar leyes en materia de sa lud y asistencia social. De este modo queda

conc retamente establecida la concurrencia de las autoridades federales y locales

en mater ia de salud.

IV La ponencia cn cuestión fue publ icada en: Brena Sesma, Ingrid: " El derecho y la salud"; Méx ico.
UJ'AM ·IIJ, 2004; p. I Ysigo
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Ahora bien, es en la Ley Gene ral de Sal ud. una leg islación de carácter

fede ral en donde se establecen las bases para est a concurrencia , la misma, en su

artículo 3, nos dice :

"Art, 3.- En los términos de esta Ley , es materia de sa lubridad general: ...

IX. La coo rdin ación de la investigación para la salud y el control de ésta en

los seres humanos;...

XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus

componentes, células y cadáveres de seres humanos;.....

A su vez, el artículo 13 de la misma ley no s dice :

"Art. 13.- La competencia entre la Fede ración y las ent idade s federa tivas en

materia de salubridad genera l quedará dis tribui da conforme a lo siguiente :

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de

Salud: ...

11. En las materias enumeradas en las fracciones 1, IIl . XXI. XXII. XXIII.

XXIV, XXV, XXVI Y XXV II de l Artículo 30. de est a Ley , organi zar y

operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en

coordinación con depend enc ias y entidades del sector sa lud; ...

B. Corresponde a los gobi ernos de las entidades federativas , en materi a de

salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas

ju risdicciones terri tor iales:

1. Organ izar , operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios dc

salubr idad general a que se refieren las fracciones 11 , IV, V, VI, VII , VIII.

IX. X. XI, XII, XIII , XIV, XV, XVI. XVII, XVIII , XIX y XX del

Artíc ulo 30 . de esta Ley, de conformidad con las disposiciones

aplicab les" ;
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De este precepto se desprende que corresponde al Ejecu tivo Federal el

organi zar y operar los servicios de disposición de órganos, tejidos y sus

componentes: asimismo, corresponde a los gobiernos de las ent idades federativas

lo relativo a la investigación para la salud humana y la utilización de sujetos

humanos en la misma.

Cabe destacar que en la citada ley no se proporciona una definición

acerca de que debe entenderse por "disposición", sa lvo en lo conducente a la

donación de células, tejidos y órganos.

En el Titulo Decimocuarto de la Ley relativo a la Donac ión,

transpl antes y pérdida de la vida, Capítulo 1, referente a las disposic iones

comunes, Artículo 3 14, dispone:

"Artículo 3 14.- para efectos de este titulo se entiende por: ...

V. Destino fina l, a la conservac ión permanente, inhumación, incineración,

desintegración e inactivación de órganos, tej idos, célu las y der ivados,

productos y cadá veres de seres humanos, incluyendo los de embriones y

fetos, en condicjones sanitarias permitidas por esta Ley y demás

disposiciones aplicables;

VI. Disponente. a aquél que conforme a los términos de la ley le

corresponde decidir sobre su cuerpo o cualquiera de sus componentes

en vida y para después de su muerte";

Por lo que correspo nde a la donación. la Ley dispone que

"Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo,

total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el

presente Título".

"Articulo 321.- La donación en mate ria de órganos. tejidos, células y

cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para
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que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus

componentes se utilicen para trasplantes".

De todo lo anterior se desprende que la única regu lación que establece

la Ley General de Sa lud para la utilización de las células, tej idos y órganos

humanos, son las refere ntes a la donación y transplante , el dest ino final de los

mismos, además de lo referente a la investigación para la sa lud; dejand o un vacío

legal en materia de manipulación del material genético.

Por lo que respecta a la investigación para la salud, este tema fue

tratado con mayo r profundidad en los capítulos II y III de l presente trabaj o.

En este entendido, comprendemos que la legislac ión de carác ter loca l

si tiene compete ncia para tratar la manipulación genética en seres humanos,

sa lvo en lo referente a la inves tigac ión para la salud y la uti lización de suje tos

experimentales hum anos, misma que por enco ntrarse regulada por un cuerpo

legal espec ial y contener un tipo especi fico al respecto, entra dentro de la regla

que establece el Nuevo Código Penal para el Distrito Federa l, que en su articu lo

dec imotercero establece el principio de especialidad, mismo que a la letra dice:

"A rtícu lo 13.- (Principio de especialidad, consunción y subsidiariedad).

Cuando una misma mate ria aparezca regulada por diversas disposiciones:

1. La especial prevalecerá sobre la general;

11. La de mayo r pro tección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance;

o

111 . La principal exc luirá a la subsidiaria".

y como la Ley Genera l de Salud, j unto con sus respect ivos

reg lamentos, son leyes de carácter especial, prevalecen en la materia de sus

respectivas regulac iones , por encima del Nuevo Código Penal para el Distr ito

Federal.
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4.2 La tipificación de la experimentación con seres hum anos, incluida la

expe ri menta ció n genética.

Como comentábamos en líneas anteriores, en la Ley General de Salud

(LGS) se establecen parámetros bien definidos en cuanto a la experimentación

con sujetos humanos, as í como con las células germinales, embriones y fetos.

Esta disposición se encuentra fundamentada en el Titulo Quinto, referente a la

Investigación para la Salud. mismo que en su Capítulo Único detalla :

"A r tículo 97.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la

Secretaría de Salud y con la part icipac ión que corresponda al Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnologia orientará al desarrollo de la investigación

científica y tecnológica destinada a la sa lud.

La Secre taría de Salud y los gob iernos de las entidades federativas, en el

ámbi to de sus respectivas competencias, apoyarán y estim ula rán el

funcionamien to de establecimientos públicos destinados a la investigación

para la salud .

Artículo 98.- En las instituciones de salud, bajo la responsabi lidad de los

directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones

aplicables, se cons titu irán: una comisión de investigación; una comisión de

ética. en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, y una

comisión de bioseguridad, encargada de regular el uso de radiaciones

ionizantes o de técnicas de ingeniería genética. El Consejo de Salubridad

General emitirá las disposiciones complementarias sobre área s o

modal idade s de la investigación en las que considere que es necesario.

Artículo 99.- La Sec reta ría de Salud, en coordinación con la Secretaría de

Educación Pública, y con la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología y de las instituciones de educación superior, real izará y
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mantendrá actualizando un inventario de la investigación en el área de salud

del pa ís.

Artículo 100.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme

a las siguientes bases:

1. Debe rá adaptarse a los pr incipios cient íficos y éticos que j ustifica n la

investigación méd ica, especialmente en lo que se refiere a su posible

contribuc ión a la solución de problemas de salud y al desarroll o de nuevos

campos de la ciencia méd ica;

11. Podrá realizarse sólo cuando el conocim iento que se pretend a producir

no pueda obtenerse por otro método idóneo;

111. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no

expone a riesgos ni daños innecesarios al suje to en experime ntación;

IV. Se deberá contar con el consentimiento por escrito del sujeto en quien

se realizará la investigación. o de su representante legal en caso de

incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la

experimentac ión y de las posibles consecuencias positivas o negativas para

su salud;

V. Sólo podrá real izarse por profesionales de la salud en instituciones

médicas que actúen bajo la vig ilancia de las au toridades san itarias

competentes ;

VI. El profesiona l responsable suspenderá la inves tigación en cualquier

momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, inva lidez o muerte del

sujeto en quien se realice la investigación , y

VII. Las demás que establezca la correspondiente reg lamentación.

Artículo 101.- Quien rea lice investigación en seres humanos en

contravención a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables,

se hará acreedor de las sanciones co rrespondientes".
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A su vez. en el TITULO DECIMO aCTAva, referente a Med idas de

Seguridad. Sanciones y Delitos, en el CAPITULO VI, mismo que trata sobre los

de litos. se conti ene el tipo básico referente al incump limiento de los preceptos

ante s mencionados, así como un tipo derivado con la calidad de agravante,

mismo que a la letra dice:

..Ar tículo 465.- Al profesional, técnico o auxilia r de las discipl inas para la

sa lud y. en general, a toda persona 'relacionada con la práct ica médica que

realice actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo

previsto en el Título Quinto de esta Ley, se le impondrá prisión de uno a

ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres año s y multa

por el equ ivalente de cien a dos mi l días de salario mínimo general vigente

en la zona económica de que se trate".

y como tipo derivado, en la modalidad de agravante, el párra fo

segundo del mismo ordenamiento nos dice :

._. "Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, anci anos, sujetos

privados de libertad o, en genera l, con personas que por cua lquie r

circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se

aume ntará hasta en un tanto más" .

4.2.1 Delito especia l co nte nido en el artículo 465 de la Le y General de

Sa lud.

Este delito especial , referente a la investigación para la salud que se

rea lice utilizando sujetos experimen tales hum anos , incluida la experimentación

genética , quedaría tip ificado en el artículo 465 de la LGS, en relación con los

artículos 97 al 101 de la misma ley.
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En cuant o a la cl asifi cación de es te tipo pe nal, debem os acla rar que

hemos ut ilizado la que maneja Arturo Zamora Jim énez! ' , en razón de

. con siderarla mejor est ruc turada para fines didácticos.

4.2.1.1 Cond ucta .

La condu cta, como elemento integrante del deli to, es enten dida como

"el comport amiento de un hom bre que se traduce exteriormente en una actividad

o inactiv idad voluntaria" ]2.

De aqui surgen dos posi bles formas de cometer del delito en orden a la

conducta del sujeto act ivo, a saber:

a) Acc ión: que es cuando el sujeto act ivo , con un movimiento o una serie de

mov imientos determ inados, comete el injusto tipificado por la ley; y

b) Omisión : perpetrable cuando el suje to activo simplemente deja de real izar

actividades o movimientos y con ello adec ua su proceder a un tipo penal. A

su vez, esta forma de conducta se divide en omisión simp le que es cuando

con el no hacer de la persona se contravie ne una norma dispositiva ':' y

comisión por omisión que es cuando el sujeto dej a de rea lizar la acción o las

acc iones que esta obl igado por la ley a efectuar en el supuesto determinado .

La conducta , en cuanto a su forma, en este tipo penal especial pu ede

ser desarro llada en su forma tanto activa como om is ivamente .

As í, una forma activa o de acción en la comisión de este delito se ria el

desarro llar la act ividad experimental fuera de una insti tución méd ica que actú e

bajo la vigi lancia de las autoridades sani tarias competentes , contravinien do la

fracc ión V del art ículo 100 de la LGS .

Por el contrar io, una forma de omisión simple seria el no recabar el

consentimiento de l sujeto experimental , o de qu ien j urídicamen te este facultado

" Vid. Zamora Jiménez. Arturo; ··Cuerpo del delilo v tipo penal" ; México, Angel editor. 2003; p. 73)
sigo
12 Pavón Vasconcelos . Francisco; Oh cit; p. 2 12.
" Oh cit. P. 215.
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para proporcionarlo , en el desarrollo de alguna investi gación, cuando el mismo

art iculo J00 de la LGS en su fracción IV impone la obligaci ón al investigador dc

recabar la misma. Una forma de comisión por omisión seria el no suspender una

investi gación durante su transcurso , si han sobrev enido riesgos de lesiones

graves o fallec imiento del sujeto experimental, a sabiendas del inve stigador,

cuando la fracción VI del multicitado precepto de la LGS prev iene qu e no debe

de continuarse con la m isma.

En orden al resultado, según la clasificación que Fernando

Castellanos l4 nos ofrece, este delito se considera como fo rmal, en tanto qu e el

tipo pena l se agota con el simple mo vimi ento o la omi s ión del ag ente ; no sie ndo

necesari a la exi stenci a de un resultado mat eria l objetivo para configurar e l deli to .

Así mismo, este delito es considerado de peligro, en tanto que no necesariamente

se ca usa un daño directo con la con sumación del mism o, antes bi en , la norma

jurídica en cuestión tute la la seguridad de los sujetos experimentales.

En cu ant o a la duración de la conducta, esta se divide, para la comisión

de delit os, seg un al artículo J7 del Nuev o Código Penal para el Distrito Federal

en :

al delit os instantáneos: cuando la consumación se ag ota en el rmsmo

momento en que se han realizad o todos los e lementos de la descripción

legal;

b) delitos pe rm anentes o continuos : cuando se vio la e l mi smo precepto legal

y la consumación se prolonga en el tiempo; y

e) delitos continuado s: cuando co n un idad de propósito de lict ivo , pluralidad

de conductas e ide ntidad de sujeto pasivo , se concretan los elementos de

un mismo tip o penal.

,. Vid Castellanos. Fernando; " Lineamientos elementales de Derecho Penal"; México. 8 edición.
Porrúa, 1974; p. 137.
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En este sent ido , por la natu raleza misma de una invest igación

experimental , debemos decir que este delito especial puede ser considerado, en

cuanto a la duraci ón de su conducta, como permanente o continuo, o bien co mo

continuado ; excluye ndo la comisión insta ntánea de l mismo,

Por lo que toca a los sujetos activos del delito, en este tipo espec ial se

requ ieren cua lidades especificas en los mismos.

Según argumenta Arturo Zamora Jirn énez", los sujetos (tanto activ os

com o pasivos) en e l delito se pueden clasificar co mo sujetos indiferenciados o

comunes, cua ndo cualesquiera personas pueden se rlo y sujetos cualificados o

especiales cuando para serlo el tipo penal exija una cua lidad especifica, sin la

cual. no ser ía posible adaptar la conducta al tipo .

Así, en este tipo penal especial se requi ere para el sujeto activo quc

este sea: "profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en

general. a toda persona relacionada con la práctica méd ica" . Entonces, la

cual idad especifica a que nos referimos consiste en que e l sujeto acti vo de l de lito

tiene que se una persona relac ionada con la practica medica.

Adem ás de ello , para el tipo especial derivado ag ravado que contiene

el segundo párra fo del artículo 465 de la LGS, el o los suje tos pasivos del delito

también son cuali ficados, siendo que este precepto req uiere qu e los sujetos

experim entales sean: "menores, incapaces, anc ianos, sujetos privados de libertad

o. en general. con personas que por cualquier circunstanc ia no pudieran

resistirse" ,

" Vid. Zamora Jiménez. An uro: oh cit. P. 127 Y sigo

142

Neevia docConverter 5.1



4.2.1.2 Tipicidad.

Nos dice Pavón Vasconcelos que, en sentido amplio, el tipo es el delito

mismo, es decir, la suma de todos sus elementos consti tutivos l b. Ahora bien.

Gr iselda Amuchategui define al tipo como "la abstracción plasmada en la ley

fi d li . ,, 17como una igura e ict iva .

De los conceptos antes mencionados pode mos in ferir que el tipo penal

es la descripc ión en abstracto que el legislador real iza acerca de una conduc ta

que cons idera como socialmente dañosa, que, por tanto, re lac iona con una

consecuencia jurídica que es la pena o medida de seguridad.

En este caso, la descripción de la figura tipíca se encuentra pla smada

concretamente en el artículo 465 de la LGS, mismo que a la letra dice:

" Articulo 465.- Al profesional. técnico o auxiliar de las disciplinas para la

salud y. en genera l, a toda persona re lacionada con la prác tica méd ica que

rea lice actos de investigación clín ica en seres humanos, sin suje tarse a lo

previsto en el Título Quinto de esta Ley, se le impondrá prisión de uno a

ocho años, suspensión en el ejerc icio profesional de uno a tres años y multa

por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente

en la zona económica de que se tra te" .

De la lectu ra de este precepto tenemos que, los elementos integ rantes

de este tipo espec ífico son:

1.- La realizaci ón de actos de investigación clíni ca en seres humanos.

2.- La inobservanc ia de las disposiciones con teni das en el Ti tulo Quinto de

la LGS .

Según su construcción semántiea, los tipos penales se clasifican, en

abiertos o en blanco v cerrados" ; entendiendo por tipo ce rrado a aqu el cuya

:: Vid Pavón Vasconcef os , Francisco; oh cit.; p. 30 1 Y sigo
Arnuchategui Requena, 1. Griselda: oh cit.; p. 56 .

lB Vid. Za mora Jim énez, Anuro; ob cit .; p. 87.
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descr ipción permi te determinar la conducta ant ij uríd ica y la pen a que se le

as igna, siendo qu e los tipos abiertos son aquellos en dond e descri ben en gene ral

aquellas posibles co nductas a las que se les asigna un a pena y ex ige un examen

previo de ellas dentro de l mismo ordenamiento jurídico o en otras disposiciones

lega les para ser compleme ntado , ya sea co n ele mentos integ rado res de la

con ducta, o bie n por pres upues tos de proced ibilidad .

Nosotros conside ramos a este delito especial como sem ánticamente

abierto, toda vez que para determinar la tipic idad de la co nducta se tiene que

recurri r a otra sección del mismo ordenamie nto j ur ídico . especí ficamente para

rev isar cuales son los req uisitos que la misma ley ex ige en el caso de las

invest igaciones clínicas rea lizadas con sujetos humanos.

En atenc ión a su formulación, es te del ito se cons ide ra com o básico, sin

olvida r que el pá rra fo seg undo del mismo artículo 465 de la LGS establece un

tipo de rivado agravado en razón de una cualificación espec ifica en relación con

el suj eto experimenta l, en este caso, el obje to materi al sobre el qu e reca e la

acción típica.

Por su relación de autonomía los tipos penales de clasifican!" en : a)

princ ipales o autónomos; y b) accesorios o dependientes.

Son tipos principales o autónomos aquellos que tienen vida propia, sin

depender de la exi stencia o configurac ión de otra figura típica ; en cam bio, los

tipos accesor ios o depen dientes son aquellos que requieren para su configurac ión

la existencia de alguna otra figu ra típica .

Este tipo penal en especí fico es ind uda blemente de ca rác ter autonomo,

tod a vez que para su co nfiguración no requiere de la existencia de ningún otro

ilícito.

19 Ob cit.; p. 101.
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4.2. 1.3 Antijuridicidad.

Nos dice Griselda Amuchategui , en términos claros y sencillos. que la

antijuridieidad es "lo contrario a derecho. En el ámbito penal preci samente

radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica,,20.

Ahora bien, hay autores como el propio Kelsen que niegan la razón de

la antijuridicidad como contraria al derecho, antes bien, él nos dice: "... lejos de

que el Derecho pueda ser infringido o violado por la antijuridicidad, cumple su

función esencial merced a ella . La antijuridicidad no significa, como hace cree r

la concepción trad icional , una solución de continuidad en la exi stencia del

Derecho, pues esta consi ste en su valide z: el "deber ser" del acto coacti vo com o

consecuencia [uridica":" .

Nosotros somos de la misma concepción del maestro Kelsen, solo que

para efectos prácticos y didácticos, hemos decidido revisar la antijuridicidad para

anali zar su aspecto negativo como parte des-integrante del delito, es decir. las

causas de licitud.

Ta l y como nos dice Griselda Amuchategui , " los criterios

fundamentales de las causas de justificación o licitud son : el consentimiento y el

interés preponderanre":". En este caso panicular, una causa de licitud que

consideramos operante es el interé s preponderante o estado de nece sidad, que

consiste cn el sacrificio de un bien jurídico tutelado en pos de salvar otro de igual

o mayor valía.

En este caso panicular, seria operante el estado de necesidad cuando.

por ejemplo, se enfrente la disyuntiva de aplicar un protocolo medico

experimental en un ser humano, con la intenci ón de salvarle la vida, o de redu cir

el perjuicio que le ocasiona un padecimiento especifico para el cual no hay algún

tratamiento medi co aprobado por las autoridades sanitarias como efecti vo para el

mismo.

20 Amuchategui Requena, 1. Griselda: ob cit.; p. 68.
1I Kelsen. Hans: "La Teoría Pura del Derecho"; México. Gernika, 2000 ; p. 30.
" Amuchalcgui Requena, 1.Griselda: ob cit.; p. 69.
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Para un pro fesional de la salud seria necesariamente preferente el

aplica r dicho protocolo experimental, aun cuando por circu nstancias ajenas a él ,

o por las condicion es de premura, no pudi ese satisface r los requi sitos que

establece el Titulo Quinto de la LGS para la actuac ión en investigaci ón para la

salud, si con ello pudi era salvar la vida de un paciente en estado critico, Así,

frente a un dilema de esta naturaleza no es posib le el exigir una conducta dist inta

de dicho profesional, si es que tiene la fundada convicc ión de que el tratamiento

será efectivo.

4.2.1.4 Culpa bilidad.

La culpabilidad, como la define Luis Jiménez de Asúa , es "e l reproche

que se hace al autor de un conc reto acto punible, al que le liga un nexo

psico lógico motivado, pretendiendo con su comportarri ient o un fin, o cuyo

alcance le era conoc ido o conocible, sie mpre que pudie ra exigírse le un proceder

conforme a las normas'?" .

De lo anterior se desprende que la culpabilidad importa el eleme nto

subje tivo del auto r de una conducta típica y antijurídica, es decir , es el aspecto

volitivo de la conducta.

En el Nuevo Cód igo Penal para el Distrit o Federal, se distinguen en el

artículo 18 las formas de culpabi lidad, el citado artí cul o dice a la letra:

"Artículo 18 (Dolo y Culpa). Las acc iones u omisiones delictivas

solamente pueden realizarse dolosa o culposamente" .

De tal sue rte que las ún icas formas de culpabilidad que reconoce este

ordena miento legal son: el dolo y la culpa, excluyend o la preterintención.

El mismo artículo defin e cual es son las form as de la culpabilidad; así,

en el párrafo segundo nos dice que "O bra dolosamente el que, conociendo los

" Jiménez de As úa, Luís; "Teoria del delito"; México, lure editores, 2002; p. 359.
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elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o prev iendo como posible el

resultado típico, quiere o acepta su realización"; también define la culpa diciendo

que "Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no prev ió siendo

previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la viol ación

de un deber de cuidado que objet ivamente era necesario observar" .

Luego, el dolo es el elemento volit ivo dirigido a provocar, por med io

de la conducta. el resultado típico y antij urídico.

Doctrinalmente24 se ha clasificado la conducta dolosa de acuerdo con

la intención direct a del sujeto con respecto al resultado típico , es dec ir, conforme

al resu ltado que el sujeto acti vo pretende al cometer la conducta. Así, se

distingue entre el .dolo directo, dolo indirecto, dolo indeterminado y dolo

eventual,

El dolo directo se const ituye cuan do el res ultado ob tenido co incide

con la intención original de l sujeto act ivo, hay conocimiento del hecho típico y

deseo especifico de l resu ltado que se obtiene.

En cambio, el dolo indirecto se constituye cuando el agente se propone

un fin específico , pero sabe y acepta el hech o de que seguramente se presentaran

otros resultados delictivos. Un ejemplo clásico al respecto es la bomba colocada

en un avión, destinada a privar de la vida a un individuo especifico, pero con la

certeza de que también perecerán otros, e incluso se destruirá el aparato en si

mismo.

Por dolo indeterminado se enti ende la intención genérica de delinqui r,

pero sin proponerse un resultado delict ivo en concreto; y el dolo eventual se

presenta cuando el agente desea un resultado típico concreto, previendo la

posibilidad de que surjan otro s no deseados directamente .

La cu lpa, como seg unda forma de culpabil idad , se presenta cuando se

produce un resultado típico y antijurídico, pero sin la intención de causarlo,

" Vid. Cast ellanos, Fernando; oh cit; p. 24 1.
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ocasio nado por imprudencia o falta del cuid ado o la precaución debidos, cuando

el resu ltado pudo ser previsible y ev itable.

Como clases de la culpa, Griselda Amuc hategui dist ingue entre la

culpa consciente y la culpa inconsciente, diciendo de la prim era que es "cuando

el act ivo prev é como posibilidad el resultado típico , pero no lo qu iere y tiene la

esperanza de que no se producirá" ; en cambio, refiere de la cu lpa inconsciente

que es "cuando el age nte no prevé el resu ltado típico; así, realiza la conducta sin

pensar que puede ocurrir el resultado típ ico y sin prever lo previsible y

evitab le": ".

En el caso que nos ocupa, consideramos que la única form a posible de

comisión de este delito. en relac ión con su forma de culpabil idad, es la dolosa.

Lo anterior en razón de que al realizar una invest igac ión en la que intervengan

seres humanos como suje tos experimentales, el inves tigador es quien esta blece

los parámetros de su actuac ión y si decide por cualquier circunstancia el no

aca tar las dis pos iciones legales vige ntes, a sabiendas de que con ello incu rre en

una conducta penal mente punible, se confi gura la culpabilidad dolosa .

Además de lo anterior, el artículo 19 de l mismo ordenamiento penal de

referencia, establece el prin cipio de numerus e/ausus para los delitos culposos,

este art iculo dice:

..Artículo 19 (Principio de numerus clausus para la punibilidad de los

deliras culposos) , Los delitos culposos sol amente serán punibles en los

casos expresamente determinados por la ley" .

y siendo que en la legis lación no se contemp la como forma de

comisión culposa para este delito en particular, por disposición legal quedara

siempre encuadrado como delito doloso.

" Amuchategui Requena, 1. Grise lda ; oh cit .: p. 87.
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4.2.1 .5 Punibilidad.

La punibilidad se define com o "e l merecim iento de una pen a en

func ión de la realización de cierta conducta'v".

Es importante el no confundir el termi no de pun ibil idad co n el de pena,

así, con sideramos que la pen a es la sanción en abstracto que impone el legi slador

para la comisión de un determin ado deli to, mientras que la pun ibi lidad es el

merecimiento mism o de dicha pena, por la co misión de una conducta típic a y

antijurídica, que es además culpabl e y por lo tanto, punible.

Ahora bien , adem ás de los términos anterio res , ex isten otro s element os

a ser valorados por el órgano jurisd iccional al determinar la pun ición concreta

para un sujeto determ inad o, esto s elementos, conten ido s en el art ículo 72 del

Nuevo Cód igo Penal pa ra el Distrito Federal, son denominados en el mismo

corno "criterios para la individualización de las penas y medida s de segur idad" .

El citado art ícul o a la let ra dice :

"Artículo 72 (Criterios para la individualización de las penas)' medidas de

seguridad), El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y

medida de seguridad establecida pa ra cada del ito y las individualizará

dentro de los lím ites seña lados, con base en la gravedad del ilíci to y el

grado de culpabilidad del age nte, tornand o en cuenta :

1. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para

ejecutar la;

11. La magnitud del daño causado al bien j urídico o de l pe ligro en que éste

fue co locado;

111. Las circunstanc ias de t iemp o, lugar, modo y ocas ión del hecho

reali zado;

,. Castellanos, Fernando; ob cit .; p. 267.
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IV. La forma y grado de intervención del age nte en la com isión del delito;

los vínculos de parent esco, amistad o relació n entre el activo y el pasivo, así

como su calidad y la de la víctima u ofe ndido ;

V. La edad, el nivel de educació n, las costumbres , cond iciones soc iales,

económicas y culturale s del suje to, as í como los mot ivos que lo impu lsaron

o determin aron a delinquir. Cuando el procesado pert enezca a un grupo

étnico o pue blo indíge na, se tomarán en cuenta, además , sus usos y

costumbres;

VI. Las condiciones fisiológicas y psíqu icas específicas en que se

encontraba el activo en el momento de la comisión del del ito;

VII. Las circunsta ncias del acti vo y pasivo antes y durante la comisión del

del ito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así como el

comportam iento posterior del acusado con relación al delito comet ido; y

VIII. Las demás circuns tancias especiales del age nte , que sea n relevantes

para determ inar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las

exigencias de la norma".

La pena para el caso de este delito se encuentra contenida en el mis mo

artículo 465 de la LGS, donde nos dice que "se le impondrá pr isión de uno a

ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por

el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo genera l vigente en la

zona económ ica de que se trate" .

4.3 Tipos específicos de manipulación genética en seres humanos.

Como comentá bamos en lineas anteriores, si bien es cierto que la LGS

tutela, hasta ciert o grado , la experimentación con seres hum ano s, es más cierto

que nos enfrentamos a dos niveles conceptuales diferente s al conocer sobre las
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ap licac iones practicas de las técnicas de manipulación genética en sere s

humanos.

En este entendido. debemos tener en cuenta que al trata rse de

aplicaciones prac ticas de las citadas técnicas, ya se ha rebasado la linea de

"experimentación pura", sa liendo, aparentemente, de la competencia establecida

en la LGS para tales casos. Decimos "aparentemente" porque la mayoría de las

ap licaciones pract icas que tiene la manipulación genética, se encuentran

enfocadas en la actualidad al campo de las ciencias de la sa lud, pero no de bemos

olvidar que existen potencialmente aplicac iones diversas, tal seria el caso, por

ejemplo, de la se lecc ión artific ial de los fragmentos de las cadenas moleculares

de ADN que contuviesen los genes específicos de la inteligencia, o de alguna

otra característica fenotípica en particular.

En este supuesto, dicha selección queda fuera de lo que se puede

de term inar como un "tratamiento terapéut ico", e incluso de la "p reve nción

gene ral de enfermedades" ; por tanto, comp letame nte fuera de la competencia de

las autoridades de salud publ ica .

Es en este entendido que durante las discusiones sobre la necesidad de

actualización de la ley penal del fuero común para el Distr ito Federal y como

parte de las atrib uciones de la Asamblea Legislativa del Distrit o Fede ral, la

bancada legislativa del Partido Revolu cion ario Institucion al , encargo a

destacados jur ispenalistas , perteneciente s al Instituto de Investigaciones Jurídicas

de la UNAM , la elabora ción de un proyecto al respecto, en el que se

sistematizaran también los llamados "delitos genét icos", como parte de l esfuerzo

por mantener las normas jur ídico penales actualizadas en los avances de la

cie ncia y, con ello, evi tar que el mundo normat ivo jurídico mantenga el rezago

con la realidad soc ial que al moment o presenta ba.

De esta manera y con la inicia tiva así propuesta, surge a la vida

j urídica el Nuevo Código Penal de l Distrito Federal , aprobado en la Asamblea

Legislativa del Distrito Fede ral el día tres de ju lio del 2002, publicado en la
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Gace ta Oficial del Distrito Fede ral el 16 de julio de l mismo año, cuyo inicio de

vigencia se ve rificaría ciento ve inte días des pués.

En este nuevo orde namiento penal se contempla en el Libro Segundo

del mismo, Titulo Segundo, re lativo a la PROCREACION AS ISTIDA,

INSEMINACJON ARTIFICIAL y MANIPULACIÓN GENÉTICA , en su

Cap ítulo Segun do , denominado "De la manipulación genética", el artículo 154

del mismo con templa tres di ferentes supuestos para el caso.

Cabe mencionar que a la fecha , es el único ordenamiento jurídico

pena l en el país en el que se contemplan tales de litos , no con teniéndose siquiera

en códigos de reciente aparición, como pudiera ser el caso de la "Legislación

Penal para el Estado de Ag uascalientes" publicada en el Peri ódico Ofic ial del

Estado el día 21 de julio del año dos mil tre s.

4,3.1 Delito de manipulación genética en seres humanos, previsto en el

artículo 154, fracción 1, dcl Nuev o Código Penal para el Distrito

Federal.

En el artícu lo 154 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal se

contienen tres supuestos de lo que el legislador ha dec idido considerar como

delito de manipulación genética, que a la sazón son : 1. Con fina lidad distinta a la

eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipulen genes

humano s de manera que se altere el geno tipo; 11. Fec unden óvu los humanos con

cualquier fin d istinto al de la procreación humana; y 111 . Creen seres hum anos

por clonac ión o real icen proce dimientos de ingen iería ge nética con fines ilícitos.

A nue stro criterio, el legislador del Distrito Federal ha incu rr ido en una

severa falta de técnica legislativa en lo que se refiere a la citada frac ción segunda

de dicho artículo, ya que confun de errónea mente el termino de manipulación

genética con la mera fec undac ión artific ial, que si bien es cierto, merece el

embrión así obtenido una protección irrestricta de su derecho a tener la
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posib ilidad de desarrollarse en el seno materno, no se puede hab lar de ninguna

man ipulación en su material genético.

En este entendido, de igual manera con sideram os la fracc ión tercera de

dicho artícu lo, pues como mencionamo s en el Capítu lo I del pre sen te trabajo de

investigación, en el supuesto de la clonac ión tam poco existe ninguna

manipulación artificial del material genét ico huma no, antes bien, siendo que la

clonación se comprende co mo la creación de un ind ivid uo nuevo, a parti r del

mater ial genético nuclear que exis te en otro individuo adulto, est e proced imiento

solo implica la recol ección de una mue stra de dicho materia l ge nético y su

implanta ción en el núcleo de otra cé lula para que inicie un desarrollo normal

como embrión; sin implicar por ello ninguna mu tación artific ial de novo

producida en él.

Así, en es te apartado pro cederemo s a analiza r los elementos de este

tipo penal. comprendiéndolo solo en su fracc ión primera, que a la letra dice:

"Artículo 154. - Se impondrán de dos a seis años de pri sión , inhabilitación,

asi como suspensión por igual término para desempeñar cargo , empleo o

com isión públ icos, pro fesión u o ficio, a los qu e:

1. Co n final idad distinta a la eliminación o disminució n de en ferm edades

grav es o tara s, man ipulen genes humanos de manera que se altere el

genotipo";

4.3.1.1 C ond uc ta .

Atendiendo a la redacc ión del artículo que ant ecede, o mejor dicho, de

la fracción pr imera del citado artículo, observamos que el verbo acti vo en el

mismo se const ituye en la palabra "manipulen" , conjugación del de "ma nipular",

es decir, la acción o efecto de dirigir algo .

Así. de la utili zac ión de este verbo, atendiendo a las técnicas que

regularmente son empl eadas en la producción artificial de mutaciones en el
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genoma humano, se desprende que la única forma de conducta que es posible

adjudicar a este tipo penal es la activa, es decir , la acción ; excluyendo

necesariamente la form a omisiva.

En la clasificación atendiendo al resultado de la acc ión, tenemos que

este delito se con stituye necesari amente como de dañ o, en tanto que para la

tipificac ión de este delito se requi ere necesariamente que ex ista una

modi ficación al material gené tico o genotipo que se esta manipul ando.

constituyéndose así el daño a los bienes j urídicos tutelados por esta norma penal.

Por la cla sificación de este delito en cuanto a la dura ción de la

condu cta, este es nece sariamente un delit o instantáneo, toda vez que con la

consumación de un solo acto (la manipulación del genoma que conlleva su

alteración). se configura comp letamente este tipo penal , aun y cuando sea

reque rido un proceso (o varios) de preparac ión del mate rial o los materiales que

han de utilizarse en dicha operación.

En este tipo pena l encontramos que e l legislador deja abierta la

posibilidad de que sea cualquiera el agente que lo constituya, es dec ir, no

requie re de ninguna cual idad especifica en el activo para que sea configurada la

figura delictiva, como pudiera se la cualidad de ser medico, genetista , o

cualesquiera otro profesional de la salud.

Por lo que respecta al sujeto pas ivo del mismo, conside ramos que es

directamente la sociedad qu ien se ve vulnerada con la comis ión de este ilícito,

const ituyéndose con la titul aridad de los bienes jurídicos tutelados por la norm a.

4.3.1.2 Tipicidad.

Este tipo pena l se encuentra contenid o en la fracci ón 1 del multicitado

articulo 154 del Nuevo Códi go Pena l para el Distr ito Federal , mismo que a la

letra dice :
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"Artícu lo 154.- Se impondrán de dos a seis años de pri sión, inhabilit ación,

así como suspensión por igual térmi no para desempeñar cargo , emp leo o

comisión públicos, profesión u oficio, a los que :

1. Con finalidad distinta a la eliminac ión o disminución de enfermedade s

graves o tara s, manip ulen genes humanos de manera que se altere el

genotipo";

De la lectura del mismo obtene mos que los eleme ntos esenciales que

lo constituyen son:

1.- La acción de man ipular genes humanos.

2.- La afectación o alteración del geno tipo.

3.- La fina lidad de dicha alteración, que debe ser distinta a la el iminac ión de

enfermedades grave s o tara s.

Por la const rucción semántica que presenta este tipo penal,

indudable mente concluimos que es uno de los denominados cerrados, toda ves

que en el mismo artículo se define con claridad cual es la conduc ta típica que

será sancionada por la norm a, sin necesidad de recurrir a otro ordenamiento

penal o de cualesqu iera otro.

De la relación de autonomía que presenta este tipo penal, se desprende

que es un tipo autonomo, toda vez que no se requiere la configuración de

ninguna otra conducta delictiva para poder considerar como típica la conducta

que en este precepto se describe.

4.3.1.3 Antijuridicidad .

Como elemento negativo de la antijuridic idad, es decir, como causa de

licitud, para la conducta típica que ofrece este precepto legal, podemos

manifestar que seria aplicable cuando la conducta descrit a en la norma tuviese la

finalidad de corregir alguna enfermed ad grave o tara, situac ión que a nuestro

parecer, en lo que respecta a la eliminació n de taras, es bastante complicada,
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puesto que sena necesano el modificar la información genética o genorna,

conten ida en cada célula de l organismo de la persona de que se tratase, o bien .

produc ir la mutación artificial de manera germinal, lo cual también rcsultaría

ocioso, en virtud de que ciertamente es mas sencillo, téc nicamente hablando. cl

seleccionar el mater ial (ga metos hum anos) que ha de utilizarse en la producc ión

del embri ón in vitro, para que el mismo no presentara anoma lías cromosómicas

severas, que el manipular la información genética del emb rión ya fecundado.

En el caso de la eliminación de alguna enfermedad grave , nos

enfrentamos al mismo supuesto, solo que aquí cabe hacer una pequeña critica al

legislador, en tanto que si bien es cierto , es técn icamente extremadamente difici l

la "eliminaci ón" de las enfermedades a través de la manipulación genét ica, no

resulta lo mismo en cuanto a la "disminución" dc sus efectos en el organismo. o

su tratam iento paliativo, situaciones que pueden consi derarse dentro de la

"terapéutica med ica" .

Así, el Icgislador debió de prever esta situación y man ifestar la dentro

de la norma aquí descrita, para poderla considerar verdaderamente como una

causa de licitud.

4.3 .1.4 C ulpabilidad.

A nuestra considerac ión, la única forma de cu lpab ilidad admis ible en

este tipo pena l es la dolosa, en virtu d de que necesariamente debe de existir la

voluntad en la conduc ta de l sujeto activo y esta voluntad debe de estar

directamente dirigid a a una fina lidad "no terapéutica" , caso contrario, no se

reunir ían los elementos de l tipo penal.
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4.3.1.5 Punibilidad.

La pena que ha contemplado el legislador, para el caso del delit o de

manipulación genética, se cont empla en el mismo artículo 154 del Nuevo Código

Penal para el Distrito Federal ; esta se compone de tres modalid ades distintas de

la misma, a saber:

a) Pena privativa de la libertad de entre dos y seis años;

b) Inhabilitación; y

e) Suspensión para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos,

profesión u ofic io.

Cabe destac ar que según el mismo ordenamiento jurídico-penal, la

pena de prisión o privativa de la libertad consiste en la privación de la libert ad

personal. misma que será ejecutada en los centros del Distrito Federal o del

Ejecutivo Federal (Artículo 33 del Nuevo Código Penal para el Distrito

Federal.); la "inhabilitación" consiste en la incapac idad temporal para obten er y

ejercer cargos, comisiones o empleos publi cas; y la "suspensión" implica la

perdida temporal de derechos. en este caso particular. el derecho par desempeñar

algún empleo, cargo o comisió n públ icos , o bien, para desempeñar alguna

profesión u oficio determ inados (Art ículo 56 del Nuevo Código Penal para el

Distrito Federal).

A titulo personal, consideramos que la pena con la que el legislador

sanciona este delito en particular es un tanto insuficie nte. puesto que si bien es

cierto, la gravedad de una conducta aislada de esta natural eza puede considerarse

un tanto cuanto inofensiva , es mas cierto que la reiterada comi sión de las

mismas, aunada al relati vo desconocimiento de los procesos biológicos naturales

de largo plazo, pueden aca rrear consecuencias muy severas y en detrim ento de la

especie humana, no deb emo s olv idar que lo que se esta alterando es la materia

misma de la herencia biol ógica de nuestra especie.

Adem ás, no debemos pasar por alto la finalidad primordial de la

prevenc ión gene ral positiva en este tipo de delitos en part icular, es decir , el
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reforza r pedagógico-socialment e a los miembros del colectivo para que no

cometan ilícitos de la especie, es decir, la función de la eje mplar idad.

As í, nosotros propond ríamos una pena privativa de la libertad no

menor a tres años de prisión , ni mayor de siete ; la desti tución de empleo, cargo o

comisión publica que desempeñen y la suspensión para desempeñar pro fesión u

ofic io por el mismo termino de la pena pr ivativa de la libertad.

4.3.2 Delito de clonación previ sto en el a rtículo 154, fracción IIl , del

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.

Este delito se encuentra previsto en el mismo articulo 154 del Nuevo

Cód igo Penal para el Distrito Federal, solo que en la fracción tercera del mismo ;

y es sancionado con la rnisrna pena que el del ito de manipulación genética

propiamente dicho.

Como manifestamos ante riormente, con sideramos que el legislador

incurrió en una seve ra falta de técnica legis lativa en la creación de estos tipos

penales, pero de forma particular, con la fracción tercera de l mismo artículo .

Hay que hacer notar que en esta fracc ión sc describen y tipifican dos

conductas de di ferente natu raleza , que aunque aprior ísticamente. pueden

considerarse afines, tienen una razón científica muy distinta y los procedi mientos

que se desarro llan para obtener esos resu ltados varían de un modo muy

sustancial en cada caso: primero se habla de la "c reación de seres humanos por

clonación"; luego, dent ro de la misma fracción, se d ice "o realicen

procedim ientos de ingeniería genética con fines ilícitos".

Desglosan do la primera cond ucta tenemos que el legi slador sanciona la

"creación de seres humanos", dond e creación o crear significa "hacer nacer una

cosa o darle vida a algo,,"7; de aquí partimos para afi rmar que en todo caso, el

cien tífico no "crea" un ser humano; si acaso "produce" un em bri ón hum ano, mas

" Diccionario Enciclopédico Universal: Madrid. España. S' ed ición, CREDS¡\ , 1972; Tomo 2. P.
1045 .
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no un ser humano en toda la extensión de la palabra, pues en la "creación" de el

ser humano tambi én tendrían que intervenir los donad ores del material gen ético

utilizado, en su caso, la muj er que haya donado e l óvulo qu e habrá de ser

fecund ado por la enucleación , y, finalment e, la mujer qu e habrá de llevar en su

seno el embr ión producido por clonac ión.

No debemos olvidar que nuestra legislación reconoce solo una

protección jur ídica limitada al embrión hum ano; así como una personalidad

j urídica potencial , mas no completa.

Por lo que respe cta a la "realización de procedimient os de ingeniería

gené tica con fines ilíc itos" , este artículo en realidad no describe lo que debe de

entenderse po r "fines ilícitos"; en todo caso, deberíamos remitimos a la fracción

prime ra del mimo artí cu lo, pues es la única finalid ad ilícita que se des igna en la

legislación posit iva.

Aunado a lo anterior, es de hacer notar que co mo menc ionamos en el

Cap ítulo I del presente trabajo de inve stiga ción, la ingeni ería genét ica se

compone de todos aque llos procedimi entos técn icos enca minados a la

modificació n de l material hered itario de nuestra especie, entre los que se

incluyen, por ejemplo, las técnicas de repl icación de cadenas mol eculares dc

ADN y la secuenciación de genomas, que, siendo que no tienen una final idad

terapéutica directa, cae rían dentro de esta figura penal y podrían ser tip ificados

co mo del ita s.

Cabe además hac er la pregunta de si seria considerada com o ilícita la

intención de un padre de brindar posibilidades de éx itos futuros a sus hijos, por

medio ya no solo de una educación esmerada, o de correcciones de defectos

fisicos como la miopí a, sino de la selecc ión adecuada de los ge nes que desea

transmitirles para br indarle s un "potenc ial genét ico" de mejor calidad.

Así, cons ideramos que el legislador debe reformular por completo esta

fracción, pues e los términos en que se encuentra establecida no es posible el

realizar un en cuadramiento objetivo de los elementos dcl tipo penal en concreto.
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Siendo que a nuest ra consideración, es indispe nsable que se tutelen y restrinjan

penal mente este tipo de conductas.

Nosotros propondríamos que se modifi que el citado párrafo tercero de

este artíc ulo para quedar como sigue:

"Artículo 154....

III. Cree n embriones human os por medio de trans ferencia de mater ial

hereditario procedente de otro indivi duo o embrión hum anos" .

Así. se estaría tutelan do también en la misma norma jurídica la

gernelación artificial de embriones humanos.

También propondríamos la adición de una fracc ión [V al mismo

artículo, misma que sancionana la aplicación de procedimientos de

segmentación y rccombinaci ón genética del mater ial heredit ario humano con

finalidades no terapéuticas, fracción que quedaría al tenor de lo siguiente:

" Ar tículo 154. ...

[V. Realicen procedimientos de recornbinaci ón del material hereditario

humano con una finalidad distinta a la terapéutica".

4.4 Criterios de tipificación aplicables a la manipulación genética en seres

humanos.

Como nos.dice Miguel Ange l Soto Lamadrid, ex isten diversos autores

que tratan de extender, por medios interpretat ivos de "avanzada", la tutela que

otorgan las leyes civi les a los no nacidos o nacituru s, a la materia penal.

Tal seria el caso, en nuestro país , de Manuel F. Chávez Asencio, quien

nos dice que estima que "en nuest ra legislación puede sostenerse que el

concebido tiene personalidad jurídica":".

" Ch ávez Asencio, Manuel F.; " La familia en el derecho"; México. Porrúa, 3' edición, 1997; p. 48
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Nosotros consideramos que si bien es cierto, la legislac ión civil ofrece

"fi cciones" encaminadas direc tamente a la protección de los menores.

preponderantemente de sus derechos patrimoniales, es más cierto que estas

ficciones civiles no son aplicables al derecho penal.

El Código Civil para el Distrito Federal, en su articulo 22 nos dice:

"A rtículo 22. La capacidad jurídica de las personas fisicas se adquiere por

el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un

individuo es concebido. entra bajo la protecc ión de la ley y se le tiene por

nac ido para los efectos declarados en el presente Código " .

Consideramos que cuando la ley hace mención del concebido. no se

refiere a aquel simple óvulo fecundado, tal seria el caso de la fecund ación

ext racorporal, sino que lo que se debe de entender por "concebido" es el

embrión. en cualquier estado de su desarrollo, que se encuentre implantado

estab lemente en el seno materno, excluyendo así la posibilid ad de castigar como

delito de homicidio, aborto o lesiones la destrucc ión de los embriones creados in

vitro ,

Además, si atendemo s a la redacción de los tipos penales de homicid io

y lesiones, estos presuponen como elementos integrantes la existencia de "otro",

especí ficamen te otro ser humano, al cual se le prive de la vida o se le cause una

alteración a la salud.

y como "otro" no pued e ser considera do un embrión humano. o un

óvulo fecundado, que aunque si bien es cierto, enc ierra la potencialidad de

"llegar a ser" un ser humano, aun no lo cs.

Con esto no queremos decir que este embrión no merezca la protección

de las leyes y la tutel a de su potencialidad de vida, o la prot ección de su

dignidad. simplemente no estamos de acuerdo en que se aplique esta ficc ión

civil. Antes bien, estamos a favor de la creación de normas jurídicas que tutelen
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estas espec iales circunstanci as y que garantice n el res peto a su digni dad. pero

normas j urídic as adecuadas, no la simple y peligrosa ana logía aplicada a las

normas pen ales existentes , que por otra parte, ser ia anticonstitucional.

4.5 Adecua cio nes legislativas relativas a la manipulación genética en seres

humanos.

De todo lo anteriormente expuesto se desprende una urgente nece sidad

de adecuac ión de las leyes existentes, tanto de las re lativas a la manipulación

genét ica en seres humanos, como la creación de normas jurídicas que ofrezcan

una protección real a los embriones humanos. asi como al material hereditario de

la especie,

Nosotros proponemos en primer termino la prohibición completa y

terminante de la aplicación de técnicas de man ipu lación genética en seres

humanos. hasta en tanto se hayan analizado pro fund am ente las co nsec uenc ias

sociales y biológicas que podrían traer a nuestra espec ie, mientras el desarrollo

de la ciencia permita contar con un marco conceptual y teórico coherente acerca

de la herenc ia biológ ica; es decir, hasta en tant o se conozcan realm ent e los

mecanismos de la herencia genética y su expresión en el fenotipo humano.

Por. otra parte, recabados esos modelos teóricos, es necesaria la

modi ficación de las normas pena les ex isten tes en la actualidad. a fin de que

tengan una correcta aplicaci ón, restringiendo y prohibiendo la aplicación de

técnicas de man ipu lación genética en seres humanos co n fina lidades no

tera péuticas, prop uestas legis lativas vertidas en el present e capítulo.

Por ultimo, consideramos necesaria la creación de una codificación de

carácte r integral. que reúna las norm as jurídicas especiales apl ica bles a los

procedimie ntos de manipul ación genética en seres hum anos, obviamente con

final idades enteramente terapéuticas, así como el control y protección de los

embriones humanos, del mater ial hereditario de nuestra esp eci e y la prote cción

de la diversid ad genética de la misma .
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Conclusiones.

PRI M ERA: La biotecnologia no es una ciencia, SInO un conjunto

multid isciplinario de conocimientos técnicos y científicos que prov ienen de

muchas ciencias ; mismos que se encam inan a la producc ión de beneficios

derivados de la exp lotac ión de organismos vivos; que en la actua lidad , se sirve

de ramas del conocimiento técn ico científico como la genética, que es la rama de

la biología molecular que estud ia la herencia bioló gica de las especies, en la

consecución de sus fines .

SEGUN DA: La ingeniería genét ica es el conjunto de procedimientos técnicos

que permiten modificar el material hereditario de las especies o ácido

desoxirribonu c1eico (ADN), que es la sustancia que contiene la información

hereditaria de la especie codificada en gene s.

T ERC ERA: Es un hecho el que ya se ha sobrepasado el limite de la

investigación pura en ingeniería genética; ya se producen, comercialmente.

prote inas recombinantes humanas con material genético procedente de otras

especies; situac ión que genera encarnizadas polémicas entre diversos círc ulos

sociales como los científicos y los sociólogos.

CUA RTA : La manipulación geneuca en seres hum anos puede ser en línea

germinal o en línea tronca l; así, la manipulación genét ica en línea germinal se

realiza en una sola célu la, la primera del embrión , y se encamina a variar el

fenotipo de la especie; este tipo de man ipulación genética se transmite de

generaci ón en generación; ahora bien, la man ipulac ión genética en línea troncal.

o terapia g énica, afecta solo a un grupo de células obje tivo , y no se transmite a

las generaciones posteriores.
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QU INTA: La clonación es una forma de reproducción asexuada en la que se

utiliza el mat erial genético nuclear de un individuo para producir otro con la

misma informaci ón genética nucl ear y características fenot ipica s similares a las

del suje to clonado o do nador del materia l hered itario utilizado.

SEX TA: Nos encontramos en un estadio evolutivo de la genética en que aun se

desconoce prácticamente en su totalidad la funci ón del material heredit ario

contenido en las secuencias intergeneticas; pero se piensa que regu lan la

expresión de los genes; por tanto, se carece se una base teórico conc eptual sólida

que permita la adecuada manipulación de los genes hum anos, esto sin

desmedidos pel igros para los sujetos experimentales.

SEPTIMA : La bioét ica es una rama de la étic a aplicada que se enfoca al estudio

de la conducta hum ana en el área de las ciencia s de la sa lud; postul and o algun os

principios fundamentales, de aplicac ión cas i universal y que en nuestro pais se

han elevado al ran go de ley, mismos que se encuent ran regu lados en la Ley

Gene ral de Salud y sus respecti vos reglamentos.

OCTAVA: La comunidad cientifica internacional ha formu lado diversos

mecaru smo s de autocontrol frent e a los peli gro s que imp lica la man ipulación

genética; mecanismos como las moratorias auto impuesta s, los códigos

dent ológico s y decl araciones internacionales de bioética.

NOVENA: El derecho genorm co cs la ram a de l derecho que regu la las

conductas o practicas de carácter técn icas y científicas en las que se manipula el

material hereditario de la especie humana.

DECIMA: Existen diver sos instrumentos internacionales que establecen normas

éticas para la actua ción de los profesionales de la salud en materia de
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manipulación genética en se res humanos; el principa l de ellos es la Declaración

para el Genoma Hu ma no y los Derechos Humanos de la UNESCO.

DECIMOPRIMERA: En diversos países ya se cuenta con legis laciones

especializadas en torno a la mani pul ación ge nét ica en seres humanos, la

discriminaci ón genética, ctc .; entre los cuales, la que cons ide ramos qu e ofrec e

mayor protección a los em briones hum anos es la legislación alema na .

DECIMOSEGUNDA: La protección j urídica a los bienes tute lados del derecho

genóm ico debe extenderse en el derecho civil , el derecho adm inistrativo y el

derecho penal , como forma de protección complementaria al mismo.

DECIMOTERCERA: En México solo ex iste un orde namiento de ca rác ter

penal que regu la las intervenciones artific iales de carácter prácticas al mater ial

hereditario de la especie humana, el Nuevo Código Penal para el D istrito

Federal. En torno a la investi gación pura, la materia esta regulada

administrativamente por la Ley General de Salud y su Reglamento de

Investigación para la Salud.

DECIMOCUARTA: Los bienes jurídicos de los de litos geneticos son la

dignidad humana, la individualidad genét ica, la divers idad genética y en el caso

de la experimentac ión con sujetos hum anos, la vida e integridad per son al de los

sujetos experimentales humanos.

DECIMOQUlNTA: Considera mos que la fina lidad de la pe na en los delitos

genéticos sc debe de enfocar al refuerzo pedagógico-social que import a la

misma, es decir, se debe de enfocar a la ejemplaridad de la misma.
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DECIMOSEXTA: La Ley Gen eral de Salud esta blece las normas míni mas de

actuación de los investigadores que utilizan suj etos experim entales human os.

incluida la investigación en materia de manipu lación genét ica; leg islación que

estab lece un tipo penal especial para la indebida actuación de estos

investigado res.

DECIMOSEPTlMA: El Nuevo Código Penal para el Distrit o Federal tipifica

en su artículo 154 los delitos comprendid os como de manipulación genética. que

impo rtan. a efec tos del presente estu dio, la manipulación genética propiamente

dicha (fracción 1 de l citado artic ulo); y dos conductas mas (c lonación y

realización de proce dimientos de ingeniería genética con fines ilícitos) que a

nuestro parecer resultan j uridicame nte inadecuadas.

DEC IMOCTA VA: La mani pulación gencuca es un deli to de acc ión. que

provoca un daño al bien jurídico tutelado, por la duración de la conducta es

instantáneo ; esta contenido en un tipo pena l semánticamente ce rrado , en relación

a su autonomía es autónomo y la forma de culpabilidad es necesar iament e

dolosa.

DECIMONOVENA: Las conductas tip ificadas como creación de seres

humanos por clonación y como realización de procedimientos de ingenie ría

genética con fines ilícitos son jurídicamente inoperantes, toda ves que lo que se

produce por clonaci ón son em briones humanos y no seres hum anos completos,

ademá s de que la ley no describe cuales son los " fines ilíc itos" en las prácticas de

ingeniería gené tica .

VIGESIMA: No es posi ble tipificar la destrucción de embr iones hum anos como

delitos de homicidio o lesiones, tal como sostienen algunos autores, pues
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enfrentaríamos un caso de aplicación analógica del derecho penal; y no se deben

aplicar las ficciones civiles que reputan como nacido al concebido.

VIGESIMOPRIMERA: Es necesaria una prohibic ión total temporal de las

prácticas de manipulaci ón genética en seres humanos, hasta en tanto no se

conozcan las repercus iones biológicas y soc iales que pue den acarrear, y mientras

no se tenga un correcto marco teórico científico de conocimíentos so bre la

expres ión de los genes.

VIGESIMOSEGUNDA : Resulta conveniente una adecuación a los tipos

penales contenidos en el articulo 154 de l Nuevo Código Penal para el Distr ito

Federal para quedar com o sigue:

Ar ticulo 154 . ...

m. Creen embriones humanos por medi o de transferencia de mater ial

heredit ario proc edent e de otro individuo o embrión hum anos.

IV. Realicen procedimientos de recombinación de l materia l hereditario

humano con una finalidad distinta a la terapéutica.
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4.- http://www.eud.com
Diario el Universal de Venezuela.
Dirección electrónica ofic ial de este presugioso diario vene zolano, en
ella podemos acceder gratuitamente a los contenidos y archivos
histórico s de las noticias publicadas en el mismo desde 1992,
clasificadas por tóp ico noticioso y por secciones del mismo . .

5.- http://www. jornada.unam.mx
Diario La Jornada. edición electrónica. México.
Pagina virtual de ese diario , contiene un acervo electrónico de la
publicación desde el año de 1997. También se pued e consultar en línea el
periódico del día sin cargo alguno .

6.- hup ://www.rae l.org/spanishlindex.htm!
Dirección electrónica oficia l de esta secta religiosa. en ella se puede
acceder a los contenidos que conforman la historia y el tipo de
organización de la misma, sus final idades y los proyectos que realiza .
También es posib le encontrar los vínculos a empre sas, programas y
proyectos que financian

7.- http://www .ulia.org
Universidad Libre de las Amér icas; esta institución patrocin a cursos de
"Maestría" y "Do ctorado" in reconocimiento de validez oficial. En su
página electrónica encontramos reseñas y documentos relativos a las
declaraciones bioéticas de carácter internacional, tal es el caso de la
"Declaración de Manzani llo" en México.

8.- Lozano Teruel, José Antonio.
"La catástrofe irlandesa"
Publicación electrónica en: La verdad es...
Fecha de consulta 13-04-2004.
Dirección electróni ca: http://canalcs.laverdad.es/ciencia'' saludl3 3 6.hlml
Fecha de publicación: 17-06-200 1.
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1.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

1.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Leg islació n nacional.

Co nstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,

Ley Genera l dc Sa lud.

ACUERDO po r el quc se crea con carácter perma nente la Comisión
Nacional de Bioética: publicado cn el Diario O fici a l de la Federación
el 23 de octubre de 2000.

AC UE RDO por el que se crea la Comisión Nacional para el Genoma
Humano; publicado en el Diario Oficia l de la Federación el 23 de
octubre de 2000.

Código Civil para el Distrito Federal.

Legislación Pena l pa ra el Estado de Aguascalientes.

Nuevo Código Penal para el Distrito Federa l.

Legislación extra njera.

Código Civil, Fra ncia.

Código Penal, Francia.

Código Pe na l, Perú.

Cunstitución Federal de la Co nfederación He lvética.

Human Fe rt ilizatiun a nd Embryolngy Act, Rei no Unido, 1990.

Ley Alema na de Protección del Embr ión o Ley 745/90.

Ley de Protección con tra la Discrim inación Genética, Buenos Ai res,
Argentina, 2000.
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8.- Ley Maternoinfantil, 1995. China.

9.- Ley No. 35 de 1988 Para la Protección al Embrión Humano. España.

10.- Ley No. 42 de 1988 sobre la Donación y Utilización de Ern briones y
Fetos Humanos o de sus Células, Órganos y Tejidos.

Obras de Con sulta.

Diccionario Encic lopédico Universal.
Mad rid, España, 5' edic ión, CREDSA , 1972.

Otros documentos.

J.- Con sejo Pontificio para la Familia.
C lonació n: pérdida de la paternidad )' ncgación de la familia .

2.- Declaración Bioética de Gijón, España, 2000.

3.- Declaración de Guadalajara, Jalisco, México, 1998; Fundación
lnteramericana Ciencia y Vida.

4.- Declaración de Manzanillo (México) 1996.

5.- Declaración Univers a l de los Derechos Humanos.

6.- Declaración Univers a l del Genoma Humano y los Derechos
Humanos.

7.- Cong regación para la Doctrina de la Fe; 1987.
Instrucción sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad
dc la procreación.
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Apéndices.

l . G losario.

., Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos

Humanos .
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Glosario.

Alelo: Cada una de las formas en que puede presentarse un gen cualquiera en un

determ inado locus.

Alfafeto pro tcína : Proteína sintetizada normalmente en el hígado, saco vitelino y

tubo dige stivo del feto humano. pero que también puede alcanzar

concentraciones eleva das en el suero de adultos que padezcan determinadas

enfermed ades. El análisis de esta proteína se utiliza en determinacion es para

valorar el riesgo de alg unas enfermedades gené ticas.

Aminoácido: La unidad con stitutiva de las proteínas. Consta de una base

nitrogenada (grupo om ino), un ácido carboxílico y una cadena lateral de

composición variab le unida a un carbono

Amnioce ntesis: Intervención obsté trica en que se extrae una pequeña cantidad

de liquido amniót ico para su análisi s en el laboratorio como medida diagn óstic a

complementaria para la detecc ión de posibles anom alías fetales .

Análisis de Bayes: Método matemático basado en el teorema de Bayes y

utilizado para calc ula r la verosimilitud de una hipó tesis teniendo en cuenta

información condicional. Calcula )a probabil idad posterior partiendo de su

probabilidad prev ia y multiplicándola por la probabilidad condicional, para da r

una probabilidad conjunta. En genét ica clínica se utiliza para estimar el riesgo de

desarrollar o transmi tir una enfermedad y estimar un oportuno consejo genético.

Autosoma : Cualquier cromosoma nucle ar que no es un cromosoma sexua l. En

humano s hay 22 pares de autosomas.

Autosómieo dominante: Cualquier carácter de herencia dominante contenida en

un cromosoma no ligado al sexo.

A u tosó m icn rec esivo: Cua lquie r carácter de herenci a recesiva contenida en un

cromoso ma no ligado al sexo .

Rio-Chip: Es un microprocesador especializado en la localización de secue ncias

gené ticas especificas a lo largo de cadenas molecu lares complejas .
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Blastocisto: Fo rma em brionaria qu e evoluc iona a part ir de la mórula en el

desarrollo hum ano . Se trata de una masa es férica de células qu e present a una

cavidad central llena de líquido (b lastocele) y está rodeada por do s capas

celul are s. La externa (trofoblasto) dará lugar posteriormente a la placenta y la

interna (embriob lasto ) al embrión. La implantac ión en la pared uterina suele

presentarse en es ta etapa, ap roximadam ente al oc tavo día después de la

form ación del c igoto. También se denomina blástula.

B1astocito : Cé lula embriona ria que tod avía no se ha diferen ciad o.

Cariotipo : Dotación cromosóm ica completa de un indi vidu o o una es pecie, qu e

puede observarse du rante la mit osis. El término tam bién se re fiere a la

presentac ión grá fica de los cro mosomas, ordenados en pares de homólogos y que

se pue de describir con forme a una no me nclatura con ven cional.

Carrier: Voz inglesa que significa portador. Es utili zad a generalmente para

re fer irse a poseed ores de cu al idades ge néticas indeseables en algún individu o

(enfe rmeda des genéticas).

Célu la hu ésped : Una cé lula que ha sido infectad a por un viru s es la cé lula

huésped de dich o virus. En los laboratorios de biotecnol ogía es la cé lula que se

usa para recibi r, mantener y permitir la reproducc ión de un vector de clonac ión.

Cigoto: Huev o fec unda do orig inado po r la unión de dos gametos co n fusió n de

sus núcleos, hasta e l mo me nto de pasar a la forma de blastocisto y su

co nsecuente impl antac ión en el útero materno.

Ci togenética : Part e de la genética qu e estudia la apa riencia fis ica m icroscópica

de los cromosomas y sus anomalía s en la enferme dad .

C ito logía : Ciencia que estudi a a la célula, sus compone ntes y su comportamiento

durant e la división celular.

C lo n: Son todas las cé lulas derivadas de una célula ún ica que ha sufrido

rep etidas mitosis . Por e llo todas esas células tendrán la m isma co nst itución

genética.
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Clonaje de AD N: Producció n de múltiples copias idénticas de un fragmento

concreto de ADN .

Código Genético: Correspondencia entre los posibles tripletes de ADN (o AR N)

y los aminoácidos que cod ifican.

Codón: Triplete de base s de la molécula de ADN (o ARNm ) que codifica para

un aminoác ido específico en la cadena polipeptídica durante la síntes is de

proteínas o determin a el cese de dicha síntesis .

Complejo Mayor de histocompatibilidad (MHC): Grupo de genes en el

cromosoma 6 de los hum anos y en el cromosoma 17 de los ratones que codifican

los antígenos leucoc itarios . Se han asignado diversos simbolos al MHC

dependiendo de la especie : humano s (HL A), pollos (B). perros (D LA ), ratón (H

2). rata (Rt-l ), etc. Frecuenteme nte utilizado en el anális is o comparac ión para

dete rminación de paternidad.

Congénita (Inborn): Cualquier anom alía, genética o no. que se prese nta con el

nacimiento. refiriéndose principalmente a las enfermedades .

Consejo genético: Proceso por el que se proporciona a los consu ltantes.

informaci ón acerca del riesgo de recurrencia para una patología concreta y su

proceso de transmisión en relación con la prevalecía de la misma dent ro de un

grupo familiar.

Cromosoma recombinante: Cromosoma que resulta del inter camb io de

segme ntos ent re crom osom as homólogos durante la meiosis.

Cromosoma X: Cro mosoma sexual present e en una sola copi a en varo nes y en

dos copias en mujeres. En este último caso, uno de ellos es inactivado .

Cromosoma Y: Cromosoma sexual pres ente únicamente en varones, en una sola

co pra.

Cromosomas homólogos: Cromosomas que forman un par y se recombinan

durante la meiosis. Tienen la misma estructura y los mismo loei pero distintos

ale los, ya que cada uno procede de un progenitor.
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De 1101 '0 : Literalmente "de nueva procedencia" , pa ra referirse a alguna

caracter íst ica ge nét ica presente en el sujeto y qu e no ha sido heredada de sus

progenitores.

Delecci ón: Pérdida de material genét ico de un cromosoma que puede ir desde la

pérdida de un so lo nucl eótido (de lección puntual) hasta la pé rdida de grandes

regiones visibles citogcn éticamente ,

Dermatoglifos : Patrones que forman los pliegues de la piel de los dedos, palmas

de las manos y plantas de los pies.

DNA: Abrevia tura ing lesa que sign ifica ADN.

Dom inante: Rasgo feno típico (y el ale lo que lo determina) que se expresa en un

individuo heterocigoto. Los ale los dominantes se de no minan con letras

mayúsculas para diferenc iarlos de los recesivos ,

Dosis gé nica : Número de copias de un gen, es decir, el número de veces que está

repe tido en el genoma .

Efica cia biológica: Capacidad de un indi viduo de sobrevivir hasta transmitir sus

propios genes a la s iguiente generación. En los seres humanos dicha efica cia es

100% si al menos dos descend ientes alcanzan la edad reproductíva.

Em br ión : Producto de la concepción, desde el momento de la implantación del

óv ulo fertili zado en el útero materno has ta el fina l de las semanas séptima u

octava de la ges tación en que pasa a denominarse feto .

Endodermo: La capa ce lular pri maria más interna de l embrión. A part ir de él se

ori gina la cubierta de las cavidades y conductos del organismo y la capa que

recubre la mayoría de los órganos intern os como el epi te lio de la tráquea , los

bronquios , los pulmones, e l conducto gastrointestinal, el hígado , el páncreas, la

veji ga urinaria, la faringe, el tiroid es, la cavidad timpán ica, las amigda las y las

glándulas parat iroides .

Endonucleasas de re stricción: Grupo de enzimas, cada una de las cuales se une

al ADN en una secuencia de bases dis tin ta y prod uce fragm entos de ADN de

distinta longitud.
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Enzima: Proteína que actúa como cata lizador en los sistemas biológicos. La

mayoría de las enzimas se produ cen en pequeñas cantidades y catal izan las

reacciones intracelulares. Sin embargo las enzimas digest ivas se sintetizan en

cantidades mayo res y actúan fuera de las células en la luz del tubo digest ivo.

Error congéníto del metabolismo: Concepto introducido por Garrod en 19ü:!,

para referirse a las enfermedades genéticas en las que un défic it enz imático

heredado bloquea una via metabó lica causando una pato logía.

Espina Bífida : Malformaci ón congénita que se man ifiesta por unafalta de cierre

o fusión de uno o var ios arcos vertebrales posteriores con o sin protrus ión

meníngea medular.

Esporádico: Caso aislado de una enfermedad genética en una familia, a menudo

debido a una mutación de novo .

Euploide: Individ uo, organismo, cepa o célula con un número de cromosomas

que es un múlt iplo exacto del número haploide caracterís tico de su especie. En

humanos, cualquier número de cromosomas múltiplo de 23.

Exón : Porción de una molécula de ADN, que produce aquellas panes del ARN

precursor que no son eliminadas duran te la transcripción, forman el ARN

mensajero y por tanto especi fican la estructura primaria del producto de los

genes ,

Expresión : Efecto fenotíp ico de un rasgo o condi ción en panicular, detectable

en el genotipo .

Expresividad : Variabilidad con la cual se modifican los posibles fenotipos

expresados por un mismo genotipo, dependiendo de circunstancias ambientales o

de ínteracción con otros genotipos no alélicos . Por ejemplo la po lidactíl ia puede

expresarse en las manos en una generació n y en los pies de la siguiente.

Fago: Virus cuyo huésped es una bacte ria,

Familia génica: Conj unto de genes que tienen en común uno o varios

fragmentos de ADN, por haberse originado a parti r de un gen ancestral común.
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Fen ocopia : Rasgo fenotípico que se induce por factores no genéticos. pero que

reproduce el fenotipo producido habitualmente por un determinado genotipo.

Este rasgo ni se ha heredado ni se transmitirá a la prole. Trastornos como la

sordera. el retraso mental y las cataratas congénitas son habitualmente

producidos por genes mutantes pero tamb ién pueden deberse a agentes diversos,

por ejemplo al virus de la rubéola en el caso de las cataratas congénitas. A caus a

de este fenómeno hay que descartar todos los factores exógenos antes dc

considerar un rasgo o defecto congén ito como hereditar io, especia lmente en los

estud ios enfocados al consejo genético.

Fen otipo: Conjunto de característ icas observables de un organismo o grupo.

fruto de la interacción entre su genotipo y el ambiente en que éste se expresa.

Feto: Producto de la concepción posterior al período emb rionario cuando ya se

ha iniciado el desarrollo de las principales características estructurales .

habitualmente desde la octava semana después de la fecundación hasta el

momento del parto.

Frecu encia de recombinación : Cociente del número de individuos

recombinantes enco ntrados para un marcador genético en una gcneracron

dividido por el número total de individuos de esa generación . Se representa por

la letra griega q y se util iza en estudios de ligamiento para estimar la distancia

genética entre dos loei.

Gameto: Célula germinal madura y funciona l que contiene el número hap loide

de cromosomas de la célula somática. Los game tos provenientes de sexos

opuestos (óv ulo y espermatozoide para los animales, y óvulo y po len para las

plantas de reproducción sexuada) se unen para formar el cigoto.

Gástrula : Forma de emb rión primitivo formado por la invaginación de la

blástula y se compone de una capa externa de ectodermo y una interna de

mesentodermo, que más adelante se diferencia en el mesodermo y el endodermo

y dos cavidades, una entre las dos capas y otra formada por una invaginación de l
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endodermo (arquenterón) que comunica con el exterior por una abertura

(blastoporo).

Ga strulación : Proceso de desarrollo de la gástrula y formación de las tres capas

germi nativas en el embrión. Se caracteriza por una extensa serie de movimientos

rnorfogen ético s coord inados med iante el cual se estable ce el plan estructura l

orgán ico primitivo del orga nismo. Las áreas que más adelante se diferenciarán

en las diversas estructuras corpora les deben quedar en la posición adecuada para

su desarrollo.

Gen candidato: Gen al que se hace responsable de una enfermedad, tanto por la

posició n que ocupa en el mapa genómico (candidato posicional) como por las

propiedades de la proteína que codifica (candidato funcional).

Gen doméstico: Gen que se expresa en todas o la mayor parte de las estirpes

celulares. por cod ifica r una proteína necesaria para la función celular. También

llamados genes estructurales, en oposic ión a los genes espec ífic os de tej ido .

Gen homeótico: Gen que cont iene una secuencia de 180 pare s de bases

(homeobox) que codifica una secuencia de 60 aminoácidos que actúa como sitio

de unión al ADN y regula la expresión de otros genes, sobre todo durante el

desarrollo.

Gen mutante: Gen que ha expe rimentado un cambio en su secuencia de bases

como pérdid a, ganancia o intercambio de material genético, lo que afecta a la

transmisión normal y a la expresión del carácter para el que codifica. Estos genes

pueden convert irse en inactivos o mostrar activi dad redu cida, aumentada o

antagoni sta.

Gen recesivo: Gen que sólo se expresa si están presentes dos copias, una de cada

proge nitor.

Gen supresor: Unidad de información gené tica, capaz de inverti r los efectos de

un tipo específico de mutación de otros genes.

Gen: Unidad de heren cia que ocupa una posición concreta en el genoma (I0ClIS)

y está constituido por una secuencia de ADN que codifi ca un ARN funciona!.
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Genoma : Compleme nto cromosómico básico que co ntiene toda la informac ión

genética de l individuo.

Genotipo: Conjunto de los alelos de un individuo en uno, varios o todos sus loci ,

Haploide : Cé lu la u organismo co n un so lo complemento crornos ómico , como

sucede en los gametos tras la meiosis. El número haplo ide se simboliza con la

let ra N (en human os, e l número hap lo ide es N=23 cromosomas).

Hered abilidad : Proporción de la variac ión fenotípica que es debida a la

variación genética total. Da una idea del grado en que un ca rácter fenotípico está

determ inado ge néticame nte.

Herencia domin ante: Rasgo fenot ípico que solo precisa un alelo de un

determ inado ge n para expresarse.

Herencia: Proceso po r el cual determinados rasgos o características se

transmiten de padres a hijos. Implica la separación y recombinaci ón de genes

durante la meiosis y las posibl es infl uencias posteriores sobre el material

gen ét ico durante la embriogéncsis.

Herencia mendeliana: Patrón de herencia mo no factorial defini do por Mendel ,

puede ser autosórnica (dominante o recesiva) o ligada al cromosoma X.

Herencia mitocondrial: Patrón de herencia típico de los rasgos codific ados por

gen es local izad os en el AD N mitocondrial, ca racte rizado por transmi sión

exclusivamente materna.

Herencia multifactorial: Patrón de he rencia de los rasgos fenot ípicos que están

determ inados a la vez por factores genéticos (a menudo por varios genes) y por

factores ambientales.

Herencia reccsiva: Ra sgo fen otíp ico qu e pr ec isa ambos ale los de un

determinado gen para poder expresarse.

Heterogeneidad genética: Térm íno amplio ut il izado para ind icar que un mismo

cuadro clínico puede te ne r ca usas genéticas di ferentes.

Hibridación: Unión entre dos individuos con fen oti pos o genotipos distintos, o

bien procedentes de do s pobl aciones o especies di ferentes. En biología
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molecular, el emparejamiento específico entre cad enas complementarias de ADN

óARN.

Impronta: fenómeno por el que un gen se expresa de manera diferente

dependi endo de si es de procedencia materna o paterna.

Influenciado por el sexo: Rasgo fenot ípico que está condic ionado por el sexo

del individuo sin estar determinado por un gen ligado al sexo.

Inserción : Mutación por la que se añaden al menos un par de bases a una

molécula de ADN .

Interfase: Período del cielo celular comprendido entre dos divisiones sucesivas .

Intrón : Secuenc ia de pares de bases en el ADN que genera aquellas panes del

ARN precursor que se escinde durante la transcripción y que no ent rará a formar

parte del ARi'l mensajero por lo que no especi ficará la estructura primaria del

producto de los genes.

Labio leporino: Anomalía del desa rrollo fetal que se caracteriza por la aparición

de una o más hend iduras en el labio superior como consecuenc ia de la falta de

unión embrionaria de los procesos medi os nasales y maxilares. Se repara

quirúrgicamente durante la lactancia.

Leyes de Me nde l: Principios enunc iados por Gre gor Mendel en 1865 que

describen la herencia cromosómica. Se conocen como prin cipio de uniform idad

(1' Ley), principio de segregación (2° Ley) y principio de distribución

independiente (3" Ley).

Ligad o al sexo: Rasgo que se expresa únicamente en individuos de un

determinado sexo.

Liga do al X: Rasgo determinado por un gen localizado en el cromosoma X.

Ligad o al Y: Rasgo determinado por un gen localizado en el cromosoma Y.

Ligamiento : Tendenc ia de dos o más marcadores genét icos a heredarse ju ntos en

una proporcíón mayor a la explicada por el principio de distribución

independiente que aumenta con su proxim idad al reducirse la probabilidad de ser
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separados durante la reparación del ADN o los procesos de repl icación (fisión

binaria en procariotas, mito sis o meiosis en eucariotas).

Limitado por el sexo: Rasgo fenotíp ico que se expresa sólo en un sexo, aunque

el gen que lo determina esté localizado en un autosoma.

Locus (plural = LOCl): Alocución lat ina que se utiliza en genética para

determinar la posición que ocu pa un gen dentro del genoma.

Lugar de rest ri cción : Secuencia de nucleót idos que es reconocida

específicamente por una endonucleasa de restricción.

Ma lformación co ngé nita: Alteración del desarro llo anatóm ico que se presenta

durante la vida intrauterina, y que puede ser heredit aria o no.

Ma pa de rest ric ció n: Representación lineal de los luga res (o dianas) de

restricción contenidos en una secuencia de DNA.

Ma pa lisico: Serie ordenada de genes y marcadores genéticos localizados en un

cromoso ma mostrando las distanc ias fisicas relativas (expresadas en pares de

bases). Se construye utilizando métodos fisicos : secuenciación, mapas de

restricción de clones solapantes , hibrid ación in situ, estud ios de delecciones, etc.

Mapa génico: Serie ordena da de loci genéticos en un cro mosoma, deducida tanto

por métodos genéticos (estudios de ligam iento) como fisicos .

Mapeo: T érmino que designa colectiva mente los distintos procedimientos (tanto

genéticos como fisicos) empleados en la construcción de mapas génicos .

Marcador gené tico: locus genético con alelos fáci lmente detectables, bien

porque producen un fenotipo característico o porque pueden estudiarse por

métodos moleculares. Son utilizados en estudio s de ligamiento y en la creación

de mapas físicos .

Mciosis: División celul ar que tiene lugar durante la form ac ión de los gametos en

especies de reproducción sexual, mediante la cua l una cé lula germ inal diploide

da lugar a cuatro game tos haploides.
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Metafase : Segunda fase de la división ce lular. en la que los cromosomas (o

tétradas en la primera división meió tica) se co locan en el plano ecuatorial del

huso acro mático.

Mi crodelecci ón: Delección tan pequeña que no puede ser observada por técnicas

citogenét icas clásicas.

Mitosis: Divi sión ce lular característ ica de cé lulas somáticas. que pro duce dos

células hijas genéticamente idénticas a la cé lula progenitora .

Mórula : Masa esférica maciza de células procedente de la división del óvulo

fert ilizado en los primeros estadios del desarrollo embrionario. Rep resenta una

fase intermedia entre el cigoto y el blastocisto, y está com puesta por blastómeros

uniformes en cuanto a tamaño, forma y potenci alidad fisiológica.

Mu ta ción nul a: Mutación que prod uce un alelo no funcional (que no produce

ningún efecto fenotípico.

Mutación por cambio de marco: Mutación consistente en la inserción o

delección de un número de bases que no es múltiplo de 3. con lo que se cam bia

el marco de lectu ra origi nal y la secuencia de aminoácidos a partir de l pun to de

la mutación será diferente a la de la proteína original. Con frecuencia aparece un

codón de terminació n, por lo que además se producen proteínas trun cadas.

Mutación puntual: Mutación que afecta únicamente a un nucleótido.

Mutaci ón sin sent id o: Mutación por la cual un codón que espec ifica un

aminoácido es cambiado a un codón de terminación, dando lugar a una proteína

truncada.

Mutación somática: Mutación que afecta a una célula somática (y a la

pob lación celular originada por ésta) pero no a las cé lulas de la línea germina l.

Por tanto , no se transmite a la descend encia del ind ividuo qu e la lleva.

Mutación: Cualquier modi ficación introducida en una secuencia nuclc óti ca que

es estab le (permanece tras la replicación del ADN).

Mutágcno: Agente fisico o químico que causa mutac iones.
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Muta nte: Cé lula u orga nismo que porta una mutación dent ro de su material

genético.

Nucleót ido: Molécula const ituida por una base nitrogenada, una pentosa y un

grupo de ácido fosfór ico. Es la unidad básica de la que se compo ne un ácido

nucleico.

Oncogén : Gen que induce una proliferac ión celular incontrolada.

Par de bases : Dos nucleó tidos complementarios en una mol écul a de ADN

bicatenario.

Plá smido: Elemento genético extracromos órni co prese nte en bacterias.

consiste nte en una molécul a circular de ADN bicatenario. En biología molecular

se usan como vectores de clonación.

Pol igénico: Rasgo fenotípico o enferm edad causado por la interacción de varios

genes .

Portador: Individuo clínicamente sano que transmite una enfe rmedad . por

poseer un ale lo patológico. Sue le apl icarse a individuos heterocigotos para un

gen recesivo. o a indiv iduos heterocigotos para un gen dominante que no

exp resan la enfermedad.

Preva lencia : Núm ero de casos nuevos de una en fermedad o de veces que ha

apa recido un caso durant e un período de tiempo determ inado. Se exp resa como

una razón en la cual el número de casos es el numerador y la población con

riesgo el denom inad or.

Profase: Primera fase de la división celula r, en la que los cro mosomas se hacen

visibles como ent idades ais ladas .

Proyecto Ge noma Hu ma no : Proyecto de investigac ión de escala internacion al

que pretende esta blecer el mapa y la secuencia de todos los genes humanos:

rea lizado originalment e por colaboración entre entidades finan ciadas con

recursos gubernamenta les, fue terminado casi en su totalidad en el año 2000 con

participacion de entidades privadas.
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Quimera : Ind ividuo compuesto por lineas celu lares genética mente dis tin tas que

proceden de cigotos dife rentes .

Rastreo genético: Búsqueda sistemática y generalizada de un gen otipo co ncreto

en todos los individuos de una población .

Reces ivo : Rasgo fenot ípico (y los alelos que lo determ inan) que sólo se

manifiesta en el esta do hom ocigoto o hernicigoto .

Recombinación : Intercambi o de materi al ge nético producido por

sobrccruzamiento durante la rncio sis y, en ocasiones, durante la mitosis.

Recumbinante : Individuo con combinac iones de alelas distintas a las

enco ntradas en sus ances tros, como result ado de una recombi nac ión en una de

las meios is progenit oras.

Retrovirus: Famili a de virus RNA que tienen la capacidad de retro-tr anscribir su

R!':A en ADN y que inc luye tres géneros : oncovirus, lentivirus y espumavirus.

Algunos oncov irus (es pec ialmente del tipo C) y lentivirus se utili zan en terapia

g énica corno vectores de DNA.

R!'iA mensajero: Molécula de RNA que es el resultado de la transcripción de

una secuenc ia de DNA. El RN A mensajero madura en el núcl eo y es exportado

al citopl asma para ser traducido en prot eína.

RNA polimerasa: Complejo enzimático que cataliza la sín tesis de RNA

(transcri pción) uti lizando como molde la cadena antisentido de una mo lécu la de

D!':A.

R;'IiA: Abreviatura ing lesa del ribonucleic acid o ácido ribonuc leico (A RN).

Molécula forma da por un poli-ribonucleótido de long itud variable que contiene

Urac ilo en vez de Timin a. Hay tres tipos: RNA mensajero (m RNA), RNA

riboso mal (rR NA ) y R!':A transfer ente (tR!':A) .

Tasa de mutación: Número de mutaciones (representado por m) que se generan

en cad a locus por cada nueva generac ión.
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Te lofase: Cuarta y última fase de la mitosis, duran te la cual desaparece el huso

acromático y se form an las membranas nucleares a lrededor de cada uno de los

grupos de cromosomas .

Tclómero : Extremo libre de los cromosomas lineales de eucariotas. En

humanos, el AD N de los telómeros está compuesto por repeticiones en tánd em

de la secuencia TTAGGG.

Tera tógen o: Agente físico o qu ímico que aumenta la incidencia de

malformaciones congénitas.

T ra nsgénico: Célula u organismo que contiene en su linea germ inal un ADN

exógeno introducido experimentalmente.

T risomía : Aneuploidí a debida a la presenci a de un cromosoma extra en un par

de crom osomas hom ólogos, ya sean autoso mas o cromosomas sexua les, o por la

translocaci ón de una porción de un cro mosoma en otro. El número total de

cromosomas es 2N+ 1.

Vector: En sentido ampl io se ent iende como sinón imo de vehículo . Se apl ica a

molécul as de AD N que se rep lican y sirven para transfer ir frag mentos de ADN

entre células (p lás rnidos, c ósrn idos , etc .); a sistemas de transferenc ia de genes

util izados en tera pia gén ica (virus , liposornas, etc .); o a organismo s que

transmi ten una bacteri a o un parásito (como el mosqu ito anófeles) .

Ventaja selectiva: Aumento en la eficacia biol ógica producido por un genotipo

determinado, y su con secuente variación fenot ípica , de manera que la frecuencia

de ese genotipo detcnninado tiende a aumentar en la pob lac ión en el tran scurso

de las generaciones sucesivas .

VNT R: Acrónimo ingl és de ..Variable Number of Tandem Repeats ". Locus

cuyos alelos difieren por tener un número variable de repetic iones en tándem.

Son muy polim órficos, por lo que se utili zan com o marcadores en estudi os de

ligamiento y en la determ inación de identi dad en med icin a legal.

193

Neevia docConverter 5.1



DECLARACION U~IVERSAL SO BRE E L GENO MA H UM ANO y LOS

DERECHOS H UMA NOS

La Co nfere ncia General.

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNE SCO se

invocan "los princ ipios democráticos de la dignidad, la igu aldad y el respeto

mutuo de los hombres y de las razas" , se indic a "que la amplia difu sión de la

cultura y la educac ión de la humanidad para la j usticia, la libertad y la paz son

indispen sab les a la dig nida d de l hombre y constituyen un deber sag rado que

todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsab ilidad y de ayu da

mutu a" , se proclama que "esa paz debe basarse en la solidarid ad intelectual y

moral de la humanidad" y se dec lara que la Organ izac ión se propone alcanzar

"mediante la cooperación de las nac iones del mundo en las esferas de la

educación. de la ciencia y de la cultura, los objet ivos de paz internacional y de

bienestar general de la hum anidad. para el logro de los cuale s se han establecido

las laciones Unidas. com o procl ama su carta" ,

Recordando solemnemente su adhesión a los principi os un iversales de

los derechos humanos afi rmados, en part icula r, en la Declaración Universal de

Derechos Humanos de l 10 de diciembre de 1948 y los dos Pactos Internacionales

de las Nacione s Unidas de Derechos Económicos, Sociale s y Culturales y de

Derechos Civiles y Polit icos del 16 de diciembre de 1966 , la Convenc ión de las

Nac iones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Gen ocidio del 9

de diciembre de 1948, la Con vención Internacional de las Na ciones Unidas para

la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948,

la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de

todas las Form as de Discrim inación Racial del 21 de diciembre de 1965. la

Dec laració n de las Nac iones Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del

20 de diciembre de 1971, la Decl aración de las Nac iones Un idas de los Derechos

de los Imped idos del 9 de diciembre de 1975, la Convención de las Naciones

Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
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Mujer del 18 de diciembre de 1979, la Declaración de las Naciones Unidas sorbe

los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del

Abuso de Poder del 29 de noviembre de 1985, la Convención de las Naciones

Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, las Normas

Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Op ortunidades para las

Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la Convención sobre la

prohibición del desarrollo, la producc ión y el almacenamiento de armas

bacteriológicas (biológicas) y toxinitas y sobre su destrucción del 16 de

dic iembre de 1971, la Con venci ón de la UNESCO relativa a la Lucha contra las

Discriminaciones en la Esfera del 14 de dic iembre de 1960, la Declaración de

Principios de la Coo peración Cu ltural Internacional de la UNESCO del 4 de

noviembre de 1966, la Recomendación de la UNESCO relati va a la situación de

los Investigadores Científicos del 20 de noviembre de 1974, la Declaración de la

UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales relativo a la Discr iminación en

mater ia de Empleo y Ocupación del 25 de junio de 1958 y el Convenio de la OIT

(N° 169) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes del 27

de ju nio de 1989.

Teniendo presentes y sin perjuicio de lo que dispongan. los

instrumentos internacionales que pueden concernir a las apl icac iones de la

gené tica en la esfe ra de la propiedad intelect ual, en part icu lar la Convención de

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre

de 1886 y la Convención Universal de la UNESCO sobre Derecho de Autor del

6 de septiemhre de 1952, revisadas por última vez en París el 24 de julio de

1971. el Con venio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20

de marzo de 1883. revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967,

el Tra tado de Bud apest de la OMPI sobre el Reconocim ient o Intern acional del

Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de

Patentes del 28 de abr il de 1977, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectu al relaci onados con el Comercio (A DPIC) anexa do al
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Acuerdo por el que se establ ece la Organizac ión Mun dia l del Comercio que

entró en vigor el I de enero de 1995.

Teniendo presente tamb ién el Convenio de las Nac iones Un idas sobre

la Diversidad Biológica deIS de junio de 1992 y des tacando a este respecto que

el reconocim iento de la diversidad genética de la humanidad no debe dar lugar a

ninguna interpretación de tipo social o político que cuest iones "la dignidad

intrínseca y ( ... ) los derechos iguales e inalie nables de tod os los miembros de la

familia humana", de conformidad con el Preámbulo de la Declaración Universa l

de Derechos Humanos,

Recordando sus Resoluciones 22 C/13 .1, 23 C/13 .l, 24 C/13.l, 25 C/S.2, 25

Cn.3 , 27 C/S.IS, 28 C/O. 12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2 en las cua les se instaba a la

UNESCO a promover y desarrollar la reflexión ética y las actividades conexas

en lo referente a las consecuencias de los progresos científicos y técnicos en el

campo de la bio logía y la genética, respetando los derechos y las libertades

fundamentales del ser humano.

Reconociendo que las investigaciones sob re el genoma humano y sus

ap licac iones abren inmensas perspectivas de mej orami en to de la salud de los

individuos y de toda la humanidad, pero destacando que deben al mismo tiempo

respetar plenamente la dignidad, la libertad y los de rechos de la persona humana,

así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en las

característ icas genéticas.

Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración:

A. LA DIGI'iIDAD HUMANA Y EL GE~OMAHUMANO

Artículo 1, El genoma huma no es la base de la unidad fundamenta l de todos los

miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrí nseca y

su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la

humanidad.
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Artículo 2.

a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos.

cualesquiera que sean sus características genéticas.

b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los indiv iduos a sus caracter ísticas

genéticas y que se respe te el carácte r único de cada uno y su diversidad.

Artículo 3. El genoma huma no, por naturaleza evol utivo , está someti do a

mutaciones. Entraña posibilidades que se expresan de distinto modos en función

del entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud

individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educac ión .

Artículo 4. El genoma humano en su estado natural no puede dar luga r a

beneficios pecuniarios.

8. DERECHOS DE LAS PERSOl"AS INTERESADAS

Artículo 5.

a) Una inves tigación. un tratamiento o un diagnóstico en relac ión con el genoma

de un individuo, sólo podrá efec tua rse previa eva luación rigurosa de los riesgos y

las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la

legislación nacional.

b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo , libre e informado de

la person a interesada. Si está no está en cond iciones de manifestarlo, el

consentimiento o autori zación habrán de obtenerse de conformidad con lo que

estipule la ley, teniendo en cuenta el interé s superio r del interesado.

e) Se debe respetar el derecho de toda persona a decid ir que se le informe o no de

Jos resultados de un examen genético y de sus consecuencias.
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d) En el caso de la investigación. los protoco los de investigaciones deberán

someterse. además , a una evaluación prev ia, de confo rmidad con las normas o

directri ces nacionale s e intern acionales aplicables en la materia.

el Si en conformidad con la ley una persona no est uvi ese en condiciones de

expresar su consent imien to. sólo se podrá efec tuar una inves tigac ión sobre su

genoma a condición de que represente un beneficio di recto para su sa lud. y a

reserva de las autorizaciones y medid as de prote cción estipuladas por la ley. Una

investigación que no rep resente un beneficio direct o pre visible para la sa lud no

sólo podrá efectuarse a título excepcional. con la mayor prudencia y procurando

no exponer al inte resado sino a un riesgo y una coe rción mínim os y si la

investigación está enca minada a redundar en beneficio de la sa lud de otras

personas pertenec ientes al mismo grupo de edad o que se encuentren en las

mismas condiciones genéticas. a reserva de que dicha investigación se efectúe en

las condic iones previstas por la ley y sea compatible con la prot ección de los

derechos humanos individuales.

Artículo 6. Nadie podrá ser obje to de discriminaci ones fundadas en sus

características genét icas. cuyo obje to o efecto sería atentar contra sus derechos

humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad.

Artículo 7. Se deb erá proteger en las condi cion es est ipuladas por la ley la

confidencialidad de los datos gené ticos asociados con una persona identificable.

conservados o tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad.

Artículo 8. Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho

internaci onal y el derecho nacional, a una reparación equ itati va de un daño del

que pueda habe r sido víctima. cuya causa directa y det erminante pue da haber

sido una intervención en su genoma.
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Artículo 9. Para proteger los derechos humanos y las libertades funda mentales,

sólo la legislación podrá limitar loa principios de consentimiento y

confidencialidad. de haber razones imperiosas para ello, y a reserva de l estr icto

respeto del derecho internacional públ ico y de l derecho internacional relat ivo a

los derechos humanos.

C. INVESTIGACIONES SOBRE EL GENOMA H UMANO

Artículo 10. Ninguna investigación relat iva al genoma humano ni ninguna de

sus apl icacion es, en parti cular en las esferas de la biolo gía, la genética y la

medicina, pod rá preva lecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las

libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o. si

procede, de grup os de individu os.

Artículo 11. No debe n permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad

humana, como la clonación con fines de reprodu cción de seres humanos. Se

invita a los Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que

cooperen para identificar estas prác ticas y a que adopten en el plano nacional o

internacional las medidas que correspondan, para aseg urarse de que se respet an

los principios enunciados en la presen te Declaración.

Artículo 12

a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genét ica y la

medicina en mater ia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos.

b) La libertad de investigaci ón, que es necesaria para el pro gre so de l saber,

procede de la libertad de pensamiento.
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Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre todo en el

campo de la biología, la genética y la med icina, deben or ientarse a alivia r el

sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad .

D. CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTI VIDAD CIENTlFICA

Artículo 13. Las consecuencias éticas y sociales de las inves tigaciones sobre el

genoma humano imponen a los investigadores responsabi lidades espec iales de

rigor. prudencia, probi dad inte lectual e integridad, tanto en la realización de sus

invest igaciones como en la presentación y utilizac ión de los resultados de estas.

Los responsables de la formulació n de políti cas cient íficas públicas y privadas

tienen también responsabilidades especiales al respecto.

Art ículo 14. Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las

condiciones intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las

acti vidades de investigación sobre el genoma humano y para tene r en cuenta las

consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación.

basándose en los principios esta blecidos en la presente Declaración .

Artículo 15. Los Estados tomarán las med idas aprop iadas para fijar el marco del

libre ejercic io de las actividades de investigación sob re el genoma humano

respetando los principios establecidos en la presente Declaración , a fin de

garantizar el respeto de los derechos hum anos, las libertades fundamentales y la

dignidad humana y proteger la salud pública. Vela rán por que los resultados de

esas investigaciones no puedan util izarse con fines no pacíficos.

Artículo 16. Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos

niveles apropiados. la creación de comi tés de ética independientes ,

pluridisciplinario s y plural istas, encargados de apreciar las cuestiones éticas,
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jurídicas y sociales planteadas por las investigac iones sobre el genoma humanos

y sus aplicaciones.

E. SOLIDARIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL

Artículo 17. Los estados deberán respetar y promover la prác tica de la

solidaridad para con los indiv iduos, fami lias o poblaciones particularmente

expues tos a las enfermedades o discapacidades de índole genética o afectados

por éstas. Deberían fomentar, entre otras cosas, las invest igaciones encam inadas

a identificar, prevenir y tratar las enfermedades genéticas o aquéllas en las que

interv iene la genét ica, sobre todas las enfermedades raras y las enfermedades

endémicas que afectan a una parte consi derable de la población mundial.

Artíeulo 18. Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniend o debidamente

en cuen ta los principios establecidos en la presente Declaración, para seguir

fomentando la difusión internacional de los conoci mientos cientí ficos sobre el

genoma humano, la diversidad humana y la investigación genética y a este

respecto favo recerán la cooperación científica y cu ltural en part icular ent re

países industrializados y países en desarrollo.

Artículo 19.

a) En el marco de la coo peración internacional con los países en desarrollo, los

Estados deberán esforzarse por fomentar medid as destinadas a:

1. evaluar los riesgos y ventajas de la investigac ión sobre el genoma humano y

prevenir los abusos;

11. desarrollar y forta lecer la capacidad de los países en desarro llo para rea lizar

investigacion es sobre biología y gcncuca humanas, tomand o en

consideración sus probl emas específicos;
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III. perm itir a los paí ses en desarrollo sacar provech o de los result ado s de las

invest igaciones científicas y tecnológicas a fin de que su uti lizacíón en pro

del progreso económico y social pued a redundar en beneficio a todos;

IV. fomentar el libre intercambio de cono cim iento s e informac ión cient ífica s

en los campo s de la biología, la genét ica y la med icina .

b) Las organ izaciones intern acionales competentes deberán apoyar y promover

las iniciati vas que tomen los estados con los fines enumerados más arriba.

F. FOMENTO DE LOS PRI NCIPIOS DE LA DEC LARACI ÓK

Artículo 20. Los Estados formarán las medida s adecuadas para fomentar los

principios establecidos en la Declaración, a través de la educación y otros medios

pertinentes y en parti cul ar, entre otras cosas, la investigació n y formación en

campos interdi sciplinarios y el fomento de la educación en materia de bio ética,

en todos los niveles, particula rmente para los respon sables de las políticas

científicas.

Artíc ulo 21. Los Estados tomarán las medidas adec uadas para fomentar otras

formas de investigación, formaci ón y difu sión de la informac ión que permi tan a

la sociedad y a cad a uno de sus miembros cobrar mayor conciencia de sus

responsabilidades ante las cuestiones fundamentales relaci onadas con la defensa

de la dignidad hum ana que pued an plantear la inve stigación en bio logía, genética

y medicina y las co rrespon dientes ap licaciones. Se deberían comprometer,

además. a favorecer al respecto un debate abierto en el plano internacional que

garantice la libre expresión de las distintas corrientes de pensamiento

socioculturales, religiosas y filosóficas .
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G. APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓl\'.

Art ículo 22. Los Estados intentarán garantizar el respeto de los princip ios

enunc iados en la presente Declaración y facilitar su aplicació n por cua ntas

medidas resulten apropiadas.

Ar tículo 23. Los Estados tomarán las medida s adecuadas para fomentar

mediante la educación, la formación y la información, el respeto de los

principios antes enuncia dos y favorecer su reconocimi ento y su aplicación

efectiva. Los Estados deberán fomentar también los intercambi os y las redes

entre comités de ét ica independientes, según se esta blezcan, para favorecer su

plena colaboración.

Ar tículo 24, El Com ité Internacional de la UNE SCO contr ibuirá a difundir los

principios enunciados en la presente Declaración y a profundiza r el examen de

las cuestiones planteadas por su aplicación y por la evolución de las tecnologias

en cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas con las partes interesadas,

como por ejemplo los grupos vulnerables . Presentará, de confo rmidad con los

procedim ientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la

Confe rencia General y prestará aseso ramiento en lo referente al seguimiento de

la presente Declaración, en particular por lo que se refiere a la identi ficac ión de

prácticas que pueden ir en contra de la dignidad hum ana, com o las

intervenciones en la línea germinal.

Artículo 25. Ningu na disposición de la presente Declaración podrá interpret arse

como si confiriera a un Estado, un grupo o un indivi duo, un derec ho cualquiera a

ejerce r una actividad o a real izar un acto que vaya en contra de los derechos

humanos y las libertad es fundamental es, y en particular de los princ ipios

establecidos en la present e Declaración .
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Ad sacram rei memoriam materis.
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