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INTRODUCCiÓN

La actividad agraria a lo largo de la historia ha tenido como papel fundamental el proporcionar

alimentos a la humanidad, pero el rápido crecimiento de esta última haprovocado la necesidad de crear

métodos que permitan una mayor capacidad de producción agrícola, Como resultado de esa necesidad

surgieron los organismos genéticamente modificados, aplicados especialmente en la producción

agrícola,

De la misma forma que sucedió con los plagicidas, se introduce a la actividad agraria una nueva

tecnología con la promesa de mejorar y awnentar la cantidad y calidad de los alimentos producidos. Se

nos ofrece la tecnología del futuro en el presente; sin embargo, poco se habla de las consecuencias

negativas que se pueden presentar y que han sido escasamente estudiadas.

Como toda llueva tecnología, los organismos genéticamente modificados significan cambios en el

orden actual , pero a diferencia de otros avances , la biotecnología tiene repercusiones en áreas que son

de primordial importancia, como es nuestro medio ambiente, de ahí la necesidad de saber que

beneficios y repercusiones negativas se presentan con su aplicación.

El corto periodo de tiempo en que se ha utilizado la biotccnología no es suficiente para comprender los

efectos negativos que se presentan a nuestro medio ambiente, incluida la salud humana, y además, la

fuerte influencia de las empresas productoras que defienden sus intereses comerciales hace mucho más

complicada la posibilidad de exigir garantías en su uso .

Los intereses comerciales suelen anteponerse a aquellos tendientes a lograr un equilibrio entre la

naturaleza y las necesidades humanas, lo que se pone de mani fiesto cuando vemos que en la época

actual se ha abusado de los recursos naturales mucho más que en cualquier otra época de la historia del

hombre. La contaminación a los recursos no renovables ha aumentado considerablemente, por ello

surge la preocupación de establecer límites a las actividades perjudiciales, entre las que podemos

contar a la biotecnología mal aplicada.
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En el presente estudio se pretende mostrar algun as de las consecuencias que se han presentado con el

uso de los organismos genéticamente modi ficados, especi alme nte aque llos utilizados en la agr icultura,

y con base en esos hechos, establecer la necesidad de responsabil izar a sus productores por los daños

causados al medio ambiente.

Además, es necesario tomar en cons ideración el origen de estos productos, que se remonta a los países

desarrollados que cuentan con la capacidad cientifica y tecnológica para su creaci ón y estudio, y que

también son los que poseen la. palentes sobre los organismos genéticamente modificados y la

posibilidad de monopo lizar el mercado internacion al.

Del otro lado , encontramos a los países receptores de Organismos Genéticamente Modificados, que, en

su mayoria, no cuentan con la po sibilidad de resistir este proceso de globalización, al mismo tiempo

que son los más afectado s por el uso de la bio tecno logfa y se ven obligados a soportar los efectos

negativos que se presentan .

Es por esta razó n, que el present e estudio abordará el análisis de la respon sabilidad que se gen era

cuand o existe un daño medioambiental a un Estado que importa prod uctos agricolas genéticamente

modifi cad os, con especial énfasis en las posibilidades que el derecho intern acional ha abierto para dar

una solución j uridica a este tipo de problemas.

Dentro de los avances en la materia se cuenta la adopció n del Protocolo de Cartagena sobre seguri dad

de la Biotecnología, cuyo estudi o es importante en la deli mitación de la responsabilidad internacional

que se pueda configurar por el uso de prodnctos agríco las genéticamente modificados, y que implica

una forma de prevenir los daños al medio amb iente , que es lo que se busca, incluso antes de llegar al

punto de configurar una responsabilidad.

Con este estudio se pretende contribuir a la difusión de los acont ecimie ntos reales y acrnales en materi a

de biotecnolog ía nplicada a las actividades agrarias, entre ellas los riesgos que corrernos con su uso y

que, en su mayoría, se desconocen, así como establecer algun os de los métodos de defensa que tienen

los Estados más afectados contra su avance inco ntro lab le.
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CAPÍTULO 1

CONCEPTOS GENERALES

Abarcar dentro del ámbito del Derecho a un tema que pertenece al estudio de la biología, entre otras

ciencias, implica el uso de una terminología especifica y técnica, por ello, este primer capitulo se

enfoca a la explicación de los términos con mayor relevancia durante el desarrollo de nuestra

investigación; se incluye también, una explicación de las bases que construyen esos conceptos.

Lo que se pretende lograr es la comprensión primera del uso de estos términos, cuyo empleo es

frecuente en los subsecuentes capitulos, y asi tener una base de claridad para la explicación de los

temas que pertenecen al ámbito jurldico.

I.l Biotecoología

Sin duda el siglo XX y lo que corre del siglo XXI han sido marcados por los avances de la ciencia y la

tecnología. a los cuales se ha visto como la panacea para resolver algunos de los problemas a los que se

enfrenta la humanidad,

La biología, en especial, ha tenido un gran progreso y la atención de la comunidad científica Palabras

como biotecnologla, transg énico, clonación, entre otras, se han convertido en parte del lenguaje común

de las personas. A pesar de la familiaridad con que se habla de la biotecnología, pocos tienen una idea

clara de lo que esa palabra significa. En ella los avances de la ciencia y la tecnologia van muy ligados,

tan es así, que el mismo término contiene parte de cada una de ellas; tal vez sea por eso que los

científicos que se han dedicado al campo de la aplicación de la tecnología a la biología no tienen una

definición uniforme sobre lo que implica la biotecnologia.

En un desglose etimológico, el término bio es de origen griego y significa vida; a su vez, tecnología

procede del griego tecnología, de lecnólogos, de tecné, arte y Iógos, tratado, de lo cual se dice que es el

conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte .
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Por su parte , los científicos le otorgan a la palabra diferentes connotaciones, las cuales incluyen los

puntos de vista científicos, técnico s e incluso éticos. Algunos ejemplos nos dejaran más claro este

punto:

.... .La biotecnología, también conocida como ingeni eria gen ética es el conjunto de técnicas que

permiten la manipulación de los genes. Se basan en la tecnología de ADN y en la PCR ': " El autor de

esta definicíón es un especialista en genética, por lo tanto, su defin ición es puramente cientilica y. para

ello, utiliza los principios de la biología que permiten la existencia de la biotecnología.

Un punto de vista diferente lo encontramos en la siguiente defin ici ón: .... . Podemos defmir a esta

disciplina como la intervención del homb re paro desarrollar métodos y crear as! nuevas formas de vida

que mediante la natural eza serian imposibles de surg ir...3 La persona encargada de elaborar esta

definici ón tiene una preocupación más profunda por aspectos que implícan el uso. aplicac ión y

aprovechamien to de la materia en cuestión. El profesor Emil io Mendoza de Gyves autor de esta

defini ción es un respetado agrónomo mexicano, cuyo principal interés ha sido encontrar un equilibrio

entre el medio ambiente y los nuevos procesos de producc ión agríco la, tan es así, que el lema de su

libro titulado "Agrobiotecnología" es .....la adap tación de las plantas al ambiente, no del ambiente a las

plantas ."

Una definición más que Irala de dar el mism o énfas is al aspecto empírico y al teórico es la siguiente:

... ..La biotecnolog ía puede definirse como la aplicación de los conocimientos y la comp rensión de la

biología paro la satisfacción de necesidades prácticas.?' Según esta definición, la biotecnología es tan

antigua como la siembra de cultivos y la elaboración de quesos y vinos; sin embargo, la connotación de

la palabra se identifica principalmente por las aplicaciones médicas y agrícolas basadas en el

conocimiento acerca del código genético de la vida; lo que impli ca el traslado de genes, generalm ente

de una especie a otra.

I Técnica de reacción enpoIimerasa a través de lacual se copianfragmentos de ácidodesoxirribonucleico.
'CARDONAPASCUAL, L1nis. Genética . Editorial Océano Barcelona. Pág. 101.
' MENDOZA DE GYVES. Emilio. Agrobiotecnologla. GrupoEditorial Iberoemérica. México. 1994.Pág. 3
• httpl lwww.ccoponalnet/temasltransgenicos.htm

2
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Otras definiciones siguen los mismos patrones, sin embargo no podemos encontrar que sus autores

logren concertar criterios para lograr definiciones similare s o aproximadas :

.... .Conjunto de técnicas que permiten aislar células (animales o vegetales, O microorganismo s)

posibilitando su utilización para obtener productos metabólicos o para la canalización de reacciones

químicas ."s

"Podemos concebir la biotecnología como toda aquella metodologia que utiliza técnicas que manejan

organi smos vivos o algunas de sns panes, con el fin de obtener bienes y servicios que satisfagan las

neces idades humanas más diversas.,..

Ahora bien, ante circun stanci as como la evolución acelerada dentro de este campo, es lógico que se

busque uniformar criterios, as! lo ha hecho la Federación Europea de Biotecno logia que llegó a la

siguiente definición .... . [biotecnología es] el uso integrado de la ingeniería, la bioquímica y la

microbiol ogía para conseguir la apl icación tecnol ógica (industrial) de las capacidades de los

microorganismos, células de tej ido cultivado y sus panes.n En resumen, la biotecnología es la

aplicació n de agentes biológicos ya sea en la industria manufacturera o en operaciones de servicio. '

Por otra parte, el Convenio de Río de Janeiro de 5 de j unio de 1992, sobre Diversidad Biológica, define

la biotecnologia como"... toda aplicac ión tecnológica que utilice sistemas biológicos y organi smos

vivos o sus derivados para la creación o modificación de produc tos O proce sos para usos específico s".

Como se pued e-apreciar, el campo de la biotecnología es sumamente amplío y abarca infmidad de

posibilidades, puesto que involu cra varias disciplinas y ciencias, a saber, biología, bioquímica,

genética, virolog ía, agronomia, ingenieria, química, medicina, veterinaria, entre otras . Dentro de este

, ZARAZAGA BURILLO. lu ías flIorecn%gia genilíca en agriculturay gll1tJJderla (de la producción a la carta ... a las
nuems normas énco-j urídicas}. Btotecnologia y Derecho. perspectivas en Derecho comparado. Publicacio nes de la Cátedra
de Derecho y genoma hwnanoy editorial Comares. Bilbao- Granda. 1998. pag. 311 .
'Idem
1 SCR...o\GQ", Alan ct al Buuecrologia para rrzgeaietru.. SÜlema..~ hioIngrcos ea proce.ws. tecnolOg'lccu . Edi1aciaJ Limusa..
México. 1996. Pág. 19.
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continente es preciso delimitar un área de mayor relevancia para esta investigación, la correspondiente

al estudio de la transferencia de genes: la ingenieria genética

1.1.1 Ingeniería Genética

La ingenieria genética se puede definir, en forma simple, como la capacidad pan¡ transferir genes de un

organismo a otro pan¡ cruzar las barreras que no se podrían mediante los métodos genéticos ordinari os.

Es aquí donde se manifiesta la forma más sencilla y más apegada a nuestro campo de estudio, donde

debemos explicar el contenido y funcionamiento de nuestro concepto; asi, resulta primordial la

transferenci a de genes de un organismo a otro, y para entender este proceso tendremos que comprender

primero, cual es el material genético, la función de los genes y cómo puede ser transferida esta

información de un ser vivo a otro.

Todos los seres vivos tienen registrados en sus células, un manual de instrucci ones químicas que

explica en detalle cómo realizar una copia exacta de uno mismo. El cuerpo utiliza a diario este manual

para poder funcionar correctamente y no perder su identidad. En biología el man ual se llama ácido

desoxirribonucleico, la molécula portadora de toda la información y que no es más que una gran lista

de órdenes que producen atributos o caracteristicas propias de cada individuo. Por ejemplo, el color de

los ojos, el del cabello, el tipo de cabello (rizado, liso, etc.), la forma de las orejas, el tipo de piel, el

tipo de sangre y algunas alergias son atributos que, en combinación con otros miles, nos forman tal y

cómo ~mos . Cada una de estas pequeñas órdenes se llama gen .

Absolutamente todos los organismos vivos están constituidos por conjuntos de genes. Las diferent es

formas en las que están compuestos estos conjuntos determinan las caracteristicas de cada uno de esos

organismos. Mediante la alteración de esta composición. los científi cos pueden modificar las

caracteristicas originales de una planta o de un animal para poder conseguir nuevos atributos. Este

proceso consiste en transferir un gen responsable de determinada carncteristica en un organi smo, que

puede o no pertenecer a la misma especie, hacia otro organismo al cual se pretende incorporar esta

caracteristica, o bien modificar la expresión de los genes propios .

4
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1.1.2 Organismos Genéticamente Modificados o Transgénicos

El resultado de los procesos de la ingenierla genética son los Organ ismos Genéticamente Modificados,

también llamados transg énicos, La palabra "transg énico" proviene de "trans" (cruzar de un lugar a otro)

y "g énico" (referido a los genes). Así, se considera transgénico a cual quier org anismo que integra en su

material genético uno o varios genes procedentes de otra especie.

Este tipo dc tecnología permite transferir genes de plantas, bacterias o viru s, hacia otros organismos,

combinar genes de vegetales con otros vegetales, de vegetales con animales, o de animales entre sí para

superar completamente las barreras natural es que originalmente separan a unas especies de otras.

Desde este punto de, vista, los transgénicos existen de forma natura l, pues tanto las bac terias como las

plantas y los animal es pueden albergar en su ácido desoxirribonuclcico materi al genético procedente de

diversos virus, sin embargo, la connotación actual se refie re a la modifi cación gen ética que se real iza

en los laboratorios con la intervención del hombre y mediante métodos que no se darian de forma libre

y natural entre los seres vivos.

Aunque la modificación genética es posible tanto en plantas como en animales, en la actualidad se

tiene un enfoque mayor en las primeras por diferent es razones, entre las que destaca el hecho de ser la

fuente primordial de alimento y porque es más fácil experimentar en ellas que en animales.

La manipulación genética de estosorganismos busca, en principio, mejorar la cal idad de los mismos,

para ello, modifica su genotipo de manera que manifieste en su reno tipo características identificadas y

dirigidas.

Por ejemplo, si se desea cambiar la toleran cia al frío que tiene una determinada planta, se modifica el

gen que controla esta caracteristica. No obstante, es probable que el gen que prodnzca la resistencia al

frío no esté presente en la especie, entonces se recurre a insertar un gen foráneo que pertenezca a otra

especie de ser vivo. Debido a que los seres vivos comparten el mismo lenguaje genético, es posible

realizar esa transferencia. Como resultado se obtiene un cultivo que resistirá las heladas de invierno.

5
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Las posibilidades parecen infinitas , se pueden obtener cul tivos resistentes a herb icidas, sequ ías,

inundaciones. plagas, alimentos más nutriti vos. de vida más larga y cultivos más eficientes de gran

producción, entre otras características .

Los transgénicos son posibles gracias a la genética, ha sido el estudio dc esta ciencia lo que ha

proporcionado el conocimiento necesario para el desarrollo de esta tecnología. es por ello que la

genética tiene un apartado espec ial en esta investigaci ón.

1.2 Daño

(Del latín damnum. daño) deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa, o dolor que se provoc arn en las

personas, cosas. o valores morales o sociales de alguie n.

Las acepci ones de la palabra daño son numerosas y tampoco hay uniformidad dentro del orden

jur ídico, tal como se muestra en los siguientes conceptos: Efec to de dañar . Destrucción o de terioro de

una cosa, mueble o inmueble, propia o ajena en perju icio de tercero. Arturo Rocco ha defin ido al daño

en sentido jurídico como la sustracción o disminución de un bien, el sacrificio o la restr icción de un

interés ajeno que la norma jurídica garantiza, sea objetivamente, respecto al sujeto (interés o bien

jurídico), sea subjetivamente. en la forma de su derecho subjetivo conc edido mediante el

reconocimiento jurídico de la voluntad individual que el interés jurídico persigue. Para Carnelutti el

daño no es sino la lesión de un interés y no la alteración de un bien, ya que existe clara diferencia entre

uno y otro concep to; en consecuencia. el daño es la disminución o afectación del interés.'

El concepto de daño está relac iooado en todas las legisl aciones modernas con cl de perjui cio: tod o

daño - deterioro, destrucción, mal, sufrimiento- provoca un perjuicio, una pérdida patrimonial.

1 Cfr. PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Diccionario de Derecho Penal Segunda edición. Editorial PDnÚa. México.
1999. Pig. 278

6
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En el campo del Derecho civil, Ernesto Gutiérrez y González lo defme como sigue: " .. .Daño es la

perdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio, por una conducta licita o ilícita de otra

persona, que la ley considera para responsabilizar a ésta.""

Sin embargo, cl concepto de daño ha experimentado una evolución a través de los siglos, a partir de

una noción materialista hasta alcanzar elaboraciones abstractas. de contenido más espiritual. de forma

que actualmente existe una clasificación del daño en material y moral.

Daño material. Menoscabo, disminución. deterioro o lesión, de cualquier magnitud (incluso la

destrucción) causado a un bien o a un interés jurídico sobre éste, en el orden material y objetivo, o sea

en su entidad física, que se traducen en un perjuicio de índole patrimonial para su dueño o poseedor a

virtud de una conducta ilícita de Indole penal .

Daño moral. Perjuicio de índole moral sufrido por una persona a consecuencia de lesión a bienes

jurídicos extrapatrimoniales. Generalmente se entiende por daño moral el que sufre alguien en sus

sentimientos, en su honor. en su consideración social o laboral, a causa del hecho dañoso.

Una consecuencia lógica del daño es la responsabilidad que surge para quien lo realiza en beneficio de

quien fue afectado. para ello, es necesario realizar una valoración de lo dañado.

Ya desde la más remota antigüedad los juristas debieron enfrentarse al arduo problema dc la valoración

del daño: un principio general de derecho establece que todo aquel que cause un daño a otro, tiene

obligación de repararlo.

En la antigua Roma. en el año de 287 a. C. en los comicios de la plebe y a propuesta del tribuno Quilio,

se dictó una ley que tenia por objeto regular la reparación del daño causado a otro. Su objeto era

limitado: se refería a los hechos de matar o herir a un esclavo o animal, o destru ir o deteriorar una cosa .

Se le conoce como La Aquilia y consta de tres cap itulos.

• GUTIERREZ y GONZÁLEZ, Emcstc. Derecho de las Obligaetones. Tercera EdJción.Editorial Ponúe. México. l OO l . Pág.
602
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Así, fue el Derecho Romano cl primero en enfrentarse a la cuestión de la determinación anticipada del

daño. Y el establecimiento de un limite legal al mismo. determinación cuan titat iva que se recogió

posteriorm ente en el Digesto y finalmente en las Partidas, pcro fue suprimida en la codificación. La

limitación cuantitativa del daño , surgía en dos vertientes, por la vía del seña lamiento de una cantidad

máxima. que se determinaba en el caso de muerte de un hombre libre en la suma de cincuenta monedas

de oro como límite a la determinación del daño causado. La segunda delimitación cuantitativa en los

supuestos de daños personales, e incluso patrimoniales dimanantes de acto ilíc ito, la ley señalaba el

límite en atención a la acción conferida para el resarcimiento del daño, se otorgaba al perjudicado una

acción hasta por el doblc del importe del daño producido; en los supuestos de ausencia de

reconocimiento del autor del hecho dañoso con la obligación de litigar. en procedimiento de carácter

mixtopunitivo y resarcitorio. 10

La desaparición de los limites cuantitativos hace resurgir a mediados del siglo pasado las doctrinas de

la necesidad de la limitac ión cuan titativa del daño, pues en relación con los conceptos resarc itorios. la

limitaci ón en ningún momento desapareció en el derecho Alcmán en tanto que en los derechos latinos

era unánime la ausencia de resarcimiento del daño moral. La doctrina italiana fue la precursora y la

reformuladora dcl concep to.

El contenido jurídico del daño está. ante todo, en función de la relación dc causalidad entre el hecho

productor del daño y el daño, es decir. que para fijar el monto del daño que debe reprimirse

juridicamente, se requiere en primer lugar, establecer los limites dentro de los que el daño pueda

consid erarse causado por un hecho humano provisto de los atr ibutos exigidos por la ley con fines de

responsabilidad

Actua lmente , se considera que la forma de resarcir el daño es restituir las cosas al estado que tenían,

Guti érrez y González nos habla de indemnizar. y señala que • .. . Indemnizar es dejar sin daño: el

vocablo se forma a su vez de las voces latinas ' in' sin, y 'damnum ' daño, indemnizar es volver las

10 HOYA CORONITA. José. La valoración del daIfo corporal. Perfiles de la Responsabilidad Civil en el nueve milenio.
CoonIiDodor MORENOMARTINEZ JUANANTONIO. EditorialDikinson, España. 2000. Pág.26S.
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cosas al estado que tenlan antes del daño, y no como se cree, que es pagar una suma de dinero

solarnente,"!'

En todo caso, es preferible una restitución al estado que guardaban las cosas antes del hecbo que

produjo el daño, sin embargo, no en todos los casos es posible, en esos supuestos, la mayoría de las

legislaciones establecen quc se deberá bacer una valoración pecuniaria del daño, lo cual no siempre

resulta tan sencillo .

De regreso a la clasificación del daño en material y moral, podemos señalar que en el caso del primero,

la valoración pecuniaria es mucho más sencilla, puesto que de alguna manera los objetos siempre

tienen un valor comercial el cual será utilizado para obtener esa valoración; no es el caso en el daño

moral que representa un imposible de valoración pecuniaria, en este supuesto , la mayoría de las

legislaciones presentan lagunas o bien establecen sistemas de tasación económica, o lo dejan al arbitrio

del juzgador.

En la actualidad, dada la importancia que ha tomado la conservación del medio ambiente, los diferentes

Estados miembros de la comunidad internacional han adoptado medidas legislativas para buscar un

mayor control sobre todo aquello que pueda causar un daño sobre el medio ambiente, y aunque

estamos en una ctapa todavía de gestación de estos textos normativos, es importante considerar cómo

se defme en la mayorfa de ellos al daño. Así pues, en la mayorla de los proyectos de leyes de

protección al ambiente encontramos un concepto similar al siguiente:

"Daño: La pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o el patrimonio de una persona o personas

determinadas, o entidad pública como consecuencia de los actos u omisiones en la realización de las

actividades con incidencia ambiental;""

Evidentemente, este concepto de daño está enfocado a los resultados que tengan una incidencia

ambiental, que es el que buscamos paraefectos del presente estudio.

11 GlITIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. Derecho de 1mObligaciones. op. Cil Pág. 609.
12 Proyecto de la Leyde Responsabilidad Civilporel Daño y el Deteriore Ambiental .
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1.3 Genética

La genética estudia cómo surge la variabilidad entre los seres vivos y cómo se transmite a la

descendencia. Una definición así, obviamente no nos dice mucho, tenemos que entender cómo se da

esa variabilidad y, por supuesto, la forma de transmisión de la misma a la descendencia.

Lo primero es hacer hincapié en aquello que hace la diferencia entre los seres vivns y los inanimados,

algo así de simple ha dado mucho que pensar a las distintas ramas del saber, pero una principal

diferencia es la capacidad de reproducción, es decir, crear copias similares a sí mismos cuando las

condiciones ambientales resultan favorables . Los seres vivos reproducen copias similares pero no

idénticas, puesto que el proceso de copiado es imperfecto, sin embargo, no por ser imperfecto debe ser

forzosamente dañino , sino que en ocasiones es posible incluso que mejoren sus condiciones de

supervivencia, lo cual a la larga, aumentará la diversidad de la población."

El británico William Bateson acuñó el término genética para des ignar a la ciencia que estudiaba la

herencia biológica, se basó en la palabra griega que significa "generar" , La idea fue recogida por el

danés W. L. Johannsen, que de la palabra genética derivó la expresión gen.

Para entender la forma en que surgen las variaciones debemos tener claro cómo es que se transmiten

las características de un ser vivo a su descendencia; la biología nos ha dado la respuesta al explicarnos

el funcionamiento de los genes.

1.3.1 Genes

Palabras como genes, cromosomas, ácido desoxirribonucleico y proteínas, van completamente de la

mano para lo que hay que explicar. Recordemos que la célula es la unidad básica de los seres vivos; en

su núcleo se encuentran los cromosomas, los cuales son largos filamentos que se presentan en número

par y se componen de "paquetes" de ácido desoxirribonucleíco, cada uno de esos paquetes es lo que

conocemos con el nombre de GEN.

Il CARDONA PASCUAL, L1uis. Genética. Op cit Pág. 10 Y 11.
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Los cromosomas se fonnan por proteínas y ácido desoxirribonucleico, este último es el soporte físico

de los genes, es un pollmero cuyas unidades estánconstítuidas por cuatro nucleótídos distintos que se

repiten regularmente y son : adenina, citosina, timina y guanina, estos nucleótidos aparecen en

combinaciones que podríamos representar metafóricamente como las letras del alfabeto que nos sirven

para crear palabras y oraciones completas, de la misma manera; los nucleótidos forman las oraciones

que contienen la información genética.

I '. P

"*"'.. ' I..... fesf..to __'_'_

' 1

T'::'"
T

..
,......

A diferencia, las protelnas son cadenas de eslabones llamados aminoácidos, Las protelnas son las

moléculas orgánicas más alxmdantes de las células vivas, y comprenden entre el 30% y el 70% del

peso seco total de las células, Se componen de veinte aminoácidos que pueden ser empleados para
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fabricar proteínas y el modo en que se disponen a lo largo de la cadena (secuencia) determina la forma

de la pro teína y su. función. La función d.e. los genes es la de cod ificar una proteína, por lo tanto, las

variaciones en la secuencia de nucleótidos deben implicar otras variaciones en la secuencia de

aminoácidos. Ahora bien, existen cuatro nucleótidos y veinte aminoácidos, lo que impide una

correspondencia directa entre W10S y otros,

Ya hemos exp licado que WI gen no es más que el segmento de ácido desoxirribonucleico que codi fica

una proteína. Es importante subrayar que , además , cada proteína está codifi cada por un único gen .

Todas las células de un mismo organismo contienen el mismo número de genes , que es fijo para cada

especie. Éste varia de unas especies a otras y cabe esperar que awnente al hacerlo la complejidad del

organismo. Esto se debe a que cuanto más compleja sea una especie, mayor número de enzimas

necesitará para regular SU metabolismo y, por lo tanto, mayor será el número degenes.

1.3.2 El Código Genético

Para que el ácido deso xirribonucleico pueda almacenar la información sobre la secuencia de todas las

proteínas de la célul a, debe existir un cód igo en el que cierto número de nucleótidos corresponda a un

único aminoácido.

Estos grupos de nucleóti dos reciben el nombre de eodones y se forman por tres uucleótidos, al

combinar los nucleótidos existentes obtenemos un total de sesenta y cuatro combinaciones, lo que

signi fica que hay sesenta y cuatro codones para veinte amino ácidos, algunos de esos codones no tienen

un sentido y también hay codones diferentes que codifican un mismo aminoácido.

Una segunda característica de los codones es que no se hallan imbricados, es decir, que los ouc leótidos

pertenecen a un único codón y por lo tanto si cambia un nucleótido cambia únicamente un aminoácido.

El código genético del ácido desoxirribonucleico tiene su alter ego en el código existente en el ácido

ribo nucleico. Aunqu e el ácido desoxirribonucleico codifica la secuencia de todas las proteínas de la

célu1a, estas no se sintetizan mediante la lectura directa del mismo, sino que es necesario el concurso
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de un intermediario denominado ácido ribonucleico mensajero. Esta molécula está formada por cuatro

nucleótidos denominados adenina, citosina, guanina y uracilo , Los tres primeros están presentes

también en el ácido desoxirribonucleico, pero el último reemplaza a la timina por algún motivo

desconocido. Cuando la célula decide sintetizar una nueva protelna, primero extrae un mo lde de ácido

ribouucleico del segmento de ácido desoxirribooucleico que la codifica (ácido ribonucleico mensajero)

y luego traduce dicho molde. Por lo tanto, la infonnación es codificada en tripletes, que contienen

adenina, citosina, guanina o uracilo y luego cada uno de esos tripletes se interpreta como un

aminoácido.

Así, el código genético presenta una característica importante, es universal, lo que representa que todas

las formas de vida estudiadas, desde las bacterias hasta los mamíferos. util izan el mismo, esto significa

que un gen de cualquier especie insertad o en el ácido dcsoxirribonucleico de otra podrá ser leído

correctamente y que la célula receptora podrásintetizar la proteína correspondiente. De no ser por la

universalidad del código gen ético, los organismos transgénicos serian imposibles.

Ya hemos visto cómo funciouan los genes. cuál es su función y dónde se localizan. pero debemos

entender cómo van a transmitir las propiedades de un organismo a su descendencia, nos queda claro

que debe ser mediante un proceso reproductivo, así, tenemos que volver a las bases de las células. Los

b iólogos reconocen dos tipos diferentes de células en función de su estructura interna. Las células

eUClIriolas son aquellas cuyo ácido desoxirribonucleico está rodeado por una membrana, que forma el

llamado núcleocelular. Por el contrario, el ácido desoxirribonucleico de las eélulas procariotas flota

libremente en el citoplasma. E:..iste una segunda diferencia entre ambos tipos de células mucho más

importante desde el punto de vistade la herencia: el ácido dcsoxirribonucleico de las células eucariotas

se halla fragmentado en una serie de cadenas alargadas, mientras que en las procariotas existe una

única cadena, que además es circular.

El ácido desoxírribonucleico-de cada una de esas cadenas presentes en el núcleo de las células

eucariotas se arrolla sobre unas proteínas. denominadas hutonas, que le ayudan a mantener la forma,

El conj unto de ácido desoxirribonucleico e histonas recibe el nombre de cromosoma
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Los cromosomas no se ven durante los períodos de actividad ordinaria de la célnla, pero cuando ésta va

a reproducirse, se condensan y dan lugar a unas estructuras en forma de "X".

Si consideramos lo explicado anterionnente sobre la cantidad de ácido desoxirribonueleico y la

cantidad de genes, no deberla sorprendemos que tampoco exista relación alguna entre la complejidad

del organismo considerado y el número de cromosomas. Así por ejemplo, el mosquito posee seis

cromosomas, el ratón cuarenta y dos, el ser bwnano cuarenta y seis, el gusanode seda cincuenta y seis

cromosomas y el perro setenta y ocho. La razón es muy simple, los cromosomas no SOIl más que

fragmentos de ácido desoxirribonucleico que pueden a su vez pegarse o dividirse nuevamente. A lo

largo de la evolución, dentro de un mismo linaje, el número de cromosomas puede haber cambiado

varias veces, sin que por ello se modifique el número de genes.

Es necesario hacer una última consideración sobre los genes y su relación con los cromosomas. Dentro

de los organismos eucariotas, existen algunos donde cada célula posee únicamente una copia de cada

fragmento de ácido desoxirribonucleico y, por lo tanto , tienen IIn único juego de cromosomas. Son las

llamadas especies hapleides. En cambio, existen otras especies en las que cada célula posee dos juegos

de cromosomas y, por lo tanto, dos copias de cada fragmento de ácido desoxirribonucleico y de cada

gen . Se denominan esp«ks dil'loides. La mayor parte de las especies pertenece a este grupo. Existe

un tercer grupo de especies en las que existen más de dos copias por célula, las llamadas especies

puliploides, algo relativamente frecuente entre las plantas. El hecho de ser haploide, diploide O

poliploide afectará a la expresión de los genes, ya que el número de copias de cada gen es diferente.

Ya mencionamos que los cromosomas resultan invisibles en la actividad normal de la célula, pero

durante la división celular, los cromosomas se duplican y se arrollan sobre IIn esqueleto en forma de X.

La estructura resultante sí pude verse al microscopio óptico. Esto permite comprobar que , durante la

reproducción celular normal, cada una de las células bijas recibe una copia de todos los cromosomas.

Es importante recalcar que cuando la célula se divide debe mantenerse la continuidad de la información

genética y, por lo tanto, en la división , cada célula debe contener un complemento total de genes. Para

conseguir esto, antes de la división celular los cromosomas celulares se duplican de modo que, al

dividirse, cada célula bija contiene el número correcto de cromosomas.
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Acecca de los cromosomas Suttou y Boveri dedujeron que si los genes se albergaran en ellos, quedarla

explicado porqué las células hijas resultantes de la mitosis son luego idénticas"

Existen dos formas de división y segregación cromosómicas: la mitosis y la meiosis. La primera es la

división celular nonnaI que se da durante el crecimiento de animales, planlRS y hongos, en la cual la

división origina célu las hijas con un complemento de cromosomas idéntico al de la célula madre ."

La formación de células reproductivas ° gametos (llamadas óvulos en el caso de las hembras y

espermatozoides m el de los macho s) se realiza de otro modo. Su origen se encuentra en las llamadas

células germinales, que se dividen mediante un proceso denomi nado meiosis, descubierto en 190 I por

T. Montgomery .

La división mit6tica de las células origiua células bijas con un complemento de cromosomas idéntico al

de la célula madre . Sin embargo, para que la fusi ón sexual de las células 00 dé como resultado una

duplicación de ácido desoxirribonucleico, por ejemplo, en la fusión de un espermatozoide y un óvulo,

una división reductora o meiótica precede a la producción de las lineas celulares. Por lo tanto, la

meiosis causa la producc ión de células con la mitad del número normal de cromosomas.

La esenc ia de la meiosis es que consiste en dos divisiones celu lares, pero sólo una división

cromosoma\, que origina la partición del número de cromosomas. Otra caracteristica crítica de la

meiosis es que el material genético es asignado al azar a las líneas de células germinales, es decir,

cualquiera de cada par dc cromosomas puede estar presente en gametos particulares. Además, pueden

ocurrir intercambios moleculares de porciones de los cromosomas entre pares de ellos, conocidos como

cromosomas homólogos, los cuales mezclan ° recomb inan el material genético en diferentes

combinaciones . Este proceso se conoce como recombinación.

lO CARDONA PASCUAL,Uu is. Gt:mitica.O(l. en. PAg. 28
.. SCRAGG. Al.. rt al Biof.enología paro Ing<ni.",..~,.rnmbiológiroren~os recnolt>gJoos. Op cit. Pág. 227
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Tanto en la mitosis como en la meiosis, el ácido desoxirribonucleico se duplica. Estc proceso se

denomina replicación semiconservativa, ya que cada doble hélice producida posee una hebra de la

doble hélice original y una hebra nueva

La maquinaria bioquímica encargada de neVar a cabo este proceso ha evolucionado para copiar el

ácido desoxirribonucleico con la máxima fiabilidad posible, pues cualquier cambio en la secuencia de

nucleótidos puede provocar una modificación de la secuencia de aminoácidos en la proteína codificada,

lo que a su vez pude significar la pérdida de su función biológica.

Hemos explicado que el ácido desoxirribonucleico se copia mediante un proceso bastante perfecto, que

permite reducir notablemente el número de errores. Además, existen mecanismos de reparación que

garantizan la detección y corrección de muchas anomalías. No obstante, la perfección no es una

característica propia de los seres vivos y siempre se producen errores a la hora de replicar el ácido

desoxirribonucleico. Dichos errores, que implican la sustitución de un nucleótido por otro, son las

mutaciones genéticas.

Las mutaciones en el ácido desoxirribonucleico nos interesan para el terna en cuestión, puesto que de

ahí se parte para la explicación de la modificación genética; las mutaciones han sido el ejemplo a

seguir para poder introducir genes extraños a otra célula

En ocasiones, una mutación es perjudicial en un determinado ambiente y favorablccn otro, lo que

permite la adaptación de un organismo al medio ambiente, así también, puede significar un medio de

supervivencia

Las mutaciones se producen al sustituir un par de oucleótidos por otro durante la replicación del ácido

desoxinihonucleico o hien que son el fruto de la aparición de anomalías durante la rneiosis, sin

embargo, existe una tercera causa de mutación. se trata de la capacidad de ciertos segmentos de ácido

desoxirribonueleico para modificar aleatoriamente su ubicación en el genoma e insertarse en medio de

otros genes. Esto impide' la transcripción y traducción del gen afectado y provocan la aparición de la

mutación .
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Estas secuencias de ácido desoxírribonucleico saltarín se bautizaron originalmente como secuencias de

inserci ón, luego como elementos genéticos ttanspombles y actualmente se les conoce almo

transposones. Se trata de secuencias repetitivas. con una longitud comprendida entre varios centenares

y varios miles de nucléotidos y que codifican unos pocosgenes.

Los transposones pueden "saltar" en cualquier momento, pero la exposición de lascélulas a situaciones

de estrés parece incrementar la frecuencia de transposiciones. El resultado es un aumento notable de la

lasa de mutación cuando el organismo se halla expuesto a una situación en la que su supervivencia

resulta dificil. En estas condiciones aumenta la movilidad de los transposones, de modo que aparecerán

numerosas mutaciones delctércas. Lo más sorprendente de todo esto es que la célula no controla el

proceso, es el transposón el que de algún modo "decide" saltar con más frecuencia cuando su

hospedador se encuentra amenazado, pues si aquél muere, él también desaparecerá

I.J.J La Expresl<)n de los Genes

La informaci ón de los genes sólo es útil cuando es utilizada para sintetizar proteínas. las moléculas que

hacen funcionar la célula Este proceso se divide en dos etapas denominadas trascripción y traducción.

Durante la primera, un enzima denominado ácido ribonucleico mensajero polimcrasa 11 .copia un

segmento de ácido desoxirribonucleico para formar una molécula de ácido ribonucleico mensajero. La

secuencia de esta molécula es complementaria a la de una de las hebras de ácido desoxirribonucleico y

su longitud es algo mayor de la necesaria para codificar la proteína, ya que en uno de sus extremos

existen de veinticinco a ciento cincuenta nuclcótidos que posteriormente no se traducirán,peroque son

necesarios para poder realizar el proceso. En principio, cada cadena de ácido ribonucleico mensajero

sirve para codificar una única proteína, pero en ciertas ocasiones codifica dos cadenas proteicas

relacionadas. En este caso existe una región de ácido ribonucleico que no se traduce y que actúa como

"punto y aparte" entre las dos "frases" con sentido.

El ácido ribonucleico mensajero polimerasa 11 separa las dos hebras del ácido desoxinibonucleico,

paso imprescindible para acceder al centro de la doble hélice y empezar a copiar. Una de sus
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caracteristicas es la capacidad para reconocer los codones que indican el inicio de una secuencia (las

"mayúsculas" del inicio de la "fiase") Yparadejar de actuar cuando llega a un codón de finalización (el

"punto" de la " fiase "). Durante el proceso de síntesis del ácido ribonucleico mensajero, esta molécnla

permanece apareada a la hebra de ácido desoxirribooucleico que el enzima utiliza como troquel, pero

rápidamente se separa y las dos hebras de ácido desoxirribonucleico vuelven a unirse.

Una vez completado el proceso de trascripción, el ácido ribonucleico mensajero se libera y sale del

núcleo celular con destino al citoplasma AUí se encuentran los ribosomas, pequeños orgánulos

formados por otro tipo de ácido ribonucleico: el ribosómico. La misión de los ribosomas es leer la

información contenida en el ácido ribonucleico mensajero y traducirla a una secuencia de aminoácidos,

lo que logran gracias a la participación de un tercer tipo de ácido ribonucleico: el de transferencia

Cada uno de estos.tipos de ácido nbonueleico es sintetizado en las células encariotas por su propio

enzima. el ácido ribonucleico polimerasa l para el ácido ribonucleico ribo sómico y el ácido

ribonucleico polimerasa 111 parael ácido ribonucleico de transferencia

Cuando el ácido ribonucleico mensajero llega al citoplasma, se une a los ribosomas. Éstos se hallan

rodeados por los veinte tipos de ácido ribonucleico de transferencia que existen. Cada una de estas

moléculas tiene en un extremo un antic0d6n (la secuencia complementaría de un codón) y en el otro el

aminoácido correspondiente. Por lo tanto , éstos son los auténticos traductores del código genético. A

medida que los codones del ácido ribonucleico mensajero se deslizan por el interior del ribosoma, los

del ácido ribonucleico de transferencia van probando si encajan con ellos. Cuando esto sucede, el ácido

ribooucleico de transferencia se une al codón. Como en el extremo opuesto de carla ácido nbonucleico

de transferencia existe un arninoácido, éstos quedan alineados junto a los aminoácidos llevados por los

codones de ácido ribonucleico de transferencia precedentes. El resultado del proceso es la formación de

una cadena de aminoácidos que se alarga 3 medida que el filamento de ácido ribooucleico de

transferencia atraviesa el ribosoma

TorIas estas reacciones están eatalizadas por enzimas y no están dirigidas por nadie. Simplemente las

moléculas interaccionan entre sí debido a sus propiedades químicas, perfectamente establecidas, por lo

que muchas de estas reacciones pueden reali zarse in vitro .
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Todo este proceso de exp licar.la forma en que los seres vivos adquieren sus caractcristicas y como las

transmitco a su descendencia, ocurre a un nivel celular. Actualmente, todos estos conocimientos han

tomado gran importancia para la investigación, es alli donde aparece la mano del hombre para

modificar y manipular la transm isión de características de los organ ismos vivos, lo que da por

resultado la creación de los rransgénicos,

1.4 Productos Agricnbs

En el caso de los prod UL'10S agríco las, para lograr una definición debemos hacerlo por separado.

Producto: (del latín productus) Cosa producida. Objeto resultante de un trabajo ejercido sobre la tierra.

sobre una primera materia o sobre una materia ya elaborada'·

Agrícola: Concerniente a la agricultura y al que la ejcn:cr. '7
Esta última nos rem ite a la agric ultura, la cual es defin ida como el arte de cultivar la tierra para

conseguir los vege tales que el hombre necesita parasu consumo directo para alimento del ganado."

Como rcsuItado tenemos que un producto agricola es lodo objeto resultante del cultivo de la tierra. a lo

cual va directamente enfocado el tema de estudio, específicamente a todos los productos agricolas

modificados genéticamente de manera artificial.

1.5 Responsabilidad

Responsabilidad: capacidad Y obligación de responder de los actos propios y en algunos casos de los

ajenos..I9

l. GranDic:cionorio EnciclopCdjco Visual Ociano . TOOlO 9. EdJl<riIJ Océano. España.1992. Pág. 2807.
"Ibidem. Tomo I. Pág. 68
"ldan
,. Grao DiccionarioEnciclopédico VisualOoéaoo. Tamo. EditorialOcéano.España. 1992. Pig. 2981
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El término responsabilidad 'surge del lalÍa respondereque significa-restar obligado". sin embargo, el

término es tan amplio que, como señala Hart, puede ser usado para cumplir diferentes funciones, como

son:

}> Funciones sociales, jurídicas, convencionales o personales; bajo esta acepción, se tiene en

mente a los deberes jurídicos o morales que corresponde cumplir a una persona en un contexto

detenninado. Como ejemplo tenemos: El portero de un edificio es responsable de la seguridad

del inmueble que cuida

~ Un uso equivalente a causa; aqui se puede sustituir por vocablos causa O producir. Por

ejemplo: se dice que el conductor del autom óvil produjo o causó el accidente, o que el

conductor del aulomóvil fue el responsable del accidente.

~ Como sujeción a UIlll sanción; en este caso la responsabilidad sirve para designar que UIlll

persona se encuentra sujeta a una sanción. Comprenden aquellas situaciones en las cuales la

persona debe responder jurídicamente de algún acto O dalll>. Por ejemplo: cnando los padres

responden o son responsables de dados producidos por conductas de sus hijos menores de

edad.

~ Como capacidad parnrealizar ciertos actos. Finalmente, cnando se babIa de la responsabilidad,

de manera especial se piensa en características psicológicas desde un aspecto jurídico. En este

caso, una persona es lega lmente responsable o psicológicamente apta para responder de su

conducta.

Por su parte, el profesor Alf Ross, señala que hay que distinguir entre dos usos de la palabra

responsabilidad. La primera acepción es la de ser responsable de, que en inglés equivale al término

iiabili ty, mientras que 18 segunda se habla de responder de su responsabilidad, qu e equivale al térntino

accuntability el primer uso se refiere al sujeto que debe ser sancionado; el segundo, alude a la persona

que debe ser acusada o que debe darcnenta de actos ya sean propios o ajenos.

Ross sostien e que lo que expresa el enunciado de la responsabilidad, no es otra cosa que una conexión

entre hechos condicionantes y consecuencias jurídicas condicionadas. Considera que uno puede caer en

la equivocación de creer que responsabilidad denota uno o el otro extremo de la conexión. Señala que
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la palabra responsabilidad carece de referencia semántica y solamente expr~ una conexión entre

hechos específicos, '"

Si genéricamente responsabilidad significa "estar obligado a", en el ámbito juridico el concepto se

vuelve más especifico o de lo contrario se estaría en una confusión con el términ o obligación. de

manera que la responsabilidad surge ante el incumplimiento de una obligación. Para que se dé la

responsabilidad debe haber un acto ilícito. En un sentido muy lato, puede decirse que es ilícita toda

conducta activa o pasiva que transgreda el ordenamiento juridico. En forma más detallada se pueden

agregaralgunos elementos que hacen más complejo el acto illcito, tal como el resultado, que siempre

debe consistir en un daño, o el elemento de voluntad, de donde po steriormente se desprende la tcoria dc

la responsabilidad subjetiva y objetiva.

En cada rama del Derecho hay una responsabilidad. Todas tienen elementos comunes y ofrecen

elementos diferenciales que se tillen con la particularidad de cada rama, de manera que hay

responsabilidad civil, penal, administrativa. laboral, internacional, etc ., y en virtud de no existir un

concepto general de la responsabilidad se estudia a la responsabilidad a través de los elementos

singularesde cadarama.

Por ello, en cada materia encontramos elementos diferentes de la responsabilidad, así, para algunas el

daño es un elemento indispe nsable para su existencia, mientras que en otras no es necesario que haya

un daño, verbigracia. en el ámbito del Derecho civil, la responsabilidad necesariamente requiere la

existencia de un daño, puesto que va relacionada con la reparación del mismo. Gutiérrez y González

señala que " ... Responsabilidad por hecho ilicito , es la conducta que impone la ley de reparar los daños

y perjuicios causados. a quien por una acción u omisión los cometió por sí mismo, por medio de cosas

que posee o que se cometieron por personas a su cuidado, en vista de la vio lación de un deber juridico

stricto sensu o de una obligación previa.""

", cfr. DIAl, Luis Miguel. RespoIIJabílidad<IdEstado Y Conlominadiln. AspoclOS Juridicos. Editorial Pomia. México. 1982.
Pig. S.
' Ilbidcm- Pig. K.
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En cuanto a la responsabilidad penal. ésta se da entre el sujeto que infringe la ley penal Yel Estado. de

manera que éste declara que aquél obró culpablemente y se hizo acreedor de las consecuencias que a su

condocta señala la ley. En el caso del Derecho penal no se hace exigible que exista un daño, como seria

el caso de los delitos formales en los cuales el tipo penal se agota por el movimiento corporal o en la

omisión del agente. por lo que para su integración no es necesario que se produzca alguna alteración en

la estructura O funcionamiento del objeto material.

Otro elemento que depende de la materia es la reparación o indemnización, qne a su vez depende de la

existencia del daño. pues sin éste no podrIa darse la primera,

Como ha quedado dicho, cada rama dentro del Derecho establece particularidades a la responsabilidad,

por cIIo y para efectos del tema en estudio, analizaremos específicamente la responsabilidad

internacional.

1.6 Responsabilidad Inlernacional

En un inicio el Derecho Internacional tenía su fundamento en la existencia del Estado como sujeto

único de esta rama, IlIZÓn por la cual, muchas de las teorías de la responsabilidad internaciooal sólo

incluian al Estado, posteriormente han aparecido nuevos sujetos en este ámbito, por lo cual los

doctrinarios han ampliado el horizonte de la materia.

En la época aetnal, donde la ciencia y la tecnologia nos obligan a revalorar los conceptos de distancia y

tiempo, se ha hecho necesario considerar a nuevos sujetos como aspirantes a tener personalidad

intemacional. Es por ello que hemos considerado importante establecer, en no inicio, las doctrinas

clásicas respecto a la responsabilidad internacional, y posteriormente, señalar las nuevas propuestas de

los doctrinarios en la materia.

Es conveniente señalar que las nuevas teorías no pretenden eliminar las bases de la responsabilidad

internacional, por el contrario buscan ampliar los límites de la misma.
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Veamos, algunas de las definicio nes que nos da la doctrina en el ámbi to del Derecho Internacional

respecto a Responsabilidad internaciona l:

"Se entiende por responsabilidad internacional del Estado la que resulta de la realización por uno o

varios Estados de un acto il ícito o incluso de otra causa. que produce un perjuicio o dalla para otro u

otros Estados...22

Esta definición se limita a la actuación de un Estado, pero reconoce la posibilidad de que se configure

la responsabilidad internacional por actos distintos a los ilíc itos,

~... Ia responsabilidad es una de las consecuencias, la más normal, del aeto internacionalmente iIlcito .

En cuanto tal, supone la existencia de una relactén nueva.: entre el sujeto al que se atribuye la

violaci ón de una obligación juridico-intemaeional a su cargo y el sujeto o los sujetos (un Estado, varios

Estados, una organizaci ón internacional. cualquier Estado... ) cuyo derecho subjetivo -<1, en su caso,

cuyo interés jurídico en recabar el respeto de la obligación- resulta lesionado a raíz de dicha

violación.""

El autor de esta definición considera a otros sujetos de derecho internacional además del Estado,

además de dar una importancia a la relaci6n que surge como resultado de la responsabilidad,

" .. .es la relación que surge del acto ilicito internacional entre el sujeto al que se atribuye la violación

de una obligación jurídica internacional y el sujeto o sujetos cuyo derecho o interés jurídico resulta

lesionado a raíz de dicha violación. Asimismo, la relación aludida tiene una funci ón esencialmente

reparatoria yen ciertos casos exige de una sanción .~2oI

En este caso el autor no sólo se enfoca en la relación que surge, sino que también loma en

consideración las consecuencias, que son la reparaci6n y la sanción,

u FERNANDI!Z-FWRES y DE FUNES.Iost Lllis. lJ<!rt!cho Imemactonat Púbuco. Libro segundo. Editoriales de~ho
Reunidas Madrid. 1996. Pág. 461.
¡) DIEZ DE VELASCO VALLEJO. Manuel. /1I5ntuclone. d< lJ<!recho /nJcmaclona/ I'llbl1co. l*ima e4iciQn. Editorial
TCClIQ5. España. 1994. Pág 734
"lÓPU BASSOLS. Hcrmilo. DerechoIntcm"aonaJ Pilbl¡", Conlcmporánco. Editorial POITÚa. Mé:<ico. 2001.Pág. 98.
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"Si empre que se viola, ya sea por acción o por omisión. un deber establecido en cualquier regla de

derecho internacional, automálicamente surge una relación jurldica nueva. Esta relación se establece

entre el sujeto III cual el acto es imputable, que debe "responder" mediante una reparación adecuada, y

el sujeto que tiene derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación.n2.5

En conclusión. podemos observar que la primera definición se limita la responsabilidad internacional al

EsIa<!o, mientras que las siguientes definiciooes dan margen para incluir a otros sujetos de derecho

internacional. Lo cual resulta importante para nuestra investigación, en virtud de que no nos podemos

limitar a la actuación del Estado.

Antes que nada, debemos establecer los elementos de la responsabilidad internacional. Sobre este tema

no existe una unifurmidad en la doctrina Sin embargo. las doctrinas clásicas consideran los siguientes

elementos como:

~ La existencia de un acto u omisión que viola una obligación establecida por una regla de

Derecho Internacional vigente entre el sujeto responsable del acto u omisión y el sujeto

perjudicado por dicho acto u omisión.

" El acto ilícito debe ser imputable III Estado como personajuridica

" Debe haberse producido un daño como consecuencia del acto i1icito.

El primero de estos elementos es identificado con el acto ilícito, una definición la encontrarnos en el

articulo 2 del tercer Infonne sobre Responsabilidad del Estado o, también conocido como Proyecto

Ago sobre responsabilidad internacional, " ... un comportamiento consistente en una acci ón u omisión

que se atribuye al Estado en virtud del derecho internacional y que dicho comportamiento constituye

un incumplimiento de una obligación internacional del Estado."

Todos los comportamientos de los sujetos de Derecho Internacional que se traducen en actos en sen tido

lato, son susceptibles de. ser valorados desde el punto de vista de su conformidad o contrariedad con '

diebo ordenamiento jurídico, y es en este último caso cuando se habla comúnmente de los actos

" JlMÉNEZ DE AREcHAGA, Eduardo et al. EdItadopor M.." S<lrmseo, Manuál de (Ñ,..i:wJlnlemadonal Público. fOOdo
lk Culnln &:onómi<;a. MCxi<o. 1994 . Pi g. 507.
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ilícitos, generadores de ciertas consecuencias juridicas negativas para el propio sujeto a quien le son

atribuibles, de entre las cuales la más caraclerlstica es la respoosabilidad internacional.

Respecto a lo anterior, Diez de Velasco Vallejo considera al acto ilícito internacional como " ...un acto

atribuible a 00 sujeto joridico-internacional que. constituyendo una violación o infracción del D. L,

lesiona derechos de otro sujeto u otros sujetos de dicho ordenamiento, o incluso derechos o intereses de

los que seria titular la propia colectividad internacional, dando lugar, entre otras consecuencias

posibles, a la responsabilidad del sujeto autor del acto ...26

Según esta definición, la ilicitud se expresa en dos planos, el primero de ellos es el relativo al derecho

objetivo, que significa cualquier regla jwidico-internacional que baya resultado violada; el segundo

plano corresponde al derecho subjetivo que es lesionado como consecuencia del incumplimiento de la

obl igación de hacer o de no hacer impuesta al sujeto por la regla en cuestión.

Asimismo, a! analizar lo relativo a la relación nueva que surge de la comisión de un acto i1icito

internacional, Diez de Velasco Vallejo nos señala tres corrientes doctrinales que estud ian esta relación,

la primera, que podría calificarse de clásica, cuyos seguidores estiman que se trata de una relaci ón

bilateral entre el Estado autor del acto y el Estado lesionado, con la reparación como única

consecuencia posible; mientras que en la segunda línea, los doctrinarios ven en la sancióo que el

Estado lesionado estA autorizado a aplicar a! Estado culpable la consecuencia propia del acto illcito . En

1a tercera y última línea, que es la más apoyada, sus partidarios sostienen la posibilidad de existencia,

no de una relación única, sino de dos tipos de relaciones, basadas respectivamente en el derecho a

exigir una reparacióny en la facultad de infligir una sanción.

Para detenninar la existencia de 00 hecho ilícito internacional deben reunirse dos elementos, el

subjetivo, quc es el comportamiento o conducta atribuible al Estado en su cal idad de sujeto de derecho

internacional y el objetivo, que consiste en que el comportamiento atribuible al Estado infrinja una

obligación internacional a la que está sujeta. Posteriormente debemos analizar cuál es la obligación

intemaciona! en este caso.

,. DIEZ DEVELASCO VALLEJO; Manucl. ln 'fflludonesde Derecho Interrux:kJnaJNtbltro, <>p. Cit. PAgo713
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El acto ilícito da origen a una relación de naturaleza bilatera l, en funció n de la lesión. inferida por el

sujeto al que es atribuible el acto, de un derecho subjetivo del que es titular el otro sujeto de la relación.

El segundo elemento de la responsabilidad internacional , según las doctrinas clásicas, es que el acto

iIIcito sea imputable al Estado, de manem que éste responde por los siguientes actos :

» Actos de los órganos del Estado y sus funcionarios.

» Actos de individuos.

» Actos ultra vires .

Los primeros son aquellos considemdos como el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga

la condición de tal, según el derecho interno de ese Estado, siempre que en el caso de que se trate, haya

actuado en esa calidad.

Los actos de individuos scnin causa de responsabilidad internacional cuando conste que esa persona o

grupo de personas actuaba de hecho por cuenta de ese Estado; o bien, cuando esa persona o ese grupo

de person as ejerza de hecho prerrogativas del poder público en defecto de las autoridades oficiales y en

circunstancias que justificaban el ejercicio de esas prerrogativas.

Por último, el hecho de que los órganos del Estado o sus funcionarios actúen fuera del derecho intemo

o sin una autoridad expresa, no signi fica que no haya responsabilidad de Estado en sus actos.

El tercer elemento es el daño, que en el caso del Derecho Internacional es un elemento necesario para

configurar la responsabilidad internac ional, en este punto lo que se discute es si se trata o no de un

elemento independiente del acto ilícito, las doctrinas clás icas lo consideran como un elemento

independiente, autónomo y necesario para que swja la responsabilidad, e incluso , como el elemento

esencial. Se cons idera que si no se produce un daño no puede haber responsab ilidad.

El maestro Seara Vázquez señala al respecto " . .. no es necesario que haya un daño material para que la

responsabilidad de los Estados esté comprometida, es suficiente con que haya un daño moral que se

puede traducir, por ejemplo, en despre stigio para el pais perjud icado; y desde de (así) luego, puede
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darse el caso de que en una violación de Derecho internac ional se produzca simultáneamente un daño

material y un daIIo moral .""

1.6.1 Teorías sobre la Responsabilidad

Para dar fundamento a la responsabilidad internacional se han desarrollado dos teorías principales: la

teoría de la falta y la teoria de la responsabilidad objetiv a o del riesgo . La primera considera que la

responsabilidad de un Estado se encuentra supeditada al hecho de que cometa una falta, es decir, que

viole por acción u omisión una norma de Derecho internacional.

Esta teoría tuvo su origen con Grocio, quien incluía un elemento psicoló gico al establecer que además

de violación de la norma de Derecho internacional debe haber voluntariedad por parte del que la

comete, es decir, que el mero nexo causal entre la violación y el agent e no es suficiente, se necesita

tamb ién que resulte de su libre determinación. Esto es, que para que proceda la responsabi lidad

internacional del Estado , la violaci ón de la obligación internacional por parte de éste debe haber sido

hecha con culpa. O sea, debe existir una intención ilícita o negligente por parte del Estado.

La teoría de la falta presenta el problema de l. dificultad de probar el aspecto psico lógico del acto, de

manera que en muchos casos el sujeto quedaría exento de responsabilidad, además de que este aspect o

no podría ser aplicado a las personas jurí dicas.

En oposición a esta teoría se desarrolló la teoría del riesgo o de l. responsabilidad objetiva, según la

cual, la responsabilidad está directamente relacionada con el daño producido. Trata de despojar a l.

responsabilidad del elemento subjetivo y se funda en tres elementos:

» Que exista un deño,

» la existencia de un nexo causal ente el daño y el agente; y

» que haya violación de un. normajurldica internaciunal.

" SEARA VÁZQUEZ, Modesto . Derecho lrrJema<:iono/ Pública. Decimonovena edición. Editorial Pomia. México. 200 1.
Pág.349
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Otro aspecto interesante de esta teoría es, precisamente, el incluir el riesgo, pues según ella, " ...el que

por su propio placer o utilidad introduce algo peligroso a la sociedad, es responsable de cualquier

accidente que de ello se derive, ami cuando no se le pueda imputar culpa o negligencia alguna.",.

1.6.2 Conseeneneias de la Responsabilidad

La consecuencia fundamental de la responsabilidad internacional es la obligación de reparar el

perjuicio causado en su sentido más amplio. La reparación es el resarcimiento del dailo causado, debe

efectuarse hasta donde sea posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la

situación que con toda posibilidad hubiera existido si no se hubiera cometido el acto. En unos casos,

cuando el daIIo es moral, debe realizarse mediante la satisfacción correspondiente, y cuando el dailo es

material, mediante el restablecimiento material de las cosas que han sufiido el perjuicio. De cualquier

forma, el principio general es que la reparación debe borrar todas 1'!S consecuencias del acto ilícito, La

reparación presenta tres modalidades: la satisfacción, la restitución y la indemnización.

La satisfacción es el medio de reparar un daño O perjuicio moral , en principio no evaluable

económicamente.

La restitución, que técnicamente se denomina restinaio in integrum es el medio de reparación tipo y

consiste en reintegrar al sujeto que ha sufrido el daño en la misma situación juridica que tenia antes de

la violación. Esta forma de reparación apunta a restablecer el status quo ante, es decir, a reponer las

cosas en el estado anterior.

Esta restitución no es siempre posible, unas veces por imposibilidad material y otras por imposibilidad

jurídica, y en la mayor parte de los casos así sucede; cuando esto ocurre se sustituye por una reparación

por equivalencia. que, naturalmente, ya no es una retitutio in inlegrum. Aqui la reparación es

pecuniaria.

11 Citado por LLANOS MANCILLA,Hugo. Teoríay Précttca del OerecÑl""emaclonol Público. Tomo 11. El Estado como
sujeto de DerechoInternacional. Editorial JurídicadeChile.Santiago. 1980.Pág. 463
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Si no cabe la restitución en especie, con el restablecimiento las cosas al estado anterior al acto illcito,

se reclamará la consiguiente indemnización de daños y perjuicios, La indemnización es un medio de

reparación que consiste en el pago de las pérdidas sufridas que no fueren cubiertas por la reparación en

naturaleza o el pago que la sustituya. Este es el medio de reparac ión más común , lógicamente esta

reparac ión es pecuniaria.

La reparación en general se rige por el princip io de la equivalencia entre la reparación y el perju icio.

que establece que la víctima ha de quedar en el mismo estado en que se encontraría si el acto

perjudicial no se hubiera producido ; busca, dentro de lo posible . que la reparación deba ser

proporcional al perjuicio, lo que significa que la reparación no debe ser mayor ni menor al daño .

Estos son los principios fundamentales de la responsabilidad internacional. En un principio

manifestarnos la existen cia de posturas clásicas y nuevas teorías respecto a este tema, veamos pues,

algunos de los principales puntos de diferencia.

La doctrina tradicional del Derecho internacional ha establecido algunas premisas sobre las cuales se

ha asentado tradicionalmente la reglamentación de la responsabilidad internacional.

~ El origen de la responsabilidad internacional lo constituye el acto Ilícito intemacional como

acto que contraria o infringe el Derecho internacional, no cabe en tal sentido una

responsabilidad derivada de acciones que, aunque en principio no prohibidas, pudieran

ocasionar daños susceptibles de ser invocados en un plano jurldico-intemacional.

~ La relación nueva surgida con ocasión de la comisión de un acto internacionalmente ilicito es

una relación de Estado a Estado: no se conciben, pues, en principio otros sujetos (activos o

pasivos) de la relación de responsabilidad que los propios Estados.

~ Dicha relación es por regla general una relacióo bilateral, directa, entre el Estado titular de un

derecho subjetivo lesionado por el acto ilicito y cl Estado al que se atribuye este acto: así, no

es, posib le una acción (en el sentido de reclamación internacional) basada en la titu laridad de

intereses no elevados formalmen te a derechos subjetivos.
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;. Las consecuencias de todo acto ilicito internacional que origina una relación de

responsabilidad así configurada. se traducen en términos generales en una obligación de

reparar a cargo del Estado al que el acto es atribuible.

Veamos ahora, los cambios sobrevenidos en la estructura y el funcionamiento de la sociedad

internacional, que han representado, al menos, una reconsideración y parcial revisión de las pautas

tradicionales relativas a esta materia . Tales cambios resultan, por un lado, de la aparic ión de nuevos

sujetos del Derecho Internacional, como las organizacione s internacionales o de la creciente aceptación

de la subjetividadjurídico-internacional, siquiera parcial , de la persona humana ; y, por otro lado, de los

riesgos que el recurso a la tecnología confiere a ciertas actividades, de nuevos planteamientos en

materia de relaciones económicas internacionales o, en fin, de la progresiva conciencia por parte de la

comunidad internac ional de que ciertos actos ilícitos revisten particular gravedad a la luz del derecho

internacional en cuanto pueden representar agravios para esa misma comun idad en su conjunto y no ya

sólo respecto de Estados especificamente determinado s.

;. La admis ión, junto a una responsabilidad por acto ilicito, de una respons ábilidad objetiva o

por riesgo derivada de la realización de actividades en pr incipio no prohibidas pero

potencialmente generadoras de daños a terceros.

» La irrupción de nuevos sujetos, activos o pasivas, de responsabilidad internacional, como las

organizac innes internacionales o, hasta cierto punto y aún muy limitadame nte, el individuo.

En razón de ello, es necesario recordar quiénes son considerados sujetos de Derecho Internacional . Las

teorías tradicionales del Derecho Intemacional consideran como sujetos de Derecho Intemacional a los

Estados, puesto que el sistema internacional se basa fundamentalmente en ellos como sujetos o actores

predominantes. Sin embargo, en épocas recientes y debido a las nuevas interacciones mundiales

producto de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y tran sportes, el Derecho Internacional ha

tenido ' que preocuparse por incluir otro tipo de instituciones e incluso al ser humano de manera

individual. El Maestro César Sepúlveda nos señala que fue hasta los años veinte cuando empezó a

abrirse paso déb ilmente la tesis de que además del Estado existen otros sujetos -o actores- titulares de
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derecho s y obligaciones internacionales, y que hay una parte del derecho de gentes, cada vez más

creciente , que se dirige a ellos.

Esto implica un aspecto importante en el presente estudio, debido a que no nos limitamos a la

actuació n del Estado, sino que por el contrario , encontramos una gran variedad de empresas que se

involucran dentro del mismo. Por lo cual, debemos considerar que ser sujeto de Derecho Internacional

implica tres elementos esenciales, a saber. tener deberes y, como consecuencia, la posibilidad de

incurrir en responsabilidad por cualquier conducta distinta de la prescrita por el sistema; tener

capacidad para reclamar el beneficio de sus derechos, y poseer capacidad para establecer relaciones

contractuales, o de cualquier otra índole legal, con otras personas jurldicas reconocidas por el sistema

de derecho en cuestión.

El primer sujeto de Derecho Internacional es sin duda, el Estado. En la Convención de Montevideo de

1933 sobre Derechos y Deberes de los Estados , se estab leció que un Estado, como perso na de derecho

ínternacional, debe poseer una población permanente, un territorio defin ido, un gobierno y la capacidad

para establecer relaciones con otros Estados. Si bien todos los elementos de un Estado son importantes,

la independcncia que debe tener establece la base para la relación con otros sujetos de la comunidad

internacional, pues significa la soberaníay la igualdad entre los mismos, lo que representa, de manera

general, los siguientes elementos:

l> Los Estados son jurídicamente iguales.

l> Cada Estado goza de los derechos inherentes a la soberania plena.

l> Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de otros Estados.

l> La integridad territorial y la independencia pol ítica del Estado es invio lable.

l> Los Estados tienen el derecho de escoger libremente y de desarrollar su sistema político social ,

económico y cultural.

l> Todos los Estados tienen el deber de cumplir por entero y de buena fe sus obligaciones

internacionales y de vivir en paz con otros Estados.
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Ahora bien, el sisterna que considera al Estado como único sujeto de Derecho Internacional ya no

describe acertadamente el ambiente en el cual tienen lugar las actividades de otros entes. Han surgido

en la escena internacional otros actores o sujetos, que poseen capacidad para producir normas, o para

influir en el comportamiento de los Estados. Asl , tenemos a los Or¡:anismos Internacionales.

Se entiende por Or¡:anísmo Internacional ~...una asociación voluntaria de Estados establecida por un

tratado internacional, dotada de órganos permanentes, propios e independientes encargados de

gestionar intereses colectivos y capaz de expresar una voluntad jurldicamente distinta de la de sus

miembros y regida por el Derecho Internacional,''''

El hecho de que los organismos internacionales sean una asociación voluntaria de Estados significa el

consentimiento voluntario de los mismos para la creación del organismo que se ve plasmado en los

instrumentos constitutivos, lo cual indica que los Estados que participaron en su creación tuvieron la

intención de otorgarles un grado de personalidad, as í fuera limitado. En esos instrumentos se establece

su competencia, su organización, los derechos y obligaciones de los Estados miembros, etc.

Estos organismos tiencn características propias, son creados por medio de un tratado internacional;

pueden participar en la creación de una nueva organización internacional; cuentan con voluntad propia

independiente de los Estados parte; su competencia no se basa en un territorio sino en las funciones que

desempeñan, para lo cual cuentan con una organización y personal propios. Aunado a ello, este tipo de

organizaciones tienen facultad para entablar relaciones diplomáticas con otros organismos, con los

Estados parte y con Estados teroeros.

Entre los sujetos que actualmente se incluyen dentro dcl Derecho Intemacional tenemos a las

Organizaciones parecidas a las estatales, en las que se incluyc la Santa Sede que surge de los

denominados Pactos de Letrán firmados el 11 de febrero dc 1929 entre la Iglesia Católica y el Reino de

Italia, de los cuales se deriva la independencia de la Iglesia con una organización, un territorio y una

autoridad que la representa: el sumo Pontifice. Así, la Iglesia Católica realiza tratados internacionales

que se denominan concordatos y tiene derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos.

1!J l.ÓPUeBASSOLS, Hennilo. Derecho lnJernacionaJ Público C01Ilmrporáneo. Op Cit. Pág.60

32

Neevia docConverter 5.1



También se puede considerar a los miniestados soberanos y dependientes, tales como el Principado de

Mónaco, la República de SanMarino y el Reino de Bhután, que tienen relaciones con Francia, Italia y

la India, respectivamente.

Se han incluido a las partes beligerantes, en este caso se les ha otorgado subjetividad internacional

transitoria en tanto conserven un llamado status nascendi que los puede llevar a la formación de

nuevos Estados .

Un caso especial lo constituye el individuo, a quien se le ha dado una personalidad bastante limitada.

Esa personalidad sólo se encuentra en el ámbito de los Derechos Humanos y en el del derecho

internacional hwnanilario.

A pesarde la evolución del Derecho Internacional , todav ía existe un debate en otorgarle personalidad

internacional a las empresas !ransnacionales o también llamadas multinacionales; estas empresas

tienen como caractcristica el que sus actos y sus efectos trascienden más allá del Estado en el que

surgieron, puesto que celebran contratos directamente con los Estados, reciben concesiones, tienen

acuerdos de cooperación entre diversos gobiernos y compai\las privadas.

César Sepúlveda escribió al respecto .....hasta ahora no son coosideradas como sujetos del derecho

internacional, aunque ya se nota un movimiento para asignarles ciertas responsabilidades y obligarlas a

ciertas conductas, porque su impacto político, económico y jurídico es cada vez más perceptible, y

afecta, a veces gravemente, la situación y el comportamiento de muchos sujetos soberanos, pero

secundarios. Con sólo reflexionar sobre la acción de empresas transnacionales de comunicación (p. ej .,

de aviación, marítimas, de comunicación inalámbrica, de comunicación por satélite); o las que explotan

hidrocarburos y ntros productos minerales básicos ; o las especializadas en tecnología sofisticada, o

bien las industriales, se llega a la conclusión de que estamos en presencia de entidades con un gran

volwnen de transacciones transnacionales que afectan o embarazan la libre acción de los actores

principales, yergo, la necesidad de regularlas internacionalmente sujetándolas, como apenas se está

intentando ."'"

)O SEPÚLVEDA.César. Derecho/nJernaciona/. vlgésíma edición. Editorial Ponúa.México. 1998. Pág.SOl.
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~ la aceptación de la existencia de obligaciones para con la comunidad internacional en su

conjunto (obligaciones erga omnes), correlativas a unos derechos subjetivos ''públicos'' o sin

titular determinado, cuyo cumplimiento podría ser exigido por cualquier Estado; y, en

conexión con tales obligaciones y con la idea del ius cogens internacional, la constatación de la

existencia de ciertos actos ilícitos que, por atacar intereses fundamentales de aquella

comunidad, adquieren especial gravedad.

~ El reconocimiento de distintos regímenes de responsabilidad en función precisamente de la

distinta naturaleza de la obligación internacional violada y por ende de la distinta entidad del

acto ilIcito, incluso llegan a rebasarse los límites de la reparación stricto sensu. Y, aún dentro

de estos límites, es dc señalar el cambio de óptica que las reivindicaciones de los países en

desarrollo, plasmadas en buena parte en las resoluciones de las Naciones Unidas .

~ La tendencia, en este terreno de las relaciones económicas internacionales, a elaborar

colectivamente (en el seno de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales)

normas , que pugnan por convertirse en derecho positivo, como las orientadas a limitar la

conducta de las empresas multinacionales, lo quc llevaría a deducir una posible

responsabilidad internacional del Estado (repartida eventualmente entre el Estado de origen de

la multinac ional y el Estado huésped de una de sus filiales) basada, en general , en un deber de

vigilancia y control impuesto por aquellas normas, y ello aparte de los casos en que pud iera

verificarse que la actividad incorrecta y dañosa de dichas entidades se realizó de hecho por

cuenta del Estado de origen.
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Conclusiones

1. Dentro del ámbito del Derecho siempre es indispensable tener un concepto de lo que se

pretende regular; en el caso de la biotecnología no contamos con defin iciones precisas sobre

sus alcances, por lo que es necesario un conse nso entre los diferentes estudiosos del tema que

señale los limites en la actuación de la regulaci ón en esta materia.

2. La genética ha abierto las puertas a un mundo nuevo, donde el ácido desoxirribonucleico es el

actor principal, sin embargo, hace necesario un estudio más profundo sobre este microcosmos

puesto que las aplicación que se haga de este conocimiento debe aportar beneficios y no

provocar daños.

3. Una de las actividades que marcó un cambio en la histori a del hombre ha sido el

descubrimiento de la agricultura, a partir de entonces no ha cesado la búsqueda por obtener

mejores cultivos; en la actualidad la producción agrícola se ha incrementado debid o al uso de

la biotecnologla. Sin embargo, muchos de los usos de esta nueva tecnnlogía no han sido

completamente estudiados y las repercusiones al medio ambiente aun no se han manifestado

completamente,

4. La introducción de organis mos genéticamente modificados al med io ambiente puede tener

consecuencias dañinas para éste, en cuyo caso debe aceptarse la figura de la responsabilidad, la

cual puede llegar a ser de tipo internacional , para lo cual, las teorias del derecho internacional

aplicabl es deben adaptarse a los cambios sobrevenidos en el nuevo orden mund ial.

5. En lo referente a la responsabilidad internacional, la aceptación de nuevas teorias que

proponen la configuración de la responsabilidad aun en supuestos en los que el dalla sea

producto de actos no considerados proh ibidos, representa un avance para lograr una mayor

protección para aque llos Estados que se vean afectados por este tipo de hechos .
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CAPíTULO 2

ANTECEDENTES

Uno de los papeles de la historia es ser un elemento de orientación para el ser humano, busca contestar

las interrogantes de cómo ocurrieron las cosas y así entender los porqués de los hechos presentes, es

por ello que para comprender la situación actual de los organismos genéticamente modificados

debernos remontarnos, incluso al descubrimiento de la agricultura, donde el hombre comienza a

manipular los productos agrícolas con la finalidad de mejorarlos . Por esta razón, este capitu lo será

dividido en dos bloques princ ipales; en el primero se abarca el desarrollo de los organ ismos

genéticamente modificados en su aspecto biológico. El segundo comprende los aspectos jurídicos, la

forma en que el derecho ha regulado a estos organismos, con un especial énfasis en los ordenamientus

internacionales. Además de incluir regulaciones en materia ambiental por ser parte importante del tema

central.

2.1 Primeros Cambios a la Composldón Genética de los Productos Agrícolas.

El conocimiento de las propiedades de las primeras plantas y la domesticación de animales se produjo

en Europa y Asia hace unos diez mil años, A partir de entonces se ha practicado la alteración genética.

Los agricultores neolíticos modificaban las variedades silvestres a base de repelidos ciclos de selección

artificial , para ello recolectaban en cada generación las plantas que presentaban mayores semillas,

tallos que facilitaban la recolección o ciclos de floració n coordinados para hacer más práctica la

cosecha. Podemos decir que el hombre lleva varios miles de aIIos en la modificación de los vegetales

que utiliza como alimento, con la finalidad de mejorar la calidad de los mismos.

Desde entonces algunas especies han variado notablemente sus características, hasta el punto de que

resulta dificil reconocer al ancestro natural del que derivan algunas de ellas. Esta diversificación del

ganado y de las plantas agríco las fue el resultado de la combinación de dos fenómenos diferentes. Por

una parte, únicamente los ejemplares mejor adaptados al clima de la regió n donde se eríaban vivían lo

suficiente para alcanzar la edad de reproducción. Por otra, sólo se permitía el apareamiento de aquellos

animales cuyas características (tamallo, docilidad, producción de leche, etc.) parecían más deseables o
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bien sólo se sembraban semillas procedentes de los mejores ejemplares. La conjunción de ambos

factores dio lugar a numerosas variedades que diferlan en corpulencia, coloración, longitud de pelo, en

los animales y en altura, grosor o color en los productos de la tierra."

Aun cuando los cambios eran evidentes, la ignorancia fue absoluta y la mejora de las razas y de las

variedades constituyó un proceso totalmente emp írico, donde la suerte tenía más importancia que el

conocimiento cientlfico, situación que se mantuvo sin cambio hasta que Mendel publicó los resultados

de su investigación sobre injertos hecbos en plantas de guisantes (chicharos). "

Hasta finales del siglo XVIII, la sociedad cristiana creyó firmemente que el mundo era tal y como Dios

lo habia creado unos seis mil años antes. Desde entonces, ni los anímales ni las plantas hablan

cambiado en lo más mínimo, salvo el ganado y los cultivos, cuya mejora se debía a la paciente

selección de los agricultores. En esta época cualquier idea evolucionista se cons ideraba una herej la por

atentar contra la perfección de la creación . Fue el francés lean Baptiste de Lamarck (1744-1829) quien

en 1809 publicó un libro titulado Philosophie zoologique donde sostenla que la necesidad de adaptarse

al medio hacia que un organismo simple. surg ido por generación espontánea, se transformara

gradualmente en una especie superior y más perfecta gracias a la incorporación a la descendencia de

los caracteres adquiridos por el progcnitnr. Para 1859 Charles Darwin publicó On the origin o/specie.•

by means of natural selection and the preservation of favored races In the struggle fo r life donde

proponía cinco teorías diferentes:

> Los organismos evolucionan constantemente;

> Diferentes tipos de organismos comparten un antepasado común;

> El número de especies aumenta a 10largo del tiempo ;

> La evolución se produce por un cambio gradual de las poblaciones;

> El mecanlsmo dc la evolución es la competencia entre un gran número de individuos diferentes

por recursos limitados, 10que da lugar a diferencias en la supervivencia y el éxito reproductor.

JI Cfr. CAROONA PASCUAL. Lluis. Genética. Opcit. Pág. 15
" Ibldem. Pág. 16
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Desde el punto de vista de la genética, el último punto es el más impo rtan te, pues implica

necesariamente la existenc ia de algún mecanismo que permita la transferencia de las características de

los padres a su descendencia. Además implica que los caracteres adquiridos no pueden heredarse y, por

lo tanto , que la selección se da entre la variabilidad ya existente. Sin embargo, Darwin fue incapaz de

discernir los mecanismos que regul an la transmisión de caracteres de padres a hijos."

Fue el monje austriaco Gregorio Mendel (1822- 1884) quien diera los primeros pasos para descubrir las

leyes de la herencia. Mende l realizó experimentos sobre variedades de guisantes y, después de

estudiarlos y cruzarlos repetidamete entre si, coneluyo que para cada carácter estudiado existia un

rasgo dominante (el que se manifestaba en la primera gen eración de híbridos) y uno recesivo (el que no

se manifestaba en dicha generación), de manera que por cada carac terística (co lor, rugo sidad ...) existe

un gen que la controla que se transmite a la descendencia a través de los gametos.

Cada gen puede existir en formas alte rnat ivas, llamadas alelos que determinan el modo en que se

expresa dich a característica. Cada individuo recibe una copia del gen del padre y otra de la madre y

tiene. por lo tanto, dos copias del mismo, que no se mezclan y que se separarán nuevamente cuando él

forme. a su vez, sus propios gametos. Uno de los a1elos del gen es dominante sobre el otro y, cuando

está presente, el indivi duo exhibe ese caracter. El otro alelo es recesivo y sólo se expresa en ausencia

de l dominante. Por lo tanto , los ind ividuos en quienes se manifi esta el carac ter recesivo deben tener,

forzosamente, dos aleles idénticos. En camb io, los ejcmplares que man ifiestan el caracter dominante

pueden ser de dos tipos: poseer ambas copias del alelo dominante o bien una copi a de l alelo dominante

y la otra del recesivo. Los ejemplares con dos copias idénticas del mismo gen reciben el nombre de

homocigotos y aquellos con dos copias diferentes se llaman heterocigotos. Lo s homocigotos pueden

ser dominantes o reccsivos, en función del tipo de alelo que contengan."

Estos descubrimientos, entre otros, son el orige n de la man ipulac ión actual de los genes .

n CARDONA PASCUAL,Lluls. Genética: Op cit. PAg. 20
" Cfr. !bldem Págs . 24-26
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2.1.1 Técnicas de Mejoramiento Genético Convencionales

El mejoramiento genético de las plantas cultivadas se puede considerar tan antiguo como la agricultura

misma, porque el ser humano siempre ha seleccionado las semillas de las plantas más bonitas Y

rendidoras para la siembra del afio sucesivo. Pero sólo hasta hace poco se ha obtenido un desarrollo

decisivo en este campo gracias a la aplicación de los principios de la genética, que han llevado a la

constitución de nuevas variedades superiores a las del pasado.

La búsqueda por mejorar los cultivos se inicia con un proceso de selección automática, que puede

dividirse en tres periodos bien definidos. El primero abarca un periodo inmenso que va desde el origen

de la agricultura hasta hace casi unos tres siglos, en dicho periodo, el único sistema de obtener nuevas

variedades era la elección por el agricultor de los mejores individuos para sembrar o plantar al afio

siguiente.

En ese periodo la única modificacióo posible del mensaje hereditario fue por simple selección, y las

únicas fuentes de la variación necesaria para poder seleccionar eran la mutación y los cruzamientos

espontáneos entre variedades de la misma especie o, en los casos en que era posible, entre aquéllas y

formas silvestres o maJas hierbas compañeras,

La segunda fase comienza en el siglo XVIJI cuando, tras la demostración de que las plantas tienen

sexo, se comienza a utilizar el cruzamiento dirigido para la producción de nuevas formas, bien para ser

utilizadas directamente. bien para incn:mentar la variabilidad del material a seleccionar, es aqul donde

la n:aJización de cruzamientos dirigidos permite tener acceso a una nueva fuente de variabilidad que

se añade a las anteriores: el fondo genético de otras variedades y de otras especies.

El tercer periodo, se inicia cuando se redescubren las leyes de Mendel; se empezaba a conocer la

infurmaeión hereditaria que se queria modificar y se le podia seguir la pista al proceso.

La búsqueda por mejorar las especies trajo como consecuencia la creación de diversos métodos de

mejoramiento, haremos una breve descripción de aquellos que se aplican en las plantas usadas en la
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agricultura. Para comprender estos métodos, es necesario recordar las formas de propagación de las

plantas, que pueden ser tanto vla vegetativa como vía reproductiva.

La formación de la semilla es el resultado de la fusión y sucesiva evolución de dos células diferentes:

una masculina y otra femenina. La semilla reproduce exactamente los caracteres de los progenitores

sólo si éstos son genéticamente iguales y homocigóticos (lineas puras). Esto se verifica sólo en el caso

de las plantas autógamas, donde la polinización se produce entre polen y óvulo de la misma planta.

En cambio, en las plantas a1ógamas la fecundación sucede de manera cruzada, los óvulos de una planta

son fecundados por polen de otra planta, que es transportado por insectos, pájaros u otros animales, o

por el viento o el agua. Las plantas resultantes tienen estructura genética heterocigótica y diferente de

una planta a otra; en este caso, la semilla no reproduce jamás en forma exacta los caracteres de los

progenitores. Como ejemplo, se debe considerar a la especie humana tipicamente alógama, en la cual

no existen dos individuos absolutamente iguales (salvo "gemelos homoovulares") y en la cual, los hijos

nunca son idénticos a los padres .

El material que los mejoradores vegetales tienen a disposición cuando inician el mejoramiento de una

determinada planta cultivada, por lo general está representado por las poblaciones naturales o

"ecotipos", que son el producto de largos periodos de selección natural . Esta selección, al actuar en

poblaciones de una determinada zona mediante los factores ambiéntales (climáticos, pedológicos,

bióticos), ha llevado a los tipos mejor adaptados a prevalecer sobre los demás, con lo cual se dcja

mayor descendencia. Como un resultado de adaptación, los "ecotipos" han mostrado una aptitud a

superar las adversidades más frecuentes de la zona en la cual se han constituido. Los agricultores tienen

la preferencia a cultivar los tipos criollos de la zona en la cual se usarán , al menos hasta que no sean

creadas variedades mejoradas superiores con métodos apropiados.

Los métodos de mejoramiento genético son muy diferentes, dependen del tipo de propagación y del

tipo de fecundación de la especie; sin embargo, a pesar de las nuevas técnicas de mejoramiento,

todavía se practican aquellas formas simples y milenarias, por ejemplo, la selección simple que
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"

consiste en elegir las mejores plantas de una población que se mezclan paraconstituir la generación del

año siguiente.

2.1.1.1 Mutagénesis Artificial

La única fuente de nuevos genes fue, en el pasado, la mutación natural. Las mutaciones son

esencialmente cambios improvisos que tienen lugar en el materi al hereditario de un organismo, es

decir, comprenden todas las alteraciones que no se pueden explicar como consecuencia de la normal

recombinación de la unidad hereditaria Estas alteraciones son la fuente verdadera de la variabilidad

genética, responsable en última instancia de la evolución de todas las formas de vida actuales,

Las mutaciones se producen en fonna espontánea en todos los seres vivientes, una mutación cambia la

estructura o la función de un organismo y de su descendencia, modifican la naturaleza química del

material genético o alteran la estructura cromosómica. La mayoría de las veces , tal mutación es nociva

y el camb io que determina será eliminado por selecci ón natural. Pero, de vez en cuando, una mutación

puede resultar ventajosa, o sea, que aumenta la probabilidad de sob revivencia y de reproducción de un

organismo o, cn el caso de las plantas y animales que son directamente útiles al ser humano, su valor

económico.

Las mutaciones pueden derivarse de una pérdida o de una reorganización de una porción de

cromosomas o incluso de la pérdida de los mismos. Las que son naturales o espontáneas tienen

numerosas causas; las radiaciones cósmicas que bombardean constantemente la superficie terrestre,

penetran con facilidad la materia y, si una de éstas golpea un cromosoma, puede producir una

mutación. Los agentes fisieos normales como el calnr también pueden producir mutaciones. Lo mismo

se puede decir para el oxigeno puro bajo presión, Se ha demnstrado que el material genético puede

cambiar simplemente por envejecimiento.

Con base en este fenómeno, y con la demostración de que este proceso puede reproducirse en

laboratorio se utilizó de inmediato por los mejoradores genéticos que han tratado de Inducir

artificialmente mutaciones paraobtener provecho de las que son útiles . Para inducir mutaciones se han
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utilizado mutágenos flsicos (los más importantes han sido los rayos X, gamma y UV) aunque ahora se

prefieren mutágenos qulmicos de baja toxicidad.

La principal técnica mutagénica consiste en la irradiación dc la semilla. También se puede irradiar la

planta entera en floración o tratar a las semillas con sustancias químicas.

Es necesario aclarar que un agente mutágeno no produce una mutación especifica. Por lo tanto, lo que

se busca es aumentar la frecuencia de las mutaciones en general y asl tener una mayor probabilidad de

obtener mutaciones útiles desde el punto de vista agronómico. Se tienen indicios de mutaciones

especificas entre los diferentes agentes, pero no es posible basarse en éstos para producir una mutación

especifica que predomine entre otras! es decir, el mayor inconveniente de la mutagénesis artificial es el

hecho de que la mutación conseguida va acompa/lada de una gran cantidad de mutaciones indeseables

que hay que eliminar."

2.1.1.2 Técnicas de Cruzamiento y Producdón de Hfbridos

El cruzamiento artificial o dirigido fue introducido a principios del siglo XVIII como consecuencia de

la demostración de que las plantas tenían reproducción sexual. Se utiliza cuando queremos combinar en

una misma variedad caracteres de varios orlgenes, o simplemente introducir en nueslrn materia!

caracteres de otras variedades, incluso de otras especies que admiten la posibilidad dc cruzamiento con

la nuestra.

Para combinar dos diferentes genotipos, en caso de ser compatibles, se recurre a! cruzamiento entre una

planta que funge como madre (portasemilla) y la otra que funge como padre (polinizador). Las técnicas

de cruzamiento dependen del sistema reproductivo de la especie y varían en relación con el objetivo:

selección o producción a gran escala de semilla híbrida.

" Cfr. MEIIoUOZA DE GYVES, Emilio. Agrobiotecnologla Op cit. Pág. 10
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2.1.1.3 Selección de Plantas Antógamas

Cada planta continuamente autofecundada es una linea pura" (homocigote), o sea que es reproducida

exactamente mediante la semilla. En este caso , los métodos de mejoramiento genético consisten en

seleccionar los individuos mejores de una población natural (mezcla de lineas puras) o artificial (una

población F2 que es la proveniente del cruzamiento entre lineas o variedades homocigóticas) y obtener

sólo de éstos la semilla para la futura descendencia.

Se distinguen dos métodos selectivos: selección individual y selección en masa. El primer método tiene

la finalidad de obtener nuevas variedades mediante la selección individual dc líneas puras y el

incremento de sus progenies. Por este procedimiento no se pueden obtener individuos diferentes. El

mejoramiento de las variedades consiste en separar de una población heterogénea la mejor o las

mejores lineas puras, estudiar la capacidad produqiva en forma experimental, y adoptar como variedad

mejorada la que supere en rendimiento a la variedad regional.

El método de selección en masa cons iste en escoger de una poblac ión todas las plantas que tengan los

mejores e idénticos fenotipos, cosecharlas y mezclar la semilla, la mezcla resultante es una selección en

masa; el mismo procedimiento se sigue por algunas generaciones hasta lograr la estabilidad fenotipica

deseada.

2.1.1.4 Selección de Plan ta s A1ógamas

Las especies alógamas son mucho menos homogéneas que las autógamas; cada planta alógama es

seguramente heterocigótica y diferente de cualquier otra. En el mejoramiento genético de las especies

al ógamas, la heterocigosis se debe mantener durante la selección o devolver a la conclusión.

Aqui tamb ién se aplica el método de selección en masa ya explicado, además de otro método de

selección llamada recurrente, que consiste en escoger las plantas con los caracteres deseados después

J6 Una lineapara es un conjlJllo de individuos, obtenidos porvía sexual. con genotipos idealmente idénticos y bomocigéticos
para todos los caracteres; suhomogeneidad fenotlpicadebe serabsolu ta,
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que ellas o su progenie sean obtenidas por autnfec undacién, dej ar que se crucen entre ellas en

condiciones de aislamiento, es decir, evitar quc polen extraño fecunde las plantas seleccionadas; puedc

ser en campos suficientemente lejanos de otras plantas de la misma especie o en ambientes cerrados.

Esta selección es más racional que la de masa pon¡ue prevé el contro l de progenie de las lineas

femeninas as! como de las masc ulinas . Además, las poblaciones obten idas con esta selección se

utilizan para constituir variedades sintéticas. "

1.1.1.5 Otros Métodos d. Selección.

Exis ten otros métodos de selección que han demostrado su eficacia, pero que presentan el problema de

ser mucho más lentos que los procedim ientos artificiales, aunque no por ello de menos valor. Es

necesario aclarar que los métodos de mejora genética siguen vigentes y de cierta forma son

alemporales, pues no se puede decir que su vigencia vaya de un periodo de tiempo a otro y su uso

continúa en la actualidad.

Selección por pedigree. El método de pedigree, conocido también como genealógico, consiste en

seleccionar las plantas que reúnan las mejores combinaciones de caracteres deseables a partir de la

segunda generación. Los descendientes de esas plantas selecc ionadas se vuelven a seleccionar durante

las siguientes generaciones hasta que termine la segregación genética. La parte más dificil de este

método es la de saber reconocer las plantas que reúnan la combinación deseada de caracteres en la

población segregante; más fácil será el método mientras más fácil sea distinguir los caracteres que se

desean combinar.

Masa-pedlgree. Este método de extracción de líneas es el resu ltado de la combinación del método de

siembra en masa y el de ped ígree. Es una modificaci ón del método de pedigree para encontrar una

solución al problema que se tiene cuando en un año las condiciones ambientales no permiten una

adecuada selección.

" Cfr. MENDOZA DE OYVES. Emilio. Agrobiolecnología . Op CiL Pág. 14
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Otros métodos menos frecuentes son el "s ingle seed descent" en el cual se tomará una sola semilla para

obtener diferentes muestras en las consecutivas generaciones hasta obtener una línea pura.

Existe también, el método de cruza regresiva el cual se utiliza cuando ya se tiene una variedad

mejorada pero que carece de una cualidad con base genética simp le, para obtenerlo se cruza la variedad

mejorada con la variedad que contenga ese caracter. A partir de la primera generación, las plantas

híbridas se retrocruzarán con la variedad mejorada hasta lijar el caracter deseado en ella .

Un último método que mencionaremos aquí es el cruzamiento múltip le, que puede usarse para obtener

variedades mejoradas; tiene la ventaja de que es posible recombinar genes de muchos progenitores, y

algunas recombinaciones pueden ser de gran utilidad en el mejoramiento ."

2.1.2 Téc nicas de Mejoramie nto Genéticos no Convencionales

Además de las técnicas de mejoramiento genético convencionales existen otros tipos que se basan en el

estudio de las leyes de la herenci a. a partir de una manipulación genét ica más acelerada y más

controlada Este tipo de técnicas requiere métod os más propios de laboratorio que las técn icas

convencionales y, algunas de ellas , requieren el uso de tecnologías sofisticadas y procedimiento s

altamente complicados.

2.1.2.1 Cultivo de Tejidos

El cultivo de tejidos, mej or conoci do como cult ivo "in vitro ", tuvo sus inicios en los años 30's, pero

logró su mayor impulso en los años 70's con un creciente interés, tanto en la aplicación a nive l

comerc ial, como auxiliar en los programas de mejoramiento genético.

"Por cult ivo in vitro se entiende el conjunto de técnicas y de metodologías que permiten el cult ivo de

partes de una planta tales como órganos, tejidos, células o simples protoplastos en un recipiente que

oontiene sustancia. nutri tivas en condiciones de esteri lidad y en ambiente controlado. Esta técn ica

II CIT. MENOOZA DE GYVES.Emilio. Agrobiolecnología. Op cit. Pág. 15
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considerada no convencional, se basa principalmente en el aprovechamiento de la totipotencia de las

células vegetales, o sea, en la capacidad de reproducir órganos, como retados y/o raíces, organogenésis,

o Wl8 planta entera de embriones adventicios somáticos, embriogénesis somática, en UD medio de

cultivo favorable dentro de UD recipiente, por lo general de vidrio,..39

Para los cultivos in vitro se crean artificialmente las condiciones favorables al desarrollo de una planta

dentro de UD ambiente controlado, tales como la temperalllra, humedad y ciclo de luz-oscuridad, entre

otras. De esta manera se pueden igualar las condiciones climáticas y ambientales de cualquier punto de

la tierra en cualquier época del afio. Cuando las plántulas alcanzan cierto tamaño pueden ser

trasplantadas ya sea a invernadero o a pleno campo. En ese momento pueden ser comparables a! cien

por ciento con las plantas obtenidas por fecwtdación natural.

Las técnicas in vitro presentan muchas ventajas con respecto al mejoramiento convencional, puesto que

pcnnite obtener una especie en cualquier época del afio, de cualquier parte del planeta y en las

cantidades deseadas, además de que los cultivos pueden ser mejor supervisados.

2.2 Surgimiento de la Iugeniería Genitica

La ingeniería genética debe su desarrollo al descubrimicnto del ácido desoxinibonucleico como

portador de la infonnac ión genétiea, a! descubrimiento del código genét ico y a la posibilidad de

transmitir genes de WI3 especie a otra de manera artificial. Su desarrollo puede considerarse desde el

siglo XX, y aun cuando en un principio fue un proceso lento, en las últimas décadas ha tenido un auge

sin precedentes y un rápido desarrollo que ha superado incluso, las posibilidades de estudio de las

consecuencias de los experimentos realizados en laboratorios.

La historia de la ingeniería genética tiene sus inicios con la aceptación del mendelismo como el

mecanismo universal que explicaba la herencia biológica; era necesario, entonces, averiguar en qué

parte de la célula se alojaban los genes. Fue hasta 1902 cuando el estadounidense W. S. Sulton y el

" MENOOZA DEGYVES.Emilio. AgrobinJ<cnoIogia. Op ett. Págs. 20 Y21.

46

Neevia docConverter 5.1



alemán T. Boveri sugirieron, de forma independiente, que los genes se hallaban contenidos en los

cromosomas.

Durante la primera mitad del siglo XX, los biólogos continuaron el estudio de la herencia de

numerosos caracteres, pero no se realizaron avances realmente importantes sobre la naturaleza ñsícade

los genes. El desconocimiento del componente que contenía la información genética hacia imposible el

avance de la ingenierla genética.'"

2.2.1 Los ÁeidOli Nucleicos

Durante mucho tiempo se pensó que la información genética estaba almacenada en las proteínas del

núcleo , pero durante la década de 1940 esta hipótesis se debilitó a favor del ácido desoxirribonucleico.

En el año de 1944 los setlores Oswald Avcry, Colin MacLcod y Maclyn MacCarty, demostraron que el

ácido desoxim1lonucleico era el soporte fisico de los genes en las bacterias. Un experimento de Alfred

Day Hershey y Martha Chase publicado en 1952 demo stró realmente la importancia del ácido

desoxirribonucleico al corroborar que la información genética estaba almacenada en él y no en las .

proteínas.

Poco antes, en 1949, Edwin Chargaffr habla demostrado que las proporciones de cada una de las cuatro

piezas básicas quc formaban el ácido desoxirribonucleico variaban en cada especi e, lo que demostraba

que la cadena de ácido dcsoxirribonucleico era mucho más compleja de lo imaginado hasta entonces.

Además, comprobó que en todas las especies estudiadas, la cantidad de adenina siempre igualaba a la

de timina y la de guanina igualaba a la dc eitosina . Por lo tanto, el ácido desoxirribonucleico pod ía ser

suficientemente complejo como para realmente albergar a los genes, aunque todavía no se sabIa el

modo de hacerlo.

La respuesta al problema la dieron en 1953 James Watson y Franc is Crick, quienes propusieron la

estructura y funcionamiento del ácido desoxirríbonuclelco. Para ellos la molécula donde se almacenaba

" Cfr. CARDONA PASCUAL, Lluís. Genética: Opclt. Pág. 28
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la infonnación genética debía ser una dob le hélice fonnnda por dos filamentos antipara1elos; cada uno

de ellos estaba co mpuesto por una cadena de nucleótidos y la distribución en la cadena era una cop ia

en negativo de la otra. Asl, sí en una aparecía aden ina, en la otra lo hacía la timina; donde aparecla

citosina, en la otra lo hacia la guanina. Los miembros de cada par de nucleótidos se hallaban unidos

entre sí mediante puentes de hidrógeno, lo que estabilizaba la cadena. La secuencia de nucleótidos de

la cadena detcnninaba a su vez la expresión de los caracteres hereditarios, aunque no se sabía cómo.

Este modclo significó el nacimiento de una nueva disciplina, la biología molecular, que iba a

revolucionar totalmente la genética.41

:Z.U Iden tifi cación del Código Ge né tieo d e los Se res Vivos

Para 1961, Mars hal Nirenberg y Heinrieh Matthaei proponían el código genético, para elio partieron de

la existencia de veinte aminoácidos que podian ser empleados para fabricar proteínas, asi la forma de la

proteína y su función estaban determinadas por el modo en que se disponían los aminoácidos a lo largo

de la cadena, lo que se llamó secuencia. Sabían que cl ácido desoxirribonuclcico estaba formado por

cuatro moléculas llamadas nuclcótidos y que eran: adenina, cítosina, timina y guanina, que eran las

encargadas de codificar las proteinas. Marshal Nírenberg y Heinrich Matthaei descubrieron el método

para descifrar el código y establecer cuáles nuclcótidos codificaban cada proteína.

En 1966 se esta bleció el código ge nético completo inscrito del ácido desoxirribonucleico y se aislaron

enzimas ligazas capaces de unir cadenas del mismo o cromosomas y luego cortar moléculas de ácido

desoxirribonucleico en sitios específicos para lograr transferir o clonar ciertos genes en cualquier

bacteria. Este descubrimiento abría las puertas para la transferencia de genes pues significó el entender

el código de la vida.

.. Cfr. CARDONA PASCUAL. Uuós. Genética. Op cu, P3g.37
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2.2.3 Transferencia de Genes

Fue hasta la década de 1970 cuando se considera que surge como tal la biotecnología, es en este punto

donde los biólogos empezaron a explorar la larga cadena molecular lIamada ácido desoxirribonucleico,

para transferir genes de un ser vivo a otro y asl modificar el patrimonio genético de plantas y animales.

Es as! como se logra en el laboratorio la creación de los organismos genéticamente modificados,

también conoc idos como transgénicos.

El primer método desarrollado para la obtención de organismos transgénicos cons istía en insertar el

gen deseado en una bacteria o un virus . Para ello se aislaba un plásmidio presente en la bacteria y que

pudiera transmitirse de una a otra mediante un virus. Luego se introducía el nuevo gen en dicho

plásmidio mediante la utilización de endonucleasas de restricción. A continuación se infectaba la célula

huésped con este patógeno recombinante y se lograba de este modo la transferencia del gen al genoma

de la célula.

Posteriormente se desarrolló un método de inserción directa, en el cual se incorporaban copias del gen

en mieropartlculas de oro o tungsteno y éstas se disparaban con un cailón biológico al interior de la

célula huésped . Una vez en su interior, los fragmentos de ácido desoxirribonucleico se integraban en

los cromosomas del receptor. Ninguno de estos métodos permite prever dónde se insertará el gen que

se desea transferir y ambos pueden desorganizar el genoma de la cé lula receptora, especialmente en el

caso del bombardeo, lo que implica una elevada mortalidad entre las mismas. Como consecuencia,

basta una inserción correcta para obtener un organismo transgénico.

En el caso de las plantas, la operación era algo más complicada, pues primero era necesario obtener

células aisladas, someterlas al tratamiento de transferencia y luego cultivar las células transgénicas en

un medio semisólido al que se añaden hormonas vegetales que estimulan la aparición de hojas y ralees

a partir de una masa de células desdiferenciadas. Una vez que se han desarrollado estos órganos, el

plantón se llevaba a un invernadero, donde crec ía en un medio normal. Mediante la autofecundación se

lograba producir semillas traosgénicas que daban lugar a nuevas plantas dotadas del gen transferido.
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Las nuevas tecnologias aplicadas en el mejoramiento genético vegetal se pueden clasificar en dos

categorías: aquellas que realizan la transfonnación genética a través de fusión celular, y aquellas otras

que introducen o modifican la información genética a través de la copia exacta del ácido

desoximbonucleico (clonación) y de la transferencia de éste .

El avance de los productos agrlcolas transgénicos ha sido muy rápido, la primera planta se creó en

1983 y en 1994 la Food amiDrug Administration estadounidense autorizaba la comercialización del

primer vegetal transgénico, un tomate que al madurar 110 se ablandaba, lo cual facilitaha su recolección.

En 1996 los cultivos transgénicos de calabaza, papa, algodón. maíz y soya cubrían un millón

ochocientas mil hectáreas de Estados Unidos . Ese mismo allo se pretendia desarrollar cultivos

transgénicos de otras especiescomo manzana, lechuga, café, fresa, uva, girasol, arroz y plátano, entre

otros.

En el año 2000 los cultivos transgénicos se habían extendido a todo el mundo hasta ocupar más de

cuarenta millones de hectáreas. Los principales productores de transgénicos eran los Estados Unidos,

Argentina, Canadá, China, Australia y la República Surafricana, seguidos a distancia por México,

España, Francia, Rumania y Ucrania.

Para 2004 el número de hectáreas cultivadas con transgénicos fue de ochenta y un millones, de acuerdo

al Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (lntematíona/

Servlce for the Acquisition ofAgri-biothec Application)."

2.3 Primeras Regulaciones eu Materia de Blotccnologia .

El tema de una regulación en el ámbito internacional que protegiera al medio ambiente no fue un tema

que preocupó demasiado a los Estados hasta antes del siglo pasado , sin embargo, los efectos que se

habían provocado al mismo como resultado de un mundo Industrializado obligaron a la comunidad

internacional a buscar colaboración para su conservación y mejora en una escala global. Tras unos

.n . http://www.isaaaorg. Página del Servicio lnternecicnal para la AdquisiciÓD de Aplicaciones Agro-biotecnológicas.
Intemational ServiceforecAcquisition cf Agri-biothecApplícarion.
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primeros esbozos en la década de 1960, se plasmó la Resolución 2398 de la Asamblea General de

Naciones Unidas . Esta resolución planteó la necesidad de acciones para limitar y, donde fuera posible,

eliminar el daño al medio humano; como resultado se convino la celebración de una Conferencia sobre

el Amb iente auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas , misma que se celebró en

Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 con la participación de ciento trece Estados.

Como resultado dc la conferenc ia se aprobó la Dec laración sobre el Medio Ambiente Humano, misma

que representa una verdadera Carta Magna del ecologismo internacional .

A partir de entonces se han aprobado diversos documentos que buscan conservar y mejorar el medio

ambiente, sin embargo , nos enfocaremos en aquell os que puedan relacionarse con el objeto de nuestra

investigación.

En la década de 1990 los países subdesarrollados admitieron que su desarrollo no podía realizarse sinn

la conservación del med io ambiente, aunque su condición no les permitía cargar con los costos

económicos que ello implicnba. En consecuencia se celebró la Conferencia dc Naciones Unidas sobre

Medio Ambicntc y desarrollo en Río de Janeiro en junio de 1992, en ella participaron ciento setenta y

seis Estados. Esta conferencia reconoció que la conservación del medio ambiente y el desarrollo son

temas inseparables en la agenda internacional.

De los instrumentos aprobados en la Conferencia de Río destaca la Convención sobre Biodivcrsidad,

que tiene como objetivos la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, la repartición justa y

equitativa de los beneficios de su uso, y la regulación de la biotccnología. La convención fue firmada

por 163 Estados y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. En este convenio las partes se

compromctieron a legislar nacionalmente en la materia, al menos en los aspectos relacionados con los

peligros de las variedades exóticas y de la biotecnologia moderna ; también se comprome tieron a

brindar toda la información que se requiera para poder utilizar con seguridad organismos vivos

modificados y a establecer procedimientos adecuados en su tráfico internacional."

" Cfr. MIRANDA, Rafael. Biotecnologia. Sociedady Derecho. Universidad AutóoomaMetropolitana, Unidad AzcapotzaIco
y grupo Editorial MiguelÁngel Pcrrúa, México. 2001. Pág. 175
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En ese mismo documento, las partes se comprometieron a suscribir un Convenio sobre Seguridad de la

Biotecnologla, para ello, la Conferencia de las Partes se reunió en varias ocasiones, la primera en

Nassau, en las Bahamas, del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 1994, y la segunda en Yakarta,

Indonesia, entre el 6 Yel 17 de noviembre de 1995, donde se decidió que Montreal, Canadá, seria la

sede permanente del Convenio, finalmente, los paises partes de la Convención sobre Biodiversidad se

reunieron en 1999 en Cartagena de Indias, Colombia, para negociar la fuma de un protocolo sobre

seguridad en materia biotecnol ógica, Los principales opositores a una reglamentación sobre

blotecnologla fueron los integrantes del llamado "grupo de Miami" conformado por Estados Unidos,

Canadá, Australia, Argentina, Uruguay y Chile. Finalmente, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad

de la Biotecnologia se aprobó en Montreal el 28 de enero del año 2000."

El Protocolo de Cartagena estableció la necesidad de ser ratificado por lo menos por cincuenta Estados

parte, por lo cual entró en vigor hasta septiembre del año 2003.

De forma independiente y paralela a la regulación internacional, en 1943, representantes de los

gobiernos de cuarenta y cuatro paises se reunieron en Hot Springs, Virginia, en los Estados Unidos y se

comprometieron a fundar una organización permanente dedicada a la alimentación y la agricultura,

Proyecto que se realizaría en 1945 con la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (Food and Agricultura! Organiza/ion) que se estableció como un

organismo especializado de la ONU. Desde entonces a la fecha, esta organización ha celebrado

diversas conferencias mundiales sobre alimentación, en las que se ha discutido el tema de la seguridad

alimentaria mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha tenido una loable

labor al impulsar la Biosecurity que constituye un enfoque estratégico e integrado que engloba los

marcos reguladores y normativos que analizan y gestionan los riesgos en los sectores de la inocuidad

de los alimentos, la vida y la sanidad animal y vegetal, incluidos los riesgos ambientales conexos.

Abarca la introducción y liberación de organismos genéticamente modificados y sus productos."

.. Cfr. Ibídem, Pág. 177 .
4J http://www.fao.orgIUNFAOIaboutleslhistoy_es.html. Páginaoficlal de la Food andAgr-icu/IUI'a/ Orgonizmion.

.';2

Neevia docConverter 5.1



Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, junto con la

Organización Mundial de la Salud, estableció en 1962 la Comisión del Codex Alimentarius, cuyo

propósito es establecer normas que garanticen la sanidad y la inocuidad de los alimentos para consumo

humano ; asl como permitir que los paises puedan intercambiar libremente los alimentos que cumplen

con dichas normas . En 1996 la Organización Mundial del Comercio lo des ignó como "marco de

referencia" en la resolución de disputas comerciales internacionales en materia de inocuidad de

alimentos, por lo que la Organización Mundial de Comercio decide en base al Codcx lo que se puede

comerciar o no y las sanciones que corresponda aplicar cuando se violen sus normas o las del Codex .<6

En un enfoque regional, la Unión Europea merece especial atención en el tema, puesto que es donde

encontramos un amplio historial de instrumentos que regulan a la ingeniería genética. La preocupación

de la Comunidad Europea en los años 80' s se extiende a los riesgos que la ingeniería genética supone

en cuanto a manipulación y modificación dcl genoma en numerosos organismos para su uso comercial

o industrial y lleva a iniciar una labor intensa dirigida a reglamentar las activ idades biotecnológicas.

Las preocupaciones de la Comunidad Europea giranen tomo a dos cues tiones ¿se debe construir una

regulación jurídica muy controladora respecto de una técnica que quizá no se conoce bien, incluso a

riesgo de frustrar o dificultar fuertemente el desarrollo de la investigación? O, por el contrario, ¿Hay

que dejar libertad y esperar , para la intervenciónjurldica controladora, a que esa técnica, o los peligros

que parece conllevar, se traduzcan en riesgos concretos o en resultados dañinos para, entonces,

comenzar a delimitar el ámbito dc actividad, y confinarla en márgenes que no supongan riesgos

inadmisibles?

Fue en la década de 1980 cuando se comenzaron a probar recomendaciones y resoluciones dirigidas a

concienciar a los gobiernos , a impulsar en los distinto s Estados, y en el plano europeo de los Estados

miembros, un tipo de intervención que permitiera controlar y someter a limites los riesgos que pudieran

provenir de las técnicas de manipulación genética en general .

.. Cfr. CIFUENTES LóPEZ Saúl el " .Prolecclónjurídica al Ambiente. Tópicos del Derecho Comparado. Editorial Ponúa.
México. 2002. Pág. 69
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Surge entonces, la Recomendación de la Asamblea Parlame ntaria del Consejo de Europa de 1982,

relativa a la ingeniería genética, las Decisiones del Consejo de la Comunidad sobre el programa

plurianual de acción en el sector de la biotecnología, el Cuarto programa de las Comunidades Europeas

en materia de medio ambiente, aprobado en 1989, y el programa especifico de investigación y

desarrollo tecnológ ico en materia de biotecno logía; o la Resol ución del Parlamento Europeo sobre los

problemas éticos y jurídicos de la manipulac ión genética de 1989.

Estos textos son resultado de la inquietud e incertidumbre que provocan las posibles consecuencias que

los experimentos de ingenieria genética pueden tener para la salud, la seguridad y el medio ambiente.

En 1982, mediante la Recomendación 93411982, IV Y V, se reconoció que muchas de las

incertidumbres se hablan subsanado, sin embargo, el desconocimiento de métodos científicos seguros

para calibrar las consecuencias a mediano y largo plazo, aconsejaba la interven ción limitadora, sobre

todo en cuanto a la liberación en el ambiente de organismos genéticamente modificados.

Con estas recomendaciones se invitaba a los gobiernos a la evaluación periódica de los niveles de

riesgos, y al prop io Comité de Ministros del Consejo de Europa a examinar la suficiencia y

comparabilidad en todo el ámbito europeo de los niveles de protección existentes para la salud y

seguridad en general y de los trabajadores , especialmente los de los laborato rios.

Igualmente se animaba a comprobar si la legislación y los mecanismos institucionales existentes

ofrec ían un marco sufic iente para garantizar su verificación y revisión periódicas.

En el marco de la Comunidad, dentro del Cuarto Programa de acción en materia de medio ambiente de

16 de marzo de 1989, se propugnaba que la acción comunitaria sobre las nuevas biotecnologlas se

centrara en garantizar su mejor utilización, así como en la evaluación de los riesgos posib les con objeto

de prevenir la contaminación ambienta l, aspectos en los que se precisaba mejorar los conocimientos

científicos y técnicos y las estructuras decisori as nacionales, tanto para implementar las medidas

instrumentales y técnicas de seguridad adecuad as, como para lograr una ordenada transmisión y

comprensión de la información al público en general.
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En el año de 1989, el Parlamento Europeo expresó su deseo de que en el marco comunitario se

elaboraran y aplicaran directivas detalladas sobre seguridad en laboratorios de investigación genética y

en los centros de producción, estableciéndose normas vinculantes sobre manipulación y clasificación

de los microorganismos patógenos, todo ello de acuerdo con los peligros que de su manipulación y de

su capacidad de interacción con otros organismos pudieran derivarse.

La Resolución del Parlamento Europeo prohibió la liberación de organismos genéticamente

modificados, en tanto la Comunidad no hubiera establecido normas vinculantes de seguridad y pedía a

las comisioncs competentes del Parlamento Europeo que examinaran en este sentido la oportunidad de

decretar una prohibición total por razón del riesgo biológico residual, que en ese momento se

consideraba no cuantificable ni cualificable.

En 1986, la Comisión de las Comunidades Europeas había preparado ya un informe con el fin de

proyectar un marco comunitario tendente a la reglamentación de las biotecnologías. Este informe

manifestó su preocupación por el hecho de que microorganismos genéticamente modificados pudieran

circular libremente.

El informe dio lugar en 1990 a dos directivas de obligado cumplimiento para los países miembros de la

Unión Europea: la Directiva 90/219ICEE, del Consejo de 23 de abril de 1990, sobre utilización

confinada de microorganismos modificados genéticamente, y la Directiva 901220/CEE, del Consejo, de

la misma fecha, sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos genéticamcnte

modificados." Ambas normas, modificadas y actualizadas en numerosas ocasiones, han constituido el

sistema jurídico comunitario armonizador sobre las prácticas de ingeniería genética tanto desde la

perspectiva de su utilización controlada como de su liberación al ambiente y su comercialización

ulterior.

La primera de las Directivas tardó poco en modificarse de forma global, a través de la Directiva

98181/CE, del Consejo, de 26 de octubre, por la que se modifica la Directiva 9012191CEE, mientras que

., Cfr . DE LA CUESTA ARZAMEND~ José Luis. l'rot=lón del Ambiente y Manipulación d. M"u:roorgrmúmo<.
Bíotecnologia y Derecho. perspecuvas en Derechocomparado. Publicaciones de la cátedra de Derecho y gcnoma hWJWlO y
editorial Comares. Bilbao. 1998. Págs. 281 Y282.
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la segunda ha sido completamente sustituida por una nueva regulación, mediante la Directiva

2001/181CE,del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo, sobre la liberación intencional en

el medio ambiente de organismos modificados genét icamente y por la que se deroga la Directiva

901220/CEE."

As í, vemos que cuando los Estados europeos se planteaban la conveniencia de regu lar esta materia, la

Directiva 220 de 23 de abril de 1990, se adelantaba a esta. regulaciones y al tratar de introducir una

normativa básica uniforme protectora de la salud humana y el ambiente, pero, simultáneamente,

garantizadora del mercado común y de la libre competencia, al plantear condiciones similares en

cuanto al desarrollo de las actividades de liberación intencional en el ambiente de organismos

genéticamente modificados.

De manera individual, los paises europeos desarrollaron legislaciones en la materia desde la década de

1980, en ellas no sólo se preocuparon por la prevención en el empleo de estos organismos, sobre todo

en la agricultura, sino también en la creación de organismos especializados en distintos paises. Por

ejemplo, en Francia, desde 1986 existe una Comisión en el Ministerio de Agricultura sobre Producción

Biomolecular. Su función es el estudio de dossier y solicitudes presentadas por induslriales para

autorizar o no aquéllos organismos genéticamente modificados.

A continuac ión presentamos una lista de normas aprobadas por los Estados europeos en aplicación de

la Directiva 90/220 :

.¡" Alemania: Gentechnikgesetz, de 20 de julio de 1990, modificada por la Ley de 16 de diciembre

de 1993.

.¡" Austria: Ley Federal de 12 de julio de 1994, por la que se regulan las actividades con

organismos modificados por técnicas genéticas, la liberación y la puesta en circulación de

organismos genéticamente modificados por medio de técnicas genéticas y la aplicación del

análisis genético y la terapia g énicaen el ser humano .

u Cfr. MELLADO RUlZ.. Lorenzo. Aspectos Jtuidico-oc1ministraJil1t.J$ de la biolecnclogia: la respuesta paradigmátiaI del
Derecho a la id/ima Revolución cienJíflCa del siglo XX RevistaDocumentaci6n Administrativa. España, Número 265-266.
Enero-agosto. 2003. Pág. 279.
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./ Bélgica: Ley de 20 de julio de 1991.

./ Dinamarca: Ley número 356, del 6 de junio de 1991, sobre Medio Ambiente y Tecnología

genética.

./ España: Ley 912003, de 25 de abril, por la que se establece el nuevo régimen jurídico de la

utilizac ión confinada, liberación voluntaria y come rcialización de organismos modificados

genéticamente.

./ Francia: Ley número 92-654, del 13 de julio de 1992, desarrollada por decretos 93- TI3 Y93

774; también Decreto 94-46, del 5 de enero, que fija las condiciones de diseminación

voluntaria de organismos genéticamente modificados destinados a la alimentación humana que

no sean plantas, semillas, animales o que estén en la composición de productos de limpieza de

los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los artlculos, productos o bebidas

destinadas a la alimentación del hombre o de animales, y Decreto número 94-527 del 21 de

junio de 1994, que modifica el Decreto 93-774, de marzo de 1993, que establece la lista de

técnicas de modificación genética y los criterios dc clasificacióo de los organismos

genéticamente modificados.

./ Holanda: Decreto sobre reglamentación de la Administración Pública en virtud del articulo 24

de la Ley relativa a las sustancias peligrosas para el ambiente, dc 25 de enero de 1990, Decreto

de 31 de enero dc 1990 sobre reglamentación de la Administración Pública en virtud del

párrafo 4 del Artículo 20 de la Ley relativa a las sustancias peligrosas para el ambiente.

./ Italia: Decreto Legislativo número 92 del 3 de marzo de 1993.

./ Irlanda: sección III sobre Organismos Genéticamente Modificados dentro del Acta de la

Agencia de Protección Medioambiental, del 23 de abril de 1992.

./ Portugal: Decreto Ley número 126-93 del 20 dc abril de 1993.

./ Reino Unido: Acta de Protección al Medio Ambiente 1990, Organismos Genéticamente

Modificados, Regulación.

En Méxic o, la normatividad aplicable a los organismos genéticamente modificados es realmente

reciente, de manera enunciativa, estos son los ordenamientos que contienen alguna regu lación en esta

materia:
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~ Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de semillas publicada el 15 de julio de 1991.

~ Ley Federal de Sanidad Vegetal publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia 5 de

enero de 1994.

~ Norma Oficial NOM-FlTo-056-1995 de fecha 11 de julio de 1996.

~ Ley Federal de Variedades Vegetales publicada en el Diario Oficial de la Federación cl día 25

de octubre de 1996.

~ Reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección a! Ambiente de fecha 13 de

diciembre de 1996.

~ Reformas a la Ley General de Salud del día 7 de mayo de 1997.

~ Acuerdo presidencia! publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de..
1999 que creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente

Modificados.

~ Reformas al Código Penal Federal (en el año 2002).

~ Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se puhlicó el dí. 18 de

marzo del año 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
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Conclusiones

1. La modificación genética realizada por el hombre sobre las plantas proviene desde el

descubrimiento de la agricultura y, a pesar de haber descubierto nuevos métodos de

manipulación genética, algunos de los métodos naturales contimian vigentes y son de gran

importancia para la práctica de la agricultura actual.

2. Es innegable la importancia del conocimiento de la sexualidad de las plantas, lo que permitió

al hombre una manipulación más dirigida; que consiguió un gran avance con el descubrimiento

de las leyes de la herencia y, más recientemente, el funcionamiento del código genético de los

seres vivos.

3. La universalidad del código genético permite a los científicos transferir genes de una especie a

otra, estos procedimientos rompen las barreras naturales de las especies, sin embargo, los

resultados también son infinitos y muchos de ellos no se producen a corto plazo.

4. La incertidumbre sobre los resultados de los organismos genéticamente modificados produjo la

preocupación de muchos Estados de la comunidad internacional, que comenzaron a regular en

la materia a partir de la década de 1980 . Poco a poco se ha desarrollado una más compleja

regulación sobre la materia, a pesar de la resistencia por parte de los Estados que son los

principales productores de organismos genéticamente modificados.

S. Con la firma y entrada en vigor del Protocolo de Cartagena se ha dado un paso adelante en esta

materia, se tiene una nonnatividad más completa y la obligación de cada Estado parte del

Protocolo para incorporarla a su normatividad intcma. Méx ico ha cumplido con esta obligación

mediante la aprobación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
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CAPfTUW3

MARCO JURÍDico APLICABLE

La degradación del medio ambiente como resu ltado de la actividad del hombre ha provocado que en el

siglo pasado los Estados de la comunidad internacional se preocuparan por desarrollar una regulación

tendiente a proteger los recursos naturales, para ello se consideró que muchos de los actos de

contami nación ambiental no tienen consecuencias limitadas a un territorio, sino por el contrario se

ext ienden más allá de las fronteras territoriales. Por esta razón se hizo necesaria la colaborac ión a nivel

internacio nal para proteger el medio ambiente .

En los casos de contam inación ambiental los Estados no pueden excluir su responsabilidad ocultándose

detrás de la figura de la soberanla territorial, puesto que su actuación puede perjudicar a terceros

Estados, lo que hace necesaria la cooperación de las naciones para implementar programas de control y

establecer sanciones legales para los actos que dañen el medio ambiente.

Asl, se precisa la existencia de un derecho internacional ambiental, que ha sido considerado como un

fenómeno jurí dico reciente, puesto que el desarrollo industrial de la humanidad ha tenido un enorm e

crecimiento, y se han explotado más que nunca los recursos naturales sin darle oportunidad a la

naturaleza de recuperar lo perdido .

"El Derecho Internacional Amb iental puedc definirse como la rama del Derecho Internacional que

regula la protección y salvaguardia del medio ambiente, incluyendo sus aspectos terrestre, marítimo,

aéreo y espacial?"

Esta rama del derecho encuentra sus principa les normas en tratados multilaterales, los cuales, en

algunos casos, no sólo se refiere n a aspectos del medio ambiente, sino que aunque regulan materia. de

Derecho Internacional en general, pueden ser aplicadas al Derecho Internacional ambiental, tal seria el

caso de la Convención de Derecho dcl Mar de 1982 y el Proyecto sobre Responsabilidad Internacional

que redactó la Comisión de Derecho Internacional, entre otros.

•~ lÓPEZ-BASSOLS. Hcnnilo. Derecho lntemackmal Público Contemporáneo. Op cit. Pág.21S
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3.1 Principios Generales del Derecho Internacional

En el caso del Derecho Internacional Ambiental es posible aplicar los principios generales de derecho

en general, además de otros principios específicos de la materia. Estos últimos son de creación

reciente, pero se basan en los ya existentes para complementar su ámbito de aplicación.

En su libro "Contaminación y Derecho Internacional", James Barros señala, "Se concuerda

generalmente en que los principios de derecho internacional existentes, tal como los describen los

principales juristas, proporcionan una base legal inadecuada para el tratamiento eficaz de los problemas

de contaminación en el nivel internacional."'"

Lo anterior de ninguna manera significa que Jos principios generales del Derecho Internacional no

puedan ser aplicados en materia ambiental, sino que, por el contrario, ha sido mediante su aplicación en

casos donde no habla principios especiales como se ha dado el surgimiento de nuevos principios

generales en materia ambiental.

Visto desde otro ángulo, los principios del derecho ambiental no han sido expresamente diseñados para

esa perspectiva jurídica, sino que en la protección del medio ambiente se debe tener en cuenta que todo

sistema juridieo y todos los principios del derecho deben ser aplicables a él.

Existen dentro del sistema juríd ico una serie de normas que no deberfan ser consideradas parte del

derecho ambiental, ya que no fueron diseñadas para ser aplicadas a la solución de problemas

ambientales, como ejemplo podemos citar al régimen de responsabilidad, que tiene como origen la

teoría de las obligaciones y proviene de principios del derecho civil; sin embargo, es necesaria su

aplicación para resolver problemas de derecho ambiental. En resumen, es necesario complementar el

derecho ambiental con la aplicación de figuras de otras ramas del derecho que puedan permitir una

solución adecuada a las situaciones juridicas que surgen en este ámbito.

50 BARROS, James y DougIas M. Johnston. Contaminación y Derecha [ltternaclonal. Editorial Marymar. Buenos Aires.
1917. Pág. 87
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Algunos de los principios de derecho internacional ambiental que han surgido en las últimas décadas

han sido los siguientes:

3.1.1 Obligación de Prevenir, Reducir y Con trolar el Oaio

Este principio establece que los Estados tienen obligación de no permitirel uso dc su territorio de tal

manera que sus actos perjudiquen los derechos de otros Estados.

Dicho principio se cont iene dentro de la Declaración de Estocolmo en el principio 21 y en la

Declaración de Río de 1992 en el principio 2 que establecen: ..... la obligación para los Estados de

8SCgJII1llllC que las actividades dentro de su jurisdiccióno control no causen daño al ambiente de otros

Estados o cualquier Olra área más allá de su jurisdicción nacional."

Por lo que respecta a la prevención, ésta implica tres aspectos: la obligación de diligencia, utilización

equitativa de los recursos naturales y la relativa a la buena fe.

Se entiende por la obligación de diligencia la que se espera dc un buen gobierno, esto es, de un

gobierno respetuoso de sus obligaciones internacionales, y constituye la norma por debajo dc la cual la

supervivencia de un Estado seria incompatible con su coexistencia en el seno dc la comunidad

internacional.

La utilización equitativa de los recursos naturales es generalmente entre Estados vecinos, no implica

solamente no causar un perjuicio grave al vecino, sino de aprovechar un mismo recurso para que todos

los Estados participen de los beneficios.

Finalmente, la obligación de prevención implica también la actuación de boena fe de los Estados no

sólo en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, sino también en la utilización del medio

ambiente sobre el que tienen jurisdicción y sobre el que ejercen una soberanía funcional.
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Esta obligación se traduce en una pauta de conducta que los Estados deben adoptar para prevenir daños

medioambientales y podría concretarse en el hecho de que al autorizar actividades susceptibles de

repercutir en el medio ambiente dc otro Estado, el Estado en cuestión debe actuar como si se tratara de

una actividad que repercutiera únicamente sobre su territorio, por lo que debe exigir las mismas

garantías y ejercitar el mismo control que tiene sobre las demás actividades que se realizan en su

territorio nacional."

3.1.2 Consulta, Cooperación y Comunicación

Este principio busca que los Estados tengan una actitud de previsión antes de realizar una actividad que

pueda perjudicar a otro Estado. Por una parte se establece que los Estados están obligados a dar aviso

previo y anticipado a los Estados qué estén en riesgo de sufrir dallos ambientales, o que se les pueda

ocasionar un riesgo o emergencia en su territorio.

También implica la obligación de cooperar para cl Estado que puede ser afectado, de manera quc una

obra quc vaya a traer consecuencias benéfica. para el Estado que realizará la actividad, no se vea

impedida por la postura intransigente del Estado afectado."

Las tres facetas dcl principio van intimamente ligadas, pues es evidente que sin una cooperación no es

posible obtener una correcta protección al ambiente a escala global, la cual es necesaria incluso en la

prevención de daños al mismo. Consecuentemente, la cooperación entre Estados exige en numerosas

ocasiones el establecimiento dc negociaciones entre los mismos, que pueden culminar en la celebración

de un acuerdo internacional regional de la conducta o de la gestión de los Estados sobre el medio en

cuestión.

Del mismo modo, la cooperación debe estar basada en la comunicación y consulta; su aplicación

redunda en beneficios evidentes: en primer lugar, permite a los paises tener en cuenta sus respectivos

.1err.FERNÁNDEZDE CASADEVANTE ROMAN!, Carlos, LAproleccloodel Medio Ambiente en Derecho Iruemacíonal,
Derecho Comunitario EIIropOO y Derecho &pa1tcl. Servicio Centradle Publicaciones delGobierno Vasco. Bilbao. 1992. Pág.
64
azLÓPf.Z-BASSOLS. Hermilo. Derecho IntunaciOlUJ! Pllhlico Contemporáneo. Open. Pág. 221
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intereses y evitar litigios en el marco de una cooperación activa, y en segundo ténnino posibilita a los

Estados una utilizac ión racional del medio ambiente que comparten, lo que evita consecuencias negat ivas

que pueden producirse en perjuicio de Estados más alejados geográficamente del lugar en que se realizará la

actividad en cuestión.

En este sentido, debe realizarse el intercambio de infonnación en todo proyecto de obra o actividad

susceptible de repercu tir negativamente en el medio ambiente, lo que implicaría una negociación previa a la

autorización interna de la obra que dé el Estado que pretende realizarla. Además , debe ser obligación de ese

Estado tener la iniciativa de llamar a negociaciones al Estado que se verá afectado, así como darle a conoce r

los proyectos de actividad de las obras con el tiempo suficiente para que el Estado afectado disponga de un

periodo de tiempo razonab le paraproceder a su estudio .

Este proceso debe pennitir al Estado afectado estar en cond iciones de negociar los alcances de las obras de

manera que no se afecte de manera desproporcionada al medio ambiente, por lo que podrá hacer

observac iones al proyecto recibido para hacer compatibles los intereses que los Estados interesados tienen

sobre el medio o recurso de que se trate. Ello exige que los Estados entren en un proceso de consultas como

marco más directo y adecuado paraalcanzar sus objet ivos.

Lo que se busca es llegar a una solución donde, si no se evitan las consecuencias de la actividad, por lo

menos se minimicen sus efectos . También se puede llegar a 00 acuerdo para repartir los beneficios de

manera que se compense el daño causado.

Este princip io no busca obtener un acuerdo entre los Estados afectados relativo al proyecto de actividad que

se pretende realizar, es más bien establecer 00 procedimiento de actuación entre ellos con la finalidad de

adecuar los proyectos que pueden perjudicar al medio ambiente, a la realidad de la que forman parte . Con

ello se facilita a los Estados el marco de actuación para bacer realidad el equilibrio de intereses y la

utilización equitativa del medio que comparten y que no es sino un aspecto parcial de ese medio ambie nte

global cuya protección persigue la Comunidad internacional.
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Pero la comunicación y consulta sólo son un paso de la cooperación, la cual puede llegar incluso a la gestión

en común del recurso en cuestión. Sin embargo , el grado de cooperación dependerá del interés y de la

voluntad politica de los Estados en cada caso concreto. Sin esa voluntad es evidente que la cooperación no

puede funcionar y tampoco se pondrá en marcha, en su caso, el mecanismo de la responsabilidad

internacional del Estado.

3.1.3 Principio "El que Contamina Paga"

Este principio tiene como antecedente que de existir un daño causado habrá una responsabilidad ambiental.

Se introdujo en 1970 en Japón como enmienda, fue aprobado por la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico en 1972, se plasmó por primera vez en la legislación regional europea,

especificamente en el primer Programa de Acción Ambiental de 1973 donde fue considerado como un lema

desde 1975. El articulo 25 del Acta Única Europea de 1986 establece que todas las acciones tomadas por la

Unión Europea relacionadas con el ambiente, deberán basarse en: " . . . el principio que el daño ambiental

debe ser corregido desde su fuente, baciéndolo un acto prioritario del Estado, y que el contaminador debe

pagar.'''l

Este principio ha inspirado en la última década el desarrollo del derecho ambiental. Su origen en el derecho

internacional lo encontramos en el principio 22 de la Declaración de Estocolmo y 13 de la Declaración de

Río. En Estocolmo se estableció:

"Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se

refiere a la responsabilidad y a la indemnización de las victimas de la contaminación y otrns daños

ambientales que las actividades realizadas dentrn de la jurisdicción o bajo contrnl de tales Estados

causen a zonassituadas fuera de sujurisdicción.,,34

Antes de la Conferencia de Rio se pensaba que este principio ónicamente se aplicaba a los paises

industrializados, pero al establecerse en el principio 16 de la Declaración subre Ambiente y Desarrollo en

" CitadoporLÓPEZ.BASSOLS. Hermilo. Derecho InternacionalPúblicoContemporáneo. Op cit. Pág.221.
.. Principio22 Declanci6n de Estocolmo de 1m
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1992, se volvió del ámbito general y se aplicó a todos los Estados que produzcan daños ambientales a otros

Estados o territorios internacionales.P En la Declaración de Río se expresa de la siguiente manera:

"Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la

indemnización respecto de las victimas de la contaminación y otros daños ambientales los Estados

deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes

internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños

ambientales causados por actividades realizadas dentro de su jurisdicción O bajo su control, en

zonas situadas fuera de su jurisdicción.""

Algunos autores consideran que este principio debería ser sustituido por el principio de no contaminar, al

considerar que "Surge como reacción a la increíble y a la vez paradójica recepción tanto en la declaración

de Río como en la Agenda 21 del principio "el que contamina paga" (principio 16). Esta aberración

atribu ida a la feroz presión ejercida por el establecimiento en las reuniones previas a la Conferencia de

Río'92, en realidad, ha servido para cristalizar en los instrumentos internacionales la cómoda y

complaciente figura del ' pagador-contaminador', lamentablemente extendida por tndo el planeta.""

Si bien esta sería la situación ideal, lo cierto es que dia a día la actividad del hombre requiere de hechos que

son perjudiciales para el medio ambiente, incluso existen actividades que por sí representan un riesgo, en

esos casos es necesario ir directamente al principio de "el que contamina paga" . Sin embargo, es cierto que

el principio debe ser considerado en un ámbitu más amplio que implique una restauración del medio

ambiente 10 más cercana posible al status qua ante, es decir,a la situación en que se encontraba antesde

producirse el daño, y no solamente al aspecto económico, en ese sentido se pronuncia Jordano Fraga quien

manifiesta que cl principio de "el que contamina paga" debe ser en efecto "quien deteriora el medio

ambiente responde y lo restaura.,,5I

" CFR. LÓPEZ BASSOLS. Hermilo. Derech o Internacional Péblico Contemporáneo. Op cit. Pág. 221
.. Princip io 16 de l. Declaración de Río
)1 tRARRA SARLAT. RosaJía. Interdependencia Jurldica entre Agriculturay Bíodiversídad, Consideraciones Generales a
Nivel Nacional e Internacional. Revista de los Tribunales Agnuios. Mayo-agosto. Aflo X. Número 30. México. 2002.
Pág.158.
!& Citado por lBARRA SARLAT, Rosalfa. Interdependencia Juridíca entre Agricultwa y Biodiversidad: Consideracíones
Generales a Nivel Nacional e Intemoeional. Opcit. Pág. 159
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Como puede apreciarse, este principio deberá ser desarrollado a nivel nacional pues en este ámbito, el

esquema de la responsabilidad ambiental y la obligación de reparación del daño ambiental y el

principio de "el que contamina paga", adquieren un contexto distinto ya que deben fundamentarse en

instituciones jurídicas que se han desarrollado para dar solución a problemas distintos al ambiental, es

por ello que estos temas se deben abordar primero a la luz de un sistema juridico especifico y

posteriormente darle al análisis el contenido ambiental.

3.2 Declaración de Principios del Medio Ambiente Humano. Conferencia de Estocolmo de 1972

Celebrada en 1972, la Conferencia de Estocolmo dio como resultado la Declaración de Principios del

Medio Ambiente Humano que sentó las bases para elaborar un desarrollo adecuado para mejorar el

futuro del medio ambiente a nivel internacional.

Si bien la Declaración de Estocolmo no alude a la protección del medio ambiente especfficamcnte en el

uso de los Organismos Genéticamente Modificados, marca una serie de planteamicntos generales sobre

protección al mismo .

En ella, los Estados partes establecieron una serie de principios que protegen al medio ambiente. De

entre los más importantes encontramos los siguientes:

"Principio 21. Oc conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de

su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lIeveo a cabo dentro

de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera

de toda jurisdicción nacional."" Corno ya señalamos anteriormente, esto constituye un principio

general. del derecho, el principio de prevención.

Asimismo, el principio 22 de la misma Declaración sentó las bases para el desarrollo del principio

denominado "El que contamina paga", que ya ha sido analizado.

,. Principio 21 de la Declaración de principios delMedio Ambiente Humano.
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El principio 24 establece la cooperación que debe existir entre todos los países, asl como la necesidad

de una regulación mayor sobre esta cuestión. "Todos los paises, grandes O pequeños, deben ocuparse

con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la

protección y mejoramiento del entorno . Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o

bilaterales, o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los

efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio,

teniendo en cuenta debidamente la soberanla y los intereses de todos los Estados : "'"

3.3 Convención sobre Divenidad Biológica de 1992

Como resultado de la Cumbre de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se celebró en Río de

Janeiro en 1992 se obtuvo el Convenio sobre Diversidad Biológica, mismo que fue publicado en

México en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993. El objetivo principal de este

convenio es proteger a nivel internacional a la biodiversidad, lo cual se contempla en su articulo 10 que

establece: ..... la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes

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

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

apropiada de las tecnologlas pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a

esas tecnologla asl como mediante una financiación apropiada.... '

Este convenio es el primer instrumento internacional que contempla todos los aspectos de la

biodiversidad: recursos genéticos, especies y ecosistemas.

Reconoce por primera vez que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común

de la humanidad y una parte importante en el desarrollo de la sociedad. El convenio se integra de un

preámbulo, cuarenta y dos artículos y dos anexos.

Su importancia es indiscutible ya que contempla el principio de precaución al establecer en el

preámbulo lo siguiente : .... .observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida

60 Principio 24 de la Declaración de principios del Medio Ambiente Humano.
~I ConveniosobreDiversidad Biológica,articulo 10
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sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falla de pruebas cientificas inequivocas como

razón paraaplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza·..,

Este instnunento se refiere a materias como la cooperación, medidas generales a los efectos de la

conservación y la utilización sustenlable, investigación y capacitación entre otras, Dentro de los

articulos más importantes destaca el artículo 8, que a la letra dice:

"Articulo 8. Conservación in situ, Se establecerá un sistema de áreas protegidas donde se tendrán

medidas especiales para conservar la diversidad biológica; los reglamentará o administrará,

dentro o fuera de las áreas protegidas ; promoverá la protección de ecosistemas, así como un

desarrollo ambiental adecuado y sostenible en moas adyacentes a áreas protegidas; establecerá o

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

y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnologla que es

probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a

la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para

la salud humana; impedirá que reintroduzcan , controlará o erradicará las especies exóticas que

amenacen a ecosistemas. habitats o especies ; procurará establecer las condiciones necesarias

para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad binlógica y la

utilización sostenible de sus componentes ."

Lo que marca este instrumento es la noción de bioseguridad, puesto que se refiere al control de los

riesgos al ambiente y salud humana por la utilización y liberación de organismos vivos modificados.

3.3.1 Decisión 1lI5 de la Conferencia de las Partes en el Conveoio sobre la Diversidad

Biológica

Los trabajos de los Estados partes del Convenio sobre Diversidad Biológica dieron como resultado la

adopcióo de la Decisión IU5 que significó el consenso para la elaboración de un Proyecto de protocolo

sobre seguridad de la biotecnologia

62 Convenio sobre Diversidad Biológica.. Preámbulo
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Para ello, los Estados reconocieron las posibilidades de desarrollo que puede representar la

biotecnologia moderna pero que la existencia de importantes lagunas en los conocimientos acerca de

los organismos vivos modificados, hacia necesario un análisis más a fondo de las normas e

instrumentos jurldicos vinculantes nacionales, regionales e internacionales relacionados con los efectos

de dichos organismos sobre el medio ambiente.

En consecuencia, las partes decidieron solucionar dichos problemas " .. .mediante un proceso de

negociación para elaborar, en relación con la transferencia, manipulación y utilización seguras de

organismos vivos modificados, Wl protocolo sobre seguridad de la biotecnología, centrado

específicamente en los movimientos transfronterlzos de cualesquiera organismos vivos modificados

resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos perjudiciales para la conservación y

la utilización sostenible de la diversidad biológica, que establezca en particular, para su ulterior

examen, procedimientos adecuados de consentimiento fundamentado previo.,." .6l

3.4 Protocolo Sobre Seguridad de la Biote.nologia de Cartacena, 2000

Este instrumento internacional es derivado del Convenio sobre la Diversidad Biológica, da

cumplimiento a la decisión 1U5 de la Conferencia y fue firmado por México en mayo del a/lo 2000.

Señala como su objeto " .. .contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la

transferencia, manipulación y utilización seguros de los organismos vivos modificados resultantes de la

biotecnologia moderna, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización

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

centrándose concretamente en los movimientos transfrcnterízos.r'"

Señala a los Estados partes la obligación de velar "por que el desarrollo, la manipulación, el transporte,

la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen

de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en

cuenta los riesgos para la salud humana."

6') Decisión1II5de laConferencia de laspartes enel Convenio sobrelaDiversidad Biológica
.. Artículo I del Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnologla.
" Articulo 2 segundo párrafo del Protocolo de Cartagena SobreSeguridad de la Biotecnologla.
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Para el logro de los objetivos, el Protocolo no limita a los Estados a regular en un sentido más estricto

para proteger la conservaci6n y utilizac i6n sostenib le de la diversidad biol6gica.

Su ámbito de aplicación es el .... .movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulaci6n y la

utilizaci6n de todos los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la

conservación y la utilizaci6n sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta ios

riesgos para la salud humana.....

El protocolo incluye los productos farmacé uticos, el tránsito y uso confinado de organismos vivos

modificados genéticamente, las pautas del procedimiento de organismos modificados destinados para

uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, evaluaci6n y gest ión del riesgo ,

movimientos transfronterizos involuntarios y medidas de emergencia, autoridades nacionales y centro

focal, creaci6n de capacidad, concienciación y participación del público, entre otros .

Este protoco lo prevé tres proced imientos que son:

3.4.1 Procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo.

La aplicaci6n dc este procedimiento se presenta hasta antes del primer movimiento transfronterizo

intencional de un Organismo Vivo Modificado"' deslinado a la introducción deliberada en el medio

ambiente de la parte importadora, sin incluir aquéllos previstos para usarse comu ali mento humano o

animal o para procesamiento.

El procedimiento se inicia con la notificación que deberá dar la parte de exportación a la autoridad

nacional competente de la parte de importación, antes del movimiento transfronterizo intencional de un

Organismo Vivo Modificado. Por su parte, la parte de importación deberá, en un plazo de noventa días,

acusar recibo de la notificaci6n por escrito. En el acuse de recibo debe hacerse constar la fecha cn que

se recibi óla notificaci6n, si la misma contiene la infonnaci6n que el protocolo seña la como necesaria y

.. Articule 4 del Protocolo de CertagenaSobreSeguridaddela Biotecnologta.
67 Para efectosdelProtocolo, Organismo VivoModificado es sinónimo de Organismo Genéticamente Modificado.
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si se debe proceder con arreglo al marco reglamentario nacional de la parte de importación o con

arreglo al procedimiento establecido en el mismo protocolo.

Posteriormente la pane de importación en un plazo de doscientos setenta días a partir del acuse de

recibo de la notificación, comunicará al notificador y al Centro de Intercambio de Información sobre

Seguridad de la Biotecnología, por escrito si aprueba la importación, con o sio condiciones, si la

prohibe, si solicita ioformación adicional con arreglo a su marco reglamentario nacional o al anexo ¡68

del Protocolo, o bien. si se ha prorrogado el plazo de 270 días por un período de tiempo determioado.

Con excepción de la aceptación de importación, en los demás casos la parte de importación deberá

fundamentar su decisión.

"El país de importación deberá tomar una decisión con base a una evaluación del riesgo y de los

posibles efectos adversos del üVM (sic) de que se trate, por la conservación y la utilización sostenible

de la diversidad biológica y la salud humana, aplicando procedimientos cientificos sólidos y técnicas

reconocidas . Para lo cuál tomará como base mlnima la información que se acompaña a la notificación y

otras pruebas científicas disponibles, sin perjuicio de que pueda solicitar información adicional.,,6.

En ningún caso la falta de la notificación o de la decisión de importación significará una aceptación por

parte de la parte que importa para que la importación se efectúe.

También es necesario señalar la existencia continua y marcada del principio de prevención que

encontramos en este procedimiento que señala que el hecho de que no se tenga certeza científica sobre

la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo genétícamente modificado destinado

para uso directo y utilización sostenible de la diversidad biológica, o para la salud humana en el pais de

importación, no impedirá que este pais adopte las medidas pertinentes a fin de evitar o reducir al

mínimo los posibles efectos adversos contra esos bienes.

61 Elanexo Idel protocolo se refiere a la información requerida en lasnotificaciones.
.. ClFUENTES LÓPEl, Saúl. Protocolode CartogenaSub" Seguridad de ta Biotecnología. Generalidades y siníesís de 'UJ

mecanismos desde el enfoquejwídico. http://www.simbiosis.wun.mxltransgénicoslpdecartegena.htm.Ibidem.
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PARTEQUE
EXPORTA

PARTE QUE
IMPORTA

Acepta la
impor1aCión. ron

o sin
condiciones

En un pla:zo de270 dios. partir de
la notificación c:omUllicará al
notificador y al Centro de If------J
Intercambio de InlOrmaciÓR sobre
Seguridad de l. Biotecnología si

Prohíbela Solicita Si el plam se ha
importación infonnaci6n pronopdo por

adiciooaJ UDticmpo
determinado

-------. t .>
Ea estos casos la parte de
importación estipulará las
razones sobrelas que se basa

3.4.2 Proc:ec!imieato Pan Orga.1s1DOll VIv... ModUlcldOl DatI....... Pan UlIO D1redo Como

AHmenlo H.m• ...., Aa;"1 o Proeaamleato.

Consistirá en que un paIs que haya adoptado W\II dec isión definitiva sobreel lISO nacional incluido su

colocación en d mercado. de un Organismo Vivo Modificado pmI uso dÍRdo como alimento humano,

animal o pan¡procesamiento, que pueda ser objeto de UI\ movimiento tramtionterizo lo informará a los

Estados partes del Protocolo, de manera dim:ta o a Inlvés cid Centro lntemacionaI cid Intercambio de

Infonnaci6n de la Biotecnologla.

Para efectos de poderlomar uua decisi6n acorde con este procedimiento, una parte podrá basarseen su

marco reglamentario nac ional, siempre que sea compatible con el objetivo del Protocolo. Sin embargo,

se prevétambién que los paises ea desamlIlo o que tengan W1lI economla en Inlnsición, anIe la falta de
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un marco reglamentario adecuado y en ejercicio de su jurisdicción interna, podrán adoptar una decisión

antes de la primera importación de organismo vivo modificado destinado para uso directo como

alimento humano o animal, o para procesamiento, con base en una evaluación del riesgo y en plazos

que no excedan de doscientos setenta días.

"Por otra parte, el hecho de que no se tenga certeza cientlfica sobre la magnitud de los posibles efectos

adversos de un OVM de este tipo en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica

o para la salud humana en el pals de importación, no impedirá que este pais adopte las medidas

pertinentes a fin de evitar o reducir al minimo los posibles efectos adversos contra esos bienes."1O

3.4.3 Procedimiento Simplilicado.

Este procedimiento se efectuará siempre que se apliquen medidas de seguridad adecuadas en el

movimiento transfronterizo intencional de organismos vivos modificados; para ello, deberá señalar con

antelación al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotccnología los casos de

movimientos transfronterizos intencionales de organismos vivos modificados que se pueden realizar al

mismo tiempo que sus respectivas notificaciones a la parte de importación y aquéllas que queden

exceptuadas de la aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo.

El Protocolo señala que las evaluaciones de riesgo que se realicen serán con arreglo a "procedimientos

científicos sólidos" y bajo las técnicas reconocidas de evaluación del riesgo. La parte de importación

será quien vele por la realización de las evaluaciones del riesgo y podrá requerir al exportador que las

realice.

Es importante señalar que mediante el Protocolo las partes se comprometen a realizar una gestíón del

riesgo para lu cual establecerán y mantendrán mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para

regular, gestionar y controlar los riesgos determinados con arreglo a las disposiciones sobre evaluación

70 ClAJENTES LÓPEZ, SaúI. Protocolode Cortagena SobreSegrqldad de la Bíotecnologla. Generalidades y síntesisde .J&L't

mecanismos dude el enfoque jurídico. Op CiL
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del riesgo relacionados con la utilización, la manipulación y el movimiento transfronterizo de

organismos vivos modificados.

La finalidad es evitar efectos adversos cn la conservaci ón y la utilización sostenible de la diversidad

biológica, sin olvidar los riesgos para la salud humana, en el territorio de la parte de importación, para

ello, es responsabilidad de cada parte tomar las medidas necesarias para prevenir los movimientos

transfronterizos involuntarios de estos organismos.

Dentro del Protocolo se contempla la posibilidad de movimientos transfronterizos involuntarios, en

cuyo caso. los Estados deberán adoptar las medidas que sean pertinentes a efecto de notificar a los

Estados que sean afectados o que pudieran resultar afectados, así como al Centro Internacional de

Intercambio de Información sobre la Seguridad dc la Biotecnología, a las organizaciones

internacionales y a las autoridades pertinentes, tan pronto tenga conocimiento de que en su jurisdicción

ha ocurrido una liberación que conduzca o pueda conducir a un movimiento de este tipo que, además,

tenga o pueda tener efectos adversos contra la diversidad biológica o la salud humana.

Asimismo se establece la obligación de las partes para adoptar las medidas necesarias dentro de su

jurisdicción para prevenir y, en su caso, sancionar los movimientos transfronterizos de organismos

vivos modificados que vayan en contra de las medidas nacionales que rigen la aplicación del Protocolo.

En estos casos, la responsabilidad de retirar el organismo vivo modificado será de la parte de origen,

quien deberá repatriarlo o destruirlo.

El protocolo no especifica aún lo aplicable para el caso de responsabilidad, sino que deja la labor a la

Conferencia de las partes, tal como lo señala el artículo 27, que 3 la letra dice: "La Conferencia de las

Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará, en su primera reunión,

un proceso en relación con la elaboración apropiada de norma.' y procedimientos internacionales en la

esfera de la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos

de organismos vivos modificados, para lo que se analizarán y se tendrán debidamente en cuenta los
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procesos en curso en el ámbito del derecho internacional sobre esas esferas , y tratará de completar ese

proceso en un plazo de cuatro años .?"

La evaluaci6n y revis i6n del Protocolo se efectuará por la Conferencia de las Partes que se reunirá

después de cinco años de entrada en vigor del Protocolo y a partir de entonces por lo menos una vez

cada cinco años .

El protocolo tiene tres anexos, el primero de ellos establece la información básica que se requiere en

las notificaciones. Los datos más importantes son :

Nombre, dirección e informaci6n del contacto del exportador y del importador

a Nombre e identidad del organismo vivo modificado, su clasificación nacional si la tiene, del

nivel de seguridad de la biotecnologfa, del organismo vivo modificado en el Estado de

exportaci6n.

a Si se conocen, las fechas previstas para el muvimiento transfronterizo.

La situaci6n taxonómica, nombre común, lugar de recolección y características tanto del

organismo receptor o los urganismos pan:ntales como del organismo donante .

Centro de origen y de diversidad genética del organismo receptor y de los organismos

parentales , y la descripc ión del hábitat en el cual puede persistir o proliferar.

a La descripci6n del ácido nucleico O la modificación introducida, la técnica utilizada y sus

resultados.

Los usos previstos para el organismo y la cantidad del organismo vivu modificado que vaya a

transferirse.

Un infurme de la evaluación del riesgo conocido.

Métodos sugeridos para la manipulación, almacenamiento, transporte y utilización seguros .

a Situación reglamentaría del organismo vivo modificado en el Estado de origen.

11 Anlculo 27 del Protocolode: CartagenaSobreSeguridad de la Biot<cnologfa
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El anexo JI reglamenta la información que se requ iere en relación con los organismos vivo.

modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento, según el

articulo II del protocolo; y que consiste en:

}> Nombre y señas dcl solicitante de una decisión para uso nacional.

}> Nombre y sellas de la autoridad encargada de la decisión.

}> Nombre e identidad del organismo vivo modificado.

}> Descripción de la modificación del gen, técnica utilizada y las características resultante.

del organismo vivo modificado.

}> Cua lquier identificación exclusiva del organismo vivo modificado.

}> Situac ión taxonómica, nombre común , lugar de recolección o adquis ición, y las

características del organismo receptor o de los organismos parentales que guarden relac ión

con la seguridad de la biotecnología.

}> Centro s de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor

y/o los organismos parentales y descripeión de los hábitats en que los organismos pueden

persist ir o proliferar.

}> Situación taxonómica, nombre común o lugar de recolección o adquisición, y las

características del organismo donante u organi smos que guarden relación con la seguridad

de la biotecnología.

}> Los usos aprobados del organi smo vivo modificado.

}> Inform e sobre la evaluación del riesgo .

}> Métod os sugeridos para la manipul ación, almacenamiento, transporte y utili zación seguros,

incluidos el envasado, el etiquetado, la documentación y los procedimientos de

eliminación, en caso de emergencia según proced a.

Finalmente, el anexo 111 sefiala lo correspondiente a la evaluación de riesgos, donde el objet ivo es

determinar y eva luar los posibles efectos adversos de los organi smos vivos modificados en la

conservación y util izaci ón sostenible de la diversidad biológica en el probable medio receptor, as í

como los riesgos para la salud human a.
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La evaluación del riesgo se deberá usar para adoptar decisiones fundamentadas en relaci ón con los

organismos vivos modificados.

Se señalan como principios generales de la evaluación del riesgo los siguientes:

• Deberá realizarse de forma transparente y cientificamente competente, y al realizarla deberá

tenerse en cuenta el asesoramiento de los expertos y las directrices elaboradas por las

organizaciones internacionales pertinentes.

• La falta de conocimientos cientificos o de consenso cientlfico no se interpretará

necesariamente como indicadores de un determinado nivel de riesgo , de la ausencia de riesgo

o de la existencia de un riesgo aceptable.

• Los riesgos relac ionados con los organismos vivos modificados o sus productos, deberán

tenerse en cuenta en el contexto de los riesgos planteados por los receptores no modificados o

por los organ ismos parentales en el probable medio receptor.

• La evaluación del riesgo deberá real izarse caso por caso, lo que dependerá del organismo vivo

modificado de que se trate, su uso previsto y el probable medio receptor.

3.5 Legislación Nacional

Las regulaciones en materia de biotecnologla en México comenzaron hace poco másde diez años y se

encuentran dispersas en artícul os de diferentes ordenamientos de aplicación federal .

3.5.1 Ley sobre Producción. Certificación y Comercio de Semillas

Esta ley contempla la obligación de solicitar autorización paro realizar investigaciones con materiales

transgénicos vegetales de alto riesgo , a los cuales defin e en su articulo 3° como "...aqu ellos con

capacidad para trans ferir a otro organismo una molécula o gene recombinatorio con un potencial de

alto riesgo por efectos inesperados, debido a sus características de supervivencia, multipl icac ión y

dispers ión."

78

Neevia docConverter 5.1



3.5.2 Ley Federal de Sanidad Vegetal

Dentro de sus disposiciones encontramos una definición de material transgénico al cual describe como

"Genotipos modificados artificialmente que, debido a sus características de multiplicación y

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

con potencial de presentar efectos previsibles o inesperados."" Asimismo sellala en su artlculo 43 que

la aplicación, uso o manejo de material transgéníco, está sujeto al certificado fitosanitario

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

3.5.3 Norma Oficial NOM-FITo-056-1995

El I1 de julio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial NOM-FITO

056-1995 cuyo campo de aplicación respecto de los organismos genéticamente modificados se

encuentra delimitado a requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y

establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería

gen ética.

3.5.4 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Este ordenamiento contiene múltiples referencias al material y a los recursos genéticos. Defme al

material genético y al recurso genético, en su artículo 3°, fracciones XXI y XXVIII. En el articulo 82

se precisa que las disposiciones de la Ley son aplicables a la posesión, administración, preservación,

repoblación, propagación, importación, exportación y desarrollo de la llora y fauna silvestre y material

genético.

3.5.5 Ley General de Salud

Fue reformada para adicionarle un Capitulo Xli bis al Título Decimosegundo, el cual regula,

específicamente a los productos biotecnológicos, definidos por su artículo 282 bis. Se establece la

72V~ articulo 5° de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
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obligación de informar a la Secretaría de Salud sobre los productos bioteenológicos o sus derivados

que se destinen al uso o consumo humano.

3.5.6 Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 5 de noviembre

de 1999

Mediante él se creó la Comisión Intersecrelaríal de Bioseguridad y Organismos Genéticamente

Modificados dicha comisión agrupa a seis Secretarías de Estado y al Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología Tiene como objetivos coordinar las politicas de la Administración Pública Federal

relativas a la bioseguridad, a la producción, importación, exportación, movilizaci ón, propagación,

liberación, consumo y, en general, uso y aprovechamiento de los organismos genéticamente

modificados, sus productos y subproductos.P

3.5.7 Código Penal Federal

A través de una reforma se le agregó el Artículo 420 ter, mismo que señala ". ..se impondrá pena dc

uno a nueve años de prisión y de treseientos a tres mil d ías multa, a quien en contravención a lo

establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie,

transporte, almacene o libere al ambiente , algún organi smo genéticamente modificado que altere o

pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas

naturales .. .,,74

3.5.8 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

Con la fmalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por México al firmar y ratificar el

Protocolo de Cartagena, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo del añn

2005 la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, la cual tiene como objetivo

"...regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa

7] VILLALOBOS. v jctor M. La Comidón lmersecretarial de BioJeguridod JI Organi.smos GenelJcartU!nle Modificados.
RevistaEl Mercado de Valores.Nacional financiera. Año LX. Número 11-12. México. 2000. Pág, 9
74 ArtIculo 420 ter. Código Penal Federal
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piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos

genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas

actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la

sanidad animal, vegetal y acuicola.,,75

Una de las principales finalidades de esta leyes garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección

de la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica y de la sanidad animal, vegetal y

acuicola, respecto de los efectos adversos que pudiera causarles la realización de actividades con

organismos genéticamente modificados.

El ámbito de aplicación material de esta ley se limita a los organismos genéticamente modificados

obtenidos o producidos a través de la aplicación de las técnicas de la biotecnologia moderna que se

utilicen con fines agricolas, pecuarios, acuícolas, forestales, industriales, comerciales, de

biorremediación7. y cualquier otro .

De acuerdo con lo establecido cn el Protocolo de Cartagena, la Ley de Bioseguridad de Organismos

Genéticamente Modificados setlala que los Estados deberán aplicar los siguientes principios:

• El Estado deberá aplicar el enfoque de precaución, conforme a sus capacidades, con el fin de

proteger el medio ambiente y la diversidad biológica.

• Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los

costos para impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica.

• A fín de proteger la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica se deberá dar

atención al control y manejo de los posibles riesgos derivados de las actividades con

organismos genéticamente modificados, a través de una evaluación previa de dichos riesgos y

un monitoreo posterior a la liberación .

7l Artículo 1de l. Leydc Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
76 Auncuando el término "blorremediacián" no se ha incluido en el Diccionario de la Lengua Española, es empleado porlos
legisladores para denotar "El procesoen el quese utilizan microorganismos genéticamente modificados para la degradación o
desintegración de contaminantes queafectenrecursosy/o elementos natualres,a efecto de convertirlos en componentes más
sencillosy menosdatíinos o no dañinosal ambiente". Artículo3 fracción lV de la Leyde Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados.

81

Neevia docConverter 5.1



• Para los casos en que pudiera producirse algún riesgo a la salud humana y a la diversidad

biológica como resultado de las actividades realizadas con organismos genéticamente

modificados, deberá hacerse una evaluación, caso por caso, con base en la mejor evidencia

científica y técnica disponible.

• Todo acto de liberación al amb iente de organismos genéticamente modificados deberá

rea lizarse paso a paso, es decir, aquellos destinados a ser liberados comercialmente deben ser

previamente sometidos a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de riesgo, la evaluación

de riesgos y los reportes de resultados aplicables en la realización de actívidades de liberación

experimental y de liberación en programa piloto de dichos organismos. Posterior a la

liberación, debe real izarse un monitoreo de todos los efectos adversos que se pudieran

ocasionar a la diversidad biológica y a la salud humana.

La ley señala como autoridades competentes para dar cumplimiento a la misma, a la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud.

Entre las facultades más importantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se

encuentra la formulación y aplicación de la política general de bioseguridad; analizar y evaluar caso

por caso los posibles riesgos que las actividades con organismos gen éticamente modificados pudieran

ocasionar al medio ambiente y a la diversidad biológica; resolver y expedir permisos para la realización

de actividades de liberación al ambiente de dichos organismos, establecer y dar seguimiento a las

condiciones y medidas a las que esas actividades han de sujetarse; así como suspender los efectos de

los permisos cuando se disponga de información científica y técnica de la que se deduzca que la

act ividad permitida supone riesgos superiores a los previstos.

Además, deberá realizar el moni toreo de los efectos que pudiera tener la liberación de organismos

genéticamente modificados al medio ambiente y a la diversidad biológica. Tendrá facultad para

ordenar y aplicar las medidas de seguridad o de urgente aplicación que sean necesarías, siempre con

bases científicas y técnicas y en el enfoque de precaución.
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Las mismas facultades se otorgaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación aunque limitadas a organismos genéticamente modificados especificas, principalmente

aquéllos que sean vegetales considerados especies agrícolas y los animales considerados especies

ganaderas de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal, los insumos fitozoosanitarios y de

nutrición animal y vegetal; las especies pesqueras y acuícolas y todos los organismos genéticamente

modificados utilizados para proteger y evitar la diseminación de enfermedades entre los animales; los

que sean hongos, bacterias, protozoarios, virus, tiroides, espiroplasmas, fitoplasmas y otros

microorganismos, que tengan fines productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas o fitozoosanitarios.

La actuación de la Secretaría de Salud se enfoca hacia la evaluación caso por caso de los estudios que

se elaboren y presenten por los interesados sobre la inocuidad y los posibles riesgos de los organismos

genéticamente modificados sujetos a autorización, y podrá ordenar y aplicar las medidas de seguridad o

de urgente aplicación pertinentes.

Esta Secretaría realizará las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica de los organismos

genéticamente modificados y de los productos que los contengan y derivados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito PUblico es responsable de la vigilancia en aduanas de la entrada al

territorio nacional de este tipo de organismos, para lo cual revisará que se cuenten con los permisos

correspondientes y que sean propiamente identificables, asl como el deber de informar a las demás

secretarías sobre la probable comisión de infracciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos

Genéticamente Modificados.

En conjunto, las Secretarías se coordinarán para que en caso de liberación accidental de este tipo de

organismos, se impongan las medidas necesarias para evitar efectos negativos a la diversidad biológica,

a la salud humana o sanidad animal, vegetal y acu ícola, siempre en el ámbito de sus competencias.

La ley establece el objeto de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos

Genéticamente Modificados, que es " . ..formular y coordinar las pollticas de la Administración PUblica
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Federal relativas a la binseguridad de los OGMs, (sic) la cualtcndrá las funciones que establezcan las

disposiciones reglamentarias que deriven de [la] Ley. . ...n

Esta comisión se formará por las Secretarias ya mencionadas, por la Secretaria de Economla y por el

Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se crean dos consejos consultivos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organ ismos

Genéticamente Mod ificados, uno científico y otro mixto. El primero será un órgano de consulta

obligatoria en aspectos técnicos y cientlficos en biotecnología modern a y biosegur idad. Se integrará

por expertos en diferentes disciplinas con reconocido prestig io.

Por su parte, el Consejo Consultivo Mixto será un órgano auxiliar de consulta y opinión integrado por

representantes de asociaciones, cámaras o empresas de los sectores privado, social y productivo que

opinarán sobre aspectos sociales, económicos y otros aspectos relativos a las politicas regulatorias y de

fomento, as! como sobre las prioridades en la normalización y el mejoramiento de trámite s y

procedimientos en materia de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados.

Dentro de lo establecido por la ley se contemplan tres formas de liberación. La primera es la

experimenta l, que consiste en la introducción intencional y permitida de organismos genéticamente

modificados en el medio ambiente, previa adopción de medidas de contención para limitar su contacto

con la población y el med io ambiente, exclusivamente con fines experi mentales.

Una vez que se ha comprobado que la liberación experimental no ha tenido efectos dañinos , se podrá

autorizar una liberación en programa piloto, cn la cual la introducción puede ser con o sin medidas de

contención.

La última forma de liberación es la comercial, en ella no existen medidas de contenci ón y se realiza

con fines comerciales, de producción, de biorremediación e industriales. En esta fase ya encontramos

en el mercado a los organismos gen éticamente modificados.

11 ArtlcuIo 19 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
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Para realizar cualquiera de estas liberaciones, es necesario el otorgamiento de Wl permiso por parte de

la Secretaría correspondiente.

Entre los datos más importantes que debe contener la solicitud de permisopara liberación experimental

al ambiente, encontramos el estudio de los posibles riesgos que la liberación pudiera generar al medio

ambiente y a la diversidad biológica y, en su caso, a la sanidad animal, vegetal o acuicola; también

deberá señalar las medidas y procedimientos de monitoreo de la actividad Yde bioseguridad que se

llevarán a cabo al momento de realizar la liberación.

Además, cuando el organismo tenga finalidades de salud pública o se destine a la biorremediación

deberá obtener autorización de la Secretaria de Salud.

En el caso de las solicitudes de permiso para liberación al ambiente en programa piloto se deberá

incluir la referencia y consideraciones sobre el reporte de los resultados de la liberación experimental

realizada con relación a los posibles riesgos al medio ambiente y a la diversidad biológica y, en su

caso, a la sanidad animal, vegetal y acu ícola; la cantidad total del organismo a liberar; las condiciones

dc manejo; la identificación de las zonas donde se va realizar la liberación y las medidas de monitoreo

y de bioseguridad a aplicarse.

De igual manera, se exige que cuando el organismo a liberar sea para uso o consumo humano deberá

contar con autorización de la Secretaria de Salud.

Si después de otorgado el permiso, la secretaria que lo expidió dispone de información cientlfica o

técnica de la que se deduzca que la actividad puede suponer riesgos superiores o inferiores a los

previstos originalmente en los estudios correspondientes, podrá modificar las medidas de monitoreo,

control y prevención, requerir al interesado la implantación de nuevas medidas, así como suspender o

revocar el permiso, previa audiencia que se otorgue a los interesados.

Las solicitudes que se presenten para obtener el permiso para liberación comen:ial al ambiente deberán

incluir los permisos para liberación experimental y en programa piloto, deberán hacer referencia de los
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reportes de resultados de las liberaciones hechas, contendrán instrucciones o recomendaciones

especificas de almacenamiento, trasporte y, en su caso, manejo. Cuando sea aplicable, incluirán las

condiciones parasu liberación y comercialización.

Asimismo, si el organismo ya cuenta con datos o resultados de comercialización en otros paises se

adjuntará esa información.

Cuando el organismo a liberar vaya a ser exportado se requerirá que en el país de origen cuente con

permiso, conforme a su legislación, para ser liberado por lo menos en una etapa similar.

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Cartagena, la Ley prevé la realización de una

evaluación de riesgo, la cual deberá hacerse caso por caso, con fundamentos cient íficos y técnicos, con

base en el enfoque de precaución y con el asesoramiento de expertos.

La evaluación de riesgo inicia con la identificación de aquellas earacterísticas de los organismos

genéticamente modificados que pudieran presentar riesgos en la diversidad biológica, posteriormente

se evalúa la posibilidad de que estos riesgos ocurran realmente; el siguiente paso es evaluar las

consecuencias en caso de que los posibles riesgos ocurrieran realmente; en la cuarta etapa se hace una

estimación del posible riesgo global que represente el organismo con base en la evaluación de la

probabilidad de que los posibles riesgos y las consecuencias identificadas ocurran realmente. La última

etapa incluye una recomendación sobre si los posibles riesgos son o no aceptables o manejables así

como las estrategias parael manejo de esos posibles riesgos.

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la secretaria correspondiente deberá adoptar las

medidas necesarias para impedir la afectación negativa de la diversidad biológica o de la salud

humana.

Para ajustarse a las responsabilidades señaladas por el Protocolo de Cartagena, la ley dispone que sean

los interesados en exportar organismos genéticamente modificados quienes deberán notificar al país

importador, en seguimiento a los tratados y acuerdos internacionales en los que México sea parte.
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En lo correspondiente a la utilización confinada de organismos genéticamente modificados, la ley

señala que será únicamente para fines de enseilanza, de investigación científica o tecnológica,

industrial o comercial, para lo cual deber á presentarse un aviso a la Secretaria correspondiente.

El uso de organismos genéticamentc modificados encuentra límites dentro del marco legal al

establecerse zonas restringidas y libres de dichos organismos. La restricción se establece para proteger

aquellas especies de las que México sea centro de origen y de diversidad genética dentro de las áreas

geográficas en las que se localicen.

La definición de centro de origen y de centro de diversidad genética la otorga la misma ley al señalar:

"Centro de origen: Es aquella área geográfica del territorio nacional en donde se llevó a cabo el

proceso de domesticación de una especie determinada.

Centro de diversidad genética: Es aquella área geográfica dcl territorio nacional donde existe

diversidad morfol ógica, genética o ambas de determinadas especies, que se caracteriza por albergar

poblaciones de los parientes silvestres y que constituye una reserva genética.~71

En ese tipo de centros sólo se admi tirá la realización de liberaciones de organismos genéticamente

modificados cuando se trate de aquéllos distintos alas especies nativas y cuando su liberación no cause

una afectación negativa a la salud humana o a la diversidad biológica.

Dentro de las zonas restringidas también se incluyen las Áreas Naturales Protegidas en las que sólo se

permitirá el uso de organismos genéticamente modificados con fines de biorremediación en los casos

en que aparezcan plagas o contaminantcs que pudieran poner en peligro la existencia de especies

animales, vegetales o acu ícolas, previa comprobación de que los organismos fueron creados para evitar

o eombatir dicha situación y siempre que se cuente con los elementos cientificos y técnicos necesarios

que soporten cl beneficio ambiental que se pretende obtener; sin embargo, prohíbe por completo su uso

en el núcleo de las áreas naturales protegidas.

11 Articulo 3 fracciones VOly IX de la Ley de Bioseguridadde OrganismosGenéticamente Modificados.
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Las zonas libres de organismos genéticamente modificados se estab lecerán para protección de aquellos

productos agrícolas orgán icos y otros de interés de la comunidad solicitante. La ley señala que ". .. Las

zonas libres se establecerán cuando se trate de OGMs de la misma especie a las que se produzcan

mediante procesos de producció n de producto s agrícolas orgán icos, y se dem uestre cien tífica y

técnicamente que no es viab le su coexistencia o que no cumplir ian con los requisitos normat ivos para

su certificaci6n"."

Otro punto que también abarca el ámbito de la ley es la salu d humana en relaci ón con los organi smos

genéticamente modificados, para lo cual estab lece que los organismos que se desti nen a uso O consumo

humano, a procesamiento de alimentos para consumo humano, los que tengan finalidades de sa lud

pública y los quc se dest inen a la biorremed iaci6n deberán contar con la autorización de la Secretaria

de Salud, quien deberá cerciorarse de que el organismo de que se trate no presente riesgos que afecten

negativamente a la salud human a con daños graves o irreversibles. .. ..

Como otra medida de bioseguridad se desarrolla el Sistema Naciona l de Información sobre

Bioseguridad a cargo de la Comisión lntersecretarial de Bioseguridad de los Organismos

Genéticamente Modificados, cuyo objetivo será " ... organizar, actualizar y difundir la información

sobre bíosegurídad"."

La Comisi ón Intersecretarial de Bioscguridad de los Organismos Gen éticamente Modificados tiene una

función importante dentro de esta materia puesto que es la encargada de reunir toda la información

resu ltante de la activ idad científica, académ ica y técnica o dc cua lquier índole en materia de

bioseguridad, elaborará y publicará de manera anual un informe con la situaciónnacio nal en el área de

bioseguridad y biotecnologia.

Tendrá la tarea de eval uar los resultados socioeconómicos de la íntroduceión de organismos

genéticamente modifi cados en el país y será la encargada de estab lecer los mecanismos para realizar la

79 Articulo 90 fracción 1de la Leyde Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
" Artlculo t08 de la Leyde Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificado s
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consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se

pretenda realizaruna liberación de dichos organismos.

A nivel internacional será el centro focal nacional para todos los efectos de cumplimiento del Protocolo

de Cartagena.

Cualquier información relativa a las actividades con este tipo de tecno logía deberá constar en el

Registro Nacional de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, mismo que tendrá

un carácter público.

Como complemento a las medidas de prevenci ón que se han señalado, existen medidas de seguridad

que son aplicables cuando surjan riesgos no previstos inicialmente que pudieran causar daños o efectos

adversos y significativos a la salud humana, a la diversidad biológica, a la sanidad animal, vegetal o

acu ícola; o bien cuando se causen esos daños o efectos adversos, asl como en el caso de liberación

accidental al ambiente de organismos no permitidos o autorizados.

Las medidas de seguridad que se aplicarán van desde una clausura de los lugares en que se maneje este

tipo de tecnología hasta la destrucción de los organismos de que se trate.

Asimismo, para el caso de incumplimiento con lo dispuesto por la ley, se manejan sanciones que van

desde una multa de quinientos días de salarlo mínimo hasta arresto administrativo hasta por treinta y

seis horas, independientemente de la reparación a que estará obligado el infractor.
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Conclusiones

l . La situación actual y real de la degradación del medio ambiente ha propiciado el

desarrollo del Derecho Internacional Ambiental, mismo que aún no cuenta con la

aceptación total de todos los miembros de la comunidad internacional. Se integra en

una mayor parte, por principios generales del derecho que se adaptan a las necesidades

ambientales, así como de tratados y acuerdos multilaterales.

2. Los principios de derecho que han surgido deben buscar un mayor desarrollo que

busque solución a los problemas ambientales de origen y no sólo pretenda resarcir los

daños ya causados. Para ello es necesario el esfuerzo de los Estados por aplicar estos

principios de manera conjunta. : es decir , realizar una prevenci ón, consultas,

cooperaci6n, y comunicación a fin de evitar daños, y cuando estos sean inevitables,

buscar una reparación adecuada.

3. La adopci6n del Convenio sobre Diversidad Biol ógica y la Declaraci6n dc Río

representan un avance en la cooperación internacional para preservar el medio

ambiente, la voluntad de los Estados por hacer un uso adecuado de los recursos quc

comparten, y cuya protección redunda en beneficio de toda la humanidad.

4. Los avances cientificos y tecnológicos en materia de organismos genéticamente

modificados impulsó a los Estados a buscar formas de protección del medio ambiente,

el resultado se plasmó en la adopción del Protocolo de Cartagena. Este Protocolo

refleja la incertidumbre que tiene la comunidad internacional respecto del uso de los

transgénicos; su discusi6n, aprobación, firma y ratificación mostró que los Estados

productores no quieren ver su actividad limitada, pues se han negado a ratificarlo.

5. La aprobaci6n del Protocolo de Cartagena supone un paso importante en la

Consideración de los problemas ambientales, quc resultan diflciles de defender, en

especial cuando se enfrentan a los intereses comerciales. El mérito del Protocolo de
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Cartagena es que sienta las bases para la regulación <le estos organismos a nivel

internacional, además de crear un vinculo obligatorio entre las partes y crear foros de

discusión y análisis. Por desgracia, su entrada en vigor se vio obstaculizada por la

negativa de varios Estados productores de transgénicos y, aunque actualmente está en

vigor, es demasiado pronto para evaluar los resultados de su aplicación.

6. También es importante la homogeneidad que crea el Protocolo de Cartagena con

respecto a los procedimientos de importación y exportación de organismos

genéticamente modificados, así como la evaluación de riesgos a la que deberán

someterse los mismos.

7. La aprobación de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente

Modificados en México, es un avance en la regulación interna de estos organismos, sin

embargo, sigue el ejemplo de sistemas como el de Estados Unidos, donde el estudio de

los riesgos que un transgénico pueda presentar para el medio ambiente y para la salud

humana. se deja en manos del mismo productor, lo cual no garantiza la seguridad y

objetividad de los resultados.

8. El hecho de contar con regulación de los organismos gen éticamente modificados

puede significar una prevención para evitar daños mas no una garantía, por desgracía

sólo el desarrollo en el tiempo del uso de estos produc tos nos mostrará los resultados

de esas prácticas.
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CAPÍTULO 4

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR DAflOS AL MEDIO AMBIENTE CAUSADOS

POR EL USO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

El uso de productos agrícolas genéticamente modificados representa uno de los temas más

controversiales en la actualidad, sin embargo, a pesar de la existencia de ese debate, un gran número de

hectáreas cultivables se ha visto invadida por ellos.

La principal causa de resistencia que se presenta al uso de productos agrlcolas genéticamente

modificados radica en la falta de información que se tiene sobre los mismos. Estamos cunsientes de

que la manipulación genética es un tema excesivamente técnico por lo que su conocimiento y

comprensión queda a! manejo de unos cuantos expertos en esa materia, mientras que la gran mayoria

de la población no cuenta con elementos para saber diferenciar un producto orgánico de uno

genéticamente modificado.

Otra causa de resistencia es la desconfianza generalizada en las empresas, pues se considera quc su

principal preocupación es el lucro que logren obtener con la venta y distribución de estos productos sin

importar las consecuencias negativas que puedan tener.

Aun cuando las empresas aseguran que sus productos son analizados antes de salir al mercado, no están

exentas de tener errores que puedan afectar al medio ambiente, en razón de que el genoma no es

constante y puede presentar mutaciones no previstas en las diferentes etapas del crecimiento del

organismo de que se trate.

Si a esto agregamos que muchos de estos productos no son sólo para consumo interno de un pais, sino

que por el contrario, cada día existe una interacción comercia! a nivel internacional que implica una

gran movilidad de productos agrícolas de un Estado a otro, e incluso, sabemos que muchos de los

organismos genéticamente modificados son para consumo de los paises en desarrollo, podemos ver que

la existencia de un producto agrlcola genéticamente modificado puede ocasionar dalias a Estados

terceros y dar surgimiento a la figura de la responsabilidad .
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Este planteamiento es e! que hemos de desarrollar en este cap ítulo, para lo cual es necesario saber cuál

es e l uso que se ha dado a los productos agrícolas genéticamcnte mod ificados y los efectos que estos

pudieran presentar al medio ambiente; con esos elementos podremos determinar la responsabilidad que

puede surgir por cualquier daño que se produzca y analizaremos los limites de esa responsabilidad para

e! Estado y para los entes privados productores de dichos organismos, as! como la forma adecuada de

la reparación del daño ,

4.1 El Uso Actual de los Productos Agrleolas Genéticamente Modificados

La tecnologla necesaria para el estud io y manejo de los organismo s genéticamente modificados no está

al alcance de todos los pa íses de! mundo; es un privilegio exclusivo de unos cuantos, sobre todo con la

aplicación de las normas correspondientes a la expedi ción de patentes que se aplican a este tipo de

organísmos. Su aplicación en la agricultura repre senta un gran negocio, por ello ocupa el segundo lugar

en aplicaciones biotecnológicas .

Los cultivos trans génicos están con centrados, en su mayoría, en apenas unos cuantos países

distribuidos de la siguiente forma: Estados Unidos 59%, Argentina 20%, Canadá 6%, Brasil 60/0, China

5%; Paraguay 2%; y, Sudá frica y la India 1%, lo que representa el 99% de la superficie plantada con

organis mos gen éticamente modificados.

Son siete los países industri alizados que tienen este tipo de cultivos, Estados Unidos, Canadá,

Australia, España, Alemania, Ruman ia y Bulgaria; y doce países en desarrollo: Argentina, China,

Sudáfri ca, México, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Paraguay, Honduras y Filipinas."

Dentro de esos países la empresa Monsanto, ahora propiedad de Pharmacia, tiene el 80% del mercado

de las plantas transg énicas, seguida por Avenli s con el 7%, Syngenta (antes Nuvartis) con el 50/0, BASF

con e! 5% YDuPonl con el 3%. Estas empresas tamb ién producen el 60% de los plaguicidas y el 23%

de las semillas comerciales.

11 httpl/:www.iaaa.org. Página del lntemati onal Service for the Acquisit ioo of Agri-biothec Applications.
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El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Bictecnológicas, (International

Scrvice for the Acquisition of Agri-biothec Applications) prevé que en los próximos cinco años, diez

millones de agricultores de veinticinco paises sembrarán cien millones de hectáreas de cultivos

transgénicos.

Uno de los esfuerzos más importantes por estudiar los efectos de los organismos genéticamente

modificados fue realizado en julio del año 2000 a través de un informe denominado "Las Plan/as

Transgénicas y la Agricultura Mundial". bajo los auspicios de la Royal Sociely of London, la

Academia de Ciencias de Brasil, la Academia de Ciencias de China, la Academia de Ciencias del

Tercer Mundo, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias de la India y la

U.S. National Academy of Sciences, en el cual destaca la participación del Instituto de Biotecnología

de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la traducción al español realizada por el

Biólogo Ramón Elizondo, y revisada por el Dr. Iorge Nieto ; así como la destacada participación del ex

rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. JoséSarukhán.f '

En los resultados del informe se señala que "Hasta la fecha, la tecnolog ia MG8J (sic) ha servido, más

que nada, para producir varios cultivos agrícolas con caracteristicas "dietadas por el mercado", algunas

de las cuales han alcanzado el éxito comercial . El desarrollo de variedades producidas comercialmente

en paises como Estados Unidos y Canadá, se ha enfocado en aumentar la vida en anaquel de las frutas

y verduras, conferir resistencia contra virus o insectos y conferir tolerancia a herbicidas específicos.

Aunque estas caracterlsticas han resultado benéficas para los agricultores , ha sido dificil lograr que los

consumidores vean algún beneficio como no sea, en casos limitados, un mejor precio debido al

abatimiento de los costos y la mayor facilidad de producción.t'"

La ingenieria genética aplicada a los productos agrícolas ha logrado la modificación de características

cuantitativas y cualitativas (la composición de proteínas, almidones, grasas o vitaminas) en algunas

12 hUp:l/wYlw.amc.unam.mxlNoticias/documento_tnmsgenicos.html. Páginade la Academia Mexicana de las Ciencias.
n Tecnología demodificación genética
...NELSON. a.c.y cols. !he econamics and politics 01genetica/ly modified organisms in agrículture: implicationsfor Jn'V
2000. Bolet ín 809 de la Universidad de lIIinois, Estados Unidos, Noviembre de 1999. PAg.36
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espec ies. Esas modificaciones aumentan el valor nutritivo de los alimentos y podrían ayudar, incluso , a

mejorar la salud humana porq ue alivian la desnutrici6n y la mala nutrici6n ."

Esta tecnologla ha producido plantas transgénícas con resistencia a plagas y herbicidas, lo que es de

gran ayuda cuando las especies locales de un lugar no presentan un resistencia inherente, además de

otras características como resistencia contra enfermedades propias de los cultivos; la mod ificaci6n de

la estructura (la altura, por ejemplo) y el desarro llo de las plantas (por ejemplo la floraci6n o

producci6n de semi llas tard ía o temprana); la tolerancia a cuestio nes del ambiente como la salinidad y

la sequía, entre otros .

De fonna resumida, se ha logrado que los productos agríco las genéticamente modific ados presenten

características posi tivas como una vida comercia l más larga, resistencia a condiciones ambie nta les

agresivas, como heladas, sequías y suelos salinos; resistencia a herbicidas, plagas de insectos,

enfermedades y que tengan mejores cual idades nutrit ivas.

Sin embargo, se presenta el problema de costos y ganancias. Los costos para lograr este tipo de

modificaciones son altos y, obviamente, una empresa preferirá buscar mejoras que impliquen más

ganancias con menos inversión, el resultado es que no siempre se aplican los mejores proced imientos

para la creación dc transgénicos y las características obtenidas son de menos beneficio para el

cons umidor y más ganancias para el productor. Es dec ir, el consumidor obtendrá alimentos como los

que genera lmente ya se ven en los supermercados, como son: frutas y verduras de mayor tamaño, con

poco sabor y que generalmente tardan más tiempo en madurar. Esto es, un producto de mayor tamaño y

con menos calidad que redunda en mayores ganancias para el productor.

Además dc eso, se presentan los problemas económicos para los campesinos que adquieren las semillas

gen éticamente modificadas, pues las grandes empresas productoras venden todo el "paquete" que los

obliga a utilizar determinados herbic idas y otros químicos necesarios para que las semillas reaccionen

" Texas A&M University. Comments lo Planl Pestícídes Resis tance ManogemenJ. Audiencia llevada a cabo el 21 de Mayo
de 1997 en College Station, Texaspor la Uníted Sones E"..ironmenlal Protection Agency. Citado en el informe "Las Plantas
Tronsgénicasy lo Agricultura Mundial", 01', Cit.
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con el efecto esperado; aunado a esto, las empresas fabrican semillas "suicidas" o "terminador"

alteradas genéticamente para que no se reproduzcan.

Las semillas transgénicas se producen para que requieren tres o cuatro veces más de fertilizantes en la

medida en que estén bien irrigadas. De las veinticinco empresas más grandes del mundo en producción

de semillas, cinco están entre las siete más grandes industrias de pesticidas, que s610 producen semillas

que resisten exclusivamente a los pesticidas que ellas mismas fabrican.

Existen transgénicos que crean sus propia. defensas o venenos pues tienen agregado el gen t óxico de

otro ser vivo. En su mayoria, son los cultivos "Roundup Ready' que tienen resistencia al herbicida

glifosato, como soya, mm y algod6n. El 28% de los cultivos transgénicos actuales producen su propio

insecticida por medio de la inserci6n de una bacteria, bacillus thuringiensis ("Bt~), lo que significa que

se reemplaza el insecticida que antes se rociaba sobre las plantas, por otro que se encuentra dentro de la

misma planta. El supuesto objetivo es reducir la necesidad de agroquimicos, pero se ha demostrado el

incremento de tales químicos. Como la "Bt" está presente en cada célula, los insectos desarrollan una

resistencia a la "Bt" bastante rápida. Esta creciente resistencia tiene graves implicaciones para los

cultivos transgénicos y no transgénicos."

Durante el ailo 2004 se estim6 que la superficie mundial cultivada con transgénicos ascendia a 81

millones de hectáreas, de las cuales un 72% correspondla a plantas resistentes a los herbicidas, un 19%

a plantas insecticidas con "Bt" y un 9 % a plantas con ambas características. Los cultivos resistentes a

los herbicidas como el glifosinato y el glufosinato, incrementan la utilización de los mismos,

consecuencia directa de los propios cultivos y dada la presión de la industria para aumentar las ventas

de herbicidas.11

El cultivo de soya resistente al g1ifosato incrementa el uso de herbicidas entre dos y cinco veces en

comparaci6n con otros sistemas habituales de control de hierbas y es diez veces mayor que el uso de

herbicidas en sistemas de control integrado. La utilizaci6n reiterada, ailo tras ailo, del mismo tipo de

16 http://www.ecologistasenaccion.orglaccion/biottcnologialaJimentos.htm
11 http://www.isaaa..org. Página dellnternational Service forthe Acquisition of Agri-blothec Applications
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herbicida, aumenta enormemente la posibilidad de que la población de plantas silvestres (malas

hierbas) desarrollen resistencia al herbicida.

En caso de rotación de cultivos, las semillas de la cosecha anterior que brotan se convierten en

supennalezas para el nuevo cultivo, porque en este caso el herbicida es insuficiente ya que están

genéticamente preparadas para ellos. Las liberaciones a gran escala de estos cultivos suponen un riesgo

ecológico enorme debido a la polinización cruzada entre los cultivos transgénicos y las variedades

silvestres emparentadas que llevará, también, inevitablemente a la aparición de supermalezas

resistentes a los herbicidas.

Lascompañías afirman que estos herbicidas de amplio espectro son inofensivos para el medioambiente

y los humanos. Pero ha sido descrito que el glifosato puede ser tóxico para algunas especies

invertebradas que habitan en el sucio, alguna. de ellas son predadores beneficiosos, y también para los

organismos acu áticos, incluidos los peces. Además es tóxico para los trabajadores del campo y

finalmente llega a los consumidores de productos agrícolas con los restos que llevan los cultivos.

Además los riesgos para la salud humana por el uso de los alimentos transgénieos no han sido

evaluados suficientemente. Sabemos que los encargados de evaluar los riesgos de un organismo

genéticamente modificado es el mismo productor quien generalmente, no realiza las suficientes

pruebas de reaccióna la toxicidad de los productos.

En Estados Unidos, los alimentos transgénicos aprobados por la Food and Drugs Administra/ion no

pasan por una evaluación rigurosa. En primertérmino la consulta no es obligatoria, sino de carácter

voluntario; en segundo lugar, dicha institución no analiza los estudios originales, sino el resumen de

evaluación presentado por la empresa; además de que se desestima cualquier error que podría haber

sido detectado con un an álisis más cuidadoso."

n CERElJO GELOMariano. Con la comida no se j uega. http://www.biodiversidadla.org
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4.2 Posibles Riesgos del Uso de estos Productos

Los peligros potenciales son enormes. Las estructuras genéticas existentes han evolucionado a través

de millones de años y han fonnado un ecosistema infinitamente complejo e interconectado. Ahora se

estropea este equilibri o delicado con cambios que no podrían ocurrir naturalmente. Esto se hace

extremadamente rápido sin suficiente cuidado para las posibl es consecuencias.

Con experiencias anteriores de los países desarroll ados podemos comprobar que en muchos casos, la

aplicación de nuevas tecnol og ías ha conducido a alteraciones medioambi entales irreversibles. Esto se

debe a que la sociedad generalmente ha considerado primero los beneficios inmediatos que los nuevos

avances podrían reportar, sin tener en cuenta el impacto medioambiental que su utilización podria

conllevar.

La ingenieria genética no es lo mismo que los cruces entre especies que se ha practicado durante

muchos años , No es una ciencia exacta . El desarrollo de la ingeniería genética es pos ible a partir de la

introducción de genes a plantas y animal es, mediante la utilización de vectores de transform ac i ón

(parásitos genéticos, generalmente inductores de tumores y otras enfermedades) , Esos vectores como

plásmidos y virus, a los que se han "eliminado sus propiedades patógenas " llevan genes marcadores

que confieren nuevas caracteristicas al genoma de la planta o animal modificado. Por ejemplo, podrla

dar surgimiento a algunos organismos peligrosos resistentes a los antibióticos, producir malas hierbas y

los insectos resistentes a los pesticidas y a los herbicidas, crear nuevos venenos y enfermed ades, entre

otros.

El alimento proviene de la naturaleza, si cambiamos la estructura fundamental de un alimento, podría

crear enfermedad, justo como los pesticid as y los herb icidas hicieron en el pasado. La contaminación

biológica puede ser el mayor peligro resultant e de la ingcnieria genética y de la biotecnología. A través

de accidentes y falta de controles adecuados nuevos organismos vivos, bacterias y virus podrían

escapar para reprod ucirse, migrar y mutar . Existe la posibilidad, aunque pequeña, de pasar sus nuevas

caracterlsticas a otros organi smos que nunca se podrán recuperar o contener, una vez libres en el medio

ambiente.
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En este escenario, dada la complejidad del código genético, no se pueden predecir las consecuencias

generadas, porque el gen transpuesto reacciona de manera diferente cundo funciona dentro de su nuevo

anfitrión y porque la inteligencia genética original de éste se desorganiza."

De todos los riesgos indeseados de la tecnología moderna, los de los organismos genéticamente

modificados son los más peligrosos. En el peor de los casos, no se podrán contener y sus efectos serán

irreversibles. Los peligros de la ingeniería genética incluyen animales enfermos, organismos y

enfermedades más virulentas, una biodiversidad más reducida, mayor contaminación del agua, el

alimento y la tierra, y la alteración del equilibrio de la naturaleza.

Un ejemplo del peligro latente es el de las vacas locas que es el resultado de alimentar el ganado con

alimentos totalmente innaturales para ellos ¡,,:ro aprobados por los organismos gubernamentales.

Casi todas las preocupaciones ambientales relacionadas con la tecnología de modificación genética de

las plantas se deben a la posibilidad de un flujo genético hacia los parientes cercanos de la planta

transgénica, a los posibles efectos indeseables de los genes o caracteres foráneos y al posible efecto en

otros organismos, pues el cultivo de variedades insecticidas a gran escala puede tener unas gravisimas

repercusiones en los ecosistemas al afectar a especies benéficas, como los insectos que transportan el

polen de una planta a otra, o a insectos que se alimentan de las plagas y que suponen una forma natural

de control de las mismas, así como a organismos del suelo que son imprescindibles pam su fertilidad.

Sin embargo, en la carrera de la industria biotecnológica por monopolizar mercados estas cuestiones

apenas han sido estudiadas, por lo que los campos se han convertido en ensayos experimentales a gran

escala, sin tener en cuenta que si algo sale mal, no será posible controlar la contaminación biológica.

Los organismos genéticamente modificados podrlan erosionar el banco genético de especies clave para

la alimentación y contribuir a una importante reducción de variedades locales . Incluso , si el uso o

destino es para alimento humano o de animales , existe el riesgo de que se regenereo sin queexista esa

intención, de manera accidental o que el destino original se desvíe y se utilicen para la siembra .

es Cfr. DELGAOO, Gian Cario. La Amenaza Biológica. Milos y falsas promesas de la biotecnn/ogIa. Editorial Plaza Janes.
México. 2002. Pág.264
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Las semillas creadas genéticamente eliminan a las semillas naturales y, por la polinización de ellas, se

mezclan con los vegetales naturales y producen especies estériles o débiles o que contienen tales

caracterlsticas de los organismos genéticamente modificados: resistencia a los herbicidas, riesgos para

la salud humana y animal, etc. Con el uso de químicos, herbicidas y pesticidas, las semillas

transgénicas eliminan la biodiversidad.

La contaminación genética que producen los transgénicos por medio de la polinización o el viento,

puede debilitar a otras plantas y animales y los hace más vulnerables a plagas o enfermedades, lo que

trae como consecuencia la disminución de la biodiversidad.

Los riesgos no se limitan a cuestiones ambientales, también son infmitos en el ámbito de la salud

humana, sobre todo porque cada vez estamos más invadidos por esta clase de productos, de manera que

no podemos asociar cualquier alteración de nuestro organismo con un transgénico especffico. Además

de todas las posibles combinaciones que los consumidores mismos puedan real izar sin tener

conocimiento de los cruces genéticos que ocurrirán al interior de su organismo.

Aunado a ello, tenemos el problema de falta de información y de conocimientos sobre un tema tan

científico como es el uso de organismos genéticamente modificados. De manera que aunque el

producto señale que es genéticamente modificado y, en ocasiones establezca su contenido, el

consumidor no comprende los efectos que esto pueda provocar, pues esa información es demasiado

técnica para tener un entendimiento de su significado.

Lo más alarmante es que estos posibles efectos no se han quedado en una mera posibilidad, muchos de

ellos se han realizado. A continuación estableceremos algunos de los efectos que han tenido dentro de

nuestro medio ambiente.

4.2.1 Efectos en los Elementos del Medio Ambiente

Los organismos genéticamente modificados han demostrado que causan graves trastornos al medio

ambiente. Generalmente se dice que cI medio ambiente es .....el conjunto equilibrado de componentes
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naturales que conforman una determinada zona en un determinado momento, que representa el sustrato

físico de la actividad de todo ser vivo, y es susceptible de modificación por la acción humana;"" en

este sentido tendríamos un campo de estudio extremadamente amplio; por ello nos limitaremos a

aquello que se ve más afectado por estos organismos: la diversidad biológica y la salud humana.

Por conveniencia práctica, más que cientlfica, hemos dividido el estudio de los efectos de los

transgénicos sobre el medio ambiente en dos sectores, el primero, señalado como la diversidad

biológica, incluye a los organismos vivos de cualquier fuente, excepto el ser humano, y los complejos

ecológicos de cualquier ecosistema donde estos tmnsgénicos sean introducidos .

El ser humano indudablemente forma parte del medio ambiente y las repercusiones que tengan los

organismos genéticamente modificados sobre nuestra salud, es el tema con mayor importancia dentro

dcl uso de los productos agrícolas genéticamente modificados, por ello, el segundo sector será

exclusivamente para la salud humana.

4.2.1.1 Diversidad Biológica

Al hablar de diversidad biológica hacemos referencia a la riqueza o variedad de formas vivientes de un

ecosistema, donde sc incluyen las plantas, los animales y los microorganismos. Esta diversidad

comprende tres niveles de expresión de variabilidad biológica: genes, especies y ecosistemas. Por ello,

dentro dc este rubro contemplaremos los efectos que tienen los productos agricolas genéticamente

modificados dentro de los ecosistemas actuales ; donde los principales problemas se refieren a la

contaminación biológica que producen, la erosión de los suelos , pérdida del banco genético original,

etc.

Un primer efecto lo encontramos en la facultad que tienen los genes de "saltar" de un organismo a

otro." Se dice que los genes que confieren la resistencia a los herbicidas y a las pestes pueden "saltar"

90 CARMONA lARA, María del Carmen. Notas para el análisis de la Responsabilidad Ambiental y el Principio de "Quien
contamina Paga ", u la luz del Derecho Mexicano. La Responsabilidad Jurídica en el dañe Ambiental. Instituto de
InvestigacionesJurídicas. México. 1998. Pág. 61
91 VercapítuloI para mayor información sobrelos genes saltarines o transpcsones.
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de los cultivos genéticamente modificados a especies herbáceas del entorno y provocar la aparición de

las llamadas "super malezas", y también pueden saltar hacia otras variedades no mod ificadas de

cultivos .

Este flujo de genes se ha presentado cada vez con mayor frecuencia, lo que provoca que las especies no

benéficas que se localizan cerca de los cultivos genéticamente modificados adquieran las propiedades

de los pesticidas y se hagan más resistentes y diflciles de controlar.

Este mismo efecto se produce en las plagas, sin embargn, en algunos casos los agricultores se

benefician al desarrollarse plantas transgénicas resistentes a plagas específicas. Por ejemplo, en Hawai

se han vendido y plantado desde 1996, papayas resistentes a la mancha anular viral de la papaya.91 Sin

embargo, cada vez es más dificil contro lar a este tipo de plagas, pues s~. resistencia ha aumentado de

manera que se tiene que recurrir nuevamente a los pesticidas y, en ocasiones, en mayor volumen.

Tal vez la mejor estrategia para evitar O minimizar formación de resistencia por parte de los insectos,

sea combinar diversas variedades de plantas genéticamente modificadas con la capacidad de producir

diversas toxinas . Otra posible solución es incentivar a los agricultores para que planten "refugios" de

plantas no modificadas genéticamente. Éstas ayudar ían a mantener las poblaciones de insectos

susceptib les a las toxina s de las plantas genéticamente modificadas.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos , el de Canadá, as; como las propias compañ ías,

como MonsantolPhannacia reconocen este problema, por lo cual exigen que en los campos de cultivos

"Bt"93 de América del Norte se destine entre un 20 y un 40% de la superficie de cultivo a plantas no

transgénicas, que sirvan de "refugio" a los insectos y as; retardar la aparición de resistencias.

Además, la producción de toxinas en los cultivos "Bt" es continua a lo largo del ciclo vital de la planta.

Las toxinas "Bt" pueden incorporarse al sue lo a través del material vegetal que se descompone y de las

toxinas liberadas por las ralees de los cultivos "Bt", y pueden persistir de dos a tres meses al ligarse a

" GONSALVES, D. Annual ReviewofPhytopathology Número 36. Estados Unidos. 1998. Páginas 415431 .
9} Verpágina 98 en 10referente a este tipode cuJlivos.
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las partículas de arcillas, mientras mantiene la act ividad de la toxina Estas toxinas que se acumulan en

los sue los y en el agua pueden afectar de fonn a negativa a la biótica del suelo, así como a los procesos

vivos de recic lado de nutrientes.

Otro prob lema gravc es que, así como el uso de pesticidas no sólo mata a la plaga deseada, sino que

lleva cons igo a muchas otras espec ies de insectos (algunos etiquetados como "benéficos"), los cultivos

transg énícos que despíden toxinas causan el mismo efecto. Esto se traduce en menor disponibilidad de

alimentos pam sus depredadores como las aves, o peor aún, en el envenenamiento de ellas .

Se ha comprobado que el maíz "Bt" resulta mortal para la maríposa monarca, de la cual México es

principal anfitrión durante épocas de migración, ya que está diseñado pam atacar a n tipo de gusano

barrenador del orden de los lepidópteros (mariposas), Ello pasa cuando el viento dispersa le po len del

maíz "Bt" Ycae sobre otras plantas como la del algodoncillo, alimento exclusivo de la oruga monarca y

que por lo común se encuentra alrededor de los sembradíos de maíz."

Un últ imo efecto negativo de este tipo de organismos es la reducción de la divers idad genética, que se

produce por la íntroducc ión de genes foráneos, puesto que los organ ismos genéticamente modificados

son competitivamente más eficientes que el resto de las variedades, y se convierten en las plantas

dominantes de la poblac ión. El mismo concepto se puede dar a un mayor nivel, o sea, la disminución

de las espec ies menos competitivas que dan lugar a un sistema más uniforme y menos rico en atributos

que podrían semos útiles eventualmente.

Vale la pena resaltar que los países más afectado s por estos productos son los países en desarrollo,

puesto que no cuentan con gran fuerza para defenderse de las políticas de los paises productores, no

tienen una estructura científica y tecno lógica que les permita realizar estudios adecuados de los

peligros potenciales y reales de los organis mos genéticamente modificados; en síntesis son los que se

encuentran con mayores desventajas para limitar el desarrollo de esta tecnología.

94 Cfr. DELGADO. Gian Cado. La Amenaza Biológica. Milos y falsas promesas de la bkxecnologia. Editorial Plaza Janes.
México. 2002. Pág .265
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Por si lo anterior no fuera suficientemente alarmante, debemos recordar que muchos de esos países

poseen gran cantidad de diversidad biológica. El Fondo Mundial pam la Vida Silvestre declaró que del

100% de la diversidad biológica del mundo, entre el 50 y el SOOIo se encuentra en doce países tropicales

considerados dc megadiversidad. Los seis principales son Brasil, Colombia, México, 'Zaire,

Madagascar e Indonesia."

Pero no todo es negativo en el uso de la bio!ecnología, los científicos han logrado aspectos que, usados

correctamente, pueden traer grandes beneficios a nuestros cultivos, por ejemplo, se han desarrollado

plantas con tolerancia al estrés biótico y abiótico, lo que significa que pueden llegar a sobrevivir a

sequfas inesperadas con lo que sé evitarla la perdida de miles de cosechas anualmente, y otras situación

como salinidad de los suelos, frío, heladas, suelos ácidos, etc.

Por otro lado, una irunensa extensión de la superficie terrestre del planeta, tanto en las costas como en

el interior de los continentes, se considera marginal porque es excesivamente salina o alcalina. Ya se

logró identificar, clonar y transferir a otras plantas un gen de tolerancia a la sal presente en el mangle

negro (Avicennia marina). Según se ha visto, las plantas transgénicas toleran mayores concentraciones

de saL Asimismo, el gen guID, de Escherichia col i, ha servido para generar plantas de maíz

transgénicas que toleran la saL96 Estos genes representan una fuente potencial pam el desarrollo de

sistemas agricolas que permitan el uso de las tierras marginales .

4.2.1.1 Salud Humana

A finales de los años SO, una empresa japonesa utilizó bacterias transgénicas para producir un

suplemento alimenticio que se vendía sin receta en los Estados Unidos. De ello murieron veintisiete

personas y al menos mil quinientas padecieron una grave enfermedad de la sangre . Situaciones como

ésta hacen que el rechazo a los organismos genéticamente modificados tenga fundamento."

fl Cfr..IBARRA SARLAT. Resalla, Iruerdependencía Jurídica entre Agriculturay Biodiversídad. Op cit. Pág. 137
.. LIU. Y. et al. Science in China. Serie C. Lile Sciences número42. Estados Unidos. 1999. Págs.90-95.
., Cfr. DELGADO, Gian Cario. Lo Amenaza Biológica. Mitos y fa lsas promesas de la btotecnologia: Editorial Plaza Janes.
México. 2002. Pág. 270-271.
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Se teme que los transgénicos puedan ocasionar dados a la salud como son: desarrollo de alergias,

envenenamiento, cáncer, etc., veamos algunos ejemplos específicosde productos agricolas.

Los transgénicos tienen el potencial de aumentar la toxicidad de los alimentos, especialmente los

cultivos "Bt", que tienen la toxina en cada célula, lo cual aumenta el riesgo de la exposición a tales

toxinas. Los riesgos son mayores para los niños y ancianos. Varias toxinas "Bt" son alérgenas o son

sospechosas de serlo, entre ellas la proteina Cry9C del cultivo de mafz "Starlink" de la empresa

Aventis.

El maíz Starlink, que es aprobado sólo para forraje y usos industriales, pero no para consumo humano

logró contaminar maíz normal en el año 2000, Starlink entró al sistema alimentario de los Estados

Unidos en varios productos de maíz. Fue localizado en los "Taco Bcll'ldc la marca Kraft, cuando ya

muchas personas lo habían consumido; la Federal and Drog Administrarion se vio obligada a revocar

más de trescientos productos en los supermercados contaminados con Starlink. La crisis de Starlink

provocó la prohibición de este producto en varios pafses de Europa, Japón, Corea del Sur, El Salvador,

entre otros. También hay reportes de que Starlink, por medio de polinización abierta, ha contaminado

miles de costales de semillas para la siembra e incluso, otras especies de maíz. Este accidente es el

causante de decenas de alergias en las personas que lo consumieron."

Además, en el 2001 este maiz apareció en México, espec íficamente en Oaxaca, donde su siembra está

prohibida; así como en una de las empresas controladas por Gruma, la marca Azteca Milis. Esas

semillas fueron usadas para la producción de nachos y tortillas para tacos en la planta de Sabritas

Mexicali, lo cual corrobora que no existen barreras seguras para evitar su introducción a lugares donde

no deberia entrar y pone en cuestión la capacidad de los sistemas de control L'Il norteamericanos,

considerados los más efectivos.

Este no es un caso aislado, el 22 de marzo de .2005 la Comisión Europea fue informada de que la

compañía Syngenta había vendido entre el año 2001 Y 2004 unos catorce mil sacos de semillas de un

malz transgénico no autorizado. Se calcula que la semilla, que la compañía dice haber etiquetado por

91 CEREIJO GELO, Mariano. Con la comida no se j uega. Opcit.
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error como una variedad autorizada, se ha cultivado en una superficie de unos ciento cincuenta

kilómetros cuadrados en Estados Unidos, asi como en Canadá y Argentina, lo que produjo la cant idad

de ciento cincuenta mil tonel adas de malz transgénico ilegal. Se estima que el destino final de

aproximadamente la quinta parte de esta cosecha sería la Unión Europea -principalmente Espaila, que

es uno de los mayores importadores europeos de malz.

La variedad sembrada sin autorización: el BU0, que lleva un gen marcador de resistencia a la

ampicilina, que la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea ha recomendado eliminar para evitar la

posible propagación de resistencia a este antib iótico a bacterias patógenas, un problema de salud de

enorme gravedad .

Otro de los problemas que se presentan fue rebelado en un estudio efectuado por el Dr. Arpand Pusztai,

en el Instituto Rowen de Escocia, que mostró resultados alarmantes. Las pruebas de laboratorio en

ratas alimentadas con papas transgénica s, mostraron debilitamiento del sistema inmunológico,

desarreglos en el desarrollo de órganos internus, interferencia en el crecimiento de ratas jóvenes y

cambios en la estructura y función intestinal, así como la aparici ónde nuevas cepas bacterianas y

virales más act ivas y resistente a antibióticos como la Kanamicina, la ampici lina, y a la amicac ina.

Además, la toxina "Bt" y sus subespecies son causantes de toxicidad en células humanas expuestas.

Según la cantidad consumida de la toxina, que se acrecienta al pasar de ser minima y ocasiona l, a

masiva y continua como resultado de su incorporación genética dentro de la esencia misma de los

OOM, las consecuencias pueden ir de irritación en la piel c infecciones, hasta el debilitamiento del

sistema inmunológico."

Otros estudios realizados en el Orampian University Hospitals Trust, también de Escocia revelaron que

existen consecuencias gastroi ntestinales de ratas alimentadas con papas transgénicas, mientras se

produjeron efectos cn el hígado de ratas femen ínas, alime ntadas con soya transgénica. Las pruebas en

.. Cfr. DELGADO, Gian CarIo. La Amenaza Biológica. Mitosy f alsos promesasdeID biotecnolagia. Editorial Plaza Janes.
Méxíco. 2002. PAg. 271.
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rato nes alimentados con papas transgénicas portadoras de la toxin a "Bt", revelaron pro blemas en la

parte infer ior del intesti no delgado (ileón).

La propia Food and Drog Admlnistration presentó un informe anterior al año 1999, donde descubri ó

daños en el est ómago de ratones femeninos, a limentados con tomates transg énicos (Flavr Savs"'''). En

pruebas efectuadas a la soya transgénica (RR), se detectó una reducción considerable de fltoestrógenos.

y en los estudios del maíz transgénico (Chardon LL), se observaron diferencias significativas en grasa,

fibras y proteínas, respecto a la contraparte natural.

Respecto a posib les perjuicios para la salud. la British Medical Associatlon mostró su preocupación por

el aumento de la vulnerabi lidad de las personas a los antibióticos debido a la creación reciente de genes

resis tentes a los mismos, también resaltan el incremento de alergias y la aparición dc nuevas

enfermedades, consecuencia del consumo de alimentos transgénicos.

Patrice Courva lin, Director de la Unidad de Agentes Anti bacterianos del Instituto Pasteur,lOI señ aló

especialmente otro de los riesgos, la resist encia a los antibióticos, lo que ocasionaría un problema

médico grave. Muchos antibióticos podrían quedar neutralizados por las bacterias patógenas . Adv ierte

que las posibilidades y mecanismos de intercambio de mater ial genético entre organismos son

inmen sas. Las bacterias patógenas podrían asim ilar el gen transgénico de res istencia, en el aparato

digestivo, a través de un alimento transgénico quc lo contenga. Courvalin citó genes de resistencia,

utilizados ya por las multinacionales. El gen blaTEM· I, se inserta en un maíz transgénico de la

empresa Novartis y es capaz de generar la pen icilinasa, que puede degradar las penicilinas (penicili na

G, ampicil ina, amox icilina, etc...)."1l

Otro estud io que corrobora lo señalado por el Doctor Courvalin fue realizado en el año 2002, en la

Universi dad de Newcastle, donde se rea lizaron las primeras pruebas en humanos. Quedó demostrado

que después de una sola comida el material trans génico había sido adquirido por las bacterias del

100Estetomatetienecomocaracterísticauna maduración retardada posterior 8 la cosecha.
IOl Este institutogoza de lU1 granprestigio internacional porsus investigaciones, entre las que destaca el descubrimiento del
VlH.
102 COURVALIN, Patrice. Plantas transgénicas y ant íbíótlcos, Traducción efectuada por Greenpeace. 1998.
www.sodepaz.crg
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intestino, en tres de las siete personas que participaron del ensayo . Contrariamente a lo que dice la

ciencia corporativa y privada, el materia l transgén ico no pudo ser eliminado cn el aparato digestivo

humano. Dicha persistencia, también permitiría que los genes transgénicos se pudieran transferir a la

sangre y al genoma de células de mamlferos, con el riesgo de cáncer.

En Filipinas, las personas que viven cerca de campos de maíz transgénico, tuvieron diversos problemas

que coincidieron con la época de mayor presencia de polen en el ambiente. El Norwegian Institute fo r

Gene Ecology, detect6 que las muestras de sangre conten ían los anticuerpos que el organismo genera,

ante la presencia de la toxina "Bt", que es la que contiene el malz transgénico Btll.

Otro ejemplo, en el Reino Unido, el York Nutritiona/ Laboratory denunci ó un aumento del 50% de

a1crgias relacionadas a la soya En Irlanda, el /rish Doctors' Environmental Associasion, detect6 un

incremento de alergias en niños, también relacionadas con la soya .

En los tres casos expuestos, no hay pruebas exactas de que el maíz y la soya transgénica, sean la causa

de afectaciones y alergias; sin embargo, seria ingenuo pensar que es producto de la casualidad. Estas

sospechas deberían inducir a buscar medidas preventivas e investigaciones profundas.

Otro riesgo, es el consumo de al imentos transgénicos atiborrados con químicos. En Estados Unidos,

según el Departamento de Agricu ltura, ha existido un aumento neto de cincuenta millones de libras de

pesticidas, lo que, casualmente, coincidi6 con el ascenso de los cultivos transgénicos. En Argenti na, en

seis años se ha multiplicado por díez, la cantidad de Roundup (Glifosato) aplicado en los campos,

debido al incremento de cultivos de soya transgénica que lo requieren. El glifosato es peligroso, puede

provocar diversos problemas en la salud humana y como todos los agroquimicos, desarrolla un impacto

negativo en el medio amb iente.

Los peligros más graves de la ingeniería genética son inherentes al proceso mismo, el cual aumenta

enormemente el alcance y la probabilidad de la transferencia horizontal de genes y la recombinaci6n,

que es la vía principal para la creaci6n de virus y bacterias que provocan enfermedades epidémicas.
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Esto quedó de manifiesto en el año 2001, con la creación, supuestamente accidental, de un virus letal

para el ratón, en el curso de un experimento de ingeniería genética.

Además, sabemos que muchos de los marcadores que se utilizan en la producción de organismos

genéticamente modificados son virus , y a través del "contagio" de un organismo a otro se logra la

alteración genética, lo cuál, como nos ha demostrado la historia de las enfermedades, es un signo de

alerta, pues sabernos la capacidad que tienen los virus de mutar, de librar cua lquier barrera que le

obstaculice su desarrollo e incluso de salirse de cualquier control.

Podemos resumir los efectos del uso de productos agrícolas genéticamente modificados en los

siguientes puntos:

~ Sobre la Biodiversidad:

Aumento en el uso de pesticidas.

Lasplagas desarrollan resistencia a los pesticidas.

o Creación de superralezas.

o Acumulación de toxinas en suelos yaguas.

Envencnamiento de especies benéficas y sus correspondientes predadores naturales.

o Reducción de la diversidad genética.

~ Sobre la salud humana:

Envenenamientos.

o Desarrollo de alergias.

Debilitamiento del sistema inmunológico.

o Desarreglos en el sistema digestivo.

o Resistencia a los antibióticos.

Riesgo de desarrollar cáncer.

4.3 Responsabilidad Internacional Aplicable

Hemos visto los efectos que ocasionan los productos agrícolas gen éticamente modificados a nuestro

medio ambiente, entonces, la pregunta obligada es ¿Por qué con todos esos efectos continúan en el

comercio?
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Podríamos dar muchas respuesras, sin embargo todas redundan en un mismo resultado, las ganancias

económicas. li emos dicho que los paises que tienen este tipo de tecnología son, en su mayoría,

desarrollados, lo cuál implica que poseen la fuerza suficiente para imponer a los otros países sus

productos de las formas que sean necesarias.

Estos productos están respa ldados por un completo escenario donde los produc tores van a defender las

ganancias que obtienen a la vez que venden la idea de que sus productos no representan riesgos de

ningún tipo, al mismo tiempo que saben que existen riesgos aunque los consideran como aceptables.

Esto último es cierto hasta determinado punto: los productos agríco las genéticamente modificados que

se comercia lizan han pasado por estudios anterio res, pues por muy buenos que sean los beneficios

económicos. que de ellos se obtengan, ningún productor tolerará que se presenten situaciones

desastrosas que los desvirtúen, es decir, es mejor mantener ganancias sustentadas en una buena cortina

de seguridad, donde no deja de haber un riesgo o un daño pero éste siempre será to lerable y, hasta

cierto punto manejab le.

Este poder se ha visto reflejado en la elaboración de los acuerdos internacionales en la materia, de

manera que, como ejemplo, la evaluación de los riesgos que se exige en el Protocolo de Cartagena la

realiza la misma empresa productora del organ ismo genéticamente modificado, lo que hace parcial a la

eva luación.

La situación real es que en el año 2004 tuvimos ochenta y un millones de hectáreas cultivadas con

estos productos y el número sigue en aumento en el año 2005. Lo anterio r significa que los riesgos de

sufrir un "accidente" con el uso de estos organismos se incrementan . Además, con el pasodel tiempo

veremos las consecuencias negativas que estos productos ocasionarán al medio ambiente y a la salud

humana, en ese supuesto debernos establecer los alcances que tiene la responsabilidad que surge .

Hemos señalado los elementos tradiciona les de la responsa bilidad internacional que, en resumen, son :

la existencia de un acto ilícito, que sea imputable al Estado corno persona jurldica y que produzca un

daño. También asentamos que en algunos casos, corno sería el que nos ocupa, es posible la existencia
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de variantes en esos elementos, tales como la aceptación de responsabilidad por hechos lícitos y la

pos ibilidad de que se reconozca la personalidadjurídicá internacional de las emp resas transnacionales.

Esas variantes son el resultado de la natura leza dc estos productos, es decir, son productos que llevan

en si un riesgo que puede repercutir, en el momento menos esperado, en dados al medio ambiente, lo

cua l la convierte en una activ idad de las llamadas "anormalmente riesgosas'o," o "ultrarriesgosas";

además de que su comercialización es, en gran parte, a una escala internacional y son las empresas

privadas las encargadas de su producción.

4.3.1 Responsabilidad por Actos Llcitos e IIlcitos

Como primer punto, nos referiremos al acto ilícito, el cual implica la existencia de la violación a una

obligación de derecho internacional originada por un acto u omisión imputable al Estado. En este

sentido, dentro de la materia que nos ocupa, ya contamos con instrumentos internacionales cuya

observancia deben forzosamente seguir los Estados productores y exportadores de productos agríco las

genéticamente modificados, como principal . el Protoco lo de Cartagena.

De manera que cualquier violación a las normas estab lecidas en el Protocolo de Cartagena, la

Convención sobre Biodíversidad, la Declaraci ón sobre princip ios del Medio Ambiente Humano, así

como de los principios generales del Derecho, tiene como resultado el surgimiento de responsabilidad

internacio nal.

Por ejemplo, con la fuma y ratificación del Protocolo surge, para los Estados, la obligación de crear a

su interior un marco regulatorio acorde con los principios y objetivos de dicho protocolo, cuando un

Estado no realice las labores legislativas encaminadas a cumplir esa obligación, será responsable de los

dados que su omisión produzca sobre un F..stado en cuyo territorio han entrado productos agrícolas

genéticamente modificados.

10) Este concepto implica un excepcional o significativo riesgo de unseverodañotransnacional, pero a la vez. contiene una
escasa o mlnima probabilidaddeque dicho daño lleguea materializarse.
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Además, sabemos que el Protocolo establece las obligaciones que debe cumplir un Estado en materia

de organismos genéticamente modificados, esas obligaciones van, principalmente, encaminadas para

prevenir cualquier situación de daño que se pudiera dar. Para ello, se establece la obligación de crear

centros internos de control de esta tecnología cuyo principal objetivo debe ser la evaluación de los

riesgos que puedan presentarse como consecuencia del uso de estos productos.

Estos centros deben tener la responsabilidad de evaluar correctamente los riesgos, pues de este estudio

dependerá que se evite la introducción en el mercado de productos agrícolas genéticamente

modificados que tengan efectos adversos al medio ambiente. Cualquier Estado que no cumpla con esa

obligación esencial deberá ser sujeto de responsabilidad internacional por los daños ocasionados al

Estado importador.

Aunado a lo anterior, es conveniente señalar que cualquier violación que se cometa contra la

salvaguarda y protección del medio humano está catalogada dentro del Proyecto de Responsabilidad de

los Estados por Hechos Ilícitos como una violación grave que se constituye en un crimen internacional.

En resumen, un Estado es responsable internac ionalmente por los daños producidos por violaciones a

los instrumentos regulatorios en materia de hiotecnología, a los que deberá ponerse especial atención

por tratarse de crimenes internacionales.

Del lado opuesto al acto ílícito, hemos mencionado la posibilidad de considerar que se configure la

responsabilidad internacional como resultado de actos licitos o no prohibidos en virtud de la naturaleza

ultrarriesgosa de estos productos.

Esta posibilidad ha sido cada vez más aceptada dentro del derecho internacional, como lo demuestra la

elaboración del Informe sobre la Responsabilidad Internacional por las Consecuencias Perjudiciales de

Actos no Prohibidos por el Derecho Internacional, o también conocido como Proyecto Baxter, en

honor a su relator especial Quintin-Baxter.

112

Neevia docConverter 5.1



En él, la Comisión de Derecho Internacional analiza las actividades que surgen dentro de la

jurisdicción de un Estado y que son susceptibles de causar un daño más allá de las fronteras de dicho

Estado. En nuestro tema de estudio podríamos ejemplificar esta situación con los sembradíos que se

encuentran en zonas fronterizas de los Estados productores, donde se cumplen con las normas

establecidas y, aun así, por vlas de polinización natural se llega a contaminar a la 110ra del Estado

vecino.

Algunos autores señalan que "...Este régimen de responsabilidad puede considerarse excepcional en el

sentido de que sólo se origina cuando las actividades lícitas que se realizan son ricsgosas. Debe tenerse

en cuenta que la caracterlstica de esas actividades es que, por más rigurosas que sean las normas de

precaución y de seguridad, no deja de existir la posibilidad de ocasionar daños graves.?'..

Si bien se aplica a las actividades que surgen dentro de la jurisdicción de un Estado, podemos aplicar

los mismos principios de este proyecto cuando las actividades dañinas se producen en otros Estados;

como seria el caso de exportaciones dc productos agrícolas genéticamente modificados que han

cumplido con las normas requeridas para su comercialización y que, al ser introducidos a un medio

ambiente distinto a aquel en que se realízaron las pruebas, produce alteraciones considerables en el

mismo, lo que ocasiona daños graves e incluso irreversibles.

En ese sentido se pronuncia el profesor Ph. Cahier quien señala que "Todo Estado está en la obligación

de reparar los daños causados a otros Estados, o a residentes extranjeros, quc sean resultado de

actividades que aunque siendo lícitas, comportan riesgos excepcionales y que son emprendidas ya sea

por su propia cuenta o bajo el imperio de su jurisdicción.,,10'

En el caso de riesgos por el uso de productos agrícolas genéticamente modificados debemos hacer

notar lo que consideramos un error dentro de la regulación existente en el Protocolo de Cartagena,

donde, se reconoce la existencia de riesgos, por lo cual todo Estado debe exigir a aquellas personas que

104 ORTlZ AHLF, Loretta. Responsabilidad Internacional en Materia Ambíerual. Responsabilidad Jurídica en el Daño
Ambiental. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en
colaboracióncon PetróleosMexicanos. Serie E: Varios. Número87. México. t998. Pág. t62.
'" Citado por aÓMI!Z-ROBLEOO, Alonso.Responsabllídadpor daños tmnsfronter ízos, Op cit. Pág. 23
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deseen realizar movimientos transfronterizos de este tipo de organismos que elaboren W1 estudio de

evaluación del riesgo que pueden representar para el medio ambiente y la salud humana; el Protocolo

establece que serán los mismos productores quienes realicen el estudio.

Consideramos W1 error dejar en manos del mismo productor la evaluación del riesgo, puesto que pierde

su objetividad. En su lugar, el Protocolo deberia establecer que sean organismos del Estado los

encargados de evaluar los riesgos, que cuenten con independencia, objetividad, imparcialidad y

conocimientos científicos y técnicos. Caracteristicas que no se pueden lograr completamente si

seguimos el procedimiento que actualmente se contempla en el Protocolo.

Ya sea que se trate de un acto ilícito, donde no se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar

la inocuidad del producto, o bien un acto lícito, donde a pesar de haberse tomado esas medidas se

produce un daño al medio ambiente de un Estado tercero, al ocurrir el daño del que se habla, es

conveniente que exista una responsabilidad internacional, pues el Estado que es víctima no debe tener

que soportar solo las consecuencias de los actos dallinos.

4.3.2 Responsabilidad Estatal

Como siguiente punto de análisis debemos considerar a los sujetos que integran la relación de

responsabilidad internacional.

En primer término, tenernos al sujeto activo de la relación, aquél con la facultad para reclamar el

cumplimiento de una obligación. En este caso consideramos que el indicado para hacer valer cualquier

reparación de dados contra el medio ambiente es el Estado en cuyo territorio hansurgido esos dados,

puesto que en materia de derecho internacional es el único quc goza de personalidad juridica aplicable

a este tipo de situaciones.

Por lo que respecta al sujeto pasivo dc la responsabilidad internacional, también hemos hablado del

Estado como ente que debe responder por los dalias causados a otro Estado, sin embargo, también

mencionamos la posibilidad de incluir dentro del catálogo de sujetos de Derecho Internacional a las
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empresas transnacionales, debido a la relevancia que han ejercido dentro de los Estados donde llevan a

cabo actos de comercio, pero principalmente por ser estos entes privados los que realizan las

actividades de producción, comercialización y distribución de productos agrícolas genéticamente

modificados.

A pesarde lo anterior, el Estado es el más indicado para ser responsable, puesto que es el encargado de

regular las actividades de las empresas privadas, en seguimiento a las obligaciones contraídas a nivel

internacional en la materia, y sobre todo, por la calidad de actividades ultrarriesgosas que implica el

manejo de este tipo de tecnología.

Con apoyo a esta postura podríamos citar al Profesor Alonso Gómez Robledo, cuando se refiere a la

Convención dcl 22 de marw dc 1972, sobre la responsabilidad internacional por daños causados por

objetos espaciales, en donde señala "En esta hipótesis, incluso si la actividad en cuestión ha sido

emprendida por una persona moral de derecho privado, es el Estado de lanzamiento, bajo cuya

jurisdicción se encuentra dicha persona, quien va a asumir completamente la responsabilidad del daño,

no requiriéndose al demandante aportar prueba alguna de cualquier fonna de posible negligencia."'06

En analogla, cuando un Estado permite a un ente privado realizar actividades que representan riesgos

debe ejercer un estricto control sobre las autorizaciones para llevar a cabo estas actividades y sobre las

modalidades de ejercicio de las mismas, por lo tanto, debe responder internacionalmente por cualquier

daño que se pueda producir a un tercer Estado.

El Profesor Hermilo López Bassols se pronuncia en ese sentido al señalar: "La regla general que ha

prevalecido establece que los Estados son responsables por los actos de particulares, cuando en un

instrumento internacional establece la obligación de legislar en el ámbito interno, y hacer cumplir esas

leyes , sobre ciertas actividades quc pueden crear un riesgo o daño ambiental, como serian, establecer

limites a la emisión de ciertos contaminantes o prever la autorización del Estado para la realización de

una actividad determinada. En estos casos el Estado es responsable por incumplir las obligaciones

'" GÓMEZ-ROBLEDO, Alonso. Responsabilidadpor daños transfromerízos. Op eh, Pág.13
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establecidas en el pacto internacional, y no interesa si ha sido un sujeto público o privado el que haya

realizado la actividad." 'o,

4.3.3 Responsabilidad Objetiva

Obviamente, para exigir a un Estado la reparación de daños debe quedar comprobado el nexo causal

entre el daño y el hecho productor del mismo, es decir, se requiere que exista un vinculo entre la

actividad y el daño, de tal modo, que pueda afirmarse, que el daño es consecuencia de una determinada

actividad.

En la materia que nos ocupa, la afirmación de que el daño LOS consecuencia de una actividad nos da

como resultado la responsabilidad de reparar dicho daño, puesto que es aplicable la teoria de la

responsabilidad objetiva y debe ser exigible con independencia dc que exista culpa o negligenc ia en el

responsable.

Así, seguimns la teoria de Wilfred Jenks quien " .. .propone una Declaración de principios jurídicos

aplicables a las actividades ultrarriesgosas en general, según la cual todo Estado sería objetivamente

responsable por daños a la comunidad internacional, a otros Estados o a sus nacionales por actividades

que impliquen riesgos excepcionales originados en su jurisd icción o bajo su control; comprend iéndose

por dichas actividades todas aquellas que impliquen un riesgo de graves daños en escala internacional,

sin poder ser eliminados ni con el mayor o más diligente cuidado y precaución, como serían todas

aquellas actividades que pudiera ocasionar un cambio suhstancial en el medio natural propio o de otro

Estado, contaminación seria del aire o agua, modificaciones de los procesos biológicos. perturbaciones

en cl equilibrio de fuerzas y presiones geofísicas, etcétera , eteétera." 'o,

También apoya esta teoria el autor Jobo M. Kelson, que acertadamente seilala la imposibilidad de

llegar a un consenso sobre la diligencia debida que se requiera en la operatividad de actividades de tal

naturaleza, lo cual haria imposible la imputabilidad de la culpa o negligencia a un Estado, aun cuando

'07 LóPEZ-BASSO LS. Hermilo. Derecho /nlU1fQC/onal Público COnlemporán<o. Op cit, Pág. 225
101 Citado por GOMEZ-ROBLEDO. Alonso. Responsabííidad por dañas transfr onterisos . Editado por la Universidad
Nacional Autónomade México y el lnstitutc de InvestigacionesJurídicas. Seria H. Estudios de DerechoInternacionalPúblico
número 9. México . 1992. Pág. \5
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la actividad que ha aprobado el mismo fuera la causa evidente del daño internacional ocasionado. Este

autor además, propone que este razonamiento sea considerado un principio general de derecho

internacional.109

4.4 Reparación del Daño

Un elemento más dentro de la responsabilidad inlemacional es el daño. Su importancia es enorme,

puesto que representa un presupuesto básico de la responsabilidad, ya que para que proceda la

reparación es indispensable la existencia de una afectación en el bien juridico tutelado; además de que

el hecho de que exista un daño puede hacer surgir la figura de la responsabilidad, independientemente

de que sea producto de un acto lícito o ilícito.

Sin embargo, en materia ambiental, detenninar el daño real producido directamente por un hecho, es

algo sumamente complicado debido al carácter dinámico del medio ambiente, por lo tanto es muy

difícil establecer una cuantificación de los daños.

Debe realizarse una evaluación del daño de forma correcta, puesto que esa evaluación será la base para

la definición de responsabilidades y para la planeación de las medidas de seguridad necesarias, así

como para proceder a una reparación.

Por lo que respecta a la reparación, señalamos que es una consecuencia fundamental de la

responsabilidad generada, y que debe buscar, en primer lugar, reestablecer las cosas al estado que

guardaban antes de sufrido cI daño, En el caso de daños al medio ambiente ocasionados por el uso de

productos genéticamente modificados, la misma naturaleza de estos productos ocasiona que una

restitución al statusquo ante sea muy dificil, sino imposible, pues los daños pueden ir desde problemas

de salud hasta pérdida de especies propias de un lugar.

En estos casos, consideramos que la reparación debe ir siempre en el sentido de buscar, hasta donde sea

posible este tipo de reparación, lo cual incluirla, por supuesto, retirar y destruir aquellos productos

"9 Cfr. GOMEZ-ROBLEDO, ALFONSO. Responsabilidad por daños transfronterizos. Op. Cit. Pág. 16
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cuyo uso haya causado el daIIo. Seria conveniente, también, que los Estados que cuentan con la

capacidad científica y tecnológica en esta materia compartieran los conocimientos necesarios para

lograr un mejor cuidado de las zonas afectadas, en una búsqueda por lograr establecer el equili brio

perdido en el med io amb iente . Lo anterior, independientemente de la indemnizac ión pecuniaria que

debe imponerse.

La dificultad de establecer una cuantificación en los daños redu nda en perjuicio del Estado víctima,

pero también representa un problema al momento de la reparación, pues el princip io de equivalencia

entre la reparac ión y el daño, que busca que la reparación sea proporcional a lo dañado, podrfa verse

afectado y generar pérdidas para el Estado productor del daño.

En r;sumen, deberá buscarse una reparación in integrum; a falta de este tipo de reparación se acudirá a

la indemnización por los daños causados y la imposición obligatoria de medidas preventivas tendientes

a evitar nuevas lesiones; todo lo anteri or, con base en un criterio de equidad.

Señalamos anteriormente que el nexo causa l es un requisito para que se dé la responsabilidad, y

consecuentemente, exigir una reparaci ón, En teorla, el concepto es muy simple: se trata de determinar

la existenc ia de un vínculo entre dos realidades, daIIo y actividad. Sin embargo, existe una gran

dificultad en la materia que nos ocupa, puesto que los productos agrícolas genéticamente mod ificados

son resultado de tecnologia especializada y los daños amb ientales que puedan producir son de carácter

ocasional y como consecuencia de situaciones no prev istas en un principio.

Por ejemplo, cuando uno de estos productos es creado , se piensa en el medio ambiente del lugar de

origen, se estud ia bajo determinadas condiciones y luego se introd uce al mercado. El prob lema surge

cuando el producto se distribuye en lugares demas iado diferentes a aquél que se tomó como base para

e l estud io, se pueden presentar daIIos a especies no estudiadas y las reacciones de l med io ambiente

pueden ser diferentes, en virtud de los cambios natura les de los diferentes ecosistemas .

En otro supuesto , sabemos que este tipo de productos tienen " instrucciones de uso", e incluso algu nos

de ellos especifican con que lipo de sustancias deben utilizarse a riesgo de no responder como se espera

del mismo, esto en caso de productos genéticamente mod ificados que aun se encuentran en los campos.
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Se puede presentar el caso de que cultivos cercanos tengan organismos producidos por diferentes

empresas y que la combinación de ambos tenga consecuencias dañinas para el medio ambiente.

Este supuesto no se qucda ahí, cuando estos productos son comercializados e ingeridos por los

consumidores, se realizan combinaciones cuyas posibilidades son acordes con el númcro de

organismos transgénicos existentes. Esas combinaciones pueden aumentar la toxicidad de los

productos con lo que se perjudica la salud del consumidor.

En estos casos es muy dificil establecer el nexo causal entre el hecho productor del daño y el daño

mismo, por ello, se hace necesario el conocimiento científico para establecer los alcances que tiene

cada uno de los productos y, en su caso, fijar los límites del daño de cada uno para poder determinar el

grado dc re..ponsabilidad de los productores.

Finalmente, debernos señalar que la responsabilidad debe tener ciertos limites. Los organismos

genéticamente modificados tienen un proceso de producción diferente al de los orgánicos, en muchos

de los casos establecen procedimientos a seguir bien definidos para obtener un producto en optimas

condiciones, para ello, las empresas deben estar obligadas a dar la información y capacitación

necesaria a los consumidores de estos productos . Cuando la empresa cumple con esos requisitos y es el

consumidor quien no realiza las medidas necesarias y como consecuencia se ocasiona un dado al medio

ambiente, es lógico que no se puede configurar la responsabilidad por esos dados. Aunque, esto deberá

probarse plenamente.
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Conclusiones

1. La invas ión de los organismos transgénicos en los cultivos actuales es un proceso que va

en aumento, y tal parece que la misma modernidad en la que estamos inmersos provoca

que sea inevitable. El hecho de que cada año se incremente considerablemente el número

de hectáreas sembradas con organismos genéticamente modificados debe implicar la

necesidad de establecer sistemas para mantener controlados los posibles riesgos que se

generan.

2. El mismo modelo de vida actual ha provocado que entren al mercado productos que

generan daños a nuestro medio ambiente, con ello se nos ha vendido la idea de que estos

deben ser parte de nuestra vida diaria y que, aunque representan riesgos , también son la

única forma de resolver problemas de alimentación mundial. Cuando la realidad es que lo

único que se ha obtenido es el beneficio económico para unas cuantas empresas de paises

que cuentan con recursos para desarrollar esta tecnología e imponérsela a Estados que

requieren importarlos.

3. Los resultados de la introducción al medio ambiente de nuevas combinaciones genéticas

no han sido suficientemente estud iados y las empresas productoras minimizan los efectos

negativos que se han presentado, puesto que los beneficios económicos obtenidos han

rebasado las expectativas . Es por ello, que se hace necesario el estab lecimiento de la

figura de la responsabilidad para el caso de daños producidos al medio ambiente por el

uso de estos productos.

4. La comercialización a nivel internacional de estos productos se realiza en grandes

cantidades, por lo cual es conveniente que exista un responsable en el ámbito

internacional que responda por los daños ocas ionados al medio amb iente de otro Estado.

Lo más conveniente es que sea el Estado de donde es nacional la empresa productora,

pues es el obligado a controlar las actividades que se realizan bajo su jurisdicción y

garantizar que las mismas no ocasionarán daños a terceros.
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5. Este tipo de tecnologla debe ser considerada como ultrarriesgosa, debido a que una vez

liberada al ambiente no se pueden controlar las variaciones o mutaciones que pueda

presentar ni los cambios que pueda ocasionar en el entorno. Por ello es aplicable la figura

de la responsabilidad objetiva, donde el Estado será responsable independientemente de

si tuvo o no culpa de los daños ocasionados.

6. El carácter de actividad ultrarriesgosa también permite que surja la responsabilidad en

aquellos casos donde, a pesar de haberse cumplido con todos los requisitos legales

establecidos se produce un daño, por lo cual se acepta la figura de responsabilidad por

actos no prohibidos o Iicitos.

7. En aquellos casos donde se debe reparar los daños causados, lo más conveniente es tratar

de restaurar el medio ambicnte en lo posible, a pesar de quc puede resultar muy dificil,

cuando no se pueda conseguir este objetivo deberá realizarse una indemnización que sea

aplicable a mejorar aspectos de la zona que sufrió el daño, pero sobre todo deberán

tomarse medidas de precaución encaminadas a evitar daños futuros .
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CONCLUSIONES GENERALES

1. La evolución propia de la humanidad ha creado situaciones que anteriormente sólo

eran producto de la imaginación; cntre ellas la manipulación genética, que se presenta

como un medio novedoso y enormemente lucrativo.

2. Cuando el hombre utiliza la ciencia para alterar los métodos naturales de la evolución

y, peor aun, de creación de vida, es lógico que encuentre oposición en muchos sectores

de la sociedad, principalmente por la incertidumbre que se tiene respecto a los

resultados de la aplicación de esta tecnología.

3. Las nuevas preocupaciones se suman a las anteriores que tienen como fundamento la

alteración provocada por el hombre al medio ambiente, y que tienen graves

consecuencias y otras que aún no se han manifestado. Lo anterior ha provocado que

los Estados empiecen a considerar los problemas ambientales como de primer orden.

4. En el orden internacional se sabe de la necesidad existente por establecer mecanismos

de cooperación para contrarrestar los efectos dañinos al medio ambiente, pero sobre

todo para prevenirlos.

5. El uso de productos genéticamente modificados requiere de la cooperación

internacional para evitar daños al medio ambiente, por ello se adoptó el Protocolo de

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, donde los Estados sientan las bases

para un manejo adecuado de este tipo de tecnología.

6. La regulación existente está encaminada a prevenir cualquier daño que se pueda

provocar al medio ambiente; sin embargo, en caso de presentarse una situación que

genere daños a nivel internacional, debe tomarse el sistema jurldico en su totalidad

para complementar la falta de principios generales específicos.
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7. Por otra parte, es innegable la necesidad de ejercer un control estricto sobre las

empresas productoras de organismos genéticamente modificados, puesto que nos

venden estos productos sin saber cuáles serán los resultados que tendremos a la larga, e

incluso, en ocasiones sin informar el carácter de transgénicos que tienen.

8. Deben establecerse sistemas regulatorios de salud pública en todos y cada uno de los

países, con el fin de identificar y supervisar cualquier efecto nocivo potencial de los

productos transgénicos, así como se hace para cualquier variedad nueva, en la salud

humana. Al crear esos sistemas, deberá tenerse presente la posibilidad de que existan

efectos adversos de largo plazo. Para esto será necesario coordinar los esfuerzos de las

naciones, compartir experiencias y estandarizar algunos tipos de evaluación de riesgos

relacionados específicamente con la salud humana; que la información acerca de cómo

reglamentar la producción de alimentos y la seguridad de los mismos esté a

disposición del público.

9. Para ejercer ese control, el derecho debe ampliar sus horizontes, como lo ha hecho con

otras actividades resultado de los avances tccnológieos que causan controversias

internacionales. En este sentido, es necesario considerar la variabilidad e inestabilidad

de los genes y sus efectos al ser liberados en un ecosistema.

10. Entre esa amplitud del derecho ante las nuevas figuras, resalta el aceptar la existencia

de una responsabilidad causada por actos lícitos cuando la causa sea una actividad de

las consideradas ultrarriesgosas, además de la importancia que tiene el aceptar la

posibilidad de que un Estado pueda responder por actos realizados por personas de

derecho privado cuando existe una obligación por parte del Estado, de controlar las

actividades que éstas realicen.

11. Todo daño ocasionado por el uso de productos agrícolas genéticamente modificados

deberá ser reparado en la medida de lo posible; sin embargo, toda medida realizada

debe ser considerada como un estimulo para evitar posibles daños futuros.
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PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA

DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Las Partesen el presenteProtocolo,

SiendoPartes en el Conveniosobrela Diversidad Biológica,en k> sucesivo"el Convenio",

Recordandolos párrafos3 y 4 del articulo 19y el incisog del articulo 8 y el articulo 17 del Convenio,

Recordando también la decisión nl5 de la Conferenciade las Partes en el Convenio, de 17 de noviembrede 1995,
relativa a la elaboración de un protocolo sobre seguridad de la bioteenología, centrado especlficamente en el
movimiento transfronterizo de cualesquieraorganismosvivos modificados resultantesde la biotecnologiamoderna
que puedan tener efectos adversospara la conservación)' la utilización sostenible de la diversidad biológica,que
establezcaen particular, para su examen,procedimientos adecuadospara un acuerdofundamentado previo,

Reafirmando el enfoque de precaución que figura en el Princip io 15 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambientey el Desarrollo,

Consciemeade l. rápida expansión de la biotecnología moderna y de la creciente preocupaciónpública sobre sus
posibles efectosadversos para la diversidadbiológica,teniendo tambiénen cuenta los riesgospara la saludhwnana,

Reconociendo que la biotecnología moderna tiene grandes posibilidades de contribuir al bienestar humano si se
desarrollay utiliza con medidasde seguridadadecuadaspara el medio ambientey la salud humana,

Reconociendotambién la crucial importanciaque tienen para la humanidad los centros de origen y los centros de
diversidadgenérica,

Teniendo en cuenta la reducida capacidad de muchos países, en especial los países en desarrollo, para controlar la
naturaleza y la magnitudde los riesgosconocidosy potencialesderivadosde los organismosvivosmodificados,

Reconociendo que los acuerdos relativosal comercioy al medio ambientedeben apoyarse mutuamenlecon miras a
lograr el desarrollosostenible,

Destacando que el presente Protocolo no podrá interpretarse en el sentido de que modifica los derechos y las
obligacionesde una Parte conarreglo a otros acuerdosinternacionalesya en vigor,

En el entendimientode que los párrafos anteriores no tienen por objeto subordinar el presente Protocolo a otros
acuerdos internacionales,

Hanconvenido en lo siguiente:

Artículo I OBJETIVO

De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio IS de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambientey el Desarrollo, el objetivodel presente Protocolo es contribuir. garantizar un nivel adecuado de
protecciónen la esfera de la transferencia, manipulación y utilización segurosde los organismos vivos modificados
resultantes de la biotecnologla moderna que puedan tener efectos adversos paza la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose
concretamenteen los movimientostransfronterizos.

Articulo2 DISPOSICIONESGENERALES

l . Cada Parte tomará las medidas legislativas, administrativasy de otro tipo necesarias y convenientespara cumplir
sus obligacionesdimanantesdel presenteProtocolo.

2. Las Partes velarán porque el desarrollo, la manipulación, el transpone, la utilización, la transferencia y la
liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de fonna que se eviten o se reduzcan los
riesgospara la diversidad biológica,teniendo tambiénen cuenta los riesgos para la salud humana

3. El presente Protocolo no afectará en modo alguno a la soberanía de los Estados sobre su mar territorial
establecida de acuerdo con el derecho internacional, ni a los derechos soberanos ni la jurisdicción de los Estados
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sobre sus zonas económicas exclusivas y sus plataformas continentales de confonnidad con el derecho
internacional, ni al ejercicio por los buques y las aeronaves de todos los Estados de los derechos y las libertadesde
navegación establecidos en el derechointernacionaly recogidos en los instrumentos internacionalespertinentes.

4. Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de IIDa Parte a
adoptar medidas más estrictas para proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica
quc las establecidas en el Protocolo,siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y las disposiciones
del presente Protocolo y confonnes con las demás obligacionesde esa Parte dimanantes del derecho internacional.

5. Se alienta a las Partes a tener en cuenta. según proceda, los conocimientos especializados, los instrumentos
disponibles, y la labor emprendidaen los foros internacionales competentes en la esfera de los riesgos parala salud
humana

Articulo J TÉRMINOS UTILIZADOS

A los fines del presente Protocolo:

a) Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las Partesen el Convenio.

b) Pur "uso confinado" se entiende cualquier operación, líevada a cabo dentro de un local, instalación u otra
estructura ñsica, que entrañe la manipulación de organismos vivos modificados controlados por medidas
específicas que limitende formaefectivasucontactocon el medioexterior o sus efectos sobre dicho medio.

e) Por "exportación- se entiende el movimientotransfronterizo intencional desde una Parte a otra Parte.

d) Por "exportador" se entiende cualquier persona flsica o jurídica sujeta a la jurisdicción de la Parte de
exportación que organice la exportaciónde unorganismo vi vo modificado.

e) Por "importación" se entiendeel movimiento transfronteriz.o intencionala una Parte desde otra Parte,

O Por "importador" se entiende cualquier persona física o juríd ica sujeta a la jurisdicción de la Parte de
importaciónque organicela importación de tul organismo vivo modiñcedo.

g) Por "organismo vivo modificado" se entiendecualqui er organismo vivo que posea una combinación nueva de
material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la bioteenología moderna.

h) Por "organismo vivo" se entiende cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético.
incluidos los organismosestériles, los virusy los viroides,

i) Por "biotecnología moderna" se entiende la aplicación de:

a Técnicas jn vitre de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la
inyección directa de ácido nucleicoen células u orgánulos, o

b. La fusión de células mas allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la
reproduccióno de la reoombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.

j) Por "organizació n regional de integración económica- se entiende una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada, a la cual los Estados miembros han transferido la competencia en relación
con Jos asuntos regidos por el presente Protocolo y que está debidamente autorizada, de conformidad con sus
procedimientos internos. a firmarle, ratificarlo. aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él.

k) Por "movimiento transfronterizo" se entiende el movimiento de un organismo vívo modificado de una Parte
a ira Parte. con la excepción de que a los fines de los artículos 17 y 24 el movimiento transfronterizo incluye
también el movimiento entre Panes y los Estadosque no son Partes

Articulo 4 ÁMBITO

El presente Protocolo se aplicará al movimientotransfronterizo, el tránsito, la manipulación y lautilización de todos
los organismos vivos modificadosque puedan tener efectos adversos parala conservación ':i la utilizaciónsostenible
de la diversidad biológica, teniendotambién en cuenta los riesgos para la salud humana,

1I
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ArticuloS PRODUCTOS FARMACÉlJTICOS

Sin petjuiciode lo dispueslo en el articulo4 y sin menoscabarcualesquiera derecbos de una Parte de someter todos
los organismos vivos modIflClMIos a una evaluacióndel riesgo antes de adoptar ooa decisión sobre su importación,
el presente Protooolo no se aplicará al movimiento transfronterizo de organismos \1V05 modifICados que son
prodUC1OS farmacáJtioos destinados a los seres hwnanos que ya esIán contemplados en olros acucnlos u
organizaciones internacionalespertinentes.

Artículo6 'ffiÁNSITOY USO CONFINADO

l. Sin perjuicio de lo dispuestoen el artículo4 y sin menoscabarcualesquieraderechos de una Parte de tránsitode
reglamentarel transpcne de organismos vivos modificados a través de su jerruorio y de comunicar al Centro de
Intercambiode 1nfOnnaciÓll sobre Seguridad de la BiOlecn elogia, cualquierdecisión de dicha Parte, con sujeción
al pámúo 3 del artículo2, relativa al tránsitoa tnlvés de su territorio de un or¡;anismo vivo modificado especlfico
las disposicionesdel presente Protocoloen relación con el procedimiento de acuerdo fundamenlJldo previo no se
ap licarán a losorganismos vivos modificados en tránsito.

2. Sin peljuiciode lo dispuesto en el articulo 4 Y sin menoscabarcualesquieraderechos de una Parte de some1er
todos 1"" organismos vivos modificadosa una evaluacióndel riesgo con antelación a la adopción de decisiones
sobre la importación ). de establecernormas parael uso confinado dentro de su jurisdicción, las disposiciones del
presente Protocolo respecto del prooedimiento de acuerdo fundameulJldo previo no se aplicarAn al movimiento
transfronterizo de organismos vivos modificados destinados a uso ccoñnedc realizado de confonnidad con las
normasde la Partede importación.

Articulo7 APLICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO FUNDAMENrADO PREVIO

l. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos S y 6, el procedimiento de acuerdo fundarnenlJldo previo que figure
en los artículos8 a 10 y 12. se aplicará antes del primer movimiento tranSfronteril.o intencional de un organismo
vivo modifICado destinadoa la introducción deliberadaen el medioambientede la Partede importación.

2. La "introduccióndeliberada en el medio ambiente" a que se hace referenciaen el párrafo I supra no se refiere a
los organismos vivos modificados que esté previsto utilizar directamente romo alimentohwnanoo animal o para
procesarnienlo.

3. El artículo 11 será aplicable antes del primer movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados
destinados a su usodirectocomo alimento humano o an imal o para procesamiento.

4. El prooedimienlo de acuerdo fundamentado previo no se aplicaráal movimienlo tnln5fronterizo intencional de
los orglRlismos vivos modificados incluidos en una decisión adoptada por la Conferencia de las Panes que aclúa
como reuniónde las Partes en el presente Protocolo en la que se declare que no es probable que tengan efectos
ad\'CfSOS para laconservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,teniendo también en cuenta los
riesgosparalasaludhumana

Articulo 8 NOTIFICACiÓN

l . La Pane de exportación notificará, o requerirá al exportador que garantice la notificación por escrito, a la
autoridad nacional competente de la Parte de importación antes del movimiento transfronterizo intencional de Wl

organismo vivo modifICado contempladoen el párrafo 1 del articulo7. La notificacióncontendrá, como minimo,la
infonnación especificadaen el anexo L

2. La Parte de exportación velará porque la exactitud de la infonnación facililJlda por el exportador sea una
prescripción legal.

Art1culo 9 ACUSEDE RECIBODE LANOTIFICACIÓN

l . La Partede impor1ación deberá acusar recibo de la notificación, por escrito, al notificadoren un plazo de noventa
dlasdesde su recibo.

III

Neevia docConverter 5.1



2. fn el acuse de recibo deberá hacerseconstar:

a) La Fechaen que se recibió la notificación;

b) Si la notificación ccntiene, prima facie, la informaciónespecificadaen el artículo 8,

e) Si se debe proceder con arreglo al marco reglamentario nacional de la Parte de importación o con arreglo al
procedimientoestablecido en el articulo 10.

3. El marco reglamentario nacional a que se hace referencia en el inciso e) del párrafo 2 supra habrá de ser
compatible con el presente Protocolo.

4 . La ausencia de acuse de recibo de la notificación por la Parte de importación no se interpretará como su
consentimientoa W1 movimiento transfronterizointencional.

Articulo 10 PROCEDIMIENTODE ADOPCIÓNDE DECISIONES

l . Lasdecisionesque adopte la Parte de importacióndeberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 15.

2. La Parte de importación.dentro del plazo a que se hace referenciaen el artículo 9, comunicará al notificados, por
escrito, si el movimiento transfronterizointencional puede realizarse:

a) Únicamentedespués de que la Parte de importaciónhaya otorgado SUconsentimiento por escrito; o

b) Transcurridosal menos 90 días sin que se haya recibido conseenmiento por escrito.

3. La Parte de importación, en un plazo de 270 días a partir del acuse de recibo de la notificación, OOmunicará al
notificador y al Centro de Intercambiode Información sobre Seguridadde la Biotecmlogla, por escrito, la decisión
a que se hace reFerencia en el inciso a) del párrafo 2 supra de:

a) Aprobar la importación. con o sin condiciones. incluida la fonna en que la decisión se aplicará a
importacionesposterioresdel mismoorganismo vivo modificado;

b) Prohibir la importación;

e) Solicitar información adicional pertinentecon arreglo a su marco reglamentario nacionalo al anexo L

Al calcular el plazo en que la Parte de importación ha de responder, no se conlará el número de días en que la
Partede importaciónhaya estadoa la esperade la informaciónadicional pertinente; o

d) Corntmicaral notificador que el plazo especificarloen el presente párrafo se ha prorrogadopor un periodo de
tiempo determinado.

4. Salvo en el caso del consentimientoincondicional,en la decisión adoptada en virtud del párrafo 3 supra se habrán
de estipular las razones sobre las que se basa.

5. El hecho de que la Parte de importaciónno comunique su decisión en el plan, de 270 días desde la recepción de
la notificaciónno se interpretarácomo su consentimiento a un movimiento transfronteriro intencional.

6. ELhecho de que no se tenga certeza cienuñca por falla de información o conocimientos científicos pertinentes
suficientes sobre la magnitud de los posiblesefectos adversos de un organismo vivo modificadoen la conservación
y utilización sosteniblede la diversidad biológicaen la Parte dc importación. teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana. no impedirá a la Parte de importación, a fin de evitar O reducir al minimo esos posibles
efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda. en relación con la importación del organismo vivo
modificadode que se trate como se indica en el párrafo 3 supra.

7.La Conferencia de las Partesque actúe romo reunión de lasPartesdecidirá, en su primera reunión. acerca de los
procedinuentosy mecanismos adecuados para Facilitar la adopción de decisiones por las Partesde importación.

Articulo 11 PROCEDIMIENTO PARA ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS DESTINADOS PARA USO
DIRECTOCOMO ALIMENTO HUMANOO ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO

l . Una Parte que haya adoptadouna decisión definitiva en relacióncon el uso nacional. incluida su colocación en el
mercado, de un organismo vivo modificado que puede ser objeto de W1 movimiento transfronterizopara uso directo
como alimento humano o animal o para procesamiento, informará al respecto a todas las Partes, por conducto del
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Centro de Intercambio de lnformaci6n sobre Seguridad de la Biotecnología, en un plazo de 15 días. Esa
infonnación deberá incluir, como mínimo, la especificada en el anexo Il La Parte suministrará unacopiaimpresa
de la informaciónal centro focal de cada Parte que haya informado por adelantado a la secretaria de que no tiene
acceso al Centro de Intercambie de Información sobre la Seguridad de la Bioteenologla. Esadisposición 00 se
aplicaráa las decisionesrelacionadascon ensayosprácticos.

2. La Parte a que se hace referenciaen el pámúo 1 supra al adoptar una decisión se asegurará de que existe una
prescripciónlegalque estipule el gradode precisiónde la informaciónque debe proporcionarel solicitante.

3. Una Parte podnl solicitar informaciÓD adicional delorganismo gubernamental especificado en el inciso b) del
anexo u.
4. Una Partepodráadoptar una decisiónsobre la importaciónde organismos vivos modifieadosdestinados para uso
direc1D como alimentohumano o animalo para procesamiento con arreglo a su marco reglamentarionacionalque
sea compatiblecon el objetivodel presente Protorolo.

5. Las Partes pondlán a disposicióndel Centrode Intercambio de Informaciónsobre Seguridad de la Biotecnologla
ejemplares de las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables a la importación de organismos vivos
modificados destinados para uso directo como alimento humano o anima~ O paraprocesamiento, en caso de que
existan.

6. Una Parte que sea pals en desarmllo o una Parte que sea país con economla en transición podrá declarar, en
ausencia del maree reglamentarionacional a que se hace referencia en el párrafo 4 supra y en el ejercicio de su
jurisdicción interna. porconducto delCentro de Intercambio de Información sobreSeguridad de la 8iolecnología,.
quesu decisión anteriora laprimera importación de unorganismo \;\10 modificado destinada para uso directo como
alimento hwnano o atúmal. o para procesamiento. sobrelacual ha suministrado infonnación con arreglo al párrafo
1 supra, se adoptaráde conformidadcon lo siguíenle:

a) Unaevaluacióndel riesgo realizadade conformidadcon el Anexo 1lI, y

b) Unadecisiónadoptadaen plazospredeciblesque 00 exoedanlos doscientossetenta días.

7. El hecho de que una Parte no haya comunícadosu decisión coníorrre al párrafo 6 supra no se entended COIOO

consentimiento o negativa a la importación de W1 organismo vivo modificado destinado para uso directo como
alimento humano o animaJ o paraprocesamiento a meoosqueesa Parte especifique otra cosa

8. El hecho de que no se tenga certeza cenufícapor falla de información y conocimientos peninentes suficientes
sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo vivo modificado en la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica eo la Parte de importación. teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, no impedirá a esa Parte, a finde evitar o reducir al mínimoesos posibles efectosadversos,
adoptar unadecisión, según proceda, ro relación con la importación de ese organismo vivo modificado destinado
para usodirectooomoalimento bumanoo animalo para procesamien1D.

9. Una Partepndn\ manifestarsu necesidadde asistenciafinancieray técnica y de creación de capacidaden relación
con organismos vi\..os modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para
procesamiento. Las Partescooperaránparasatisfaceresas necesidadesde conformidadcon los articulas 22 y 28.

Articulo 12 REVISiÓNDE LAS DECISIONES

l . Una Parte de importación podIáen cualquiermomento, sobre la base de nueva informacióncientilica acerca de
los posibles efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. teniendo
también en cuenla los riesgos para la salud humana. revisar y modificar una decisi6n sobre un mcvimíento
trarsfronterizo ínteecioeaí En ese caso, esa Parte, en el plazo de 30 días, informará al respecto a cualquier
notificador que haya notificado previameue movimientosdel organismo vivo modificado a quese hacereferencia
en esa decisión y al Centro de Intercambio de Información sobro Segwidad de la Biotecnologia, y e:xpondrá los
motivos por losque ha adoptadoesa decisión.

2. Una Parte de exponación o un notiflCador podrá solicitar a la Parte de importación que revise una decisión
adoptada en virtud del articulo JO con respecto de esa Parte o exportador, cuando la Parte de exportaeión o el
notiñcedor considere que:

a) Se ha producido un cambio en las circunstancias que puede influir en el resultadode la evaluación del riesgo
en quese basó ladecisión;o
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b)Se disponede unanuevainfonnaci6n científicao técnica pertinente.

3. La Partede importación responderá porescrito a esas solicitudes en un plazode 90 mas y expondnl los motivos
porlos queha adoptado esa decisión.

4. La Parte de importación podrá, a su discreción, requerir una evaluación del riesgo para importaciones
subsiguientes.

Articulo13PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

1. Una Parte de importación podrá, siempre que se apliquen medidas adecuadas para velar por la seguridad del
movimiento transfromenzo intencional de organismos vivos modificados de confonnidad con los objetivos de)
presente Protocolo, especificar con antelación al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología de:

a) Los casos en que los movimientos transfronlerizos intencionales a esa Parte puedenefecmars e al mismo
tiempo que se notificael movimiento a la Parte de importación; y

b) Las importaciones a esa Parle de organismosvivosmodificados que pueden quedarexentos del procedimiento
de acuerdo fundamentado previo.

Las notificaciones que se realicen conarreglo al inciso a) suprapodrán aplicarsea movimientos ulteriores similares
a lamisma Parte.

2. La infonnación relativa a W1 movimiento transfronterizo intencional que debefacilitarse en las notificaciones a
quese Iiacereferencia en el incisoa) del párrafo1 supraserá la informaciónespecificadaen el anexo L

Articulo14 ACUERDOS Y ARREGLOS BILATERALES, REGIONALES Y MULTILATERALES

L Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los
movimientos uansfronrerizos intencionales de organismos vivos modlficados, siemprequeesos acuerdosy arreglos
sean compatibles con el objetivo del presente Protocolo y no constituyan una reducción del nivel de protección
establecido porel Protocolo.

2. Las Panes se notificaránentre 51, por conductodel Centre de Intercambio de Informaciónsobre Seguridadde la
Biotecnologia, los acuerdos y arreglos bilaterales, regionalesy multilaterales que hayan concertadoantes o después
de la fecha de entrada en vigor del presenteProtocolo.

3. Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a los movimientos transfronterizos intencionales que se
realicen de conformidad conesos acuerdos y arreglos entrelas Partes en esos acuerdos o arreglos.

4. Las Partes podrán determinar que sus reglamentos nacionales se aplicarán. a importaciones concretas y
notificarán sudecisión al Centro de Intercambio de Informaciónsobre Seguridad de la Biotecoología

Articulo15 EVALUACION DEL RIESGO

l . Las evaluaciones del riesgo que se realicen en virtud del presente Protocolo se llevarán a cabo con arreglo a
procedimientos científicos sólidos, de conformidad con el anexo 111 y teniendo en cuenta las técnicas reconocidas
de evaluación del riesgo. Esas evaluaciones del riesgo se basarán como minimo en la información facilitada de
confonnidad con ei articulo 8 y otras pruebas cientificas disponibles paradeterminar y evaluar los posiblesefectos
adversos de los organismos vivos modificados para la conservación y la utilizaci ón sostenible de la diversidad
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la saludhumana.

2. La Parte de importación velará porque se realicen evaluaciones del riesgo para adoptar decisiones en virtud del
artículo 10 La Partede importación podrárequeriral exportador que realicela evaluación del riesgo.

3. El notificador deberá hacerse C8Jgo de los costos de la evaluación del riesgo si asl lo requiere la Parte de
importación.
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Artículo16GESTIÓNDEL RIESGO

1, Las Partes, teniendo en cuenta el inciso g) del articulo 8 del Convenio, establecerán y mantendrán mecanismos,
medidas y estrategias adecuadas para regular, gestionar y controlar los riesgos determinados con arreglo a las
disposiciones sobre evaluación del riesgo del presente Protocolo relacionados con la utilización, la manipulación y
el movimiento transfronterizo de organismos vivosmodificados.

2, Se impondrán medidas basadas en la evaluación del riesgo en la medida necesaria para evitar efectos adversos de
los organismos vivosmodificados en la conservación y la utilización sosteniblede la diversidad biológica, teniendo
también ea cuenta los riesgos parala salud humana, en el territorio de la Parte deimportación.

3. Cada Parte tomará las medidas oportunas para prevenir los mo...imientos transfronterizos involuntarios de
crgaoismos vivos modificados, incluidas medidas 00100 la exigenciade que se realice unaevaluación del riesgo
antesde la primera liberación de unorganismo vivomodificado.

4 , Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 supra,cadaParte tratará de asegurar que cualquier organismo vivo
modificado, yaseaimportado o desarrollado enel país, hayapasado porWI periodo de observación apropiado a su
ciclo vitalO asu tiempode generación antes de quese le désu uso previsto.

5. LasPartes cooperarán conmiras a:

a) Determinar los organismos vivos modificados o los rasgos específicosde organismos vivos modificados que
puedan tener efectos adversos para la conservac ión y la utilización oostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana ; y

b) Adoplar las medidas adecuadas para el tratamienlo de esos organismos vivos modificados o rasgos
especificas.

Artículo17MOVIMIENTOS TRANSFRONTERlZOS INVOLUNTARIOS y MEDIDASDE EMERGENCIA

1. Cada Parte adoptará las medidas adecuadas para notificar a los Estados afectados o que puedan resultar
afectados, al Centro de Intercambin de Infonnación sobre Seguridad de la Biotecnología y, cnando proceda. a las
organizaciones internacionales pertinentes, cuando tenga conocimiento de unasituación dentro de su jurisdicción
quehaya dado lugar a una liberación que conduzca o pueda conducir a W1 movimiento transfronterizo involuntario
de unorganismo vivo modificado que sea probable que tengaefectos adversos significativos para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana en
esos Estados. Lanotificación se enviará tan pronto como la Parte tengaconocimiento de esa situación ,

2. CadaParte pondrá a disposición del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología,
a más lardar en la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo paraesa Parte. los detalles pertinentes del punto
deGOOlaeto, a finesde recibir notificaciones según lo dispuesto en el presente artículo.

3. Cualquier notificación enviada en virtud de lo díspuesto en el párrafo I supra deberá incluir:

a) Información disponible pertinente sobre las cantidades estimadas y las características y/o rasgos importantes
delorganismo vivo modiíicado;

b) Información sobre las circunstancias y la fecha estimada de la liberación, asi como el uso del organismo vivo
modificado en la Parte de origen;

e) Cualquier información disponible sobre los posibles efectos adversos para la conservación y utilización
sosienible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. así como
infomación disponible acerca de las posibles medidas de gestión del riesgo ;

d) Cualquier otra información pertinente; y

e) Un punto de contacto paraobtener infamación adicional.

4. Para reducir al mlnimo cualquier efecto adverso signiñcetivc para la conservación y la utilizadón sostenible de
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, cada Parte en cuya
jurisdicción haya ocurrido la liberación del organismo vivo modificado a que se hace referencia en el párrafo 1
supra entablará inmediatamente consultas con los Eslados afectados o que puedan resultar afectados paraque éstos
puedan determinar las respuestas apropiadas y poner ea marcha las actividades necesarias. incluidas medidas de
emergencia.
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Articulo 18 MANIPULACiÓN, "TRANSPORTE, ENVASAOO E IDENTIFICACIÓN

l . Para evitar efectos adversospara la conservacióny la utilización sostenible de la diversidad biológica. teniendo
también en cuenta los riesgospara la salud hwnana, las Partes adoptalán las medidas necesarias para requerir que
los organismos vivos modificados objeto de movimientos tnulSfronlcrizos intencionales contemplados en el
presente Protocolo sean manipulados. envasados y transporlados en condicionesde seguridad, teniendo en cuenta
las normas y Jos estándares internacionales pertinentes.

2. Cada Parte adoptará las medidaspararequerir que la documentación que acompaña a:

a) Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano O animal. o para
procesamiento, identifica claramente que "pueden llegara contene.... organismos vivos modificados y que no
están. destinados parasu introducción intencional en el medio. asl romo un punto de contacto para solicitar
información adicional. la Conferencia de las Partes. en su calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo, adoptará una decisión acerca de los requisitos pormenorizados para esle fin. con inclusión de la
especificaciónde su identidady cualquier identificación exclusiva, a más tardar dos años despuls de la fecha de
entrada en vigor de presente Protocolo;

b) Organismos vivos modifICados destinados para USO confinado los identifICa claramente como organismos
vivos modificados; especificalos requisitospara su manipulación; el punto de contaclO para obtener infonnación
adicional, incluido el nombre y las sellas de la perscoa y la institución a que se envían los organismos vivos
modificados; y

c) Organismosvivos modificadosdestinadosa su introducción intencionalen el medio ambiente de la Parte de
importacién y cualesquiera otros organismos vivos modificados conlemplados en el Protocolo los ideeüñce
claramente como organismos vi vos modificados; especifica la identidad y los rasgoslcaracteristicas pertinentes,
los requisitos paro sumanipulación. almacenamiento, transporte y uso seguros. el puntode contacto para obtener
informaci ónadicional Y. según proceda, el nombre y la dirección del imporbdor y el exportador; y contiene una
declaración de que el movimiento se efectúa de confonnidad con las disposiciones del presente Protocolo
aplicables alexportador.

3. la Conferencia de las Partes que actúa corno reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará la
necesidad de elaborar normas, y modalidades para ello. en relación con las prácticas de identificación,
manipulación. envasado y transpone enconsultacon otros órganos internacionales pertinentes.

Articulo 19 AlJfORIDADES NACIONALESCOMPETENTES Y CENTROSFOCALESNACIONALES

l , Cada Parte designará un centro focal nacional que sera responsabledel enlace con la secretaria en su nombre.
Cada Parte también designará una o más autoridades nacionales competentes que se encargarán de las funciones
administrativas requeridas porel presente Protocoloy estarán facu ltadas para actuar en su nombre en relación con
esas funciones. Una Parte podrá designar a una sola entidad paro cumplir las funcionesde centro focal y autoridad
nacional competente.

2. Cada Parte comunicaráa la secretaria, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del Protocolo paraesa Parte,
los nombresy direcciones de su centro focal y de su autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una Parte
designara más de una auloridad nacional competente. comunicará a la secretaria, junto con la notificación
correspondiente. información sobre las responsabilidades respectivas de esas autoridades. En los casos en que
corresponda,en esa infonnación se deberáespecificar. comomínimo, quéaujoridadcompetente es responsable para
cada tipo de organismo v1VO modificado. Cada Parte comunicará de inmediato a la secretaria cualquier cambio en la
designación de su centro focal nacional.o en los nombres y direcciones o en las responsabilidades de su autoridad o
autoridades nacionales compelcntes.

3. la secretaría comunicará de inmediato a las Panes las notificaciones recibidas en vi rtud del pánafo 2 supra y
difundirá asimismo esa información a través del Centro de Intercambio de Infonnación sobre Seguridad de la
Biotecnología

v¡¡¡

Neevia docConverter 5.1



Artículo 20 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA

l . Queda establecido un Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología como parte del
mecanismo de facilitacióna que se hace referenciaen el párrafo3 del articulo 18 del Convenio,con el fm de:

a) Facilitar el intercambio de información y experiencia cientifica, técnica, ambiental y juridiea en relación con
los organismos vivos modificados, y

b) Prestar asistencia a las Partes en la aplicación del Protocolo, teniendo presentes las necesidadesespecialesde
los paises en desarrollo, en particular los paises menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo. y de Jos países con economías en transición, así como de los países que son centros de origen y
centrosde diversidadgenética.

2. El Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de l. Bioteenología sera un medio para difundir
información a efectos del párrafo J supra Facilitará el acceso a la información de interés para l. aplicación del
Protocolo proporcionada por las Partes. Tambi én facilitará el acceso, cuando sea posible, a otros mecanismos
internacionales de intercambio de informació n sobreseguridad dela biotecnologia.

3. Sin perjuiciode la protección de la información confidencial, cadaParteproporcionará. al Centrode Intercambio
de Información sobre Seguridad de la Diotecnologla cualquier información que haya que facilitar al Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Diotecnologla en' virtud del presente Protocolo y también
información sobre:

a) Leyes. reglamentos y directrices nacionales existentes para la aplicación del Protocolo. así como la
información requeridapor las Partespara el procedintientode acuerdo firndamenlado previo;

b) Acuerdosy arreglos bilaterales, regionales y multilaterales;

e) Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo o exámenes ambientales de organismos vivos modificados que se
hayan realizadocomo consecuencia de su proceso reglamentario y de conformidad con el articulo 15, incluida,
cuando proceda, información pertinente sobre productos derivados de Jos organismos \1\105 modificados, es
decir, materiales procesados que tienen su origen en un organismo vivo modificado, que contengan
combinaciones nuevas detectables de material genético replicable que se hayan obtenido mediante la aplicación
de la biotecnologia moderna;

d) Sus decisionesdefinitivas acerca de la importacióno liberación de organismos vivos modificados; y

e) Los informesque se le hayan presentadoen virtud del articulo 33. incluidos los informessobre la aplicación
del procedimiento de acuerdo fundamentado previo.

4. La Conferencia de las Partes que acnía como reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su primera
reunión, examinara las modalidades de funcionamiento del Centro de Intercambiode Inrormación sobre Seguridad
de la Biotecnoíogía, incluidos los informes sobre sus actividades. adoptará decisiones respecto de esas modalidades
y las mantendráenexamen en lo sucesivo.

Artículo 21lNFORMACIÓN CONFIDENCIAL

1. La Parte de importación permitirá al nouñcador determinar qué infonnaci6n presentada en virtud de los
procedimientos establecidos en el presente Protocolo o requerida por la Parle de importación como parte del
procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo debe tratarse como información
confidencial. En esos casos, cuando se solicite, deberán exponerse las razones quejustifiquenese tratamiento.

2. La Parte de importación entablará consultas con el notificador si estima que la infonnación clasificada como
confidencial porel notiñcador no mereceese tratamientoy comunicará su decisión alnotificador antes de divulga r
la información, explicando, cuando se solicite, sus motivos y dando una oportunidad para la celebración de
consultas y la revisión interna de la decisión antes de divulgar la informaci ón. 3. Cada Parte protegerá la
información confidencial recibida en el maICO del presente Protocolo, incluida la información confidencial que
recibaen el contexto del procedimientode acuerdo fundamentado previo establecidoen el Protocolo. Cada Parte se
asegurará de que dispone de procedimientos paza proteger esa información y protegerá la confidencialidad de esa
información en una forma no menos favorable que la aplicable a la información confidencial relacionada con los
organismos vivos modificados producidos internamente.
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4. La Parte de importación no utilizará dicha información con fines comerciales, salvo que cuente con el
consentimiento escrito del notificador.

5. Si un notificador retirase o hubiese retirado una notificación, la Parte de importación deberá respelar la
confidencialidad de toda la información comercial e industrial clasificada como confidencial, incluida la
informaciónsobrela investigacióny el desarrollo, así como1a infonnaci6n acerca de cuyaconfidencialidad la Parte
y el notificador esténendesacuerdo.

6. Sin perjuicio de lo dispuestoen el párrafo5 suprano se considerará confidencial la información siguiente:

a) El nombrey la dirección del notificador,

b) Unadescripción general del organismo uorganismos vivos modificados;

e) Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica,teniendo tambiénen cuenta los riesgosparala salud humana;Y

d) Los métodos y planesde re.. puesta ro case de emergencia.

Articulo 22 CREACIÓNDE CAPACIDAD

l . Las Partescooperaránen el desarrollo y/o el fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad institucional
en materia de seguridad de la biotecnologla, incluida la bioteenologfaen la medida en que es necesaria para la
seguridad de la biotecnologla, con miras a la aplicación eficazdd presente Protocolo en las Partesque son paisesen
desarrollo, en panicular los paises menos adelantados y los pequeflosEstados insulares en desarrollo, y las Partes
que son paises con economías en transición, a través de las instituciones y organizaciones mundiales, regionales,
subregionales y nacionales existentes y. cuando proceda, mediante la facilitación de la participación del sector
privado.

2. A los efectos de aplicar el párrafo I supra, en relación con la cooperación para las actividades de creación de
capacidad en materia de seguridad de la biotecnología, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de las
Partes que son paisesen desarrollo. en particular los paises menosadelantados y de lospequeños Estados insulares
en desarrollo, de recursos financieros y acceso a tecnologíay a conocimientos especializados, y su transferencia. de
conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio. La cooperación en la esfera de la creación de
capacidad incluirá, teniendo en cuenta las distintas situaciones, la capacidad y necesidades de cada Parte, la
capacitación científica y técnicaen el manejo adecuado)' segurode la biotecnologla y en el usode la evaluacióndel
riesgo y de la gestión del nesgo para seguridad de la bioteenología, y el fomento de la capacidad tecnológica e
institucional en materia de seguridadde la bioteenología También se tendrán plenamente en cuentalas necesidades
de las Partes con economias en transición para esa creación decapacidad en seguridad de la biotecnologia

Articulo23 CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

1. Las Panes:

a) Fomentarány facilitaranla concienciación, educacióny participación del publico relativasa la seguridad de la
transferencia. manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en relación con laconservación y
la utilizaciónsostenible de la diversidad biológica, teniendo también encuentalos riesgospamla salud humana.
Paraello, las Partes cooperarán, según proceda,con otros Estldos y órganos internacionales;

b) Procurarán asegurar que la concienciación y educación del público incluya el acceso a la información sobre
organismos vivos modificados identificados de confonnidad con el presente Protocolo que puedan ser
importados.

2. Las panes, de conformidad con sus leyes y reglamentacionesrespectivas,celebrarán consultas con el publico en
el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conoceral público
los resultados de esas decisiones. respetando la informaciónconfidencial según lo dispuesto en el articulo 21.

3. Cada Parte velará porque su población conozcael modo de acceder al Centro de Intercambio de lnfonnación
sobreSeguridad de la Biojecnología
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Articulo24 ESTADOSQUE NO SON PARTES

l . Los movimientos trarsfroeterizcs de organismos vivos modilicados entre Partes y Estados que no son Partes
deberán ser compatibles con el objetivo del presente Protocolo. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos
bilaterales, regionales y multilaterales con Estados que no son Partes en relación con esos movimientos
transfronteri7.os.

2. Las Partesalentarán a los Estados que no son Parles a que se adhieran al ProtocoloYa que aporten al Centro de
Intert:arnbio de Información sobre Seguridadde la Bioteenologlainformaciónpertinentesobre los organismos vivos
modificados liberadoso introducidosen ZOn:lS dentro de su jurisdicción nacionalo transportadosfuerade ella.

Articulo2S MOVIMIENTOS TRANSFRONTERlZOS nrcrros
l. Cada Parte adoptará las medidas nacionales adecuadas encaminadas a prevenir y, si procede, penalizar los
movimientos transfronterizos de organismos ';\"05 modificados realizados m contravención de las medidas
nacionales que rigen la aplicación del presente Projocolo. Esos movimienlos se considerarán movimientos
transfrooterizos ilícitos

2. En caso de que se produzca un movimiento tr1U1Sfronterizo ilícito. la Parte afectada podráexigir. l. Parte de
origen que retire • sus expensas el organismo vivo modificadode que se trate repatriándolo o destruyéndolo, según
proceda

3. Cada Parte pondrá. disposicióndel Centro de Inten:ambiode Informaciónsobre Seguridad de la Biotecnología
información sobre los casosde movimientos trensfrcotenzos ilícitos enesa PIU1e.

Articulo26 CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMICAS

l. Las Partes. al adoptar una decisión sobre l. importación con arreglo a las medidas nacionales que rigen l.
aplicación del presente Protocolo, podrán 1aler en ceeota. de forma compatible con sus obligaciones
internacionales. las consideraciones sccioeconóeucas resullantes de los efectos de los organismos vivos
modificados par. la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmenteen relación
con el valorque la diversidadbiológicatiene paralas comunidadesindígenasy locales.

2. Se 86enta • las Partes a cooperar en la esfera del intercambiode información e investigaciónsobre los efectos
socioecon6micos de los organismos vivosmodifICados. especialmenteen lascomunidades indigenas y locales.

Articulo27 RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN

LaConferencia de las Partes queactúecomoreunión de lasPartes en el presente Protocolo adoptará. en su primera
reunión. un proceso en relación con la elaboración apropiada de normas y procedimientos internacionales en la
esfera de la respoosabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos tiansfronterizos de
organisrros vivosmodifJC8dos, para lo quese anaIit.arán y se tendrán debidamente en cuenta los procesos en curso
en el ámbito del derecho internacionalsobre esas esferas, y tratará de completarese proceso en un plazo de cuatro
afias.

Articulo28 MECANISMOFINANCIERO Y RECURSOS FINANCIEROS

1. Al examinar los recursos financieros para la aplicación del Protocolo, las Partes tendrán en cuenta las
disposiciones del articulo 20 del Convenio.

2. El mecanismo'financiero establecido en virtud del articulo 21 del Convenio será, por conduelode l. estructura
institucional a la que se oonfiesu funcionamiento, el mecanismo financierodel presente Protocolo.

3. En lo relativo a la creación de capacidad • que se hace referencia en el artlcuIo 22 del presente Protocolo, l.
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, al proporcionar
orientaciones en relación conel mecanismo financiero aquese hacereferencia enel párrafo 2 supra para su examen
por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta l. necesidad de recursos financieros de las Partes que son paises
en desarrollo, en particular los paises menosadelantadosy los pequeños Estados insularesen desarrollo.
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4. En el contexto del párrafo 1 supra, las Partes también tendrán en cuenta las necesidadesde las Partes que son
paises en desarrollo, especialmente de los paJses menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en
desarrollo, así como de las Partes que son paises con economias en transición, en sus esfuerzos pordeterminar y
satisfacersus requisitos de creación de capacidad para la aplicación del presente Protocolo.

5. Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financierodel Convenio en las decisiones pertinentes de la
Conferencia de las Partes. incluidasaquellas convenidas con anterioridad a la adopción del presente Protocolo, se
aplicarán, mutatis mutandis . a lasdisposiciones del presente articulo.

6. Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos fmancierosy tecnológicos para la
aplicación de las disposiciones del presente Protocolo por conductosbilaterales, regionales y multilaterales, y las
Partes queson países en desarrollo y paisescon economías en transición podrán accedera esos recursos.

Articulo 29 CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE AcrúA COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL
PRESENTEPROTOCOLO

l. La Conferencia de las Partes actuarácomo reuniónde las Partesen el presenteProtocolo.

2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar en calidad de
observadores en las deliberaciones de las reuniones de la Conferencia de tes Partes que actúecomo reunión de las
Partesen el presente Protocolo Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partesen el presente
Protocolo. las decisiones adoptadas en virtuddel presenteProtocolosólo serán adoptadas por las Partesen éste .

3. Cuando la Conferencia de las Partesactúe como reuniónde las Panes en el presente Protocolo, los miembrosde
la Mesa de la Conferencia de las Partesque representen a Partes en el Convenio que, en ese momento, no sean
Partesen presenteel Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán elegidos por y de entre las Partes en el
presente Protocolo.

4. La Conferencia de las Partes que actúe como reooi6n de las Partes en el presente Protocolo examinará
periódicamente la aplicación del presente Protocolo y adoptará, con arreglo a su mandato, las decisionesquesean
necesarias parapromover su aplicación efectiva. La Conferencia de las Partesdesempañará las funciones que se le
asignenen el presente Protocolo y deber á:

a) Formular recomendaciones sobre los asuntos que se consideren necesarios para la aplicación del presente
Protocolo;

b) Establecer los órganossubsidiarios que se estimennecesariosparala aplicación del presente Protocolo;

e) Recabar y utilizar, cuando proceda. los servicios, la cooperación y la infonnación que puedan proporcionar I~

organizacionesinternacionales y órganos no gubernamentales e intergubemarnentales competentes;

d) Establecer la formay la periodicidad para transmitirla infonnación que deba presentarse de conformidad con
el articulo 33 del presente Protocolo y examinar esa información. asl como los informes presentados por los
órganossubsidiarios;

e) Examinar y aprobar. cuando proceda. las enmiendas al presente Protocolo y sus anexos, as! como a otros
anexos adicionales del presente Protocolo, que se consideren necesarias para la aplicación del presente
Protocolo:

f) Desempeñarlasdemás funciones que sean necesariaspara la aplicación del presenteProtocolo.

5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y el reglamenlo financiero del Convenio se aplicarán mutatis
mumndis al presente Protocolo, a menos que se decida otracosa porconsenso en la Conferencia de las Partes que
actúecomo reunión de las Partes enel presenteProtocolo.

6. La primerareunión de la Conferencia de las Partesque actúecomo reunión de las Partesen el presenteProtocolo
será convocada por la secretaria., conjuntamente con la primera reunión de la Conferencia de las Partes que se
prevea celebrar después de la fechade entrada en vigordel presente Protocolo. Lassucesivas reuniones ordinarias
de la Conferencia de las Partes queact úecomo reunión de la Conferencia de las Partes en el presente Protocolo se
celebrarán conjuntamente con las reuniones ordinarias de la Conferenciade las Partes,a menosque laConferencia
de las Partes que actúecomo reuni6n de las Partesenel presente Protocolo decidaotracosa.

7. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes queactúacomo reunión de las Partes enel presente
Protocolo se celebrarán cuando lo estime necesario la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las
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Partes en el presente Protocolo, o cuando lo solicite por escrito una Parte, sianpre que, dentro de los seis meses
siguienlesa la fecha en que la secretariahayacomunicadoa lasPartes la solicitud, ésta cuente con el apoyo de al
menosun terciode lasPartes.

8. Las NacionesUnidas,sus organismosespecializados y el OrganismoInternacional de Energía Atómica,asi como
los Estadosque sean miembros u observadores de esas olllaniLaciones que no sean Partes en el Convenio, podrán
estar representados en calidad de observadores en las reunionesde la Conferenciade las Partes que lIdÚa como
reunión de las Parles en el presente Protocolo. Todo órgano u organismo, ya sea nacional o intemacional,
gubernamental o no gubernamental con competencias en los asuntos cm tcmplados en el presente Protocolo y que
haya comunicado a la secretaria su interés por estar representado en calidad de observador en una reunión de la
Conferencia de las Partesque actúa como reuniónde las Partesen el presenteProtocolo,podrá aceptarsecomo tal,a
no ser que se oponga a ello al menos un tercio de las Panes presentes. Salvo que se disponga otra cosa en el
presentearticulo, la aceptacióny participaciónde observadores se regirá por el reglamentoa que se hace referencia
en el pámfo 5 supra.

Artículo30 ÓRGANOS SUBSIDIARIOS

l . CuaIquier órgano subsidiario establecido por el Convenio o en VIrtud de éste podrá. cuando así lo decida la
reunión de la Conferencia de las-Partes que actúacomo reunión de las Panes en el presente Protocolo, prestar
serviciosal Protocolo,en cuyo caso, la reuniónde las Partesespecificarálas fimciones que haya de desempeñarese
ó'll&UO.

2. Les Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Projocolo podrán participar en calidad de
observadores en los debatesde las reuniones de los órgeeos subsidiariosdel presente Protocolo. Cuando un órgano
subsidiarlo.del Convenio actúecomo órgano subsidiario del presente Protocolo, las decisiones relativas a éste sólo
seránadoptadaspor las Partesen el Protocolo.

3. Cuando un órgano subsidiario del Conveniodesempeñe sus funciones en relación con cuestiones relativas al
presente Protocolo, los miembros de la Mesade ese órgano subsidiario que representen a Partes en el Convenio
que, en ese momento, no sean Partesen el Protocolo, serán reemplazados por miembrosque serán elegidospor l' de
entrelas Partes en el Protocolo.

Artículo31 SECRETARiA

l . La secretaria establecidaen virtuddel articulo24 del Convenio actuará como secretariadel presenteProtocolo

2. El párrafo1 del articulo24 del Convenio, relativoa las fimciones de la secretaria,se aplicarámutaris mutandisal
presenteProtocolo

3. En la medida en que puedan diferenciarse, tos gastos de los servi cios de secretaria para el Protocolo serán
sufragados porlas Partes en este. La Conferencia de las Partes queactúa como reunión de las Partes en el presente
Protocolo decidirá. ensu primera. reunión. acerca de los arreglos presupuestarios necesarios conese fin.

Artículo32 RELACIÓN CONEL CONVENIO

Salvo queen el presenteProtocolo se disponga otra cosa. las disposiciones del Convenio relativas a sus protocolos
se aplicaránal presente Protocolo.

Artículo33 VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente Protocolo e informará a la
Conferencia de las Partesque actúa como reunil.n de las Partes en el presente Protocolo. con la periodicidad que
ésta detennine, acercade las medidas que hubierenadoptadopan la aplicacióndel Protocolo.
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Articulo34 CUMPLIMIENI'O

LaConferencia de las Partes queactúacomo rami6nde las Partes al el presente Protocolo, en su primerareunión,
examinará y aprobará mecanismos institucionales y procedimientos de cooperación para promover elcwnplimiento
con las disposicionesdel presente Protocoloy para tratar los casos de incumplimiento. En esos procedimientosy
mecanismos se incluirán disposiciones para prestar asesoramiento o ayuda. según proceda. Dichos procedimientos y
mecanismos se establecerán sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos de solución de conuoversias
establecidosen el artículo27 del Convenioy serán distintosde ellos.

Articulo35 EVALUACIÓN y REVISIÓN

La Conferenciade las Partes que actúa como re unión de las Partes en el presente Protocolo llevará a cabo, cinco
anos después de la entrada en vigor del presente Protocolo, y en lo sucesivo al menos cada cinco años. una
e..'aluación de laeficaciadel Protocolo. incluida una evaluación de susprocedimientos y anexos.

Artículo36 FIRMA

El presente Protocolo estará abierto a la firma de los Estados y de las organizaciones regionales de integración
económica en la Oficina de las Naciones Unidas en Naírobi del 15 al 26 de mayo de 2000 y en la Sede de las
Naciones Unidasen Nueva York del 5 de junio de 2000 a14 de junio de 2001.

Artículo 37 ENTRADA EN VIGOR

l . El presente Protocoloentraráen vigor el nonagésimodia contado a partir de la feche en que haya sido depositado
el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión porlos Estados u organizaciones
regionales de integración económica queseanPartes en el Convenio.

2. El presente Protocolo entrará en vigor paracada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique. acepte o apruebe el presente Protocolo o que se adhiera a él después de su entrada en vigor de
confonnidad con el párrafo 1 supra, el nonagésimo dia contado a partir de la fecha en que dicho Estado u
organización regional de integración económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, o en la fecha en queelConvenio entre en vigorpara ese Estado u organización regional de
integracióneconómica,si esa segunda fecha fueraposterior.

3. A los efectos de los párrafos 1 )' 2 supra, los instrumentos depositados por una organización regional de
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa
organización.

Artículo3RRESERVAS

No se podrán fonnular reservas al presente Prciocoío.

Artículo 39 DENUNCIA

l . En cualquier momento después de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo para unaP~ esa Parte podrá denunciar el Protocolo mediante notificación porescrito aJ Depositario.

2. La denuncia será efectiva después de un año contado a partír de la fecha en que el Depositario baya recibido la
notificación. o en unafecha posterior quesehayaespecificado en lanotificación de la denuncia,

Articulo4()TEXTOS AIJfÉNTlCOS

El original del presente Protocolo. cuyos textos en árabe, chino, español francés. inglés y ruso son igualmente
auténticos. se depositaráen poderdel SecretarioGeneralde las Naciones Unidas.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infraescritos, debidamente autorizados a ese efecto, firman el preseníe
Protocolo,

HECHOenMonl.real el veintinueve de enero de dosmil.

AneIO I

fNFORMAClÓN REQUERIDA EN LAS NOTIFICACIONES

DE CONFORMIDAD CON LOSARTícULOS 8, 10Y 13

a) Nombre, dirección e infonnación de contacto dcl exp ortador.

b) Nombre,dirección e informaciónde contactodel importador.

e) Nombree identidaddel organismo vivo modificado, asi como la clasificación nacional, si la hubiera, del nivel de
seguridad de la biotecnologta, del organismo vivo modificado en el Estado de exportación.

d) Fecha o fechasprevista del movimiento transfronterizo, si se conocen.

e) Situación taxonómica, nombre común, lugar de recolección o adqu isición y características del organismo
receptoro los organismos parentales que guarden relación con la seguridad de la biotecnologia,

f) Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor y/o de los organismos
parentalesy descripción de los hábitat en que los organismos pueden persistir o proliferar.

g) Situación taxonómica, nombre común, lugar de recolección o adquisición y características del organismo u
organismosdonantesque guardenrelación conla seguridadde la biotecnología

h) Descripción del ácido nuclcico o la modificación introducidos, la técnica utilizada, y las características
resultantes del organismo vivomodificado.

i) Uso previsto del organismo vive modificadoo sus productos, por ejemplo, materiales procesados que tengan su
origen en organismos vivos modificados, que contengan combinaciones nuevas detectables de material genético
replicable que se hayan obtenido mediante el uso de la biciecnclogíe moderna.

j) Cantidado volumen del organismo vivo modiñcado que vayan a transferirse.

k) Un informe sobre la evaluación del riesgo conocidoy disponible que se haya realizado con arreglo al anexo Il].

1)Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la utilización seguros. incluido el
envasado. el etiquetado, la documentación. los procedimientos de eliminación y en caso de emergencia, según
proceda

m) Situación reglamentariadel organismo vivo modificadode que se trate en el Estado de exportación (por ejemplo
si está prohibido en el Estado de exportación, si está sujeto a otras restricciones, o si se ha aprobado para su
liberación general) Y. si el organismo vivo modificadoestá prohibido en el Estado de exportación, los motivos de
esaprohibición.

n) El resultado y el propósito de cualquier notíficeción a ouos gobiernos por el exportador en relación con el
organisrro vivo modificado que se pretende transferir.

o) Una declaraciónde que los datos incluidos en la información arriba mencionada son correctos.

Ane:loIl

INFORMACiÓN REQUERIDA EN RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS VIVOS MODlFlCADOS
DESTINADOS A USO DIRECT"O COMO ALIMENTO HUMANO O ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO
CON ARREGLOAL ARTICULO 11

a) El nombrey las señasdel solicitante de unadecisión para uso nacional.

b) FJnombrey las señas de la autoridadencargadade la decisión.

e) El nombrey la identidaddel organismo vivo modificado
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d) La descripciónde la modificación del gen.la técnicautilizaday las carac1etisticas resultantes del organismo vivo
modificado.

e) Cualquieridentificaciónexclusivadelorganismo vivo modificado.

l) La silllación taxon ómica, el nombre común, el Iugar de reooJca:ión o adquisición y las. características del
organismoreceptor o de los organismos parentales que guarden relecíóncon la seguridad de la biotecnologia.

g) Centros de origen y centrosde diversidad genética, si se conocen, del erganísroo receptor y/o los organismos
parentales y descripción de los hábitats en que los organismos puede"persistiro proliferar.

h) La situación taxon ómica, el nombre común, el lugar de recolecci6n o adquisici6n y las carac1erlsticas del
organismodonante u organismos queguardenrelación con la seguridadde la biotemología.

i) Los usos aprobados del organismovivomodificado.

j) Un infonnesobre la evaluaciOO del riesgo con arregloal anexoDI.

k) MélOdossugeridos para la manipulación, el aímecenasmemc, el transporte Y la utilizJlci6n segures, incluidos el
envasado, el etiquetado, la documentación. los procedimientos de eliminación )' en caso de emergencia. según
proceda.

Aucs. III

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Objetivo

l . El objetivode la eva1uaci6n del riesgo, en el marco del presente Protocolo, es determinary evaluar los posibles
efectos adversosde los organismos vivos modificados en la conservació n y utilización sostenible de la diversidad
biológica en el probable medio receptor, teniendo tambiénen cuenta los riesgospara la salud humana.

Uso de la evaluación del riesgo

2. Las aurondades competentes utilizarán la evaluación del riesgo para, entre otras cosas, adoplar decisíones
ñmdamentadas en relación con los organismos \ 'I \' OS modificados.

Principios genera1es

3. La evaluación del riesgo deben realizarse de foona transparene y cientiftcameote competente, )' al realizarla
dcbcrin tenerse en cucnla el asesoramiento de los expertos y las directrices elaboradas por las organizaciones
internacionales perunenes.

4. La falta de conocimientos científicos O de consenso científico no se interpretaran necesariamente como
indicadores de W1 detenninado nivel de riesgo, de laausencia de riesgo, o de laexistencia deunriesgo aceptable.

5. Los riesgos relaciooados con los organismos vivos modificados o sus prodecjos, por ejemplo, materiales
procesados que tengan su origen en organismos vivos modificados, que contengan combinaciones nuevas
detectables de material genético repl icable que se hayan obtenido mediante el uso de la biotecnologla mod erna,
deberán tenerse en cuenta en el contexto de los riesgos planteados por tos receptores no modificados o por los
organismos parentales enel probablemedio receptor.

6. La evaluación del riesgo deberá realizarse caso por caso. La naturaleza y ef nivel de delaflede la información
requerida puede variar de W1 caso a otro. dependiendo del organismo \';\'0 modificado de que se trate, su uso
previsto>" el probablemedioreceptor.

MelOdologia

7. El procesode evaluacióndel riesgo puededar origen, por una parte, ala necesidadde obtener más inft>mUlCión
acerca de aspectos concretos, que podrándeterminarse y solicuarse durante el proceso de evaluación, y por otra
parle, a que la DÚOrmación sobreotros aspeclDs puedacarecerde interés en algunoscasos.

8 Para cumphr sus objetivos, la evaluaciOO del riesgo entraña, según proceda,las siguientesetapas:

a) Una identificación de cualquier C3rllCteristica gcnotipica y feootipica nueva relacionadacon <1 organismo vivo
modificadoque pueda tener efectos adversosen la diversidadbiol6gica y en el probable medio receptor, teniendo
tambiénen cuenta los riesgospara la salud hwnana;
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b) Una evaluaciónde la probabilidad de que esos efectos adversos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y
el ripode exposicióndel probable medio receptoral orglOtismo vivomodificado;

e) Unaevaluaci6n de las consecuenciassi esos efectosadversos ocurriesen realmente;

d), Una estimacióndel riesgo general planteada por el organismo vivo modificada basada en la cWuación.de la.
probabilidad de que los efectos adversos determinados ocurran realmemey las coosecuenciasen ese caso;

e¡ Una recomendación sobre si los riesgo< son aceplab1es o gestionables o no, incluida, cuando sea necesaria, la
determinación de estrategiasparagestionaresos riesgos; y

OCuandohaya incertid_ acerca del nivel de riesgo, se podnI tralM de subsanar esa incertidumbre solicilaIlda
información adicional sobre las cuestiones concretasmotivo de preocupación,a poniendo en pnlctica estrategiasde
gestióndel riesgo apropiadas y/a vigilllndaal organismovivo modificadoen el medio receptor.

Aspectos quees necesario teneren cuenta

9. Según el caso. en la evaluacióndel riesgo se tienen en cu<nlalos datostécnicas y científicospeninentes sobre las
caracleristicasde los siguientes e1emenlos:

a) Organismo receptor u organismos pan:nlaIcs. Las características bio16~>icas del organisrnG receptor a de los
organismosparentales. incluida informaci6n sobre la situación taxonómica, el nombre común, el origen, los centros
de origen y los centros de diversidadgenética, si se conooen, j ' , Wl3 descripci6n del hábitat en que los organismos
puedenpersistir a proliferar;

b) Organismou oIganismos donantes. Situación taxonómica y nombre común, fuenle y características biol6gicas
pertinentesde los organismosdonantes;

e) Vector. Caracleristicasdel vector. incluida su identidad, si la tuviera. su fuente de origen Y' el área de distribuci6n
de sus huéspedes:

dI lnserto o inse"O'i y/o características <te la modillca<:ión, Carecterísticas genéticas del écido neclelcc insertado y
de la funei6n queespecifica,y/o característicasde la modificaci6n introducida;

e) Organismo vivo rnodílicado. Identidad del organismo viva modifICada y diferencias entre las características
biol6gicas del organismovivo moditicadoy las del organismo receptor o de los organismos parentales;

f) Oelecci6n e identifICaCión del organismo viva modiflCndo. Métodos sugeridos de detección e identificacióny su
especificidad,sensibilidad y fiabilidad;

g\ Informaci6n sobre el uso prevista. Informaciónacerca del uso previstodel organismo vivo modificado, incluido
W1 uso nuevo o distintocomparado con losdelorganismo receptor o losorganismos parentales, y

h) Medio receptor. lnformaci6n sobre la ubicación y las car.lCterísticas geográficas. Clliru\liC3S y ecológicas,
incluidainfonnaci6n pertinente sobre la diversidadbiológicay los centrosde origen del probable medioreceptor.

La presentees Copia fii l Ycompletaen españoldel Protocolo de Carta¡¡ena sobre Seguridad de la BiotealOlogíadel
Conveniosobre la Diversidad Biol6gica,adoptadoen Montreal. el veintinuevede enero de dos mil
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Área total de cultivos transgénicos de
1996 a 2004, de los ocho principales
productores (Millones de Hectáreas)
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Área total de cultivos transgénlcos de 1997 a 2004: Países
desarrollados y en desarrollo (Millones de Hectáreas)

De5amJLoclos
9.5 23 .4 32 .8 33 .5 39 .1 42 .7 47 .3 53 .4

(75%) (84%) (82%) (76%) (74%) (73%) (70'll.) (66%)

En desam>lIo 3.3 4.4 7 .1 10.7 13 .5 16 20.4 27.6
(25%) (16%) (18%) (24%) (26%) (27'll.) (30'll.) (34%)

Tot.1 mf13 11 27 .8 3 9.9 44.2 52.6 58.7 67.7 81.0

Área tota l de cultivos transgénicos de 1996 a
2004: Países desarrollados y en desar rollo
( Millo nes de Hectáreas)
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Área Total de cultivos transgénicos de 1996 a 2004: Por
tipo de cultivo (Millones de Hectáreas)

Soja 0.5 5.1 14.5 21.6 25 .8 33.3 36.5 41.4 48.4

Halz 0.3 3.2 8.3 11.1 10.3 9.8 12.4 15.5 19 .3

Algod6n 0.8 1.4 2.5 3.7 5 .3 6.8 6.8 7.2 9.0

COlza 0.1 1.2 2.4 3 .4 2.8 2.7 3 .0 3.6 4.3

<:aIal>aza 0.0 <0 .1 <0 .1 <0.1 <0.1 <0. 1 <0 .1

~ 0.0 <0 .1 <0.1 <0.1 <0.1 <0 . 1 <0 .1
Papa <0.1 <0 .1 <0 .1 < 0.1 <0 .1 <0.1

Total 1.7 11 27.8 39.9 44.2 52.6 58.7 67. 7 81.0
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Porcentajes de áreas Cultivadas con OGM por cultivos más
importantes 2004 (Millones de Hectáreas)
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Área total de cultivos transgénicos de 1996 to a 2004: por
característica (Millones de Hectáreas)

Toleranda a 0.6 6.9 19.8 28 .1 32.7 40 .6 44.2 49 .7 58 .6
hertliddas

-.ciaaloS 1.1 4.0 7.7 8.9 8 .3 7.8 10.1 12.2 15.6
Insectos (St)

BtltoIenInda a <0.1 0.3 2.9 3.2 4.2 4 .4 5 .8 6.8--.ciaaloS <0.1 <0.1 <0.1 <0 .1 <0.1 <0.1 <0 .1 <0.1 <0 .1
vtrus lotros

Total 1.7 11 27 .8 39.9 44.2 52.6 58.7 67.7 81.0
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GLOSARIO

ALELO. Una de las dos formas alternativas de un gen que ocupa el mismo locus en un cromosoma

particular o en una estructura de ligamento y de los otros alelos de ese Iocus.

CÉLULAS EUCARIOTAS. Aquellas cuyo núcleo y organelos están envueltos por una membrana

propia.

CÉLULAS PROCARIOTAS. Células que poseen membrana celular, pero carecen de membranas

que envuelvan a su núcleo y demás organelos .

CENTROMEROS. Es el punto, en un cromosoma, al cual se fija la fibra del huso p durante la

meiosis y mitosis. Es la primera parte del cromosoma que va hacia el polo.

CODONES. Secuencia de tres bases de nucle6tidos del ácido desoxirribonucleico (triplete), que

específica un aminoácido determinado .

CROMATIDA. Cada uno dc los dos filamentos por los que está formado un cromosoma.

CROMOSOMA. En citología, nombre que recibe una diminuta estructura filiforme formada por

ácidos nucleicos y proteínas presente en todas las células vegetales y animales.

D1PLOIDE. Célula u organismo que es portador de dos series idénticas de cromosomas. Éstos son

distintos entre sí dentro de cada serie. El individuo adulto presenta dos juegos

completos de cromosomas, mientras que los gametos, que son producidos mediante la

meiosis, só lo tienen una serie de cromosomas.

FENOTIPO. En genética, conjunto de características externas dc un individuo constituido por el

genotipo (caracteres hereditarios) y las modificaciones aportadas por el medio

ambiente.

GEN. Unidad de berencia, partícula de material genético que determina la herencia de una

característica determinada, o de un grupo de ellas. Los genes están localizados en los

cromosomas en el n úcleo celular y sc disponen en linea a lo largo de cada uno de

ellos.

129

Neevia docConverter 5.1



GENOTIPO. Conjunto de caracteres hereditarios de un individuo, ligado a los genes, que

constituyen un patrimonio inmutable.

HA PLOmE. Célula u organismo que porta sólo un juego de cromosomas.

HETEROCIGOTO. Individuos que tienen alelos diferentes en uno o más genes en segmentos

cromosómicos homólogos, en contraposición a los homocigotos que en esos genes

tienen alelos idénticos.

HISTONA. Cualquiera de las prote ínas básicas que fonnan complejos con el ácido

desoxirribonucleico en el núcleo de las eucariotas.

HOMOCIGOTO. Célula o individuo en cuyos pares de cromosomas se encuentran sus dos genes

dominantes o sus dos genes recesivos en un mismo locus.

HUSO. Conjunto elipsoidal de fibras que es visible en la división celular. Se constituye por

filamentos que van de los eentrómeros hacia los polos celulares, cuya función es el

conducir los cromosomas de la metafase a la anafase y terminar en la telofase.

PLÁSMIDO. Pequeñas moléculas de ácido dcsoxirribonucleico extracromos ómico que aparecen

en el citoplasma de las bacterias y que determinan ciertos rasgos, que no son vitales ,

pero que de alguna manera determinan la eapacidad del organismo para adaptarse.

Estas moléculas de ácido desoxirribonucleico portan solamente unos pocos genes que

en cierto modo están ligados al cromosoma bacteriano, dc fonna que se replican en

números fijos, junto con los cromosomas.
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