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La tierra, el agua y la luz solar han sido considerados 
siempre los tres prinapaies recunos de la producción 
agrícola. A pesar de que mucha gente no a consciente 
de ello, &te un cuarto recuno de igual importancia: 
el recuno genético. Además de proporaonamos cuiti- 
vos de distintos tamiúíos, colores y formas, los recursos 
genéticos de las plantas, con sus c6digos naturales, las 
proregen de las e n f d a d e s  y de los insxtos nocivos, 
las hacen resismtes contra la sequía y la escarcha, y 
permim a los gran@ disminuir el riesgo de fnow 
de la cosecha, cultivando a la vet diferentes tipos de 
plantas, de manera que aunque se pierda uno de los 
cuitivos, algo podrá ser salvado. Todas estas distintas 
amaerísticas de las plantas y opciones para el cultivo, 
dependen de la disponibidad de la divcrsidad gen& 
rica. 

La mayor parte de la diversidad genética de 10s culti- 
ves del mundo tiene su origen en 10 que es hoy el 
Tercer Mundo, donde numerosas generacimes de agri- 
cultores han cultivado y mantaido una variedad im- 
prcsionantc de plantas propias. Si embargo, hoy en 
dia, estos recunos están d o s  por la m i ó n  y la 
extinción, sobre rodo debido a la actual exccnsión de un 
grup0 d u a d o  de variedades de aito rendimiento, pro- 
movidos por la llarnada Revoluaón Verde. Mientras 
las nuevas biotecnologías ofrrcen unas posibadades 
enormes para mejorar la producción agrícola de 10s 
agricultores pequeños y marpales, actuaimente se k 
utiliza para aear plantas uniformes y patentadas, 10 
cual s& agravar aún más la aosión genética y f d e -  
cec el poder de la indusaia en el Kctor agrícola. h 
tmuso~ genéticos se han convenido en una hcrrarnien- 
ta para sacar bendiaos, y dan lugar a pmxupaci6n en 
el mundo políaco. La &ón del control monopolis- 
ta de la variedad de los cuitivos, sobre codo por parte 
de las companias cmmacionaies, amenaza a h  m b  la 
seguridad de los productos alimentiaos del mundo. A 
medida que disminuye la diwnidad de las plantas, los 
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sistemas de cultivo y los rnismos agricultores se vuelven 
más vulnerables a una serie de presiones. Es en este 
contexto que la erosi6n genética y la privatizaci6n de 
los tecursos genéticos socavan la base misma del desa- 
rrollo sostenible. 

El valor de 10s recursos geneticos 

El cambiar miles de variedades tradicionales por 
unas pocas nuwas y ccmodernas~ nos plantea el tema 
del valor de 10s recursos genéticos y de quien los contro- 
la. Prácticamente todo lo que comemos tiene su origen 
en una docena de ucentros de diversidad genéticau. 
Estos centros suelen estar en las áreas donde se origina- 
ron las plantas. La patata, por ejemplo, hoy en dia un 
cultivo de gran importanua en todos 10s paises indus- 
uiaiizados tiene su origen en las montañas altas de 
Pení, Bolivia y Chile. El mgo h e  cultivado iniaalmen- 
te en 10s secos llanos de Turquia y Afganisth, y el maíz 
es originari0 de los campos cálidos de América Central. 
Casi todos estos centros de diversidad se sitúan en el 
Tercer Mundo y nuestra industria altamente sofsticada 
para mejorar plantas, depende de estos centros. Las 
plantas en nuesm agridltura de alta tecnologia se cie- 
nen que adaptar constantemente. Cuando una nueva 
plaga nociva ataca uno de nuestros principales cultivos, 
los agricultores tienen que buscar desesperadamente 
entre los uviejosu genes de 10s centros de diversidad 
para encontrar alguna resistenua genética que se pueda 
traspasar a nuestras plantas. 

Es casi imposible exagerar la dependencia del Norte 
de 10s genes del Tercer Mundo. Cada variedad de trigo 
canadiense, por ejemplo, contiene genes introduados 
en las últimas d h d a s  procedentes de hasta 14 paises 
distintos del Tercer Mundo. Las patatas de Irlanda s610 
se pueden cultivar con la ayuda de las variedades uadi- 
cionales de la patata, utilizadas por 10s agricultores de 
los Andes peruanos. La OCDE afirm6 en 1982 que, 
contando s610 el valor de la cosecha de trigo de 10s 
EEUU, el Sur contribuye con 500 millones de d~51ares.~ 
Estudios recientes han demostrado que, aun siendo im- 
presioriante, esta cifra queda muy por debajo de la 
realidad. Las afras de la USAID &alan que los agri- 
cultores de 10s Estados Unidos dependen de 10s genes 
de arroz del Tercer Mundo por valor de 176 millones 
de d 6 l m  anuales. Para el mgo la dfra correspondiente 
es la asombrosa cantidad de 1.800 millones, mientras 
que en el futur0 se espera que 10s genes del Sur aporten 

600 miliones de ddlares a 10s cultivadores de maíz de 
10s Estados Unidos.' 

Esta dependenaa de la agricultura del Norte de los 
genes de países del Tercer Mundo ha aeado un flujo 
masivo de los genes de los cenuos de diversidad del Sur 
hacia los ubancosu de genes en el Norte. Dicha situa- 
ci6n queda perfectamente reflejada en las actividades 
del International Board for Plant Genetic Resources 
(IBPGR), el g r u p  responsable de la conservaci6n glo- 
bal de los tecursos genéticos. Durante los primeros diez 
años de la existenaa del IBPGR, el Sur don6 más del 
90% de los recursos genéticos de su dominio. De esto 
más del 40% termin6 en los bancos de genes del Norte. 
Otro 40% h e  almacenado en los bancos de genes de 
los Centros Internacionales de Investigaah Agrícola 
(tarnbidn controlados por el Norte), y s610 un 15% 
qued6 bajo el control directo de los paises en desarro- 
110.~ La conaencia de esta situaci6n ha producido una 
larga batalla enue el Nom y el Sur en la Organizaci6n 
para la Agricultura y Alimentaah de las Naaones 
Unidas (FAO), donde el Sur pide el acceso libre tanto 
al contenido de los bancos de genes del Norte como a 
sus programas de cultivo. Además reclama apoyo para 
la conservaa6n y mejora de 10s cultivos en sus propios 
paises. 

Las nuevas biotecnologías 

Pocas tecnologías recientemente desarrouadas han 
producido tanta esperanza como la biotecnologia. Son 
muchos 10s articules que se &ben sobre este tema y 
prkticamente todos ellos subrayan el posible efecto 
positivo que esta tecnologia tendd sobre la agricultura, 
la salud y la provisi6n de alimentos para el rnundo. 
Según muchos autores, se doblardn o se mplicarán los 
rendimientos por hectáreas. Además, se desarrollarán 
unas ssuperplantasw que producirdn sus propios abo- 
nos y pesticidas y de estas plantas se obtendh otros 
productos útiles. Muchas veces se hace hincapid en la 
idoneidad de esta tecnologia para 10s pequeños agricul- 
tores del Tercer Mundo, dada su capacidad para hacer 
imecesarias inversiones caras y adaptar 10s cultivos a las 
tierras pobres sobre las cuales estos suelen tener que 
trabajar. Ai parecer es la soluci6n id6nea para ecradicar 
el harnbre. 

Desde 10s cornienzos, la tecnologia ha tenido un 
efecto sobre la agricultura. Se ha visto durante 10s últi- 
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mos dos siglos, especiaimente en Ewopa y en los lado por un pdado de empresas. Actualmente, rnás 
E E W  una mejora impresionante de la producci6n de del 60% del mercado mundial de pestiadas estli en 
plantas y animales debido a la innoducci6n de la tecno- manos de siete compaiíias únicarnente, muchas de las 
logía en la agricultura. La mecanizaa6n, los productos cuales son líderes en el mercado de las semilias. 
agcoquímicos y la mejora de cultivos han restado irn- Este proceso de concentraci6n es muy similar en el 
portancia a las limitaciones de la producci6n agrícola sector farmacdutico, donde 15 empresas controlan rnás 
impuestas por la naturalen, y han permitido un au- del 30% del mercado de fármacos. Sin embargo, el 
mento enorme en la produca6n. Tambih el Tercer mayor proceso de concentraci611 sucede en el sector de 
Mundo ha experimentado su aRevoluci6n Verdew que la industria alimenticia, donde las grandes empresas 
llev6 a los campos maquinaria nueva, sernillas y sus- han empezado a comem unas a otras, en una serie de 
tancias agroquímicas. Pero junto con los aumentos de absorciones y fusiones. Las ventas y el control del mer- 
la producci6n. las nuevas tecnologias también trajeron cado correspondiente a las compailias rnás importantes 
consigo la pobreza y el hambre. Mientras sigue el deba- en estos cuatro sectores, se senalan en las grdficas que 
te en los círculos acaddmicos y políticos sobre las conse- acompaiían este texto. Todas estas entidades estan ha- 
cuencias de la Revoluci6n los ciendficos ya están prepa- ciendo grandes inversiones en biotecnologia, y todas 
rando o m  revoluci6n para la agricultura, de la que se ellas juntas son la fuerza rnás importante involucrada 
espera afecte de una manera profunda a los agriculto- en el desarrollo de esta nueva y potenre herramienta. 
res, tanto en los países ya desarrollados como en 10s en Los nuevos productores de semillas centran su aten- 
via de desarrollo. ci6n en la utilizaci6n de la biotecnología para que los 

Tal vez el aspecto rnás notable de las nuevas biotec- cultivos se hagan resistentes a 10s herbicidas que ellos 
nologías sea el hecho que están desarrolladas y contro- mismos producen. Se& Don Duvick, un ejecutivo de 
ladas priicipalmente por las grandes mul~auonales, alto rango de Pioner Hi-bred, el mayor productor de 
con el fin de promocionar sus intereses corporatives. sernillas del mundo, la búsqueda de la resistencia gené- 
Las grandes empresas que producen sustancias agre rica contra las sustancias agroquimicas se acerca cada 
quimicas y farmacduticas asi como las indusaias ali- vez rnás a la importancia que tiene la búsqueda de la 
menticias rnás importantes son, sin lugar a duda, las resistenaa gendtica contra los insectos y las enfermeda- 
que desempenan el mayor papel en el proceso de deter- des. Una encuesta reciente realizada por GRAIN iden- 
minar la evoluci6n de la nueva biotecnologia. A pesat tific6 por 10 menos a 78 companias y entidades que 
de que la biotecnologia en si es capat de ayudar a los trabajan en este campo.' Para esas empresas, la 16gica 
pobres en 10s países en desarrollo, las prioridades de la de este t i p  de investigaa6n es evidente: unos cultivos 
investigacidn senala que serán 10s intereses de las mul- resistentes a 10s herbicidas harían subir enormemente 
tinacionales los beneficiados. Vito en este contexto, el las ventas de herbiadas de las misrnas compafiías. No 
progreso de la biotecnologia tendrd consecuenaas gra- obstante, esta 16gica no es tan obvia para los pequeÍíos 
ves para el Tercer Mundo, sobre todo respecto a sus agricultores del Tercer Mundo, para quienes rnás sus- 
habitantes rnás pobres. A continuaa6n analizaremos tanaas quimicas significan rnás gastos y rnás daiío cau- 
algunas de las consecuencias más importantes. sado al medio ambiente. 

Tr~nJf~rrmndo la co~echa 
Conttvkando l o ~  inrumor 

Los paises en desarrollo han produado cultivos para 
Para las agricultores, tanto de las PW en daarrof10 el Nom desde la epoca del coloniAmo, El cultivo de 

como de 10s desarrollados, el insumo fundarnental a la maYotia de escos productos ,+colas, cales como el 
semilla. Desde hace más de una ddcada, las multinaao- el pl;itanos las comestibles, 
naies productoras de sumaas farmacdudcas y agre , enaen- ante una situa&n muy grave ya 
quimicas han 'do 'ornprando* a un "e1 masivo, que las precios caen y las agricultorff es* obligados a 
dustrias de Semfia aldedor de1 ITlundo. HOY en da , por debajo del coste de 
dominan ya un 50% del mercado privado de semillas, afecta particularmem a loS pequenos agri- 
10 cual les permite controlar el primer eslabón de la cultores a las no propietarios de 
cadena alimenticia. Entre lm mayores productores de que vivm en loS pslvr desarrollo para quimes 
semillas en el mundo actual, figuran Sandoz y Ciba estos cultives son el -co sustento. 
Geigy, de S d ,  Shell (Países Bajos, Reino Unido); ICI La invesagaa6n biotecnol6gica sobre cultivos tropi- 
(Reino Unida), y Dekhalb/Phizer (EEUU). La semilla sus productos est;& fumemente en 
es, ademds, la salida mi& importante para las nuevas 
biotecnologias agrícolas. El mercado mundial de ouo 5 .  Hrnk Hosecu~a TLW Fonrth Resowtrr. Bo&s, kndon 
insumo -el de los pestiadas- esta fuertemente contro- CUW) de publicacicin). 

259 



industria alimenticias multinacionales en busca de 
materias primas rnás baratas. Dichas industrias utilizan 
ya la biotecnología para sustituir una parte importante 
de las exportaciones de azúcar de los paises en desarro- 
110, utilizando en su lugar edulcotantes derivados del 
mah y de o m  plantas que se pueden cultivar en el 
Norte. Esta situacidn ya ha causado la caída de econo- 
mías enteras en el Caribe y de regiones cultivadoras de 
azúcar en las Filipinas. No obstante, la investigaci6n no 
se deaene ahí: las multinacionales están ahora buscan- 
do y encontrando genes en las plantas del Tercer Mun- 
do con el fm de aear sustancias mil veces más dulces 
que el azúcar. En efecto, la biotecnología desrmye el 
futuro mismo del uso de la cafia de azúcar como artícu- 
10 de comercio. 

Nin& cultivo esta a salvo en la carrera biotecnol6- 
gica. Se están cultivando sitboles de cacao en las planta- 
ciones para conseguir un nivel de producci6n rnás alto, 
en perjuicio de 10s pequefios cultivadores de Africa. 
Además, las industrias de cacao desarrollm sustitutos 
del mismo para dejar de depender de los productores 
del Tercer Mundo. Paises de Africa tales como Ghana. 
Camenin y Costa de Marfil, donde el cacao es produci- 
do principalmente pot los pequefios agricultores, ya 
notan el efecto de la biotecnologia, porque 10s cultivos 
de mayor rendimiento se adaptan mejor a las plantacio- 
nes de Malasia y Brasil. En consecuencia, la porci6n con 
que Africa conmbuye a la produccih global del cacao 
caerá de un 7 1% en 1970 a un nivel previsto para 
1990 del 54%.6 Si la biotecnología llega a permitir que 
las industrias aiimenticias multinacionales utilicen sus- 
titutos del cacao para preparar el chocolate, los paises 
africanes perderdn aún rnás este mercado importante 
de exportaciones. 

Ono ejemplo es el del aceite de palma manipulado 
para conseguir rendimientos mayores, hasta el punto 
que podría desembocar en una sobreproducci6n impor- 
tante y una caída de los precios. A la vez que se esta 
trabajando en los paises del Norte con onas plantas, 
por ejemplo la colza, con el fm de modificar la produc- 
ci6n de aceite y desarraigar la necesidad del aceite de 
palma. Finalmente, los aendficos utilizan la biotecno- 
logia para elaborar con rniaoorganismos aceites vege- 
tales idhticos. Sea como sea, los productores del Tercet 
Mundo salen perdiendo. GRAIN calcula que, a medio 
plazo, el equivalente de rnás de 20.000 millones de 
d6lares de las exportaciones del Tercer Mundo puede 
llegar a ser sustituido por productos procedentes de las 
nuevas biotecnologias. Esto representa rnás de la cuarta 
parte de las exportaciones actuales de productos agríco- 
las del Tercer Mundo. Además significa un revés im- 

6. FAO: ~ r u ~ t ~ n l  Camodity proiutiar to 1990. FAO. Romp. 
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portante para 10s paises menos desarrollados, que ren- 
drdn dificultades para encontrar nuevas maneras de 
ganarse las divisa5 extranjeras que precisan con tanta 
urgencia. 

La biotecnologia borra las diferencias entre los culti- 
vos comerciales, puesto que sus materias primas se mo- 
difican para ser adaptadas según las necesidades vigen- 
tes. Con las empresas agroquímicas que controlan 10s 
insumos y las industrias alimenticias que modifican la 
cosecha, 10s agricultores han de dejar de pensar en ret- 
minos de kilo por hectárea y empezar a preocupacse por 
la cantidad de grasa, proteínas e hidratos de carbono 
utilizables que producen. En este contexto, la produc- 
a6n de alimentos se convierte cada ver rnás en una 
linea de montaje en la que se fabrican componentes 
intercambibles. Esta indusmalizaci6n de la agricultura 
perrnite que las industrias alimenticias y de sustancias 
químicas elijan el componente rnás barato, minando asi 
las posibilidades de que los paises productores del Ter- 
cer Mundo establezcan las condiciones comerciales. Tal 
como demuestm la historia, los perdedores de este pro- 
ceso son los paises más pobres, los pequefios agriculto- 
res y 10s aabajadores agrícolas. 

Las formas de vida como propiedad 

Uno de 10s asuntos rnás discutibles hoy en dia del 
desarrollo de la biotecnología, es la proteccidn de la 
propiedad intelectual de la materia viva. Hasta hace 
poco, el tema de patentes se discutia exclusivamente 
dentro de grupos reducidos de expertos. Ahora hay por 
10 menos pn congreso cada semana en al& rinc6n del 
mundo en el que se debaten las consecuencias de las 
patentes. De repente, los bur6cratas de los gobiernos se 
ven obligados a dar consejos sobre un asunto del que, 
hasta hace pocos dos,  apenas tenim conocimiento. 
Organizaciones no-gubernamentales que tmbajan en 
campos tan diversos como el desarrollo agrícola, asun- 
tos del Tercer Mundo, 10s intereses del consumidor o 
10s derechos de los animales, t ram de entender el sig- 
nificado de este concepto legal, además de waluar las 
consecuencias para su propio tmbajo. Entidades de las 
Naciones Unidas, tales como la World Intellectual 
Property Organization (WIPO) o la FAO, han dado 
mucho relieve al tema, mienm hombres de negocios, 
que pasan por abogados, dstribuyen folletos que des- 
criben por quC el mundo no podrá seguir sin la protec- 
ci6n de la ptopiedad intelmal. 

El motivo de todo el alboroto es que la biotecnologia 
ha introducido la avidan en la esfera industrial de la 
búsqueda de beneficios. Además, dentro de este reino, 
estd aumentando la presi6n para que las formas de vida 
se traten de la misma manera que los productos indus- 
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triales, a 10s cuales se les puede aplicar las leyes de la 
protección de la propiedad. Sin embargo, no es tan 
sencillo como parece: mucha gente cree que la vida no 
es un producto industrial y que no debería ser patenta- 
da: Otros tienen la opini6n de que a las empresas trans- 
nacionales (actualmente 10s promotores principales de 
la investigacidn biotecnol6gica), no se les debe permitir 
controlar sectores tan diversos como la producción de 
plantas y animales, la sanidad y la producci6n de ali- 
mentos. Patentar formas de vida seguramente les ayu- 
da en este proceso. Otras petsonas se inquieta por el 
aspecto religioso (*Si es asi el proceso, Dios deberia 
haber patentado su invento al principio*) y a algunos 
les preocupa el efecto de las patentes sobre 10s precios 
de 10s comestibles y 10s medicarnentos. 

Aparte del tema de si se debería poder patentar or- 
ganismos, el asunro es tambidn un debate entre.el Nor- 
te y el Sur. La FAO lleva muchos años discutiendo 
cóm0 asegurar el libre intercambio de recursos gendti- 
cos y uno de los obstiiculos encontrados es la cuesti6n 
de la propiedad de plasma de gdrmenes. El Tercer 
Mundo argumenta que la diversidad genética es origi- 
naria principalmente de 10s países en desarrollo, y que 
es el Único recurso básico dado gratis a 10s paises del 
Norte. Destaca tarnbién el aspecto del desarrollo de la 
diversidad gendtica, fruto de miles de años de trabajo 
de los agricultores, y que no debería ser convemda en 
propiedad privada por una empresa que, como máxi- 
mo, requiere una dkcada para transformarla en cultivo 
comercial. 

En otras organizaciones, tales como la WIPO, el 
debate Norte/Sur va en aumenro. Durante una reu- 
ni6n del comite de expertos de la WIPO, el Tercer 
Mundo se expresó en los siguienres tdrminos: ccEl dxito 

de todas estas maniobras (para hacer posibles las paten- 
tes), implicaria la existenda de un monopoiio exdusivo 
para la importaci6n, la fabricaci6n, la venta o induso la 
conservación de las semill as... Esto significada la utili- 
zaci6n de los recursos del Tercer Mundo para explota- 
ci6n comercial por parte de las compaíiias transnacio- 
naies sin que 10s países originarios reciban parte alguna 
de 10s beneficios. Ademh, 10s paises del Tercer Mundo 
tendrían poco acceso y pocas posibidades de desarro- 
llar su biotecnologia prop ia... Por 10 tanto, estas ma- 
niobras tienen que ser resistidas por parte de los países 
del Tercer Mundo, cuya solidaridad en esta tema es de 
suma irnportancia~ .' 

Patentar materia genética de las plantas y los anima- 
les, tal como propone la Cornisión de la Comunidad 
Europea, va muy en contra de los intereses de los países 
en desarroilo. Aparte del tema fundarnental, de qui& 
desarroll6 inicialmente la materia, las patentes de ma- 
teria viva conilwad una mayor privatizaci6n de la bio- 
tecnologia, menos posibilidades de defmir, desde el 
punto de vista del interés público, el desarrollo de la 
tecnologia, y pérdidas por parte del Tercer Mundo, que 
ya se encuentra bajo una fuene presi6n del Norte para 
que acepte una legislaa6n al respecto. Las patentes 
para materia genética obiigarian a 10s granjeros a com- 
prar nuevas sernillas cada año, aearían un obstkuio 
para el intercambio de datos aendficos y aumentarían 
a h  más el control monopolístico de las grandes em- 
presas transnacionales. Los que toman ias decisiones 
políticas deberían considerar estos aspectos e investigar 
otras maneras no exdusivas para compensar al inven- 
tor, sin que esto apartase a los países del Tercer Mundo 
del centro de las actividades, tal como 10 hacen los 
regímenes de patentes. 

7. Inwención pt p ~ m  de la Dekgación egípcia durante La cuarca 
m i ó n  del Gunid de Expenm de la WIPO. 24 a 28 de Octubre. Ginebra, 
1988. (Doc. Nr. Biot/Ce/IV/4). 




