
t 

MfCROFICHEO 

Publicacion Trimestral 
Afio 2 N!! 6 - -.:i Septiembre 1993 

!O 

CONTENlrDOc195 J 
Editorial l O T A W A 
Artfculos 
0 &>TADO DEAVANCEDELPR<>YECTO. 

Jose Luis Solleiro 
0 ENFOQUES DE LA BIOTEC:NOLOGIA. El Nuevo Paradigma de la 

Biotecnologfa en America Latina 

2 

3 

Rodolfo Quintero 5 
O PLANEACION ESTRATEGICA Y OIOTEC:NOLOGIA. Los problemas de 

difusi6n biotecnol6gica en los NICs 
Silvia Almanza Marquez 9 

O DIFUSION DE LA BIOTECN<>LOGIA. Los e lementos para e l desarrollo 
y difusi6n de la Biotecnologfa en Mexico: un analisis comparativo 
Argelia Lorence 
Rosa Luz Gonzalez 
Jose Luis Solleiro 12 

0 PERFIL DEL EMPRESARIO Rl<>TECNOLOGIC:O. Dr. Kris Venkat, 
Director de Phyton Catalytic Inc. 
Rosa luz Gonzalez 
Miranda Gonzalez 17 

Espacio de Colaboradores 
O BIOTECNOLOGfA Y PRO PIEDAD INTELEGTUAL. Seminario 

"Biodiversidad, Biotecnologfa y P ropiedad Intclectual; nuevas 
alternativas" 
Sonia Zamudio Alonso 
Alma Rocha Lackiz 19 

Pr6ximos Eventos en el Campo de la Biotecnologfa 
0 l nternacionales 27 
0 Nacionales 28 

Noticias 29 

BIOCITSIGLO XXI: Bole tfn Informativo del Proyecto de Biotecnologfa que sc 
desarrolla en e l Centro para la l nnovaci6n Tecno16gica con apoyo financiero 
del Inte rnational Development Research Centre (IDRC) de Canada y la 
Direcci6n General de Asuntos del Personal Academico (DGAPA) de la UNAM a 
traves del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigaci6n y de Innovaci6n 
Docente (PAPIID). D Editores: Jose Luis Solleiro R. y Arturo T alavera R. 
Responsable de la publicaci6n: Patricia Agundis. D Diseno y asesorfa editoria l: 
Roberto Lopez. Las opiniones expresaclas son responsabilidad exclusiva de los 
autores. D C:IT-UNAM Circuito de la Investigaci6n Cientffka, Ciudad 
Uuiversitaria. Apartado Postal 20-103, 01000 Mexico, or te l: 548 8983 

'2.. ? 9.1 l'")·~-z.. 

l llllll llllliill 11111 I if lllll 11111111 
225877 

:! 
C, 
g 
0 z 
0 
w 
t-
Q 
CD 
z 
w 

~ z 
w 
::E 
0 

0 u. 
... w 
OQ 
~Cl) 
oo 
lf::E 
_, Cl) 
w-
oZ 
0111:( 
>o 
~~ 
::::E > 
~c 
LL oif z-zW 
i= Q 
~Cl) 
OW 
m~ 

Q -a: 
Q 
a: 
0., 

w 
Q 
z 
0 

~ 
~ 
:::e 
a: 
w 
tw 
Q 



BiocilXXI 

( . ..... 

EDITORIAL 

• ,I ~· 

Recie111e111e11te, hemos realizado w,a silltesis de la i11for111aci611 dispo11ible sobre 
la sit11acio11 de la biotecnologfa en Mexico, obse,vando alpectos c11a11titativos y 
cualitatil'OS dentro def contexto i111emacio11al. Hay razones para ser optimistas, 
ya q11e esta discipli11a ha recibido w1 apoyo creciente por pane de 6rga11os 
gubema111e11tales; pero tambie11 e11co11tramos aspectos preocupantes: 110 hay 
direcci611 definida en los esf11enos, el sector privado 110 se i11vol11cra en la 
i11vestigaci611, desarrollo y tra11sfere11cia de biotec11ologfas y 110 hay es111dios q11e 
a11alice11 In e1•ol11ci611 esperadn, las tecnicns emergent es y las 1•ariables po11adoras 
def11111ro. 

No podemos permitimos co111i111wr co11 111w acti111d de co11te111placi611. Hay 
q11ie11es pie11sa11 q11e debemos esperar para vcr q11e s11cede, desea11do q11e los 
i11versio11istas ex1ra11jeros traiga11 la tecnologfa y las sol11cio11es a 1111estros 
problemas. Otros cree11 q11e basta co11 hacer b11e11a ciencia. Se tie11e que emender 
q11e la reF0!11ci611 biotec110/6gica trae la necesidad 11rge11te de act11ar ahora antes 
de q11e crezca11 los liesgos y desaparezca11 las opo111111idades. Tambie11 dcbemos 
co111pre11der el alcance de 1111 paquete biotec110/6gico y su objetivo: producir y 
comercializar bienes y se1vicios. Recordemos q11e las barreras de e11trada a la 
i11d11stria /Jiotec110/6gica son 11111y alt as, por lo q11e 110 es f acil acceder a este 
mercado q11e estti hoy en evol11ci611 y tiene 11111chas promesas q11e brindar. No es 
s11jicie11w, deji11itiw1111e11te, co11wr con alg1111os g111pos de i11l'estigaci611 co11 11ivel 
de excelenciu. Req11erimos wia estrategia de i1111ovaci611 tec110/6gica guiada pore/ 
sector prod11ctivo y con 1111a perspectiva pii111ordia/111e11te eco116111ica. 
Me11cio11a111os esto porque, a pesar de q11e Mexico ha hecho ava11ces e11 la 
deji11ici611 de i11s1111111e11tos j111idicos de reg11/acitm de la biotec11olo1:ia, estos 110 
tra11sformara11 la es1111ct11ra productiva sin la pm1icipncio11 de las empresas 
movidas por la op0111111idad de negocio. 

Fi11alme111e, . 110 110s cansaremos de ajirmar que el lugar com1111 de c11alq11ier 
prop11es1a de politico que hagamos sera q11e 11ecesita1110s fomiar mas y mejorar 
recursos l111111a11os, fmtalecer la i11fraest111ct11ra, tener mayor visi611 de ft1111ro y 
a11me111ar 1111estro 11il'el de compromiso. 
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Jose Luis Solleiro 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 
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Poclcmos eonsiderar que cl proyccto, a pesar de 
una serie de problcmas quc mencionaremos mas 
adelantc, ha evolucionado adecuadamente y esta a 
punto de rcndir los rcsultados que sc planearon 
dcsdc su comicnzo. De hccho, se esta procesando 
ya la informaci6n para la dcfini ci6n de prioridades 
en agrobiotccnologfa, contamos ya con e l esquema 
metodol6gico para dicho efecto, hemos iniciado 
nucstro trabajo para tencr c l taller de prospectiva 
en biotecnologfa para la salud durante la segunda 
quinecna de octubrc o la primera de noviembre y 
hcmos avanzado en la eonccptualizaci6n dcl marco 
de politica y sus instrumcntos para cl dcsarrollo de 
l<t biotcenologia en Mexico. A continuaci6n, sc 
pn.:scnta una sinlesis de los avanccs en los 
difcrcntes subproycctos. 

DIAGNOSTICO DE LA BIOTECNOLOGIA EN 
MEXICO 
En est a parte dcl proyccto sc han hecho avances 
importantcs: 

• Sc obtuvo abundantc informaci6n sobre la 
biotccnologfa en divcrsos pafses, Lanto 
industrializados, como con grado de dcsarrollo 
similar al de Mexico. Ent re cllos destacan 
Corea del Sur, .Jap6n, Espana, Hungrfa, 
Canada, Taiwan y los Estados Unidos. El 
analisis de estos paises nos ha pcrmitido 
posicionar la biotecnologfa mcxicana en e l 
contcxto internacional, ubicando sus forta lezas 
y dcbilidades, en cl marco conceptual 
dcsarrollado por la Office of Technology 
Assessment dcl Congrcso de los Estados 
Unidos. 

• Tttmbicn hcmos dimcnsionado cl sector 
biotecnol6gico mcxicano y hoy conoccmos cl 
numcro de invcstigadorcs activos, los 
programas de formaci6n de recursos humanos, 
cl n(1mero de empresas biotecnol6gicas, 
a lgunas emprcsas usuarias de biotccnologfas, y 
los principales sectores de incidencia. 

• Rcalizamos estudios de caso de proyectos de 
dcsarrollo biotccnol6gico, con e l objeto de 
conoccr sus caractc rfsticas y las principales 
dificultadcs que cncuenlran para la 
integraci6n <lei paquclc 1ecnol6gico. Asi, 
tipificamos un patr6n de investigaci6n que 
presenta las siguienles dcficiencias: es 
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Cuando se tiene la idea de e laborar los 
linearnientos basicos para la estructuraci6n de una 
polftica de innovaci6n tccnol6gica, es impor1anlc 
reconocer cuales son los faclnrcs que frcnan cl 
proceso innovador. En c l caso de la biotccnologfa 
para la agroindustria, sin ser c.:xhauslivos, podcmos 
distinguir los siguicntes: 

Limitaciones en la base dd conocimiento: 
Existen aun importantes brechas en la base de 
conocimienlos. Particularmenlc, en cicncias 
vegetales los expe rtos considcran quc se requiere 
profundizar en el conocirnienlo de los mecanisrnos 
de patogenicidad y resistencia. Los principales 
cuellos de botella en esta area son: 

• estructura y func i6n de prolcinas 

• ingenierfa de proteinas 

• cl papcl de las mo<lificacioncs quimicas 
naturalcs de las pro1d nas parn su c.:slabilida<l y 
funcionamienlo. 

• producci6n de genes. 

• traslocaci6n. 
• transcripci6n genetica. 

• promotores geneticos. 

• regulaci6n y dcsarrollo gen61ico en cultivo de 
tejidos. 

• inducci6n gcnetica. 

Adernas d~ estas limitacioncs generalcs, en paiscs 
como MeXICO hay serias deficiencias en cuan10 a l 
conocimiento de los recursos naturalcs propios y 
b~squeda de nuevas aplicaciones de los ya 
eXJstentes que, basandose en los nuevos avancc.:s de 
la ~ie?cia y te~nologfa, podrfan agregarles valor. 
As1m1smo, la mgenierfa de bioprocesos necesita 
superar d iversos problemas tecnicos, corno control 
fino de temperatura, etc. 

Problemas politicos: 
Ausencia de factibilidad poli1ica. En Mexico a 
dife rencia de otros pafscs (.k dcsarrollo simil,ar v 
de_ otros NI Cs, y de los paiscs mas avanza<los, no 
e~1ste el concepto de invcstigaci6n estratcgica a 
mvel gubernarnental y privado. Esta limitaci6n csta 
en la base de r:nuchos de los proble rnas que frenan 
nuestra capac1dad de utilizaci6n efectiva del 
conocimiento. Praeticarnente no existe un marco 
legal ~propiado, que permi1a definir polfticas, 
~structura r planes con objetivos y prioridadcs, e 
1mplementar programas y proyectos de innovaci6n 
~ecnol6gica integrados a un programa econ6mico . 
industrial mas amplio, en forma cohcrenle y 
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continua. Como consecuencia de esta situaci6n, 
surgen los siguienlcs problcmas: 

• Clima de incertidumbre scxcnal, que afccta 
dircctamente al prcsupucsto para la 
inves1igaci6n y la cducaci6n. 

• lnsuficicnte apoyo publico, sobrc todo en 
financiamienlo para la invcstigaci6n publica 
(que, por otro pane, es casi la (mica que se 
hace en Mexico). 

• E l capital de riesgo, publico y privado, es 
practicarnente inexislente . 

• Los proyectos de investigaci6n y desarrollo 
tienen que sorneterse a una larga cadena de 
trami1cs burocraticos, y nose cuenta con un 
sistcma imparcial y calificado de cvaluaci6n de 
los mismos. 

• La invcrsi6n en capital intclcctua l -personal 
califi~1do-, no sc.: hace en funci6n de objetivos 
<lc1crminados ode una posiblc cxplotaci6n de 
los rcsullados de las invcsligaeiones. Asi, 
muchos de los c ienlffi<,os catalogados corno 
biotccn61ogos, en realidad son s6lo expe rtos 
en cie rtas areas de las ciencias biol6gicas, pero 
no estan inte resados en Ia parte propiameote 
1eenol6gica, y menos en la cornercial o social 
de la biotecnologia, porque no fue ron 
fo rmados con esta idea, ni la de vincularse con 
quienes sf pucden hacerlo. Aquf es importante 
senalar que c l fomcnto de las ciencias basicas 
es fundamental para la biotecnologia, pero hay 
que forrnar tambien personal capacitado para 
acluar como puente entre la investigaci6n 
basi~ y aplicada y e l desarrollo de tecnologia, 
prop1arnente. 

• Las estructuras institucionales para la 
innovaci6n son, en general, ineficientes e 
insufi cientes. Por ejemplo, las instituciones 
educativas ticnen formas de organizar la 
c?ucaci6n supe rior y la investigaci6n sin 
n1nguna coordinaci6n; Ia ofe rla de 
conocimicnws a mcnu<lo no corresponde a la 
<le manda de los diforentcs seclores 
ccon6micos. La presentaci6n de la oferta de) 
conocimienlo universilaria no esta 
eslructurada en c l lcnguaje que entiende el 
empres~rio. Las habilidades requeridas para 
hace r b1otecnologfa a rnenudo estan ausentes 
o incornple las en los curricula universitarios. 
Par1icularmente -cuando rnenos en Mexico
las are_as de ingen_ie rf~ y de gesti6n tecnol6gica 
no rec1ben la deb1da 11nportancia. " 
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• No existe una cultura universitaria quL: prcmic 
los intentos de comcrcia lizaci6n <le sus 
resultados de investigaci(rn. 

• Tampoco existe habili<la<l para mencja r 
proyectos multidisciplinarios <le l& D, quc 
pudie ra generar sine rgias quc facilitcn la 
explotaci6n de l conocimicnto. La 
investigaci6n, en general cs dispersa y, a 
menudo, repetitiva. 

• Las grandes investigaciones biotecnol6gicas 
surgen, en general, en los pa iscs avanzados, y 
se orientan por lo tanto, a resolver problemas 
que no necesariamenlc corresponden con los 
de los paises en desarrollo. Muchos <le 
nuestros investigadorcs, quc hacen cstancias 
en e l extranje ro, sin embargo, transfic ren aca 
sus lineas de investigaci6n sin buscar 
adapta rlas a las nccesi<la<lcs locales, pcro quc 
si benefician a esos paises. En estc senli<lo, 
aunque estcn ya fisicamentc en su pais de 
orfgen son, de facto -aunque mas sutilcs-, 
cerebros fugados. En este sentido, falta crear 
conciencia social entrc la clase inte lcctua l. 

• Hay poco apoyo a las capacidadcs 
complementa rias, como dis ponibilidad y 
acceso a ·1a info rmaci6n, acceso expcdito a 
mate rias primas, reac1ivos y equipo para l& D, 
subcstimaci6n por cl personal <le apoyo 
(tccnico, asis1en1es, pe rsonal acadcmieo <le 
nivel medio, etc.). 

• No se hacen estudios de mereado para la 
oferta de conocimientos incorporados y 
desincorporados. Con frccucncia hay 
desconocimiento tanto de l mcrca<lo inte rno 
como dcl exte rno. 

Desde el punto de vista de la deman<la, hay q ue 
mencionar primero q ueen Mexico no cxisten 
-salvo una que o tra exccpci6n-, nucvas cmprcsas 
de biotecnologfa. Por la posici6n de Mexico, 
existen algunas empresas usuarias <le 
biotecnologia, y muchisimas PY MES tradicionales 
que, potencialmente, podrian incorporar estas 
nuevas tecnologias para su rccstruc1uraci6n y 
modernizaci6n industrial. En cste sentido, 
encontramos los siguientes problemas: 

• Las PYMES del sector agroindustrial, por lo 
genera l, no realizan actividades de planeaci6n 
estra tegica ni de I&D. Los cmpresarios son 
poco afectos a la aventura innova<lora. Hace 
falta promover un cambio <le aclitu<l y 
fomcntar la cultura cmprcsarial. 

• El apoyo publico a las PYM ES cs insulicicnte 
e inadecuado. El acceso al capital cs dific il, 
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sobrc todo cuando sc trala de inversiones de 
alto riesgo. Los scrvicios de extension y 
<lemos1raci6n no corresponden a las 
potcncialidadcs quc ofrccc la nueva 
bio tecnologfa. Tanto en las ins1i1uciones 
financicras, como en las de extensi6n, no existe 
pe rsonal calificado para entender lo que son 
las nucvas bio tecnologias dcsde e l punto de 
vista de los re tornos econ6micos que pueden 
ofrcccr. 

• E;I personal calificado para adaptar y escalar la 
tecnologia es insuficicnle e inadecuado. 0 es 
muy sofi sticado y no hay empresas que paguen 
por ellos, o es muy obsolcta y no corresponde 
a las necesidadcs particula res de las PYMES. 

• El acceso a la informaci6n para las PYMES es 
pobre. No hay un sistcma de alerta y 
monitorco que informe sobrc las tendencias 
tecnologicas inte rnacionales, ni sobre las 
lcndcncias dcl comercio exte rior que permita 
ale rtar sobre las futuras inversiones. 

• Dado que la innovaci6n es una actividad que 
busca la rentabilidad, la incertidumbre sobre 
los rc tornos espcrados es un factor limitante 
en cl uso de las nuevas biotccnologias. 

• Existc en Mexico .una resistencia secular al 
cambio intcrno <le las cmprcsas. 

• Los costos <le cscalamiento de la tccnologia 
son, con frecucncia, mas a ltos de lo esperado. 
Esto rcfleja, entre otras cosas, un cicrto 
improvisamiento y falta de planeaci6n 
estrategica, asi como una falta de servicios de 
consultoria. 

Problemas de vinculaci{m: 

• Los scrvicios de transfcrcncia de tecnologfa 
son incficicntes o inexislcntes, y con frecuencia 
no corresponden ya a la nueva situaci6n 
internacional o naciona l. 

• Hay una desvinculaci6n entre las inversiones 
para la formaci6n de recursos humanos e 
infraestructuras y las necesidades esencia les 
de l pa is, incluyendo las actividades 
consideradas como corrientcs. Los sectores 
mas antiguos se pueden revitalizar en forma 
profunda con nuevos procedimientos o 
sustituciones tecnologicas, que permitan 
reposicionarse dentro de la competencia. 

• Es fundamental re lacionar la dinamica 
compclidora a nivcl microecon6mico y las 
apuestas nacionales e in1e rnacionales a nivel 
macroccon6mico. Es estc sentido, e l nuevo 
papcl de l Es1ado es indispensable, como 
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concertador entre las difc rcntcs dimcnsioncs, 
y debe tener claro que muchas de las 
actividades innovadoras q uc qucdan fucra de 
la esfera empresarial no sc pucdcn qucdar en 
el a ire. L a transfcrencia de tccnologfa cs una 

de c llas, incluyendo una nueva concepci6n de 
la cooperaci6n internacional ( cientffica, 
tecnol6gica, econ6mica, academica, etc.), que 
dcbcra scr cuidadosamente sclectiva en 
funci6n del proyecto de dcsarrollo nacional. 

DIFUSION DE LA BIOTECNOLOGIA 

Los elementos basicos para el desarrollo y difusi6n de la 
biotecnologia en Mexico: un analisis comparativo* 

Argelia Lorence, 
Rosa Luz Gonzalez y 
Jose Luis Solleiro 

lntroducci(m 
Actualmcnle, Mexico esta buscando un sitio nuevo 
y difcrcntc en la economfa mundial. En cste 
proccso, la biotecnologfa puedc jugar un papcl 
imporlanle en la rcvita lizaci6n de scctorcs 
primarios, en cl dcsarrollo de nuevos insumos, 
productos y proeesos con aplicaci6n en la industria 
manufacturcra, en sistemas de atenci6n a la salud, 
en e l combate a la contaminaci6n, etc. Por ello, no 
parece exagerado alirmar que parte importante del 
futu ro del pafs depende de su habilidad para 
selcccionar, adquirir, adaplar, dcsarrollar y 
difund ir innovacioncs de productos y procesos 
basadas en tecnologfas biol6gicas. 

Por lo anterior, una tarea prioritaria es alcanzar un 
mayor dominio sobre las biotecnologfas existentes 
e incorporarse al desarrollo y aplicaci6n de las que 
cstan emergiendo. Esto no depende solamente de 
la capacidad cientflica y tecnol6gica en esta area, 
sino tambi6n de los mecanismos empresariales que 
permitan su desarrollo y difusi6n. 

E l presence trabajo mucstra un analisis de las 
condicioncs de Mexico para el desarrollo y 
difusi6n de las biotccnologfas. Este diagn6stico no 
sc <la contcmplando al pafs a isladamente, sino 
dcntro de un contexto de cconomfa global, por lo 
quc sc adopt6 tambi6n un cnfoquc comparativo 
frcntc a la situaci6n de cste sector en pafses 
avani'.ados y a lgunos con grado de desarrollo 
similar. 

Con cstc diagn6stico se pre tende hacer un aporte 
para la dclinici6n de futuras lfneas de 
investigaci6n, asf como para e l establecimiento de 
politicas y mecanismos de promoci6n de la 
biotecnologfa en estc pafs 

•Trabajo presentado en cl V Congrcso Nacional de Bio1ccnologia y Bioingcnic ria. 
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Metodologfo 
Estc trabajo sc basa e n d posicionamicnln de la 
biotccnologia mcxicana en cl conlcxto 
inlernacional, d e acuerd o con una scrit: de 
variables que han sido rcconocidas como crfticas 
para la compctitividad en cstc sector. Nos hc mos 
apegado al sistcma propucslo por la OT A (Office 
of Technology Assessment): cl primer paso cs 
considerar e l nivcl de la actividad industrial y cl 
numero y tipo de e mprcsas quc comcrcializan 
biotecnologias. El segundo paso es provccr un 
cuadro general de la compctitividad, a rartir de la 
cvaluaci6n d e 10 factorcs quc determinan la 
posici6n futura de un pais para comercializar 
biotccnologias. Estos fact o res son: 

• Financiamic nto guhc rnamcntal para la 
invcstigaci6 n basica y aplicada 

• D isponibilidad y capacitaci6n de personal 

• Financiamic nto c incc nl i\'Os fi scaks para 
e mpresas 

• Rcgulacio ncs ambient ales. de ~.dud y 
seguridad 

• Pro tccci6n de la propiedad in1clcc111,d 

• Rc lacio ncs univcrsi<lad-indu:,,lria 

• Polfticas bio1ccnol6gicas 

• Flujo intcrnacional d e lecnologfa, invcr:,,i6n y 
come rcio 

• Ley antimonopolios 

• Perce pci6n publica 

Adicionalme ntc se rccomie nda haccr algunas 
consideraciones sobrc patro ncs his t6 ricos de 
comercializaci6 n en la industria, disponibilidad de 
recurses naturalcs y la pr()pc nsi6n ,ii ricsgo para c l 
c mprc ndimicnto de actividades c mpresarialc:
(OTA, 1991). 

Con cstc marco. sc comhinaron los rcsullach1:,, d<.: 
divc rsas cncucstas, scminarios d e discusi1m, 
consulta a cstadisticas, bases d e datos y cstudios d e 
caso sobrc e mpresas, ccntros de invcstigaci(m y 
desarrollo (IyD) y proycctos concre tos, e n los quc 
han participado los autores. 

Resultados 
Con respecto a la actividad c mprcsarial en 
bio tecnologia e n Mexico, pued e comcntarse qm: la 
industria bio1ecnol6gicc1 de primc ra gcncraci6n 
constituye la categorfo mas impo rta nlc e n term inns 
de su participaci6n en el mc rcado. En cl caso de 
biote cnologias de scgunda gcnc raci6 n, cxistcn 
algunas emprcsas quc producc n an1ibi6ticos, 
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aminoacidos, acidos org{111irns y biofcrtilizantes. 
Para c l caso de la nucv.i bio1ccnologia, las 
e mprcsas trabajando e n csla a rea son 
excepcionales. Mas aun, e n una c ncuesta recicnte 
promovida por cl IIC A, sc encontr6 quc el numero 
de e mpresas c;on cierta actividad en c l cam po de la 
biotecnologfa es apcnas de 34 {IICA, 1992). La 
mayor parte d e ellas fucron rundadas durante los 
uhimos 25 a iios, lo cual d a cue nta de su juve ntud. 
Son principalme ntc cmpresas me dianas; e l nivel de 
sus_vcntas anualcs se ubica e ntre los 50,000 y los 20 
millones de do la rcs. Otro p11n10 relcvanlc es que 
c ntrc las 500 c mprcsas m;b i111portantcs de Mexico 
s61o 8 utilizan biotecnologias, aunquc no las de 
tc rccra gcncraci(rn. En rclaci(rn con la capacidad 
d e las cmprcsas nacionalc!> para n.:ali1.ar nucvos 
dcsarroll (1s. <.: nconlramos que csta cs limitada, 
pues un n(1mcro muy rc ducido (aproximadame ntc 
27) podrfa invcrtir una cantidad mas o menos 
signifieativa en proycctos de lyD (a pa rtir de una 
consulta a cxpcrtos, sc c nconlr6 que la suma 
mfnima accptable cs de 2 milloncs de d6lares por 
aiio). M{1s all,i de cstas cucstio ncs cuantitativas, el 
estudio de<, ca~m de c 111prcsas biotccnol6gicas 
innovadora:- (Solleirn cl ,ii. 1')')2) nos mucstra quc 
sc trala dc cmprcsas con Ulla estratcgia tccnol6gica 
de seguidor a distancia. pues rue notable su ralta 
de an1icipaci6ll de los cambios c n c l cntorno y su 
rcacci6 n till tallto tardfa. En est a sit uaci6n, es 
dificil participar e n los ciclos de vida de las 
tccnologfas actualcs. Por otro lado, hcmos 
o bsc rvado quc, salvo cxccpcioncs, nuestras 
c mprcsas sc mucs!ran introvcrtidas ante la 
posibilidad de cstablcccr alianzas y proyectos 
coopcrativos. De hccho, 75% de las empresas que 
fu cron Cllcuestadas e n cl cstudio del ITCA tiene 
c.1pital 100'¾, dc origcn mcxic.:ano. 

En C\lnlra~te. e n Eslad\l~ Unidos -lfdcr mundial e n 
biotecnologia- sc gcneran c.:n rromcdio 75 
c mprcsas dc nucva biotc.:cnologfa al aiio. 
Actualmenl<.: hay alrcdc.:dor de 1,100 emprcsas de 
cstc tipo. Adcm{1s, mas d e 70 g randcs 
corporacioncs han comcnzado a invertir 
cantidadcs significativas en bioLecnologfa. Las 
ventas han comcnzado a crcccr y los generadores 
d e valor sc ha n comc nzado a I ransformar. De 
hccho, la lyD ya no cs c l motor rundamcntal de l 
dcsarrollo de la industria biotccnol6g ica, pues ha 
pasado a scr s61o un factor m,,s. La calidad e n la 
gercncia, la ges1i611 de la aprobaci6n d e los nuevos 
productos y cl cstablccimie nto de alianzas 
estrategic<:1s son clementos que igualan e n 
impo rlancia a la c.:apacidad d e IyD, esto nos 
mucstra quc la indust ria de nueva biotecnologfa ya 
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ha sahado a la siguicntc ra~c de !,U cido de vida 
(Burrill y Lee Jr., 1991). 

Obviamente serfa muy inju!,IO dcjar nuestro 
analisis comparativo solo en la menc.:i6n dcl lfdcr. 
Paises como Brasil, Corea del Sur y Hungria estan 
tambien luchando por consolidar un11 planta 
biotecnol6gica industrial. En Brasil existcn 
alrededor de 60 companias 1rµbajando en areas 
como cultivo de tejidos ,·egetales, bioquimica 
farmacol6gica, sistemas de diagn6stico, transplante 
de cmbriones y tratamiento de desechos urbanrn,. 
El numero de empresas brasilciias que usan nucv<1 
biotecnologia est a creciendo y ya son 36 los 
miembros de la Asoci<1ci611 Brasilen<1 de Empres<1s 
Biotecnol6gicas (OTA, 1991). 

En el caso de Corea dcl Sur, pucde mencionarse 
que la mayor parte de la lyD sc rcali7a en la 
industria. En 1988, de los 4(1 milloncs de d61.ucs 
invertidos, 39 provinieron de la iniciativ<1 privada. 
El control de! sector cstil en manos de J<J grandc), 
cmpresas que constituyen la Asociaci6n Corcana 
de lnvcstigaci(m (icnctic, {KO(; ERA). La 
principal {1rea de aplicacit.'rn en cl nH:rcadu e), l,1 
farmaceutica, con producto~ como antibi(iticn~. 
intcrfcr6n, anticanccrigeno), y sistemas de 
diagn6stico (Lee, 1993). 

En H ungrfa la lyD cs financiada principalmcnte 
por el gobierno, conccntrando sus actividade), en 
las sectores agricola y de salud. La~ actividades de 
fyD dcl nacientc sector privado son incipientt.:!,. 4 
companias dcsarrollan producto~ utiliz,111do 
tccnicas de AON rccombinantc y anticucrpm, 
monoclonalcs, principalmcntc. El dt.:~arrollo t.:n 
agrobiotccnologia sc hacc t.:n ccntro~ p(1blico),. fa 
notable que la apcrtuni hungara en e~Las .hca!. !.e 
expresa en la formaci6n de una rundaci6n para la 
cooperaci6n cientffica y tecnol6gica con los 
Estados Unidos, con un fondo inicial de 30 
millones de d6larcs (Wagner y Groo, 1992). 

Siguiendo con nuestrn metodologia, a conlinuaci(rn 
se presentan comcntarios sobrc la situaci6n actual 
de cada uno de los 10 factorcs mcncionados para 
el caso de Mexico. Por rnzones de cspacio no 
podemos profundizar en cada uno dt.: cllm,. 

• Financiamiento gubernamental a la lyO 
En los ultimos anm sc ha dado un apoyo 
prcf ercncial a la biotccnologfa. A pcsar de 
eslo, cl nivcl de financiamiento cs 1odavi.1 muv 
bajo. Por cjcmplo, en 1991, CONACyT apnrt{l 
poco mas de 2 milloncs de d61arcs a proycctos 
de biotecnologia de 33 inslituciones 
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(CONACyT, 199 1). Esto da cuenta de la 
fragmcntaci6n <lei prcsupuesto y de la 
cantidad tan baja quc sc canaliza a cada 
proyecto. Por otro !ado, sin duda, la 
investigaci6n basica recibc mucha mas 
atcnci6n quc la aplicada. Esto responde al 
objctivo que sc traz6 cl gobierno federal de 
transladar la rcsponsabilidad sobrc cste tipo 
de invcs1igaci6n a la industria. Sin embargo, 
los proyectos dcl sector privado son muy 
pocos y aun mcnos son los quc han obtenido 
apoyo de los fondos gubcrnamcntales 
establccidos para coopcrar con la industria. 

• Dis ponibilidad y capacitacibn de pers onal 
A pcsar de quc algunos analistas afirman lo 
contrario, pcnsamos quc cl personal 
disponiblc para cl dcsarrollo de biotecnologfas 
cs todavia muy cscaso. En 1992 cl Sistema 
Nacional de lnvcstigadorcs (SN!), en 
conjunto, contaba con apenas poco mas de 
6500 miemhros. En las areas rclacionadas con 
hiolt.:cnojogfa (agronomfa, biologfa, ciencias 
de la ~al,}t.l. farmacia, ingcnit.:ria industrial, 
ingcnicriJ quimica, mt.:dicina, mt.:dicina 
vt.:tt.:rinaria. Huimica y i'oott.:cnia) hay poco mas 
de 2500 investigadort.:s. Sin embargo, a pcsar 
dt.: no tencr estadisticas prccisas, podcmos 
afirmar quc cs una proporc.i6n pequena de 
cstos investigadores la quc sc dedica a 
biotccnologia. Baste mencionar cl caso de! 
INIFAP, dondc s61amcnlc 14 investigadores 
en todo cl pafs dcsarrollan biotecnologia, y el 
caso de lo!. invt.:stigadorcs en mcdicina y 
cicncias de la salud, qut.: sc conccntran 
principalmcntc t.:n cl dc~arrollo de 
c!>pccialidadcs mcdicas. En cuanto a la 
formaci6n de reeur::.o::. humanos, podcmos 
mcncionar quc, a nivcl de posgrado casi el 
40% de los cstudiantcs rcaliza cspecialidadcs 
mcdicas. Gran pane de los cstudiantcs de 
posgrado sc conccntra en los nivclcs de 
cspccializaci6n y macstrfa. En 1991 egresaron 
4525 cspccialistas, 5091 maestros y s6lo 269 
doctorcs comprcndicndo todas las areas del 
conocimiento. A csto hay que agregar la 
cnormc conccntraci6n gcografica de 
invcstigadorc~ y cstudiantcs de posgrado 
(Rcyt.:!.•Garcia, 1992). Pero aparentemcntc lo 
m,b grave t.:~ quc lo!. rccursos humanos 
calilicados en {1rcas ,tlincs a la biotccnologia 
ticnen pocas opcioncs de trabajo; la industria, 
con sus limitaciones dificilmentc podra 
absorbcrlos. Los ccntros de invcstigaci6n 
publicos sigucn una consigna de no 
crccimiento. En cstas condicioncs equipos de 



trabajo de buen nivd y con la m11sa critica para 
hacer aportaciones de alta rclevancia scguiran 
siendo mucho mas la cxccpci{m quc la rcgla. 

• Financiamiento e inccntivos liscales para 
empres as 
En el Mexico actual, c l financiamicnto para la 
ind ustria de cualquic r tipo cs cscaso yearn. La 
tasa de intcrcs dcl crcdit o industrial cs cntrc 5 
y 6 vcccs mas alla quc la de paiscs 
indus1riali1.ados, e n tcrminos rcalcs. No hay 
esquemas cspccfficos para fin 11nciar cmprcsas 
o proycctos biotecnol6gicos. T11mpoco cxisten 
mccanismos de capital de ricsgo ni cstimulos 
fiscalcs. S6lo para ilustrar cl contrastc, 
mencionaremos quc Taiwc1n decidi6 q uc la 
biotecnologfa fuera una de sus cuatro 
industrias estrategic.as y sc t raz6 l11 meta de 
alcanzar cl 2% del mcrcado mundial en cl aiio 
2000. Para cso crc6 un sistcma de capit;il de 
ricsgo para financiar nucvas compaiifas, con cl 
lidcrazgo de bancos gubcrnam<.:ntalcs. 
Tambien cstablcci6 cxcncioncs fiscalcs 
especiales. Asi, de 198(1 a 1990 sc 
establccicron 13 companias de capital de 
riesgo. El numcro de cmprcsas continua 
creciendo. 

• Regulaciones ambientales, de salud y de 
seguridad 
Mexico ha hecho imporLantcs esrucrzos para 
establecer un marco·rcgula torio propicio. Por 
ejemplo, se ticnen ya modcrnas lcvcs de 
control de la contaminaci(rn, tk r~gulaci1rn 
sanitaria, de rcgulaci(rn de la invcstigaci<rn en 
salud, ccrtificaci6n de ~cmillas, y sobn; 
libcraci6n de org11nismns modilicados 
geneticamenlc al ambicntc. Esto rcOcja un 
avance notable, pero a(m hay quc trabajar 
mucho en la instrumcntaci6n c implantaci6n 
de estos dispositivos lcgales. Todavia hay muy 
poca conciencia de su cxistcncia y no hay 
suficiente personal capacitado en los 6rganos 
publicos responsablcs para vigilar la 
observancia de la Icy. Esta situaci(m puedc 
represenlar una limi1antc importantc para 
captar capilales y tccnologfa par11 nucvas 
empresas y alianzas intcrnacionalcs en 
biotecnologia. Simplc mcntc, hacc algunas 
semanas los mcxicanos volcaron su a tcnci6n 
sobre cl poder quc pucdc tencr una objcci6n 
sobre la legis laci6n ambiental dcl pais. 

• Protecci6n de la propiedad intelectual 
En junio de 1991, Mexico cxpidi6 una nucva 
ley para la protecci6n de la p ropicdad 
industrial que abri6 la posibilidad de patcnlar 
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la mayoria de las invcncioncs rclacionadas con 
la biotccnologia. Es10 cicrtamente Lrajo cierta 
tranquilidad a quicncs prcsionaron para estc 
cambio, y quc afirmaban categ6ricamente que 
la patentabilidad cs un prcrcquisito para el 
Oujo de la tccnologia y la inversion en estas 
,,rcas. Sin embargo, dos a11os dcspues, la 
inccrtidumbrc sc ha vuclto a haccr prcscntc 
pucsto quc aun no cxistc cl rcglamcnto para la 
implantaci6n de la Icy. Tndavia hay muchos 
punlns de gran conrusi6n; de cualquicr forma 
cstamo~ convcncidos de q uc cl marco legal 
para protcger la biotecnologfa cstara completo 
en breve. Lo quc seguramcnte permanecera, 
scra cl raquilismo dcl sistcma de patentes y de 
apoyo a la innovaci6n tccnol6gica local, lo que 
ascgura quc la protccci6n bencfi cian'i 
prcpondcrantcmcntc a cmprcsas cxtranjeras, 
quc no ncccsariarrn.:ntc csl{lll inlcrcsadas en 
fa bricar productos biotccno16gicrn,, sino mas 
bicn en ccm1erciali1arlo~ en cl pais cn 
condicioncs monop6licas. Una revision de las 
gaccLas de invcncioncs y marcas de los ultimas 
dos aiios pcrmitc racilmcntc demoslrar csto 
C1hi1110. 

• Rdaciones universidad-industria 
La cooperaci6ri cmprcsa-univcrsidad en 
biolccnologia en Mexico esta en su primera 
info ncia. Existen ya algunos casos de proyectos 
en los quc laboratorios univcrsitarios han 
dcsarrollado alguna t6cnica para cmpresas. 
Pero son muy pocns los quc han logrado 
gcncrar un produclo o proccso quc llcga hasta 
cl ni\'cl de cxpl<Haci6n comcrcial. EsLO 
contribuyc a qut: contin ue cl cxccpticismo y la 
dcsconfianza mutua. Adcmas, la politica 
cicntifica y tecnol6gica del pais otorga un 
inccntivo mucho mayor a la investigaci6n 
basica, lo cual "cmpuja'' al invcstigador mucho 
mas hacia la gcncraci6n de rcsultados 
cicnt ificos tradicionalcs y no a la colaboraci6n 
con cmprcsas. En cstc punto hay todavfa 
mucho por haccr. 

• Polfticas l>iotecnol11gicas 
Dcsdc principios de los ochentas, Mexico ha 
coqucteado con la idea de cslableccr un Plan 
de Biotecnologia. Han pasado mas de 10 anos 
y cl pais no ticnc una polftica cspecffica en la 
matcria. En los hcchos, sf observamos que la 
invcstigaci6n biotccnol6gica rccibe mas 
rccursos que la de olras areas, pero no existe 
una direcci6n. Basta presentar un proyecto a 
nivcl de excclcncia para que los recursos 
corrcspondicntcs scan aprobados, lo cual 
conduce a quc se gcncrcn publicaciones 
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cienlfficas en las mas diversas areas de 
impacto, pero muy pocos impactos 
tecnol6gicos reales. Como lo hcmos 
mencionado, otros pafses si han hccho un 
esfuerzo por guiar su trabajo hacia objetivos 
en los que consideran que pod ran gencrar 
ventajas competitivas. Si Mexico continua 
dentro de este modelo, es muy probable quc cl 
patr6n de selecci6n de pr:ogramas y lfneas de 
investigaci6n de la gran mayorfa de los 
investigadores siga siendo imitativo, sin 
responder a sefiales de mcrcado y llegan<lo 
tarde al ciclo de vida de las biotecnologfas. El 
efecco practico de esto cs que muy pocas. 
empresas se interesaran en los resultados de 
estas investigaciones (Solleiro et al, 1992). 

• Flujo internacional de tecnologfa, inversion y 
comercio 
Ya hemos mencionado que, si bicn ha habido 
un incremento importante de las inversioncs 
extranjeras en Mexico, este se ha concentrado 
principalmente en circuitos comercialcs y 
especulativos. La atractividad de las cmpresas 
mexicanas para recibir invcrsioncs y 
biotecnologfas parcce ser todavia muy 
marginal, a pesar de quc cl mercado interno 
no es dcl todo despreciablc. Factorcs como la 
excelencia tecnica, el conocimicnto dcl 
mercado, el acceso a canales de 
comercializaci6n internacionales y la solidez 
financiera interna son aspectos que tienen que 
desarrollarse a la brevedad, en las propias 
empresas mexicanas, para poder fomentar un 
tlujo mas intense y canalizado a proyeclos 
productivos. 

• Ley antimonopolios 
Los productos de la biotecnologfa puedcn 
tener implicaciones significativas en el 
bienestar social de la poblaci6n. Esto, aunado 
al hecho de que la industria biotecnol6gica de 
paises avanzados tiende a crecer en base a 
alianzas interempresariales, ha preocupado a 
los gobiernos para conlar con efectivas leyes 
antimonopolio que pongan reglas claras para 
el desarrollo de las empresas, sin lesionar a la 
poblaci6n. Dentro de esta corriente, durante 
los ultimos anos, Mexico ha avanzado en 
cuanto a la definici6n de una ley 
antimonopolios, aunquc su implantaci6n en la 
practica requiere todavfa de ajustes que 
surgiran con la experiencia. 

• La percepci6n publica. 
La actitud de la poblaci6n en general hacia la 
biotecnologia puede promover o inhibir su 

BiocitXXI 16 

desarrollo. En pafses como Alemania, la 
posici6n contraria de grupos importantes 
como los ccologistas, ha generado costos 
adicionales para la lyD que han frenado la 
competitividad de este pars a pesar de su 
excelcncia en investigaci6n. 

En Mexico no ha habido una preocupaci6n por 
sondear la opini6n publica sobrc lo que la 
biotecnologfa puede aportar o quitar a la sociedad. 
Parece ser que la popularizaci6n de esta disciplina 
no ha sido una preocupaci6n prioritaria de los 
academicos ni de funcionarios publicos y 
legisladores. No tenemos una posici6n clara al 
respecto, pero ciertamcnte la ignorancia es un 
arma de dos filos. 

Conclusiones 

Del analisis presentado en una forma muy sintetica 
en las lfneas anteriores podemos concluir que el 
nivel de competitividad de la biotecnologfa 
mexicana es inclusive menor que el de otros parses 
de nucva industrializaci6n. 

Sc ticnc n fortalezas como la existcncia de algunas 
institucioncs de IyD con grupos y lfneas de trabajo 
bicn consolidadas que podrfan servir <le base para 
cl crccimicnto dcl sistema. Tambicn se han hecho 
avanccs importantes en la expedici6n de un marco 
legal modcrno. Desafortunadamente las nuevas 
leyes no han sido acompafiadas por instrumentos 
de promoci6n especfficos para la biotecnologia. 

Tambien puede mencionarse como una fortaleza la 
imagen internacional del pafs como una economia 
abierta y relativamente establc para recibir 
inversiones y tecnologfas. 

Muy a nuestro pesar, observamos debilidades 
importantes: no existe una estrategia para el 
desarrollo de la biotecnologfa; no se cuenta con 
una industria biotecnol6gica pujante, capaz de 
dinamizar el sector desde dentro; la base de 
investigaci6n es pequefia, fragmentada, y en 
general, desligada de las aplicaciones a nivel 
comercial; la formaci6n de personal altamente 
calificado es escasa y los incentivos para hacer una 
carrera de investigaci6n son francamente pobres. 
Los mecanismos de financiamiento, si bien existen, 
son dcbilcs y altamente orientados hacia la 
investigaci6n basica. La capacidad gerencial para 
conducir empresas de nueva biotecnologfa es muy 
escasa. Una ultima debilidad digna de menci6n 
que puede ser juzgada como una observaci6n 
subjetiva es que la comunidad biotecnol6gica 
integrada por academicos, empresarios, 
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funciooarios publicos y usuarios de la 
bioteenologia, tiene una muy baja cultura de la 
colaboraci6n; la gente tiende a trabajar 
individualmente y eso limita importantemente sus 
alcances. 

Ante este cuadro, pensamos que a mediano plaza 
la mejor posici6n que puede alcanzar Mexico es la 
de llegar a ser un buen seguidor en biotccnologfa. 
Esto significa primero quc nada dar un virajc hacia 
las aplicaciones. H ay que Lener muy bucn acccso a 
la informaci6n, desarrollar servicios de inteligencia 
competitiva que permitan sclectivamenle 
ideotificar oportunidades para, partiendo de 
conocimiento generico existente, desarrollar 
rapidamente aplicaciones que atiendan demandas 
internas y nichos de·mercado internacional. 
Obviamente, el motor de esta estrategia no pucde 
ser el centro publico de invcstigaci6n, es cl sector 
privado el encargado de imprimir csta dinamica. 
Podrfa juzgarse que estamos proponicndo un 
papel subordinado de la investigaci6n, pero la 
experiencia de pafses como J ap6n, Corea del Sur y 
Taiwan, nos muestra que el hacer ciencia de 
calidad no esta peleado con ser un buen seguidor. 
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LA EM PRESA: Es quiza la primera de las nuevas 
empresas biotecnologicas americanas en 
reconocer la emergencia y oportunidad que 
representan los fitoterapeuticos: un nuevo grupo 
de compuestos farmaceuticos bioactivos derivados 
de plantas. 

Phyton Catalytic Inc. fue establecida hace unos 
cuantos anos en Estados Unidos, su misi6n: ser la 
primera en identificaci6n, desarrollo y 
comercializaci6n de compucstos de alto valor 
derivados de plantas. 

El principal objetivo de esta empresa en la 
actualidad es el Taxol, un producto natural que se 
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deriva dcl arbol conocido como Tcjo <lei Pacifico 
( Pacific Yew), cl cual Liem: una imrorlanlc 
actividad anlicanccrfgcna contra varios tirm, de 
cancercs (ovario, pulm6n y mama). 

El (mico problcma rclacionado con la oblcnci{m de 
estc compuesto era su proccso de cxtracci6n, ya 
quc c l T axol debc de scr extrafdo de la cortc;,a de 
tejos c ntre sescnta y cien aiios de cdad y sc 
e ocue ntra en cantidades tan rcquc11as, quc si sc 
talaran todos los Tcjos de! Pacifico cxistcntcs en cl 
mundo, s6lo sc podrfa curar a mil racicnlcs. 

El mejor entcndimiento de las rutas mclah6licas en 
p lantas, de los mctodos para regular cl crccimicnlo 
vegetal y de las tecnicas para cultivn de cclulas de 
plantas de gran cscala ha hecho rosihlc la 
producci6n de taxol i.n..Yi..Lr.u, cuyas vcntas, una vc;, 
aprobado, podrfan llegar a alcan;,ar los 500 
millones de d61arcs. 

Estc temprano exito de Phyton los ha llcvado a una 
situaci6n privilcgiada quc les permitira ser uno de 
losjugadores clave en el amplio cspcctro de 
oportunidadcs quc ofrecen los compucstm, 
fitolerapeuticos. En lo rclacionado con Taxol. 
Phyton ticnc un acuerdo de colahoraci{rn para 
invcstigaci6n y desarrollo con Bristol Myer!-. y 
Squibb. 

Actualmente Phyton emplca trcinta y cinco 
personas de tiempo completo, nucvc de las cuales 
tienen doctorado. La emprcsa se localiza en 
Ithaca, en e l Pa rque de Tecnologfa y Ncgocios de 
la Universidad de Cornell, cl cual cucnta con 
capacidades para cultivo de cclulas comrlctm,. 
para fermentaci6n y analisis, asf como un 
convenienle acccso a una sustantiva comunidad 
acadcmica ya instalacioncs allamentc 
cspeciali;,adas de esta univcn,idad. Phyton 
arrienda 6500 ft2 de laboralorios y cspacios para 
oficinas en este parquc. 

EL EMPRESARIO: Hace tres aiios 11ue descubri 
que tenia espfritu empresarial y decidi dedicarme 
a crear empresas. 

El Dr. Venkat naci6 en la India, pars en dondc 
realiz6 sus estudios de licenciatura y maeslrfa en 
ingenierfa qu[mica, habie ndo dcstacado como uno 
de los estudiantes mas brillantes de cse rafs. Por 
Lal motivo, obtuvo una bcca para n.:ali;,ar sus 
estudios de doctorado en la Univcrsidad de 
Rutgers en Estados Unidos, en dondc fuc 
nombrado profesor al mismo ticmpo quc !-.C 
doctoraba. En diez y sicte aiios de cxpcriencia cl 
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Dr. Vcnkal ha obtcnido gran reconocimicnLo en 
investigaci6n en biotccnologfa, ha publicado mas 
de cicn art fculos cicntfficm, y cditado cinco libros 
tccnicos en cstc tc ma, rero la invcsligaci6n en la 
academia cs solo una de las facctas de esta 
extraordinaria persona. 

Otra faccta muy intercsante es su expericncia 
emrresarial, quc abarca desdc grandes 
corporacioncs eomo Merk & Company and H.J. 
Hein;, Company hasta en multiples nuevas 
emrresas biotecnol6gicas. En Heinz dirigi6 las 
aetividadcs de invcstigaci6n a nivel mundial y tuvo 
a su cargo varias alianzas cstratcgicas con otras 
emprcs<1s e institucioncs incluyendo las 
rclacionadas con biotecnologfa. 

Asimismo, cl Dr. Venkal ha sido cofundador y/o 
ha particirado en el arranque de varias empresas 
de alt a tecnologfa incluycndo: Vcrax 
Coorroration, Suprex Coorporation, Sepragen 
Coorporation, Rasa Technologies Inc.(una 
emprcsa asociada a Xerox Coorporation), Visual 
Simphony Inc., Carolcch Lida (en Chile), Nijjer 
Agrofoods, Gossccross Ccllt1rs Inc. ( una vinateda 
de Nara Valley) y .IML Medical. Verax 
Coorroration cs lklcr en cullivos de cclulas 
animalcs y !-.C fund6 particndo de u11<1 tccnologfa 
desarrollwJa ror cl Dr. Vcnkat. 

Por su exrcriencia y logros e n ciencia y ncgocios 
ha recibido un gran numcro de distinciones, sie ndo 
una de las mas recicntcs un doctorado Ho1101is 
Cama quc le otorg6 la Universidad de Galway e n 
lrlanda. 

En cl rasado mes de junio cl Dr. Venkat vino a 
Mexico invitado ror la Academia de Ingenierfa, 
duranle su estancia imrarti6 una scrie de 
confcrencias acerca de su cxreriencia en la 
crcaci6n de cmprcsas de alta tccnologfa. Una de 
ellas, rcalizada en las instalaciones del Centro para 
la lnnovaci6n Tccnol6gica de la UNAM, se titul6: 
From Romance ro Realism: Biotechnology comes to 
age. 

Para e l Dr. VenkaL la industria de la nueva 
biotecnologia es "1111iq11e" por su origen, juventud, 
su intensidad en I y D, su gran 
mullidiscirlinariedad, alto ricsgo y gran mercado 
rotcncial. 

A lo largo de su traycctoria ha sido fundamental el 
hccho de saber utilii·.ar aqucllos resuhados 
obtcnidos mcdianle invcstigaciones realizadas e n 
a lgunas univcrsidades, a fin de poder aplicarlas e n 



la industria, previo a la creaci611 de ww empresa la 
agenda de trabajo es similar a 1111 s11e1io, ya que 110 
todas las expectativas creadas por el equipo de 
trabajo se realizan e11s111ou1/idod. Scgun c l Dr. 
Yenkat, si sc fracasa a l cmprcnde r till proyccto, cl 
fracaso no dcbe significar una dcrrota, sino un 
e lemento mas a capita lizar para consoli c.la r una 
empresa mejor. Uno de las requisilos para creor 1111a 
compa,iia, es /e11er w,a uctillld posilil'a y progresis/U. 

Para el Dr. Venkat uno de los aspcctos de mayor 
re levancia en la creaci6n de cmpresas de aha 
tecnologia es visualizar lo que realme111e se quiere 
hacer, lo anterior no significa q uc la tecnologfa no 
sea importante,ya que sin 1ec11ologia en la 
actualidad 110 eslariamos aqui pero c l saber lo que 
se quiere hacer es lo fundamental. 

Una vez logrado lo anterior se requiere de ww1 
1•isi(m para saber que es lo quc c.1·1,i de11u111da11do el 
mercado y ajustar co11sw111e111e11Je lo.~ pmductos a 
esos req11erimie111os. Lo anterior s6lo cs posiblc 
mediante un proceso adccuado de comunicaci{rn 
productor-consumidor y de la capacidad para 
disponcr de la tccnologfa idom;a'quc rcsista las 
presiones del mercado. 

De ahf la importancia para este Lipo de empresas 
de estar alerra,ya que se requiere dar respuestas 
rapidas a los cambios en el mercado o en la 
tec110/ogia, lo que implica acercamientos regula res 
con la rcalidad, cs decir, estar bien informado en 
todos los aspectos. 

Es imponallle tener 1111 f11e11e /iderazgo: para poder 
ser lfde r se debe sobresalir en a reas diversas que 
van desde las neccsidadcs de los consumidores, 
hasta los aspcctos regulatorios. Hay que tener una 
cart e ra balanceada de productos y procesos y 
establcccr nucvas re laciones con otras companias. 
Asimismo, es imporlante conceptualizar que las 
prioridades y las estrategias es/{111 e11trelazadas. 

La crcaci6n de una cmprcsa de a lta tccnologia que 
llcguc a scr lfdcr, no pucde llcvarse a cabo por una 
sola persona. Nose p11ede ser /Eder si 110 existe 1111a 
f11et1c co/a/Joraci(m e111re el equipo de /ra/)(ljO. Dicha 
colahoraci(rn dcbc scr crcativa. En algunos casos 
para podcr ob1cncr los mcjorcs rcsultados, cs 
indispensable compartir algunas ideas con otras 
companfas y trabajar muy duro, en la creaci611 de 
11110 emprcsa, se requiere 1111 !% de i11spiraci611 y 
99% de tra11spiraci611. 

ESPAClO DE COLABORADORES 

BIOTECNOLOGIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Seminario "Biodiversidad, Biotecnologia y Propiedad 
Intelectual; Nuevas Alternativas" 

Sonia Zamudio Alonso 
Alma Rocha Lackiz 
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El Centro para la lnnovaci6n Tccno16gica y c l 
Ccnl ro para cl Est udi<i y Difusi6n de la Prcpicdad 
lntclcctual, A.C. coor<linaron cl Seminario de 
actualil'.aci(m" Biodivers idad, Hiotecnologfa y 
Pro pieclacl lntelectual; Nuevas Alternativas" los 
dias 3 y 4 de mayo pasado. 

El objetivo de este seminario fue actualizar los 
conocimientos referentes a las estrategias de 
protecci{1n de la propiedad intelectual de la 
biodivers idad y de la biotecnologfa 

La confcrcncia inaugural fuc impatida por e l 
IJr. Enrique Galindo, invcstigador del lnstituto de 
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Biotecnologia de la UNAM;. El Dr. Galindo 
de lini6 a la Biotccnologfa como la cicncia que 
uliliza a los seres vivos o a sus partcs para la 
producci6n de bienes y scrvicios. El Dr. cnfatiz6 
que es un e rror considcrar quc la biolccnologia cs 
sin6nimo de ingenie rfa ge ne tica, csta cs solo una 
he rramienta tecnica que ha dado origcn a la 
denominada biotecnologfa de te rcc ra gcneraci6n y 
no hay que o lvidar que la industria biotccnol6gica 
mas importante a nivcl mundial siguc sicndo la quc 
utiliza proccsos de la biotccnologfa tradicional. 

Muchos dcscubrimic ntos de diversos tipos, han 
hccho posible la evoluci6n de la biotccnolog ia a lo 
largo <lei Licmpo: la posibilidad de haccr 
fermentaci6n s umc rgida que pcrmiticra la 
adccuada transfcrc ncia de oxigcno, a lredcdor de 
1940; la posibilidad de usar c nzimas inmovilizadas 
y despues los descubrimic nto!> de Wutson y Crick. 

La ingc nieria gcnc tica hll pe rmitido quc bacterias 
que se e ncuc ntran normalmcntc en c l intt:stino dcl 
ser humano, como la Escherichia coli, pro<lu1can 
protcinas de intc res como la insulina. En pla nt as. 
esta tccnica ha prcscntadn un d t:sarrci llo 
interesante e n los uhimos aiios. 

Otra de las tecnicas importantcl> e n biotecnologia 
es laf11si611 de protoplastos (c61ulas vcgctalcs sin 
pared celular) con la que cs posiblc lograr c l 
intercambio de material gcnctico sin necesidad de 
que esto sc realice po r via sexual. 

La tecnica mas exitosa a nivel comen:ial cs la 
f11si611 de ce/ulas anima/es. Unos investigadorcs 
lograron fusionar linfocitos y c61ulas c:ancero;,as, 
obtc ni6ndosc asf hibridoma;, capaees de producir 
anticuc rpos ahamente cspcdlico:-- pllr ticmpo 
indc linido (anticucrpos monodonalcs), de esta 
manera, es posihle producir en e levadas 
cantidades un anticue rpo id6ntico y dcstinado casi 
exclusivamenle a un <letcrminado antfge no. La 
tecnologfa esta disponiblc y su princirlll arlicaci6n 
es la fabricaci6n de kits de diagn6stico de 
e nfermedades a nimales, vegctales y humanas. Pero 
aun mas intcresance cs lo quc sc e;,pcra de Ins 
anticuerpos como vehfculos para dirigir <lrogas a 
6 rganos especflicos durante los 1ra1amicntos 
medicos. 

La mayor aplieaci6n de la bio tccnologfa serfi sin 
duda alguna en la agricultura. Con las nucvas 
tenicas de ingenicr fa genctica, cl cam po sc 
parecera mas a una fabrica dondc sc requerira <lei 
uso intc nsivo de agroqufmicos, semillas mejoradas, 
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irrigaci6n y todo lo quc haga posible alcanzar altos 
rcndimicntos. 

Por olro lado, otra de las aplicaciones importantes 
de la hiotccnologfa, brinda la posibilidad de 
producir una gra n varicdad de suslancias por 
mcdio de cultivo de celulas vegctales en suspcnsi6n. 

Es facil observar e n base a lo a ntes expuesto, que 
la biotccnologfa hara casi cualquicr cosa, pero 
puede dar lugar al abuso dt: agroqufmicos, 
rrovncando cl o rfgcn de plagas rcsistcntes a 
hc rbicidas ya aumcntar la crosi6n gcnc tica, ya que 
cada vcz usamos mcnos material gcnc tico e n la 
agricullura. La biotccnologfa ha abati<lo los 
prccios de rroductos agrfcolas y ha sustitufdo 
materias primas, principalmcntc de pafses en vfas 
de desarrollo. Con c l cullivo de celulas vegetales se 
puedt: cultivar cualquicr planta en un fcrmentador. 
Sin e mbargo, la biotccnologfa esta hecha por 
cmprcsas mas quc por universidadcs, por lo que si 
nos quedamos fuern scrcmos d t:pc ndic ntcs de 
semilla mejorada rcsistente a c icrlo hc rbicida que 
la misma compaiiia provccr{1. La concentraci6n del 
conocimic nto fundamental y dcl po lc ncial 
econ6mico csta en las grandcs corporaciones, la 
hiotccnologfa cs un area de oportunidades, pe ro en 
nichos bien dcfinidos. 

En la mt:sa rcdonda "El marco jurfdico de la 
Propiedad lntdectual en Riotecnologfa", El Lie. 
Mauricio Jalife Dc1hes, Directo r dcl Centro para el 
Estudio y Difusi6n de la Propicdad lntelectual, 
A.C., dcsarroll6 cl tcma ··Aspectos jurfdicos e 
importancia de la Propiedad lntelectual en 
Hiolecnologia". 

El Lie . .lalifc comc nt6 que, c n 1991, llam6 la 
ate nci{in cl hccho de que cl tcma de la propieda<l 
in1c lcc1ual sc encontrara como uno de los scis 
puntos de discusi6n, e n la primcra agenda de 
ncgociaciones para c l Tratado de Libre Comercio 
(TLC). La importancia de l Le ma puede explicarse 
porquc sc trata de un sistcma que permite 
conve rtir las innovacioncs e n tecnologfa propia y 
cxcluyenlc, siendo asf una forma de obtener 
ventajas competitivas en los mcrcados, ya que 
quie n oslcnta un dcrecho de propiedad intclectual 
Lient: una posibilidad de cxplotaci6n en cxclusiva. 

La propiedad inte lectua l <lebc ser cnte ndida como 
una platafo rma para la consccusi6n de nuevos 
logros para las empresas, como la posibilidad de 
conquistar y mantc ncr cl liderazgo e n los 
me rcados, como lo han hccho algunas emp,resas. 



Una pate ntc cs una valiosa rucntc de informaci6n 
tecn? l6gica. Las patcntcs ruhlicada~ constituycn cl 
cammo mas corto para conoccr tccnologia de 
vanguardia. La informaci6n vcrtida e n las patentcs 
cs una extensa hasc para ~ahcr en quc runto tic 
avancc 1Ccn6logo sc cstfi o bicn para cxplotar lo 
quc ya cs de dominio p(1blico. 

E n Mexico sc cxpidi6 c l 27 de j1111io tie /99 I la Le)• 
de Fome:110 y Protecci611 de la Propiedad /11d11s1tial, 
que sust1tuyc a la Ley de /1111e11cio11e.1· y Marcas de 
1976. La nucva Ley rcconoce e n la rropicdad 
industrial el dcrecho de propiedad ahsoluta; en 
patcntes se introduccn carnbios signilicat ivo!. que 
representan ventajas importantcs para los ustrnrios 
del sistema; se abren areas de patcntamicnto como 
los productos y procesos biotccnol6gicos; sc 
amplfan los tcrminos de vigcncia de 14 a 20 a nos 
contados a partir de la rceha de prc!.cntaci6n de la 
solicitud; se introduce la ligura de pcriodo de 
gracia para podc r prcscntar una solieitud de 
patente y e l nucvo regime n de secrcto industrial. 

Asimis mo e n mate ria de proccdimic ntos sc ha n 
rcforzado algunas instituciones. Sc ha ampliado h1 
base de partic ipaci6n de la Procuraduria General 
de la Republica ( PG R) para intcrvcnir en los 
deli tos de propicdad industrial, con cl fin de aholir 
la creencia de quc al momcnto de rcclamar una 
invasi6n de los dcrcchos quc conlicrc la patc ntc cl 
dclito quedara impunc. 

En esta misma mesa particip6 cl Fill. Manud 
G6mez- Maqueo del Bu fotc Scp(ilvcda, S.C 
desarrolando dos temas: 

1. "Aspectos regulator ios c1ue contempla la Ley de 
Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial 
en relaci6n a la biodivers idad y la biotecnologfa" 

2. "lmpacto del TLC en l.1 ejecucicm de la Ley de 
Fomento y Proteccion de la Propiedad Indus trial". 

En elyrime r te ma, e l Fis. G6mez-Maquco 
menc1on6 que: una patc ntc cs e l privilcgio legal 
que concede c l Estado a una persona rrsica o 
moral, ?uran~e un plazo dcterminado, para 
produc1r o utilizar e n cxclusiva, o a travcs de un 
tercero bajo su licencia, un produ'cto o un 
procedimie nto que haya resultado de la actividad 
inventiva. 

Los requisitos gcne ralcs para obtcncr una pa1cn1c 
son Ires: 

• lnvenci6n 
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• Novcdad. 

• Aplicaci6n Industrial 

La biotccnologia cs c l unico caso donde exis1c una 
rcglamcntaci(m especial adicional, yen c l a11fc11/o 
20 de b Ley, cs dondc sc cslablccc quc las 
invcncionc!. quc sc rc lic rcn a matcria viva, sin 
pcrjuc io de lo quc disponga e n o tros 
o rdc namicnlCls lcgalcs, sc rcgiran por lo 
cstablccido en cste a rtfculo para dclinir lo quc sf es 
patentable y lo quc no cs. 

En ca_sos de productos bio1ccnol6gicos, la solicitud 
debc 1r acompanada de una constancia de dep6sito 
de dicho mate rial e n una instituci6n reconocida 
por SECOFI, scgun lo cstablccc cl artkulo 47 de la 
Ley. Las institucioncs aulo rizadas dcbcn aparcccr 
en e l todavia incxistentc reglamento. Sin embargo 
~s ~osiblc invocar c l Tratado de Bud:ipest, que ' 
md1ca quc cs sulicie ntc hacer un dcp6sito e n 
alguna instituci6n autorizada de algun pafs donde 
se haya solicit ado patcntc para cubrir este 
rcquisito. Mexico no csta adscrito al Tratado de 
Budapest pc ro se gcstiona e n estos momentos su 
e ntrada. 

Como asistcntc a cstc Seminario, el Dr. Carlos M. 
Correa, Director de la rcvista argcntina "Dcrecho 
lndu~l r_ial". m~•~~ion6 quc en fatados Unidos hay 
una vic.ia trad1cmn e n cl campo de la qufmica quc 
r~rm11c ratc!1~ar una sustancia quc haya sido 
a1slada y purilicada, ya quc csta forma no sc 
cncucntra en la naturalc1,a. En EE.UU y Europa 
s~ pu~dc patcnt.ar un microorganismo que haya 
s1do a1slado o b1c n purilicado. La dircctiva de la 
o licina de palcntes e uropeas permite patentar 
cualquicr sustancia cxistcntc e n la naturaleza e n la 
mcdida quc csta s ustancia sea caracte rizada, ~e 
dctcrminc n sus runcioncs y quc sea objcto de un 
proccso de purilicaci6n. 

lmpacto dd TLC en la Ejecucion de la Ley de 
Fomento y Protecci(m de la Propiedad Industrial 
Estc tcma rue desarrollado por e l Ffs. Manuel 
Gomez-Ma <1ueo. En c l mc ncion6 quc e l artfculo 
1709 dcl T LC las trcs partcs firmantes del tratado 
ticn_en la facultad de excluir de su lcgislaci6n 
nac1onal de propiedad industrial los siguientcs 
tipos de materias como objetos patc ntables. 

• Los mc todos medicos aplicablcs a seres 
humanos '! animalcs_. Plantas y animales, 
cxccpto m1c roorga111smos. 

• Los pro~sos cscncialmcntc biol6gicos para la 
producc16n de plantas y animales, a excepci6n 
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de que sean distintos de los biol6gicos y 
microbiol6gicos. 

Como salvedad a las considcraciones anteriorcs, 
existe el compromiso de cada una de las partcs de 
otorgar protecci6n a las varicdadcs de plantas en 
e l seno de) esquema de patcntcs o mcdiantc un 
esquema s11i generis que no cs otro quc el UPOV. 

Al respecto e l Dr. Correa comcnt6 que cl capftulo 
de Ia propiedad intelccLUal dcl TLC es una copia 
del capftulo de TRIPS en el ambito dcl GA TT con 
pocas modifi caciones. Esto significa quc en la 
medida en que c l T LC sea aprobado y quc b 
Ronda de Uruguay culminc cxitosamcntc, la 
lcgislaci6n de Mexico va a scr practicamcntc 
universal. 

Durante el Segundo Dfa del St'minario: 
En la mesa rcdonda "Protecci(m de la 
Biodiversidad" moderada por cl Dr. Octavio 
Rivero Serrano, Director dcl Programa 
Universitario dcl Mcdio Ambicntc, cl Dr. Soberon, 
Secrctario Ejecutivo de la Comisi6n Nacional de 
Biodiversidad desarroll6 cl tema "El objeto de 
estudio de la Biodiversidad". El Dr. Sober6n inici6 
su charla aclarando quc Mexico ha sido clasilicado 
por los especialistas en la problcmatica de la 
Biodiversidad, como un pais de megadivcrsidad. 
Esto es queen cl mundo existcn 5 paiscs quc 
cuentan cada uno, con el 50% de las cspecies 
descritas (sic) sobre la tierra, y Mexico cs uno de 
esos pafses, nuestro pais ocupa cl cuarto lugar en 
el mundo en riqueza de espccies de plantas; somos 
el primer lugar mundial en lo quc a reptiles sc 
refierc y e l segundo lugar mundial en cspccies de 
mamfferos. 

Por otro lac.lo, scnal6 quc dos de los objctivos de la 
Comisi6n de la Biodivcrsidad quc instal6 c l 
Presidcnte de la Republica cs : i1ll'e11tariar fa 
BiodiFersidad de/ pars y /JrOllloFer el 11so de lu 
Biodiversidad Nucional. 

Finalmente acot6 que existcn tres grupos de 
razones fundamentales quc cxplfcan la importanci11. 
y utilidad de la Biodiversidad: 

• El primer grupo sc rcficrc a los scrvicios 
ambientales que proporciona la Biodivcrsidad, 
por ejemplo la composici6n gaseosa de la 
tie rra y la temperatura de la ticrra. 

• El segundo grupo es e l que se reficre al factor 
monetario de la Biouivcrsid~d, por ejcmplo, la 
utilizaci6n de las mismas; c l control de las 
plagas que afectan las cosechas; cl mcrcado 
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legal c ilegal de las cspccics animales y 
vcgctalcs. 

• El tcrcer grupo sc rclaciona con el factor 
mundial y c tico de la biodivcrsidad: es la 
rcspucsta e introducci6n de la sociedad para 
prcscnciar la biodiversidad, por ejemplo: el 
grupo ecologista GREEN PEACE. 

En esta misma mesa la Ora. Amanda Galvez 
explic6 "la importancia de la Bioseguridad en los 
proyectos biotecnol6gicos". La Dra. Galvez 
comen16 que uno de los objctivos que se persiguen 
al introducir gcnomas manipulados a organismos 
silvestrcs o cultivos silvcstrcs cs incrcmentar la 
rcsistcncia a plagas y/o a virus, a hongos, a 
herbicidas, etc; por lo quc cs fundamental cl 
conoccr los aspectos relacionados a la 
bioseguridad en cada caso especffico. 

Los investigadores o expertos en cada materia 
deben indicar los puntos de mayor riesgo en el 
area experimental y la mejor manera de conservar 
la scguridad de los mismos para poder ser 
utilizados por humanos o animalcs sin correr 
riesgo mfnimo para su salud y sin afectar la 
biodivcrsidad y ambientc dcl pais. 

Se deben tener cuidados muy espccificos y 
estrictos cuando se manipulan los genomas y 
cuando el resultado de esta operaci6n persigue 
que c l producto sera cultivado por e l ser humane y 
liberado al ambiente. A manera de eje111plo cit6 
a lgunas precauciones basicas: seleccionar muy bien 
el microorganismo que va a recibir la informaci6n 
genetica; cstudiar muy bien las caracteristicas de 
biologfa molecular de los microorganismcs; 
conoccr la ccologia y ccofisiologfa de los 
microorganismos que van a Lramitar, conocer bien 
la dcl gen con cl quc sc va a trahajar; cuales son las 
vcnlajas dcl gen, etc. 

En la mesa redonda "Estrategias de protecci6n en 
Biotecnologia". El Dr. Rodolfo Quintero, 
investigador dcl [nstitulo de Biotecnologfa 
desarroll6 cl tcma "microorganismos manipulados 
geneticamente". El Dr. Quintero inici6 su 
confcrencia resaltando quc: e l area de protecci6o 
intclcctual rclacionada con los seres vivos: la 
Biodivcrsidad y la Bioseguridad debe ser vista 
como un s61o paquetc, dcbcn ser consideradas 
globalmcnte, es decir, e l area de patentes esta 
sumamenle ligada con el area de Biodivcrsidad y 
Bioseguridad. A manera de ejemplo cit6 la 
necesidad de que existan leyes supranacionales 
sobre lo anterior. Son leyes supranacionales 
debido a que los seres vivas no reconocen 



fronteras; toda vcz quc cuandn sc genera un scr 
vivo, con una nueva propiedad o una nueva 
caracteristica, ya sea una bacteria, una planta o un 
animal, este ser se puede rcproducir y cntonccs 
surge el intercs principalmcnte e n los pafscs 
industrializados de protegcr lo que cllos 
generaron. Esta necesidad de proteger cl pull 
genetico con lleva la necesidad de delimitar 
responsabilidades, es decir, quicn sera responsable 
de la seguridad, de los problemas que se puedan 
presentar y de los conflictos quc pucdan surgir por 
la utilizaci6n del microorganismo crcado. 

Existe un cambio muy importante a nivcl mundial 
referente a que : hoy dfa, la mayor pane de las 
tecnologfas del mundo, sc gencran a partir del 
conocimiento cientflico. Es decir hasta hace 
algunos aiios, primero se sabfa hacer "algo", y 
despues se entendfa el porque. Hoy en dfa sc 
entiende primero el "meollo" del problcma, y 
despues se piensa en como aplicarlo. Esto ha 
generado que la matcria de la Propicdad 
Intelectual crezca, toda vc1. quc cl conocimicnlo 
humano es el quc est a gcncrando la tccnologfa y 
por lo tanto nuevas formas de Producci6n. 

En esta misma mesa redonda, la M en C. Beatriz 
Coutino, miembro de la Direcci6n General de 
Desarrollo Tecnol6gico de la Secrctarfa de 
Comercio y Fomento Industrial y profcsora de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, exprcs6: 

Tradicionalmenre, los matcrialcs biol6gicos han 
sido excluidos del patentamiento por divcrsas 
razones. Sin embargo, en la actualidad, sc 
considera el desarrollo de productos 
biotecnol6gicos, incluyendo a los productos 
agricolas y hortfcolas, como analogo a otros 
avances industriales. De ahf que a nivel mundial, la 
Iegislaci6n sobre propiedad intc lcctual contemple 
de aJguna manera, este tipo de materiales. 

Actualmente, la competencia del comercio 
internacional ha condicionado la obtcnci6n de 
variedades vegetales con caracterfsticas mcjoraclas 
que incrementen su demanda. Sin embargo, los 
procesos de litomejoramicnto por scr prolongados 
y costosos, requieren de inccntivos quc los hagan 
econ6micamente atractivos; cntre cstos, sc 
encuentra la protecci6n de los clcrechos de la 
propiedad intelectual de sus obstenlorcs o 
causahabientes, ya sea, mcdiante patentes o par 
certilicados. Durante casi dos decadas, en foros 
internacionales, las expertos han analizado las 
controversias sobre el patentamiento de la matcria 
viva; sin que hasta la fecha, a pesar de los 
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csfucrzos, sc haya obtcnido un conscnso dclinitivo 
para rcsolvcrlas. No obstantc, la amplitud de las 
discusioncs, ha logrado dclinir con cierta claridad, 
el orfgen y la dimensi6n de la problematica; 
adcmas de haber contribufdo al establecimiento de 
divcrsos instrumcntos jurfdicos internacionales, 
quc son administrados por la Organizaci6n 
Mundial de la Protccci6n l ntclectual (OMPI). 
Dcsdc hace varios aiios, c l sistcma tradicional de 
patentes parece no satisfacer plenamente, los 
intercses de algunos sectorcs co c l ambito de la 
biotecnologia. Las razones, van desde los 
principios fundamentales quc rigen la protecci6n 
de las conocimientos productivos, hasta la 
imposibilidad de esas "invcnciones" para cumplir 
con los critcrios clasicos de la patentabilidad. De 
modo que fue nccesario, en algunos casos, la 
creaci6n de sistemas similares de protecci6n, entre 
los cualcs dcstaca la Uni6n para la P rotecci6n de 
Obtencioncs Yegctalcs (UPOY). 

Las distintas organizacioncs intc rnacionales, 
continuan sus csfucrzos por rcforzar la protecci6n 
jurfdica de invencioncs de material biol6gico. Por 
cjcmplo, en octubrc de 1991, prescnt6 su dictamen 
ante cl Parlamento, la Directiva Especial del 
Conscjo de la Comisi6n de las Comunidades 
Europcas, refcrcnte a la protecci6n juridica de las 
invcncioncs biotecnol6gicas. Entrc los aspectos 
tratados, dcstacan: 

• Las ventajas de aproximar las legislaciones 
nacionales a los avances intcrnacionales en el 
cam po de la protccci6n jurfdica de los 
productos de la biotecnologfa y de la 
ingenierfa genetica; 

• Eliminar las dispariclades Iegales sobre 
patentes que obstaculizan e l desarrollo del 
comercio de mercancias y servicios 
biotecnol6gicos, dentro del Mercado Com(m. 

• Revisar algunos convenios internacionales 
sobre patentes y variedades, respecto a la 
posibilidad de protcger invenciones 
biotccnol6gicas relacionadas con materia 
vcgctal y microbiol6gica; 

• Analizar la dimcnsi6n ctica de las invenciones 
biotccnol6gicas y complemcntar la legislaci6n 
con directrices mas cspecflicas para orientar a 
las olicinas de patentes y a los tribunales 
nacionales. 

El esquema actual para patentar animales 
mejoraclos de manera clasica, enfrenta grandes 
dilicultades, tanto por sus implicaciones eticas, 
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como por los obstaculos inherentes al 
cumplimiento de los requisitos <lei patentamiento. 

Los abogados de patentes a rgumentan que los 
animales resultantes de programas sofisticados de 
mejoramiento, deben ser considera<los "productos 
de la habilidad humana", y por lanto, palcntables. 

Numerosos cientfficos dudan quc los animalcs 
transgenicos de granja, vayan a ser importantcs en 
un futuro pr6ximo, desde e l punto de vista 
comcrcial. Ya que, los metodos clasicos <le 
hibridaci6n, continuaran sicndo los prcdominantes 
para la creaci6n de ganado mejorado. 

Finalmente, se puede establecer que en cl sistcma 
de patentes que incluye a los animalcs vigente en 
algunos pafses, parece adecuado para los animales 
transgenicos. Sin embargo, los avanccs cicntfficos 
en la materia, continuariin impulsando los ajustcs 
legislativos. 

En la ultima sesi{m del Seminario El Dr. Carlos 
Correa, Director de la Macstria <le Polilica y 
Gcsti6n de la Ciencia y Tecnologfa, Universidad 
de Buenos Aires y Editor de la Rcvista Derccho 
!ndustrial hiz6 un resumen de los temas tratados 
en los dos dfas de trabajo del Seminario: 

La Biotecnologfa desde el Punto de Vista 
Econ6mico. 
Existe una divergencia notable en la forma como 
los cientfficos y los economistas vcn a la 
biotecnologfa. Los primero ven to<lo cl potcncial y 
las innumerables aplicacioncs de esta disciplina. 
En cambio los economistas Hegan a la conclusi6n 
de que el impacto de la biotecnologia cs todavfa 
muy modesto. La biotecnologfa cs hasta ahora mas 
promesa que realidad, desde e l punto de vista 
econ6mico. 

El sector donde tiene un impacto mas significativo 
es e l farm·aceutico, donde el mercado global de 
productos farmaceuticos de base biotccnol6gica 
alcanzaba los 4000 millones de USO en 1991, 2000 
millones de USO si s6lo se considcran las 
protefnas. Esto constituye aproximadamentc e l 1 % 
dcl mercado global <le la industria farmaccut ica, 
que factur6 en ese ano alrc<lc<lor <le 170,000 
millones de USO. 

Sin embargo, sf hay un espacio de la industria 
farmaceutica donde la biotecnologfa ha tenido un 
impacto decisivo, yes en el paradigma de 
investigaci6n de la misma. La industria 
farmaceutica ha realizado sus invcstigaciones sobre 
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la base <lei screening de molcculas que puedan 
tener propic<lades terapcuticas. Con la 
biotecnologfa se produce una transformaci6n 
dramatica, pucs se hace posiblc el diseno racional 
de las drogas. La biotecnologfa permite identificar 
sustancias fa ltantes en cl cuerpo humano que 
generan enfermedades y pro<lucir drogas que van a 
un target cspccffico. Esto ha permitido avanzar 
hacia las "s11perd111gs", quc son drogas disenadas de 
mancra racional con base en la biotecnologfa, pero 
producidas por metodos tradicionales de sfntesis 
qufmica. 

Si en el sector farmaceutico e l impacto es 
importantc pero todavfa modesto, en e l sector 
agropccuario e l impacto cs muy poco significativo. 

El segundo tema intcresante desde el punto de 
vista econ6mico es que oportunidades tienen los 
pafses en desarrollo, como Mexico y Argentina, de 
incursionar en el mundo de la biotecnologia. Cuba 
ha aposta<lo fucrtemcntc para convertirse en un 
pais productor <le biotecnologia pcro, i,cuales son 
las barreras al ingrcso?, i.qu6 posibilidades 
tcncmos'!. 

Un scgunda barrera es la comercializaci6n. 
Posiblcmcntc se pueda obtener un buen producto, 
pero comercializarlo significa un salto demasiado 
grande. La historia de las industrias especializadas 
en biotccnologfa (start ups) en Estados Unidos, 
que terminaron siendo absorvidas o compradas, es 
la historia de las empresas quc fueron capaces de 
desarrollar productos pero que no tenian 
capacidades financieras o <le comercializaci6n 
para ponerlos en el mcrcado. Pocas empresas 
sobrevivieron, como AMGEN o GENENT ECH, 
esta ultima adquirida finalmente por ROCHE que 
compr6 cl 61 % de su paquete accionario. Esta es 
una barrera importante, sobre todo para productos 
biotecnol6gicos aplicables al a rea farmaceutica. 

La tercera limitaci6n tiene que ver con la 
disponibilidad de recursos humanos. Tenemos 
buena genie en America Latina, pero no la que 
necesitamos. En Latinoamerica ex:iste una fuerte 
deficicncia en microbiologia industrial y 
capacidades t6cnicas para cl cscalamiento, aunque 
en investigaci6n basica hay algunas capacidades. 

En cuarlo lugar se encuentran los problemas de 
falta de capita l, financiamiento, capital de riesgo, 
etc. 

La industria biotecnol6gica o polo transectorial 
biotecnol6gico estii dominado por las grandes 



e mpresas quc tic nc n gran capacidad para tweer 
IyD, para haccr frc ntc a actividadcs de 
comcrcializaci6n y quc llcvan una c no rmc vcnt<1ja 
con respecto a las pequciias c mprcsas ya los 
paises e n desarrollo. 

Polftica Cientilica y Tecnologica en Hiotecnologia 
Existc n dos tc ndc ncias intc rnacionalcs: 

• Privatizaci6n de f conocimie nto cientifico lo 
que se manificsta e n divcrsoso aspcctos como 
son: 

o Una caida import ante de las publicacioncs 

o Discriminaci6n a est udiantcs c invcstigadorcs 
cxtranjc ros parn s u partic ipaci6n e n 
programas c aha tccno logfa. 

o Uso de la propiedad intc lcctual. La frontcra 
e ntrc cientfficos y tcc n61ogos cs tan tc nuc en 
biotecno logia, y las polfticas de 
pate nramie nto comien;,,an a scr tan gcncrosas 
e n E.U.A., quc se esta llcgando c l 
patentamicnto de l conocimic nto cic ntilico. 

• Un fucrtc bilatcralismo y regionalismo en lc1 
cooperaci6n cie nlifica. 

La segunda gran prcgunta e n las Po lfticas sobrc 
Biotecnologfa cs d6nde rcgiMrar la patenlc, ya que 
e l sistcma de patentcs cs un s istema te rritorial. S i 
se ticne una gran invenci6n que puedc tc ncr 
acceso a me rcados intcrnacionalcs y sc quicrc 
proteger, debe registrarsc la patcntc e n Mexico, 
Estados Unidos, Francia y J ap6 n. Pate ntar fue ra 
de nuestro pafs sig nifica invcrtir en la obtenci6n de 
la pate nte y saber que sc va a tcner quc pagar 
durante todos los aiios una fucrtc suma por su 
mante nimic nto. 

Sc dcbc tcncr concic ncia de que de nada sin·e una 
patc ntc si no sc tienc cl ··enforccmenl .. de aplicarla 
cfcctivamc ntc, la capacidad de perseguir a los 
infraclores, Si nose tie nc n mcdios para clc tcctar a 
los infractorcs y haccr una persecusi6n, la patc nte 
puede ser un simbolo, adita mcnto de Lin 
curriculum vitae pcro no Lin instrumcnto 
comerc ia l. 

Problemas de la Legis laciiin Mt"xicana 
Latinoamericana. 
Una dcclaraci6n oficia l de la oficina de patentc~ 
nortcamericana menciona quc e n principio sf cs 
posib lc patcntar tcjidos humanos, lo que implica 
e ntonces quc es posiblc patcntar al ser hL1111ano 
con la (mica salvedad de que la c nmic nda 
constitucional que prohfbe la esclavit ud poclria 
Le ne r implicaciones sobrc la constitucio na lidad de 
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talcs patc ntcs. Es posiblc que cstas patc ntes scan 
conccdidas e n apclaci()ll, pcro e n toclo caso crco 
quc plantea problc mas eticos funda mentales que 
mcrccen ser atendidos. 

El caso dcl mafz pcrc nnc quc fuc dcscubicrlo en 
Mexico e n 1977. Muchos autores ponen cste caso 
como c l cjcmplo de qu6 pasarfa si los rasgos que le 
dan esta caractcristica son patc ntados y c ua nto 
dcbcria pagar Mexico para tcncr acceso a un 
rccurso gene.Lico de! cual cs ccntro de origcn. 

Una de las prcguntas m,1s impo rtantes cs quc 
margcn tiene Mexico para maniobrar e n cl 
contcxto dcl Tratado de Libre Comcrcio yen cl 
caso de quc cl convenio de TR I PS sea aprobado 
finalme nte, pa ra pod c r cstablcccr una 
dc marcatoria quc diga: "un mic ro rganismo 
modificaclo cs pate ntable, pcro un microrganismo 
que cxistc en la naturaleza no es patentable". 

El Dr. coment6 al rcspecto: Exisle un margen de 
maniobra para que una dccisi6 n de estc tipo sea 
adoptada. Si a naliza n a fondo cl TLC y TRIPS 
aclvcrtiran quc lo unico que rcgulan cstos acuerdos 
son las ma tcrias no pc11en1ablcs y cl concepto de 
invcnci6n. La Icy mexicana en cl a rriculo 19 define 
quc cs una invenci6n y quc no lo cs, yen el articulo 
20 dice quc habicndo una invenci6 n, no son 
patcntablcs cicrtas catcgorfas de objctos. Ni el 
TLC ni TRIPS dcfinen qu6 cs una invcnci6n, por 
lo quc yo sostcngo quc cxistc toda la posibilidad e n 
la legislaci6n nacional para dcfinir que no es 
invenci6n, por cjcmplo, una sustancia que exista en 
la naturaleza, un softwa re o un programa de 
computaci6n como lo hacc hoy la Comisi6n de 
Pate ntes Europeas. 

El segu ndo tcma que mcrece atenci6n cs cl Lema 
de la n.:vclaci(111. La rcvelaci6n ha sido hast a ahora 
uno de Im pi la res del sistcma de patcntcs. Cuando 
sc patcnta un microorganismo 111odifica90, la 
informaci6n esta e n la matcria viva, po r lo quc se 
han cstahlccido dos grandes sistemas con respecto 
a la revelaci6n basados e n cl dep6silo de cepas de 
microrganismos, ror un lado e n los Estados 
Unidos y por otro lad o en Europa. 

Sin embargo, cl dep6si to de microrganismos no 
nos asegura la rcvclacicm por dos motivos: 

• En rrimcr lugar los institutos, aun los 
rcconocidos por Bucarcst, no tie nen ning una 
facult ad para asegurar que hay una 
corrcspondenc ia c nlrc lo quc se de posita y lo 
quc sc rcivindica. Por supuesto, si no hay 
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corrcspondcncia sc pucdc promovcr un juicio 
de nuliclacl, pero estc tcnclra quc ser un 
proceso posterior porquc al principio no es 
posible realizar ningun analisis. 

• Generalmente nose deposita aquclla ccpa que 
contiene la informaci6n util comple ta. Sc 
deposita Io que se llama ccpas maclres o cepas 
mas gencricas que no clan la pista tccnol6gica 
necesaria. Estos dcp6sitos pucdcn sufrir 
modificaciones o altcracioncs en cl tiempo y si 
se va a pcdir cl dcp6sito no sirvc de nada 
obtencrlo. 

El sistema de palentes dcbc lograr ccrtidumbrc, 
debe lograr que las preocupacioncs sobrc lo quc cs 
patentable sean aclaradas por la Icy. De no scr asi, 
lo que va a pasar es que sean los jueces, que 
conocen mucho menos de cstos tcmas, los que 
cstablezcan la politica en materia de 
patentamie nto o no de sustancias quc cxistan en la 
naturaleza. 

Por otra parle, una auscncia uc la Icy actual ti enc 
quc vcr con las liccncias obligatorias. La liccncia 
obligatoria cs una figura bastantc tradicio1111l en cl 
derccho de pa tcntes, en virtud de quc cs posiblc 
obtener de! Estado la autorizaci6n para utili;,.,ar 
una patente aun sin consentimienlo dcl titula r, por 
eso se llama licencia obligatoria, cstas liccncias 
cstan provistas en TRIPS yen cl T LC de manera 
bastante extensa. 

La innovaci6n supone cicrto grado de 
competencia, si hay sobrcprotccci6n o abuso del 
poder que dan los dcrcchos cxclusivos de 
propiedad industrial sc mata la innov11ci611. Existc 
un de licado equilibrio cntrc la protccci6n de la 
propiedad industrial que genera una situaci6n de 
monopolio legal y la competencia quc debe 
permitirse para que la innovaci6n pucda progrcsar. 
Creo que es necesario cstablccer cic rtos 
contrapesoso a esta exclusividad, de mancra que se 
eviten abusos. 

La Apropiacion del Germoplasma en la 
Convencion de Biodiversidad. 
Indudablementc e l germorlasma ticne un a ltfsimo 
valor econ6mico. Es claro quc Im, eultivos obticncn 
vigor por mcdio de la "inyccci1rn·· de genes frescos 
que generalmcnte son obtcnidos de los paiscs del 
sur. Esto pcrmitc mcjorar y mantcncr Ins 
variedades. 

La pregunta es a quien pertenece cl gcrmoplasma 
y c6mo se le da valor. 
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La posici6n de los paiscs en vias de dcsarrollo ha 
estado en eonnicto en estc scntido. Lo que quieren 
los paiscs industriali7.ados, y lo que cxplica en gran 
medida c l rechazo de los Estados Unidos a la 
Convenci6n de Biodiversidad son basicamente dos 
cosas: 

• El librc aeceso a los rccursos gencticos en 
eualquicr parte del munclo. 

• Que sea posible patcntar o proteger por 
propicdad inte lectual aqucllos rasgos o 
c lcmentos valiosos de los recursos que 
obtcngan. 

Lo que han buscado los paiscs en desarrollo, sobre 
todo en cl ambito de la FAO, donde esta discusi6n 
sc ha mantcnido por varios anos es: 

• El reconocimienlo de los derechos de los 
Estados o de las comunidades. 

• El rcconocimicnto de cicrta participaci6n en 
los benelicios de explotaci6n. 

Entre las soluciones quc sc han dado a csle 
connicto tcncmos: 

• Soluciones contractualcs, como en e l caso del 
convcnio dondc INBIO (cntidad privada) 
rccibi6 1 mill6n de USD y 5% de las regalfas 
que cventualmente se generen con Merck. 
EStan prosperando los acuerdos con pago de 
regalias cntrc emprcsas y bancos de genes; hay 
una tcndcncia a pagar por los recursos 
gcncticos. 

• Algunos paises cstan avanzando en reformas 
eonslit ucionalcs. 

• El Convenio de Biodiversidad en algunos de 
sus principios y obligacioncs principales: 

o El Convenio rcconocc los derechos 
sobcranos de los Estados sobre los recursos 
gcncticos, lo cual cs una concesi6n o un 
triunfo de los paises en desarrollo. 

o La Convcnci6n sujcta a los recursos 
gcncticos a l consenlimiento previo de los 
paiscs ya la existcncia de eondiciones 
mulllamcnte convenidas para tal acceso. 

o Sc obliga a los paiscs a adoptar medidasn 
para eomparti r en forma justa y cquitativa los 
rcsultados de las invcstigacioncs y los 
bcncfieios de la cxplotaci6n comercial o de 
otra indolc. 

o E n cuanto a la transferencia de tecnologia e l 
Convenio tiene varias normas, algunas de 
e llas imprecisas y que no gcncran 
obligaciones muy fucrtes. Tai vez la ma~ 



import ante es aquclla quc sciiala quc los 
pafses dcben ascgurar cl acccso a l pafs 
donantc de los recursos gcncticos a la 
tecnologfa quc utiliza talcs recursos. 

Conclusiones 
Existe una difere ncia impor1antc c ntrc la 
percepci6n dcl cie ntffico sobre la biotccnologia. 

Las barreras a l ingreso a la Hamada industria 
biotecnol6gica son muy a ltas po r lo que no cs facil 
para las pequefias firmas y los paiscs e n desarrollo 
accede a este mercado que esta hoy e n cvoluci6n y 
tiene muchas promesas quc brindar. Hacc falta 
una estrategia de ingrcso a csc mc rcado, si cstamos 
inte resados e n haccrlo. si s implcmcntc creemos 
que te ne mos recursos humanos capacitados y quc 
la bio tecnologfa es tan ncxiblc quc nos dar[1 paso a 
todos, nos encontrare mos en cl a1io 2000 hablando 
de nuevo del potencial que ticne lc1 h iotecnologia 
para pa ises en desarrollo, pcro vcrificando las 
pocas concreciones que cste potencial ha tcnido 
para nuestros paises. 

• ISA Inte rnational Confe re nce a nd Exhibition 
on Measure me nt Control a nd Automation; 
q ue se llevara a eabo de l 19-24 de septicmbre 
e n Chicago Tllino is, USA. Para mayores 
informes dirigirse a Instrume nt Society of 
America. 67 Alexander Drive P.O. Box 12277, 
Research Triangle Park NC 27709 USA. 

• 15th. Inte rnational Nutrition Congress quc sc 
llcvara a cabo en Adelaide Australia dcl 2h de 
septicmbre al l o. de octubrc de 19'>3. Para 
mayores informes comunicarsc con cl Dr. R.M 
Smith Secretary General c/o CS I RO Division 
of H uman Nutrition Lintore Avenue Adelaide 
South Australia 5000. 

• 14th. Inte rnational Conference of the Socie ty 
for the Advancement of Mate rials and Process 
Engineering, que sc llcvara a cal)() dc l 18-21 de 
octubre en Birmingham U K. Pa ra mayorcs 
informes comunicarsc con R MacCArthy 
Dowty Aerospace, Chelte nham Road 
Gloeceste r GL2 9QH UK. 
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Es claro quc cl dcsarro llo de la biotecnologfa 
rcquiere de la de linici6n de polfticas c ic ntfficas 
acerca de c6mo sc investiga, c6mo se regula el 
conocimie nto, c6mo sc accede al mismo, con quien 
se coopcra, etc. 

Rcspccto a los difere ntcs problemas de la 
legislaci6n de patcntes e n Mexico, que son los 
problcmas comuncs a otros pafscs que han 
modilicado su lcgislaci6n, podemos decir que: 

En e l caso de Mexico cxiste margen de maniobra 
aun con tratados como e l TLC y TRIPS para 
abordar c1lgunos problcmas cruciales como el tema 
de la lfnca divisoria c ntre lo patentable y lo no 
patentable sobrc la base de la existenc ia prcvia o 
no en la na 111 ra lcza. 

La Convenci6n de Biodivcrsidad cstablecc por 
primcra vcz compromisos y obligaciones que son 
rescatablcs en cuanto al tcma dcl germoplasma, 
pero hay pocas posibilidades de que sea revisado y 
mcjorado e n cl corto plazo. 

PROXIMOS EVENTOS 

Internacionales 

• World Congress on Engineering the Built 
Enviroment: C LIM A 2000. Se realizara en 
Londres, fnglatc rra dc l 1-3 de novicmbre de 
1993. La info rmaci6n al respecto tcndra que 
solicita rla en CLIMA 2000 y/o CIBSE 222 
Balham High Road London SW12 9BS UK. 

• Brighton Crop Protection Conference que sc 
llcvar.'t ,t cabo de l 22- 25 de novicmbre de 1993 
e n Brighton U K. Para mayorcs infotmes 
dirigirsc a Confe rence Associates Ltd 
Congress, House 55 New Convcndish Street 
London WIM 7RE UK. 

• Inst. of Food Science & Technology Mtg on 
Tomota Technology, quc sc llevara a cabo en 
Liverpool, United Kingdom el 22 de 
scpticmbrc de 1993. Para mayores informes 
dirig irsc con Mr. E.T. Best en cl Institute of 
Food Science a ns Technology (IFST), 5 
Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, 
london W67NL, United Kimgdom. 

• Energy Saving a nd A lte rnative Energy Sources 
o rganizada por United Nations Economic 
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Commision for EUR (UNECE) en Bratislava, 
Czechoslovakia en oclubrc de 1993. Cualquicr 
informaci6n debcra solicitarla en UNECE con 
e l Sr. Frede ric R aming, United Nations -
Palace des Nations, C H-121 1 Geneva 10, 
Switzerland. 

• Energy and Pollution Control Technology 
(ENKON) organizado por UNECE, sc llcv.ira 
a cabo en Nuremberg, Germany en noviembrc 
de 1993. Cualquier informaci6n solicitarla en 
United Nations Economic Commission for 
Eur. 

• Insl. of Food Science and Technology Mtg on 
T echniques of Product Dcvclopmcnl, quc sc 
llevan\ a cabo en Manchester, U nited 
Kingdom cl 20 de octubrc de 1993. La 
informaci6n sera proporcionada por Mr. E.T. 
Best en IFST. 

• HI Curso Avanzado de Entrcnamicnlo en 
Tccnicas de AON rccombinantc curso RFLP. 
Programa de Biotecnologfc1 para America 
Latina y cl Caribc, quc l.e llevar:i a eabo en la 
Univcrsidc1d de Venezuela dcl (1- 17 tic 
scpliembrc de 1993 e n Caracas Vcm:zuda. 
Para mayores informcs contaclar con cl Dr. 
Juan Carlos Mcndiblc en la Univcrsidad tic las 
Naciones Unidas, Avcnida Principa l Quinta la 
Unive rsidad de las Nae. Unid. Cumbrcs de 
Curumo, Caracas 1080, Venezuela. Fax:(58-2) 
62-87-46. 

• Primer curso Inte rnational "La Fihraci6n y 
Centrifugaci6n en la Industria Oufmico 
Farmaceuticc1, que sc llcvar,i a calJO en c l 

• XVII Congreso Mundia l de Anatomfa y 
Patologfa Clinica, quc sc llevara acc.1bo en 
Acapulco guerrero, de l 5-9 de oetubre de 
1991. Para mayor informaci6n comunicarse 
con el Profcsor Guille rmo Santoscoy G 6mcz 
en Avenida Mexico 2341 , Guadalajara, .l alisco. 
C.P. 44680, Mexico. 

• IV Curso Avanzado sobre Proccsos 
Biotecnol6gicos. Programa de Biootecnologfa 
para A merica Latina y cl Caribe. El cvcnto sc 
llevara acabo <lei 4-15 de oetubre de 1993 en 
Cuernavaca, Morelos. Para mayorcs informes 
contactar con el Dr. Rodolfo Quintero, en cl 
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Hotel Bincarihc dcl 18 al 27 de octubrc de 
1993, en la Habana, C uba. Evcnto aspiciado 
pnr la O PS, c l PNUD y la Industria Medico 
Farmaecutica de la Rcp(1blica de Cuba. Para 
mayores informes comunicarse con la Ing. 
Marfa Luisa Cuesta a los Telefonos: 30- 3344 y 
30- 1023 o por rax: (537)-33-25-32 a La 
Habana, Cuba. 

• JII Congrcso Lationamericano y II Congreso 
Nacional de Biotecnologfa, de l 16 al 19 de 
septiembre de L993 en Valparaiso Chile. 
lnformaci6n con Fe rnando Acevedo en Casilla 
4059, Valparaiso Chile. 

• Modelling for Improved Bioreactor 
Pe rformance, Bratislava, Slovakia. del 27 al 29 
de scptic rnbre de 1993. Para mayor 
informaci6n escribir al Prof. Vladimir Bales, 
Deparmcnt of Chemical and Biochemical Eng, 
Slovak Technical University, Radlinskeho sir. 
9, 81237 Bratislava, Slovakia. 

• Third Annuc1I Confe rence on 
COMMERC IALIZING BIOMEDICAL 
T ECH NOLOGIES: Effective collaboration 
bet ween research institutions and industry. 
Conl'crcncia Internacional quc sc llcvara a 
cabo dc l 8 a l 11 tic novicmbre de 1993 en 
Boston, Massachusetts. Para mayores informes 
comunicarse a The Harvard School of Public 
Health, Office of Continuing Education, 677 
H untington Avenue, 11-23, Boston, MA 02115. 
Tel: (617) 432 11 71 
Fax: (617) 432 19 69 

Nacionales 

Instituto de Biotccnologfa- UNAM. Apartado 
Postal 510-3, Cuernavaca, Morelos 62271, 
Mexico. Fax (52-73) 17-23-88. 

• JI Reunion Anual <lei Programa Unive rsitario 
de Media Ambiente- UNAM. coordinaci6n de 
la l nvcstigaci6n Cientffica C.U. en el 
Auditorio Alfonso Caro los dfas 20 y 21 de 
octubrc de 1993. Si desca obtene r mayor 
informaci6n rclacionada al evento d irigirse al; 
PUMA; Te l. 622 41 68,606 JO 43,606 07 93; 
Fax 550 88 34, 60617 85 



Salud y asis tencia medica en los Es tados Unidos 
Los gastos de ate nci6n a la salud e n los Estados 
Unidos crecie ro n de $738 billones de d61arcs e n 
1991 a $817 billo nes en 1992 cs clccir a un 
promedio anual dc l 11 % . Sc cspc ra quc la tasa de 
crecimiento se mante nga e n 12 o I } % <luranlc los 
siguie ntes cinco anos. 

Gastos e11 me11ci611 a la Sa/II(/ 

Los desembolsos por atcnci6n a b salud 
reprcsentan 13% del Producto Nacional Bruto. 
Los gastos privados e n salud rc prcscn11111 58% <le i 
total y e l secto r publico c l re manc ntc . Los 
dcscmbolsos po r conce pto de atcnci6n hospitalaria 
totalizaron e n 1991 $282 billo ncs cs ,k:cir un 
avancc de 10% rcspccto a l arm pn:vio 
re prescntando 38% de l gasto total e n salud. Los 
servicios medicos, scgundo rubro e n impo rtancia, 
crecicron 11 % silUandosc e n $ l40 billoncs y los 
gastos e n asilos, te rcc r rubro e n imponancia, 
aume ntaron 12% llegando a $59 b illo ncs. La 
atenci6n a la salud domiciliaria cs uno de los 
segmentos de mas activo crecimicnto mostrando 
incre me ntos anuales de 26% particndo de 1990; e n 
1991 este segme nro accendi6 a $9 billoncs. Los 
desembolsos po r conce pto de atcnci6n de ntal, 
otros servicios profcsionales y otros scrvicios de 
salud sumaron $86 billo nes e n 199 1. 

Empleo 

La ocupaci6n e n c l sector salud ha vcni<lo 
incrc mcntandose e n forma consistc ntc, de 7 
millones en ) 988 a mas de 9 millo ncs e n 1991 con 
un crccimie nto promedio anual de 8%. Estas cif'ras 
no incluye n e mpleos e n los scctorcs de 
aseguramie nto medico, cquipo medico, mate rialcs 
de curaci6n, ni industria farmacc(1tica. 

Factores de E/e11aci611 de Costos 

Varios factores han contribuido al alza de cos!Os 
de la ate nci6 n a la salud, incluycndo lo quc sc 
de nomina mcdicina prcventiva; c recic ntc 
de pende ncia e n equipo sofisticado y costoso; 
tratamientos innovativos de padccimicntos 
cardiacos, renalcs, S IDA y cancer; y pro porci6 n 
creciente de la poblaci6 n de la tc rcc ra eda<l quc 
aumenta los desembolsos de Medicare y Medicaid. 

Otro factor de tras dcl a lza de costos ha sido c l 
crecimi7nto dcsmesurado de l numc ro de litigios 
promov1dos por malas practicas y negligencia. 
Segun La American Medical Association (AMA), 
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ESPACIO DE NOTICIAS 
8 de cac.la 100 c.le mandas po r mala practica se 
resolvicron a favor dcl demandante en 1989, 
observandosc una reducci6n de casi un te rcio 
respecto a los aiios pico de mediados de los 
ochc ntas. 

El incre me nto e n juicios y dc mandas promovidas 
por mal practica ha provoca<lo crccientc 
dcpende ncia e n mcdicina prcvenliva como: 
pruc has y c.liagn6sticos po r duplicado; e mplco de 
tcrccros consulto rcs; mayores periodos de 
hospitalizaci6 n y documentaci6n exlensiva de 
casos. La AMA estima que la practica de la 
mcdicina prcvcntiva inc re me nt a e n $15 billones c l 
descmbolso anual e n gastos de atcnci6n a la salud. 

Dese,!liJOlsos por Medicare 

Medicare cs c l programa kdcral de asistencia a la 
salud para pacie ntcs mayorcs de 65 aiios o 
minusvalidos. Mas de 35 millo m:s de personas 
csl{lll e nroladas e n Medicare, de las cuales 32 
millo ncs son mayorcs y 3 millones minusvalidos. El 
<lcscmbolso de cstc programa ascendi6 a $108 
billo ncs e n 1990, 8% de aumc nlo rcspccto al aiio 
prcvio en tanto quc c l numcro de bene ficiarios s6lo 
aument6 2% . El aseguramiento hospitalario 
cubicrto por Medicare cs fondcado con rccursos 
de las <lc<luccioncs e n n6 minas. Consiste de dos 
programas fundamcntalcs: scguro de 
hospitali;,aci6 n y scguro m6c.lico suplc mc ntario. 

!11,11-gc11c·s tic 111ilidad. 

De acucrdo con una cstimaci(m, los margenes de 
utilidad de los hospitalcs con fines lucrativos, 
dcclinaron durantc los primeros cuatro anos de 
habcr e ntrado e n vigor cl sis1c ma prospcctivo de 
pc1gos. Segun cste siste nrn, los ho no rarios pagados 
por scrvicios prcstados son rcccmplazados po r una 
escala de pagos, los m;'irgc ncs de utilidlld cayeron 
de 7.3% e n 1984 a 3.5% en 1988. Desdc enlonces, 
los ma rgenes casi no sc han modificado situandose 
e n 3.8':Vr, e n '1990. 

Ate11ci611 Domiciliaria 

Una de las maneras de contro lar cl alza de los 
servicios a la salud, que esta tc niendo exito, es 
atcndcr a los pacicntcs a domicilio. M as de cinco 
millo nes de personas e n los Estados Unidos 
recibe n atenci6n do miciliaria ya que es mas barata 
quc la institucional y con frecuencia menos 
Lraumatica. 

Biocit XX! 



Durante 1990, habfa alrcdedo r de 11 prestadores 
de scrvicios a do mic ilio de los c ua lcs 5,700 cstaban 
certificados por Medicare . Desdc c l inicfo dcl 
siste ma prospectivo de pagos, a l que ya sc hizo 
alusi6n, e l numc ro de hospitalcs quc prcstan estos 
servicios han aumentado de 1,J67 e n 1984 a 1,784 
e n 1990. 

El descmbolso po r conccpio de scrvicios de 
ale nci6 n domicilia ria aswndi6 a U$S 7 b illo m:s c n 
1990, sin incluir medicin,1s ni matc rialcs dL: 
c urac i6 n. Medicare c ubri6 U$S 4 billo m:s dc C!,,l a 

cifra, observandose un incrc me nto de 24% 
respccto a 1989. Aunquc a(m sc tra ta de una 
modesta pro porci6n dc l dcscmbolso tota l de 
gastos de salud lo inte resantc cs q uc csta vic nc 
c recie ndo a una tasa pro mcdio anual de 20% 
dura nce los ullimos aiios quc cvidc ncia c l numcro 
crecic ntc de cstado unide nses de la tcrccra cdad . 

Ref omws al Sistema de Salud 

Se estan a na liza ndo distintas opcioncs para 
contro lar la cspira l de costos de ate nci6 n a la salud 
como parle de un paqucte de r1;:formas. Entrc las 
reformas mas frecue ntc mc nlc sugcridas clcstacan 
el seguro universal a la salucl y la rccstructuraci6 n 
de M edicare. 

El ejccutivo ha pro pucsto una lcgislaci6 n 
o rie ntada, e ntre otros aspcctos, a mcjorar la 
calidad de los scrvicios a la salud y dar un mayor 
acceso a servic ios de calidad ,1 costo ra1/.onablc, 
disminuyendo los coslos de scgurm, por mala 
practica e incremc nta ndo la calidad tk la atc nci6n. 

Prespeclil'aS /11temacio11ales 

El clima inte rnacio na l cs favora ble pa ra los 
prestadores de servicios a la salud 
estadounidenses. Las pcrspcctivas e n Europa 
Occidental, Mexico, Jap6 n, Kuwait. los pafse:,, 
integrantes de la ex U nio n Sovi6tica, Polo nia y 
Hungria son pa rtic ula rmcntc pro misorios. 

FUEl\'TE: Lozano. A. lndustria Farn1.1rc1i1ic~. C/\1\'IF/\RM/\. 
aiio 7. No. 37. cncro-fcbrcro 199:l. pp. 35-.W 

El Cultivo de Tejidos Vegdales, Nueva Opci/,n 
para Preservar la Agricultura. 

El I nstituto de Biologfa (I B) o rganizi', cl Segundo 
Taller basico sabre "los principios b<Jsicos de/ cu/fi110 

de tejidos vegetates". 

La biologa Luz Maria Ra11gel, dc l area de Difusi6 n 
y Educaci6n de l Ja rdin Bo tanico, dcfini6 quc cl 
c ultivo de tejidos vegctalcs cs cl crccimic nlo o 
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mantc nimic nto de cclulas vegeta tes, 6 rganos o 
plantas complctas in vitro. 

Enlre las vcntajas de las t6cnicas de cultivo de 
tcjidos vegetates estan: iniciar con partes peque iias 
de las plantas; la pro pagaci6 n se realiza e n 
condicio ncs as6pticas (sin pat6gcnos); sc puedc n 
o btc nc r plantas librcs dc c nrcrmcdadcs (plagas); cl 
control de los nutrimc ntos. la luz, y la tc mpe ralura; 
hacc posible una propagaci6 n rapida y obte ner e n 
corto tie mpo un mayor numcro de varicdades. 

Las lccnicas quc SC a plican e n e l cultivo de tejidos, 
ha n dcmostrado scr un importa ntc proccdimie nto 
e n la multiplicaci6 n, mcjora mic nlo y conservaci6 n 
de las especies vegetates, incluso en aquellas que 
sc e ncucntran e n pc ligro de extinci6n. 

D eniro de la agricuhura, c l cuhivo de tcjidos cs 
muy importantc e n trcs aspectos: la 
micropropagaci6 n de plantas de cuhivo, la 
prcscrvaci6 n dcl gcrmo plasma agron6 mico y 
silvcstrc, y e l mcjoramic nto genetico. 

FUENT E: Range l. Luz Maria. GACEr/\ UNAM. no. 2. 748. 3 
de junio de 1993. 

Ratones transgenicos ol>Lenidos en el 118, para el 
estudio de la cisticercosis. 
A fin de modilicar la transmisi6 n de la 
cisticercosis- pa rasitosis que a fccta la salud 
humana y la ccono mfa de la po rc ic ultura- un grupo 
de invcstigadorcs dcl lnstituto de lnvcstigacio nes 
Bio m6dic<1s (11B) de la UNAM , cncabczado po r la 
Ora. Edda S iullo, trabajan sobre los facto res que 
aumc ntan la susccptib ilidad a la c isticcrcosis, con 
c l objeto de dc tecta r si esta gencticamente 
dcte rminada y conocer los genes asociados a la 
rcsiste ncia. 

El grupo de investigado rcs trabaja desde hace 
varios aiios en la modilicaci6 n de especies, 
particula rmc ntc e n la producci6 n de especies, y 
especialme nte e n la producci6 n de ratones 
tra nsgcnicos, cxpe rime nto logrado po r el JIB por 
p rime ra vcz e n Mexico yen La tinoame rica, lo cual 
rcsulla de gran re lcvancia, pues la m etodo logfa 
contribuira a realizar cstudios sobre otras 
c nfcrmedades. 

''.Asf, el 11B cue111a con los Ires primeros rato11es 
tra11sge11icos de/ pals. El uso de este modelo 
CJ.petime11tal "m(uido" de cisticcrcosis ha sido de 
g ran importancia, porque el ciclo de vida y las 
caractcrfsticas antigcnicas <le i cisticerco que afecta 



al hombre es muy simila r al quc alaca a los 
ratones". 

FUENTE: Gaceta UN/\M. no. 2.748. 3 de junio de 1993. 

Regalias de patentes biotccno16g icas 
El licenciamiento de productos biotccnol6gicos cs 
una actividad relativamentc nueva y las agencias 
reguladoras de los paiscs en dcsarrollo no est an 
muy familiarizadas con cslas praclicas y mueho 
menos con cl licenciamicnto en csta area. 

Los datos proporcionados sugiercn quc.Jos costos 
por licenciamiento de productos biotecnol6gieos 
dependen de ciertos factores: catcgoria def 
producto, etapa de dcsarrollo en e l quc se 
encuentre, el medio de uso y de olras 
circunstancias re lacionadas con la negociaci6n 
entre cl Iicenciatario y cl liccnciador. 

En ciertos casos la Iiccncia pucdc cstablccersc en 
forma de un pago (mico quc cubra e l total de! 
costo de la tecnologfa. En olros casos se rcaliza un 
pago de regalfas; o c l pago involucra una 
combinaci6n de ambos: un pago por adclantado y 
pago de regal fas. 

A continuaci6n se describe e l porcentaje de 
regalfas por el licenciamiento de productos 
biotecnol6gicos, basadas en una cstimaci6n 
realizada por especialistas en e l area: 

Producto 

Rea.ctivos para invcstigaci6n 

Productos de Diagn6stico 

Produetos Tcrapcuticos 

Vacunas 

Productos farmaceuticos 
para animates 

Productos Agrfcolas 
(Plantas) 

%Rcgalias 

I - 5 

5-8 

5 - 10 

5 -10 

3-6 

3-5 

Fuente: Woodley . .John . .lourrcl or the world ln1cllcc1ual 
Property Organiza tion. 'o. 2(, . .luly- Occcmhcr l'J89. 

Producto 

Fa1111ace11tico Reco111bi11a111e 

Etapa de desarrollo inic ial 

Aprobado o en aprobaci6n 

A11tic11erpos Mo11oclo11ales 

Uso terapeutico 

%Rcgalias 

7 - 10 

12 - 15 

5-7 
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Para diagn6stieo 
Componente con alto valor 
agregado y uso de aparatos 

Tecnologia S11pleme11tmia 

Metodos de producci6n 

Libcraci6n controlada de 
farmacos 

3-4 

1- 2 

5-7 

2-3 

Fuente: Kiley Thomas. /\. I 111ellcctual Property I lappenings 
(11' 11) :S,:cws Briel. April 19')() E.U.A. 

Producci{m de la Vacuna contra la hepatitis B 
emplcando lcvaduras. 
A pesar de las campaiias de vacunaci6n y los 
programas educativos, la hepatitis sigue siendo una 
de las enfermedades virales mas fuertes en e l 
munclo. La hepatitis B 1ambien conocida como 
hepatitis Scrum cs a ltamentc contagiosa, esta 
infecei6n viral llega a provocar graves 
complicaeioncs en e l hfgado quc hacen necesaria 
la hospitalizaci6n dcl pacientc. Esta enfermedad 
puede scr transrnitida por transfusiones 
sangufneas, jerfngas hipodermicas y por contacto 
sexual. 

Muchos de los brotes infecciosos de la hepatitis B 
ocurren en zonas quc carecen de Servicios medicos 
adecuados, el Centro para el Control de 
Enfcrrnedades conocido en Estados Unidos con 
las siglas CDC estfma que por lo mcnos 7.14 de 
cada 100 000 pcrsonas en E.U.A. fueron infectadas 
con cl virus de la hepatitis B en 1991. En el mundo 
csta cnl'crmcdad ha sido la causa de 4 millones de 
muertos por atio y ha akctado alrededor de 300 
millones de pcrsonas. 

Las 2 vacunas licenciadas para usarse en E.U.A. 
fucron dcsarrolladas por Smith Kline RIT y Merk 
& Co. De acuerdo con CDC esta vacuna ha dado 
buenos resultados en un 80 - 95% de las personas a 
las cuales fue aplicada. Las vacunas empleadas en 
cl programa de vaeunaci6n contra la hepatitis B, 
en e l mundo son producidas sinteticamente usando 
levaduras o celulas de mamffcros. 

fapresi611 de polipeptido.1· en Levaduras. 

La Universidad de Washington (UW) desarroll6 la 
tecnologia basica para la producci6n a gran escala 
de la vacuna contra la hepatitis 8 . En un esfuerzo 
conjunto los Drs. Benjamin Hally Gustav 
Ammerer de la UW y Ios Ors. Ron Hitzemany 
Frank Hagie de Genentech en San Francisco, 
desarrollaron y patentaron un metodo para 
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transformar la lcvadura y producir pro tefna ·• sin -
levaduras, "la cua l puedc ser usada e n cl cuc rpo 
humano. 

La ingenie ria adicio na l combinada con los 
procesos y composicio ncs incluidos e n la patc ntc 
pe rmite n producir g ra ndes cantidadcs de csta 
p ro te fna. Por cje mplo, In pro tcfna quc cubrc cl 
virus de la he patitis B, conocido tambi6n como 
anHge no supe rficial probable me ntc pueda scr 
producido en celulas de levaduras a una velocidad 
alta y usarsc e n vacunas de hc palitis B. 

A la "Washi11gto11 Research Fo1111datio11 ., (WRF) le 
fuc asignada la tecnologfa por la UW y se convirti6 
e n copropietaria de las pawntcs junto con 
Ge ne ntech. 

En un ac ue rdo firmado e n 1988 con Cic m:ntcch ~c 
da a la WRF c l titulo de liccnciata rio cxclusivo de 
csta patc ntc alrcde do r dcl mundo. En 1988, la 
W RF concesion6 c l uso cxdusivo de la liccncia a 
Smith Kline RlT e n Bclgicc.1, para obtcnc r cl 
antigeno de! virus de la he patitis B c mplcando 
levaduras . 

Si11tesis def a11tfge110 de hepatitis 8 con Levadura. 

Otra contribuc i6 n para c l dcsarro llo de vacunas 
contra la he patitis B fue realizada por los Drs. 
Williams Rutter y Pablo Valenzue la de la 
U nivers idad de Califo rnia, San Fra ncisco. E n 
colaboraci6 n con los Drs. Hali y Ammc re r, c llos 
pa tentaron la sintesis de l antigeno de he patitis B 
en levaduras (U.S. Pa te nt N° 4,769,238). Esta 
pate ntc abarca un me todo especffico pa ra e laborar 
e l antige no supe rficial de he patitis B cl cual qui7..a 
puedc ser usado como vacuna. En 1985 la 
Universidad de California, en colaboraci6 n con la 
WRF lice nci6 exclusivame nte esta tecnologia a 
Merck & Co. 

Postc rio rme ntc sc hizo un liccnc iamicnto conjunto 
e ntrc Merck y Smith Kline concc~io na ndo a am has 
compa nias los de rcchos pa ra las 2 tccnologias de 
exprcsi6n de levadura, estc acuc rdo pcrmitc a las 2 
compa nias provccr a l publiu> de una vacuna 
e fectiva contra la he patitis. 

Fuente: WRF. Report. vol. 3. Spring 1993 .. 

Canad{, resp.ilda la lndustria biotecnolflgica de 
URUGUAY 
Keith Bezanson, Preside nt <.: d c l Centro 
Internacional para e l Desarro llo de la 
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fnvestigaci6 n (TDRC) anunci6 que se invertiran 
de l o rdc n de $248,000 e n un proyecto de 
invcstigaci6 n con el cua l sc apoyara a companias 
urugmiyas que trabajan e n c l Le ma de la 
biotccno logia. Estc proyecto ayudara a las 
e rnprcsas a ser mas compctitivas tanto en el ambito 
intc rno como e n los rnc rcados inte rnacionales. 

Usanso los fondos canadie nses, un equipo de 
investigadores dc l Centro de l nnovaci6n y 
Desar rollo en M ontevideo Uruguay conducira 
d urantc 2 afios un estudio sobrc los mecanismos 
pa ra po mover la innovaci6 n tecno l6gica en las 
peque nas y rned ianas cmpresas e n los sectores 
agra rio y de a limcntos; lo q ue significara ganancias 
a los fo ndos publicos. En cooperaci6 n con los 
ncgocios pcque fios y media nos, de ntro del 
proyccto sc llevara acabo un a na lisis de 
ncccsidadcs q uc ayudar{1 a l mejora mic nto de los 
scrvicios de sopo rtc q uc cstan d ispo niblcs a los 
c mprc!--arios s61o e n ciudadcs industrializadas. 

Hoy e n dia cxistc un incre me nto de las tccnologfas 
de punta e n c l a rea de b io tecnologia. "£11 la 
medida en que los mercados se globalice11, los 
pequeiios y media11os 11egocios 11ecesitara11 estar mas 
i11Jomrados, co111ar con w1 staff preparado y te11er la 
capacidad 11ecesaria para adaptarse a la m1eva 
realidad". 

En Uruguay la industria csta formada mas o me nos 
po r cic n compari ras pequc nas y medianas1 lo cua l 
al parecer de tiene e l crecimie nto po tc ncial de l 
pars. C uando estas compariias tie ne n acceso a 
nucvas tccnologras, frecuente me nte tienen 
necesidad de informaci6n estrategica sobre los 
procesos; por ejc mplo requieren informaci6 n de 
pate ntes, administraci6n y capacitaci6n de 
personal. Sin embargo les resulta d iffcil acceder a 
esta informaci6 n y te ncr a poyo de firmas 
consultoras y scrvicios de asiste ncia tecnica. Este 
proyccto ticnc quc hacer posible la eliminaci6n del 
a islamicnto de cstas c mprcsas infundir nucva 
c nc rgia en csle sector. 

I DC R cs una coorpo raci6n publica crcada po r c l 
parla mc nto <le Canada e n 1970, s u misi6n es 
apoyar cl desar rollo de los parses, encontrando 
soluci6 n a sus problemas de investigaci6n. 

Fuente: Canadian Biotech News, April 30, 1993. 
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