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Este expediente sintetiza diferentes argumentos propuestos por el Grupo de Trabajo 
sobre Máiz Transgénico en México. Agrupa científicos de diversas áreas (biología 
molecular, antropología, ciencias agronómicas, economía, derecho, ecología, 
sociología) y se analiza la introducción de maíz transgénico en México para siembra 
a campo abierto bajo cualquier régimen. Este es el primero de varios expedientes 
que serán integrados por el grupo de investigadores que conforman el Programa 
Temático de “Agricultura y Alimentación” de la Unión de Científicos Comprometidos 
con la Sociedad (UCCS).  

Con base en el trabajo en torno a este expediente se persiguen los siguientes 
objetivos: 

• Recabar y sintetizar los argumentos de las principales áreas de la ciencia que 
son relevantes para la discusión en torno a las incertidumbres, alcances, riesgos e 
insuficiencias tecnológicas existentes sobre la introducción y uso de plantas 
transgénicas en sus centros de origen y/o diversidad. Dentro de esta discusión, el 
maíz es una prioridad y objetivo de este expediente. 

• Formular posturas claras sobre los alcances y limitaciones en el uso de 
organismos genéticamente modificados (OGMs) en México con base en la 
información disponible, para los desarrollos en el mercado, así como para las nuevas 
generaciones de plantas transgénicas. 

• Divulgar estas posturas dentro del sector científico nacional e internacional, así 
como en otros sectores de la sociedad. 

• Difundir posturas en torno al uso y liberación al ambiente de  plantas 
transgénicas en México a través de los medios masivos de comunicación; 
emprender campañas informativas en torno a ellas; y, exponer los argumentos 
científicos que las sustentan ante los órganos reguladores y de toma de decisiones. 

• Demandar el establecimiento de las condiciones mínimas necesarias para 
establecer objetivamente los niveles y tipos de riesgo implicados en la liberación al 
ambiente mexicano. Esto implica, en primera instancia, monitorear la dispersión de 
transgenes en el maíz mexicano a nivel nacional; evitar que ingresen semillas y 
granos viables de las diversas líneas de maíz transgénico que ingresan desde 
Estados Unidos. 

• Profundizar en la investigación sobre los posibles riesgos del maíz transgénico 
en el ambiente, agricultura maicera en México, producción y de consumo de maíz en 
México. 

• Promover la investigación y desarrollo de alternativas biotecnológicas aptas y 
sustentables para las condiciones ambientales y socioeconómicas/culturales de 
México. Estas deben asegurar una alimentación sana y diversa para todos los 
mexicanos. 

 
• Plantear estrategias para la conservación, mejoramiento y uso de los maíces 

mexicanos. 



• Emprender una campaña nacional e internacional para frenar el uso del maíz 
como bio-reactor y evitar que se liberen al ambiente bajo cualquier régimen. Ayudar 
a evitar que este tipo de maíz no llegue a la cadena productiva y alimenticia de 
México y del mundo. 

 
Estas acciones concretas se desprenden de las sigui entes conclusiones 
sintetizadas en el Expediente: 

1) El mejoramiento genético mediante la transformación genética o transgénesis, 
usando métodos de ADN recombinante, implica incertidumbres y riesgos cualitativa y 
cuantitativamente distintos a los del mejoramiento tradicional o convencional 
mediante cruzas y selección articial.  

2) Estas incertidumbres y riesgos aumentan significativamente cuando las plantas 
transgénicas son introducidas a sus centros de origen y/o diversidad en donde se 
podrán entrecruzar con razas nativas cultivadas y parientes silvestres.  

3) México es el Centro de Origen y Diversidad de maíz y todo el territorio 
mexicano se debe considerar como tal: los rangos de dispersión del maíz a través 
del polen y de las semillas implica que sus genes pueden moverse a miles de kms 
de distancia. Más del 60% de la diversidad genética del maíz mundial se encuentra 
en el territorio mexicano. Esta diversidad es recreada por los agricultores mexicanos. 

4) La diversidad de maíz está asociada a una diversidad cultural que implica una 
riqueza de conocimiento de tecnologías tradicionales para su cultivo en muy diversas 
condiciones ambientales y para diversos usos. 

5) El maíz es el alimento básico de México. Por lo tanto, el maíz tiene un papel 
nodal tanto nutricial como cultural para el mexicano. 

6) El maíz está en la raíz de la identidad nacional y de la riqueza cultural del país. 

7) La producción de maíz en México ha dejado de ser suficiente para satisfacer su 
demanda por el desmantelamiento de las políticas de apoyo al campo y las reformas 
económico-políticas precedentes y ligadas a los acuerdos del TLC.  

8) La revitalización del campo y de la producción de maíz depende de políticas 
económicas que garanticen precios justos para el maíz de alta calidad producido en 
México y subsidios competitivos con los que recibe la agricultura maicera de EU. 

9) En México existe la capacidad agrícola y tecnológica para producir maíz 
suficiente para el consumo nacional e incluso para exportación, con base en 
tecnologías nacionales, convencionales, y prescindiendo de los transgénicos. 

10) Las líneas comerciales de maíz transgénico fueron desarrolladas para la 
agricultura industrializada de EU y confieren resistencia a una plaga de mariposa 
(maíz Bt) no existente en México, y tolerancia (maíz Round-up-Ready) a un herbicida 
(glifosato) que no podría usarse en la milpa mexicana en donde aún producen más 
del 60% de los agricultores de maíz en México. 



11) Los transgénicos comerciales han probado ser cómodos y convenientes en 
algunos contextos agrícolas extensivos del mundo, pero no son sustentables: Ya 
han comenzado a aparecer genes de resistencia al maíz Bt en las plagas, y malezas 
tolerantes al glifosato. No han aumentado de manera significativa o generalizada el 
rendimiento del maíz. En los casos aislados que si lo han hecho, esto ha sido en un 
porcentaje menor al 10% versus un aumento de más del 25% que podría lograrse 
con híbridos convencionales o un incremento mayor realizable con otras tecnologías 
agronómicas que no implican el uso de transgénicos. 

12) La siembra de maíz transgénico a campo abierto en el territorio mexicano dará 
lugar a la introgresión de los transgenes a los genomas de los materiales nativos, la 
posible acumulación de varios transgenes en una misma planta, la fijación o 
expansión de los transgenes en las variedades cultivadas y silvestres de maíz y 
teocintle, respectivamente, y a cambios evolutivos de los transgenes.  

13) La imposibilidad de segregación de los materiales transgénicos y no 
transgénicos ha quedado documentada en países como Estados Unidos, en donde 
más del 70% de los acervos de maíz que no deberían tener transgenes ya tienen 
más del 1%. Esto ha sucedido a pesar de que en aquel país el movimiento de 
transgenes se ha dado básicamente a través del polen, ya que las semillas son 
suministradas año con año por las compañías. En México las semillas se mueven en 
redes complejas de intercambio que pueden movilizar los genes a miles de kms de 
distancia. 

14) Los estudios sobre flujo génico, introgresión y permanencia de transgenes a 
variedades nativas han comprobado la presencia de transgenes de líneas de maíz 
transgénico en su Centro de Origen (México), a pesar de la Moratoria a la siembra a 
campo abierto de maíz transgénico. 

15) La Ley de Bioseguridad y sus reglamentos tienen lagunas y contradicciones 
importantes en sus articulados con respecto al espíritu, mandato central y explícito 
de la Ley: Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. No garantizan 
la bioseguridad del maíz o de otras especies para las cuales México es Centro de 
Origen. El Régimen Especial de Protección de estas especies debe establecerse 
cuanto antes en forma tal que garantice la bioseguridad de estos cultivos. La versión 
actual es parcial y se enfoca en las aprobaciones de las solicitudas de siembra de 
maíz transgénico. 

16) Para evitar que se sigan expandiendo los transgenes en los maíces mexicanos, 
las medidas de bioseguridad deben ser más y no menos restrictivas. Es urgente 
restaurar la maratoria a la siembra a campo abierto bajo cualquier régimen de todos 
los cultivos transgénicos para los cuales México es centro de origen y diversidad, e 
implementar programas y medidas eficaces de biomonitoreo y bioseguridad.  

17)  Dada la dispersabilidad de los genes del maíz a través del polen y las semillas, 
existe un riesgo inminente de contaminación de los acervos para consumo animal y 
humano de los genes del maíz bio-reactor que expresa fármacos (ej., vacunas, 
anticuagulantes, etc), sustancias industriales (ej., plásticos, solventes, etc), químicos 
experimentales, y otras sustancias no aptas para el consumo.  

18) La contaminación de los maíces mexicanos por transgenes  propiciaría el 



abandono de los maíces criollos, provocando la pérdida de diversidad genética del 
maíz; además, se incrementaría el riesgo de contaminación de la cadena productiva 
y alimenticia con productos nocivos a la salud animal y humana. Se abriría la 
posibilidad de demandas a agricultores por uso de semillas con secuencias 
patentadas. 

19) Tanto el maíz transgénico resistente a plagas, como el tolerante a herbicidas 
podrían entrecruzarse con los teocintles y causar que estos se volvieran super 
malezas resistentes a plagas o tolerantes a herbicidas, respectivamente. 

20) Es urgente diseñar una estrategia integral de protección de la diversidad 
genética de maíz en México y de su uso en un marco de agricultura sustentable que 
asegure la producción de alimentos diversos, seguros y de alta calidad para todos 
los mexicanos.  

21) Biomonitoreo: Se deben documentar de manera expedita los casos de 
presencia de transgenes en los maíces nativos de México (qué tipo de transgenes 
están presentes, cómo entraron y en qué frecuencia se encuentran).  

22) Bioseguridad: evitar nuevos escapes y la diseminación de los que ya están 
presentes. Para ello, es importante evitar que entre maíz viable de los Estados 
Unidos en donde una proporción alta del maíz es transgénico, y no se ha hecho un 
estudio detallado para documentar qué tipo de transgenes y en qué frecuencia se 
encuentran en los acervos de maíz de aquel país.  

23) Urgente implementar una Política Pública integral de Monitoreo y Bioseguridad 
para el maíz y para todas las especies para las cuales México es centro de origen y 
diversidad. Asímismo es importante establecer objetiva y cuantitativamente cuáles 
son los niveles de riesgo de: 1) presencia no deseada de transgenes en los acervos 
de maíz mexicano para el consumo y la producción/consumo, 2) implicaciones de 
dicha presencia de los distintos tipos de transgenes para el consumo humano y 
animal, y el futuro de los acervos de maíz nativo mexicano. 

24) Dicha estrategia debe considerar tecnología propia que evite los riesgos de los 
transgénicos actuales y que esté encaminada a incrementar el rendimiento de maíz 
bajo las diversas condiciones de cultivo prevalecientes en México. Para ello, se 
cuenta con híbridos nacionales de alto rendimiento, con prácticas agrícolas 
tradicionales eficaces para el manejo de plagas, y tenemos propuestas tecnológicas 
de manejo agrícola (ej., riego) que podrían combinarse con avances científicos 
recientes (biocomputación, genética molecular, mejoramiento genético asistido con 
marcadores moleculares). También existe la capacidad científica para desarrollar 
dicha estrategia y programa integral de mejoramiento del maíz con vocación social y 
ambiental, apta para las condiciones diversas de México.  

25) La diversidad del maíz mexicano es un patrimonio de la humanidad crucial para 
la seguridad alimentaria futura. Por lo tanto, debe decretarse formalmente como tal. 
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