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Reseña

El maíz en peligro ante los transgénicos. 
Un análisis integral sobre el caso 

de México1

Saul Martínez González2

El contenido de esta obra invita a realizar una profunda re-
flexión sobre la ciencia o la creación de nuevos conocimien-

tos científicos y su apropiación social para mejorar las condicio-

1  Álvarez-Buylla; Elena R. y Piñeyro Nelson, Alma. (Coords.) (2014). El maíz en 
peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre el caso de México. México: 
UNAM

2  Profesor investigador del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones so-
bre la Cuenca del Pacífico-Centro de Estudios APEC de la Universidad de Colima. 
Colima, México. Email: saul_martinez@ucol.mx
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nes de vida de la humanidad y la propiedad de estos para fines 
lucrativos privados. Si bien el desarrollo de la ciencia éticamente 
debe permitir un mayor bienestar para la sociedad en su con-
junto, en la práctica la ciencia y los científicos asumen subje-
tividades que imprimen a la investigación científica su propio 
punto de vista y postura ideológica. 

Por ello, muchas innovaciones no surgen de los labora-
torios científicos en universidades o centros de investigación 
auspiciados por el Estado, sino que la mayoría de los inventos 
y desarrollos tecnológicos fueron descubiertos por investigado-
res independientes o empresas que buscaban como propósito 
principal la ganancia o el lucro. Durante la tercera revolución 
tecnológica que inicia en el tercer cuarto de siglo XIX3, existe un 
gran desarrollo de la industria química impulsada por Alema-
nia antes y después de la Segunda Guerra Mundial que permite 
ponerse a la cabeza del desarrollo tecnológico como primera po-
tencia mundial con el primer gran descubrimiento de las leyes 
que rigen la herencia por el austriaco Gregor Mendel en 1865 y 
el descubrimiento del adn en 1953.

Durante la cuarta revolución tecnológica que inicia en la 
década de los setentas del siglo XX, se genera otro gran impulso 
a la ciencia química y se consolida la ingeniería genética. La in-
geniería genética es una verdadera revolución en el paradigma 
científico, tras obtenerse el primer vegetal transgénico en 1994 
(tomate) y a partir de estudios del descubrimiento del genoma 
humano –2003— se genera una gran discusión, aún inconclu-
sa, sobre el manejo genético de los seres vivos, incluidos, por 
supuesto, las plantas y animales, sobre el tema del manejo ético 
de los recursos y descubrimientos genéticos.

Considero a éste como uno de los puntos centrales que 
se discuten, en forma implícita, en esta obra que trata única-
mente el tema del maíz, pero en forma velada es el tema de 
todos los transgénicos en el mundo. En este sentido, la posi-
ción de los investigadores en las diversas disciplinas y líneas 
de investigación aquí vertidas, consideran que no debe permi-

3  Es importante diferenciar entre una revolución tecnológica y las denominadas 
revoluciones industriales porque pueden crear confusión. Según Carlota Pérez 
que estudia las revoluciones tecnológicas y los ciclos económicos largos, están 
estrechamente vinculados con las grandes trasformaciones económicas, políticas 
y sociales. Véase Carlota Pérez. (2005) Las revoluciones tecnológicas y el capital 
financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bo-
nanza. Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina.
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tirse la liberalización del maíz transgénico en nuestro país, no 
solo porque se desconocen los efectos secundarios de las cruzas 
con maíces nativos, sino sobre todo porque México es la cuna 
de la domesticación y genética del maíz, por lo cual sus efectos 
–desconocidos— serían inimaginables en la contaminación de 
variedades nativas y criollas.

Los investigadores en esta obra plantean claramente los 
peligros de la liberalización de transgénicos de maíz en México y 
en algunos casos se oponen a la posición del Estado para liberar 
material transgénico en el territorio mexicano, porque advier-
ten de las consecuencias posibles de contaminación genética del 
maíz nativo y sus efectos entre una gran población campesina 
que vive de esta actividad. 

En contraparte, la voraz intensión de las empresas trans-
nacionales en búsqueda, exclusivamente, del lucro y la ganancia 
trastoca la línea de la ética sobre los efectos posibles de una 
contaminación de liberalización de maíz transgénico en nues-
tro territorio. Las grandes empresas transnacionales, como son 
Monsanto, Aventis (AgrEvo y Rhône Poulnec), Novartis, DuPont, 
Bayer, Hi-Breed, Pioneer y Astra-Zeneca, controlan el merca-
do mundial de semillas y son las principales promotoras de la 
liberalización de semillas transgénicas ya que según estas em-
presas, el objetivo es hacer estos productos más resistentes y 
con vida más prolongada, mejorar la productividad y hacerlos 
más rentables o lucrativos que serían una fuente de inmensas 
ganancias para la industria alimenticia. 

Sin embargo, la discusión científica se polariza en tor-
no a los daños a la salud por la resistencia a los antibióticos, 
alergias o intoxicaciones, efectos acumulativos y cancerígenos. 
Asimismo, se contraponen las posiciones en torno al tema de 
la contaminación bilógica y desequilibrios ecológicos, debido a 
fugas de genes transgénicos, que sobrepasan las “barreras de 
seguridad” a plantas silvestres no manipuladas y la posibilidad 
de ocurrir que una hierba dañina se cruce con una transgénica 
resistente a los herbicidas y adquiera esa característica. 

Finalmente, se contrastan las posiciones en el tema de los 
efectos económicos y sociales, incluso políticas porque etas tec-
nologías intensifican la dependencia de los productores agrícolas 
hacia los productos patentados por la industria transnacional 
proveedora de semillas y plantea un problema de dependencia 
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alimentaria de un país por las empresas transnacionales pro-
veedoras.

Por las razones antes expuestas, hablar del maíz es sin 
duda alguna una gran responsabilidad por ser orgullo de los 
mexicanos, además porque es origen de una gran civilización. 
Desde su domesticación como planta silvestre, el maíz no sola-
mente es el grano principal en la alimentación mexicana, sino 
que representa un símbolo de identidad “cuya vida y existencia 
no se explica sin la vida de los indígenas y campesinos que lo 
siembran y de quienes depende absolutamente para reprodu-
cirse; y viceversa: la vida indígena y campesina es imposible sin 
el maíz” así lo define Adelita (p. 495). La trascendencia de esta 
planta como centro organizador del espacio, de la actividad eco-
nómica y social de la comunidad, del cosmos, de las creencias y 
las fiestas; le da un papel protagónico en la construcción de esta 
civilización y su propia cosmovisión.

El maíz se encuentra en todo el territorio nacional, desde 
climas fríos hasta los trópicos húmedos, se cultiva en una gran 
diversidad de milpas genéticamente diferentes y una multiplici-
dad de variedades. Como resultado de esta diversidad genética 
adaptada a diferentes climas y condiciones agroecológicas se 
tiene una gran heterogeneidad de métodos y prácticas agrícolas 
adaptadas a estas condiciones. En esta diversidad de condi-
ciones en que se cultiva el maíz, se encuentra una agricultura 
campesina- heredera de una tradición cultural. Diseminada en 
más de tres cuartas partes de la superficie agrícola del país está 
dividida en millones de pequeñas parcelas donde trabajan y son 
sustento de millones de familias de origen indígena y mestiza. 

 Además de esta trascendencia cultural que tiene, el maíz 
para los mexicanos es de importancia crucial en la alimentación 
y sustento básico de toda una civilización mesoamericana que 
se extiende hasta Sudamérica. La alimentación del pueblo de 
México se basa, desde tiempos ancestrales, en el maíz, a pesar 
de la modernización actual y el paso impetuoso del proceso de 
industrialización ocurrido en el siglo pasado. El pasar de un 
país eminentemente rural a uno predominantemente urbano 
implicó una transformación en el patrón de consumo y la dieta 
de los mexicanos, sin embargo, todavía el maíz sigue siendo el 
elemento central de la dieta de gran parte de la población mexi-
cana. Sin embargo, esta transformación, ha perdurado en la 
cultura de los diferentes pueblos que constituyen el país.
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En la obra objeto de este comentario se encuentra informa-
ción valiosa sobre los cetros de origen y la diversidad genética el 
maíz; sobre el proceso de domesticación de las plantas silvestres 
hasta la gran diversidad de más de setenta variedades fenológi-
camente diferentes en todo el territorio nacional. Se destaca, el 
proceso miliario de selección entre cruzas que ha permitido una 
gran riqueza genética gracias a la conservación en las regiones 
donde aún persisten población indígena y campesinos. 

El estudio destaca que la gran diversidad genética de es-
tas variedades de maíces indígenas, tiene las características de 
alta adaptabilidad a diferentes climas, alturas sobre el nivel del 
mar que les permiten alta rusticidad, productividad en condi-
ciones adversas, desarrollo de múltiples variedades para usos 
específicos, tolerancia a plagas y enfermedades, variedades con 
alta calidad de proteína, adaptación a hiperalcalinidad y aci-
dez del suelo, así como relaciones con microorganismos para la 
fijación de nitrógeno como fuente de fertilizante, etc. La impor-
tancia de esta riqueza genética del maíz radica en su grado de 
adaptabilidad a diferentes climas y condiciones adversas, dada 
la gran importancia que tiene actualmente el cambio climático 
en la agricultura y la preocupación por parte de la comunidad 
científica internacional sobre la seguridad alimentaria, donde 
recomiendan la preservación de plantas alimenticias de produc-
ción local para asegurar la alimentación de la población rural 
en el mundo.

Casi todos los estudios realizados por especialistas de ins-
tituciones internacionales, sobre los efectos del cambio climático 
sobre la agricultura concluyen que el sector más afectado sobre 
el incremento de la temperatura global será el sector agropecua-
rio porque es el más vulnerable y dependiente de la temperatura 
y la precipitación que modifican el medio ambiente y alteran el 
ciclo biológico tanto a las especies vegetales como los ciclos de 
reproducción de la cadena alimentaria de insectos y microrga-
nismos que viven y dependen de las plantas. La preocupación 
más importante de la comunidad científica se justifica porque 
este sector es el proveedor de alimentos y materias primas para 
la industria.

En este sentido, el contenido de este libro adquiere una 
dimensión fundamental como referente al problema de la segu-
ridad y la soberanía alimentarias. Una corriente de pensamiento 
muy importante que apoya a más de 200 millones de campesi-
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nos de todo el mundo 148 organizaciones alrededor de 69 países 
que defienden una agricultura familiar y sostenible. Señala en-
tre sus principios que “la soberanía alimentaria es el derecho y 
uno de los pilares fundamentales de la soberanía de los pueblos 
y las naciones. Es el derecho de cada nación para mantener 
y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos 
básicos de los pueblos. Implica la capacidad de determinar el 
abastecimiento de alimentos para la población a partir de una 
producción local y nacional, respetando la diversidad producti-
va y cultural” (Vía Campesina). 

Esta corriente sostiene que la defensa de la soberanía ali-
mentaria se traduce en la capacidad de autoabastecimiento, 
primero de la unidad familiar, luego de la localidad y por último 
del país, mediante el control del proceso productivo, de mane-
ra autónoma. A nivel local, la soberanía alimentaria favorece el 
mantenimiento de una agricultura de proximidad destinada prio-
ritariamente a abastecer los mercados regionales y nacionales. 
Los cultivos alimenticios y la agricultura familiar de pequeña es-
cala deben favorecerse, a causa de su mayor eficacia económica, 
social y medioambiental, comparada a la agricultura industrial 
y las plantaciones de gran escala donde trabajan numerosos 
asalariados, como principios fundamentales. 

La liberalización del maíz transgénico en nuestro territorio 
atentaría contra la soberanía alimentaria por las razones antes 
expuestas y podría dejar sin defensa alguna a millones de in-
dígenas y campesinos frente a las consecuencias económicas 
y sociales, dado que se desconocen los daños ocasionados por 
el descontrol genético en la manipulación de efectos colaterales 
de los organismos genéticamente modificados. En este sentido, 
podemos concluir que esta importante obra tiene el sentido de 
contribuir a la toma de conciencia de la comunidad científica 
mexicana de la importancia de asumir una posición política en 
torno a un problema nacional de imperiosa trascendencia como 
lo es el grano de maíz y su defensa en nuestra soberanía ali-
mentaria.




