
                                                            
                                                            
                                                                                             

 
 
 

 
                                   

PHI MÉXICO SA DE CV  
DOW AGROSCIENCES DE MEXICO SA DE CV 

 

 
INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL  

 
 
 

Solicitud de Liberación Experimental al Ambiente de 
Maíz Genéticamente Modificado con el Evento  

MON-00603-6 
Para las regiones de Valle del Yaqui y Huatabampo 

en el estado de Sonora. 
 

 
 
 

Tolerancia a los Herbicidas que Contienen el Ingrediente Activo de Glifosato. 
 

Mayo del 2010 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

PHI México SA de CV  Dow AgroSciences de México SA de CV 
Carr. GDL-Morelia Km 21 No. 8601-B  Ave. Vallarta 6503, Pisos 7 y 8 
Poblado de Nicolás R. Casillas  Torre Corey-Concentro 
Tlajomulco de Zúñiga, Jal.  Guadalajara, Jal 
C.P. 45645  Tel. (33) 3679-7979   C.P. 45010  Tel. (33) 3678-2400 
 



P ER S O N A S  A U T O R IZA DA S  P AR A  R ECIBIR  Y O ÍR  N O T IFICACIO N ES  
 
Dr. R odolfo Gustavo Gómez L uengo 
Gerente de R egulación y R elaciones Industriales 
P HI M éxico, S .A. de C.V. 
Carr. Guadalajara-M orelia, KM  21 8601-A 
T lajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
CP . 45645. T el. (33) 3679-7979 
rodolfo.gom ez@ pioneer.com  
 
Fernando González Ceniceros 
Gerente de Investigación M D 
P HI M éxico, S .A. de C.V. 
Km . 1.6 P oniente 
S an M iguel Cuyutlán C.P . 44660 
M pio. de T lajom ulco de Zuñiga, Jal. 
T el. (33) 3772-4290 
fernando.gonzalez@ pioneer.com  
 
Juan Carlos M artínez N icolás 
Asociado de R egulación S enior 
P HI M éxico, S .A. de C.V. 
Carr. Guadalajara-M orelia, KM  21 8601-A 
T lajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
CP . 45645. T el. (33) 3679-7979 
juan.m artinez@ pioneer.com  
 
Benito T inoco P érez 
Asociado de Biotecnología y R elaciones Industriales 
P HI M éxico, S .A. de C.V. 
Carr. Guadalajara-M orelia, KM  21-8601-A 
T lajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
CP . 45645. T el. (33) 3679-7979 
benito.tinoco@ pioneer.com   
 
Eduardo A . M endoza Beas 
P T R  de Dpto. R egulación. 
 P HI M éxico, S .A. de C.V. 
Carr. Guadalajara-M orelia, KM  21-8601-A 
T lajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
CP . 45645. T el. (33) 3679-7979 
eduardo.m endoza@ pioneer.com  
 
J. A ngel S aavedra M . 
Gerente de R egulación y Asuntos con Gobierno 
Dow  A groS ciences de M éxico S A  de CV 
Ave. Vallarta 6503 P iso 8 T orre Corey-Concentro 
Guadalajara, Jal. C.P . 45010 
T el. (33) 3678-2452 
jsaavedra@ dow .com  
 
 
 



I) CAR A C T ER IZACIÓN  DEL  O GM  

a) Identificador único del evento de transform ación. 
 

N om bre científico: Zea m ays L .  
N om bre común: M aíz.,  
N om bre del evento: M O N -00603-6 o N K603 
 

El m aíz GM  N K603 fuedesarrollado m ediante transform ación genética con el evento M O N -00603-6, 
tam bien denom inado m aiz R oundup R eady®, que expresa la proteína CP 4 EP S P S , de Agrobacterium sp. 
Cepa CP 4.  

b) Especies relacionadas con el O GM  y distribución de estas en M éxico 
 

Ver punto (c)  

c) Especificación de la existencia de especies sexualm ente com patibles 
 
El genero Zea incluye adem ás del m aíz otras especies silvestres conocidas colectivam ente com o 
teocintles. L os teocintles presentes en M éxico son: Zea diploperennis y Zea perennis, dos especies 
perennes que se encuentran localizadas en algunas zonas del estado de Jalisco. Adem ás existen 
subespecies de Zea mays, Zea m ays spp, mexicana, un teocintle silvestre anual am pliam ente distribuido 
en las regiones altas del centro de M éxico y el Zea m ays spp. parviglumis, un teocintle silvestre del sur  y 
occidente de M éxico (Figura 1). Existen otros teocintles silvestres: Zea luxurians y Zea m ays spp 
huhuetenangensis, sin em bargo estos no se han reportando en M éxico. T odos los teocintles con 
excepción del tetraploide Z. perennis pueden cruzarse con el m aíz para form ar híbridos fértiles (W ikes, 
1977, Doebley, 1990). S in em bargo estudios recientes indican que la dirección de la polinización en su 
gran m ayoría es del teocintle (spp. m exicana) hacia el m aíz (Baltasar et al, 2005) debido a la presencia de 
barreras genéticas de incom patibilidad (Evans y Kerm icle, 2001) y factores físicos de las plantas de 
teocintle los cuales no perm iten que el polen de m aíz  polinice los estigm as del teocintle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T abla 1. L ista de especies em parentadas con el m aíz. 
P oblaciones de teocintle en M éxico y Guatem ala que rara vez se presentan en un solo lugar=           

Indeterm inada=       Estable=              P oca=              Garrison, H.1995. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución P untual de todas las especies relacionadas con Zea m ays subsp m ays en M éxico. 
 
w w w .conabio.gob.m x 
S istem a de Inform ación de O rganism os Vivos M odificados (S IO VM ) 
P royecto GEF-CIBIO GEM  de Bioseguridad 
 
O tro pariente cercano del género Zea es el T ripsacum, un género de siete especies, todas las cuales se 
pueden cruzar artificialm ente con Zea. S in em bargo la progenie resultante de estas cruzas es 
generalm ente estéril.  
 
S ólo Z m ays spp. m exicana form a híbridos frecuentes con el m aíz. Incluso donde el teocintle y el m aíz 
crecen en la m ism a localidad y form an híbridos, cada uno de ellos m antiene las constituciones genéticas 
distintas, lo que sugiere que sería m uy raro que llegase a ocurrir una introgresión, y en m uy contadas 
ocasiones da lugar a cam bios que se pueden m antener en cualquier población. P or ejem plo, los híbridos 
que se form an entre el teocintle y el m aíz producen espiguillas que no tienden a dispersar la sem illa y que 
son, por lo tanto, altam ente seleccionadas considerando su naturaleza. 
 
L a evidencia m olecular reciente ha confirm ado que existe cierto flujo genético lim itado entre el m aíz y el 
teocintle lo cual puede ocurrir en cualquier dirección, pero que se presenta a una frecuencia muy baja 
(Doebley 1990). Incluso si el polen genéticam ente m odificado fuese a fertilizar el teocintle para form ar un 
híbrido viable, cualquier gen del m aíz deberá conferir una ventaja selectiva muy fuerte sobre los 
teocintles silvestres a fin de continuar en la población de teocintle. L a resistencia a las plagas de 
lepidópteros, tales com o el barrenador del tallo, es poco probable que confiera esa ventaja selectiva tan 
fuerte, especialm ente debido a que la resistencia a los insectos herbívoros es com ún entre las especies 
silvestres. A dem ás, los fitom ejoradores han hecho adelantos im portantes en el desarrollo de híbridos de 

 



m aíz com erciales con m ayor resistencia a los insectos (Dicke y Guthrie 1988). Estos híbridos han estado 
am pliam ente disponibles en A m érica del N orte pero no ha habido un increm ento perceptible en la 
conveniencia del teocintle. 

d) Descripción de los hábitats donde el O GM  puede persistir o proliferar en el am biente de liberación 
 

El m aíz (Zea m ays L .) es una gram ínea originaria y dom esticada en M éxico y se ha cultivado en 
N orteam érica por m iles de años (CFIA, 1994). En la actualidad el m aíz se siem bra en la m ayoría de los 
países del mundo y es el tercer cultivo de im portancia económ ica a nivel mundial (después del trigo y el 
arroz). 
 
Bajo condiciones clim áticas adecuadas o m ediante el aporte del riego, el m aíz es m uy productivo, y 
aunque es originario de zonas sem iáridas, las variedades m ejoradas actuales sólo resulta rentable 
cultivarlas en clim as con precipitaciones suficientes o bien en regadío. P uede crecer en zonas desde el 
nivel del m ar hasta los 4000 m etros, en una gran variedad de suelos. R equiere un clim a relativam ente 
cálido y agua en cantidades adecuadas; la m ayoría se cultivan en regiones de tem poral, de clim a caliente y 
de clim a subtropical húmedo. En tem poral se siem bra de abril a junio y su desarrollo se prolonga hasta 
agosto o septiem bre. 
 
S in em bargo al ser el m aíz una planta altam ente dom esticada, esta no puede proliferar sin los cuidados 
necesarios que requiere com o cultivo. 
 
Cruzam iento con el m aíz cultivado: Durante las épocas de siem bra, es probable que otras com pañías 
sem illeras o agricultores siem bren m aíz en los alrededores de los sitios, existiendo la posibilidad de 
entrecruzam iento. S in em bargo, debido a todas las m edidas de bioseguridad que se utilizarán en los 
experim entos, se elim inará la posibilidad de transferencia de m aterial genético de los ensayos propuestos 
a cam pos de agricultores locales.  

 
Cruzam iento con especies silvestres: El género Zea incluye, adem ás del m aíz, otras especies silvestres, 
conocidas colectivam ente com o teocintles. L os teocintles presentes en M éxico son: Zea diploperennis y 
Zea perennis, dos especies perennes que se encuentran localizadas en el Estado de Jalisco. Adem ás, 
existen subespecies de Zea mays; Zea m ays ssp, m exicana, un teocintle silvestre anual am pliam ente 
distribuido en las regiones altas del centro de M éxico y el Zea mays spp. parviglumis, un teocintle silvestre 
del sur y occidente de M éxico. Existen otros teocintles silvestres: Zea luxurians y Z. m ays spp. 
Huehuetenangensis. T odos los teocintles, con excepción del tetraploide Z. perennis, pueden cruzarse con 
el m aíz para form ar híbridos fértiles (W ilkes, 1977; Doebley, 1990). S in em bargo, estudios recientes 
indican que la dirección de la polinización en su gran m ayoría es del teocintle (ssp. m exicana) hacia el m aíz 
(Baltazar et al, 2005), debido a la presencia de barreras genéticas de incom patibilidad (Evans and 
Kerm icle, 2001) y factores físicos en las plantas de teocintle los cuales no perm iten que el polen del m aíz 
polinice los estigm as del teocintle (Baltazar and S choper, 2001 y 2002; Baltazar et al., 2003). O tro pariente 
cercano al genero Zea es el T ripsacum , un género de siete especies, todas las cuales se pueden cruzar 
artificialm ente con Zea. S in em bargo, la progenie resultante de estas cruzas es generalm ente estéril.  

e) Descripción taxonóm ica del organism o receptor  y donador de la construcción genética 
 

O rganism o receptor 
 

N om bre Com ún; M aíz 
N om bre Científico; Zea m ays L . 
Clase: Angiosperm a 
S ubclase; M onocotiledónea 
O rden; Gram inales 



Fam ilia: P oaceae 
S ubfam ilia: P anicoideae 
T ribu: M aydeae 
Genero: Zea 
Especie: m ays 
 
      El m aíz (Zea mays L .) es una especie m onocotiledónea anual que pertenece al genero Zea. A  diferencia 
de los dem ás cereales, es una especie m onoica, lo que significa que sus inflorescencias, m asculina y 
fem enina, se ubican separadas dentro de una m ism a planta por lo que tiene la capacidad de 
autofecundarse y de efectuar polinización cruzada. P or consiguiente, existe la posibilidad de que la 
disem inación de genes se lleve a cabo vía el cruzam iento con otras parcelas de m aíz cultivado o con 
especies silvestres. 

 
O rganism o donador 
 

Agrobacterium tumefaciens Cepa CP 4 
 
L as características de Agrobacterium sp. CP 4 se encuentran en el com pendio de inform ación que la 

em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 y al cual se ha 
dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

f) P aís y localidad donde el O GM  fue colectado, desarrollado o producido 
 

L a inform ación referente al desarrollo del evento M O N -00603-6 se encuentra en el com pendio de 
inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 
y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el 
anexo IV. 

g) R eferencia documental sobre origen y diversificación del organism o receptor 
 

Aylor, D., Baltasar, M .B. and S choper J. 2005. S om e physical properties of T eosinte (Zea m ays subs. 
P arviglumis) P ollen. J. Exp Bot 56:2401-2407 . 

Doebley, J. 1990. M olecular evidence of gene flow  am ong Zea species. BioS cience 40:443-448. 
Evans, M .M .S . and Kerm icle, J.L . 2001. T eosinte crossing barrier1, a locus governing hybridization of 

teosinte w ith m aize. T heor Appl Genet 103:259-265. 
W ilkes, H.G. 1977. Hybridization of m aize and teosinte in M exico and Guatem ala and the 

im provem ent of m aize. Econ Bot 34:254-293. 
Eckardt, N .A. 2003. M aize genetics 2003. M eeting R eport. T he P lant Cell R ep. 15 (5) 1053-1055. 
W eber A, Clark R M , Vaughn L , S ánchez-Gonzalez Jde J, Yu J, Yandell BS , Bradbury P , Doebley J.2007. 

M ajor regulatory genes in m aize contribute to standing variation in teosinte (Zea mays ssp. parviglumis). 
Genetics. 177(4):2349-59. 

Doebley, J. 2004.T he genetics of m aize evolution. Annu R ev Gen. 2004;38:37-59. 

h) S ecuencia génica detallada del evento de transform ación, incluyendo tam año del fragm ento 
insertado. S itio de inserción de la construcción genética, incluyendo las secuencias de 
oligonucleotidos que perm itan la am plificación del sitio de inserción.   

 
L a inform ación confidencial relacionada al evento M O N -00603-6 se encuentra en la solicitud/com pendio 
de inform ación som etida por la em presa M onsanto Com ercial a las autoridades com petentes para el 
evento N K603 y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio 
presentado en el anexo IV. 
 



i) Descripción de las secuencias flanqueantes, número de copias insertadas, y los resultados de los 
experimentos que comprueben los datos anteriores, así com o la expresión de mensajeros del 
evento de transform ación genética, incluyendo la demostración de los resultados.  

 
L a inform ación confidencial relacionada al evento M O N -00603-6 se encuentra en la solicitud/com pendio 
de inform ación som etida por la em presa M onsanto Com ercial a las autoridades com petentes para el 
evento N K603 y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio 
presentado en el anexo IV. 

j) M apa de la construcción genética, tipo de herencia de los caracteres producto de los genes 
insertados, expresión de las proteínas y localización de las m ism as   

 
L a inform ación relacionada con el M apa del plásm ido y el M apa lineal de  la inform ación relacionada con 
las proteínas CP 4 EP S P S  y CP 4 EP S P S  L 214P , que confieren tolerancia al herbicida glifosato del evento 
M O N -00603-6, se encuentra en el com pendio de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a 
las secretarias com petentes para el evento N K603 y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas 
autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

k) Descripción del método de transform ación  
 

L a inform ación acerca del m étodo de transform ación genética se encuentra en el com pendio de 
inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 
y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el 
anexo IV. 

l) Descripción, número de copias, sitios de inserción y expresión de las secuencias irrelevantes para la 
expresión de la m odificación genética y en su caso la identificación de los efectos no esperados 

 
L a caracterización m olecular del evento M O N -00603-6 se encuentra en el com pendio de inform ación 

que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 y al cual se 
ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

m ) S ecuencia de am inoácidos y de las proteínas novedosas expresadas por el O GM , tam año del 
producto del gen, expresión de copias múltiples  

 
L a inform ación relacionada con las proteínas CP 4 EP S P S  y CP 4 EP S P S  L 214P , que confieren tolerancia 

al herbicida glifosato del evento M O N -00603-6, se encuentra en el com pendio de inform ación que la 
em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 y al cual se ha 
dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

n) R utas m etabólicas  involucradas en la expresión del transgen y sus cam bios 
 

L a inform ación relacionada con las rutas m etabólicas involucradas en la expresión del transgen se 
encuentra en el com pendio de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias 
com petentes para el evento N K603 y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de 
acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

 
 



o) P roductos  de degradación de la proteína  codificada por el transgen en subproductos 
 
L a caracterización m olecular del evento M O N -00603-6 se encuentra en el com pendio de inform ación que 
la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 del cual se ha 
dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficial presentado en el anexo IV. 

p) S ecuencia nucleotídica de las secuencias reguladoras incluyendo prom otores, term inadores y otras, 
y su descripción, numero de copias insertadas, pertenencia de estas secuencias a la especie 
receptora, inclusión de secuencias reguladoras homólogas a la especie receptora  

 
L a caracterización m olecular del evento M O N -00603-6 se encuentra en el com pendio de inform ación que 
la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603  del cual se ha 
dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

q) P atogenicidad o virulencia  de los organism os donadores y receptores 
 
N o existen características patogénicas o perjudiciales para la salud hum ana o anim al relacionadas con el 
gen cp4 epsps del evento M O N -00603-6. 
 
T oxicidad 
 
N o se conocen propiedades tóxicas o alergénicas en la fam ilia de bacterias y plantas con proteínas EP S P S . 
El potencial de toxicidad de la proteína CP 4 EP S P S  se analizó por com paración  de la secuencia de 
am inoácidos contra una base de datos con 4,677 secuencias de proteínas (no todos únicos) que han sido 
asociadas con toxicidad y en un estudio de toxicidad oral aguda en ratones. L a proteína CP 4 EP S P S  no 
m ostró hom ología con ninguna secuencia de proteínas tóxicas conocidas y no tuvo efectos adversos en 
los anim ales probados (50 hem bras y 50 m achos) recibiendo dosis de 400 m g/Kg de proteína de prueba. 
 
A lergenicidad 
 
S e realizó una com paración con alergenos conocidos y no se encontró hom ología entre CP 4 EP S P S  y 
proteínas alergenas cuando fueron com parados con 567 secuencias proteicas usando 8 am inoácidos. En 
otro estudio la proteína CP 4 EP S P S  fue rápidam ente degradada (T 50 < 15 seg) al ser expuesta al fluido 
gástrico sim ulado conteniendo pepsina o tripsina (T 50 <= 10 m in). 
 
Inform ación relacionada con la patogenicidad o virulencia de este evento se encuentra en el com pendio 
de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento 
N K603 y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado 
en el anexo  IV. 

r) Genes de selección utilizados durante el desarrollo del O GM  y el fenotipo que confieren estos 
genes de selección, incluyendo el m ecanism o de acción de estos genes 
 

L a inform ación de los genes de selección em pleados en la transform ación se encuentra en el com pendio 
de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento  
N K603 del cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado 
en el anexo IV. 
 
 
 



s) N úmero de generaciones que mostraron estabilidad en la herencia del transgen. 
 
L a  inform ación referente a la estabilidad genética se encuentra en en el com pendio de inform ación que 
la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el  evento N K603  del cual se ha 
dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 
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II) ES T U DIO  DE L O S  P O S IBL ES  R IES GO S  Q U E L A  L IBER ACIÓN  DE L O S  O GM S  P U DIER A  GEN ER A R  A L  
M EDIO  AM BIEN T E Y A  L A DIVER S IDAD BIO LÓGIC A  A  L O S  Q U E S E R EFIER E EL  A R T ÍCU L O  42, 
FR ACCIÓN  III, DE L A  L EY. CO N T EN DR Á ADEM ÁS  DE L O  DIS P U ES T O  EN  EL  A R T ÍCU L O  62 DE L A  L EY, L A  
IN FO R M ACIÓN  S IGU IEN T E: 

 
L iteralm ente m iles de alim entos y productos industriales son derivados del m aíz.  El m aíz o sus derivados 
no contienen riesgo alguno a humanos, anim ales dom esticados o especies silvestres.  El m aíz es una de las 
fuentes alim enticias m ás im portantes en todo el mundo. 
 
Inform ación sobre los posibles riesgos en la liberación del evento M O N -00603-6 se encuentra en el 
com pendio de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes y al 
cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el 
anexo IV. 
 
El evento de M aíz GM  es sustancialm ente equivalente al m aíz tradicional excepto por la característica 
introducida. 

a) Estabilidad de la m odificación genética del O GM  
 
Inform ación sobre la estabilidad genética se encuentra en el com pendio de inform ación que la em presa 
M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 del cual se ha dado 
autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

b) Expresión del gen introducido, incluyendo niveles de expresión de la proteína de interés en los 
diversos tejidos, así com o los resultados que lo demuestren 

 
L os valores de niveles de expresión se encuentran en el com pendio de inform ación que la em presa 
M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 del cual se ha dado 
autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

 

c) Características del fenotipo del O GM  
 
L a Inform ación sobre potenciales efectos adversos sobre la diversidad biológica y en el m edio am biente 
receptor del O GM , se encuentra en el com pendio de inform ación que la em presa M onsanto ha 
presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 del cual se ha dado autorización de 
acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 
 
 
 



d) Identificación de cualquier característica física  y fenotípica nueva  relacionada con el O GM  que 
pueda tener efectos adversos sobre la diversidad biológica y en el medio ambiente receptor del 
O GM . 

 
L a Inform ación sobre potenciales efectos adversos sobre la diversidad biológica y en el m edio am biente 
receptor del O GM , se encuentra en el com pendio de inform ación que la em presa M onsanto ha 
presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 del cual se ha dado autorización de 
acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

e) Com paración de la expresión fenotípica del O GM  respecto al organism o receptor, la cual incluya al 
m enos, ciclo biológico y cam bios en morfología básica 

 
L a com paración de la expresión fenotípica se encuentra en el com pendio de inform ación que la em presa 
M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 del cual se ha dado 
autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

f) Declaración sobre la existencia de efectos sobre la diversidad biológica y el medio am biente que se  
puedan derivar de la liberación del O GM  
 

L os resultados hasta ahora observados en experim entos establecidos en otros países no han dem ostrado efectos 
no esperados en el desarrollo del m aíz GM . El Ensayo de Bioseguridad en M éxico, pretende entre sus diversos 
objetivos obtener inform ación que proporcione a las Agencias R eguladoras indicativos para la tom a de sus 
decisiones en correlación a los posibles efectos no esperados, así com o su evaluación, estim ación, m anejo y 
prevención. 

g) Descripción de uno o más m étodos de identificación del evento específico del O GM , incluyendo 
niveles de sensibilidad y reproducibilidad con la m anifestación expresa del promovente de que 
los m étodos de identificación son los reconocidos por el desarrollador del O GM  para la 
detección del m ism o. 

 
Ver A nexo II. 

 

h) Existencia potencial de flujo génico del O GM  a especies relacionadas. 
 

Ver inciso c) apartado I 
 
L a dispersión del polen está determ inada por una diversidad de factores am bientales y físicos.  L a 
dirección del viento, las turbulencias y la velocidad del viento se encuentran directam ente relacionadas al 
m ovim iento del polen (Jones and Brooks, 1950; Di-Giovanni and Kevan, 1991).  O tros factores tales com o 
la densidad del polen, la densidad y la viscosidad del aire, la velocidad de sedim entación del polen y el 
radio del polen parecen influir en el transporte y la deposición del polen (P aterniani and S ort, 1974; Di-
Giovanni et al., 1995; Aylor, 2002).  
 
S e ha dem ostrado adem ás que una vez en la atmósfera, los granos de polen deben m antenerse viables el 
tiem po suficiente para que alcancen a llegar a un estigm a viable y así poder com pletar el proceso de 
polinización.   En prom edio el grano de polen pierde el 100%  de viabilidad después de dos horas de 
exposición atm osférica (L una et al., 2001; Aylor, 2003) (Figura 60).  T ípicam ente los estigm as 
proporcionan a los granos de polen la hum edad y nutrientes que le perm iten germ inar.   El crecim iento 
del tubo polínico generalm ente es visible dentro de los 30 m inutos que el grano de polen ha llegado a un 
estigm a receptivo y la fertilización ocurre dentro de aproxim adam ente 24 horas (Kiesselbach, 1999). 



   
Estudios recientes indican que la planta de teocintle produce m ás polen/planta y que el polen es m ás 
pequeño (~60-70 m icrones), com parado con el polen del m aíz (A ylor et al. 2005; Baltazar, et al. 2005). L os 
estudios de L una, Baltazar, Aylor y colaboradores sugieren que bajo condiciones de cam po es m ás factible 
que el polen de teocintle polinice estigm as de m aíz a que el polen del m aíz polinice estigm as de teocintle. 
Estas observaciones se sustentan en la presencia de barreras genéticas presentes en poblaciones 
silvestres de Zea m ays ssp. M exicana (Evans and Kerm icle, 2001) y a factores m orfológicos de la planta de 
teocintles que previenen de ser polinizada por polen de m aíz. 
 
En los estudios de flujo genético realizados por el Instituto Colom biano Agropecuario, ICA (Colom bia), en 
Córdoba 2006, entre m aíz genéticam ente m odificado y convencional, se verificó que la m ayor parte del 
cruzam iento ocurrió en los prim eros 50 m  a partir de la fuente de polen. Estos resultados son consistentes 
con lo encontrado en otros países donde se ha evaluado el flujo de polen de m aíz, bien sea 
genéticam ente m odificado o convencional, en los que se ha encontrado que el viento deposita el polen en 
el m ayor porcentaje a 25-50m  de la fuente por lo que no se considera que intercam bie polen m as allá de 
lo norm al sobre cualquier otro tipo de m aíz incluyendo m ateriales silvestres que se pudiesen encontrar en 
la vecindad (R esolución ICA 464/07.(http://w w w .ica.gov.co/getattachm ent/2809a51f-3ae0-485e-80c7-
5c833d3fedb5/464.aspx).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. El m aíz pierde viabilidad rápidam ente. 
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III) A N T ECEDEN T ES  DE L IBER ACIÓN  DEL  O GM  EN  O T R O S  P A ÍS ES  C U AN DO  ES T O  S E HA YA  R EA L IZA DO , 
DEBIEN DO  AN EX A R  L A  IN FO R M ACIÓN  P ER T IN EN T E CU A N DO  ES T A  S E EN CU EN T R E A L  A L C A N CE DEL  
P R O M O VEN T E: 

a) Descripción de la zona donde se realizó la liberación 
 
L a inform ación sobre el uso del evento M O N -00603-6  en otros países se encuentra en el com pendio de 
inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento N K603 
y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el 
anexo IV. 

b) Efectos de la liberación sobre la flora y fauna 
 

N o se tienen antecedentes de efectos en la flora y fauna en los países donde se ha llevado a cabo la 
liberación del O GM . 

c) Estudio de los posibles riesgos de la liberación de los O GM s presentado en el país de origen, 
cuando haya sido requerido por la autoridad de otro país  y se tenga acceso a él. L a descripción 
de las medidas y procedim ientos de monitoreo  de bioseguridad establecidos deberá incluirse 
en el estudio. 

 
L a inform ación referente a estudios de riesgo del evento M O N -0063-03-6 se encuentra en el com pendio 
de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes para el evento 
N K603 y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado 
en el anexo IV. 

d) O tros estudios o consideraciones en los que se analicen la contribución del O GM  a solución de 
problem as am bientales, sociales, productivos, etc, así com o consideraciones socioeconómicas 
que existan  respecto a la liberación de O GM s al am biente. 

 
L a agricultura intensiva en general ha sido una actividad que ha causado m ás problem as a la biodiversidad 
en los agroecosistem as m odernos. En general a m ayor intensificación de las labores agrícolas se han 
encontrado m ayores reducciones en biodiversidad en estos ecosistem as (A m m ann, 2005). 
 
El establecim iento de m aíz GM  en los cam pos agrícolas favorecen las labores de conservación. Este tipo 
de prácticas no solo reduce el uso de com bustibles fósiles al realizar m enos labores de labranza (con la 
consiguiente dism inución de em isiones de contam inantes en el aire), si no tam bién reduce am pliam ente 
la erosión del suelo por viento y flujo de agua a la vez de beneficiar la fertilidad del suelo. L as labores de 
conservación tam bién dism inuyen la degradación del suelo y adem ás reduce la lixiviación de productos 
agrícolas, al m ism o tiem po reducen la necesidad de fertilizante y agua de irrigación con lo cual se 
increm enta la lim pieza y seguridad del agua de ríos, corrientes y pozos. 
 
S e prevé que m ediante el uso de esta tecnología se reducirá el uso de productos quím icos ayudando a la 
protección del m edio am biente y a aumentar la seguridad de los trabajadores de cam po. 
 
Desde que el m aíz GM  fue introducido en los cam pos agrícolas (1996), el volumen prom edio de 
insecticidas  ha dism inuido en 1 m illón  de kg de ingrediente activo, lo que representa un 11%  de total 
(Brookes G. 2005). 
 
El evento M O N -00603-6 incorporado al m aíz le confiere tolerancia al herbicida con el ingrediente activo 
Glifosato, sim plificando el control de las  m alezas al perm itir su im plem entación en lotes donde antes, era 
extrem adam ente difícil hacerlo. 



 
Entre las principales ventajas del m aíz con el evento M O N -00603-6 están: la flexibilidad para definir el 
m om ento de control, la posibilidad de increm entar el área de m aíz en zonas con problem as de m alezas, la 
practicidad operativa y la posibilidad de contar con un “seguro” en el caso de escapes no previstos de 
alguna m aleza. 
 
L os efectos negativos que las m alezas ejercen sobre los cultivos pueden m encionarse, entre otros: 
- L a com petencia por agua y nutrientes, que se m agnifica en la etapa inicial del cultivo, 
- L a dificultad para realizar la cosecha, 
- L a contam inación del m aíz cosechado. 
 
L a inform ación relacionada con el  evento M O N -00603-6 se encuentra en el com pendio de inform ación 
que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias com petentes y al cual se ha dado autorización 
de acceso por dichas autoridades de acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

i) En caso de im portación, copia legalizada o apostillada de las autorizaciones o documentación 
oficial que acredite que el O GM  esta perm itido conforme a la legislación del país de origen  

 
L a Inform ación y documentos sobre las aprobaciones de liberación del evento M O N -00603-6 se 
encuentran en el com pendio de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las secretarias 
com petentes para el evento N K603 y al cual se ha dado autorización de acceso por dichas autoridades de 
acuerdo al oficio presentado en el anexo IV. 

IV) CO N S IDER ACIO N ES  S O BR E L O S  R IES GO S  DE L A S  A L T ER N A T IVA S  T ECN O L ÓGIC A S  C O N  Q U E S E 
CU EN T E P A R A  CO N T EN DER  CO N  EL  P R O B LEM A  P A R A  EL CU A L  S E CO N S T R U YÓ EL  O GM  EN  C A S O  DE 
Q U E T A L ES  A L T ER N A T IVA S  EX IS T AN  

 
A lternativas T ecnológicas para Contender con la T olerancia al Herbicida Glufosinato. 
 
L a alternativa tecnológica para contender con la tolerancia al herbicida con el ingrediente activo glifosato 
que provee el evento M O N -00603-6 corresponde a la  aplicación de herbicidas de m anera convencional, 
por ejem plo el herbicida con el ingrediente activo glifosato.  
 
El glifosato (sal isopropil am ina del ácido N  fosfonom etil glicina) es uno de los herbicidas sistém icos, con 
un am plio espectro, no selectivo que generalm ente es utilizado para m atar plantas no deseadas com o  
pastos, hierbas de hoja ancha y leños, ya que presenta alta eficacia controlando esa m aleza, a pesar de 
ello es necesario usar una dosis relativam ente alta y las  norm alm ente las aplicaciones son de a por 
tem porada y  deben realizarse en un m om ento oportuno. Es un agroquím ico  altam ente soluble en agua 
(12gr/lt a 25°C), que perm anece en el agua en estado iónico, se adhiere a partículas orgánicas, persiste de 
12 a  60 días en aguas estancadas  y su vida m edia  en sedim entos puede variar en alrededor de 120 días 
aproxim adam ente. 
  
R eferente a los tipos de glifosato o productos alternativos se tiene: R O U N DU P ®,  R odea®, Accord®, Kleen 
up®, entre otros. 

En contra parte se tiene que los residuos de los herbicidas que se utilizan comúnm ente en la producción 
de m aíz y de soya son frecuentem ente detectados en ríos, arroyos y em balses en concentraciones que 
exceden el estándar para agua potable en las áreas donde estos cultivos se siem bran extensivam ente.  

En un estudio de cuatro años, los investigadores del U S DA-AR S  N orth Appalachian Experim ental 
W atershed, cerca de Coshocton, O hio, com pararon las pérdidas relativas de varios tipos de herbicidas en 
siete pequeñas reservas de agua y llegaron a la conclusión de que los residuos que se filtran a los suelos y 



al agua por causa de los herbicidas usados en m aíz GM  fueron mucho m enores a las de los herbicidas 
tradicionales. 

T eniendo en cuenta el increm ento en la producción de estos cultivos (O GM ś) debido a la dem anda  
creciente de alim ento y biocom bustibles, lo anterior sugiere a los productores y a las autoridades que las 
pérdidas de herbicidas y su concentración en los sistem as acuáticos a donde deriva, se pueden reducir 
con el uso de variedades genéticam ente m odificadas tolerantes a herbicidas. 

El establecim iento de m aíz GM  en los cam pos agrícolas favorecen las labores de conservación. Este tipo 
de prácticas no solo reduce el uso de com bustibles fósiles al realizar m enos labores de labranza (con la 
consiguiente dism inución de em isiones de contam inantes en el aire), si no tam bién reduce am pliam ente 
la erosión del suelo por viento y flujo de agua a la vez de beneficiar la fertilidad del suelo. L as labores de 
conservación tam bién dism inuyen la degradación del suelo y adem ás reduce la lixiviación de productos 
agrícolas, al m ism o tiem po reducen la necesidad de fertilizante y agua de irrigación con lo cual se 
increm enta la lim pieza y seguridad del agua de ríos, corrientes y pozos. 
 
S e prevé que m ediante el uso de esta tecnología se reducirá el uso de productos quím icos ayudando a la 
protección del m edio am biente y a aumentar la seguridad de los trabajadores de cam po. 
 
Desde que el m aíz GM  fue introducido en los cam pos agrícolas (1996), el volumen prom edio de 
insecticidas  ha dism inuido en 1 m illón  de kg de ingrediente activo, lo que representa un 11%  del total 
(Brookes G. 2005). 

V) N ÚM ER O  DE AU T O R IZACIÓN  EX P EDIDA  P O R  S A L U D CU AN DO  EL  O GM  T EN GA  FIN A L IDA DES  DE 
S A L U D P U B L ICA O  S E DES T IN E A  L A  B IO R R EM EDIACIÓN .  

 
L a autorización para uso del evento M O N -00603-6 para consumo humano se encuentra  en el com pendio 
de inform ación que la em presa M onsanto ha presentado a las autoridades com petentes para el evento 
N K603 CO N  O FICIO  con núm ero S 00/L 02/DN S /023406754/02 y  fecha del 7 de junio de 2002. 


