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Olympo Morales Benitez
P rcfesor y tratadista universitario

Cuarto lustro

Agradezco al seflor Rector, y a las directivas de la Universidad' que hayan
tenido en cuenta mi nombre y asf compartir con los distinguidos conferencistas
que est6n siendo invitados, este afio del 2005, por la Corporaci6n Universitaria
del Meta -Unimeta- para conmemorar el cuarto lustro de su Fundaci6n.

Me enaltece y conmueve afn m6s el acto generoso de su Rector' doctor Rafael

Mojica Garcia, de situarme en lugar de privilegio, al prcceder en el uso de la palabra
al Maestro Otto Morales Ben(tez, y que, adem6s, esto ocurra en prcsencia del
Acad6mico y prolifico escritor, guardi6n de nuestra memoria, cuya amistad me honra
y enaltece, Antonio Cacua Prada.

Hablo, como lo hago siemprc, apoyado en los conocimientos que la Faculad de

Finanzas, Gobiemo y Relaciones Intemacionales de la Universidad Externado de

Cotombia, me ha permitido ordenar al tenelrne como su profesor titular de Derecho

Conrrcial en los temss de Integraci6n y Propiedad Intelectual y en mi condici6n de

Curador Perpetuo del Centro para el estudio de la obra del Mestro Oto Morales Benftez.

Integrscl6n contlnental

El tema al cual tratar€ de aproximarlos esta tarde es el de la Intcgrri6n Continental.
En su desarrollo, examinaremos con rcsp€cto a nuestros Llanos Orientales, c6mo
esta rcgi6n puede verse afectada (amenazada) por la evoluci6n de algunos de los
aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual en el Agro y la aplicaci6n de las
biopatentes en relaci6n con la viabilidad de su producci6n agrfcola Intentarcmos
estabtecer la imperiosa urgencia de estudiar estas disciplinas de manera
acad6micamente ordenada para establecer c6mo defender al pafs de la biopiraterfa.

La Integraci6n que antes era sin6nimo de crecimiento y lejanfa de la pobrcza es

un tema que se nos ha vuelto un Poco preocupante en los fltimos aios. Cuando no la

+ Confercncia dictada en la Univenidad del Meta cl vi€mes lt de marro dc 2005.
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mencionan, barruntamos que terminaremos firmando algrin tratado en perjuicio de
nuestra economia; en detrimento de nuestro agro, de nuestros Llanos Orientales.
Desafortunadamente, los t6rminos "integraci6n" e "imposici6n" se nos est6n
volviendo sin6nimos. Se predicaque tenemos que firmar un tratado de Iibre comercio;
que otro nos vinculan{ Cones Internacionales. Con una caracter(stica: siempre de
prisa, sin Ia suficiente reflexi6n y libre examen. En el pasado, tenemos malos
recuerdos, pues algunos documentos de esta naturaleza irresponsablemente firmados,
nos quitaron pedazos de nuestro territorio al norte y al sur.

La integraci6n

La Integraci6n, es bueno recordarlo, es un pr@eso que, en Indoam6rica, siempre
ha estado presente y para ello es imperativo que en el curso de esta reflexi6n,
tengamos presentes tres conceptos: el irremplazable y muy amenazado de
soberanis; el de supranacionelidad, pilar fundamental del Derecho Internacional
Priblico y del Derecho Comunitario, y aquel arin no suficientemente estudiado de
governance.

Soberania

Ha hecho carrera la tesis unipolarista de que ya no existe la soberania. Intentan
convencernos de que es un concepto arcaico, presente en el Derecho Internacional
Riblico de los siglos XVI y XVII. Que hoy no tiene aplicaci6n en el mundo de la
economfa del mercado, el libre comercio y la competitividad.

[.a soberania, no obstante estos peregrinos planteamientos, es piedra angular del
Estado modemo. Consta, como bien se ha establecido, de tres elementos b6sicos:
control territorial, administraci6n dejusticia y la lealtad, que se expr€sq besicamente,
cumpliendo con el pago de los impuestosr para que pueda funcionar la organizaci6n
jurfdica que conocemos como Estado. Este se encuentra hoy amenazado por fuerzas
que est6n empefradas en quitar a esa organizaci6n del medio y propugnan por lograr
que se reduzca su tamafio; que venda sus bienes (privatice), tenga menos funciones
y porende, cada dfa, menor influencia. Hay intereses que dirigen sus esfuerzos pafir
que el Estado deje cada vez m6s espacios para ocupar. Esos espacios, los llenardn las
politicas que le convienen a las multinacionales, al Capital con mayfsculas. Estamos
reemplazando la solidaridad por la comp€titividad. Espacio que se deja vacfo, alguien
lo ocupa como cosa ras nallizs: ;Qui6n adelantar6, entonces, pues, las funcionei que

tandone el Estado?: el capital, las transnacionales a las que no animan precisamente
los principios de solidaridad, identidad, nacionalidad que constituyen el leit notiv
del contrato del estado social de derccho.

Entonces, la soberania es un concepto que, en derecho intemacional pdblico
modemo, o en el derecho comunitario que es donde verdaderamente se ubica el

I El elementode la lealtad apane de los impuestos incluye la disponibilidad que todos los asociados
de una nrci6n deb€n tener, en ocasiones de manera voluntaria y las mrs de las veces obligatoria
para servir en el ejdrcito nacional (N.del Autor).
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tema de la Inte$aci6n, nos permite situar el limite que tenemos que fijar los unos
frente a los otros. Lo que |lamaba el gran fil6sofo mexicano, inspirador de la Revista
"Cuadernos Americanos", profesor Leopoldo Zea, recientemente desaparecido, la
identidad dentro del respeto por la diferencia.

Supranacionalidad

El segundo concepto, muy delicado, es el de supranacionalidad (Supra = sobre),
sobre la nacionalidad. ;Cuiil es la funci6n de la supranacionalidad?;Qu6 hace? Quiere
decir que debe ceiirse a las normas a las cuales llegamos por acuerdos -tratados-
entre las partes -stadm- en el derecho internacional cL{sico. Hoy han hecho carrera
otras interpretaciones - antes en principio, que creo ha debido mantenerse inamovible:
s6lo los estados podian hacer parte de los Tratados. Hoy son aceptados como parte
del derecho interpacional algunos Organismos Intemacionales. Estamos ad ponas
de terminar gobemados por unas cortes ex6ticas y por unas instituciones. que no
sabemos ni qui6n las financia, ni c6mo se componen, ni cu6l es la ideologia que las
anima ni qu6 escuela de derecho siguen2.

La supranaciondidad logra que nos podamos integrar dentro del respeto por la
soberania, aplicando lo contenido en los tratados o adecuando nuestra legislaci6n a

su espiritu, dentro de la defensa de la nacionalidad y del afianzamiento de la identidad.

Goverrrance

Es un concepto que afn no tiene traducci6n al espaffol. No traduce gobernabilidad.
Trene su origen en la academia francesa y lo publicitael profesorAndr6-Jean Arnaud.
Resume, en esenci4 laconducta que adoptamos, porejemplo, como individuos para
ser aceptados por la comunidad. Como individuos nos vestimos de determinada
manera para ser aceptados por nuestros pares y nuestros superiores; como pais nos
damos unas leyes que no produzcan la repulsa de la comunidad internacional. La
Govemance esuna especie de camuflaje intelectual que utilizamos como individuos
y como entidades colectivas3.

Niveles de Integraci6n

[.a Integraci6n se sitria en el dmbito del Derecho Comunitario. En su andlisis mds
simple, asciende en cuatro niveles que, del inferior al superior, son: Area de Librc
Comercio (G3, TIC), Uni6n Aduanera (MERCOSUR), Mercado Comrin (CAN) e

Aclara el profesor Morales BenfEz; ".. .no estoy en contra de Cones como la Hayaa las cuales los
estados se sorrcten voluntarismente, pero t€ngo muchas dudas; muchfsimas, sobrc, por ejemplo la
Corte Penal I ntemacional. No estoy de acuerdo con es€ tipo de supraconceptos obligarorios y que
des€onocen el principio cardinal del Derecho lnteroacional Piblico de ouodcrenniruci6n de los
pucblos.-."
Morales Benftez, Olympo, in€dito. Cubura y Comercio ct la Comunidad Andita de Nocioncs,
FrEnte a la Mundializaci6n y la Govemance. P6gs 4l a 43. Tambi€n en Amaud, Andr€-Jean, 2000.
EntE la Modcmidod y la Globoliztci^n, Bogorr" Universidad Exremado de Colombia. PAgs. 33,
34 y 186.

?_l
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Integraci6n Econ6mica y Politica Total (el Proceso mds avanzado es el de la Uni6n
Europea). Ella constituye un camino ascendente, progresivo; es un proceso y el mismo
debe tener su raz6n de ser en el bienestar de aquellos que se asocian en un sistema de
integraci6n. No parece ser el bienestar de los asociados lo que anima los procesos
actuales de integraci6n, pues estos estiin inspirados en los postulados del neoliberalismo,
o mejor dicho, en el de Ia competitividad, y la liberaci5n absoluta de las fuerzas del
mercado para los paises en desarrollo y el neo-proteccionismo para las naciones
industrializadas, negdndosele, a quien no se sorneta a tan inequitativas reglas dejuego,
el derecho a ocupar espacio econ6mico alguno. No parecen procesos de integraci6n.
Semejan imposiciones para hacerse a mercados, invocando la competitividad como el
6nico factor a ser tenido en cuenta para obtener el derecho a decidir, a protegerse, a
mitigar el impacto cada vez mayor de la pobrcza. En una palabra: a existir.

No hay tampoco equidad, pues mientras unos tienen que derribar sus barreras
arancelarias, otros las erigen en formas disfrazadas de subsidios, de demoras
aduaneras, de privilegios hist6ricos para sus antiguas colonias.

Noticia Hist6rica de la Integraci6n en Indoam6rica

Anrcs de que se iniciara el encubrimiento de Am6rica por los conquistadores
espafioles, encontramos que ya existia un 6nimo de integraci6n en el continente. En
la medida que empezamos a estudiar el periodo prehispdnico (ya se extiende hasta
catorce mil afros antes de nuestra era), desentraframos noticias inequivocas de que
no €ramos un continente aislado. Sirvanos comoejemplo el hecho de que en el Imperio
Inca existian estafetas que, con el sistema de relevos, lograban hacer avanzar la
informaci6n hasta doscientos cincuenta kil6metros diarios. Esto nos indica, en lo
espiritual, que tenian algo para comparti( comunicar, y en lo ffsico oen lo estructural,
la existencia de caminos.

Encontramos que para empezar la migraci6n que pobl6 Am6rica se nos sefrala
un pueblo con intenci6n de mantenerse comunicado. No parecen haberse perdido
los canales de comunicaci6n entre los distintos pueblos, se conservan indicios de
que la informaci6n entre las diferentes organizaciones sociales flufa en no
despreciable medida.

Se tenia conocimiento, en distintas rcgiones del continente, que en lo que hoy
conocemos como la Sabana de Bogotd o altiplano cundiboyacense existfa una montaffa
de sal. Bien escasa en el continente, como se desprcnde del hecho de que el Zipa era
inmensamente rico y poderoso, pues recibfa tributos en oro a cambio de la sal. He
sostenido que El Dorado que tan afanosa como infructuosamente persiguieron los
encubridores, lo constitufan, en realidad, las minas de sal de Zipaquird. Ello explicaria
el interds por rcunirse en la altiplanicie de Santaf6. Otros, como el profesor Javier
Ocampo L6pez, sostienen que lo que buscaban al llegar a Santaf6, era la salida a
estos Llanos y, de allf, intentar ubicar la rcgi6n del Guainfa, rica en oro, a0n en
nuestros dfas. No sobra anotar que en nuestro continente, el oro no eraescaso, Escasa
la sal, lo que explica la presencia del coto en algunas regiones, no en la del altiplano,
pues Ia de Zipaquird tenfa buena prcsencia de yodo. Escaso el oro en Europa, donde,
ademds, era moneda, pasapone al poder, raz6n de ser. Los conquistadores buscaban,
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desesperadamente, lo que tenia valor en la sociedad mercantilista europea. Incluso
se lleg6 a sostener que el origen de las riquezas incas provenia de los cultivos de
canela que tenian los indios. Los busc6 Pizarro como a EI Dorado, cruel e
infructuosamente. Vivieron mfs de cuatro siglos de espejismo en espejismo.

En laAmdrica indigena, mestiza y sabia; en Indoam6ric4 en las postrimerias del
siglo XVIII, nos encontramos con documentos como el mapa que Miranda elabora de
lo que debia ser la gran naci6n americana. Esta comprendia desde el rio Missisippi
(tenitorio mexicano en ese entonces y luego de la guerra del siglo XD( estadounidense),
en el norte, hasta la Fatagonia en el sur, excluyendo las Guyanas y el Brasil para evitar
confrontaciones con Francia y Pomrgal. Eso prueba, sin lugar a dudas que existia un
claro sentido integracionistaen la6lite independentista que soflaba el continente. Bolivar
recogeni la idea del Precursor (Miranda) de la Integraci6n post-espaftola, veinticinco
aios despu6s en su carta de Jamaica ( l8l5), cambiando el sueflo de Miranda de una
sola naci6n arnericana por la de una Confederaci6n de Naciones Arnericanas. Santander,
como Vicepresidente primero y, despues, como hesidente ( 1833- 1837) en propiedad,
manifiesta con hechos Ia necesidad de una integraci6n cultural y funda los colegios
santanderistas que todavia hoy subsisten en algunas rcgiones; en otras se transformaron
en Universidades.Ibnemos, como creo haberlo demostrado, vocaci6n integracionista
y mi{s base 6tnica mestiza que los europeos.

La Integraci6n Indormericana (19,{&Zn5)

Es antecedente clarisimo de la misma, la Conferencia Econ6mica para laAm€rica
l^atina {EPAL-4, la cual tuvo como su protagonista mds destacado al economista
Raril Prebishs, quien animaria todas las reflexiones sobrc el destino econ6mico del
continente por un periodo apreciablemente largo y fructifero.

El espiritu integracionista de nuestra Am€rica se manifiesta, organizadamente,
en el Tratado de Montevideo suscrito el 18 de Febrero de 196tr. Carlos Lleras

75

La Comisi6n Econ6mica para Amdrica Latina (CEPAI.) fue establecida por la resoluci6n I 06 (Vl)
del Consejo Econ6mico y Social, del 25 de febrero de 19,lE. y comenz6 a funcionar ese mismo
afio. En su lesoluci6n 198/Y67, del 27 dejulio de 19E4, el Consejo decidi6 que la Comisi6n pasara
a llamarse Comisi6n Econ6mica psra Amdrics Lstina y el Caribe. Mrs informaci6n cn: http://
www.eclac.cll
Rall Prebisch, l90l-1985. Economisia argentino, fue Secretario General de la Comisi6n
Econ6mica de las Naciones Unidas para Amdrica Latina y el Caribe (CEPAL-UNCLA) y
posteriormente de la Comisi6n de las Naciones Unidas para laConfercncia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, UNCIAD (United Narions Conference on Trade and Development).
que en 1948 fue nombrado sccrrtario general dc IaCEPAL. Se le considerael fundador y principal
exponente de la escuela econ6mica llamada "estructuralismo latinoamericano". Desarroll6 las
tesis de la "Teorta de la Dep€ndencia". Mis informaci6n: http: www,cumed.net/cursecon/
economistas/prebisch.htm
Eltraiado de Montevideo fue concebido en lndosmdricay no tiene influencia europea. La cercanfa
en las fechas con el Tralado dc Roma en que el mismo fue suscrito desvint a esa malintencionada
afirmaci6n. Fue suscrito por Argentina, Brasil, Chile, Mdxico, Urugusy y PerU en la primera
etapa" En la segunda etapa: Bolivi4 Colomble (30 de scpdembrc lg6l, dcndo hrddentc^lberto
Lleres Cemargo I l95t- 1962] y Minisrro Caflciller Julio Cdsar Turbay Ayala), Ecuador y Venezuela
(nota del autor).
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Restrepo, quien es, sin duda, el mAs imponante hombre pfblico institucionalizador
de Colombia en el siglo XX, pais del cual incluso lleg6 a ser, posteriormente, su

Presidente ( 1966- 1970) durante uno de los periodos del acuerdo de reconciliaci6n
entre los colombianos conocido popularmente como el Frente Nacional (1958-
1974),lo utiliza para crear el Pacto Andino. Ese Tratado marco, comparable solo
al Tratado de Roma (1958)?, ha permitido que el continente disfrute de relaciones
econ6micas y politicas de una estabilidad que no puede compararse con la muy
voletil europ€a. A pesar de ello, hemos avanzado menos en el proceso integracionista
en Indoamdrica que en Europa. El proceso integracionista avanza en Indoam6rica
con dificultades provenientes b6sicamente de dos enemigos. Los denuncio para
que se reflexione sobre ellos:

. El primero, poderoso, pero visible y predecible, nuestro vecino del Norte:
los Estados Unidos, que no mira con simpatia que st "patio trasero" se

una y examine temas como el destino del mercado indoamericano (mds de
455 millones de personas)E, o tome posiciones sobre como debe manejarse
el endeudamiento del continente o el pago de la deuda. No conviene que
tomemos conciencia de que en nuestro continente se encuentran los recursos
energ6ticos (petr6leo, carb6n, gas, uranio); las reservas hidricas, de oxigeno
(el Amazonas); el meridiano del Ecuador, importantisimo para la situaci6n
de satdlites, Urabi y Panamii (estrat6gicos en la llegada al mercado de
China y el Oriente). Mucho menos, sobre politicas continentales en temas
neur6lgicos como el enfrentamiento de los retos jur(dicos de la gen6ticae;
la propiedad de la biodiversidad; la administraci6n de la biotecnologia, o
que debe estructurarse algo muy serio, legislativamente, sobre propiedad
intelectual en el agro.

. El segundo es afn m6s peliFoso, pues es un quintacolumnista invisible, y
forma parte de manera por lo demi{s legitima en nuestra comunidad. Esti4

compuesto por aquellos de nosotros que logran ser colonizados intelectualmente
y que despu6s de recibir un lavado de cerebro neoliberal, bien sea en las
universidades estadounidenses o europeas, cumplen su misi6n: como
profesores, ejecutivos o gobernantes, de transmitir desaliento sobre el sentido
de unir el continente, llamado a ser el mi{s rico y poderoso del planeta. El
enemigo mi{s peligroso del continente somos nosotros mismos, los
indoamericanos.

El Tratado de Roma es la base de la Integraci6n Europea que ya estd en proceso de buscar la
aprobaci6n por cada uno de los pafscs miembros de una Constituci6n inica que rija los destioos de
Eurcpa (N del A).
ALADI en el 2005.
Gonzllez de Cancino. Emilsen (1995), Los Retos Juridicos de la Genitico. Colecci6n de
Publicaciones del Centro de Estudios sobrc Genotica y Derecho, No. I, Universidad Extemado de
Colombia. El autor usa el tltulo del libro dc la eltudiosa acadamica como un recolocimiento a la
mds Fande luchadora por lograr una legislaci6n en los temas actuales de Ia gen€tica y la
biotecnologfa.

8
9
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Lm Llanos Orientales ammazadm por la imposici6n de la Mundializaci6n
(Globalizaci6n)

En el marco de la "discusi6n" del TLC, Estados Unidos ha manifestado su
intenci6n de inundar nuestro mercado de arroz, l6cteos, carnes, frutas, hortalizas,
hierbas arom6ticas, algod6n y maiz amarillo entre otros'o.

Segfin el riltimo informe disponible de la Organizaci6n Econ6mica para la
Cooperaci6n y el Desarrollo (OECD), antes de sumarles los notables incrementos
establecidos por la I:y Agricola del 2002, los equivalentes del Subsidio al huctor
(ESP) fueron def 46,8% para el anoz; 5O,8% ganl6cteos, 25,5% para m ai2,48,4%
para azitcar, 4O,49o paru trigo, etc, etc. No abundamos en mds ejemplos. Es
ilustrativo mencionar que los subsidios (por ellos llamados ayudas internas)
sup€raron, entre los afros 200O y 2OO2, el30% del valor bruto de la producci6n
agropecuaria en los Estados Unidosrr.

Nuestros cultivos de trigo ya desaparecieron. Tenemos unos molinos, pero nuestro
pan se fabrica con harinas compradas a precio de d6lar y que, por lo menos, en su
cultivo no generan un solo empleo en Colombia.

El hoy exministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, nos entrega unas muy
reveladoras cifras provenientes del Banco Mundial sobre lo que ocurriria si Estados
Unidos estuviera dispuesto ajugar de verdad al libre comercio:

l0 Corrca C., Jorge, 2005-03-25 "Destapar Canas del Agro en el TLC" et El Ttempo,bon6micas,
Comercio, P6gs. l-13.

ll Cano, Carlos Gustavo (2004), El Agro Colombiano frehte al TLC con los Estados Uaidos,
lntroducci6n, Pag. 9, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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".--No debe caber duda sobre las bondades de un libre comercio genuino y
totalmente libre. l,os grandes ganadores sertan los pueblos ruis pobres del orbe.
Seg n el Banco Mundial (negrillas mias), si se eliminaran la protecci6n y los
subsidios con los que los palses opulentos montienen su agricultura, cuyo costo en
el 2002 se estina que fue de US $318.300 millones (seis veces m.ds que el valor
total dc la ayudo externa cn el planeta) (negrillas m[as), hoy el valor tle las
exportaciones de las naciones pobres serfu 24% ruis alto, y sus ingresos rurales
superiores en US $60.000 millones anuales. y hacia el afto 2015, los ingresos
globales sertan superiores en la suma de US $ 500.000 nillones,607o de la cual
estaria yendo hacia los pa[ses en desarrollo. Sacando de esa manera a 144 millones
de personas de la pobreza..."t2

Desgraciadamente, no serd con eficiencia que nos pdremos defender. ;Qu6
competitividad puede enfrentarse a los millonarios subsidios de esa si ineficiente
industria agricola estadounidense que, vi6ndose en apuros, viene a distorsionar
nuestros mercados? No es 6sta una afirmaci6n gratuita. Examinemos las cifras,
siempre teniendo de muy presente que el desmonte de los subsidios de EE- UU. no
estdn siquiera siendo discutidos en la"negociaci6n" del TLC. No olvidemos que la
insistencia de Estados Unidos en mantenerlos, oblig6 a la liquidaci6n del General
Agreement on Tarifs and Trade (Gatt) al no poderse resolver Ia Ronda de Uruguay y
tener que pasar a la Organizaci6n Mundial de Comercio, 6sta miis a la medida del
imperio unipolar.

Si no tomamos cartas en el asunto, tambi6n pueden constituirse en serias amenazas
la evoluci6n de la Biotecnologia y Pmpiedad Intelectual en el Agrorr.

La Propiedad Intelectual comprende los Derechos de Autor (Decisi6n 351 de la
C.A.N.) y el R6gimen Comdn de Propiedad Industrial (D. 486) que regula el
otorgamiento de marras y patentes y protege los secretos industriales y las
denominaciones de origen, entre otros. Limitaremos nuestro comentario a lo que
respecta a fos nuevos criterios de pa tentabilidad et lo que concierne a Biodiversidad
y Conocimiento Vemdculo.

La Patentabilidad de la Biodiversidad

En el marco juridico de la C.A.N., el R6gimen de protecci6n de los derechos de
los obtentores vegetales (D.345) protege las nuevas variedades vegetales obtenidas
por los fitomejoradores. Y el R6gimen Com[n sobre Acceso a los Recursos Gen6ticos
(D. 391), regula la obtenci6n y el uso de estos recursos para una participaci6n m6s

l2 Cano Carlos Custavo. 2004. El Agro Colombiano frente al TLC con los Estados lJnidos,
lntroducci6n Prg. 9. Ministcrio dc Agricultura y Desarrollo Rural.

l3 Cano Carlos Custavo.2(n4, Biotecnologio v Pmpiedad lntelectual en el Agm.Bogotii. Ministcrio
de Agricultura y Desarrollo Rural. Ulilizamos el titulo del ensayo del exminislro dc Agricultura dc
la Rcpriblica dc Colombia. como un homenaje a la posici6n venical que lom6 cn defcnsa del agro
colombiano, El ministro fue removido dc su cargo por cl Presidcnre Alvaro Uribe V€lez y iraslad;do
a la runta de CodiRectores del Banco de la Repiblica. donde su gesti6n no tiene incidencia cn las
negociaciones en curso del Tratado de Lihre Comercio con los Estados Unidos (N. del A.).
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justa y equitativa en sus beneficios. EstA ligado a la protecci6n de los conocimienlos,
innovaciones y pr6cticas tradicionales de las comunidades indigenas.

A nivel mundial, la batalla apenas comienza. El caso del afioz basmati registrado
bajo la patente No. 5.663.484 y que se logr6 fuera revocada. nos da esperanzas. La
Rice Tec Inc. pretendia que le pagaran regalias la India y el Pakist6n por usar una
variedad desarrollada en esos paises. Miremos algunos de los casos de biopirateria
en nuestra Indoam6rica relacionados por el periodista del semanario el Espectador,
Juan Fem6ndez:

. l,epidium meyenii (maca): planta nativa de la sierra central de los Andes del
Peni. De las cuatro invenciones que se han concedido en Estados Unidos
relacionadas con la maca, se encuentran tres patentes concedidas a la firma
Pure World Botanicals, Inc. Dos de estas patentes tienen solicitud internacional.
La cuarta patente relacionada con la maca fue concedida a Biotics Research
Corporation (tambi6n tiene solicitud intemacional).

. Carapa guianensrsAnDl (Andiroba): utilizada por indios de laAmazonia conrra
la fiebre y como repelente de insectos y cicatrizante. Este patentada en Europa,
Jap6n y Estados Unidos por Rocher Yves Vegetale para producci6n de
cosm6ticos y medicamentos a partir de su extracto.

. Epipedobetes tricolor: un sapo que vive en i{rboles amaz6nicos y que tiene
una toxina analg6sica doscientas veces m6s potente que la morfina. El
laboratorio Abott sinteti26 la sustancia y comercializa la droga.

. Banisteriopsis caapi (Ayahuasca): alucin6geno utilizado hace cuatro siglos
por miis de trescientas tribus indigenas, que fue patentado por la empresa
americana internacional Plant Medicine Corporation.

. Curare: una mezcla de plantas de tradici6n indigena utilizada como veneno
en las puntas de sus flechas para cazirr. Fue patentado en Estados Unidos en
los afros cuarenta y hoy es utilizado en la producci6n de relajantes musculares
y anest6sico quinjrgico.

. Bothrops lararrc,a: un investigador brasileio descubri6 en el veneno de esta
serpiente una sustancia para controlar la hipenensi6n. Bristol Myers-squibb
financi6 la investigaci6n y patent6 el principio activo. Hoy el Captopril tiene
un mercado mundial de US$2.50O millones.

. Copaifera sp (lnterna): es considerado el antibi6tico de la selva, con
propiedades desinfectantes, expectorantes y estimulantes. [-a empresa T6cnico-
flor S/A tiene la parente mundial para la producci6n de cosm6ticos y alimentos
que utilicen la planta.

. Malpighia glabra linn (acerola): kem 0,3 es una fruta rica en vitamina C,
patentada por Asahi Foods de Japon, que igualnrnte rcgistr6 como su propiedad
el nombre agai, otra fruta de origen brasilefro.
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Ocotea mdiel(Bibiri): de esta serpiente se extrae la rupununina, una sustancia
patentada en Inglaterra que s€ utiliza como anticoncepcional. EI laboratorio
canadiense Biolink registr6 su principio activo para producci6n de
medicamento para el sida.

Yagd (ayahuasca): poderoso alucin6geno de la selva del Amazonas que fue
patentada en 1986 en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos
por Loren Intern, de la Intemacional Plant Medicine Corporationra.

Reflexiones Finales

El debate este abierto y las multinacionales se estiin moviendo, utilizando los
vacios legales. La doctrina colombiana en el especialisimo tema de conocimiento
vemdculo ha sido recientemente enriquecida por las publicaciones de la profesora
del Externado de Colombi4 Marta Isabel G6mez L*e y otra del profesor de la
Universidad Nacional, Alvaro Zerda Sarmiento.

Quienes estamos convencidos de las bondades de los procesos de integraci6n
subregionales como politica continental y creemos en la formaci6n de bloques
-building blocks-, nos oponemos a que nos apliquen el diagrama de Hub and
Spokesri para implementar una politica continental a base de acuerdos bilaterales,
que llevardn a una Area de Libre Comercio de las Am6ricas (ALCA), que recoger6
lo que se imponga como reforma constitucional (un tratado no es nada distinto),
en los tratados bilaterales, sin que la "discusi6n" tenga suficiente participaci6n
de los sectores que se verin afectados.

H&S

Sobre la teoria de los ejes y radios -H&S- el profesor Juan Pablo Parra Rojas de
la Universidad Externado de Colombia sostiene:

"... Se pueden distinguir dos sistemas de negociaci6n comercial
principales en la estructura del comercio americano. Se tiene, por un
lado, el sistema de ejes y radios -hub and spokes- y, por el otro lado,
el sistema de construcci6n de bloques -building bloks-. Se avanza en
un sistema de ejes y radios cuando un pais denominado eje pone en
marcha varios acuerdos bilaterales con otros paises denomin<tdos
radios. Los acuerdos adoptados entre el eje y sus radios no cobijan las
relaciones comerciales entre los radios (negrillas mlas), asi que sus
intercambios se realizan a travds del pafs eje- El segundo sistema es el
de construcci6n de bloques y se basa en la creaci6n de una ALC, donde

Fem6ndez. Juan. 2m5-03-l2, "Esa Planta es mfa". en El Espectador, Negocios, IB.
Sobre el diagrama de H&S http://www.ste mce llforum.oB/rcgistrie s & bankycharactcrising ccll
linevtub an d spokes diagram.cfm o hatp://papers.ssm.con/sol3/papen .cfm?abstrrci _id= 275 156
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los acuerdos de liberalizaci6n comercial abarcan a todos los miembros
del drea..."t6

Colombia; con la imposici6n que estamos presenciando y tolerando del Tratado
de Libre Comercio con los Estados Unidos, entra a la etapa que sigue en la l6gica
estadounidense a la que fuimos sometidos en la ddcada de 1990 de ap€rtura
indiscriminada y reformas estructurales consecuencia de las politicas que el Banco
Mundial reclamaba como indispensables para evitar la recesi6n en los paises
industrializados y que, adoptamos, como politica, en el Pacto Andino, a trav6s del
Acta de GaldpagosrT.

Si verdaderamente se estuviera negociando un Tratado de Libre Comercio, nosotros
seriamos los primeros en regocijamos por la riqueza que el mismo irrigaria a la
regi6n de los Llanos Orientales.

Para el Llano que, en palabras de L6pez PumarejorE (oportunamente recogidas
por el fundador de Unimeta, en su libro Batiburrillos), "Es un bello lote para
constuir un pais...", es especialmente preocupante lo que est6 ocurriendo en el
tema de la integraci6n, sobre todo en lo que hace referencia a las patentes de la
biodiversidad (semillas, etc.) y el proyectado saqueo de nuestro conocimiento
vern6culo.

En Indoam6rica, no tengo dud4 tendr6 lugar otro renacer culturalre como el que
estaba en curso y se frustr6 en los inicios del renacimiento (siglo XV) cuando los

16 Parra Rojas. Juan Pablo, 2003, Observatorio de Polfticas, Ejecuci6n y Resultados de la
Administraci6n Pfblica -Opera-, Facultad de Finanzas, Cobiemo y Relaciones lnternacionales,
Centrode Investigaciones y Proyectos Esp€ciales, Universidad Extemado de Colombia" EEI ALCA:
allusi6n o Realidad?, Pdg. 317.

17 "-.. cl qctq de gabpagos (dicicrnbrc de l9E9).' La nueva orientaci6n del grupo Andino se vio
reforzada con particular relevancia y proyecci6n hacia la inserci6n competitiva intemacional cuando
se suscribi6 el Acta de Galdpagos, que contenia el Dri"io Estratdgico para la orientacido del
Crupo Andino.
El Disefro estrat€gico postul6 dos graodes objetivos para laacci6o delCrupoAndino en la d6cada
de los noventa: a) consolidar el espacio econ6mico andino y b) mejora, su aiticulaci6n con el
contexto intemacional y reforzar su co.tribuci6n a la unidad latinoamericana-.."Mds informaci6n
en: Erika Geraldinezzarate Ttinoco erikag l9@tenamail.com.pe. http://www.monografias.con/
trabajos I 2:/comuni/comuni.shtml

l8 Alfonso L6pez Pumarejo, Presidente de Colombia du.ante dos perfodos ( 193+ I938 y 1942-1945\:,
este periodo Io termin6 Lleras Camargo por renuncia del titular y en calidad de "designado" de la
Reprblica Liberal (l 93G | 9,16).

l9 El renacer cultural a que se refiere el autor ya est en curso en la cie[cia (Francisco Jos€ de Caldas
y Garavito en el pasado recierlte: Elkin Patarroyo, Salom6n Hatim, Jorge Reynolds, Rodolfo
Llinfs. Elkin Lucena en la acrualidad); en la pl6siica cada vez hay m6s ani$as nuestros corizados
(Jacaminoy y Botero son buenos ejemplos de ello): en la mfsica (Puyana" Cados Vives, Shakira,
Aterciopelados y el mismo Juanes -a pesar de su cuestionable calidad-); en la moda (Tcherassi):
en el deporte nos destacamos en patinaje, teonis, golf, fiitbol y automovilismo. Tenemos fortunas
legitimamente adquiridas entre las mds grandes del mundo. Nuestra artesania se coloc6 en lugar
de privilegio en el mundo, Revolucionamos la arquitectura rctomando la utilizaci6n de la guadua
ancestral-
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europeos, eD trance de buscar rutas para las especias orientales a las que eran
aficionados, se tropezaron con nuestro continente. Defendamos nuestra cultura,
nuestro territorio, nuestra riqueza biol6gica. nufstros recursos naturales.

Si. Otro mundo es posible.

El futuro esr6 aqui.

No dejen, Unimetenses, que se les escape.

Bibliograf"la y lecturas recomendadas

Arnaud, Andr6 - Jeau2000. Ente la Modernidad y b Globalizoc in,Bogota, Universidad
Externado de Colombia.

Cano, Carlos Gustavo, 2004. El Agro Colombiano frente al TLC con los Estados Unidos,
Introducci6n. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Cano, Carlos Gustavo, 20O4. Biotecnologia y Propiedad ln,electual en el Agro, Bogote,
Ministerio de Agricultura.

G6mez Aristizdbal, Horzcio,200.2.700.0a0 Km2 de territorio, ha perdido Colombta, 8o9o16,
Universidad del Met4 Unimeia.

G6mez [.ee, Martha Isabel, 2UA. Proteccidn de los conocimientos tradicionales en las
negociaciones Tl-C, Bogoui, Universidad Externado de Colombia.

Conz6lez de Cancino, Emilsen, 1995. Los Retos luidicos de lt Genitica, l" ed., Colecci6n
de Publicaciones del Centro de Estudios sobre Gendtica y Derecho, No. l, Universidad
Externado de Colombia.

Mojica Garci4 Rafael, 2005. Batiburrillo,I. ed., ediciones de la Universidad del Meta,
Vllavicencio

Morales Benitez, Olympo, in6dito, Cultnray Comercio en la Comunidad Andina de Naciones,
Frent€ a la Mundializaci6n y la Governance.

Morales Benftez, Olympo, in€dito, I,a Supranocionalidad, Tesis de Grado, Colegio Mayor
de Nuestra Seiora del Rosario.

Vela Orbegozo, Bemafio,2A0l. El declive de los fundamentos econ1micos de la paz-Dela
Conferencia de Bret6n Woods al Consenso de Washington, Bogotri, Universidad Externado
de Colombia.

Zerda Sarmiento, -6.lvaro,2003. Derechos de Propiedad Inrelectual sobre el Conocimiento
Verruiculo, Anilisis y propuesta desde laeconomia institucionalista, Bogotri Univenidad
Nacional de Colombia-


