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Documento preparado por Ia Oficina de Ia Union 

1. En el Anexo I del presente documento se resumen las cuestiones resultantes de las 
reuniones celebradas en 1997 por los Grupos de Trabajo Tecnicos que han de ser examinadas 
por el Comite Tecnico (denominado en adelante "el Comite"). En elias se incluyen 
importantes temas examinados por los Grupos de Trabajo Tecnicos o decisiones adoptadas 
por ellos que se comunican al Comite 

a) para que adopte una decision; 

b) para su informacion y para que adopte una posible decision; 

c) para su informacion; 

d) para los debates previstos por el Comite como puntos separados del orden del dia. 

Los titulos de los diferentes temas se enumeran en la pagina 1 del Anexo I. 

2. Para abreviar las referencias a los diversos Grupos de Trabajo Tecnicos y al BMT en el 
presente documento, se utilizan los siguientes codigos, correspondientes a las signaturas de 
sus documentos: 
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TWA: 

TWC: 

TWF: 

TWO: 

TWV: 

BMT: 
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Iechnical Working Party for Agricultural Crops; [Grupo de Trabajo 
Tecnico sobre plantas agricolas]; 
Iechnical Working Party on Automation and Computer Programs; [Grupo 
de Trabajo Tecnico sobre automatizaci6n y programas de ordenador]; 
Technical Working Party for fruit Crops; [Grupo de Trabajo Tecnico sobre 
plantas frutales]; 
Technical Working Party for Ornamental Plants and Forest Trees; [Grupo 
de Trabajo Tecnico sobre plantas omamentales y arboles forestales]; 
Technical Working Party for Vegetables; [Grupo de Trabajo Tecnico sobre 
hortalizas]; 
Working Group on Biochemical and Molecular Iechniques and DNA 
Profiling in Particular; [Grupo de Trabajo Tecnico sobre las tecnicas 
bioquimicas y moleculares, en particular sobre los perfiles de ADN]. 

[Siguen tres Anexos] 
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I. CUESTIONES QUE REQUIEREN UNA DECISION DEL COMITE 

Se invita a/ Comite a que tome las decisiones necesarias respecto de las siguientes 
cuestiones: 

Aplicacion de los ancilisis COYD y COYU 

1. Los diferentes Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de que el Comite habia 
aprobado una version revisada del criterio combinado interanual de distincion (COYD) y del 
criterio combinado interanual de homogeneidad (COYU) contenida en el documento TC/33/7 
que sustituye la version contenida en el documento TC/30/4, y que esa version formaria parte 
de una Introduccion general revisada de las Directrices de examen. No obstante, el TWF 
consideraba esta version de poca utilidad para las especies frutales ya que la mayoria de las 
pruebas no eran aleatorias y contenian pocas mediciones, y algunas de elias solo se efectuaban 
por un aiio. Puesto que este criterio solo se utilizaba excepcionalmente en las pruebas DHE 
de las especies horticolas, el TWW decidio recomendar al Comite que no se suprimieran los 
parrafos 31 y 32 de la actual Introduccion general a las Directrices de examen, sino que se 
guardaran como una altemativa ala utilizacion del COYU. 

2. El TWC tom6 nota del documento TWC/15/6 sobre la utilizaci6n del COYD y del 
COYU. Como consecuencia de la ultima sesion del TWC, se establecio un cuestionario que 
fue distribuido a todos los Estados miembros de la UPOV con el fin de recabar informacion 
detallada sobre el COYD y el COYU. He aqui las principales esferas sobre las que se pidio 
informacion: a) l,Cuciles son las especies para las que se utilizan los metodos COYD/COYU 
en su pais y con que nivel de probabilidad?; b) {.Por que razones no se utilizan el COYD y el 
COYU?; y c) l,Se ha encontrado con dificultades en el uso del COYD/COYU y cuciles son 
sus sugerencias para mejorar esos metodos?. Se han recibido respuestas detalladas de cinco 
Estados miembros (Alemania, Dinamarca, Espana, Francia y el Reino Unido) y tambien 
respuestas sin valor de cuatro paises. Los resultados figuran resumidos en cuadros: uno de 
ellos muestra la serie de especies a que se aplica actualmente el COYD, o tanto el COYD 
como el COYU, con niveles de probabilidad para el COYD de alrededor del 1%, y para el 
COYU, de 0,1 a 0,2%; en otro cuatro figuran comentarios sobre las razones por las que nose 
aplica el COYD/COYU; yen un tercer cuadro se citan algunas de las dificultades encontradas 
en la aplicacion rutinaria de los metodos COYD/COYU. El TWC propuso que puesto que 
eran cada vez mas numerosos los Estados miembros que aplicaban el COYD y el COYU, 
seria util actualizar ese documento para que reflejara exactamente el estado operacional actual 
de los criterios combinados interanuales de distincion y de homogeneidad. 

3. Segun los resultados de la encuesta efectuada por el TWC, las principales razones por 
las que no se utilizaban el COYD y el COYU eran las siguientes: a) el examen hacia 
intervenir muy pocas variedades; b) los metodos no eran aplicables a las especies 
autofecundadas; c) la matriz variedad x caracter x aiio no era completa; d) habia importantes 
interacciones en la variedad x aiio; e) era dificil fijar niveles de probabilidad. 

4. El experto del TWC procedente de Israel informo que su pais aplicaba un enfoque 
diferente al de varios otros paises. No era posible fijar un metodo de antemano y aplicar un 
solo metodo para todos los casos. Por consiguiente, se debia empezar por detectar la 
diferencia y luego explicar al solicitante si era o no aceptable. 
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5. El experto del TWC procedente de Dinamarca informo que, en un periodo de muchos 
aiios, cuando se observaba una diferencia en varios caracteres inferior al nivel del 1%, se 
consideraba demasiado estricto rechazar la variedad si la diferencia en varios caracteres era 
significativa a un nivel del 5%. V arios expertos recordaron los debates suscitados en tomo al 
mismo problema en reuniones pasadas de la UPOV. El Presidente del TWC propuso al 
experto danes que considerase la posibilidad de disminuir el nivel exigido del 1% al 2% o 
incluso algo mas, en Iugar de utilizar mas de un caracter. Todos los expertos estuvieron de 
acuerdo en que era importante saber lo que hacian efectivamente sus colegas de los demas 
Estados miembros de Ia UPOV y exhortaron a todos a que siguieran informando sobre Ia 
practica actual, aunque esta no estuviese plenamente conforme con las recomendaciones de Ia 
UPOV. 

(V eanse los documentos TW A/26/11 Prov., parrafo 6, TWC/15/18, parrafos 16 a 20, 
TWF/28110 Prov., parrafo 21, TW0/30/12 Prov., parrafo 23 y TWV/31/12 Prov., parrafo 38.) 

Guia para avudar a encontrar el metodo correcto que se ha de utilizar 

6. El TWC tomo nota del documento TWC/15/13 sobre Ia manera de construir un conjunto 
de cultivares de referencia para el examen de Ia distincion. Recordo que el criterio actual de 
Ia distincion era el criterio combinado interanual de distincion (COYD) basado en un cuadro 
de las medias de variedades por aiio de las variedades candidatas y de referencia examinadas 
en dos o tres aiios consecutivos. Se calculaba una distancia critica entre dos variedades 
mediante el cuadrado medio de variedades por aiios y un valor Student t (Watson et al. 1996). 
El valor Student t se consideraba como una probabilidad, a reserva de las recomendaciones de 
la UPOV sobre las distintas especies. Seguidamente, las variedades candidatas eran admitidas 
e incorporadas en el conjunto de referencia. De ahi que el conjunto se agrandara cada vez 
mas, lo que hacia aumentar el costo de las pruebas, no solamente debido a la mayor superficie 
dedicada a los examenes, sino tambien al importante volumen de datos recogidos. Lo 
interesante era hacer que disminuya esa superficie, asi como el numero de datos. La cuestion 
que se planteaba era si se podia reducir el tamaiio de la muestra de referencia sin perder 
informacion esencial. Las variedades candidatas debian examinarse durante tres aiios, pero 
(_era realmente imprescindible examinar todas las variedades de referencia cada afio, como lo 
exigia el COYD? Los aiios podian ser muy diferentes (interaccion genotipo-medio ambiente), 
lo que podia dar Iugar a series y niveles medios diferentes entre los distintos aiios. Asimismo, 
si se dejaba de lado la variedad de referencia durante uno o varios aiios, el conjunto perdia su 
equilibria, lo que hacia dificil la comparacion entre las variedades. No obstante, hoy en dia 
podrian servir los modelos mixtos. Estos permitian combinar la informacion sobre las 
variedades en los ensayos efectuados en aiios diferentes. El enfoque basico consistia en 
separar el conjunto de referencia en tres grupos, uno para cada aiio de prueba, y utilizar los 
datos suplementarios de aiios anteriores para evaluar los caracteres y la precision de las 
estimaciones. Reducir el conjunto de referencia no era sencillo, simplemente porque se tratara 
de la referencia que es unica, por lo menos en un caracter. El primer analisis era un analisis 
del componente principal realizado sobre la base de datos normalizados. Aun debia evaluarse 
la viabilidad del esquema propuesto. El procedimiento podria simularse facilmente con los 
datos historicos disponibles. Este podria aplicarse a series de datos y compararse con el 
resultado efectivo. El analisis preliminar mostraba la utilidad de este enfoque que permitiria 
una reduccion considerable del costo de mas de un 50%. 
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7. El experto de Alemania explico ciertas reflexiones suscitadas en su pais que se 
reproducen en el Anexo III al informe de la sesion del TWC. En ciertos casos, cuando se 
examinaban ciertas variedades durante dos afios y otras durante tres, podia surgir la necesidad 
-resultante de la regia de aplicacion de la distancia minima significativa (DMS) de largo 
plazo, cuando se disponia de menos de 20 grados de libertad- de examinar en el mismo afio 
algunas variedades con el metodo COY y otras con la DMS de largo plazo. Explico su 
comparacion del metodo desequilibrado de largo plazo, del metodo desequilibrado de tres 
afios, del metodo equilibrado de tres afios y del metodo equilibrado de dos afios y propuso 
que, en Iugar de la DMS se considerase el metodo desequilibrado de tres afios. 

8. Ello suscito cuestiones en el seno del TWC sobre la manera de decidir que metodo era el 
correcto o el mejor. Si bien cierto expertos consideraban que el mejor metodo era el que tenia 
el mayor nl:unero de grados de libertad, el experto aleman considero muy arriesgado el hecho 
de que los datos historicos estuviesen demasiado alejados de la fecha de decision. 
Finalmente, el TWC acordo proseguir el estudio y volver a tocar el tema en su proxima sesion. 
Era necesario ampliar Ia cuestion de manera que se incluyese Ia utilizacion de conjuntos no 
equilibrados y cuestiones relativas a divergencias entre los Estados miembros, causadas por 
las diferencias en cuanto a Ia utilizacion de uno o de dos sitios, Ia utilizacion de datos de 
obtentores y Ia utilizacion de datos de prueba propios. De ser posible, ciertos expertos 
tendrian que ofrecerse para preparar documentos para Ia proxima sesion del TWC. 

9. El TWA y el TWF tomaron nota del documento TWC/15/15 sobre los cuadros de riesgo 
de a y B equilibrados (muestreo fulico ). El TWC/11116 era util para encontrar el tamafio de 
muestra correcto sobre Ia base de Ia norma de poblacion. Sin embargo, ese documento 
planteaba ciertos problemas cuando se trataba de extenderlo a todas las especies. El 
documento TWC/15/15 enumeraba asi esos problemas: a) Ia norma de poblacion con 
frecuencia se desconoce; b) especialmente en las nuevas especies, esa norma conduce a 
pequeftos errores p, pero a errores 2 p (riesgo del consumidor) muy importantes; c) Ia norma 
de poblacion para efectuar las pruebas puede ser diferente de Ia norma exigida por otras 
autoridades; d) las especies autofecundadas se tratan en forma diferente a las especies de 
fecundacion cruzada. Ademas, en el documento se planteaba Ia cuestion de si resultaba 
correcto que Ia UPOV impusiera una norma de poblacion determinada para todas las 
variedades de una especie dada. Si Ia norma de poblacion era necesaria, Ia UPOV debia 
desarrollar metodos que permitiesen calcularla a partir de un nl:unero aceptable de plantas 
atipicas. 

(Veanse los documentos TWA/26/11 Prov., parrafo 11, TWC/15/18, parrafos21 a23, y 
TWF/28110 Prov., parrafo 25.) 

Mejora del documento TWC/11116 sobre el examen de la homogeneidad de espectes 
autofecundadas y de multiplicacion vegetativa 

10. El TWC tomo nota del documento TWC/15112 sobre le examen de Ia homogeneidad de 
las especias autofecundadas y de multiplicaci6n vegetativa utilizando plantas atipicas, que 
comprendia una version revisada del documento TWC/11/16. Despues de debatir acerca del 
documento, el TWC acord6 presentarlo al Comite para su aprobaci6n. En cuanto a Ia 
posibilidad de utilizar los datos relativos a mas de un afio y a mas de un sitio de examen, en el 
documento se recomendaba que el experto agr6nomo consultara a su experto nacional en 
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estadisticas. La presentacion del documento al Comite no impediria proseguir los debates 
sobre la tematica planteada en el documento TWC/15115 (vease el parrafo 9) por el experto 
espafiol, qui en presentara un documento mejorado en la proxima sesion del TWC (V ease 
tambien el parrafo 73). La version que el Comite debe aprobar se reproduce en el documento 
TC/34/5. 

(Vease el documento TWC/15118, parrafos 29 y 30.) 

Normas de poblacion para hibridos de especies de polinizacion abierta 

11. El TWV tomo nota del documento TWV /31/6 sobre las normas de poblacion que se han 
de aplicar para evaluar la homogeneidad de las variedades hibridas de especies de 
polinizacion abierta. El TWF llego a la conclusion de que, para evaluar la homogeneidad de 
los hibridos de especies autofecundadas o especialmente autofecundadas, deberian aplicarse 
los parrafos 33 de la Introduccion general a las Directrices de examen, documento TG/1/2, 
relativos a las variedades hibridas Un.icas. Sin embargo, sefialo que, en el caso de los hibridos 
Un.icos de variedades de hortalizas de fecundacion libre, se podian encontrar altos grados de 
depresion endogama o especies de polinizacion abierta no uniformes mantenidos 
vegetativamente que ocasionaban un grado de homogeneidad bajo en esos hibridos. En 
dichos casos, solo tendrian que aplicarse normas de homogeneidad relativas. El TWV decidio 
recomendar al Comite que incluyera un nuevo parrafo en la Introduccion general revisada a 
las Directrices de examen, que dijera lo siguiente: "En el caso de los hibridos simples de 
especies de polinizacion abierta con una alta depresion endogama o un linaje no uniforme, 
mantenidos vegetativamente, solo deberian aplicarse normas de homogeneidad relativas". 

(V ease el documento TW C/31/12 Prov., parrafo 40.) 

Definicion de plantas atipicas y mezclas 

12. Los Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de que el Comite habia considerado que 
Ia definicion de planta atipica no era clara. La palabra "significativa" anteriormente propuesta 
tenia una connotacion estadistica y no era lo mismo aplicar esa palabras a las hojas que a las 
frutas. La palabra "clara" era mas restringida de lo que se podia observar visualmente, 
mientras que la palabra "significativa" implicaba mucho mas que la observacion visual. Era 
importante sefialar que lo que se hacia era distinguir una variedad, de modo que la palabra 
elegida debia considerarse en relacion con la distincion. Los Grupos de Trabajo Tecnicos 
tambien tomaron nota de las diferentes posturas sobre el concepto de mezcla en relacion con 
el de planta atipica. Se menciono que una mezcla era una planta que no pertenecia a la 
variedad y que no era claramente una planta atipica. En otras palabras, la semilla de cebada 
dentro del trigo era una mezcla que pudo haber sido causada mezclando los elementos o de 
cualquier otra manera, mientras que una planta atipica pertenecia a la variedad y procedia de 
esta a traves de una diferencia genetica expresada en el fenotipo. Los Grupos de Trabajo 
Tecnicos tomaron nota ademas de que el TWF y TWO habian debatido la cuestion de las 
plantas atipicas y las mezclas. 

13. El TWF y el TWO pudieron llegar a un acuerdo sobre la siguiente definicion de planta 
atipica: "Se considerara planta atipica toda planta que, en la expresion de cualquier caracter 
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de toda Ia planta o de parte de Ia planta, difiera de Ia planta correspondiente a Ia variedad, 
habida cuenta de Ia especie particular". El TWO propuso afiadir Ia frase: "Se considera que 
una mezcla es una planta atipica". Ella con el fin de clarificar Ia situacion respecto de las 
mezclas. El TWF se manifesto en desacuerdo con esa adicion. Estaba de acuerdo en que las 
mezclas debian tratarse de Ia misma forma que otras plantas atipicas y que su numero debia 
incluirse en el numero de plantas atipicas toleradas, pero le costaba designarlas como "plantas 
atipicas". Por consiguiente, el TWF propuso Ia siguiente nueva redaccion para Ia ultima frase: 
"Una mezcla hade considerarse como planta atipica". 

14. No obstante, el TWA no estaba de acuerdo con el TWF ni con el TWO respecto de Ia 
prim era frase de Ia definicion de planta atipica. No podia aceptar que cualquier caracter 
pudiese hacer de una planta una planta atipica. Aplicando los nuevas metodos a todas las 
variedades existentes, se podian encontrar diferencias y por tanto, todas las variedades podrian 
ser rechazadas por falta de homogeneidad. El TWA preferia cefiirse al texto del Convenio de 
Ia UPOV y copiar una parte del texto del Articulo 7 del Acta de 1991. Con ella, el TWA 
deseaba poner en clara que, para las plantas atipicas, se aplicaba el mismo criteria en materia 
de distincion. Por lo general, solo se tomarian en cuenta las plantas atipicas cuyos caracteres 
se utilizaran normalmente para el examen de DHE. La interpretacion se dejaba claramente a 
discrecion del experto en el cultivo en cuestion. No solo se consideraria el hecho de que no 
era posible poner de relieve cualquier caracter, sino tambien que no solo se tendrian en cuenta 
los caracteres incluidos en Ia Directrices de examen. Por ultimo, el TWA propuso Ia siguiente 
redaccion: "Se considerara planta atipica toda planta que se pueda distinguir claramente de Ia 
variedad, habida cuenta de Ia especie particular". Respecto de las mezclas, el TWA tambien 
adopto una posicion diferente a Ia del TWF y del TWO. En opinion de este Grupo, las 
mezclas eran plantas atipicas, pero no se considerarian como tales en Ia evaluacion de Ia 
homogeneidad. En vista de Ia diferencia de interpretacion entre los distintos Grupos de 
Trabajo Tecnicos, se acordo finalmente afiadir una frase para disipar cualquier duda. Como el 
termino mezcla exigiria primero una definicion, se prefirio evitar ese termino. Si bien 
seguiria buscando una mejor definicion para presentarla al Comite, el TWA estuvo de acuerdo 
provisionalmente con Ia siguiente frase: "Las plantas que sean muy diferentes de las de Ia 
variedad en cuestion podrian dejarse de lado mientras su numero no interfiera con el examen". 
Este texto no solo abarcaria a las mezclas, sino tambien, por ejemplo, Ia situacion respecto de 
las Directrices de examen para el maiz, en Ia que, para las plantas alogamas de hibridos, 
estuviese indicada una tolerancia adicional. 

15. El TWV decidi6 adoptar I a prim era parte de la definicion de plantas atipicas dada por el 
TWA, que dice lo siguiente: "Se considerara planta atipica toda planta que sea claramente 
distinguible de Ia variedad, habida cuenta de una especie particular". Asimismo adopto Ia 
posicion del TWO al admitir que se considera que una mezcla es una planta atipica. Por 
consiguiente, las mezclas se tomarian en consideracion para el dictamen de Ia homogeneidad. 

(Veanse los documentos TW A/26/11 Prov., parrafos 26 a 29, TWF/28110 Prov., parrafos 13 
a 16, TW0/30112 Prov., parrafos 13 y 14, y TWV/31/12 Prov., parrafos 34 y 35.) 
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Preseleccion de variedades 

16. El TWA tomo nota del documento TW A/26/5 que contenia opmwnes sobre el 
establecimiento y utilizacion de colecciones de referencia para el examen DHE. En particular, 
debatio acerca de los siguientes principios posibles: 

Elegir un conjunto de descriptores no sujetos o poco sujetos a los efectos 
medioambientales que permitan establecer grupos de variedades separados, 
cualquiera que sea el origen de los datos utilizados. Los caracteres de agrupacion 
definidos en las Directrices de la UPOV constituirian una base inicial para definir 
grupos de variedades, pero tambien se podrian considerar otros descriptores sin 
que sea necesario incluirlos en las Directrices; estos comprenderian descripciones 
de polimorfismos de proteina revelados por electroforesis y el ADN resultante del 
analisis molecular, siendo estos caracteres generalmente independientes del 
entomo de cultivo de la planta. 

Definir una metodologia que permita un enfoque en terminos de distancia basado 
en varios caracteres, de tal manera que, mas alla de un valor determinado que se 
ha de calcular, dos variedades estimadas diferentes sobre la base de esta 
combinacion de caracteres no necesariamente reconocida por la UPOV sean 
efectivamente diferentes en uno o mas caracteres elegidos para el examen de la 
distincion. 

Era necesario demostrar, utilizando unos cuantos ejemplos, que esta metodologia puede 
efectivamente hacer que las variedades que se han de comparar se separen utilizando una 
herramienta que difiere de la elegida para el examen de la distincion entre variedades y que no 
este incluida en las Directrices de la UPOV. En el documento se sugiere lo siguiente: 

juntar indices de comparacion que incluyan los caracteres fenotipicos mas estables 
a lo largo de los afios o en relacion con los sitios de cultivo y definir los umbrales 
mas alla de los cuales las variedades no tendrian que compararse directamente en 
el campo (por ejemplo, las especies de maiz). 

establecer indices comparativos que incluyan los caracteres moleculares revelados 
mediante el uso de una "caja de herramientas" normalizada accesible a todos, y 
definir umbrales para las distancias moleculares. 

17. El TWA tomo nota tam bien del documento TW A/2611 0, titulado "Preseleccion de 
variedades, una monografia de la Poa pratensis". El documento hacia referencia al 
documento TW A/25/7 y al debate suscitado durante la reunion del TWA celebrada en 1996. 
En este documento se informaba lo siguiente: a) el examen de la base de datos electroforetica 
para la Poa se habia diferido debido a problemas tecnicos; b) el primer experimento habia 
revelado un problema importante pues la comparacion entre bandas similares para tipos de gel 
diferentes no era lo suficientemente exacta; c) otra dificultad habia sido la baja intensidad de 
ciertas bandas; y d) se podria lograr una mejora utilizando un sistema de ordenador en el que 
se calculase la conformidad de los modelos electroforeticos. Por consiguiente, se propuso el 
siguiente procedimiento para la proxima primavera: a) las variedades candidatas se 
introducen en una base de datos electroforetica; b) se registran los caracteres de las plantulas 
y se introducen en una base de datos que contiene los caracteres de todas las variedades; c) 
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las variedades candidatas se comparan en funcion de los caracteres de Ia plantula con todas Ia 
variedades de Ia base de datos; d) las bandas electroforeticas de estas variedades de referencia 
proximas se comparan con las variedades candidatas. Si las diferencias electroforeticas son 
claras y aceptan las (pequeiias) diferencias registradas en los caracteres de la plantula, la 
variedad de referencia puede omitirse en Ia prueba efectuada con plantas no agrupadas. De 
esta manera, Ia "agrupacion" se basaria en los caracteres de Ia plantula. Los caracteres 
electroforeticos pueden considerarse como caracteres "aceptables" o "complementarios". Este 
enfoque puede impedir Ia complicacion de utilizar para Ia agrupacion caracteres que no 
correspondan a las directrices o que no sean de rutina. Puede aplicarse un enfoque similar a 
las patatas, utilizando caracteres de crecimiento de brotes sensibles a Ia luz en combinacion 
con Ia electroforesis. 

18. Un grupo de expertos del TWA estuvo de acuerdo en que no era posible utilizar tambien 
para seleccionar variedades todos los caracteres utilizados con fines de distincion. Ademas, 
las descripciones de variedades dependian de los aiios y de los sitios. Por consiguiente, los 
caracteres independientes del medio ambiente eran muy utiles. De ahi que la electroforesis u 
otros metodos nuevos fuesen de gran asistencia en Ia seleccion de todas las variedades. Nunca 
se podia estar seguro de que Ia coleccion de referencia abarcaba todas las variedades 
pertinentes. Subsistia siempre el riesgo de que faltaran ciertas variedades y no se podia 
garantizar un 1 00% de seguridad. En el pasado, Ia coleccion de referencia habia abarcado 
principalmente variedades locales, nacionales o regionales y su ntimero habia sido reducido. 
Despues de entrar en vigor el Acta de 1991 del Convenio de Ia UPOV, en Ia que se tenian en 
cuenta todas las especies del reino vegetal, el establecimiento de colecciones de referencia se 
habia convertido en una tarea dificil. Hoy en dia, tambien habia que tomar en cuenta las 
variedades existentes en paises lejanos. Se consideraba mas util buscar en ese importante 
numero de variedades las variedades mas proximas mediante Ia electroforesis u otros metodos 
nuevos que limitar las comparaciones con caracteres tradicionales a colecciones de referencia 
regionales. La seleccion en su conjunto debia equivaler a un riesgo equilibrado entre lo que se 
debia hacer idealmente y lo que era posible financieramente. 

19. Otros expertos del TWA advirtieron del peligro de utilizar caracteres electroforeticos 
para seleccionar variedades. La UPOV habia adoptado el criterio de que esos caracteres 
podian ser utiles, pero no suficientes en si para establecer la distincion. Utilizarlos para el 
agrupamiento significaba introducirlos de facto en Ia Tabla de Caracteres y utilizarlos como 
cualquier otro caracter o incluso como el primer caracter aplicable a efectos de distinci6n. 
Habitualmente, solo los caracteres mas fiables se utilizarian para el agrupamiento. Por ello, 
existia el riesgo de que ciertas variedades de referencia incluidas en otro grupo nunca llegasen 
a ser comparadas con la variedad candidata. En cambio, para utilizar esos caracteres en Ia 
seleccion, tendrian que haber sido incluidos antes en las Directrices de examen para su 
utilizacion en las pruebas DHE. En el pasado, Ia UPOV habia insistido en que todos los 
caracteres utilizados para el examen de la distincion debian serlo tambien para el examen de Ia 
homogeneidad y Ia estabilidad. Ese principio tambien debia ser aplicable para los caracteres 
de preseleccion. De no ser asi, los obtentores tendrian libertad para modificar la 
homogeneidad y la estabilidad. 

20. Con miras a realizar mayores progresos y llegar a un entendimiento comun, el TWA 
estuvo de acuerdo en que era importante lograr un mejor intercambio de la informacion 
existente en los distintos Estados miembros y empezar con ciertos casos concretos a nivel 
bilateral o multilateral para saber hasta que punto estos nuevos caracteres o una combinacion 
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de caracteres de las Directrices de examen podrian facilitar la preseleccion de variedades ya 
que habia que encontrar cierto equilibrio entre el volumen de trabajo y los medios disponibles. 

21. Varios expertos del TWA declararon que, actualmente, la UPOV aplicaba para la 
distincion un enfoque caracter por caracter a fin de encontrar una diferencia clara. Para la 
preseleccion, se tendrian que considerar otras posibilidades, por ejemplo, las basadas en la 
distancia entre las variedades, por ejemplo, mediante una combinacion de caracteres. Los 
objetivos de la preseleccion eran diferentes. Era necesario tomar uno o varios ejemplos y 
adquirir experiencia en cuanto a las posibilidades y consecuencias de ese sistema. Se podria 
empezar con la Poa, respecto de la que ya existia el examen "centralizado" en Europa y para 
la que se podria establecer una lista de las propuestas concretas posibles. Lo mismo podria 
hacerse con la patata, sobre la que los expertos de los Paises Bajos y de Alemania podrian 
intercambiar datos y tratar de llegar a un enfoque comun. Muchos expertos consideraban que 
la preseleccion era diferente del agrupamiento. Esta se utilizaba principalmente para tener una 
idea de la estructura de la coleccion de referencia y para hacer que su utilizacion sea mas 
eficaz aplicando ciertas tecnicas. 

22. Los demas Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de los debates sobre la 
preseleccion de variedades suscitados en el Comite y de su peticion de estudiar el tema y 
presentar un informe sobre los debates en la proxima sesion. El TWO sefialo, que 
actualmente, en su campo de competencia no se utilizaba la electroforesis o el marcador ADN 
para la preseleccion de variedades y para elegir las variedades que debian cultivarse en campo 
abierto o en invemaderos. EL TWO en principio se oponia a ese uso, aunque no deseaba 
excluirlo completamente; sin embargo, ese uso debia tener una razon de ser. El TWF y el 
TWO estuvieron de acuerdo en que esos metodos solo debian admitirse en la preseleccion si 
existiera una correlacion fuerte entre el caracter en cuestion (por ejemplo, la banda o bandas 
en el caso de la electroforesis) y los caracteres morfologicos o fisiologicos utilizados en las 
Directrices de examen. Si no fuese el caso y no hubiese una conexion con una expresion de la 
planta, la preseleccion por estos medios no tendria que estar admitida. (V eanse tam bien los 
parrafos 28 b) y 30.) 

(Veanse los documentos TW A/26/11 Prov., parrafos 30 a 37, TWF/28/19 Prov., parrafo 19, y 
TW0/30112 Prov., parrafo 17.) 

Examen de las variedades de especies omamentales propagadas mediante semillas 

23. El TWO escucho una breve introduccion al sistema de Fleuroselect que amparaba a casi 
todos los obtentores de variedades propagadas mediante semillas. Explico por que los 
obtentores de variedades producidas mediante semillas deseaban establecer un contacto mas 
estrecho con la UPOV y lograr una cooperacion. El sistema Fleuroselect funcionaba bien, 
pero parecia mas un acuerdo entre caballeros o un acuerdo comercial. Ademas, podria ser una 
ventaja combinarlo con una proteccion juridica. En el Anexo V al informe de la sesion del 
TWO figura una informacion mas detallada sobre los ensayos de Fleuroselect. 

24. El TWO tomo nota de que el Comite habia examinado los ensayos comparatives de 
nuevas variedades emprendidos por obtentores de Fleuroselect. En la circular U 2448 de 
fecha 5 de agosto de 1996, se daban mayores detalles sobre estos ensayos. Expertos de varios 
paises habian visitado los campos de ensayo de Fleuroselect. Estos campos se encontraban en 
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buenas condiciones, se disponia de una buena coleccion de referencia y de buenos 
conocimientos sobre las variedades. Sin embargo, los criterios utilizados por Fleuroselect 
parecian relativamente comparables al valor economico. En opinion de Ia mayoria de los 
expertos, era importante que para Ia proteccion de las obtenciones vegetales, si bien el cultivo 
de las variedades debia efectuarse en los emplazamientos del solicitante, por lo menos las 
observaciones oficiales debian efectuarse segun un protocolo establecido por Ia autoridad 
nacional y por funcionarios publicos. V arios expertos consideraron que era imposible que el 
solicitante examinara sus propias variedades. Asimismo habia que tener en cuenta los 
aspectos juridicos. Fleuroselect era una asociacion de obtentores, pero no amparaba a todos 
los obtentores: el examen solo estaba disponible para los miembros. Era preciso seguir 
estudiando toda Ia cuestion antes de tomar una decision sobre Ia forma de participacion de 
Fleuroselect. 

25. El TWO estuvo de acuerdo, sin embargo, en que Fleuroselect podia ofrecer ayuda 
proporcionando informacion, especialmente sobre las variedades de referencia. El TWO 
sefialo que el registro de novedades estaba abierto para todos y que tambien estaba disponible 
en Internet. Habria que estudiar si se podria utilizar un ensayo de Fleuroselect como segundo 
ensayo y, mediante esa informacion, abreviar el periodo de examen. Como los diferentes 
paises aplicaban sistemas de examen distintos, Ia cooperacion solo podria lograrse dentro de 
los limites juridicos de las distintas leyes nacionales. 

26. El TWO examino brevemente los problemas con que se habia enfrentado al momento de 
recibir las primeras solicitudes de variedades propagadas mediante semillas de una especie 
que, hasta entonces, habia sido de multiplicacion vegetativa. AI no existir variedades 
propagadas mediante semillas, z,como se podria decidir cual era el nivel de homogeneidad 
razonable en el caso de una variedad de fecundacion cruzada respecto de Ia que, segun las 
normas de Ia UPOV, solo se exigia una homogeneidad relativa, o en el caso de un hibrido? 

27. El TWO pidio al Comite que diera una orientacion sobre los criterios que habria que 
utilizar para llegar a una decision sobre un nivel de homogeneidad razonable que no bloqueara 
las innovaciones en materia de obtenciones vegetales al ser demasiado estricto, ni tampoco 
permitiera obtener variedades demasiado heterogeneas de las que pudieran efectuarse 
demasiado facilmente selecciones de variedades de multiplicacion vegetativa. z,Como se 
podria saber cual es el nivel de fitomejoramiento, o si es posible para el solicitante hacer que 
su variedad sea mas homogenea, o si el nivel de homogeneidad existente es el mejor nivel 
posible para esa especie y si cualquier peticion de un nivel mejor pondria una barrera a la 
proteccion de variedades de esa especie propagadas mediante semillas? z,Resultaria aceptable 
un porcentaje estable de marcados diferentes de un caracter? z,Habria niveles de 
homogeneidad diferentes, por ejemplo, un marcado menos estricto en color blanco, cuando un 
marcado de cualquier otro color sea mas facilmente visible que, por ejemplo, un color rojo o 
rosa, en cuyo caso los marcados leves son facilmente eclipsados y mas dificiles de detectar? 
Como casos especificos, el TWO menciono las solicitudes de hibridos F 1 y las generaciones 
F5 o F6 del Pelargonium peltatum, respecto de los que solo se habian protegido hasta entonces 
las variedades de multiplicacion vegetativa. (Vease tambien el documento TC/34/8.) 

(Vease el documento TW0/30112 Prov., parrafos 36 a 40.) 
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II. CUESTIONES PARA INFORMACION Y PARA UNA PO SIBLE DECISION DEL 
COMITE (INCLUIDAS LAS OBSERV ACIONES DEL CONSEJO Y DEL COMITE 
ADMINISTRA TIVO Y JURIDICO) 

Se invita al Comite a que tome nota de Ia siguiente informacion y considere Ia adopcion de 
medidas posibles: 

Observaciones del Consejo sobre los progresos en la labor del Comite, los Grupos de Trabajo 
Tecnicos y el BMT 

28. Durante su trigesimo periodo ordinario de sesiones de octubre de 1997, el Consejo tomo 
nota del trabajo del Comite Tecnico y de los Grupos de Trabajo Tecnicos, tal como figura en 
el documento C/3011 0 y su addendum y aprobo los programas de trabajo para las proximas 
sesiones, despues de los debates en los que la Delegacion de Alemania hizo tres observaciones 
sobre los trabajos de los organos tecnicos de la UPOV, a saber: 

a) Estos organos deberian concentrarse en el establecimiento de normas, 
recomendaciones y principios rectores para el examen de la distincion, la homogeneidad y la 
estabilidad y para la descripcion de las variedades con fines de proteccion; lo que corresponde 
a las "informaciones complementarias" -y que por consiguiente, no se admite para establecer 
la distincion- no requiere ninguna armonizacion ni deberia ser abordado por estos organos 
que, a nivel general, no deberian comportarse como un foro cientifico. 

b) En principio, no resulta nada conveniente efectuar antes del exam en una 
clasificacion de las variedades mediante caracteres y metodos que no sean validos para el 
examen de la distincion; por consiguiente, los organos de la UPOV no tendrian que formular 
propuestas o recomendaciones en esta esfera. 

c) En cuanto a la indicacion de las designaciones comerciales utilizadas para una 
variedad, en los formularies presentados por el solicitante, el rubro del formulario de solicitud 
relative a la novedad y el rubro del cuestionario tecnico relative a cualquier otra informacion 
util para el examen de la variedad son suficientes. (Veanse tambien los parrafos 38 y 39.) 

29. Tratandose de la primera observacion, las Delegaciones de Espaiia y Francia declararon 
que los organos tecnicos de la UPOV debian poder trabajar en una perspectiva mas amplia. 
Sus actividades no debian limitarse al establecimiento de normas comunes para las decisiones 
relativas a la concesion de la proteccion, sino mas bien extenderse al estudio de todos los 
metodos susceptibles de ser utilizados en el examen de las variedades para que las autoridades 
competentes puedan comprenderlos, evaluarlos en los pianos cientifico, tecnico, operative y 
financiero y, por ultimo, adoptarlos (eventualmente previa adaptacion y actualizacion) 0 

rechazarlos (mediante un argumento complete que justifique la decision). 

30. Tratandose de la segunda observacion, la Delegacion de Francia subrayo que el objetivo 
era definir un dispositive de examen racional por grupos de variedades a priori semejantes 
desde el punto de vista genetico; se trataba pues de una cuestion de metodo que no tenia otro 
objetivo que el de facilitar la decision final. 

31. La Delegacion de Dinamarca hizo observar que convendria Hamar la atencion de los 
expertos tecnicos sobre la necesidad de mantener diferencias minimas entre las variedades que 
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hacian que la noci6n de variedad no perdiera su sentido. Ciertos productores se quejaban de 
que estas diferencias se habian vuelto demasiado pequefias, lo cual planteaba problemas desde 
el punto de vista de la gesti6n de sus negocios. 

(Vease el documento C/30/17 Prov., parrafos 22 a 26.) 

Cuestiones planteadas en el Comite Administrative y Juridico CCAJ) yen el Comite Tecnico 

Aspectos generales 

32. El debate se bas6 en el documento CAJ/36/3. 

Interpretacion de "Ia expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo ode una 
cierta combinacion de genotipos" 

33. El CAJ hizo suya la postura sugerida por la Oficina de la Union en el parrafo 6 del 
documento CAJ/36/3 que dice lo siguiente: 

"La Oficina de Ia Union sugiere que el Comite Administrativo y Juridico 

a) reafirme Ia posicion consignada en el parrafo 15 del documento 
CAJ/3211 0-TC/29/9, 

b) declare que las palabras "expresion de los caracteres resultantes de un cierto 
genotipo ode una cierta combinacion de genotipos", que figuran en el Articulo 1.vi) del 
Acta de 1991, no se oponen a Ia utilizacion de caracteres fundados en las particularidades 
del material genetico (en particular los "perfiles de ADN"), 

c) declare que Ia cuestion de si un caracter establecido a partir de las 
particularidades del material genetico, resultante del empleo de un metodo de analisis 
bien definido (un "perfil de ADN"), puede ser utilizado en el marco del examen de Ia 
distincion deberia decidirse en cada caso particular en funcion de los criterios ya 
establecidos para los caracteres "tradicionales" (incluidos los caracteres resultantes, par 
ejemplo, del empleo de Ia electroforesis), 

d) ponga de relieve que Ia extension de Ia proteccion a las variedades 
esencialmente derivadas no tendria que traducirse par una aplicacion menos rigida de los 
criterios de decision en materia de distincion (en Ia sesion comim antes citada, los 
Comites tambien habian examinado las relaciones entre los Articulo l.vi) (definicion de 
Ia variedad) y 7 (distincion), por una parte, y el Articulo 14.5)b) (definicion de Ia 
variedad esencialmente derivada), por otra)." 

34. No obstante, la Delegaci6n de Dinamarca expres6 su deseo de que se confirmara que 
"las particularidades del material genetico" debian tener un caracter funcional, lo que le 
permitiria adherirse a dicha postura. 

35. En el curso del debate, las delegaciones de Alemania y Francia y el Secretario General 
Adjunto hicieron las observaciones siguientes respecto a las cuestiones de fondo: 

22S 
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a) Las palabras "expresion de los caracteres" no debian entenderse en sentido 
gem!tico. El "caracter" es un elemento abstracto de la descripcion de una variedad, y la 
"expresion" es la forma concreta que adopta dicho elemento; esas palabras son tan aplicables, 
por ejemplo, a la longitud del tallo como a un gen (en cuyo caso, la expresion es el alelo ). 

b) El Convenio, que no se pronunciaba sobre la naturaleza de los caracteres 
pertinentes, tampoco contenia disposiciones sobre la posibilidad de tomar en consideracion 
"caracteres de lectura directa del genoma". 

c) Esa cuestion debia resolverse caso por caso con arreglo a los criterios habituales, 
entre ellos, el requisite de claridad de la diferencia constatada y la necesidad de respetar la 
propia finalidad del sistema de proteccion. 

d) En particular, seria contrario a esa finalidad permitir la proteccion de un grupo 
vegetal demasiado proximo de otro. Seria erroneo deducir de la posicion enunciada en el 
parrafo 6 del documento CAJ/36/3 que la utilizacion de caracteres bioquimicos basta para 
establecer la distincion. El Acta de 1991 no prohibe la utilizacion de soluciones tecnologicas 
nuevas, pero tampoco confirma la validez de esas soluciones. 

e) A veces se pretende vincular la distincion al fenotipo y la nocion de variedad 
esencialmente derivada al genotipo. No obstante, en el Articulo 1.vi) (relative ala definicion 
de la variedad) yen el Articulo 14.5)b) del Acta de 1991 se utiliza la misma terminologia. 
(Vease tambien el documento CAJ/38/3.) 

Tipos de caracteres 

36. El CAJ hizo suya la opinion expuesta por la Oficina de la Union en el parrafo 10 del 
documento CAJ/36/3, que dice lo siguiente: 

"La Oficina de Ia Union considera que estos caracteres deberian evaluarse desde el punto 
de vista del establecimiento de una distincion clara entre las variedades a los fines de Ia 
aplicacion practica de un sistema de proteccion de las obtenciones vegetales que, para ser 
eficaz, debe establecer un equilibrio apropiado entre los intereses del solicitante y los 
intereses de los titulares de los derechos sobre variedades existentes. Los caracteres son 
aceptables con este fin o no lo son. La Oficina de Ia Union duda de que los "caracteres 
de ultima instancia" tal como se definen por el momento, respondan a las condiciones 
requeridas. Pone en tela de juicio las referencias al acuerdo del obtentor (ode cualquier 
otra parte interesada)." 

3 7. En cuanto a los "caracteres de ultima instancia", la Delegacion de la Argentina indico 
que su utilizacion rompia la igualdad entre los obtentores y que esa categoria debia, por lo 
tanto, suprimirse, a menos que se pudiera restablecer tal igualdad. La Delegacion de 
Alemania hizo una observacion similar acerca de los "caracteres adicionales/suplementarios". 
En su opinion, los grupos de trabajo tecnicos y el Comite Tecnico debian tratar de definir los 
caracteres que pudieran ser utilizados para establecer la distincion, asi como las condiciones 
de su utilizacion. Todo caracter que no figurase en las directrices de examen de la UPOV 
deberia, a efectos de Ia transparencia del sistema de proteccion, formar parte de otra lista y 
figurar en las descripciones de variedades. Por otra parte, los organos precitados no deberian 
buscar una armonizacion para los "caracteres complementarios". En consecuencia, el intento 
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de clasificacion de los caracteres deberia detenerse en los "caracteres adicionales/ 
suplementarios", con la reserva precitada. La Delegacion de Francia indico que estos ultimos 
caracteres deberian excluirse, y que deberian incluirse los "caracteres complementarios". A 
propuesta del Presidente, el CAJ decidio no seguir profundizando en el debate. (V ease 
tambien el parrafo 76 y el documento TC/34/6.) 

Denominaciones de variedades y marcas 

38. El CAJ se mostro de acuerdo con el punto de vista expuesto por la Oficina de la Union 
en el parrafo 14, del documento, a saber: 

"Quizas no haya una soluci6n enteramente satisfactoria a Ia confusion creada por las 
marcas y los nombres comerciales y convendria limitarse a reafirmar Ia obligaci6n 
impuesta por el Convenio de utilizar Ia denominaci6n en relaci6n con Ia venta y Ia 
comercializaci6n, e incitar a las personas implicadas en Ia evaluaci6n de las variedades, 
asi como a los autores de articulos, a que utilicen, dado el caso, tanto Ia denominaci6n 
como Ia marca." 

39. La Delegacion de Alemania destaco que era posible obtener informaciones, de modo 
parcial, a traves de la pregunta relativa a la novedad que figura en el formulario de solicitud; 
asimismo, los servicios competentes podian hacer constar en el apartado "otras 
informaciones" del cuestionario tecnico la conveniencia de aportar datos sobre designaciones 
comerciales. Por ultimo, manifesto que no consideraba acertada la idea de crear un registro de 
las denominaciones y de las marcas correspondientes. 

Pregunta, en el cuestionario tecnico, relativa a la situaci6n de la variedad en relaci6n con la 
legislaci6n sobre la protecci6n del medio ambiente y de la salud humana y animal 

40. El CAJ acordo que era necesario afiadir un apartado al cuestionario tecnico para que el 
servicio competente tuviera constancia de que el (u otros servicios) podria cultivar la variedad. 
Sin embargo, hubo division de opiniones respecto al procedimiento que deberia seguirse en la 
UPOV, y se mencionaron las posibilidades siguientes: limitarse a una indicacion general 
redactando el apartado cada servicio competente en funcion de la situacion nacional; formular 
una pregunta sobre la naturaleza objetiva de la variedad (l,se trata de un organismo 
geneticamente modificado?), pudiendo el servicio competente afiadir directamente preguntas 
mas precisas; habida cuenta de que las autorizaciones de diseminacion podrian exigirse para 
otros tipos de variedades, preguntar si era necesaria una autorizacion de esa indole y, en su 
caso, exigir la presentacion de las autorizaciones recibidas. El CAJ acordo encomendar al 
Comite Tecnico la redaccion del apartado correspondiente del cuestionario tecnico. Se seiialo 
que, en todo caso, la pregunta deberia referirse a la diseminacion, y no a la comercializaci6n. 
(Vease el documento TC/33/11.) 

(Vease el documento CAJ/36/6 Prov., parrafos 13 a 22.) 

2 2. 
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Examen de la primera variedad de una especie 

41. El TWO tomo nota del documento TW0/30/4 que sefialaba que Nueva Zelandia habia 
adquirido cierta experiencia en el examen de las primeras variedades de una especie. Este 
documento explicaba la hipotesis sabre la que se basaria el examen, la definicion de la 
variedad, especialmente debido a que no existia una variedad comparable a esa especie, el 
problema de la novedad ya que el material podria haberse comercializado sin una 
denominacion especifica, los problemas y dificultades especiales si el taxon no existia hasta 
entonces en el pais interesado, y la identificacion de variedades comunmente conocidas. 
Seguidamente, dio un ejemplo de la forma en que Nueva Zelandia habia examinado una 
primera variedad de la especie Lavandula dentata. Concluyo diciendo que las autoridades 
nacionales que examinasen nuevas variedades deberian tratar de lograr un compromiso 
aceptable entre los requisites absolutos del Convenio de la UPOV y las realidades practicas 
del examen. Se habia intentado llegar a ese equilibria ideal en casas de examen de la primera 
variedad de una especie. En esos casas, la autoridad examinadora no tenia experiencia con la 
especie, pero lo que se le solicitaba era formular una recomendacion DHE tecnicamente 
razonable. La experiencia que no poseia la autoridad examinadora la podria tener el obtentor. 
Era importante, en el caso de las primeras variedades de una especie, que el obtentor y la 
autoridad examinadora mantuvieran relaciones de cooperacion laboral. Existia siempre el 
riesgo de que se pasara por alto una variedad comunmente conocida o de que el 
descubrimiento de una variedad silvestre no fuese en realidad el de una nueva variedad. La 
posibilidad de anular o suprimir ulteriormente un derecho de obtentor podia corregir un error 
anterior. Sin embargo, esta solo tendria que ser una solucion de ultima instancia. 

42. El TWO observo ademas que el objetivo principal, al redactar ese documento, habia 
sido plantear la cuestion y hacer reflexionar a los expertos sabre lo que era una variedad 
comunmente conocida y lo que debia considerarse la primera variedad de una especie nueva, 
especialmente en el caso en el que la multiplicacion clonal de un material vegetal se vendiese 
con el nombre de la especie. Muchos expertos convinieron en que incluso el material clonal 
vendido con el nombre de la especie, sin denominacion propia, debia considerarse como una 
variedad. Varios expertos informaron que, en el pasado, no era frecuente el comercio 
intemacional de variedades, pero que actualmente muchas variedades omamentales se 
vendian en el mundo entero. Hoy en dia, los "cazadores" de plantas uti1izan por lo general la 
red Internet para buscar nuevas variedades en cualquier parte del mundo. En consecuencia, se 
tendria que exigir que la planta fuese comunmente conocida en el mundo entero, aunque era 
imposible conocer todas las variedades cultivadas en un huerto de cualquier pais. 

(Vease el documento TW0/30/12 Prov., parrafos 28 y 29.) 

Solicitudes de concesion de derechos de obtentor sabre una nueva especie 

43. El TWO tomo nota del documento TW0/30/7 que afirmaba que, en los Paises Bajos, la 
mayoria de los casas de especies nuevas tenian que ver con especies omamentales. De 
las 1.150 solicitudes anuales relativas a entre 75 y 100 diferentes especies, alrededor de uno a 
cinco casas de especies nuevas debian ser resueltos cada afio, tratandose en su mayoria de 
clones de material silvestre. El primer problema consistia en verificar el nombre botanico. 
Seguidamente, era necesario hacerse una idea de la variacion dentro del taxon pidiendo 
informacion adicional al obtentor o incluso examinando la variedad en su v1vero, o 
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preguntando a expertos en ese taxon. Era facil obtener las variedades mediante una seleccion, 
pero dificil comprobar si esa seleccion no habia sido ya comercializada en algun mercado 
local de un pais lejano, del que era dificil obtener informacion. En el documento figuraban 
tambien ciertos ejemplos para las especies Epipremnum (Araceae), Calathea (Marantaceae) y 
Calochoehortus (Liliaceae ). Finalmente, se llegaba a la conclusion de que puesto que la 
Oficina no tendria experiencia en el cultivo de la especie, era preferible proceder a su examen 
en las instalaciones del solicitante. Como no se disponia de ninguna experiencia en cuanto a 
la descripcion, era dificil establecer Directrices de examen y las primeras variedades tendrian 
una descripcion mas parecida a la descripcion clasica Linnaean. 

44. Varios expertos del TWO estuvieron de acuerdo en que seguirian un procedimiento 
similar y en que la descripcion de la primera variedad seria mas una descripcion botanica, 
puesto que no habia ninguna variedad con la que se pudiese comparar esa primera variedad. 
De encontrarse el material en la naturaleza, los expertos se pondrian en contacto con 
botanistas para investigar sobre la variacion dentro de la especie en cuestion. Tambien en ese 
caso, se podia considerar una cooperacion con expertos de organismos nacionales de otros 
Estados miembros. Sin embargo, cada caso podria exigir un enfoque diferente. 

45. El TWO examino ampliamente en que medida era necesaria la labor de seleccion ode 
cultivo para permitir la proteccion del material vegetal recogido en la naturaleza. No pudo 
llegar a una conclusion final. Torno nota de que se presentaba una situacion similar cuando se 
efectuaban selecciones de cultivares tradicionales que eran poblaciones heterogeneas. V arios 
expertos consideraron que la seleccion de semilla de una poblacion silvestre o de un cultivar 
tradicional, su siembra y la seleccion de un clone a partir de esa semilla sembrada eran 
suficientes para permitir la proteccion de ese clone. Otros consideraron que ello era 
insuficiente puesto que no se habia producido ninguna recombinacion de genes. A varios 
expertos les preocupaba si era posible seleccionar una planta en la naturaleza y pedir 
proteccion para material clonal procedente de esa planta. Todos estuvieron de acuerdo en que 
si el material vegetal procediera de un mercado local donde se vendiese ese material, los 
clones carecerian de novedad y ya no serian protegidos. Sin embargo, el problema consistia 
en conocer el origen exacto de la variedad. 

(Vease el documento TW0/30/12 Prov., parrafos 30 a 33.) 

Juicio de vectores 

46. El TWO tomo nota de que, en los ensayos DHE efectuados con la Euphorbia, habia 
habido casos en los que la diferencia entre las variedades solo la causaba la presencia de un 
vector. Recordo que, varios aiios atras, habia surgido un caso similar para el Pelargonium, en 
el que la diferencia la causaba un vector transferido ilnicamente mediante injerto. En esa 
epoca, las opiniones estaban divididas en el seno de la UPOV. Algunos Estados miembros 
consideraban que el vector era similar a una infeccion viral. Puesto que una variedad 
infectada por un virus no se consideraba distinta de la misma variedad libre de virus, la 
presencia de un vector no conducia a una variedad diferente. Otros consideraron que el vector 
se habia convertido en parte del genoma y que, por consiguiente, se trataba de una variedad 
diferente. En otros campos, se presentaron diferencias similares, por ejemplo, la esterilidad 
masculina cistoplasmica. Si bien ciertos Estados consideraban que la forma esteril era parte 
de Ia variedad fertil, otros consideraban que Ia forma esteril era una variedad distinta. En el 
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pasado, el caso del Pelargonium se resolvio por si solo, ya que se nego proteccion a la 
variedad debido a la falta de homogeneidad y no se llego a ninguna decision en la UPOV 
sobre la cuestion del vector. Como el problema volvia a presentarse con la Euphorbia, se 
pediria al Co mite, y probablemente al CAJ, que dieran su opinion sobre la manera de resolver 
esos casos. Los expertos de Alemania y de los Paises Bajos prepararian un documento 
separado explicando los detalles del problema al Comite. (V ease el documento TC/34/7.) 

(Vease el documento TW0/30/12 Prov., parrafo 35.) 

Electroforesis del Ray-grass 

47. El TWC tomo nota de los parrafos 25 a 36 del documento TW A/25/13, en los que se 
informaba sobre los debates celebrados sobre ese tema en el seno del TWA. Las principales 
cuestiones planteadas fueron las siguientes: a) G Constituye el analisis x2 un metodo apropiado 
para la evaluacion de frecuencias? b) GCuantas muestras serian necesarias para las variedades 
tetraploides de ray-grass? El TWC no estaba en condiciones de dar una respuesta inmediata, 
pero propuso comenzar por utilizar el analisis de la varianza molecular para los calculos. El 
experto de los Paises Bajos estuvo de acuerdo en estudiar la cuestion en su pais y tratar de 
indicar nfuneros superiores e inferiores para el tamafio de la muestra. 

48. El TWA volvio a referirse al documento TW A/25/5 que contenia una propuesta para 
incluir en un anexo a las Directrices de examen del Ray-grass caracteres sobre la 
electroforesis, de la misma manera en que se habia hecho ya para el maiz, la cebada y el trigo, 
y con las mismas reservas sobre la utilidad de esos caracteres. A este respecto, durante su 
ultima sesion, habia acordado finalmente: a) presentar al Comite y al CAJ las cuestiones 
juridicas planteadas respecto de los requisitos adicionales posibles para el obtentor de la 
variedad similar anterior; b) proseguir los debates sobre la homogeneidad, puesto que no 
podia aplicarse la homogeneidad sino unicamente la estabilidad de las frecuencias; c) pedir 
una opinion al TWC sobre el numero de plantas de las variedades tetraploides que se habian 
de observar y preguntarle si la prueba del x2 era aplicable; d) pedir la opinion de los 
obtentores; e) volver a examinar el significado de "significativamente diferente" y 
"razonablemente estable"; f) volver a examinar la cuestion de las variedades ejemplares y la 
de la prueba del anillo; g) pedir al experto del Reino Unido que preparase un nuevo 
documento como resultado de las discusiones anteriores. 

49. El experto de la ASSINSEL en el TWA informo que los obtentores se oponian 
totalmente al uso de la electroforesis para los examenes de DHE de los cultivos de 
fecundacion cruzada, tales como el ray-grass. La Oficina de la UPOV habia recibido una 
comunicacion escrita de la AS SINSEL pidiendo que comunicara su posicion al Comite. Si se 
aceptara la electroforesis, ello daria lugar a una mayor cantidad de plagios y litigios ya que 
resultaria facil cambiar la frecuencia de los alelos. Aun cuando los caracteres de la 
electroforesis solo se incluyeran en un anexo a las Directrices de examen donde, en su 
introduccion, se declarase que "podran ... ", esto se consideraria como un estimulo para utilizar 
esos caracteres. (Vease el documento TC/34/6.) 

50. Ciertos expertos del TWA recordaron que las Directrices de examen de la UPOV no 
eran exhaustivas y que se podrian afiadir otros caracteres. Sin embargo, habia que cumplir 
con ciertos requisitos basicos antes de poder aftadir un caracter. En el caso de la 
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electroforesis, ademas de otros requisites, tenia que haber un metodo perfectamente bien 
definido, conocimientos geneticos sobre las bandas utilizadas, un conjunto de normas para 
variedades y un resultado positive de Ia prueba del anillo en varios Estados. 

51. Otros expertos del TWA advirtieron de las consecuencias que podia tener esa medida. 
Aun cuando existiera cierta informacion sobre el nivel tecnico, todavia era necesario controlar 
Ia obtencion de resultados compatibles entre los diferentes laboratories. Otro problema que 
habia que resolver era el control de Ia homogeneidad en una muestra en bloque y en las 
frecuencias de los alelos. Por ello, no se podia aceptar ahora su utilizacion, pero tendrian que 
emprenderse estudios al respecto. Ademas, se planteaba una cuestion de politica que iba mas 
alia de las cuestiones tecnicas. Por consiguiente, el TWA decidio establecer un subgrupo 
especial para que siguiera examinando Ia cuestion. Ademas, tendria que haber un intercambio 
de informacion entre expertos y obtentores. El subgrupo tendria que reunirse en Ginebra 
durante un dia, sea antes o despues de Ia proxima sesion del Comite. El ray-grass solo tendria 
que utilizarse como un modelo para una cuestion mas general relativa a Ia utilizacion de Ia 
electroforesis en los cultivos de fecundacion cruzada. 

(Veanse los documentos TWA/26/11 Prov., parrafos 38 a 41, y TWC/15/18, parrafo 28.) 

Base de datos UPOV -ROM sobre obtenciones vegetales 

52. Los Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de Ia etapa mas reciente de elaboracion 
de Ia base de datos sobre obtenciones vegetales de Ia UPOV en CD-ROM descrita en Ia 
Circular U 2594 de fecha 21 de octubre de 1997, por Ia que se distribuia el quinto disco 
en 1997. La Oficina de Ia UPOV tenia intencion de publicar un disco actualizado cada dos 
meses. En el UPOV-ROM 97/05 ya se incluia Ia lista de cultivares elegibles para certificacion 
de Ia OCDE de 1996. El UPOV -ROM 97/06 incluira -no en Ia base de datos propiamente 
dicha, sino en un fichero pdf (portable document file) separado- Ia lista de variedades 
protegidas de Ia Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de Ia Union Europea. Se 
estaba considerando Ia posibilidad de incluir tambien en el UPOV -ROM el Catalogo de Ia 
Union Europea. Se esperaba que el UPOV -ROM fuese objeto de mejoras antes de terminar el 
afio y especialmente que se permitiera su uso en una red local. Asimismo se esperaba que 
pronto se lo ofreciera al sector privado a un precio de 750 frances suizos por Ia suscripcion 
anual. 

53. Varios expertos habian tenido Ia oportunidad de estudiar el UPOV-ROM y expresaron 
su satisfaccion. Algunos de ellos propusieron que en el UPOV -ROM se incluyeran las 
descripciones publicas de las variedades. Los Grupos de Trabajo Tecnicos invitaron a todos 
los expertos a que tomaran contacto con sus respectivos colegas a nivel nacional para que 
estos vean y evaluen Ia informacion en el disco y formulen tambien cualquier comentario para 
una ulterior mejora del producto. Como varios expertos no habian visto ailn el UPOV -ROM, 
se hizo una breve demostracion del contenido del UPOV -ROM con sus tres partes: Ia base de 
datos combinada con informacion sobre los taxones, Ia parte de texto en formate pdf con 
informacion sobre datos de los Estados miembros, todos los textos de las diferentes Aetas del 
Convenio de Ia UPOV, las recomendaciones sobre las denominaciones de variedades, el 
Folleto de informacion general, las listas de direcciones de las oficinas nacionales de 
obtenciones vegetales, Ia lista de publicaciones de Ia UPOV y varias otras informaciones, y Ia 
parte con los datos originales de los Estados miembros (protegida mediante clave de acceso ). 

23, 
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54. A solicitud de la Oficina de la UPOV, el TWC exammo varios detalles del 
UPOV-ROM. Varios expertos explicaron que su principal objetivo era evitar la copia de 
informacion procedente de boletines nacionales. Sin embargo, para cumplir ese proposito, 
ciertos expertos expresaron que era necesario contar con una produccion mensual. La 
principal utilizacion del UPOV -ROM era la comprobacion de las denominaciones de 
variedades y con tal objeto, ciertos paises necesitaban incorporar los datos en sus propias 
bases de datos nacionales. Como mejora mas urgente se menciono la inclusion de datos 
procedentes de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Union Europea. 
Ademas, era importante tener la posibilidad de utilizar el UPOV -ROM en la red nacional, 
finalizar la elaboracion del codigo UPOV para los diferentes generos y especies y contar con 
rutas mas faciles de acceso a los datos. Asimismo se tendria que reducir el tiempo entre el 
suministro de los datos y la distribucion del UPOV-ROM. Como temas adicionales de 
estudio, se mencionaron la aceptacion de caracteres especiales de otros idiomas, asi como la 
reconsideracion de la informacion minima, la inclusion o no de descripciones de variedades y 
la posibilidad de ofrecer la informacion via Internet. 

55. Varios expertos del TWO expresaron el deseo de que, en cuanto la publicacion 
periodica estuviese lanzada, se pudieran considerar posibles mejoras utiles en el sector 
ornamental. El experto de Israel acordo preparar para la proxima sesion un documento sobre 
las posibles etapas futuras e invito a todos los expertos a que le enviaran comentarios o 
propuestas para incluirlas en ese documento. Actualmente, la utilizacion de nombres Iatinos 
diferentes causaba mucha confusion. La Oficina de la UPOV explico que esa confusion se 
resolveria en cuanto estuviese listo el codigo de la UPOV, lo que se esperaba para un futuro 
proximo. El TWO invito tambien a mas Estados a que incluyeran sus nombres comerciales, 
lo que en la actualidad solo hacian muy pocos Estados. 

56. El experto de Francia en el TWV expreso su preocupacion de que, para la verificacion 
de las denominaciones, la produccion del UPOV -ROM no fuese lo suficientemente rapida ya 
que las oficinas nacionales solicitaban una informacion actualizada mucho mas rapidamente. 
El TWV sefialo que un enfoque posible de este problema seria el acceso en linea a la 
informacion de las oficinas nacionales. 

(V eanse los documentos TW A/26111 Prov ., parrafos 19 a 22, TWC/15/18 parrafos 6 a 8, 
TWF/28/10 Prov., parrafos9 a 11, TW0/30/12 Prov., parrafos46 a48 y TWV/31112 Prov., 
parrafos 30 a 32.) 

Lista de variedades objeto de examen 

57. El TWO se refirio a una decision anterior de intercambiar entre los distintos Estados 
miembros listas de variedades objeto de examen. En vista de la creacion del UPOV-ROM, se 
preguntaba si el intercambio de listas seguia sirviendo para algo. Por lo visto, varios expertos 
no estaban aun al tanto de la existencia y del intercambio de esas listas. Por ultimo el TWO 
propuso al Comite que considerara el abandono de ese intercambio ya que la mayor parte de la 
informacion estaba disponible en el UPOV -ROM. De ser necesario, Ia UPOV tendria que 
aumentar el numero de ejemplares gratuitos que entregaba a cada Estado miembro. 

(Vease el documento TW0/30/12 Prov., parrafo 49.) 
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Documentos de la UPOV en formato electr6nico 

58. Los diferentes de Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de que el Comite habia 
debatido acerca de la utilidad de presentar los documentos en formato electr6nico. Asimismo 
tom6 nota de que, en el TWF, se habia procedido a una segunda distribuci6n de informes 
tecnicos en discos. El TWF y TWO reiteraron su firme apoyo a la presentaci6n de los 
documentos de la UPOV en formato electr6nico. Esta presentaci6n no debia limitarse a las 
Directrices de examen, sino tambien extenderse a varios otros documentos, especialmente los 
informes de reuniones y otros documentos importantes. La disponibilidad de los documentos 
en formato electr6nico facilitaria especialmente las busquedas de ciertos temas en los 
documentos existentes o la reproducci6n de partes de nuevos documentos. Los Grupos de 
Trabajo Tecnicos tomaron nota de que las Directrices de examen de la UPOV estarian 
disponibles en formato electr6nico a finales del presente a.fio. El TWF pidi6 que el informe de 
su ultima sesi6n se hiciera disponible a traves del correo electr6nico para los expertos que 
hubiesen indicado su direcci6n electr6nica en la lista de participantes. Una vez creada la 
pagina de acceso de la UPOV, las Directrices de examen de la UPOV estarian tambien 
disponibles en el Web paralelamente a un posible CD-ROM. 

(Veanse los documentos TWA/26/11 Prov., parrafo 23, TWF/28/10 Prov., parrafo 26, y 
TW0/30112 Prov., parrafo 21.) 

Evaluaci6n de la distinci6n en las especies con pocas fuentes de variaci6n genetica 

59. El TWV examin6 en que forma se podria asegurar la distinci6n en las variedades de 
especies para las que no era posible una reproducci6n sexual, lo que significaba que, aparte de 
las mutaciones, no existian ninguna otra fuente de variaci6n genetica, como en el caso del ajo. 
Decidi6 presentar la cuesti6n al Comite para su consideraci6n. 

(Vease el documento TWV/31112 Prov., parrafo 23.) 

Presentaci6n de muestras 

60. El TWV acord6 que, en principio, el solicitante solo podria efectuar una presentaci6n 
{mica de material para el examen de DHE y que, en la redacci6n de las Directrices de examen, 
se tendria que mencionar ese hecho en el parrafo 1 del capitulo relativo al material exigido. 

(Vease el documento TWV/31112 Prov., parrafo 25.) 
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Examen de DHE de las lineas parentales 

61. El TWV examino si, en las solicitudes relativas a los hibridos de variedades de especies 
de polinizacion abierta, las lineas parentales tambien tendrian que examinarse en materia de 
DHE. Ciertos expertos informaron que las lineas parentales no eran objeto de excimenes por 
lo que se referia a las especies de hortalizas. Un experto de la Oficina de la UPOV se 
preguntaba como se podia aplicar a los hibridos una norma de poblacion diferente a Ia de las 
variedades de fecundacion libre sin verificar Ia naturaleza genetica de los hibridos. Ciertos 
expertos alegaron que, cuando no habia una depresion endogama importante, las lineas 
parentales de especies de polinizacion abierta eran generalmente mas estables, y, para esos 
hibridos, las normas de homogeneidad se cumplian facilmente. En los casos de especies de 
polinizacion abierta menos homogeneos, se aplicaba a los hibridos una homogeneidad 
relativa. En Ia descripcion de Ia variedad, Ia naturaleza del hibrido solo se mencionaba tal 
como Ia reivindicaba el obtentor, pero Ia Oficina no Ia verificaba. Uno de los expertos de los 
Paises Bajos informo al TWV que habia aumentado considerablemente el nfunero de 
solicitudes relativas a las lineas parentales y disminuido el nfunero de solicitudes relativas a 
los hibridos. 

(Vease el documento TWV/31112 Prov., pcirrafos 19 y 20.) 

Distincion de lineas endogamas en Ia colza 

62. El TWA tomo nota de un informe de un caso relative a Ia colza, en el que Ia esterilidad 
masculina de lineas endogamas habia podido restaurase en un caso y no en otro. Las lineas no 
eran distinguibles de otro modo por sus caracteres morfologicos. Examino si esa diferencia 
podia ser suficiente para establecer Ia distincion entre dos lineas. V arios expertos se refirieron 
a otros casos en los que Ia distincion solo podia observarse mediante la reaccion desde fuera, 
como, por ejemplo, en el caso de Ia resistencia a las enfermedades. En el caso de 
enfermedades, Ia reaccion seria sin embargo visible en Ia misma generacion, mientras que Ia 
restauracion de Ia fertilidad podia observase imicamente en Ia generacion siguiente. Era 
importante recabar las opiniones de los obtentores y tambien remitir Ia cuestion al Subgrupo 
del CAJ. El experto de Alemania prepararia un documento para la proxima sesi6n del TWA. 

(Vease el documento TW A/26/11 Prov., pcirrafo 70.) 

Homogeneidad en la colza 

63. El TWA tomo nota de un informe sobre un caso en el que, en las lineas endogamas y en 
los hibridos de tres vias, la mitad de las plantas presentaban una esterilidad masculina y la 
mitad eran fertiles. G Como tendria que juzgarse la homogeneidad de esas lineas o hibridos? 
Los expertos de entre los obtentores clarificaron que, en el caso en cuestion, la mitad de las 
plantas podria destruirse facilmente mediante un herbicida. Por lo tanto, el juicio respecto de 
la homogeneidad tendria que formularse despues de aplicar el herbicida. 

64. El TWA tambien tomo nota de un informe sobre un estudio de la homogeneidad entre 
lineas endogamas de hibridos unicos, hibridos dobles e hibridos de tres vias en el caso de Ia 
colza. De conformidad con ese informe, frente a una parcela determinada del campo, no era 
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posible decir a cual de esos grupos pertenecian las plantas. Ello se reflejaba tambien en los 
resultados indicados en varios diagramas que utilizaban la longitud de la hoja, la anchura de la 
hoja y la longitud total de la planta. Un experto pregunto a cual de los grupos tendria que 
aplicarse una homogeneidad relativa o una norma de poblacion determinada. Una posibilidad 
seria tratar todos los granos de la misma manera y aplicar el analisis COYU a todos los 
grupos. El experto de Alemania prepararia un documento para la proxima sesion del TWA. 

(V ease el documento TW A/26/ II Prov., parrafos 7I y 72.) 

Contenido del cuestionario tecnico 

65. Un experto del TWV sugirio que, en el cuestionario tecnico de los formularies de 
solicitud, se incluyera una lista mas larga de caracteres, o incluso Ia tabla completa de 
caracteres de las Directrices de examen de la UPOV, de manera que se disponga de toda la 
informacion comunicada por el obtentor antes de preparar una prueba. Otro experto fue de la 
misma opinion y afiadio que el hecho de disponer de colecciones de referencia importantes 
constituia Ia mejor manera de examinar las variedades de manera rentable. Se sefialo que se 
tendria que tener cuidado al utilizar cierta informacion proporcionada por el obtentor, 
particularmente en relacion con la declaracion de las variedades mas similares. Ademas, era 
muy util disponer de informacion sobre ciertos caracteres VCU. Los nuevos solicitantes que 
no estuviesen familiarizados con la naturaleza de estas cuestiones podrian sin embargo 
encontrar extremadamente complicado un cuestionario tecnico mas largo. El TWV tomo nota 
de que, en los Estados miembros de la UPOV, se habian establecido sistemas nacionales 
basados en el material vegetal examinado bien por la autoridad nacional, bien por el 
solicitante. Asimismo tomo nota de que los solicitantes podrian poner en tela de juicio un 
sistema en el que, ademas de tener que pagar altas tasas a las autoridades nacionales por el 
examen del material vegetal en el campo o en el invemadero, se les exigiera proporcionar una 
descripcion completa de la variedad. Por ultimo, el TWV acordo continuar con el sistema 
actual. 

(V ease el documento TWV /3I I I2 Prov., parrafo 4.) 

Caracteres de resistencia a enfermedades 

66. Los diferentes Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de la peticion del Comite y de 
las respuestas preliminares recibidas sobre un cuestionario que se reproduce en el documento 
TW0/30/II. El TWF y tambien el TWO tomaron nota de que, en su campo de competencia, 
existia muy poca experiencia en el uso de caracteres de resistencia. Por consiguiente, se 
abstuvieron de comentar sobre el documento. El TWA declaro que el uso de caracteres de 
resistencia deberia adaptarse a la especie en cuestion. Los caracteres de resistencia solo 
tendrian que utilizarse tras haberse efectuado pruebas del anillo a fin de garantizar resultados 
comparables. Sin embargo, la UPOV tendria que ponerse de acuerdo sobre un principia 
general absolute y uniforme. Se tendria que evitar que las decisiones adoptadas en un Grupo 
de Trabajo Tecnico puedan tener efectos negatives en otro Grupo de Trabajo Tecnico al 
crearse un precedente. Confirmo que los caracteres de resistencia solo debian ser utilizados 
en caso de que los demas caracteres fracasaran al establecer la distincion. 

23S 
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67. Algunos expertos informaron al TWV acerca de la necesidad de armonizar los metodos 
de examen de los caracteres de resistencia a enfermedades en los Estados miembros de la 
UPOV. El Presidente del TWV propuso armonizar los metodos sobre una base especie por 
especie, paralelamente a la preparacion o revision de las Directrices de examen particulares. 
El experto de Francia en el TWV introdujo un documento publicado por GEVES, en el que se 
describian metodos aplicables al examen de 62 caracteres de resistencia a enfermedades en 
diferentes especies. El TWV pidio ala Oficina de la UPOV que preparase y distribuyese a las 
autoridades nacionales una circular pidiendoles informacion sobre los caracteres de resistencia 
que hubieran sido objeto de examenes para solicitudes nacionales y las pruebas que las 
autoridades nacionales estaban dispuestas a efectuar en nombre de terceros paises. (V ease la 
Circular U2666.) 

68. El experto de Espana en el TWV recalco que habia que tener cuidado al utilizar como 
caracteres de agrupamiento los caracteres de resistencia declarados por el solicitante. Informo 
al TWV que, en Espana, cuando Ia distincion entre dos variedades se basaba exclusivamente 
en esos caracteres, las diferencias establecidas en dos caracteres de resistencia se consideraban 
como la distancia minima para considerar las variedades distintas. Un experto de los Paises 
Bajos informo que se habian recibido quejas de los usuarios sobre la falta de homogeneidad 
respecto de los caracteres de resistencia en las variedades protegidas. 

69. Un experto de los Paises Bajos informo al TWV que el Servicio de inspeccion general 
de semillas de hortalizas y flores de los Paises Bajos (NAKG) habia iniciado un proyecto de 
recopilacion de informacion sobre nuevas enfermedades o nuevas variantes de enfermedades 
conocidas, en particular de Bremia, en cooperacion con los obtentores, el Instituto 
Fitosanitario y el Servicio de inspeccion de hortalizas. El experto de Francia en el TWV 
informo que 12 variantes de Bremia habian sido examinadas en Francia, de las cuales cuatro 
eran nuevas. El experto de Polonia informo que, en su pais, existia un banco patogeno que 
podia proporcionar informacion util. 

(Veanse los documentos TWA/26111 Prov., parrafo 54, TWF/28110 Prov., parrafo 18, 
TW0/30/12 Prov., parrafo 16 y TWV/31/12 Prov., parrafos 8 a 11.) 

Aplicacion de recomendaciones de denominaciones de variedades 

70. El TWV tomo nota de que se necesitaba cierta armonizacion en Ia aplicacion a nivel 
nacional de las recomendaciones de Ia UPOV sobre denominaciones de variedades. Se 
informo que, a nivel de la Union Europea, las recomendaciones de la UPOV habian sido 
aceptadas para las variedades que figuraban en el Catalogo Comunitario. Un experto de los 
Paises Bajos informo que, en el ensayo comparativo de tomates organizado por Ia Union 
Europea y realizado por Ia NAKG, se demostro que ciertas variedades figuraban en los 
distintos Estados miembros con nombres diferentes. Para evitar esta situacion en lo futuro, se 
habia propuesto crear un sistema de intercambio de cuestionarios tecnicos por correo 
electronico entre Estados miembros interesados de la Union Europea, ello paralelamente con 
un proyecto de Ia Union Europea de intercambio de informacion en linea entre los Estados 
miembros y Ia Comision utilizando los servicios de Internet con miras a crear una base de 
datos comunitaria con las descripciones de variedades incluidas en el Catalogo Comunitario. 

(V ease el documento TWV /31/2 Prov., parrafo 18 y 22.) 
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71. Con ocasion de los debates en tomo a las Directrices de examen para los citricos, el 
TWF tomo nota de la dificultad que suscitaba el reunir en un solo documento los 18 grupos 
diferentes a que pertenecian los arboles frutales de citricos. Respecto de ciertos caracteres, no 
era posible saber para cada uno de los diferentes grupos si estos eran aplicables ni indicar 
variedades a titulo de ejemplos. Por consiguiente, no existia ninguna variedad a titulo de 
ejemplo que correspondiese a muchos caracteres. Por otro lado, el TWF no queria fraccionar 
el documento y preparar Directrices de examen separadas para diferentes grupos. Para 
encontrar una solucion al problema, el TWF decidio pedir al experto de Sudafrica que 
preparase una lista de caracteres sin variedades a titulo de ejemplos y en la que marcase 
imicamente los caracteres que pudiesen aplicarse a los grupos. En una lista separada 
correspondiente a uno o dos grupos principales, podria figurar una lista de variedades a titulo 
de ejemplos. 

(Vease el documento TWF/28110 Prov., parrafos 46 y 47.) 

Examen de portainjertos 

72. El TWF tomo nota del documento TWF/28/3 que contenia los resultados de un 
cuestionario publicado. Como las respuestas diferian, no era facil sacar conclusiones 
generales. El Presidente hizo un resumen de sus conclusiones y estas se reproducen en el 
Anexo IV del informe de I a sesion del TWF. Como el numero total de solicitudes por 
variedades de portainjertos era reducido, la necesidad de contar con Directrices de examen 
para portainjertos era limitada. El resultado de los debates fue que, finalmente, la cuestion de 
si habia que establecer un documento unico que incluya las variedades de portainjertos o dos 
documentos separados tendria que decidirse especie por especie. Si se preparase un 
documento separado para los portainjertos, en ese documento no se tendrian que repetir los 
caracteres de las flores y las frutas que figuraran en las Directrices de examen de las frutas, 
sino simplemente hacer referencia a esas Directrices de examen de las frutas si esos caracteres 
fuesen necesarios para establecer la distincion de una variedad de portainjerto. 

(Vease el documento TWF/28/10 Prov., parrafo 38.) 

Metodos estadisticos: lineas-espiga/parcelas en hilera 

73. El TWA recordo la situacion de la que se habia informado en las ultimas sesiones. 
Asimismo se refiri6 a las diferentes normas de poblacion aplicadas en el documento de trabajo 
para las Directrices de examen revisadas aplicables al centeno. La norma de poblacion 
dependeria de como se observasen las plantas, de la exactitud con la que el observador 
efectuase sus observaciones. En las lineas-espiga, cada hilera seria cosechada; los caracteres 
podrian expresarse mas claramente; se observarian muchos mas caracteres, el observador 
buscaria con mayor precision y una diferencia se expresaria mas claramente y seria mas 
evidente. Ciertos expertos aiiadieron que, en caso de que en una hilera, una semilla fuese una 
planta atipica, la hilera entera se consideraria planta atipica, mientras que en una parcela, una 
semilla daria Iugar a una planta atipica. Otros declararon que, en el caso de las hileras, una 
observacion mas exacta permitiria detectar una segregacion residual, mientras que, en el caso 
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de las parcelas, solo se pondrian en evidencia las plantas atipicas. En las parcelas, las plantas 
largas se detectarian facilmente, pero no las cortas. Un .experto se preguntaba si el concepto 
de norma de poblacion era el concepto correcto ya que se trataba de un concepto aplicable a la 
calidad de una muestra y por lo tanto no podia verse afectado por las maneras diferentes de 
presentar un ensayo. Lo que se hacia actualmente era correcto y practico, pero el concepto 
matematico era erroneo. Ademas, no existia un equilibria suficiente entre los riesgos a y ~· 
Esto podria crear problemas para ciertos cultivos en el futuro. 

(Vease el documento TW A/26/11 Prov., parrafos 48 a 50.) 

Nuevos alelos en los cereales 

74. El TWA tomo nota de ciertas dificultades que habian surgido al incluir alelos 
adicionales en las Directrices de examen de la cebada debido al hecho de que, al menos para 
ciertas hordeinas, se habia aceptado en el pasado un metodo adicional (Acido PAGE) que no 
seria capaz de identificar los nuevos alelos en forma suficiente. Seria necesario celebrar mas 
debates antes de tomar una decision que podria tener por consecuencia permitir fulicamente el 
metodo SDS PAGE que era mas fiable, mas rapido y ahora aparentemente tambien mas 
discriminative. 

75. El experto de Francia en el TWA expreso su preocupacion por las continuas enmiendas 
de las Directrices de examen cada vez que se detectara un nuevo alelo, lo que daria Iugar cada 
vez a un nivel de expresion adicional para un caracter determinado. Propuso establecer un 
procedimiento convenido (ademas de la prueba del anillo actualmente exigida) para su 
aplicacion a estos nuevos alelos. Ofrecio preparar un documento para la proxima sesion del 
TWA. 

(V ease el documento TW A/26111 prov. parrafos 45 a 4 7.) 

Definicion de categorias de caracteres y de las condiciones de su utilizacion en la descripcion 
de variedades 

76. El TWA tomo nota de los debates suscitados en el Comite y de la necesidad de tener 
una idea mas clara y contar con una definicion de las diferentes categorias de caracteres 
utilizados. Torno nota del proyecto presentado durante la sesion del Comite y reproducido en 
el parrafo 64 del documento TC/32/7, los parrafos 140 a 143 del documento TC/33/3 y el 
parrafo 68 del documento TC/33111. Estuvo de acuerdo en que era necesario volver a 
examinar las categorias. El experto de la ASSINSEL estuvo de acuerdo en que era necesario 
volver a considerar la cuestion y dijo que enviaria al Comite un documento en el que se 
describiria la posicion de la ASSINSEL. (Vease el documento TC/34/6.) 

(Vease el documento TWA/26/11 Prov., parrafo 8.) 
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Normalizacion de las Directrices de examen 

77. Los Grupos de Trabajo Tecnicos observaron que el Comite habia tornado nota del 
documento TC/33/8, del Anexo II del documento TC/33/3 y de los debates suscitados en el 
TWF, el TWO y el TWV sobre la armonizacion de la expresion y las Notas para los diferentes 
caracteres. Sobre la base de una propuesta del Comite de Redaccion, el Comite habia 
acordado que el experto de Sudafrica enmendaria el documento TC/33/8. En conexion con el 
documento mencionado, la Introduccion General a las Directrices de Examen (TG/1/2) seria 
tambien revisada y se realizaria la primera tarea de preparacion de un proyecto preliminar de 
version revisada en un grupo que conste de miembros del Comite de Redaccion, los 
Presidentes de todos los Grupos de Trabajo Tecnicos y el Presidente y Vicepresidente del 
Comite. La Oficina de la UPOV recopilaria la informacion sobre cuya base los miembros del 
mencionado grupo revisarian la Introduccion General a las Directrices de Examen. Los 
Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota del nuevo documento TWF/28/7 preparado por 
expertos de Sudafrica y de un conjunto de Normas provisionalmente acordadas por el Comite 
de Redaccion que se reproducen el documento TWF/28/9. El experto de Sudafrica o la 
Oficina de la UPOV dieron, en las diferentes sesiones, una breve explicacion de los principios 
basicos del documento y explicaron los diferentes casos sobre la base de un resumen 
reproducido en el Anexo II del presente documento y de los ejemplos del documento 
TWF/28/7. Los Grupos de Trabajo Tecnicos felicitaron al experto de Sudafrica por el 
excelente documento que por vez primera explicaba claramente los diferentes casos. Se invito 
a todos los expertos a que estudiaran los documento TWF/28/7 y TWF/28/9 y que aplicaran 
las reglas a los nuevos proyectos que preparasen para la proxima sesion. Si tuviesen 
preguntas o propuestas para ulteriores mejoras, estas tendrian que enviarse al experto de 
Sudafrica. Los expertos del TWA necesitaban mas tiempo para estudiar mas detalladamente 
el documento antes de poder expresar sus ideas sobre el mismo. 

(Veanse los documentos TW A/26/11 Prov., parrafo 24 y 25, TWF/28/1 0 Prov., parrafos 42 
y 43, TW0/30112 Prov., parrafos 26 y 27, y TWV/31112 Prov., parrafos 36 y 37.) 

III. CUESTIONES PARA INFORMACION 

Se invita a/ Comite a que tome nota de Ia siguiente informacion: 

Tratamiento de los caracteres observados visualmente, maneras de analizar los caracteres 
observados visualmente 

78. El TWC tomo nota de una propuesta de comparar los umbrales de distincion aplicados 
a los diferentes tipos de caracteres en los examenes DHE de variedades reproducidas en el 
Anexo del informe sobre la sesion del TWC. El TWC tomo nota del informe y estuvo de 
acuerdo en que se planteaba el problema de donde encontrar informacion preliminar sobre una 
variedad cuya descripcion se utilizaba y que se comparaba con resultados de examenes de una 
variedad candidata, comparando asi datos de examenes iniciales con datos de una descripcion 
normalizada. La situacion empeoraria incluso si, entre tanto, la Directrices de examen se 
hubiesen modificado. 
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79. El TWC tambien tom6 nota del documento TWC/15/14 Rev. sobre el analisis de datos 
visualmente observados sobre dos especies de pastos. En el documento TWC/14/12 se 
proponian metodos de analisis de datos observados visualmente. En ese documento, se 
introducian modelos de umbral que se pretendian utiles para evaluar tanto la distinci6n como 
la homogeneidad. Un metodo altemativo podria ser el metodo ANOV A. El TWC estuvo de 
acuerdo en que seria necesario seguir estudiando el uso de modelos de umbral. Convino en 
crear un grupo de interes especial para el examen de la homogeneidad de caracteres 
observados visualmente e invito a expertos de Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, los 
Paises Bajos, Polonia y el Reino Unido para que mandaran conjuntos de datos que facilitaran 
el estudio al Presidente. 

(Vease el TWC/15118, parrafo 10 a 12.) 

Mediciones en especies autofecundadas 

80. El TWA habia pedido consejos sobre la manera de fijar ellimite para decidir, sobre la 
base de datos de mediciones en especies autofecundadas, si la variedad era una planta atipica 
o no lo era y que metodo debia utilizarse para evaluar los datos. l,Deberia utilizarse el analisis 
COYD o existia un metodo mejor para las especies autofecundadas? l,C6mo podria el experto 
en cultivos combinar los resultados de observaciones visuales (por ejemplo, una planta 
claramente atipica) con datos procedentes de los calculos de los datos evaluados? 

81. El TWC tom6 nota de que, en las especies de fecundaci6n cruzada, se observaria una 
variaci6n genetica y una variaci6n medioambiental, mientras que en las especies 
autofecundadas, la variaci6n genetica seria casi nula y se observaria sobre todo una variaci6n 
medioambiental. El TWC acord6 que era necesario estudiar la cuesti6n sobre la base de 
ciertos datos reales a fin de encontrar una soluci6n. Los expertos de Francia, Alemania, 
Polonia y el Reino Unido buscarian ciertos datos para poder enviarlos al Presidente. 

(Vease el documento TWC/15/18, parrafos 13 a 25.) 

Dependencia con respecto al espacio 

82. El TWC tom6 nota del documento TWC/15/4 sobre la dependencia con respecto al 
espacio de los ensayos con hierbas pratenses. Explic6 que los ensayos con esas hierbas 
realizados con fines de distinci6n, homogeneidad y estabilidad (DHE) de las variedades se 
basaban actualmente en concepciones y metodos experimentales de analisis, sin tener en 
cuenta ninguna dependencia respecto del espacio en las observaciones. Si se tomase en 
cuenta esa dependencia, se reduciria Ia eficacia de los ensayos en terminos de DHE. En el 
documento TWC/15/4 se estudiaban datos de tres tipos de pruebas respecto del espacio 
efectuadas con el ray-grass para descubrir signos de dependencia. La dependencia respecto 
del espacio se observ6 con mayor frecuencia en variables que median las dimensiones 
globales de las plantas, presentandose diferencias de forma cuando habia diferencias en Ia 
magnitud de las variables. Asimismo se comprobaba que esa dependencia era mayor en las 
variables de estaci6n tardia en comparaci6n con las variables de estaci6n temprana. Las 
consecuencias de Ia dependencia con respecto al espacio observada en los ensayos espaciados 



TC/34/3 
Anexo I, pagina 29 

con variedades de hierbas se estudiaron en el contexto de concepciones y analisis de ensayos 
eficaces. En el documento se llegaba a la conclusion de que la practica de los ensayos y la 
manera de presentarlos eran correctas y que no era necesario tener en cuenta una variacion 
adicional con respecto al espacio. El TWC agradecio estas explicaciones. Durante los 
debates, se vio que, en los ensayos, las variedades similares se colocaban frecuentemente 
juntas y se hacian comparaciones rigurosas entre ellas. Era necesario seguir estudiando si, en 
esos casos, existia una dependencia con respecto al espacio que se tendria que tener en cuenta. 
Se pidio a todos los expertos del TWC que controlaran, con tal objeto, las practicas seguidas 
en los ensayos. 

(Vease el documento TWC/15/18, parrafo 39.) 

Nueva version del paguete DUSTX y prototipo DUSTX para Windows 

83. El TWC tomo nota del documento TWC/15/5 sobre el DUST9 y el DUSTW- nueva 
version del paquete DUSTX y prototipo DUSTX para Windows. Explico que el paquete 
DUSTX comprendia una serie de programas para el analisis de datos procedentes de pruebas 
DUS (DHE) utilizando un PC. Este incluia instalaciones para efectuar analisis COYD y 
COYU y una serie importante de tecnicas de analisis con variables multiples. Los programas 
originales DUSTX, escritos en ellenguaje de programacion FORTRAN 77 se habian vuelto a 
escribir en ellenguaje FORTRAN 90. Los programas resultantes DUST9 funcionarian con un 
PC 386, 486 o Pentium, utilizando Windows 3.1 o Windows 95 (para los PC que utilicen una 
microplaqueta SX, se recomendo un coprocesador matematico ). La principal ventaja de los 
programas DUST9 con respecto a sus predecesores DUSTX era que no habia limitaciones de 
tamafio en los numeros de variedades, replicas y caracteres que pudieran analizarse. Ademas 
de Ia supresion de incompatibilidades menores, las modificaciones a los programas incluian lo 
siguiente: a) todas las entradas en los programas se efectuaban mediante ficheros de control 
establecidos por el usuario y no mediante instrucciones interactivas del programa. Por 
consiguiente, todos los nombres de ficheros de entrada y de salida y todos los parametres 
estaban especificados en esos ficheros de control; b) el usuario controlaba Ia denominacion de 
todos los ficheros de salida, lo que reducia su posibilidad de sobreescribir en los ficheros de 
salida por accidente; c) Ia longitud maxima de los nombres de fichero se habia incrementado 
a 80 caracteres, lo que permitia al usuario utilizar plenamente Ia estructura del subdirectorio 
del disco duro del PC; d) Ia anchura de los ficheros de salida se especificaba mediante 
ficheros de control en 120 caracteres (para una impresora en linea) o en 80 caracteres (para 
una impresora laser), lo que facilitaria el tratamiento de los datos de salida en informes, etc.; 
e) Ia longitud maxima de los nombres de variedades se habia incrementado a 12 caracteres (Ia 
longitud maxima de los nombres de caracteres seguia siendo de 8 caracteres). Se habian 
afiadido al paquete los siguientes programas nuevos: a) el RMRG9 que permitia fusionar 
datos sobre las distintas plantas a partir de ficheros de datos sobre diferentes caracteres y, 
opcionalmente, calcular nuevos caracteres. No habia necesidad de especificar las variedades 
comunes a todos los ficheros; b) el DMRG9 que funcionaba de Ia misma forma que el 
RMRG9, salvo que en Iugar de funcionar con ficheros de datos sobre las distintas plantas, 
funcionaba con ficheros de datos medios sobre las parcelas. La version DUST9 del paquete 
DUSTX y su documentacion podrian obtenerse dirigiendose a Ia Sra. Sally Watson, 
Biometrics Division, DAN!, Newforge Lane, Belfast, BT9 5PX, Reino Unido. 
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84. El TWC tomo nota de que, como parte de un estudio piloto sobre la produccion de una 
version Windows del DUSTX, se habia elaborado un programa prototipo DUSTW que era el 
paquete general de analisis de datos de DHE para PC. El prototipo incluia los programas 
DUSTX: CHOSX, MERGX, ANALX, TESTX, TVRPX y UNSLX. Este funcionaria en 
PC 386, 486 y Pentium con Windows 3.1 o Windows 95 (para los que utilizaran una 
microplaqueta SX, se recomendaba un coprocesador matematico ). Mientras que el DUSTX 
funcionaba dentro del MSDOS, la mayoria de los programas creados hoy en dia funcionaban 
con el sistema Windows. Con el DUSTW o el DUSTX para Windows, el programa parecia 
mas familiar para los usuarios de hoy en dia y gracias a la mayor capacidad interactiva de la 
tecnologia Windows, el programa era mas facil de utilizar y de aprender. El DUSTW se habia 
escrito utilizando los programas DUSTX como nucleo y utilizando tambien los mismos 
ficheros de control para traspasar a los programas los nombres y parametros de los ficheros de 
entrada y de salida. Con el DUSTW, en lugar de que el usuario necesite editar los ficheros de 
control, como ocurre con el DUSTX, el programa reune la informacion guiando al usuario 
para seleccionar los nombres de ficheros y las opciones de las listas de nombres de fichero y 
opciones desplegadas en Windows (incluidos los nombres de variedades y de caracteres, dado 
el caso). Cuando se disponga de la version completa del DUSTW, o del DUSTX para 
Windows, el usuario podra utilizar los datos de las planillas electronicas Excel y de los 
ficheros ASCII cuidadosamente formateados que el DUSTX exige actualmente. El programa 
tambien podra funcionar en idiomas distintos del ingles, pero seguira actualizando las 
modificaciones en ingles. El Manual del usuario, que actualmente esta disponible en formato 
convencional impreso, podra ser accesible via Internet, donde se incluiran ejemplos detallados 
y facilidades de ayuda. Se puede obtener la version prototipo del DUSTW, o DUSTX para 
Windows, escribiendo a Ia Sra. Sally Watson, Biometrics Division, DAN/, Newforge Lane, 
Belfast, BT9 5PX, Reino Unido. Se invito a todos expertos del TWC a que estudiaran el 
prototipo y formularan comentarios sobre su utilidad. 

85. Con objeto de difundir mejor la disponibilidad del programa DUST en forma gratuita, el 
documento TWC/15/17 reproducia el contenido del manual del prototipo DUSTW con una 
introduccion simplificada. El TWC se felicito de Ia disponibilidad del programa DUST en su 
version Windows, lo que permitia la aplicacion del analisis COY mediante un PC. V arios 
expertos pidieron un ejemplar par su estudio. El TWC considero Ia posibilidad de que en ese 
paquete se incluyeran en el futuro otros programas tambien aplicables dentro de la UPOV. 

(Veanse los documentos TWA/26/11 Prov., parrafo 11, TWC/15118, parrafos34 a36, 
TWF/28110 Prov., parrafo 22 y TW0/30/12 Prov., parrafo 26.) 

Adaptacion/utilizacion efectiva del COYD/COYU 

86. El TWC tomo nota del documento TWC/15/7 sobre notas de usuar10s de los 
procedimientos combinados interanuales de distincion y homogeneidad. En el se decia, en 
resumen, que para distinguir las variedades sobre Ia base de un caracter medido, era necesario 
establecer una distancia minima permitida entre las variedades, de manera que un par de 
variedades que muestre una diferencia superior a Ia minima pudiera considerarse "distinta" 
respecto de ese caracter. Existian varias maneras posibles de establecer distancias minimas a 
partir de los datos de ensayos de distincion, homogeneidad y estabilidad (DHE). En el 
documento TWC/15/7 se describia lo que se conocia como el criterio combinado interanual de 
Ia distincion (COYD). El metodo COYD consistia en lo siguiente: a) respecto de cada 
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caracter, calcular las medias en los ensayos de dos o tres afios de duracion para las variedades 
candidatas y de referencia, y calcular las medias interanuales de las variedades; b) aplicar la 
tecnica del analisis de varianza al cuadro de variedades x afios para calcular una diferencia 
minima significativa (DMS) con la cual comparar las medias de las variedades; c) si la 
diferencia de medias interanuales entre dos variedades es mayor que la DMS, se dice que las 
variedades son distintas respecto de ese caracter. Las principales ventajas del metodo COYD 
son las siguientes: a) combina informacion de varios afios en un criterio fulico y de forma 
simple y directa; b) asegura que los dictamenes sobre la distincion podran repetirse en otras 
estaciones, es decir, que el mismo material genetico de resultados similares dentro de limites 
razonables, de estacion a estacion; c) el riesgo de emitir un juicio erroneo sobre la distincion 
es constante para todos los caracteres. Como el documento TWC/15/7 era similar al 
documento TC/33/7 adoptado por el Comite en octubre de 1997, el TWC acordo revisar el 
documento y poner de relieve las partes en las que hubiesen cambios para facilitar su 
incorporacion como un anexo a una Introduccion general revisada. 

(Vease el documento TWC/15/18, parrafos 40 y 41.) 

Telecomunicaciones, soportes logicos intercambiables y contactos 

87. El TWC tomo nota de los siguientes documentos: el TWC/15/9 sobre las direcciones de 
correo electronico de los participantes en los Grupos de Trabajo Tecnicos de la UPOV; el 
TWC/15/8 sobre los sistemas utilizados en los Estados miembros de la UPOV para la gestion 
de bases de datos; y el TWC/15/1 0 sobre soportes logicos intercambiables. El TWC lamento 
que solo un pequeiio numero de Estados miembros hubieran facilitado informacion al 
respecto. Se invito a los demas paises a que enviaran informacion y controlaran la 
informacion que habian facilitado en el pasado. Los cambios y la nueva informacion debian 
envtarse por correo electronico a1 Sr. Talbot, Reino Unido (E-mail: 
m.talbot@bioss.sari.ac.uk). 

(Vease el documento TWC/15/18, parrafos 31 y 32.) 

Cambios en el numero de solicitudes 

88. El TWO tom6 nota de que, en varios paises, se habian producido cambios en el numero 
de solicitudes de proteccion de especies omamentales. Si bien el nUmero de solicitudes habia 
aumentado considerablemente (un 20%) en Nueva Zelandia, este habia descendido mucho en 
los Estados miembros de la Union Europea, a veces mas de un 50% o incluso de un 70%, 
debido a que los interesados solicitaban un derecho europeo en lugar de derechos nacionales. 
Las solicitudes nacionales se tramitaban principalmente respecto de las variedades para las 
que el solicitante veia una posibilidad de comercializacion en solo dos a tres paises. 

(Vease el documento TW0/30112 Prov., parrafo 5.) 
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89. Los expertos de Australia y Canada informaron al TWO sobre el inicio de examenes 
centralizados realizados bajo los auspicios de obtentores. Hasta ese memento, se habia creado 
un centro de pruebas para la Canola en Canada, y en Australia se habian otorgado cinco 
autorizaciones para examenes centralizados, una para plantas omamentales, las otras para 
especies (micas, cafia de azucar, Canola, etc. Como era el primer afio de experimentacion, 
todavia era necesario hacer una evaluacion de los resultados. Los solicitantes que uticlicen los 
servicios de este centro obtendran reducciones de tasas, ya que ello supone un ahorro en 
gastos de viaje para la Oficina. 

(Vease el documento TW0/30/12 Prov., parrafo 5.) 

Novedades en el World Wide Web 

90. Los Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de que, en el TWC, se habia examinado 
la cuestion de la importancia del correo electronico en el Word Wide Web y de las futuras 
tendencias en ese entomo. Con respecto a la UPOV, la situacion era la siguiente: a) la 
Oficina de la UPOV en Ginebra ya tenia proyectos muy avanzados para el establecimiento de 
un sitio Web; este sitio comenzaria por proporcionar informacion basica sobre la UPOV, a 
saber: sus origenes, sus objetivos, el numero de miembros, su estructura, sus funcionarios 
principales y, llegado el memento, algunos de los documentos oficiales, por ejemplo, textos 
de convenios, etc.; b) recientemente, la CPRO/NIAB/BioSS/GEVES habia presentado una 
propuesta de programa FAIR (el cuarto) de la Union Europea para crear estructuras de bases 
de datos de imagenes de variedades, a las que se podria tener acceso mediante sistemas de 
navegacion en el Web; y c) la utilizacion del Web para impartir formacion a solicitud en 
materia de ciencia y tecnologia era cada vez mas importante. Un ejemplo interesante para los 
especialistas en cultivos era el sistema SMART, una iniciativa de colaboracion que tenia por 
objeto impartir formacion de facil acceso en metodos cuantitativos para cientificos y 
especialistas tecnicos; este estaba disponible en seis idiomas y su direccion en el Web era Ia 
siguiente: http://www. bioss.sari.ac. uk/smart/unix/smart. html. 

91. El TWC y el TWF habian acogido favorablemente Ia oferta del experto del Reino Unido 
de establecer un grupo de trabajo por correo electronico que estuviera abierto a todos los 
expertos del TWC y que se utilizaria para que debatiesen sobre ciertos temas concretes los 
tres grupos de interes especiales, a saber; el de los caracteres observados visualmente, el de 
los datos BMT y el de la homogeneidad. Asimismo se planteo la utilidad de disponer de 
estructuras de Internet que facilitasen las comunicaciones electronicas y constituyesen una 
buena fuente de informacion. Estas podrian ser: a) una lista de trabajo por correo electronico, 
donde pudiesen formularse peticiones y plantearse nuevas cuestiones; b) uno o varios enlaces 
Web sobre cuestiones tecnicas de Ia UPOV; estos permitirian el acceso a los documentos del 
TWC y facilitarian las comunicaciones entre los centres de colaboracion y los distintos 
individuos; c) para las reuniones breves en las que participasen pequefios grupos de 
individuos, se podria considerar Ia posibilidad de utilizar instalaciones de videoconferencia. 
El TWF recomendo a su Presidente que tomara parte en el grupo de interes sobre Ia 
homogeneidad. 
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(Veanse los documentos TW A/26/11 Prov., parrafos 12 y 13, TWC/15/18, parrafos 37 y 38, 
TWF/28/10 Prov., parrafos 23 y 24, TW0/30/12 Prov., parrafo 25, y TWV/31112 Prov., 
parrafo 33.) 

Ana.Iisis secuencial 

92. El TWC tomo nota de la reaccion relativamente negativa del TWF, del TWO y TWV 
ante la forma de aplicar el metodo del ana.Iisis secuencial. El Presidente del TWC habia 
puesto de relieve una vez mas la utilidad del ana.Iisis secuencial en la reduccion del trabajo y 
la posibilidad de crear una mayor certeza reduciendo el tamaiio de la muestra que se ha de 
utilizar en el examen de la homogeneidad. El Comite habia confirmado la necesidad de seguir 
estudiando el analisis secuencial. Habia pedido al TWC que realizara una mayor labor 
pedagogica sobre el ana.Iisis secuencial para explicar mejor el instrumento y examinar las 
multiples posibilidades de utilizarlo. Se pidio a los distintos expertos que siguieran 
estudiando la cuestion a nivel nacional. 

93. El TWA tomo nota de un documento actualizado (TC/32/6) sobre el analisis secuencial, 
preparado por el TWC y tomo nota tambien de que el Comite habia recomendado que cada 
uno de los Grupos de Trabajo Tecnicos actuase en conexion con el TWC y considerase el 
metodo de analisis secuencial como uno de los posibles enfoques del futuro cuya finalidad era 
reducir el tamafio de la muestra que se hubiese de utilizar en el examen de la homogeneidad a 
fin de evitar el rechazo de variedades buenas o la aceptacion de variedades malas. El TWA 
recordo, sin embargo, que el documento no habia contribuido a cumplir con el objetivo 
original de buscar muestras pequefias que fuesen rentables. Se necesitaban muestras incluso 
mas pequefias (por ejemplo, de 20 semillas) que las previstas en el documento. Por 
consiguiente, el analisis secuencial no era actualmente una solucion para el problema que se 
planteaba de reducir el riesgo p que era superior al riesgo efectivo que se corria en la practica. 
Sin embargo, el TWA podria volver a estudiar el ana.Iisis secuencial en una ocasion ulterior en 
el futuro. 

(V eanse los documento TW A/26/11 Prov., parrafos 51 a 52, y TWC/15118, parrafo 24.) 

Lista de especies sobre las que se han adguirido conocimientos practicos 

94. El TWV tomo nota de una version actualizada del documento de la lista de especies 
sobre las que se han adquirido conocimientos practicos, a saber, el documento TC/33/5. 
Invito a los expertos a que presentasen informacion a la Oficina de la UPOV para mantener el 
documento regularmente actualizado. En el documento TC/34/4 figura una version 
actualizada. 

(Vease el documento TWV/31/12 Prov., parrafo 29.) 

Procedimientos de concesion 

95. Como consecuencia de la peticion formulada por el experto de Polonia, el TWV tomo 
nota de un informe sobre los diferentes procedimientos de concesion en los Estados 
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miembros. Un experto procedente de los Paises Bajos explico que, en su pais, existe una 
Junta de Derechos de Obtentor que concede Ia proteccion de conformidad con Ia 
recomendacion de los examinadores y con independencia del Ministerio de Agricultura. En 
principia, en dicha Junta t:micamente se debaten las recomendaciones negativas y las 
apelaciones. Un experto procedente de Alemania explico que, en ese pais, el examinador 
realiza Ia descripcion y toma Ia decision final. Las apelaciones se debaten en un Consejo en el 
que el examinador carece de voto. El experto procedente de Francia explico que, en ese pais, 
un grupo especial realiza las observaciones y formula las propuestas ante una Junta de 
Derechos de Obtentor, que tomara Ia decision final. Esta Junta esta compuesta por diez 
personas que pertenecen a los sectores privado y publico. El experto procedente de Espana 
explico que, en su pais, una Comision de Derechos de Obtentor compuesta por investigadores, 
obtentores y funcionarios que carecen de voto toma las decisiones finales sobre Ia concesion 
de Ia proteccion. El experto procedente de Ia Oficina Comunitaria de V ariedades V egetales 
de Ia Comunidad Europea explico que cuatro comisiones especializadas en grupos de especies 
toman las decisiones finales tras las recomendaciones de un experto de Ia Oficina Comunitaria 
de Variedades Vegetales de Ia Comunidad Europea, denominado "encargado del caso". 

(Vease el documento TWV/31112 Prov., parrafo 21.) 

Preparacion de documentos para las proximas sesiones 

96. Los Grupos de Trabajo Tecnicos observaron que el Comite habia decidido que, en el 
futuro, un mes antes de una sesion determinada, Ia Oficina de Ia UPOV debe verificar cuales 
de los documentos previstos se han preparado, y distribuir un nuevo proyecto de programa, 
del cual eliminara todos los puntos del programa para los que Ia Oficina de Ia UPOV no haya 
recibido los documentos previstos. El TWF, TWO y el TWV recibieron con agrado esa 
consideracion e incluso convinieron que procurarian preparar los documentos al menos dos 
meses antes de Ia sesion siguiente. 

97. Con el proposito de avanzar en los debates sobre las Directrices de Examen, el TWF, el 
TWO, TWV acordaron tambien escoger un experto principal para cada una de las especies 
respecto de las cuales se prepararon o revisaron las Directrices de Examen, y preguntar a los 
demas paises si esa especie reviste un interes especial para ellos y si estarian dispuestos a 
cooperar por correspondencia con el experto principal en Ia preparacion de un documento mas 
adelantado. En ese caso, el documento se debatiria en Ia sesion en pleno unicamente si se 
encontrara pnicticamente en Ia etapa final y fueran necesarios solo unos pocos cambios antes 
de presentarlo a las organizaciones profesionales para que formulen sus observaciones. 
Asimismo, el experto principal cotejara su proyecto con los documentos TWF/28/7 y 9. Ello, 
con el proposito de enviar el documento final a Ia Oficina de Ia UPOV al menos dos meses 
antes de Ia sesion siguiente. Se solicito a Ia Oficina de Ia UPOV que prepare una Circular 
para invitar a los expertos procedentes de los Estados que no hayan participado en las sesiones 
a expresar su interes y a enviar comentarios y observaciones al experto principal. 

(Veanse los documentos TWF/28110 Prov., parrafo 52; TW0/30/12 Prov., parrafos 20 y 57; 
y TWV /3 1112 Prov., parrafo 61.) 
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Ampliacion del examen por iniciativa de Ia Oficina examinadora 

98. En relacion con los debates sobre el examen de portainjertos, los expertos del TWF 
confirmaron que para las variedades frutales no existe, en el ambito nacional, una lista fija de 
los caracteres de rutina que se examinan cada aiio. Si la variedad candidata no fuera lo 
suficientemente distinta de una variedad existente, Ia oficina examinadora, por iniciativa 
propia y sin peticion especial del solicitante, podria realizar examenes adicionales y buscar 
caracteres adicionales para establecer la distincion y ayudar asi al solicitante quien, a menudo, 
no sabe por cuales caracteres su variedad se diferencia de otras similares. Los expertos del 
TWF que examinaron igualmente variedades omamentales confirmaron que, en el examen de 
esas variedades, la oficina, tambien por iniciativa propia, amplia el examen para encontrar 
caracteres adicionales si, de no haberlo hecho, hubiera debido declararse no distinta Ia 
variedad candidata. En las especies frutales y omamentales, el experto no se guiaria por una 
lista de caracteres fijada al comienzo del examen, sino que miraria Ia planta en su conjunto y 
observaria cualquier diferencia que pudiera ver, con independencia de si el caracter estaba o 
no incluido en una lista. Ello valdria para la distincion, como vale para la homogeneidad. 

(Vease el documento TWF/28/10 Prov., parrafo 39.) 

Analisis de imagenes 

99. El TWO observo que en Alemania, a partir del aiio proximo, la medicion manual de la 
longitud y la anchura de la hoja de Pelargonium y de Impatiens se sustituira por la medicion 
mediante analisis de imagenes. Se considerara proceder de la misma manera en lo que ataiie a 
la Violeta africana y la Begonia Elatior. Asimismo, la TWO tomo nota de un informe sobre 
estudios relatives al analisis de imagenes respecto de la variegacion de las hojas de Ficus. En 
siete variedades de Ficus, sobre dos plantas de cada variedad, se han realizado nueve 
mediciones, en 10 hojas por cada planta, es decir, un total de 180 hojas por variedad, de la 
cima, el medio y la base del arbol. Se pretendia medir el tamaiio de los rasgos, detectar los 
diferentes tipos de verde y cuantificar el patron de los niveles de verde. Los resultados 
demostraron que fue posible distinguir las siete variedades con ese metodo. AI utilizar la 
cantidad relativa de niveles de verde, es posible aumentar la discriminacion. AI utilizar la 
distribucion del color verde, el experto dispondra de una manera menos ambigua de describir 
la variedad. Si bien el TWO recibio con agrado las explicaciones, estuvo de acuerdo en que 
los metodos deberan utilizarse solo para describir las diferencias que el experto observe. Los 
resultados no deberan formar parte de Ia descripcion de una variedad, sino solo constituir una 
informacion adicional. 

100. Los Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota del informe de Ia reunion del Subgrupo 
sobre analisis de imagenes del TWO, que figura en el documento TW0/29117. La proxima 
reunion de ese subgrupo se celebrara en Antibes, Francia, a fines de 1998. El Subgrupo no se 
limitara a los expertos del TWO. Habida cuenta de que ya nose puede concretar la intencion 
original de procurar armonizar los soportes fisicos y logicos utilizados, el objetivo principal 
de la investigacion consiste en alcanzar resultados comparables en la medicion de los 
caracteres existentes, a pesar de la utilizacion de soportes fisicos y logicos diferentes. De 
momento, el objetivo no es obtener nuevos caracteres. Los expertos procedentes de 
Alemania, Francia, los Paises Bajos y el Reino Unido informaron que, en sus paises, el 
analisis de imagenes ya se utiliza en la practica para medir algunos de los caracteres, como Ia 
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longitud y la anchura de las hojas, los petalos u otros organos. En todos los casos se utiliza 
para medir unicamente los caracteres que ya figuran en las Directrices de Examen. Por lo 
tanto, a diferencia de la electroforesis o las tecnicas del ADN, el anal isis de imagenes 
constituye principalmente un instrumento distinto para realizar lo que ya realizan otros 
instrumentos. Ademas, tambien se utiliza la grabacion de imagenes para recopilar imagenes 
con miras a elaborar una base de datos que sirva de memoria de las variedades para otras 
utilizaciones (por ejemplo, preseleccion). 

101. Asimismo, el TWF tomo nota de un breve informe del Reino Unido sobre el programa 
relativo a la utilizacion de analisis de imagenes para la medicion de la cantidad de almidon en 
las manzanas, al medir el area negra en comparacion con el area blanca tras realizar un ensayo 
del yodo. Para la proxima sesion del TWF se preparara un resumen escrito de ese programa. 

(Veanse los documentos TWA/26/11 Prov., parrafo 53; TWC/15/18, parrafo 5; 
TWF/28/10 Prov., parrafos 31 y 32; y TW0/39/12 Prov., parrafos 7 a 10 y parrafo 58.) 

Observaciones relativas de la longitud, Ia anchura y el tamafio 

1 02. El TWF observo un problema que se presenta en Ia preparacion de las Directrices de 
Examen para un genero con muchos grupos (por ejemplo los citricos) en que, especialmente 
en lo relativo al tamafio de los frutos, solo es posible observar una longitud, anchura o tamafio 
relativos, en comparacion con otra longitud, anchura o tamafio. Se presentaron problemas 
similares en el caso del Prunus. El TWF pondero Ia necesidad de preparar documentos 
separados para los diferentes grupos, pero en ese caso surgia el problema de donde situar los 
hibridos entre los grupos. Aparentemente, este problema se presenta ooicamente en las 
especies frutales y no en las omamentales. V arios expertos estuvieron de acuerdo en que seria 
preferible efectuar una separacion en varios documentos, aunque las variedades dudosas 
hubieran de examinarse con arreglo a dos documentos diferentes. 

(Vease el documento TWF/28/10 Prov., parrafo 6.) 

Inestabilidad en los cultivos de propagacion vegetativa 

103. El TWF tomo nota de los resultados de la investigacion realizada en Belgica sobre Ia 
inestabilidad en las especies de propagacion vegetativa. Recordo que, si bien originalmente el 
termino mutacion significaba unicamente un cambio en Ia secuencia del ADN, actualmente se 
usa, a menudo, para indicar muchas otras fuentes de variacion. Observo que actualmente, al 
utilizar nuevos metodos, es posible calcular Ia frecuencia de las mutaciones, aunque muchas 
de elias no puedan distinguirse mediante metodos de ADN. No son los cambios en los genes 
(mutaciones genicas) que producen esas mutaciones, sino otras causas. Sin embargo, en Ia 
UPOV, los expertos examinaran los cambios expresados en el fenotipo y, a partir de ellos, 
observaran tambien las mutaciones no genicas. 

104. Para explicar el aumento en Ia frecuencia de las mutaciones no genicas, el TWF recordo 
que en las especies propagadas mediante semillas, en cada cruzamiento Ia recombinacion y el 
reajuste de los genes se producen simultaneamente con Ia reparacion, y muchas anormalidades 
de Ia celula se eliminan. En Ia propagacion vegetativa, estas reparaciones no se producen, y 
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las celulas envejecen y acumulan anormalidades tales como duplicacion de los genes, la 
eliminacion de los genes, diferencias en la estructura, por elementos susceptibles de 
transposicion y, finalmente, ello producira un efecto en el fenotipo. Si bien tambien afectan 
otros caracteres, esas anormalidades se observan particularmente en la flor y el fruto o en la 
reaccion a los prototipos o al estres, puesto que esas caracteristicas son esenciales para la 
supervivencia. Habida cuenta de que la celula no puede repararse a si misma y reajustarse, 
durante un cruzamiento, es necesario buscar otras posibilidades de reparacion. Por lo tanto, 
algunas de las mutaciones producidas por esas anormalidades en la celula son inestables y 
pueden cambiar o mudar nuevamente a la version original. Los cambios fenotipicos podrian 
se provocados por mutaciones genicas, transposones, efectos epigeneticos y transferencia 
genetica. Mientras que mediante la tecnica de la huella dactilar del ADN solo se podrian 
detectar mutaciones genicas, merced a los nuevos metodos que utilizan la tecnica de la huella 
dactilar del ARN se podrian detectar tambien algunas mutaciones no genicas (epimutaciones). 
Finalmente, el TWF recibio algunas definiciones de genotipo, fenotipo, epigenotipo y 
epifenotipo, segim las cuales el epigenotipo abarca toda Ia informacion relativa a Ia 
informacion genetica de Ia totalidad de las interacciones genicas, entre los genes y con el 
entomo de Ia celula, en medida mucho mayor que el ADN por si solo. Entre los metodos para 
obtener plantas transgenicas se mencionaron el bombardeo de la celula con un gen nuevo o Ia 
introduccion en ella de Agrobacterium tumefaciens. Asimismo, se mencionaron el 
silenciamiento de los genes y la importancia de las interacciones genicas, que podrian tener 
como resultado expresiones menores o mayores de un gen, o genes de direccion opuesta que 
harian hibrida y suprimirian Ia expresion de ese gen. 

105. El informe concluyo que en vista de las dificultades existentes, las previsiones son 
bastante sombrias en lo que respecta a las posibilidades de controlar Ia homogeneidad y Ia 
estabilidad. Demasiados mecanismos diferentes influirian en el fenotipo. Por lo tanto, Ia 
propagacion vegetativa deberia mantenerse tan breve como sea posible, antes de volver a Ia 
propagacion mediante semillas. Puesto que ciertas expresiones fenotipicas son muy 
importantes desde el punto de vista comercial y se perderian en un cruzamiento, se produce 
una situacion muy contradictoria. Un hecho fundamental que hay que tener en cuenta es que 
las normas de Ia propagacion generativa no serian aplicables a la propagacion vegetativa. Los 
marcadores de genes son de poca utilidad en la propagacion vegetativa puesto que, si bien 
brindan una cierta imagen del genoma, solo destacan ciertos puntos. Asi pues, aun con 450 
marcadores, las probabilidades de que un marcador encuentre un gen cambiado son menores 
de 1 x 1 05• Puesto que en las mutaciones epigeneticas no existen cam bios en el gen, no se 
puede detectar diferencia genetica alguna. 

(Vease el documento TWF/28/10 Prov., parrafos 35 a 37.) 

Lista de documentos estadisticos preparados por el TWC 

106. Los diferentes Grupos de Trabajo Tecnicos observaron que e1 TWC preparo el 
documento TWC/15/2 que contiene una lista de documentos producidos por el, y el 
documento TWC/15/3, que contiene un indice tematico de esos documentos. Los grupos 
apreciaron Ia actualizacion de esas listas y, especialmente, en indice tematico que facilito Ia 
tarea de encontrar un documento en particular sobre un tema determinado. Asimismo, el 
TWC propuso que en el futuro se pongan los documentos a disposicion en Ia World Wide 
Web, pero que tambien, por algunos afios, se sigan actualizando los documentos impresos. 

2 4 '> 
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(Veanse los documentos TW A/26/11 Prov., parrafo 15; TWC/15/18, parrafo 33; TWF/28/10 
Prov., parrafo 20; TW0/30/12 Prov., parrafo 22 y TWV/31/12 Prov., parrafo 39.) 

Cooperacion con el TWC 

107. El TWA recordo la necesidad de mejorar la transferencia de informacion del TWC a los 
otros Grupos de Trabajo Tecnicos. Algunos expertos se preguntaron si una lista de criterios 
de actuacion que resuma las decisiones principales facilitaria la transferencia. En el informe 
del Comite siempre se reproduce una breve lista de resumen de todas las actividades 
realizadas por todos los grupos de trabajo. El TWA observo que la mejor manera de 
transmitir la informacion seria haciendo participar a mas expertos en las sesiones del TWC 
que tuvieran Iugar en sus respectivos paises de origen. Esto era tambien aplicable a las 
sesiones de otros Grupos de Trabajo Tecnicos. 

(Vease el documento TWA/26/11 Prov., parrafo 10.) 

V ariedades transgenicas/GM 

108. Los distintos Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de que el Comite habia 
reconfirmado su decision de incluir en el cuestionario tecnico de las Directrices de examen de 
la semilla de colza y, en adelante en otros cuestionarios tecnicos pertinentes, una pregunta 
amplia en el sentido de si la variedad "exigiria una autorizacion para su venta en virtud de la 
legislacion relativa especialmente a la proteccion del medio ambiente, la salud humana y 
animal en el pais en el que se presentara la solicitud" y si se habia obtenido dicha 
autorizacion. La intencion no sera limitar la pregunta a las variedades GM sino obtener 
informacion, dado el caso, sobre otras restricciones a la comercializacion. En su sesion del 21 
de octubre de 1996, el CAJ decidio modificar el texto para que dijera lo siguiente: 

"4.)i) l,Se exige una autorizacion previa para la comercializacion de la variedad 
en virtud de la legislacion aplicable a la proteccion del medio ambiente, Ia salud 
humana y animal? 

Si [ ] No [ ] 

l,Se ha obtenido dicha autorizacion? 
Si [ ] No [ ] 

Si la respuesta a esa pregunta es si, sirvase adjuntar una copta de dicha 
autorizacion." 

109. Los Grupos de Trabajo Tecnicos convinieron en incluir este texto como norma en 
los cuestionarios tecnicos de todas las Directrices de examen. Algunos expertos del 
TWA propusieron tambien que, en la informacion presentada para el UPOV -ROM, se 
comunicase si una variedad era un organismo geneticamente modificado, de modo que 
las autoridades examinadoras que desearan utilizar una variedad determinada como 
variedad a titulo de ejemplo o cultivarla junto a una variedad candidata con fines de 
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comparacion estuviesen prevenidas y asi se garantizara el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad. 

110. El TWA explico que, en el caso de la introduccion de un gen en una variedad por 
modificacion genetica, debia evitarse considerar ese hecho como si se tratase de una 
variedad de organismo geneticamente modificado. Solo se trataba de un caso en el que 
Ia variedad presentaba un nuevo rasgo. La manera en que esto se habia producido, sea 
por modificacion genetica o por cultivo tradicional, no tenia importancia a los fines de 
la distincion. 

111. El TWV decidio distribuir un cuestionario pidiendo informacion sobre las 
autoridades competentes y los procedimientos nacionales de obtencion de las 
autorizaciones legales y sobre las referencias a la legislacion actual en materia de 
comercializacion de variedades geneticamente modificadas en los Estados miembros de 
la UPOV. El experto de Francia en el TWV acepto preparar un proyecto de propuesta 
para el contenido de la circular. 

(Veanse los documentos TW A/26111 Prov., parrafos 42 a 44, TWF/28110 Prov., 
parrafo 17, TW0/30/12 Prov., parrafo 15, y TWV/31112 Prov., parrafos 41 y 42.) 

IV. CUESTIONES QUE EL COMITE HA PREVISTO EXAMINAR COMO PUNTOS 
SEP ARADOS DEL ORDEN DEL DIA: NUEVOS METODOS, TECNICAS Y 
EQUIPO PARA EL EXAMEN DE V ARIEDADES, INCLUIDO EL INFORME 
SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA LABOR DEL BMT (PUNTO 6 
DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DIA) 

Breve presentacion de los resultados de investigaciones sobre especies diferentes 

112. AI comenzar su sesion, el BMT habia recordado que las nuevas tecnicas aplicables 
al establecimiento de perfiles de ADN constituian un poderoso instrumento para 
proporcionar informacion detallada sobre Ia relacion entre las variedades, que estas 
facilitaban informacion basica importante sobre una variedad y que tambien eran muy 
utiles para identificar las variedades existentes y para una estimaci6n de las variedades 
esencialmente derivadas junto con otras fuentes de datos (por ejemplo, antecedentes 
fitogeneticos). Ademas, recordo que estaba en favor del enfoque de Ia ASSINSEL que 
consistia en mantener el dictamen de variedad esencialmente derivada lo mas separado 
posible del examen DHE y que los criterios de Ia derivacion esencial debian aplicarse 
especie por especie. Por otra parte, recordo que el Consejo le habia pedido que se 
centrara en los metodos de examen DHE, pero estaba de acuerdo con el Comite en que, 
ante todo, era preciso estudiar y comprender perfectamente un metodo antes de decidir 
si era posible utilizarlo en los examenes DHE. Hasta ahora, el BMT no habia estado en 
condiciones de recomendar la utilizacion de los perfiles ADN con fines de distincion y, 
por consiguiente, habia propuesto al Comite que no recomendase esos metodos con 
fines de DHE hasta que se clarificasen todas las cuestiones planteadas o se estableciesen 
protocolos armonizados (si algun dia se llegara a aceptar su utilizacion en el examen 
DHE). La UPOV no debia sentirse presionada para aceptar metodos nuevos solo por 
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miedo a que la juzguen anticuada. Debia tener cuidado en evitar la introducci6n de 
metodos nuevos que creen mas problemas de los que pretendan resolver. Su tarea era 
defender la eficacia del sistema de protecci6n de obtenciones vegetales y defenderla 
contra la introducci6n de instrumentos inadecuados que puedan afectar su 
funcionamiento. 

113. Despues de haber recordado lo ocurrido en su ultima sesi6n, el BMT escuch6 
breves informes sobre investigaciones efectuadas entre tanto con la azalea, el clavel, el 
maiz, la colza, el melocot6n, la patata, el ray-grass y el tomate. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 4 a 18.) 

Comparaci6n de metodos 

114. El BMT tom6 nota de que, en la actualidad, existian varios metodos que eran objeto de 
estudio. Si bien durante la tercera sesi6n del BMT, la mayoria de los informes se habian 
centrado principalmente en los metodos RAPD (ADN polim6rfico aleatoriamente 
amplificado) y RFLP (polimorfismo de longitud de fragmento aleatorio ), los informes de la 
presente sesi6n se centraban principalmente en los AFLP (Polimorfirmos de longitud de 
fragmentos amplificados) y especialmente en el analisis PCR de marcadores moleculares 
basado en repeticiones de secuencias simples (SSR) o en microsatelites y sitios marcados de 
secuencia (STS) o en sitios de microsatelite marcados de secuencias (STMS). El metodo 
RAPD por lo visto fue descartado ya que suscitaba muy poco interes. Se consider6 que, en 
comparaci6n con el metodo RAPD, el metodo AFLP podia reproducirse mejor y era mas 
fiable. Su capacidad de suministro de datos parecia no tener limites. Podia producir nuevas 
moleculas iniciadoras ("primers"). Con el metodo RAPD no se podia saber de que parte 
-expresada o no- del genoma salia el fragmento. El mismo fragmento podia salir de lugares 
diferentes. En comparaci6n con el RFLP, Ia utilizaci6n de AFLP y de SSR hacia posible 
evitar Ia utilizaci6n de material radioactive, lo que era mejor para el medio ambiente. Los 
resultados de los metodos RFLP se utilizaban frecuentemente como base de comparaci6n con 
otras tecnicas. Los metodos RFLP y SSR podian relacionarse con todo el genoma. Sin 
embargo, los SSR serian mas discriminativos, mas fiables y mas reproducibles; ya existia un 
soporte 16gico y un soporte fisico satisfactorios para el metodo; los SSR podian ser 
reproducibles en mas de un par basico y podian normalizarse mas facilmente. El desarrollo de 
cada uno de estos metodos, asi como Ia busqueda de metodos nuevos avanzan muy 
rapidamente y ese proceso no puede detenerse. Dentro de pocos afios, se dispondra de nuevos 
instrumentos que exigiran Ia adaptaci6n de nuestras propias tecnicas. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 20 a 23.) 

Costos 

115. El BMT tom6 nota de que , aparentemente, los costos no planteaban problemas. El 
desarrollo de moleculas iniciadoras para microsatelites podria resultar costoso. Con 
frecuencia se utilizaban microsatelites descubiertos en forma aleatoria, pero como parte de Ia 
busqueda de nuevas moleculas inicadoras, se buscaban las bases de datos o la literatura 
existentes. Asimismo se estudiaban las moleculas iniciadoras de otras especies para su 
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posible utilizacion, especialmente en especies en las que no se hubiesen desarrollado 
moleculas iniciadoras basta entonces. Muchos laboratorios estaban produciendo nuevas 
moleculas iniciadoras. Por lo que, en el futuro, se utilizarian cada vez mas los microsatelites. 
Sin embargo, Ia utilizacion de nuevos instrumentos haria aumentar el costo normal de las 
pruebas, haciendo incrementar las tasas, a menos que disminuya al mismo tiempo el uso de 
caracteres tradicionales (caracteres morfologicos y fisiologicos). 

116. Si tuvieran que disminuir los caracteres tradicionales, z,donde se situaria el limite? 
z,Seria posible dejar de utilizar caracteres morfologicos o fisiologicos para depender 
exclusivamente de los caracteres ADN? Todos los expertos del BMT rechazaron esa 
posibilidad, pues siempre seria necesario examinar los caracteres morfologicos y fisiologicos. 
En parte, esto era cierto porque esos caracteres se harian necesarios por razones practicas de 
manejo del material. La descripcion de caracteres morfologicos y fisiologicos seria necesaria 
para Ia utilizacion de Ia variedad en su cultivo y en Ia certificacion, y tambien en parte para 
controlar Ia homogeneidad y Ia estabilidad. Los caracteres ADN serian siendo 
complementarios de los caracteres morfologicos y fisiologicos. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 24 a 26.) 

Utilizacion de los datos 

11 7. El BMT tomo nota de que Ia mayoria de los informes no decian nada de Ia utilizacion de 
los datos. Asimismo utilizaban terminos diferentes sin dar ninguna definicion. Algunos 
hablaban de distincion, otros de separacion, identificacion, discriminacion, diferenciacion, 
descripcion; unos mencionaban Ia separacion de variedades, y otros (micamente Ia separacion 
de especies. Unos consideraban su utilizacion para la preseleccion de variedades, y otros para 
el estudio de Ia evolucion. En ning(m informe se tenia en cuenta Ia cuestion de Ia 
homogeneidad o de la estabilidad. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafo 27.) 

Distancia entre las variedades 

118. El BMT tom6 nota de que, si bien ciertos expertos se mostraron desfavorables al hecho 
de establecer una diferencia entre Ia utilizacion de un caracter para Ia identificacion y su 
utilizacion para el examen de la distincion, Ia mayoria veia una diferencia entre ambos 
terminos. En ellenguaje normal, o en terminos generales, podria no haber diferencia, pero, en 
los debates de Ia UPOV, el termino "distinto" se reservaba a las variedades que eran 
suficientemente diferentes para tener derecho a una proteccion. Si fuese aceptable cualquier 
diferencia minima para establecer una nueva variedad, ambos terminos tendrian el mismo 
significado. Pero este no era el caso. Los Articulos I y 7 del Acta de 1991 del Convenio de Ia 
UPOV establecian una distincion clara entre los grupos de plantas que eran simples 
"variedades" y los grupos de plantas que constituian "variedades protegibles". Podian existir 
"variedades" que no fuesen suficientemente distintas de una variedad existente para tener 
derecho a ser protegidas. Se sugirio que tendria que comprobarse que existe Ia expresion de 
una secuencia genetica determinada antes de poder utilizarla con fines de distincion. Tras lo 
cual, se podria utilizar un caracter que solo sirva para Ia identificacion a fin de comprobar que 
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cierto material vegetal pertenece a esa variedad. V arios expertos advirtieron del peligro de 
que, mediante esos instrumentos, se disminuya el valor de la distincion, reduciendo asi la 
distancia minima entre las variedades, asi como el alcance de la proteccion. La utilizacion de 
tecnicas moleculares podria crear mas problemas de los que podria resolver. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 28 y 29.) 

Tareas del BMT 

119. El BMT tomo nota de que varios expertos habian descrito la tarea principal del BMT en 
el sentido de que esta consistia en el estudio y comprobacion de la utilidad de los metodos 
utilizados en el examen DHE. Consideraban que el BMT no se habia ocupado hasta entonces 
de su principal tarea, ya que los informes no enfocaban la cuestion de la homogeneidad y de la 
estabilidad. La mayoria de los informes tampoco mencionaban el muestreo de material. 
Algunos mencionaban la utilizacion de una planta (mica, otros la utilizacion de muestras en 
bloque, haciendo imposible la estimacion de la homogeneidad. Todos estuvieron de acuerdo 
en que, para la proxima sesion, los informes debian abordar la cuestion de la variabilidad 
dentro de una variedad, asi como la variabilidad dentro de una especie. Estas dos cuestiones 
tendrian que incluirse como puntos separados del orden del dia para la proxima sesion. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 30 y 31.) 

Efecto de los metodos 

120. EL BMT tomo nota de que a varios expertos les preocupaba la influencia que podia 
tener el metodo elegido en los resultados. Segun el metodo que se eligiese, podian obtenerse 
resultados diferentes. Por consiguiente, no bastaba con desarrollar un buen metodo repetible y 
reproducible. Para que los datos fueran utiles, era necesario saber lo que significaban. La 
interpretacion de los datos era importante. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafo 32.) 

Conocimiento de los antecedentes geneticos 

121. El BMT tomo nota de que los datos relativos al ADN solo podian interpretarse si se 
tenian buenos conocimientos de los antecedentes geneticos de la especies en cuestion. 
Cualquier utilizacion de datos sin esos conocimientos implicaba muchos riesgos de 
interpretacion erronea. Por esa razon, en la electroforesis de las proteinas de ciertos cereales 
(maiz, trigo, cebada), los caracteres electroforeticos solo se aceptaban si se demostraban 
conocimientos de la genetica pertinente. En el caso del trigo, se aceptaban los caracteres 
electroforeticos de Ia glutenina, pero se rechazaban los de las gliadinas porque no era posible 
interpretar geneticamente las bandas de gliadina. Antes de empezar un examen, habia que 
reflexionar en lo que se iba a hacer y definir las tareas. Era peligroso aplicar un metodo sin 
saber lo que significaba Ia presencia o ausencia de una banda determinada. Se podia controlar 
una banda por separado y en forma independiente mediante genes completamente diferentes. 
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Ello cobraba una importancia aun mayor si en el metodo se tomaban en cuenta los diferentes 
grados de presencia de una banda (baja o alta intensidad). 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 33 y 34.) 

Mejora de los metodos 

122. El BMT tomo nota de que, ademas de permitir la interpretacion genetica de sus 
resultados, un metodo satisfactorio a los fines de la UPOV necesitaba ser eficaz, repetible y 
preciso. Este debia reconocer las distintas localizaciones de los genes. Asimismo debia evitar 
cualquier sobrecargo del gel que pudiese hacer aparecer ciertas bandas o cualquier 
concentracion demasiado baja de ese gel que pudiese hacer desaparecer bandas menos 
intensas. Se tendria que normalizar la denominacion de los alelos y no, como ocurre con 
varios metodos actuales, adoptar una denominacion diferente segtl.n el gel utilizado o segtl.n el 
laboratorio que efectue el examen. De ser posible, se tendrian que efectuar examenes de los 
marcadores ADN paralelamente con los caracteres morfologicos y fisiologicos tradicionales y 
estudiar los resultados para ver su correlacion respecto de la distancia de las variedades entre 
si. Era necesario comparar los caracteres clasicos con los caracteres ADN y debatir sobre los 
resultados con los obtentores para que estos den su opinion, ya que tendran que mantener sus 
variedades homogeneas y estables dentro de los caracteres utilizados para el examen DHE. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 35 y 36.) 

Metodos estadisticos 

123. El BMT tomo nota de que, en los documentos BMT/3/7 Rev., BMT/4/8 y BMT/4/9 yen 
los distintos metodos estadisticos, se daban resultados diferentes y que la eleccion de la 
medida de la distancia tenia una influencia importante en los resultados. Por consiguiente, era 
de suma importancia empezar a aplicar los metodos estadisticos definiendo claramente la 
cuestion pertinente y verificando si se justificaba la utilizacion de un metodo deterrninado. En 
este campo, era necesario que cooperaran estrechamente el TWC y el BMT. AI BMT le 
preocupaba la aplicacion erronea de los dendrogramas. Convino en que un dendrograma no 
era un producto final sino una primera visualizacion de los datos. Este no tendria que 
aplicarse sino se disponia de un modelo jerarquico. Los resultados del examen no admitian 
una presentacion bidimensional, ya que no se podia efectuar una comparacion objetiva ni 
mostrar la forma o la densidad de los agrupamientos. Esa presentacion solo tendria que 
utilizarse cuando el agrupamiento fuese conocido. El BMT lamentaba que, en muchas 
publicaciones cientificas se pidiese a los autores que presentaran sus resultados como 
dendrogramas. Se pidio al TWC que buscara instrumentos que pudiesen sustituir a los 
dendrogramas, que podrian ser engafiosos, por presentaciones mas correctas de los resultados. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 37,41 y 42.) 

25S 



2 5 ~ TC/34/3 
Anexo I, pagina 44 

Correlacion y vinculo causal entre marcadores ADN y rasgos morfologicos y relacion entre 
distancia genetica y distancia morfologica entre variedades 

124. El BMT tomo nota del documento BMT/4/19 sobre "Metodos estadisticos para la 
evaluacion e interpretacion de Ia distancia genetica y la diversidad genetica", del documento 
BMT/3/6 sobre Ia "Estimacion de la distancia genetica molecular en el maiz o Protocolos 
DUS y ED", y de los debates sobre ese documento reproducidos en el documento BMT/3/18, 
parrafos 11 a 13. Asimismo tomo nota de un breve informe sobre la labor relativa al maiz en 
Francia, donde la seleccion de variedades se efectuaba mediante marcadores ADN y, 
paralelamente, mediante una serie de caracteres morfologicos en el terreno. Si bien no podia 
establecerse una correlacion entre un marcador dado y un caracter morfologico dado, parecia 
haber una buena correlacion entre los resultados globales de todos los caracteres morfologicos 
observados y el resultado global de todos los marcadores ADN. 

125. Varios expertos y obtentores del BMT expresaron su preocupacion respecto de los 
metodos de comparacion antes mencionados. No existia una correlacion clara entre la 
expresion morfologica y los marcadores ADN. Habia una gran diferencia de enfoque entre el 
uso de las diferencias morfologicas y las diferencias geneticas. Se trataba de dos conceptos 
diferentes. Los marcadores moleculares no estaban vinculados con las expresiones fenotipicas 
y, por consiguiente, ambos conceptos no debian mezclarse ni siquiera globalmente, ya que 
ello daria Ia impresion de que existia un vinculo entre ellos. Otros expertos expresaron la 
opinion de que, en ciertos casos, podian establecerse correlaciones entre cierta expresion 
fenotipica, por ejemplo, la resistencia a una enfermedad y un marcador dado, especialmente si 
la resistencia habia sido introducida en una variedad geneticamente modificada. Otros 
advirtieron de que, en esos casos, un marcador ADN podia mostrar la presencia de un gen de 
resistencia, pero sin dar ninguna garantia en cuanto a si el gen se expresaria tambien en la 
planta. Otros expertos declararon que si se comprobaba una correlacion entre un marcador 
dado y un caracter morfologico especifico, el marcador de ADN se utilizaria unicamente 
como un instrumento para establecer la presencia del caracter morfologico. Ciertos expertos 
insistieron en que, pese a las reservas manifestadas, era interesante establecer si una de 
descripcion global mediante marcadores de ADN daria resultados comparables, en la 
separacion de variedades, a una descripcion basada en caracteres tradicionales. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 43 a 49.) 

Posicion de los obtentores ante el establecimiento de perfiles de ADN, utilizacion de los 
metodos de establecimiento de perfiles de ADN por expertos testigos en controversias sobre 
variedades esencialmente derivadas y efecto de los diferentes esguemas de obtencion de 
variedades con evaluacion de los porcentajes entre estos 

126. El BMT tomo nota del documento BMT/4/6, "Documento de posiciOn sobre la 
utilizacion de perfiles de ADN para evaluar la conformidad de los genomas", adoptado porIa 
Asamblea General de la ASSINSSEL, el 24 de mayo de 1996, asi como del documento 
BMT/4/17 sobre "Un estudio tipo sobre variedades esencialmente derivadas, efectuado porIa 
ASSINSSEL utilizando el tomate como cultivo". Una vez mas, tomo nota de la posicion de 
los obtentores que era la de separar el examen de DHE del examen de las variedades 
esencialmente derivadas y utilizar instrumentos diferentes para estos dos enfoques. Si no se 
separaban los instrumentos, tarde o temprano, ambos conceptos terminarian por confundirse y 
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ello debilitaria el sistema de proteccion de las obtenciones vegetales en su conjunto. La labor 
comprendida en el examen de DHE consistia en describir el fenotipo de la variedad y 
controlar si cumplia con la distancia minima acordada para permitir su proteccion. El 
concepto de variedad esencialmente derivada no solo se basaba en la distancia genetica, sino 
que tambien abarcaba varias otras cuestiones, tales como una prueba de la utilizacion de la 
otra variedad para desarrollar la nueva variedad y la finalidad del segundo obtentor de 
acercarse lo mas posible ala variedad inicial, etc. La decision sobre el examen de DHE la 
tomaban las autoridades nacionales de concesion de derechos de obtentor competentes; la 
decision sobre el segundo concepto la tomaban los arbitros o tribunates y no las oficinas de 
concesion de derechos de obtentor. 

127. El BMT estuvo de acuerdo en que no eran las oficinas de concesion de derechos de 
obtentor las que debian decidir la cuestion de las variedades esencialmente derivadas. Sin 
embargo, varios expertos declararon que los tribunates necesitaban la orientacion de expertos 
tecnicos y que lo mas probable era que tomasen contacto con las oficinas de concesion de 
derechos para un eventual asesoramiento. En la Conferencia Diplomatica, se habia solicitado 
a la UPOV que estableciera Directrices sobre las variedades esencialmente derivadas. Por 
consiguiente, era razonable que los expertos de la UPOV se encargaran de fijar umbrales para 
las variedades esencialmente derivadas. No obstante, varios expertos insistieron en que esa 
cuestion la debian resolver en primer Iugar los obtentores. Los expertos dela UPOV tendrian 
que estar dispuestos a cooperar con los obtentores, pero limitandose exclusivamente a las 
cuestiones tecnicas sin participar en los debates juridicos. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 50 y 51.) 

La utilizacion de los perfiles de ADN en la preseleccion como posible instrumento del 
examen de DHE 

128. El BMT tomo nota de un estudio sobre la Poa pratensis, especie apomictica que podria 
considerarse de multiplicacion vegetativa. El importante nllinero de variedades existentes 
exigia que se desplegaran esfuerzos para reducir el nllinero de variedades de referencia que se 
deben cultivar en el terreno. La cuestion era saber si era posible utilizar los perfiles de ADN u 
otros caracteres no aceptados para el examen de DHE en Ia preseleccion de toda la coleccion 
de referencia, a fin de evitar el cultivo de variedades que, geneticamente, se situasen 
demasiado lejos de la variedad candidata para poder comparar1as con ella en el examen 
efectuado en el terreno. 

129. Si bien ciertos expertos consideraron que la Poa pratensis era un caso muy especial en 
el que esos instrumentos podian resultar aceptables, advirtieron al mismo tiempo del riesgo de 
extender ese procedimiento a otras especies. Otros expertos rechazaron totalmente Ia 
posibilidad de utilizar en la preseleccion cualquier caracter que no este aceptado para el 
examen de DHE. La preseleccion era un tipo de agrupamiento ya que las variedades de 
referencia descartadas nunca se compararian con Ia variedad candidata. La UPOV habia 
reforzado sus exigencias respecto de los caracteres de agrupamiento. No todos los caracteres 
aceptados para el DHE se admitirian en el agrupamiento. Era preciso que los caracteres de 
agrupamiento fuesen absolutamente fiables, homogeneos y estables. Cuando se efectuara un 
agrupamiento, nunca se tendria que comparar Ia variedad de un grupo con la variedad de otro 
grupo. Por consiguiente, habia que estar absolutamente seguro de que una variedad no 
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estuviese en un grupo erroneo. Otros expertos declararon que, en el futuro, se tendria que 
modificar el enfoque utilizado en la preseleccion. Para la distincion, se utilizaba un enfoque 
caracter por caracter, mientras que para la preseleccion, se adoptaria un enfoque con variables 
multiples utilizando informacion procedente de los caracteres morfologicos tradicionales, 
junto con metodos nuevos. Algunos obtentores manifestaron que si bien, en principio, no se 
oponian a la preseleccion, habria que actuar con cautela. En materia de preseleccion, los 
requisitos de homogeneidad y estabilidad no eran los mismos. 

130. El BMT se dio cuenta finalmente de que era necesario celebrar mas debates sobre la 
cuestion de la preseleccion, y que se deberia explicar mas detalladamente en un documento 
como podrian establecerse los grupos sin utilizar caracteres DHE. Por consiguiente, el 
Presidente del BMT pidio a los expertos que presentaran documentos al respecto en la 
proxima sesion del BMT. Asimismo pidio al TWC que le brindara su ayuda con tal fin. Sin 
embargo, era necesario empezar por definir el problema y luego definir los parametros para 
resolver ese problema. Esto era muy importante ya que algunas de las soluciones podrian 
situarse mas alla de esos parametros. El Presidente del BMT recalco que los debates no 
tendrian que limitarse a las especies agricolas, sino tambien abarcar las especies omamentales 
cuyas variedades, en muchas especies, eran de multiplicacion vegetativa. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafos 52 a 56.) 

Control de la homogeneidad de los caracteres obtenidos mediante marcadores bioguimicos o 
moleculares 

131. El BMT tomo nota del documento BMT/4/14 sobre "El efecto delano homogeneidad y 
de la no estabilidad en la identificacion correcta de variedades de semillas y parcelas 
comerciales de cereales", asi como de un informe sobre los debates relativos a la 
homogeneidad del raygras, celebrados durante la ultima sesion del TWA. En este informe, se 
manifestaba que era lamentable que, hasta entonces, el BMT solo hubiese examinado las 
diferencias entre variedades y la variacion entre variedades, pero no la homogeneidad ni la 
variacion dentro de una variedad. Si bien la cuestion de la identificacion puede considerarse 
al margen de la homogeneidad (aunque ciertos expertos no fueran de esa opinion), la cuestion 
de la distincion solo podia considerarse junto con la cuestion de la homogeneidad. 
Desafortunadamente, en la mayoria de los informes no se hablaba de la homogeneidad y en 
estos se mencionaba la utilizacion de una planta ilnica o de una muestra en bloque. Para la 
proxima sesion, la homogeneidad tendria que ser la principal cuestion a estudiar en relacion 
con los marcadores ADN. Esto era de suma importancia cuando se pasaba de las especies de 
multiplicacion vegetativa a las especies de fecundacion cruzada, tales como el raygras. En 
estas poblaciones con genotipos variables, la estabilidad de una variedad dependia 
normalmente de su homogeneidad relativa. 

132. Cuando se pregunto provocativamente al BMT si era posible pasar por alto la falta de 
homogeneidad en los marcadores moleculares en caso de que la variedad resultara ser 
homogenea desde el punto de vista de sus caracteres morfologicos, varios expertos 
respondieron inmediatamente que, si la UPOV deseaba mantener su nocion de "caracter", 
debia seguir exigiendo que cualquier caracter utilizado con fines de distincion debia 
controlarse tambien desde el punto de vista de la homogeneidad y de la estabilidad. Si un 
caracter no era homogeneo, debia rechazarse para fines de distincion. Sin embargo, la 
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homogeneidad se relacionaba con el modo de multiplicacion y, en las especies de fecundacion 
cruzada, tales como el ray-grass, solo se exigia una homogeneidad relativa. Intentar desviarse 
de esta regla basica era crearse en el futuro mas problemas de los que se podria resolver. El 
BMT lamentaba que, en los informes para la actual sesion, se hubiera dejado de lado la 
cuestion de la homogeneidad y de la estabilidad. Los documentos e informes para la proxima 
sesion debian rectificar esa situacion y centrarse especificamente en estos dos requisitos. 

(Vease el documento BMT/4/21, pcirrafos 57 a 60.) 

Posibilidades y consecuencias de la introduccion de los metodos de establecimiento de 
perfiles de ADN para el examen de DHE 

133. El BMT tomo nota del documento BMT/4/13 sobre "La presentacion y documentacion 
armonizadas de la proteina y los polimorfismos ADN como condicion previa para la 
introduccion de metodos biologicos, bioquimicos y moleculares para el examen de DHE", que 
confirmaba la necesidad de contar con buenas nociones del control genetico y una definicion 
clara de los alelos. 

134. El BMT tambien tomo nota de un informe del Secretario General Adjunto de la UPOV 
relativo al lenguaje y las relaciones entre el Articulo 1, el Articulo 7 y el Articulo 14.5) del 
Acta de 1991 del Convenio de la UPOV que, en dos ocasiones separadas, habia sido objeto de 
debates en el seno del CAJ de la UPOV. El tema habia sido examinado en una sesion 
conjunta del CAJ y del Comite, en abril de 1993 (veanse los documentos CAJ/32/3, TC/29/3 y 
el informe de la sesion, documentos CAJ/3211 0 y TC/29/9) y en una sesion del CAJ de la 
UPOV, en octubre de 1996 (vease el documento CAJ/T36/3 y el informe de la sesion, 
documento CAJ/36/6). Sin embargo, tras los debates, se habian apoyado, entre otras, las 
siguientes propuestas: 

a) "En el Articulo 1 se definio el concepto de variedad, pero no se menciono si una 
variedad tenia o no derecho a proteccion; Ia referencia al genotipo tenia por objeto precisar que 
Ia existencia de una variedad suponia simplemente Ia posibilidad de definirla mediante criterios 
determinados gem!ticamente y no necesariamente mediante caracteres que figuraran en las listas 
establecidas a los fines de Ia concesion de un derecho de obtentor. El genotipo no fue definido 
ni especificado en el marco de las deliberaciones. No obstante, se partia de Ia hipotesis de que 
una variedad no podia definirse sino a traves de sus genes; en ese sentido, no se establecio una 
diferencia de fonda entre el genotipo y el fenotipo". (Documento CAJ/3211 0) 

b) "El Articulo 7 solo abordaba -y eso ya se veia por su inclusion en el Capitulo III-
las condiciones en las que una variedad puede estar protegida, dado que una variedad no es 
protegible por el simple hecho de ser una variedad. El Articulo 7 contiene por consiguiente 
condiciones mas estrictas que el Articulo I. Para tener derecho a gozar de proteccion, una 
variedad debia poder distinguirse "claramente". La palabra "claramente" no ha sido definida y 
es importante poner de relieve que Ia Conferencia Diplomatica no quiso introducir restricciones 
especificas. El Articulo 7 no se referia a los caracteres que era preciso tener en cuenta, ni 
siquiera desde el punto de vista de su importancia o de su naturaleza esencial. Por 
consiguiente, correspondia a Ia autoridad encargada del examen determinar los caracteres o 
combinaciones de caracteres que utilizaria en el examen. Por otro lado, el Articulo no 
especificaba cuando era clara una diferencia. Por consiguiente, correspondia a Ia autoridad 
decidir, por ejemplo, si una simple diferencia era suficiente desde el momenta en que era 
suficientemente importante, o si bastaba con comprobar Ia existencia de varias diferencias que 
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no estuviesen claras siempre que pudiesen combinarse para dar Iugar a una diferencia clara. El 
Convenio dejaba abiertas todas esas opciones". (Documento CAJ/32/10) 

c) "Las palabras 'expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de 
una cierta combinacion de genotipos', que figuran en el Articulo l.vi) del Acta de 1991, nose 
oponen a Ia utilizacion de caracteres fundados en las particularidades del material genetico (en 
particular los 'perfiles de ADN"'. (Parrafo 6 del documento CAJ/36/3.) 

d) "La cuestion de si un caracter establecido a partir de las particularidades del 
material genetico, resultante del empleo de un metodo de analisis bien definido (un "perfil de 
ADN"), puede ser utilizado en el marco del examen de Ia distincion deberia decidirse en cada 
caso particular en funcion de los criterios ya establecidos para los caracteres "tradicionales" 
(incluidos los caracteres resultantes, por ejemplo, del empleo de Ia electroforesis)". 
(Parrafo 6c) del documento CAJ/36/3.) 

e) "La extension de Ia proteccion a las variedades esencialmente derivadas no tendria 
que traducirse por una aplicacion menos rigida de los criterios de decision en materia de 
distincion". (Parrafo 6 d) del documento CAJ/36/3.) 

f) "El Convenio, que no se pronunciaba sobre Ia naturaleza de los caracteres 
pertinentes, tampoco contenia disposiciones sobre Ia posibilidad de tomar en consideracion 
'caracteres de lectura directa del genoma"'. (Parrafo 15 b) del documento CAJ/36/6.) 

g) "Esa cuestion debia resolverse caso por caso con arreglo a los criterios habituales, 
entre ellos, el requisite de claridad de Ia diferencia constatada y Ia necesidad de respetar Ia 
propia finalidad del sistema de proteccion". (Parrafo 15 c) del documento CAJ/36/6.) 

h) "En particular, seria contrario a esa finalidad permitir Ia proteccion de un grupo 
vegetal demasiado proximo de otro. Seria erroneo deducir de Ia posicion enunciada en el 
parrafo 6 del documento CAJ/36/3 que Ia utilizacion de caracteres bioquimicos basta para 
establecer Ia distincion. El Acta de 1991 no prohibe Ia utilizacion de soluciones tecnologicas 
nuevas, pero tampoco confirma Ia validez de esas soluciones". (Parrafo 15 d) del documento 
CAJ/36/6.) 

i) "A veces se pretende vincular Ia distincion al fenotipo y Ia nocion de variedad 
esencialmente derivada al genotipo. No obstante, en el Articulo 1.vi) (relativo a Ia definicion 
de Ia variedad) yen el Articulo 14.5)b) del Acta de 1991 se utiliza Ia misma terminologia". 
(Parrafo 15 e) del documento CAJ/36/6.) 

135. El Secretario General Adjunto de Ia UPOV prosiguio diciendo que, a los fines del BMT, 
las opiniones mas importantes expresadas por el CAJ eran las siguientes: 

a) Correspondia a Ia Autoridad decidir si una diferencia (mica era suficiente ... o si, 
al contrario, solo era necesario tomar nota de Ia existencia de varias diferencias que no eran 
claras, siempre que estas pudieran combinarse para resultar en una diferencia clara. El Comite 
considero abiertas estas opciones en el documento CAJ/32/1 0 parrafo 15)iii). 

b) La cuestion debia resolverse caso por caso segun los criterios usuales que incluian 
Ia exigencia de claridad de las diferencias observadas y Ia necesidad de cumplir con el 



TC/34/3 
Anexo I, pagina 49 

proposito esencial del sistema de proteccion (parrafo 15)b ), pagina 4 del documento CAJ/6/6, 
y parrafo 15)iii), pagina 4 del documento CAJ/3211 0). 

136. Las dos ultimas propuestas quizas sugerian la forma de reconciliar cualquier utilizacion 
eventual de la nueva tecnologia con la necesidad de evitar un dafio al sistema de proteccion 
existente. La utilizacion de un nlimero minimo de caracteres moleculares, bien distribuidos en 
el genoma, al ser comparados con ciertos caracteres fenotipicos utilizados corrientemente, 
aumentaria la denominada distancia minima en Iugar de disminuirla. Si en la proxima sesion 
del BMT, se examinase con mas detenimiento la variabilidad entre las distintas variedades, se 
clarificaria considerablemente el impacto que tendria la utilizacion de tecnicas moleculares en 
el sistema de proteccion de la UPOV. 

137. El BMT tomo nota de que los obtentores y los expertos tecnicos de las oficinas 
nacionales que habian respondido al informe antes citado del Secretario General Adjunto 
expresaron reservas sobre la interpretacion realizada por el CAJ. Se tendria que examinar 
nuevamente toda la cuestion en forma detallada en el seno del Comite y tambien en los 
Grupos de Trabajo Tecnicos, y recabar las opiniones de los que estuvieron presentes en la 
Conferencia Diplomatica; asimismo se tendrian que estudiar las Aetas de la Conferencia 
Diplomatica a la luz de las nuevas ideas que surjan a medida que progrese la labor practica. 
Si se llegase a confirmar la interpretacion del CAJ como resultado de esos debates y estudios, 
la UPOV tendria que adoptar un enfoque apropiado respecto de estos nuevos metodos. 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafo 61 a 65.) 

138. En su sesion de octubre de 1997, el CAJ examino la cuestion que llevaba por titulo 
"Interpretacion de la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una 
cierta combinacion de genotipos". En el Anexo III al presente documento figura un extracto 
del documento CAJ/37/3 y del informe relativo a esa sesion; como resultado de los debates, 
un subgrupo del CAJ se reunira los dias 12 y 13 de febrero de 1998, en Ginebra, para seguir 
adelantando los trabajos al respecto. 

Presidencia 

139. El BMT tomo nota de que el Sr. Joel Guiard, Francia, ya no seria Presidente en el 
proximo periodo ordinaria de sesiones del Consejo. Propuso por unanimidad prorrogar el 
mandato del Sr. Guiard al menos hasta la proxima sesion del BMT. Durante esa sesion, se 
tendrian que evaluar los progresos realizados en el BMT y tomar una decision sobre si Ia labor 
restante exigiria Ia celebracion de otras sesiones del BMT como grupo de trabajo separado o si 
los debates sobre la cuestion podrian proseguirse en el seno del Comite y de los Grupos de 
Trabajo Tecnicos. [En su periodo ordinaria de sesiones de octubre de 1997, el Consejo 
aprobo I a prorroga del mandato del Sr. Guiard en calidad de Presidente del BMT.] 

(Vease el documento BMT/4/21, parrafo 66.) 

26. 
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Observaciones de otros Grupos de Trabajo Tecnicos 

140. Los Grupos de Trabajo Tecnicos tomaron nota de los debates celebrados en el BMT y 
del hecho de que la proxima sesion del BMT se celebrara bajo la Presidencia del Sr. Joel 
Guiard, Francia, en Washington D.C., Estados Unidos de America, del28 al 30 de septiembre 
de 1998. Se ha previsto que, durante esa sesion, se examinen las siguientes cuestiones: 
a) breve presentacion de los resultados de investigaciones o de su seguimiento respecto de 
especies diferentes; b) evaluacion de la variabilidad dentro de las variedades; c) evaluacion 
de la variabilidad entre variedades; d) metodos estadisticos: intervalos de confianza y 
exactitud de las estimaciones de distancia; altemativa a los dendrogramas; 
perfeccionamiento del analisis de la varianza molecular (AMOVA) para estudios sobre la 
distincion e instrumentos para evaluar la homogeneidad; combinacion de informacion 
resultante de diversos tipos de datos (AFLP, SSR, datos morfologicos, etc.); e) posicion de 
los obtentores en relacion con los perfiles de ADN; f) utilizacion de los metodos de 
establecimiento de perfiles de ADN por expertos testigos en controversias relativas a las 
variedades esencialmente derivadas; g) utilizacion de los perfiles de ADN en la preseleccion 
como posible instrumento del examen de DHE; h) posibilidades y consecuencias de la 
introduccion de los metodos de establecimiento de perfiles de ADN en el examen de DHE; 
i) definicion de la variedad; j) programa futuro del BMT (fecha y lugar de la proxima sesion, 
de haberla). 

141. El TWC tomo nota del documento BMT/15/16 sobre la identificacion de cultivares de 
raygras (Lolium stp.) mediante marcadores AFLP. En el documento se explicaban las pruebas 
realizadas, el metodo AFLP y los resultados obtenidos. La conclusion era que los resultados 
demostraban que los marcadores AFLP constituian un instrumento poderoso de identificacion 
incluso para los cultivos de polinizacion cruzada. Como se preveia en el caso de los 
polinizadores extemos, los marcadores AFLP analizados eran altamente poliformicos entre los 
distintos cultivares, pero tambien dentro de los cultivares. Sin embargo, era posible 
diferenciar claramente entre los cultivares y la diferenciacion era mas clara a medida que se 
incluian mas marcadores en el analisis. Aparentemente, el numero de marcadores incluidos 
tenia una gran influencia en la capacidad de discriminacion del analisis. Para determinar un 
umbral de la "distancia genetica minima", era necesario realizar un anal isis detail ado de las 
distancias geneticas entre los cultivares que normalmente se aceptaban como diferentes sobre 
la base de caracteres morfologicos. Los resultados debian aceptarse con cierta reserva porque 
se basaban \lnicamente en una combinacion de moleculas iniciadoras y no se podia predecir el 
resultado de la inclusion de mas marcadores ( obtenidos con otras combinaciones de moleculas 
iniciadoras) en el analisis. El TWC acepto las explicaciones y pidio que los datos se 
incluyeran en el conjunto de datos del grupo especial de interes creado por el TWC. 

142. El TWA tomo nota tam bien de la Circular U 2532 de fecha 28 de abril de 1997, en la 
que figuran los planes propuestos como resultado de la sesion del BMT. Recordo que se 
celebrara otra sesion del TWC antes de que se reuna el BMT en 1998. Lo que el BMT 
necesitaba no era un libro de cocina, sino en realidad una monografia que guiara al experto, 
mediante preguntas, hacia el metodo mas apropiado que debia aplicar. Actualmente se 
aplicaban metodos ad hoc que no eran globalmente apropiados y que conducian a resultados 
diferentes. Para permitir al TWC dar una opinion util, era necesario disponer de conjuntos de 
datos acompafiados de la necesaria informacion que luego se estudiarian mas detalladamente 
en un grupo especial de interes. Los expertos de Alemania, Belgica, Francia, Israel, Paises 
Bajos, Reino Unido convinieron en considerar la eventual entrega al Presidente de conjuntos 
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de datos moleculares a titulo de ejemplo para su estudio con el fin de estar mejor dispuestos a 
proseguir los debates durante la proxima sesion. El Presidente del TWC recalco la necesidad 
de llegar a conclusiones sustantivas sobre puntos especificos (U 2532) con el fin de contribuir 
a los debates en el seno del BMT. 

143. El TWF tomo nota de que, por el momento, esos metodos alin presentaban discrepancias 
importantes y no ofrecian ninguna ayuda en el sector de las frutas. Parecian ser apropiados 
con fines de identificacion, aunque limitados con fines de distincion. Sin embargo, el TWF 
debia mostrarse receptivo para el futuro. 

144. El TWO tomo nota de que, en la ultima sesion del BMT, se habian presentado 
demasiados documentos de cientificos y era poco lo que se sabia de la filosofia de la UPOV. 
Muchos de los expertos en cultivo que formularon preguntas no recibieron respuestas 
adecuadas ya que los cientificos eran incapaces de darlas. Los resultados de las 
investigaciones eran en su mayoria cientificos y solo servian para identificar las variedades. 
No obstante, el BMT debia continuar sus debates y evitar que solo las grandes empresas 
aprovechen de los adelantos en este campo. No obstante, se tendria que hacer mas esfuerzos 
en los Grupos de Trabajo Tecnicos para mejorar los conocimientos de los expertos en cultivo 
respecto de esos metodos. Para avanzar en esa direccion, el TWO pidio que, para la proxima 
sesion, se pidiese a un experto en estos nuevos metodos del pais donde se celebrase la sesion, 
o incluso junto con este al Presidente del BMT, que explicasen esos metodos y los problemas 
que planteaban. 

145. El TWV tomo nota de una ponencia sobre la aplicacion de tecnicas de establecimiento 
de perfiles de ADN, y la tecnica RAPD en particular, a Ia identificacion de variedades, 
utilizando como ejemplo Ia coleccion de referencia espaiiola del pepino (Cucumis sativa), 
observando que se habian obtenido resultados prometedores en Ia identificacion de 
variedades. Sin embargo, tambien tomo nota de que se habian registrado ciertas divergencias 
respecto de Ia agrupacion de variedades sobre Ia base de perfiles de ADN o de rasgos 
morfologicos. El TWV acordo que los debates respecto de estos resultados debian 
proseguirse en Ia proxima reunion del BMT. 

(Veanse los documentos TWA/26111 Prov., parrafos 16 y 17, TWC/15/18, parrafos 25 a 27, 
TWF/28/19 Prov., parrafos 27 a 30, TW0/30112 Prov., parrafos 42 a 45, y TWV/31112 Prov., 
parrafo 27). 

[Sigue el Anexo II] 
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ANEXOII 

RESUMEN DE LOS NIVELES DE EXPRESION 

1. CUALITATIVO 

1.1 REALMENTE CUALITATIVO 

·----·----· 
1.2. NO REALMENTE CUALITATIVO 

·-·-· 
1. 2.1 Solo dos niveles 

·-· 
1.2.2 Mas de dos niveles 

No lineal: • • • • 
No lineal + lineal: • • 0-0-0 • 

2. CUALITATIVO EXPRESADO COMO CUANTITATIVO 

2.1. CUALITA TIVO CONDENSADO, EXPRESADO COMO REALMENTE 
CUANTITA TIVO 

2.1.1 Solo el extrema inferior esfzjo 

•~o-~o 

2.1.2 Nivel mediofzjo 
o~•~o 
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2.2. CUALIT A TIVO EXPRESADO COMO NO REALMENTE CUANTIT A TIVO 

2.2.1 CONDENSADO-Ambos extremos en ellimite •-o-• 
2.2.2 NO CONDENSADO 

·-·-·-· 
3. CUANTITATIVO 

3.1. REALMENTE CUANTIT A TIVO 

3.1.1 Sin nivelesjfijos 

M 
0+-~0+-~0 

M 
0+-~0+-~0+-~0+-~0 

M 
0B0B0B0B0B0B0B0B0 

3.1.2 Solo la extremidad inferior es Jfija 

Clara ausencia 

• ~o 
M 
y 

0+-~0+-~0 
Ausencia poco clara 

M 
•-~o-~o~o 

M 
•~o~o~o~o~o~o~o~o 

3.1.3 Solo el nivel media es fijo 

M 
o+--•-~o 

M 
0+--0+--•-~o~o 

M 
0+-0+-0+-0+-•~o~o~o~o 

3, 5, 7 

I, 3, 5, 7, 9 

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

I, 9 

3,5, 7 

I, 3, 5, 7 

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3,5, 7 

I, 3, 5, 7, 9 

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

26~ 
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3.2. NO REALMENTE CUANTIT A TIVO 

3. 2.1 Limite evidente definible para ambos extremos 

M ·-·-·-·-· M ·-·-· 
A menudo cualitativamente expresado 

1, 3, 5, 7, 9 

1, 3, 5 ? 
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3. 2. 2 Sin limite evidente en cada extrema 

M ·-·-· M ·-·-· M ·-·-·-·-· 
Simetria de facil distorsi6n, a menudo expresada cualitativamente, puede pasar a ser 
cualitativa por simple adici6n de los niveles no ordenados en forma lineal 

·-·-· • 
[Sigue el Anexo III] 
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ANEXO III 

Extracto del CAJ/37/3 

INTERPRETACION DE "LA EXPRESION DE LOS CARACTERES RESULT ANTES DE 
UN CIERTO GENOTIPO 0 DE UNA CIERTA COMBINACION DE GENOTIPOS" 

Documento preparado por Ia Oficina de Ia Union 

1. Las palabras "la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una 
cierta combinacion de genotipos" aparece en el Articulo l.vi) (definicion de "variedad") yen 
el Articulo 14.5)b)i) y iii) (definicion de una variedad esencialmente derivada) del Acta 
de 1991. Su significado ha sido objeto de debate en una sesion conjunta del Comite Tecnico y 
del Comite Administrativo y Juridico celebrada en abril de 1993 (veanse los documentos 
CAJ/32/3-TC/29/3 y el informe de la sesion, documento CAJ/32/1 0-TC/29/9), asi como en la 
sesion de octubre de 1996 del Co mite Administrativo y Juridico ( denominado en adelante "el 
Comite") (veanse los documentos CAJ/36/3 y el informe de la sesion, documento CAJ/36/6). 

2. La interpretacion de las palabras mencionadas anteriormente y su aplicacion pnictica al 
sistema de la proteccion de las obtenciones vegetales siguen causando preocupacion en los 
circulos tecnicos de la UPOV. Este tema fue objeto de debate en la cuarta reunion del Grupo 
de Trabajo sobre Tecnicas Bioquimicas y Moleculares, y perfiles de ADN en particular 
( denominado en adelante "el BMT"), celebrada del 11 al 13 de marzo de 1997. El anexo del 
presente documento contiene los parrafos 62 a 65 del informe de dicha reunion ( documento 
BMT/4/21). 

3. Se seiiala ala atencion del Comite, en particular, el parrafo 65 del informe. 

4. AI parecer algunos especialistas tecnicos opinan que si la interpretacion de las palabras 
"la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo" no excluye del examen de 
distinci6n la informacion genetica cuya expresi6n se desconoce o no esta reflejada en el 
fenotipo, las variedades que son lo suficientemente uniformes en sus caracteres fenotipicos 
podrian, sin embargo, ser variables respecto de las secuencias de ADN aparentemente no 
expresadas y vulnerables a la reselecci6n. Otros tambien piensan que si las secuencias de 
ADN aparentemente no expresadas, cuya presencia solo queda revelada por una u otra forma 
de sondas geneticas, se emplean como base para la toma de decisiones respecto de la 
distincion, la "distancia minima" entre variedades quedani inaceptablemente reducida. 

5. Habida cuenta de lo expuesto en el parrafo 65 del informe antes mencionado de la cuarta 
reunion del BMT, la Oficina de la Union ha examinado las Aetas de las deliberaciones de la 
Conferencia Diplomatica de 1991 y de las reuniones preparatorias de dicha conferencia. Las 
deliberaciones no arrojan luz alguna sobre la interpretacion de las palabras en cuestion. 

6. El proposito del presente documento es seiialar ala atencion del Comite las inquietudes 
de los circulos tecnicos. 
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Extracto del documento CAJ/37/6 

Interpretacion de Ia frase "expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de 
una cierta combinacion de genotipos" de los Articulos 1. vi) y 14.5)b) del Acta de 1991 del 
Convenio de Ia UPOV 

14. El debate se baso en el documento CAJ/37/3. 

15. La Delegacion de los Paises Bajos recalco que, en una interpretacion del Acta de 1991 
del Convenio, se debia tener necesariamente en cuenta el estado de Ia tecnica en Ia epoca en 
que se adopto este Acta y Ia evolucion de Ia situacion. En Ia medida en que fuera posible 
modificar una variedad insertando en ella una secuencia genetica, Ia existencia de una 
diferencia en el ADN no podia ser un criterio decisivo, y las tecnicas de analisis del ADN solo 
podian ser instrumentos complementarios. 

16. La Delegacion de Ia Comunidad Europea recordo que el Comite no habia llegado a una 
conclusion obligatoria en sus sesiones anteriores (una de las cuales se habia celebrado en 
comun con el Comite Tecnico) puesto que, segun el Comite, Ia cuestion debia ser resuelta 
caso por caso por los servicios a los que se hubiese sometido una solicitud de proteccion. En 
esa medida, Ia insatisfaccion manifestada por ciertos expertos tecnicos careceria de una base 
objetiva. Tambien en esa medida, era necesario asegurarse de que las decisiones adoptadas en 
cada caso por los diferentes servicios fuesen uniformes. 

1 7. En cuanto al fondo, Ia Delegacion recordo que el Articulo 7.1) del Reglamento del 
Consejo de Ia Union Europea era una combinacion de los Articulos I. vi) y 6 del Acta de 1991, 
y en el sentido de que exigia que Ia variedad se diferencie "claramente, por Ia expresion de las 
caracteristicas resultantes de un genotipo en particular o de una combinacion de genotipos". 
Por consiguiente, Ia concesion de Ia proteccion exigia Ia existencia de una diferencia 
fenotipica; una diferencia a nivel del genotipo no seria aceptable si no fuese traducida a nivel 
del fenotipo. En un contexto mas general, aceptar diferencias perceptibles unicamente en el 
ADN seria firmar Ia sentencia de muerte del sistema de proteccion. 

18. La Delegacion del Japon compartia Ia opinion expresada por Ia Delegacion de Ia 
Comunidad Europea y aiiadi6 que, desde el punto de vista actual de los conocimientos, no era 
posible utilizar instrumentos de analisis del ADN para el examen de las variedades. 

19. La Delegacion de los Estados Unidos de America compartia tambien esta opinion. Sin 
embargo, subrayo que los instrumentos en cuestion proporcionaban informaciones utiles y que 
se trataba de examinar como utilizar estos instrumentos en forma apropiada. Por ejemplo, 
estos permitian, en ciertos casos, establecer una distincion entre las diferencias debidas al 
medio y las diferencias debidas al genotipo, o incluso comparar una variedad nueva con una 
variedad desaparecida, pero de Ia que se ha guardado un perfil de ADN. De todas maneras, Ia 
UPOV deberia abstenerse de adoptar posiciones susceptibles de revelarse restrictivas e 
infundadas habida cuenta de Ia evolucion de los conocimientos cientificos y tecnicos. La 
Delegacion de Francia recordo a este respecto que el Grupo de Trabajo sobre tecnicas 
bioquimicas y moleculares tenia precisamente por mision examinar las posibilidades de 
aplicacion de los instrumentos bioquimicos y moleculares. 

r; 6 ' 
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20. El Presidente, en esta etapa del debate, comprobo lo siguiente: era legitimo preguntarse 
sobre los tipos de caracteres susceptibles de ser utilizados en el examen de las variedades, 
correspondia al Comite formular recomendaciones y se debia evitar que practicas divergentes 
en Ia gestion del sistema de proteccion tuviesen por finalidad Ia creacion de "minisistemas". 
Recordo ademas que el empleo de un metodo particular dependia tambien del objetivo 
perseguido; por ejemplo, se podia exigir de un metodo que, a los fines de Ia distincion, 
revelase una diferencia relativa al ADN expresado, mientras que esta condicion no era valida 
cuando se establecia Ia identidad de un material falsificado. 

21. La Delegacion de Alemania advirtio contra las tentativas de hacer decir al Acta de 1991 
lo que no se ha querido expresar en el. Recordo que el fenotipo era expresion del genotipo 
(habida cuenta de Ia influencia del medio) y que, en materia de proteccion (y desde un punto 
de vista general), Ia politica era limitarse a Ia descripcion del fenotipo sin tratar de saber como 
se lo habia obtenido. La Delegacion propuso retener Ia idea de que el Convenio no decia nada 
sobre los tipos de caracteres susceptibles de ser elegidos para el examen de las variedades y 
que los caracteres que se tenian que utilizar debian definirse segUI1 los criterios habituales, lo 
que tendria que excluir Ia existencia de "minisistemas" de proteccion. Por lo general, 
convendria no limitar las opciones disponibles mediante una interpretacion juridica estrecha, 
para Ia cual el Convenio no ofrecia ninguna base. 

22. La Delegacion de Ia ASSINSEL dijo que Ia cuestion fundamental que se planteaba era 
saber si se podian utilizar marcadores moleculares en el examen de Ia distincion. Para Ia 
ASSINSEL, esta utilizacion seria prematura pues faltaban mas informaciones sobre el 
comportamiento de las "variedades" definidas mediante marcadores de ese tipo desde el punto 
de vista de Ia homogeneidad y de Ia estabilidad. Por consiguiente, convendria seguir 
utilizando los caracteres morfologicos y fisiologicos "tradicionales", sabiendo sin embargo 
que los marcadores moleculares podian ser instrumentos de ayuda a Ia decision. La 
ASSINSEL deseaba que Ia UPOV tomase una decision sobre esta cuestion lo antes posible a 
fin de garantizar Ia seguridad de los obtentores y de los usuarios de variedades. 

23. A continuacion se entablo un debate sobre el procedimiento a seguir para los trabajos 
futuros. Se propuso que el objetivo fuera definir los tipos de caracteres y de instrumentos que 
se pueden ( o no se pueden) utilizar y los criterios de decision. Se decidio convocar un grupo 
de trabajo encargado de establecer una base de discusion para Ia proxima sesion del Comite. 
La Oficina de Ia Union determinaria Ia composicion del grupo de trabajo. 

[Fin del documento] 


