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Perspectivas en me^ora
genética del porcino en Europa
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IRTA-CENTRE DE CONTROL PORCI. MONELLS.

n este artículo se pretenden apuntar al^„unas refle-
xiones entc^rno de I^^s aspect^^s cstratr:Qicos y tecno-
Ieígicos yue dcterminarán las c^rientaciones en la
mejora gen►tica dcl porcino cn el contexto europe<^
en lc^s próxim^s c^ños. Los calnbios que se est^ín
procluciendo cn este sector dependcn en ^ran
meclida dc l^^ evoluci^^n dc la distribucicín de la pr^^-

dueción porcina a nivel muncliaL Estos cambios estarán subs-
tancialmente condici^mados por factores ligados a la salud ani-
m^^l (y a la seguridad alimentaria) y clc política económica y
por la capacidad clel consumidor (ciudadano) de intluir en las
condiciones de produccicín (aspectos étia^s y medio-ambientales)
y de valorar la calidacl cliferencial de los pr^^ductos del p^^rcino.

En el contexto europeo, clesde la perspectiva del consu-
mid^r, la pr^^ducción p^>rcina intensiva pres^nta toda una
serie de cemnotacioncs desfavorahles que cst^ín incicliendo
de forma determinantc en Ie^s sistemas cle pr^>duccicín y en
su lcxali^ación ^cogr^ífica. Si hien I^^s consumidores se mues-
tran inyuietos antc la forma en yuc se ^^btiene la carne
entre sus criteri^^s de compra tiene preferencia la segw^idad.
el prccio y la c^mu^diclacl.

L^^s excedcntes cle la pr^iduccicín porcina europea (easi el
h`%^ ) cst<ín f<^rzand^^ un camhio cstrat^gic^^ a much^^s nivcles.
La s^>brepr^xluccibn dehc scr competitiva a nivel mundial v
hav zonas con una elevacla capacidad comercial (Estados
Unidos, Brasil _v el sudcste asi^ítia^) yue clisponen cle las
materias primas para la alimcntaci^ín a mcnor costc. Pucdc
haher p^n^ I^^ tanto un replanteamient^^ clc las i^mas pruduc-
toras dc p^^rcino y su reubicacicín ge^^^r^ífica.

Las cmpresas dc mcjora p^^rcina nc^ son ajcnas a las
demandas sociales <Intcs mcncicmaclas ni a lc^s cambios estra-
trrgicos del sector. La calidad de su material ^cn^tic^^ pr'rmi-
ten alcanzar ccm mayor ^^ menor eficiencia (según la capacidacl
de adaptacibn a lati amclici^mes de proclucción y mercado) las
preferencias del amsumiclor: precio y calidael. En este context^^,
los esyuemas de hihriclaciGn más cficicntes ser^^n ayucll^is yuc
sean cnpaces cle predecir las clcmandas de los mcrcados futuros
y recliri^^ir adecuadamente sus líncas ^cn^ticas.

EI porcino y la avicultura
Cacla día de fc^rma m<ís insistcntc la cv^^lucicín clc la prc^cluc-

ción porcina se est^í comparando con la avicultura de carne.
AI margen dc las ciiferencias zoot^cnicas (ritmo reproductivo.
uso de tecn^l^gicas reproductivas) existen condiciunantes
ambientales y de mercaclo yue alejan la producción avícola.
Mientras yue en la avicultura, prácticamente, cl único ohjetivo
es producir carne magra (sin transformar) a bajo coste, en pc^r-

cino existen atín alternativas comercialcs (cunsum^^ ^n ti^r,c<^,
industrializ<ICi^ín) yue puedcn satisfaccrsc am sistem^^s c1c pr^^-
ducci^ín difcrenciaclas (^cn^tica. alimcnt^^ci^ín. sexus, pe^^^s c1r
sacrifici<^, etc.).

En los paíscs cur^^peos. c^m una traclicicín t^astrun^ímica rcru-
nocida e^ posihle mantener un val^^r aliacliclu cn Icis pr^^^lurt^^s
elahorados, ecro sistcmas cle prc^dueci^ín ^- pre^ces,lcl^^ clifer^ncia-
clos. EI ecmcepto de "prucluct<x tradiciuni^lcs clerivacl<^^ clcl p^ir-
cinc^" clehe prescrvarsc a l^ula c^^sta cn ccmtrap^^sici^ín ^II r<m-
cepto gcnérico dc "carnc ^^<^rcina". EI tip^^ dc anin^alcs
utilizados (y en consecucnci^l su ^^ri^cn ^^en^tic^^) rs fund^lmen-
tal para garantizar la h^^mo^cnci^lacl (y las caractcrí^ticas scns<^-
riales) dc productos a^mcrciales ron un^^ calicl^ul clifercncial.

Si bien cn las estructuras c1e mcj^>ra ^^enrtica sc van acur-
tando las distancias entrc la avicultin^a v cl p^^rcinu, cl clcvaclu
cosle rel^ttivo del I^ch^ín respcclt^ clcl valc^r dc I.I canal de lus
animales sacrificadus, la import^lncia clc la c^lliclacl (cl^ la r^lnal
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y/o clc la carne) en cl pr^ciu dcl ^^r^^duct^^ cun^^rciaL v I^i ^Ic-
vacltl inciclcncia clc k^s conclici^mant^s ^^mhiental^s (sohrc la cfi-
ciencia t^cnico-ccon<ímica), facilitará cl mantcnimi^nto dc si^-
tcmas altcrnaliv<^s dc pr^^clucci^ín has,ld^^s cn c^+mhinacit^nc^
gcn^ticas difercnciaclas.

La genética y el merrado

La di^^et_^icl^lcl cle Ic^s pr<xluct^^s am^crci^llcs uht^^ni^lc^^ cn ^is-
tcmas de pr^xlucci^ín p^xo h^^m^^^^^n^^^s (variccla^l c1c sczc^^, lxs^^s
de sacrificio, niveles cle engrasatnicnt^>) ha sick> apr^wccha^la (ctm
cierto ^xito) en F_.spaña (y cn ^^tr^^s países eunip^^^s) lant^^ p^+r
lc^s matadcrc^s como pc^r las salas de clcspiccc. La clivcrsidacl cl^
las canalcs (y cle las piczas) ha lxxlid^^ satisfacer un amplic^ ^Iha-
nico de altcrnativas (circuitos) comercialrs. E^sla ^iluaci^ín crn^mus
yuc cstá sicndc^ supcrada pr^>^^resivamcntc.
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L^ ►s rclacioncs uni^lircccionalrs tradiricmalcs rntre la produc-
ci^ín v lu^ ^^tr^^^ cslahuncs c1c la caclcna dcl porcin^^ están cam-
hianck> nn^gr^si^^amcntc hacia una inter-de^enclencia hasacio rn
un^ ► }^<^lítica clr ralicl< ►d cn I^ ► ru^ ► I sc garanticc la trazahilidad c1c
I^>s ^ir^xluct^^s. EI aumrntu cl^ la conccnU^aci^ín cn la capacidad de
clcrisiún y la int^rnacionalizacibn en la prculucción p^^rcina tstá
fu ►ian^l.^ , ► I c► mjunto ^1c1 sector a la im^^len:rntacicín de progra-
mas cl^ ^ar^ ► ntía c1e calicl^ul t ►^tal (h<^mogeneida^l _v se^urid^ ►d).

Actualmcntc las inclust ►ias de la carne, para hacer frente a
las clcmandas rc^ulares (^^ cada vez más centralizadas) dc pro-
^luct^ ►s honu ►^^^nc ► >s clc k^s clistrihui^fores. exigen a los mataderos
(^ ► salas ^Ic ^Irs^^iccc) una mav ►>r estandariración cJc la materia
}^rima. EI us^^ ^I^ sistcmas aut^^máticc^s d^ prediccibn d^l por-
ccnt^ ►jc ^1c nr ►^^r<^ c1c la canal (<^ de las pieras) en matadrro es
un primcr ^ase^ hara la tipificacicín _v urdenacicín ^i^ las relacio-
nus cntrc la <^fcrta ^^ la ^lcman^la.

OU^^ ►s ^^ariahlcs, talts comu rl margcn ^ie prsos d^ las piezas
^^ su en^rasamicnto. ►^ hicn par:ímetros yue permitcn predecir la
c^ ► lidacl ^Ic la carnc (pt^, culoración, conductiviclad eléctrica,
nivcl cl^ cn^ra^amirnto inU^amuscular) ^stán sien^lc^ progresiva-
mcntc inror^x^rul^^s como c^^ndici^mantes rn las transaccioncs
c^^mcrcialcs.

Esta situaci^ín ^le conccnU^aci^>n y tipificacicín clc la d^mancla
cstá afcctanclu rlaramrnte la cstructura dc la producci^ín p^n^cina
(may^n^ amccnU^ación) y en dcfinitiva cstá f^^rzando la utiliza-
ci<ín ^Ic tih^^s ^^n^tic^^s más cstan^lariraclos. En este nuevu cun-
tcztu. I^ ► sclccci^ín ^^ mc.jora gcnétira del pc^rcin ►^ sc rcafirma
cum^^ un scct^^r clave yuc, aparte ^1c su efccto econ^ímico
^lircct^^ (multihlirativo y distributivu) sohre ^I pro^luctc»^, consti-
tuvc un ^I^mcnt^^ cstrat^gicu fund^ ► mental va yuc ^arantiza la
in^lrh^n^icncia cxtcric^r v la satisfacci ►ín ^1c las cxi^^cncias cle
ra^la sistcma ^ic hruducción y mc ►'cad<^.

(3s funclam^ntal rcconsiclerar cl or^ien ^^ la relaci^ín ele ^1c;pen-
clcncia cnU^r Ic^s cslahoncs ^Ic la radcna. EI producl^>r debcrá
huscar I ►►s tilx ►s ^rn^ticos m^ís acJccua^los ^^ara satisfaccr la
dcmancla clc hr^^duclus c^mcretos y eslar srguro d^ pcxl^r sacar
clc clla cl máxim^^ harticl^^.

Las bases genéticas: cambios en la selección

Nu^lcnws ^ ► I^irn^, ► r yu^ cn I^ ►s últim^ ►s ^1^^u^las sc han ahlicaclo
cn la sclccci ►^n h ►► rrin^ ► sistcmas ^Ic cvaluacicín ^^enética muy
eficaccs y^ ►c h^ ► n mcj ►^raclu ra^licalmente los ni^^clcs pro^lucti-
^^^^^ ^^ rchru^luctiv^^s ele muchas razas v líncas de animales. Esta
c►►mh ► >n^ntr ^cn^tira unida a I^ ► m^jora c1e I^ ► alimcntación. la
^,csti ►ín y cl ainU^^ ►I sanitariu ha hcrmiti^l^^ un aumcntc^ consi-
cl^rahlr ^Ic la eficicnci^ ► t^cnir^ ► ^lc las em^resas c1c hr^^^iucci<ín.

Ncrc^ la mcj<^ra ^^nrtica, ^ ► clifcrencia ^1c ^^tros factores hro-
cluctiv^>s, reyuicrr clc un ^Icm^ntu biológico limitaclu: la hase
^ ► ninu ► I. La aclccua^ia ^^^stiún (amtrol) de la ^cn^tica cs funcla-
mcntal hara a^e,^urar el re^nU^ol (clcE^endencia) ^1e ^^trc^s fact<^res
clr pru^lurci ►ín. Esta situaci^ín cstá sicnd ► > una rcali^l^ ►cl en la
mcjcira ^cn^tica vc^^^tal.

Las rai^as ^urcinas r<mstitu_vrn la b^ ►s^ sohrr: la yue sc stts-
tcnt^ ► n t ► ^^1 ►►s I ►^s c^yucmas ^le hihri^laci ►ín purcina. La sclccción
^1c I^ ►s eshcrirs anint^ ► Ics se hasa en la cleccicín (y us^^ prcferen-
cial) ^Ir cic ►-tus animalcs cumc^ r^productores (cn dettim^nto e^e
uU^< ►s) cn funci ►ín ^Ic c ►-itcrius csE^crífiros ^^ara srr r^u[iliza^l ►^s
(h ►i^^ritariam^nt^) cn los núclcc^s ^Ic sel^cci^ín. EI usc^ ^1c sisten^as
muy clicirntcs ^1c hr^^licci^ín cl^l val^^r ^^nttico, hasados en cl
análisi^ clr ^randes has^s cJc ^latos (^^rnealcí^icos. pr ►xluctivos y
rchr► ^cluctiv^^s) ^^ cn tecnolo^^ías cstacHsticas ha facilitadc^ la obtcn-
ci ► ín dc lín^^ ► s grn^tiras m^ ►y ^1iÍcrcnciaclas cn sus aptitudcs.

E=1 r^^rt^^ h^ ►siti^° ►^ (s ► ihr^ t<x1 ►^ cn caraclcres rc^^ru^lucti^^ ►►s v
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de adaptación) de la heterosis y de complementariedad hace
posible plantear esquemas de hibridación múltiples hasados en
combinaciones de líneas genéticas seleccionadas con objetivos
diferenciados. Cuanto mayor es el esfuerzo selectivo mayor
homogeneidad de las líneas y más especítico debe ser el tipo de
cruce v las condiciones de producción para alcanzar un resul-
tado óptimo.

Un productor de porcino puede tomar decisiones respecto
de la alimentación, el manejo, la sanidad y evaluar a corto
plazo el impacto económico del c^ambio realizado, pero los cam-
bios en los tipos genéticos de una explotación deben conside-
rarse con.juntamente con modificaciones del sistema productivo
si se quiere aprovechar todo el potencial acumulado en las fases
anteriores de selección v cruzamiento. Los resultados de estos
los cambios se aprecian a medio-largo plazo y muchos factores
ambientales enmascaran los resultados económicos.

La variahilidad inherente (micntras no sea una realidad la
clonación) a la diversidad genética de las poblaciones animales y
a las diferencias individuales de adaptación (interacción) con el
entorno productivo, no permite en ocasiones apreciar con clari-
dad el efecto directo de la calidad genética de los animales.

Las estructuras de selección

Las asociaciones de ganaderos de selección han tenido tradi-
cionalmente como objetivo el mantenimiento de la pureza y el
re^ stro de las genealogías. Desde la generalización de las prue-
bas de valoración de reproductores porcinos y la aplicacicín de
técnicas muy eticientes de selección, conjuntamente con la inter-
nacionalización de la producción y el comercio, se han produ-
cido cambios importantes. Mientras que en algunos países estas
asociaciones han prácticamente desaparecido, dejando paso a
empresas multinacionalcs de selección-hibridación, en otros con-
tinúan siendo la base de programas nacionales o regionales muy
potentes y competitivos.

En algunos países europeos, las asociaciones de ganaderos
estahlecen con carácter general los objetivos de mejora y las
estrategias más adecuadas a ohjetivos específicos y se hasan en
un sistema común de selección-utilización de los recursos ^^ené-
ticos basado la difusión masiva por inseminación artificial de
los mejores animales procedentes de las pruebas de valoración
de reproductores. En otros c^ ►sos, se observa una situaciún inter-
media en la que las cooperativas participan de forma conjunta
cn el programa de mejora en el ámbito nacional, manteniendo
ohjetivos en ocasiones bastante diferentes.

La cuota de mercado dc reproductores de las cmpresas de
selección de gestión privada está aumentando progresivamentc
en muchas ^onas europeas. La gestión integral de cstas estruc-
turas comerciales es compleja. EI alcancc multinacional de
muchas estas empresas (algunas creadas por organiiaciones)
reyuiera disponer (interpretar y utilizar adecuadamente) la infor-
mación procedente de granjas de selección, de multiplicación y
de producción v de mercados a veees ubicadas en entornos
muy diferentes. Es necesario un intercambio de inforn^ación bi-
direccional entre el obtentor y el usuario de las gen^tica, cc^n el
fin de ir ajustando la oferta a la demanda.

Un factor clave de las grandes empresas está en el elevado
coste de mantenimiento de un número suficientemente elevado
de líneas (con un número efectivo de reproductores suficiente)
para poder combinar hábilmente sus aptitudes (mediante cru-
zamiento) y satisfacer sistcmas de producción _v comercializa-
ción concretos.

Las empresas están aún lejos de controlar con precisión los
factores yue modifican (reducen) la manifestación del poten-

cial dc los animales yue producen y en concrcto I^ ►s intrraccio-
nes con el entorno productivo (climatulogía, factor humano v
productivo.etc.).Una altcrnativa es h^alar dc implrmrntar sistc-
mas dc producción más homog^neos y ad^ ► ptados a lus anim^ ► Ics
yuc ellos produccn con cl tin dc podcr rcducir las dcsviaci^mcs
entre animales (denU-o dc una ^ranja) y optimiiar la cxpresión
del potencial ^enético.

Estos sistemas dc producción cumplctos (animales, plan dc
alimentación, sanitario, ctc.) d^hcn satisfaccr la dcmanda drl
mercado (local, re^ional o inlernacional) y cl princip^ ► I rrto dc
las empresas de selección está cn demosU'ar la calidad d^ los
ani ►Y^ales suministrados a nivel comcrrial.

Nuevos objetivos de selección

Las estrategias de me.jora gcn^tica aplicadas h^ ►st^ ► huy s^
han centrado fundamentalmente cn la ohtcnción d^ ^ ► nimalcs
con una elevada capacidad (y vel^^ridad) de transl^>rmación de
pienso en carne magra. Estos ohjctivus de sclccri^ín son rrlati-
vamente fáciles de alcanrar ya quc prescntan una clevada hcrc-
dabilidad v una favorahlc correlación.

Esta tendencia ha propiciado la selccciún dc comhinariunrs
de genes de eficienci< ► productiva cn dctrimcnto du oU^as yur
favorecerían la adaptación dc los animalcs, las aptitu^lcs rcpru-
ductivas v las caractcrísticas de calidad or^^anol^ptic^ ► v tecnoló-
gica de la carne. En algunos casos sc ohsclvan anim^ ► I^s yue
tienen unas elevadas exi`^encias (rondiciunrs dc produrción),
muv sensihles a las dcficiencias sanitarias (reducción d^ la lon-
gevidad) y de manejo y con una calidad dc carne cucstionahlc.

La intcnsíficación (industrialiración) dc la pruducci^ín, cl
abandono de cicrtas práclicas ^^anaderas fundamcntales, la crc-
encia de yue los tratamientos vetcrinarios pudrí. ► n solucionar
la mayor partc de los prohlcmas de las explotaciunrs v I^ ► I; ► Ita
de perspectiva ante las demandas dc los consumidores (calid^ ►d
de carne) han puesto dr manil^iesto al^unas dc las drhilidades
de los animalcs actuales.

Estos nuevus rctos están incidiendo de forma impurtant^ cn
los nuevos criterios de scleccicín dc las cmpresas. Así, nurvus
ob,jetivos de selección (más cumplcjus y prózimos al pruduc-
tor) se están fonnulando:
- Eficiencia reproductiva: (kilos dc lechón dcstctado pun c^m-

hra a lo largo de su vida reproductiva útil).
- Capacidad de adaptación a^^randcs unidadcs dc producción:

interacción entre los animalcs v el sistcnu ► dc producción
(especialmcntc cl factur humanc^).

- Eficiencia productiva: capacidad dc U^anstormación d^ la pru-
tcína vrgctal cn animal (mínima produccicín d^ residuus
nitrogenados).

- Homogcncidad dcl producto: yuc afecta los aspcct^^s pro-
ductivos v de manejo (homugencidad dc camadas v lotcs,
planes alimcntación cl^icicntcs), como dc ^csti^ín dr la cxplo-
tación (peso de sacrificio ajustado a una mínimas v^ ► riaciu-
nes), como de calidad (homo^^eneidad dr las pier.as).

- Calidad tecnoló^^ica, or^anol^ptica y sensorial: mcjora dc la
calidad del producto final.
Algunos camhios se ^stán producicndo recientcm^ntc para

paliar las limitaciones de los tipos dc ^ ► nimalrs actualcs y ad^-
cuarlos a las nuevas demandas del sectur productor:
- Eliminación dc animalcs scnsihlcs al grn 11^ ► I cn I^ ►s lín^as

maternas.
- Evaluación del intcrés del gen Hal en las línras machu (!'ir-

U^ain ncgativos al estr^s).
- Reducción del uso dc las animalcs dc tipu Fiampshir^.
- Aumento del uso de animalcs la raza [)uroc.
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Generación PlCmarqTM:

PT1 consume menos, rinde más:

• Disminuye el índice de conversión (-0.082)
• Aumenta el porcentaje de magro en la canal (+1.16)
• Incremento de beneficio para el productor (+520 pts/animal)

/

MARCADOR

a

GENÉTICO PT1

EI genoma det cerdo contlene
miles de genes. Y sólo PIC
sabe cómo localizar uno que
mejora el indice de
conversión y ofrece mayor
porcentaje de magro cuando
se manifiesta.

Del esfuerzo realizado por PIC en el campo de los
marcadores genéticos (PlCmarqTM) surge el PT1:
un marcador del ADN que permite identificar, en
cualquiera de las líneas de PIC, aquellos verracos
portadores del gen MC4R cuya presencia garantiza
una mejora del índice de conversión del pienso y
una reducción de la grasa dorsal, aumentando la
deposición del magro.

PIC es la organización que dedica más recursos
al desarrollo de la biotecnología porcina. Multitud
de proyectos de investigación y años de
conocimiento acumulado, nos permiten poner ya
a la venta verracos seleccionados utilizando la
vanguardia de Ia técnica.
Bienvenidos a la nueva generación de
reproductores.

de la teoría a la rentabilidad
' Resultados obtenidos ba^o condiciones conlroladas
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Establccimiento de pautas de manejo adaptadas a I^^s nuevos
tipos gcnéticos (cuhricifín, alimcntación, ctc.).
Puesta cn práctica estudios de caractcrizacieín dc los genoti-
pos p^Trcinf^s: eficicncia productiva, calidad de canal y de
carnc con el fin dc constatar la adecuación de los animales a
las demandas dc IfTS pr^^ductores (y de los m^rcados).

Nuevas técnicas aplicadas al porcino
Much^ls cspcranzas v csfuerzos (técnicos y cccmcímicos) sc

están dirigiendf> hacia un mejor amf^cimicnto de las caractcrísti-
cas genéticas dcl porcino. La existencia dc ^enes que dc forma
determinante afectan a características productivas, repr^^ductivas,
de calidad o dc resistencia a enfe ►7ncdades está pcmi^ndosc de
manificsto a trav^s dc complejfTS (y cost^^sos) estudios en toda
Europa. En est^ momento diver^os proyectos de investig^ ►ci^ín
tratan de establccer la ubicación física (en quc lugar de los cro-
mosomas) de genes (ADN) con cfccto significativo en caracte-
lítiticas de interc;s. Otros grupos tratan de estableccr quc gencs se
expresan (RNA) a lo lar^o de la vida del animal y que factores
amhientales pueden estimular o frenar su rcexpresifín.

Con toda seguridad la utilización de marcadores gcnéticos
se convcrtirá en habitual en lf^s programas de seleccifín por-
cina. Los actuales avances ci^ntíficos peT7»iten la dctecci^ín pre-
coz dc animales portadores (y potenciales transmisores a su
descendencia) dc genes dc intcrés cn el porcino y la caractcri-
ZaCIOn ^cnCUCa dC tOS anlmatCS V dlVt'1-S2lS t:XpC1-ICnClati tlíln

dado resuhad^^s muy alcntadores para algunos caractcres.

N„^;e^

Noticias como ésta
no se presentan todos los días
Porque en el Grupo Polichem cada producto se lanza después de asegurar que los resultados van a

ser satisfactorios, que los problemas van a ser resueltos.

Oxipol conciene oxitetraciclina al 20% de actividad y está indicado para el tratamiento de infecciones

en cerdos producidas o asociadas a gérmenes

sensibles:

Enteritis bac[erianas
Rinitis atrófica
Leptospirosis

POLICHEM, S.A.
L A 0 O R A T O R I O S

Algunc^s d^ Ios avances t^cn<Tlcí^^icus alcaniad^^s rst^ín d^s-
pcriando últimamcntc una gran cxprctaclun ln CI srctor purcinc^
(aumentcT dc la prolificidad o dc la ^^rasa intramuscularl pcru a
nivel pr^^ctico será preciso evaluar adreuadamcntc las implica-
cioncs colatcralcs en fTtr► TS caract^res v ^I hal^tncc c^TSlc-h^ncticifT
dc: su implcmentación ccTmcrciaL ('onu> cjcmplf^: cl halancr
cntrc aspcct^^s claramcntc pusilivos (mayor p^Trccntajc d^ m^l-
gro) y nugativcTS (nurrtalidad, calidad dc carnc) dcl ^rn dc scn-
sihilidad al cstrés (Hal) cn las p^^hlacic^nrs p<n^cinas cstá aún
cuestionad^^ en algunus sistcmas d^ pr<^duccifín.

Aparic dc las aplicacionc^ cn la sclccci ►ín purcina lati t^cnicas
de gen^tica molccular ticncn un int^r^s cspccial cn ^I campu dc
la tr^ ►tabilidad gen^tica ccm cl fin dc asugurar cl fn-igcn (animnl)
de I^^s productos dcrivadc^s dcl pf^rcin<^.

La inscminacic^n artilicial cs una hcrramicnta fundamcntal
cn la difusifín del progr^so gcn^lic<T y cn algunos paíscs dcl
nortc dc E^n-upa ha sid^^ la clave d^ k^s avanc^s gltThal^^ (cuali-
12111VOti V CUanllt^lUVOti^ dt', tiuti SISII'nllhti dC prlldUCClI)n. L<l pr^ICtl-

ca dc la inseminacifín artificial pcrmit^ rl u^u dc anim^llrs d^
mavor calidad ^^riginad^TS p<n- una mavur presiún dc s^l^ccifín y
la difusi^ín dc sus cualidadcs cntrc ttn mav ►>r núnTCru dc dcs-
cendicntcs. p:n t^rmin ► TS gcncralcs, csta tccnfTl ► Tgía rcducc cl
costc por cerda cuhirrta v permitc un maycTr cuntrfTl scThrc la
calidad dcl scmcn con r^laci^ín a la monta natural.

Los avanccs cn la criorcroscrvaci^ín drl srmcn v d^ ItTS cm-
hri<mcs pcrmiten au^^urar un us<^ pr^^^!resivcT (aunyuc limitadt>)
en las empr^sas de scl^ccifín. Su aplicaci<ín scrá justificahl^
tant^ cn vistas ^^ la c^Tnscrvacifín dr líncas f?cn^ticas ct+n un
intcrés mc^mcntánec^ limitadu (a pcsar dcl rctrasu ^^cnrtic^T)
como dc caras a la cmi^racicín c impl^lntarifín ^^cn^tica dc p^+-
hlacioncs cn r^^nas grcn^ráficas distantcs.

La ^^htcnci^ín dc animal^s trans^^^nicus (y /fT) la cl^m^lci ►ín
somática sc pcrlil^ln asimism^^ c^^m^^ t^cnulugías cicnlíficas apli-
cablcs a mcdio plaz^^. EI alrlncc dc su implcmcntaciún ^I nivcl
pr^^ductiv^^ cs dc difícil prcdicci<ín. L ► ^s (ciudad^lnus) c^Tnsumi-
dores cur^^peos manifi^st^ln una cspccial s^nsihilidad antc cstfTs
avanccs que pucdc limitar (sin^i impcdir) su d^^^lrrullu. Dcsdc la
perspcctiva actual, crcumos yuc uTl^^ cn ayu^ll^TS rasus rn quc
sc pucda justificar Lu^a mcj ►^ra (evidcntc) dc la rllidad (tT sc^u-
tídad) inalcani.ablc p^^r oU-as vías ^^lará dispu^stu a accptarl,ls.

Algunas conclusiones
L^I c^mccnU^aci<ín d^ la pruducri^ín• clahuraci^ín v disU-ihucifín

cstá prov^^cand<^ una pr^>^^resiva limitaci^ín dc las altcrn^ltiva^ dc
suministro dc rrprr^ductores. Las cmpresas y ^squ^m^ls dc scl^c-

ción dchcrán scr capaccs dr ^Tfrcccr, cn cl fulur^T innT^di^ ► tt^, dc

forma continuada, un númrr^T dc anim^ll^s rstandarix^ ► d^+. ^Ic-

V21d0 V COn ^^al-ílntlati tianlt211-lati íl t11S ^^I-i1n^llS dC tll'l1dUCClI)n.
La nuc^^a situaci<ín fav^Trrccrá la c^msulidaciún d^ pr^n^ram^h

^^encaiccls (con una hasc <tnim^ll s^ílida) quc ^;aranticcn un sumi-
nistrf^ rcgular dc animalrs (ahu^las) ^I las ^^ranjas d^ nTUltiplira-

ci^ín ligadas unidircccitmalmcnt^ c^m ^^ranjas d^^ pruducciún. La

inf► rrmacifín quc las ^rlnjas dc pr ► ^duccifín rcvicrta ^I It+s núclcus

de sclcuicín scr^í I'undamcntlll paI'<l R'lIIT1^^Ir tiuti cl'Ill'I-IC1S lIC sclcc-

ci<ín (qui^á muy difcrunciados) y cn distrihuir sus animalcs rn

contcxtos pr ► xluctivus yu^ aprfwcchcn las difrr^ncias adcruada-

mcntc. EI suministr<^ dc rcpr^Tduct^Tres dchcr^í acumpañarsr dc

scrvici ►^s t^cnic^^s dc aptT^'^^ a los am^pradt^res quc ^ISC^^urrn un

OpllmO apl-l)VC'Ctlilmll'nill dl'^ pOll'nCl<I^ 4;l'nlall•(1 dc tlri :InlmlltCS.
Las nucv^ls tccn^^ltTgías (^^cn^tica nwlccular) ^Iplir,ldas ,I la

mcj ►^ra y la dilusi ►ín dcl pr^Tgres<T ^cn^tico sc ^cncralii^lrán pcr ► T
dcbcrán dcnu^strar su clicacia rcal a nivcl aTmcrrial c inclusu la
accptaci ► ín (U-^Ins^^rnia^s) p ► n- partc dcl cunsuntidur. n
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