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I. RECOMENDACIONES 

A. 	Recomendaciones a la FAO/PNIJMA 

1. 	Se recomienda que la FAO establezca un sistema de coordinaci6n adecuado para la con- 
servaci6n y el manejo de los recursos genéticos mundiales de animales de granja 1/, a nivel 
nacional, regional e internacional, cuyas atribuciones sean las siguientes: 

1) 	Proporcionar apoyo y asesoramiento a actividades existentes relacionadas con los 
programas de mejoramiento gentico, el manejo y la conservaci6n de los recursos mun-
diales de animales de granja y encontrar medios para ofrecer un marco para la 
cooperaci6n. 

Estimular el establecimiento de actividades relativas a la conservaci6n de recursos 
genticos de animales de granja en paises en que no existen actividades de este tipo, 
pero que se necesitan. 

Estimular el establecimiento de actividades y laboratorios regionales dedicados a la 
documentaci6n, evaluaci6n y conservaci6n de recursos ganaderos regionales, coma por 
ejemplo, la racionalización de prograinas de mejoramiento gentico y la aplicaci6n de 
programas de conservaci6n en los respectivos parses de cada regi6n. 

Estimular la organización de programas regionales de capacitaci6n en tcnicas adecua-
das de conservaci6n y manejo de recursos genticos de animales de granja. 

Promover investigaciones sobre los mecanismos de adaptaci6n y de resistencia y tole-
rancia a enferniedades en las reservas genticas de los parses en desarrollo. 

Facilitar estudios sabre las barreras sanitarias que se interponen al intercaxnbio 
interregional de material gentico. 

2. 	Se pide a la FAO/PNUNA que tome las medidas oportunas para la preparaci6n y distribu- 
ci6n de una circular internacional sabre la conservaciôn y el manejo de los recursos gen-
ticos de animales de granja. La circular deberá facilitar informaci6n sabre programas, tc-
nicas, actividades y novedades referentes al tema de la capacitaci6n; deberá contener una 
seccin de correspondencia; y deberâ constituir un media para estimular la cooperaci6n en 
el 5mbito mundial. 

3. 	Se estuvo de acuerdo en que el proyecto FAO/PNTJMA habla aportado mucha información 
interesante sobre poblaciones animales y su conservaci6n. Sin embargo, se hizo notar que 
la informacin era muy incompleta y que sabre todo el proyecto no inclufa dos de los princi-
pales pafses ganaderos del mundo, cuales son la China y la U.R.S.S., y apenas se ocupaba de 
un tercero, los Estados tJnidos de Am&ica. For consiguiente, la Consulta recomendd que la 
FAO y el PNUMA, en colaboraciôn con los paises interesados, completaran este estudio. 

4. 	La FAO/PNUMA deberfan estudiar la viabilidad de establecer uno o más centros para la 
conservaci6n y el almacenamiento a largo plaza de material genético, es decir bancos de 
genes. Cada banco de genes deberf a estar concebido, si inconveniencias sanitarias no lo 
impiden, para servir a una region y deberfa ser capaz de almacenar a largo plazo semen, 
oocitos y einbriones (y otros tipos de material genético cuando proceda) de todas las especies 
de animales de granja cuyo almacenaxniento sea posible. La FAO/PNUMA deberán incluir en el 
estudio de viabilidad las necesidades de capacitaci6n inherentes al establecimiento, mante-
nimiento y utilizaci6n de los bancos regionales de genes; la naturaleza (ubicaciOn, magnitud, 
etc.) y el control (sanidad e inmunidad) del material genético almacenado; y las circunstan-
cias relativas a la elecci6n del primer material de almacenainiento y la entrega y reposici6n 
del material almacenado. 

1/ En este documento, el tgrmino 'animales de granjaT' comprende todas las especies domestic 
cadas de mamfferos y ayes. 
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Recomendaciones a la FAO/PNUMA y a los Estados Miembros 

5. 	Se recomienda que la FAO/PNUMA presten su asistencia en la creacidn de bancos de datos 
para recursos ganaderos en Estados Miembros, y en la coordinaci6n de tales bancos a nivel 
regional. A este respecto, se recomienda que la FAO/PNUMA estudien: 

La elaboraci6n de definiciones, nomenclatura y sistemas de recopilaci6n y cotejo de 
datos normalizados. 

La concesión de ayuda a organizaciones regionales existentes, y el establecimiento de 
nuevas organizaciones regionales necesarias para mantener sistemas de documentaci6n, 
asi como su ulterior asistencia a dichas organizaciones. 

La creaci6n de un sistema de bancos de datos en dos fases 

que conceda inicialmente mayor importancia a la enumeración de poblaciones de las 
distintas razas, a la estructura de las poblaciones y a la información mfninia sobre 
caracteres de producci6n y adaptaci6n; 

a Ia que siga en cada pa!s, como parte de la ejecuci6n establecimiento de un progra-
ma de mejoramiento gentico, la preparaci6n de una documentaci6n ms amplia sobre 
los caracteres de rendimiento y adaptaci6n y sobre las condiciones ambientales en 
que se evaluó el rendimiento, etc. 

6. 	Teniendo en cuenta la importancia que tienen las razas adaptadas para el desarrollo 
agrcola en general y para el fomento de industrias ganaderas en particular, se recomienda 
a la FAO que inste a los Estados Miembros yio las organizaciones participantes a que incluyan 
en los programas de desarrollo agrcola un componente de desarrollo y conservaci6n de razas 
locales. Este desarrollo y esta conservacin de razas debergn tener en cuenta las considera-
ciones econômicas y genéticas determinadas por las condiciones locales. 

7. 	La ejecución de prograinas de mejoramiento genético a nivel nacional se facilitarfa 
mucho mediante la introducci.6n de procedimientos ordinarios de registro, evaluación y selec-
ci6n. La FAO deberg prestar su asistencia en el establecimiento de un ndmero limitado de 
planes experirnentales para seleccionar en las poblaciones locales los mtodos avanzados de 
mejora del ganado que puedan aprovechar en Ia forma mu eficiente posible los limitados 
recursos e infraestructura. 

8. 	Varias razas importantes del mundo en desarrollo están difundidas en diferentes paises 
comprendidos en una o más regiones. La FAO deberá prestar su asistencia a los gobiernos 
interesados para que cooperen en la ejecuci6n de un programa com5n de mejora genética y con-
servación de cada una de las respectivas razas. 

9. 	Deberán estimularse proyectos internacionales de investigación con vistas a (a) compa- 
rar, en diferentes condiciones ambientales, razas procedentes de distintos pafses, y (ib) 
aclarar la naturaleza gentica de todas las diferencias observadas y sus consecuencias para 
los programas de mejoramiento. LEstos  programas podrian organizarse inediante la IA, siguiendo 
las lneas de las comparaciones de variedades de ganado vacuno lechero que se hacen actual-
mente en Polonia y Bulgaria o introduciendo modificaciones adecuadas en ellas, o tal vez 
pudieran ejecutarse usando la técnica de razas de referencia (razas de control).7 Entre los 
grupos de razas que pueden estudiarse cabe citar el ganado ovino prolffico, el vacuno 
tropical y los b6falos. 

10. 	Existen varias especies/razas de ganado que estn adaptadas a ambientes muy especfficos 
y que desempeñan una función importante en las economf as rurales (por ejemplo los camelidae 
andinos, los camellos del Viejo Mundo, los bovidae del Himalaya, el ganado de las zonas 
infestadas por la mosca tse-ts, etc.). A pesar de su importancia, se sabe muy poco sobre 
estas especies/razas. Se recomienda que se preste apoyo internacional a los gobienros inte-
resados para realizar estudios sobre su biologfa, perfil gentico, mejora gentica y conser-
vaci6n. A este respecto debera concederse especial atenci6n a las especies/razas que se 
encuentran en peligro de extinci6n, asf como las que se consideran genticamente dnicas y 
que poseen caracteres especiales en forma excepcional y merecen un tratainineto prioritario. 
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II. 	Algunas razas de ganado que desempefi.aron una funci6n significativa en el pasado en las 
economfas rurales de pafses desarrollados, y que se adaptaron a ambientes especfficos, se 
encuentran actualmente en peligro de desaparecer (por ejemplo, el ganado ovino que se alimenta 
de algas, los caballos de tiro pesado, las razas de asnos grandes). Se recomierida que se 
aliente a nivel internacional a los gobiernos interesados a que procedan a la conservaciôn 
de esas razas y el estudio de las mismas cuando hasta ahora no haya sido posible. 

12. 	La Consulta inst6 a todos los gobiernos a que exaxninen detenidamente modos y medios de 
conservar las poblaciones viables de especies animales salvajes, incluidas las ayes, que son 
los antepasados o parientes cercanos de especies domésticas, y recomend6 a la FAO y al PNUD 
que amplen sus progranlas en apoyo del establecimiento y de la mejora del rnanejo de parques 
y reservas nacionales. 
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II. INTRODUCCION 

En los años treinta y cuarenta, se elaboraron las bases cient!ficas para la selecci6n 
gentica de animales en instituciones de Europa y de los Estados Unidos de Amrica. La apli-
caci6n de estos resultados en programas prcticos de mejora genética animal ha hecho posible 
lograr un ritmo de aumento sin precedentes en la produccién de leche, came y fibra por 
animal. Como resultado de ello, ban surgido unas cuantas razas de elevado rendimiento que 
estn desplazando gradualmente a las razas locales en las regiones templadas. Estos cambios 
han sido particularmente evidentes en los paTses industrializados. Se ha invertido muy poco, 
por no decir nada, en la mejora de razas locales o indfgenas. A consecuencia de ello, muchos 
parses en desarrollo estn cada vez ms preocupados por sus recursos ganaderos, sobre todo 
después de la amplia introducci6n de razas de alto rendimiento procedentes de zonas templa-
das que con frecuencia originan una disminucién del ndmero de tipos locales de ganado. Estos 
dltimos, a través de la selecci6n natural y la realizada por el hombre, han desarrollado 
caracterIsticas que les hacen adaptarse bien a las condiciones arnbientales y climticas, 
frecuentemente duras, en que el ganado habrá de seguir viviendo y produciendo en estas zonas 
(sequlas periédicas, temperaturas y humedad elevadas, forrajes bastos, enfermedades, pars-
sitos, etc.). Es importante, por tanto, que se conserve y mejore este valioso material gene-
tico teniendo en cuenta los programas y politicas nacionales de crfa de animales. I-lay que 
encontrar modos y medios para lograr progresos genéticos rápidos, mediante una selecci6n 
intensiva y/o la introduccién de material genético, sin comprometer las posibilidades de 
adaptaci6n genética a las actuales condiciones o a las de un futuro imprevisto. Hay que con-
ceder mayor atencién al manejo de recursos gendticos animales, como se evidencia claramente 
en el hecho de que muchas razas nacionales bastante conocidas han disminuido considerable-
mente en ndmero durante las ditimos decenios. 

La FAO se interesa desde hace mucho tiempo de la utilizacién y conservacién de los 
recursos zoogenéticos y ha organizado, como parte de su Prograxna Ordinario, una serie de 
reuniones y estudios mediante los cuales se ha asesorado a los gobiernos sobre poifticas 
adecuadas en materia de mejoramiento genético y desarrollo. A través de su Programa de 
Campo, Ia FAO ha ayudado a muchos Estados Miembros a evaluar estos recursos ganaderos y a 
mejorarlos mediante programas concretos de mejoramiento genético. La conservacién de los 
recursos genéticos en cenral (plantas de cultivo, bosques, animales y microbios) se consi-
der6 de tal importancii 2n la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cele- 
brada en Estocolmo en I972,que se puso de relieve este tena a la vez ciue se elaboraron una gene 
de recomendaciones sobre estudios y actividades que han de emprenderse para salvaguardar los 
recursos genéticos mundiales. 

A rafz de esta Conferencia, se estableci6 el Programa de las Naciones IJnidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y, desde 1974, la FAO y el PNUMA han participado en varios encuestas 
y estudios conjuntos sobre recursos geneticos. Al mismo tiempo, ha aumentado cada vez ms el 
interés por la conservaci6n de los recursos zoogenéticos, sobre todo en el ámbito de la 
comunidad cientifica, pero también en las esferas en que se elaboran las polfticas guberna-
mentales. Actualmente, en muchos palses, organizaciones gubemnamentales o instituciones pri-
vadas o semigubernamentales llevan a cabo trabajos relacionados con la conservaci6n y el 
manejo de recursos zoogenéticos. La finalidad de ello es conseguim razas adaptadas, lo que 
exige programas especiales de mejoramiento genético para apoyar los esfuerzos de los ganade-
ros locales y mejorar la calidad de la vida. 

Ha llegado ahora el momento de examinar el acervo de informacién que se ha reunido 
sobre el tema durante el iiltimo decenio en muchos lugares diferentes del mundo, y de preparar 
estrategias y programas de accién para el futuro. Por ello, la FAO y el PNUMA organizaron 
esta Consulta sobre la Conservacién y el Manejo de los Recursos Cenéticos Animales con los 
siguientes objetivos: 

I. 	Examinar y analizar la situaciôn actual de los recursosgenéticos de animales de granja 
en el mundo, con miras a proponer métodos y acciones para mejorar el manejo de este recurso 
biolégico y reducir al m!nimo las pérdidas genéticas. 
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Buscar las razones de la disminuci6n de la variabilidad genética, incluida la disminu-
ci6n del nümero de variedades y razas especificas de animales de granja. 

Examinar las actividades internacionales, regionales y nacionales en materia de manejo 
y conservación de recursos zoogenticos. 

Recomendar medidas nacionales e internacionales, y la coordinación requerida en el sec-
tor de la conservaci6n de recursos zoogenticos. 

La Consulta se celebró en la Sede de la FAO, del 2 al 6 de junio de 1980. 

Se eligi6 por unanimidad Presidente a la Dra. Helen Newton Turner de Australia y como 
Vicepresidente al Dr. Guillertno Joandet de Argentina. 



III. PRIMERA SESION - DISCURSOS DE APERTURA 

El Dr. Ralph W. Phillips, Director General Adjunto de la FAO pronunci6 el discurso 
inaugural 1/. El Dr. Phillips seña16 que, aunque se habf an prestado razones en contra de la 
continuaci6n del uso de ganado, los argumentos a favor de su conservación eran todavia ms 
fuertes. Gran parte de la superficie del globo terráqueo está cubierta de pastos, que s6lo 
producen alimentos adecuados para los animales y, con frecuencia, éstos se nutren de ellos 
sin que medie la intervenci6n del hombre. A medida que aumenta el nivel de vida, la mayor 
parte de la poblaci6n mundial pide productos de origen animal como parte de su dieta. 

Entre la 9poca en que se domesticó el ganado, hace millares de aflos, y el desarrollo de 
la zootecnia moderna alcanzado en este siglo, se registraron muchos cambios genêticos en los 
animales, pero la rapidez de tales cambios fue mucho menor que la de los que se han re.gistra-
do desde entonces. La rápida mejora gendtica conseguida en los ifltimos años ha dado lugar a 
un considerable aumento de la producci6n, sobre todo en las zonas templadas desarrolladas, 
pero se ha logrado a expensas de la prdida de variabilidad genética, descartando algunas 
razas y centrando los cuidados en determinados individuos dentro de cada raza. 

En las zonas menos favorecidas ambientalmente, los programas de mejora gendtica ban 
recibido menos atenci6n hasta estos 51timos aflos ya que anteriormente se trataba de la pro-
ducci6n mediante la importaci6n de material genético de otras zonas. Es alentador constatar 
la inversion de esta tendencia y presenciar la apariciôn de organizaciones para la conserva-
ciôn de razas en vias de desaparicin. 

Una de las tareas de esas organizaciones consiste en vigilar la estructura de la pobla-
ciôn de razas locales mediante la recopilación de datos sobre el nmero, la distribuci6n, 
las caracterfsticas principales y la productividad de las mismas. El paso siguiente consiste 
en asegurar que se realice una evaluaci6n completa de las razas en las condiciones en que van 
a ser utilizadas y de este modo salvar al menos las rentables. Se trata de una labor de alcan-
ce mundial. La FAO se ha interesado a fondo del tema durante cierto tiempo, y persiste su 
inters. 

El Dr. Swaminathan, Presidente Adjunto de la Comisi6n de Planificaci6n de la India, 
pronunci6 el discurso introductorio. El Dr. Swaminathan tomó a la India como ejemplo y sub-
ray6 la importancia del sector ganadero como parte integral de la vida de la India, par la 
funci6n que desempefla en el aumento de los ingresos y en la creaci6n de empleos retribuidos, 
no s6lo directamente sino tambin mediante actividades auxiliares como la elaboraci6n de 
piensos y fabricaci6n de equipo. Los sectores econ&nicamente más dbiles de la población 
prefieren complementar sus ingresos mediante actividades ganaderas. Puso de relieve la 
necesidad de mantener una ecologTa vegetal adecuada en zonas marginales dedicadas al pastoreo 
para asegurar su uso continuo. Sistemas agrcolas bien concebidos, basados en la crfa de 
animales, pueden proporcionar aportaciones valiosas para lograr ingresos ms elevados y mgs 
estables. Los sistemas de producci6n que combinan distintas especies de plantas y animales 
y la reutilización de los desechos de origen animal permiten alcanzar nuevos niveles de 
producci6n y eficacia. 

La India posee una grari variedad de ambientes, y en ellos se han desarrollado muchas 
razas y tipos de ganado, que poseen una gran capacidad de adaptaci6n a las condiciones climá-
ticas locales, asi como a las dificultades derivadas de la limitaci6n de piensos y la exposi-
ci6n a enfermedades. Para mejorar la productividad, se ha recurrido también a la introducci6n 
de razas exóticas y esto podria conducir a la desaparición definitiva de algunas razas loca-
les. En el pasado no se han realizado intentos sistemáticos para detener esta t2ndencia, pero 
actualmente se ha tratado de hacerlo mediante el establecimiento de la Of icina Nacional de 
Recursos Genticos Animales. 

Los objetivos generales de esta Oficina son los siguientes: 

Definir, evaluar y catalogar hatos o rebaños que vale la pena conservar. 

Formular criterios para definir genéticamente animales superiores. 

!/ En el Apéndice de este informe se reproduce el texto completo del discurso del Dr. Phillips. 
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Documentar esta informaciön usando un sistema de ordenadores. 

Elaborar y difurtdir informaci6n recogida en estudios. 

Mantener contactos con instituciones sirnilares de otros lugares. 

Prestar asistencia financiera, cuando sea necesario, para el mantenimiento de rebaños 
objeto de conservaci6n. 

Vigilar el prograxna de mantenimiento en su conjunto. 

El Dr. Swaminathan continuô describiendo parte de la arnplia variedad de ganado existente 
en la India y concluyô haciendo hincapig en que los esfuerzos cient!ficos deben estar apoyados 
por una conciencia social y polftica y medidas de la misma £ndole. Como ejemplo de esa con-
ciencia citó el manteniiniento de reservas de semillas de plantas conservadas durante el 
asedio a Leningrado. 

Termin6 sugiriendo una estructura organizativa de tres niveles para ayudar a los 
gobiernos/organizaciones nacionales a desarrollar sus propias estructuras para la clasifica-
ci6n, conservaci6n y utilizaci6n de los recursos zoogenticos, para promover bancos regiona-
les de genes, y organizar para cada una de las principales especies animales un grupo inter-
riacional de trabajo que apoye y estimule la labor cientffica y los trabajos continuos de 
conservaci6n. 
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IV. SEGUNDA SESION - TRABAJOS YA REALIZADOS EN MATERIA DE 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS ANIMALES 

Comenzô la sesi6n con la relación de Mason sobre la labor conjunta FAO/PNUMA realizada 
desde 1974, y publicada en los siguientes informes: 

Un estudio piloto de conservaciôn de los recursos genticos animales que daba cuenta 
de la disminuci6n de razas indtgenas de ganado vacuno en la region del Mediterrgneo y 
un breve estudio de las razas de todas las especies anienazadas en otros lugares. 

Razas de ovinos del Mediterráneo en disminuciOn, por Brocice y Ryder. 

Consulta de la PAO sobre cruzamientos de ganado vacuno y ovino del Mediterrneo. 

Ganado tripanotolerante de Africa occidental y central. 

Consulta FAO/PNUMA sobre recursos genëticos animales en Amrica Latina. 

Ovinos tropicales prolificos. 

Razas de ovinos de Afganistán, Iran y Turquia, por Yalcin. 

Consulta FAO sobre mejorainiento gentico de ganado vacuno lechero en zonas tropicales 
hümedas. 

Se hizo tambin referencia a un proyecto de inventario de hatos especiales, en que 
figuran hatos de conservaci6n, poblaciones salvajes y animales domsticos en parques 
zool5gicos. 

Trail, en su ponencia, dio una descripciOn detallada del estudio conjunto FAO/ILCA/ 
PN1.ThA sobre ganado vacuno tripanotolerante de Africa occidental y central, en la que se 
mostraba que en tarminos de productividad por 100 kg de peso corporal de la hembra, el ganado 
vacuno tripanotolerante era casi tan bueno como otras razas de zonas de Africa exentas de la 
mosca tsa-ts. La labor del ILCA comprende tambin un análisis del resultado de varios cru-
ces de las razas Sahiwal con ganado vacuno europeo. 

La labor de la Sociedad para la PromociOn de las Investigaciones Zoogenticas en Asia 
y Oceania (SABRAO) en este sector fue descrita por Barker. Esta orgánizaci6n formO un comita 
de cientificos en la regiOn, para examinar y cotejar la informaciOn sobre razas indigenas y 
enumerar las deficiencias que deblan ser subsanadas. PresentO las conclusiones y recomenda-
ciones de un seminario celebrado en Jap6n en 1979, en el que se elaboraron una serie de for- 
mularios para documentar las varias especies. Se ha publicado ya el infornte de este seminario. 
Se hizo tambin referenda a la labor de la ComisiOn Regional de ProducciOn y Sanidad Pecua-
rias para Asia, el Lejano Oriente y el sudoeste del Pacifico que elaborO datos disponibles 
sobre ganado caprino en la RegiOn de la FAO para Asia y el Pacifico mediante una conferencia 
celebrada en la India en 1979. 

La labor del Consorcio para la Supervivencia de Razas poco Comunes en el Reino Unido 
fue descrita por Alderson. Se trata de una organización voluntaria que se ocupa de 44 de las 
52 razas definidas como raras. En cambio, en Bulgaria, es el Gobierno el que presta apoyo 
financiero para la conservaci6n de 18 razas de ganado ovino, tres de ganado vacuno, una de 
bfalos y cuatro de ganado caprino (Alexiev). Bhat examin6 las principales razas de la India 
y describi6 las funciones de la Of icina Nacional de Recursos Genéticos Animales que se va a 
establecer. En Francia, 80 razas están amenazadas de extinci5n y, con la ayuda de una sub-
venci6n estatal se sigue la politica de intentar mantener nticleos en su ambiente natural 
(Devillard). 
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Veintisiete delegados de pafses y la Of icina Internacional de Recursos Animales (IBAR) 
presentaron informes sobre recursos genticos y su conservación. Es obvio que se ha hecho 
mucho para tratar de documentar poblaciones y, en algunos casos, conservarlas. Los informes 
presentaban toda una gama de situaciones entre dos extremos: desde la representada por 
TurquIa donde se han realizado pocas importaciones de razas ex6ticas y se han sufrido pocas 
prdidas de material indfgena, hasta la de Hungrfa, donde se han perdido casi todas las 
razas indfgenas, pero en la actualidad se mantienen los remanentes en varias granjas 
estatales. 

Hubo un consenso general sobre la necesidad de conservar plasma germinal indfgena ütil. 
Sin embargo, en primer lugar hay que dar prioridad a la consecuci6n de datos ms exactos 
sobre el ganado indIgena, sobre todo en lo referente a su rendimiento en los ambientes a que 
se adapta mejor. La información actual se basa sobre todo en datos de censos, mientras que 
se dispone solamente de datos de rendimiento de unos cuantos pafses y sobre un limitado 
nmero de razas. Deberfan dirigirse los esfuerzos a obtener información de todas las razas 
disponibles, basândose en datos de granjas institucionales y, en cuanto sea posible, en 
datos de campo. 

Existieron diferencias de opini6n en cuanto a lo que debe conservarse. LDebe conservar-
se todo el germoplasma disponible o solamente lo que se considera potencialmente itil, o üniCa -
mente las especies y variedades raras? Es evidente que es necesario especificar los criterios 
para la conservaci6n de razas, incluidas las caracteristicas que deben conservarse. Esto 
podrfa dar lugar a una clasificación del ganado con arreglo a los caracteres que han de 
conservarse, en lugar de tomar como base las razas. Los delegados de los pafses en desarrollo 
estimaron que seria diffcil financiar la conservación de todos los tipos de ganado y que la 
mejor forma de conservaci6n la constituyen los programas dinámicos de mejoramiento gentico 
de las razas Itiles. 

De los informes sobre la labor realizada surgieron muchas cuestiones, algunas de las 
cuales se plantearon repetidamente en discusiones posteriores, y algunas de ellas han quedado 
concretadas en las recomendaciones. 

Al documentar las razas, lqug caracterfsticas se han de registrar? Es posible norma-
lizar las tcnicas de registro? iDeberf a establecerse un grupo de trabajo para realizar 
esta normalizaci6n? 

ZQu9 otras medidas pueden adoptarse para documentar razas de las que todavf a no se 
tiene información? 

LQug forma de cotejo se va a utilizar para los datos registrados? Be necesita alguna 
ayuda (financiera o tdcnica) para establecer la computerización que ayude a difundir yb 
poner al dia la información? 

Puede colaborarse a nivel regional con miras a utilizar genotipos de animales muy 
comunes en una o más regiones? Esto merecerfa la pena en ciertos casos como, por ejemplo, 
el bifalo (sudeste asitico y subcontinente de la India) para tipos de vacuno Zebü (Africa, 
Asia, America Latina) y especies de ganado de montafla o de gran altura en zonas de mayor 
altitud de Europa. 



V. TERCERA SESION - LA NECESIDAD DE MANTENER UNA VARIABILIDAD GENETICA A])ECUAJ)A 

Van Soest divIdi6 las respuestas de adaptacI6n de los rumiantes en dos estrategias 
principales: el pasto, que implica extracci6n de la maxima energa disponible a expensas de 
la ingestión de alitnentos; y el ranioneo, que constituye una alimentación selectiva de la 
calidad diettica a costa del tiempo empleado en corner. El tamafio del cuerpo y la capacidad 
gastrointestinal establecen lmites para los anirnales que pastorean, mientras que las partes 
de la boca, la habilidad para aprender, la agilidad y/o adaptación gastrointestinal son 
determinantes para los animales que rainonean. Los rumiantes pequeflos deben set muy selecti-
vos para superar la desventaja de su reducido taniaflo (es decir, un aparato digestivo más 
pequeflo en relaci6n al peso del cuerpo) y el dik-dik (pequefio antflope del Africa oriental) 
del tamaflo de un conejo, se encuentra probablemente en el lrmite del tamaflo de un rumiante. 

Osman hab16 de la necesidad de tipos genticos diferentes para ambientes distintos y 
facilitô ejemplos de ganado vacuno y ovino del Cercano y Medio Oriente. 

El futuro es muy difcil de prever. Por lo tanto, Bowman recomend6 flexibilidad en los 
programas de cra y en el mantenimiento del mayor ndmero posible de genotipos diferentes. 
Probablemente, es también prudente recomendar la selecci6n para mejorar la eficiencia de 
la producci6n, los partos de gemelos en las vacas, el aumento del apetito en la mayor parte 
de las especies, y la aptitud para hacer frente a dietas variadas y de baja calidad. 

La necesidad de selecci6n para lograr resistencia a las enfermedades y adaptaci6n 
ambiental, tema propuesto por Rendel, dio origen a la discusi6n sobre la relaci6n entre 
productividad, por una parte, y resistencia a temperaturas elevadas y a las enfermedades, 
por otra. 

Segin Cartwright, es imposible generalizar sobre la eficiencia biológica o econ6mica 
comparativa de los sistemas intensivos y extensivos de producci6n ganadera. Se necesitan 
razas diferentes para cada sistema y el rendimiento por toda la vida debe constituir la 
base para evaluar las razas y el mejorainiento gentico. Deben seleccioriarse razas locales 
para aumentar la productividad. Además, forman una reserva, cuyos caracteres en el futuro 
pueden ser itiles en otros lugares y constituyen un recurso valioso para crear heterosis. 

Hubo consenso general acerca de la necesidad de mantener la variabilidad gentica. 

Se hizo con frecuencia hincapig en la importancia de caracterfsticas como la adaptaci6n 
(al clima y a los sistemas de crianza) y la resistencia a enfermedades. A este respecto qued6 
establecido que el material gentico ex6tico debe introducirse con cautela y debe basarse 
en una evaluaci6n completa, teniendo en cuenta las condiciones futuras de la producción. 



VI. CUARTA SEION - CAUSAS Y NEPTnkS DE LA DISMINUCION DE LA VARIABILIDAD 

Dos documetnos (Deaton y King) trataban especialmente de las causas de la disminuci6n 
de la variabilidad gentica, y otros dos (Braend y Yamada) de la forma de medir de la 
váriabil idad. 

Deaton y King trataron respectivamente de la pérdida de la variabilidad mediante la 
selecci6n entre razas (no dirigida necesariamente por una evaluaciôn económica), y de la 
pérdida mediante Ia selecci6n dentro de las razas. Sin embargo, es importante hacer notar que 
en sus relaciones se confundian dos situaciones, cuya distinci6n constitua uno de los temas 
importantes de esta consulta, es decir, la necesidad de distinguir los problemas de conserva-
ci6n y utilizaci6n de recursos en los pafses en desarrollo y en los desarrollados. El estado 
actual y, por tanto, la utilización futura son diferentes en estas dos situaciones. 

Al examinar la desaparición de razas locales, Deaton se refiri6 concretamente al ganado 
vacuno en America Central y del Sur, pero su estudio y sus conclusiones se aplican sin duda 
alguna a todas las especies en los parses en desarrollo. Se llamó particularmente la atenci6n 
sobre la confusión respecto a lo que constituye una poblaci6n de raza y sobre la falta de 
datos, es decir, los problemas primarios de definición y documentaci6n. 

La pérdida de razas locales o nativas tiene lugar mediante la sustitución de razas 
(primariamente por razas importadas o ex6ticas) o por disoluci6n mediante cruzamiento 
interracial (por lo general más indiscriminado que programado). Tradicionalmente, estas 
pérdidas se producen en ambos casos por razones no relacionadas con la productividad, lo que 
pone de relieve una vez mes la falta de datos y la necesidad de una evaluaci6n comparativa 
en los ambientes en que se utilizará el ganado. 

Se hizo hincapié en que, una vez obtenida la documentaci6n y hecha la evaluaci6n, hay 
que informar continuaxnente a los agricultores, para que puedan adoptar decisiones racionales 
sobre el uso de razas basado en la productividad durante toda la vida en el ambiente adecuado. 

Al examinar el efecto de la selecci6n en razas de una sola finalidad, King planteó la 
cuesti6n de si los prograxnas actuales de selecci6n comprometen las posibilidades de que se 
produzcan cambios en el futuro. 

Las expectativas te6ricas, apoyadas por pruebas obtenidas de experirnentos con poblacio-
nes de laboratorio, señalan que la variación genética del carácter objeto de selecci6n dismi-
nuirá como resultado directo de la selecci6n que produce el efecto de la consanguinidad, de 
modo que una selección ms intensiva da lugar a on aumento más rápido de la consanguinidad. 
Además, la variación genética total disminuire segtin on fndice que depende del tamafto efectivo 
de la poblaci6n seleccionada, es decir, un efecto directo de la consanguirtidad. 

Por lo tanto, la variación genética disponible en un cierto momento de una poblaci6n 
seleccionada dependerg de la que habfa en la poblaci6n inicial de base (posibles efectos de 
la deriva genética), del tamafto de la poblaci6n efectiva de la poblaci6n seleccionada y de 
la intensidad de la selección. 

Sc afirm6 que no es suficiente la demostración de variación genética aditiva; lo que 
se necesita es una variaci6n aditiva que pueda seleccionarse y dé lugar a una reacci6n. 
Aunque esto puede ser cierto para algunas poblaciones de animales de los pafses desarrollados 
(por ejemplo, ayes de corral), puede que no sea tan perrinente para poblaciones de los palses 
en desarrollo, que no se han visto sometidas todavia a una selecci6n intensiva con miras a 
la productividad. 

Otras puntualizaciones que se hicieron en el debate pusieron de relieve que la teoria 
genética cuantitativa sobre los efectos de la selecci6n en las variaciones genéticas aditivas 
se ref iere tinicamente a aquella variaci6n que estaba expresada en la poblaci6n de base. 
Pruebas obtenidas en los experimentos de selecci6n en laboratorio, sobre todo con la 
Drosophila, han mostrado que gran parte de la variaci6n en poblaciones no seleccionadas no 
est expresada, pero que la suprimen los procesos reguladores de desarrollo. Esta variaci6n, 
junto con la variaci6n adicional producida por recombinación, tal vez puede liegar a ser 
disponible al actuar la selecci6n. For lo tanto, es probable que los avances obtenidos con 
la selección puedan continuar durante mucho més tiempo de lo que puede preverse a partir de 
la medici6n de la variabilidad en la población de base. 
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Sin embargo, muchos experimentos de selección en laboratorio han mostrado los lrmites 
de la selección en que quedan variaciones gendticas para el carácter seleccionado y puede 
continuar utilizándose esta variación; es decir, pueden lograrse ulteriores progresos mediante 
selecciones a partir de cruzamientos entre esas poblaciones. Por lo tanto, esto pone de 
relieve el peligro de concentrar los esfuerzos de selección en una iiinica base gentica como 
lo demuestra el ejemplo de las ayes de corral y ganado vacuno lechero en los paises 
desarrollados. 

Al examinar los orgenes de las razas de animales de granja y los progresos obtenidos 
con la selección en estas razas, de nuevo principalmente en los parses desarrollados, King 
señala que todavTa no se ha producido probablemente ninguna prdida significativa de varia-
bilidad genética, salvo la posible excepci6n de las ayes de corral ponedoras de huevos. 

Sin embargo, en muchos de estos programas de mejora, no se ha prestado atenci6n suf i-
ciente a posibles cambios en caracteres no sometidos a selección y a cambios registrados en 
la variaci6n gentica que hay debajo de esos caracteres. 

Para evaluar los efectos genéticos efectivos de la pérdida de razas a de selecci6n 
dentro de una población, hay que disponer de medidas apropiadas de la variaci6n genética. 

Braend present6 una amplia reseña de variantes cualitativas en el ganado. Estas varian-
tes se ref ieren a grupos sangineos (marcadores en la membrana de los glébulos rojos), marca-
dores en la membrana de los leucocitos (loci histocompatibles), variantes de proternas y 
enzimas en el plasma sangu!neo, marcadores dentro de los glóbulos rojos y marcadores dentro 
de los leucocitos (sobre todo enzimas). 

A partir de Ia informaclén sobre las frecuencias de estas variantes en cualquier p0-
blaci6n, puede estimarse el grado de variabilidad genética como la heterocigosis media por 
locus (H). Para un gran ncimero de loci investigados (por ejemplo más de 30), y suponiendo 
que estos loci representan una muestra aleatoria de los loci estructurales del genomio total, 
H puede tomarse como una estimaci6n de la variahilidad genética general en esa poblaci6n. 
Por lo tanto, la H puede utilizarse en comparaciones de la magnitud de variación genética 
en diferentes razas o poblaciones. Hasta la fecha, se han estudiado solamente pocos loci 
para la mayor parte de las poblaciones de ganado, y deberfan utilizarse también otras medidas 
de la variabilidad dentro de una misma población como estimaciones de la variación genética 
aditiva para caracteres cuantitativos. Estas estimaciones proporcionarn datos comparables 
sobre diferentes poblaciones con tal de que las estimaciones se efectden sobre estas pobla-
clones al mismo tiempo y en las mismas condiciones ambientales. La H (sobre todo cuando se 
estime en un pequeflo ndmero de loci) y las estimaciones de la variacién genética aditiva 
pueden proporcionar resultados diferentes cuando se compara la magnitud de Ia variabilidad 
en diferentes poblaciones, de modo que debern utilizarse ainbos elementos. 

Se presentaron datos interesantes que indican niveles superiores de variación genética 
más altos en el zebd nigeriano y del Africa oriental que en las razas europeas y de otros 
lugares de Africa. 

Yamada traté de la misma cuesti6n de la medición de la variabilidad dentro de una 
población, y de la diversidad o diferencias entre poblaciones. Estas 61timas pueden estimarse 
a partir de las medidas de distancia genética y, aunque éstas pueden dar lugar a estimaciones 
del tiempo de divergencia aparentemente incorrectas, la magnitud en unidades absolutas de Ia 
medida de la distancia proporciona una estimación de la diferenciación genética entre pobla-
clones. Una vez mãs, las estimaciones de la distancia genética dependen del conocimiento 
de las frecuencias de genes en los enzimas y otros loci de los marcadores (cualitativos) y, 
coma la H, debern basarse en un gran ntimero de loci. 

Se mencionaron en el debate otras medidas de diferencias genéticas entre poblaciones, 
tales como análisis estndar y  morfomdtricos utilizando datos fenotrpicos en caracteres 
cuantitativos. Respecto a la estimación de la variabilidad entre poblaciones, esas diferentes 
medidas entre poblaciones deberTan considerarse complementarias, es decir, que no miden 
necesariaxnente el mismo elemento. Por lo tanto, es necesario ser precavidos al determinar si 
dos o más poblaciones son genéticamente diferentes a no lo son. 



Yamada examinó tambign mtodos de conservaci6n de pequenas poblaciones con aumento 
minimo de la consaguinidad, haciendo referenda a un estudio de simulaci6n con computadora. 
Durante el debate, el delegado de Francia se refiriô a los trabajos realizados sobre razas 
de ganado vacuno y caprino en peligro con poblaciones totales de 200-300 cabezas, pero con 
s6lo 0-20 machos. Mediante la organización de la poblaci6n en familias, Ia rotaci6n de los 
padres y el control riguroso de la reprodueci6n, el fudice de aumento de Ia consanguinidad 
se ha mantenido aproximadaxnente al I por ciento por generaci6n. El intervalo entre las gene-
raciones puede aumentarse mediante tntodos especiales de mejora, el mgs eficaz de los cuales 
es el de seleccionar material gentico de sustituci6n entre Los progenitores ms viejos 
posible por generaci6n. 

For tlltimo, Braend analizó el uso de caracteres cualitativos (grupos sangufneos, 
enzimas, etc.) como ayudas para la selección encaniinada a lograr caracteres de valor econ6-
mico. Se trata de un sector que cada d!a es objeto de ms atenci6n, lo que se debe en gran 
parte a los resultados obtenidos con los ejemplos complejos y especfficos de }ILA humanos en 
la ganaderf a (por ejemplo, el stndrome de tensi6n en el cerdo). Puede ser de la mayor impor-
tancia en relación con componentes especfficos de la resistencia a enfermedades y la 
fertilidad. 

En conclusi6n, hay que poner de relieve que al exarninar la pérdida de variabilidad es 
importante distinguir entre la prdida de razas y la prdida de variabilidad dentro de las 
razas. La primera de ellas es tnucho ms importante en el plano mundial y la situaci6n dentro 
de una misma poblaci6n es muy alentadora. La mejora por cruzainientos es una de las causas 
principales de esta pérdida gen€tica, la prctica de cruzaniientos sistemáticos pueden ser 
una polftica iitil de mejoramiento gentico. Lo que hay que condenar es el procedimierito de 
cruzamiento indiscriminado sin comparar el cruzaxniento con las razas existentes y sin asegu-
rarse de si lo mgs eficaz es mantener la raza original en caso de que se demuestre superior. 



VII. QUINTA SESION - COMO MANTENER LA VARIABILIDAD GENETICA 

Cunningham se ref iriô a la zootecnia intensiva y a las tcnicas sofisticadas de 
evaluación y análisis de datos que han hecho posible la rpida mejora gentica de poblaciones 
de ganado en las zonas desarrolladas del mundo. Por el contrario, los programas de mejora 
ganadera que se ejecutan actualmente en paises en desarrollo se enfrentan con dos limitaciones, 
las impuestas por el ainbiente natural y el ambiente etnpresarial y las derivadas de las def i-
ciencias en la infraestructura de apoyo. Se presentaron modelos para programas de selecci6n 
y cruzamientos que pueden aplicarse en estas condiciones. Se hizo hincapig en que cualquier 
estrategia de cruzamientos requiere adems una operación de selección en las poblaciones 
indfgenas. A falta de las infraestructuras correspondientes, ese programa de selecci6n puede 
basarse en el registro y la selección en plan intensivo de un hato o rebaflo central, combi-
nados con la adquisici6n de ejemplares superiores seleccionados por procedimientos simples 
a partir de la poblaci6n general. 

Polge describió la situaci6n actual de los conocimientos respecto a la conservaci6n 
de gametos y embriones. Los espermatozoides de la mayor parte de las especies animales pueden 
almacenarse satisfactoriamente en nitr6geno lfquido (-1960C), pero existe una gran variaci6n 
entre las especies respecto a la facilidad de congelación y descongelaci6n. Sin embargo, la 
reactivación de Ia movilidad del esperma después de la descongelaci6n no constituye necesa-
riamente un buen indicador de la capacidad potencial de fertilizaci6n. 

El trasniante de embriones se ha aplicado con éxito en el ganado vacuno, ovino, capri-
no, porcino y caballar. Mediante la superovulaci6n pueden obtenerse muchos övulos de una 
hembra. Se ha conseguido conservar durante mucho tiempo en nitr6geno lquido enibriones de 
ganado vacuno, ovino y caprino. Los embriones de ganado vacuno se recogen y congelan en la 
fase de blastocitos (7 dias despus de la ovulaciôn). Actualmente se puede recoger los oocitos 
no fertilizados y trasplantarlos a animales receptores. Existe, por tanto, la posibilidad de 
congelar y almacenar oocitos (en lugar de embriones), que pueden ser fecundados posteriormente 
una vez descongelados. Hasta ahora, estos experimentos se han realizado rinicamente con anima-
les de laboratorio. 

El almacenamiento de gaznetos y embriones congelados a baja temperatura representa una 
posibilidad práctica y hay que protegerlo contra la deriva genética. El principal riesgo lo 
constituye la exposición a la irradiaci6n natural, pero los experimentos realizados con 
embriones de rat6n hacen suponer que no se producirfan daflos genéticos durante un perfodo no 
inferior a 200 afios. Hasta ahora, los esperinatozoides y embriones se han conservado congelados 
como mximo sélo 30 y 7 aflos respectivainente. 

Al tratar de establecer vcnculos de cooperación entre los pafses para mantener razas 
emparentadas, Joandet seflal6 que la primera dificultad radica en el problema de la defini-
ción. En muchos casos las mismas razas aparecen en diferentes palses bajo diversos nombres. 
For ci contrario, a veces se emplea ci mismo nombre para razas manifiestamente diversas. La 
primera medida a adoptar en materia de cooperación entre los pafses deberg ser el estableci-
miento de un sistema uniformado de evaluaci6n de poblaciones. Si las condiciones ambientales 
están tainbién uniformadas, serg posible establecer el grado de similitud de poblaciones en 
diferentes paises. Deberé describirse también detalladamente el sistema de producción antes 
de introducir nuevo material genético. Si se opta por dicho intercambio, hay que tener cui-
dado de que no se produzca un intercambio anâlogo de enfermedades. 

Hickman volvié a tratar la cuesti6n de programas de mejora genética para razas ind!ge-
nas. Cit6 los resultados de simulaciones hechas en Half, que mostraban que, segiin un Indice 
general denominado valor neto actual, un programa de mejora genética del Zebd local de Malawi 
fue mgs rentable en términos de producción de came que ci cruzamiento de absorci6n o ci 
cruzamiento de rotacién con ganado vacuno Charolais. 
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Los resultados obtenidos en Australia dieron una respuesta parcial a la cuesti6n plan-
teada en la sesi6n tercera, es decir, la relación genética entre producci6n y adaptabilidad. 
El ganado vacuno seleccionado respecto al £ndice de auinento de peso mostr6 en los pastos de 
Queensland, una mayor adaptaci6n al medio que la mostrada en las mismas condiciones por una 
poblaci6n de control seleccionada al azar. Esta mayor adaptaci6n se manifests en una resis-
tencia mayor a las enfermedades y los parüitos, una capacidad mayor de evaporaci6n hidrica 
y un menor Indice de mortalidad. 

Hickman examin6 tambin las ventajas relativas de los varios sistemas de cruzamiento 
sistemático y el uso de procedimientos uniformados de ensayo para individuar el ganado repro-
ductor superior. Recomend6 el uso de centros de ensayo (para ensayos de rendimiento), cuando 
la carencia de infraestructura impide el registro de campo. Los ensayos locales (registro de 
campo) son dificiles, pero no imposibles. Es más diffcil entre los pastores nómadas que entre 
los ganaderos sedentarios, pero los n6tnadas tienen Ia ventaja de poseer hatos a rebaños 
grandes. 

No se mostr6 partidiario del empleo de hatos o rebaflos institucionales para un progra-
ma de selecciön, a menos que en dichas operaciones se usen mtodos de mejora que permitan 
establecer una estrecha colaboraciön con los agricultores o la prctica ganadera. 

Turner planteó una cuesti6n ref erente a los programas de apareamiento que exige on 
estudio ms profundo: la posible interacción entre el axnbiente y la cantidad de heterosis 
demostrada. Si el efecto heterótico es mayor en ambientes diffciles, serg necesario estimar 
la heterosis cuando comparan razas indigenas y SOS primeros cruces con razas exôticas; de 
lo contrario, podr!a liegarse a una conclusi6n falsa sobre el valor final del cruce. Hickman 
indic6 que la magnitud relativa de heterosis entre razas puede usarse para medir la distancia 
gentica entre razas de determinados ambientes. 

En el debate surgieron las siguientes cuestiones de inters sobre métodos de 
conservaci6n: 

ZDeben conservarse los genes en forma de razas o en acervos génicos en los cuales po-
drf an mezclarse varias razas? El segundo método es evidentetnente més econémico, pero carece 
de la flexibilidad que ha exigido Bowman. Ademés, si hay razas hist6ricamente documentadas 
y genéticamente diferentes, hay que inantenerlas en beneficio de sus coinbinaciones de genes. 

Debe conservarse la variabilidad genética en hatos especiales para la conservaci6n de 
razas, o en actividades comerciales ordinarias? El primer inétodo podri:a ser satisfactorlo como 
fuente de genes especiales, al igual que hacen los mejoradores de plantas para genes que pro-
porcionan resistencia a enfermedades especfficas, pero se han identificado pocos genes de 
este tipo entre animales. La poblaci6n cotnercial puede ser mayor, de modo que la pérdida de 
variaci6n debida a la consanguinidad es menos probable, pero la prdida de variaci6n debida 
a Ia selecci6n es ineludible. Parecen, pues, necesarios ambos tipos de conservaci6n. 



Devillard recapitul6 parte del debate sobre mtodos de conservaci6n del modo siguiente: 

Mtodos de conservaci6n: ventajas e inconvenientes 

Método 	 Ventajas 

I. Acervo génico (combinación + Posibles con animales pequefios 
de varias razas) 	(ciclo reproductivo breve) 

+ Se necesitan rnenos recursos 
que con el mtodo 3 

Razas en hatos comerciales) + Evaluaci6n continua 
) 

Razas en hatos especiales ) + La raza es manifiesta 

Inqonvenientes 

- Falta de flexibilidad 
(sobre todo con animales 
grandes) 

- Se necesitan granjas 
especiales 

- Se requiere la organiza-
ci6n de criadores 

- Costo superior al mtodo 
465 

- El mtodo 3 entraña riesgos 
de prdida de adaptaci6n 

Semen congelado 

	

	+ Muy bajo costo, método rápido - S510 mitad del genotipo 
que evita la pérdida de genes 

Embriones congelados 	+ Relativamente bajos costos 	- Método no ensayado en todas 
las especies 
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VIII. SEXTA SESION - MANEJO DE LOS RECURSOS GENETICOS ANIMALES 

De los documentos presentados en esta sesión surgieron los siguientes puntos. Lauvergne 
indicd que nuestros conocimientos actuales de la historia de la domesticación y la migraci6n 
de poblaciones animales desde el perfodo de la domesticaci6n no nos proporcionan ninguna 
orientaci6n clara sobre la relaci6n entre los hatos en el mundo de hoy. Ciertainente nuestros 
conocimientos son insuficientes para emitir juicios sobre qug poblaciones hay que conservar 
y cuáles hay que dejar que desaparezcan. Pidi6 que se prepare un inventario de los recursos 
genticos mundiales a intervalos frecuentes (2-3 anos) para que podaxnos conocer cuáles son 
los recursos zoogenticos disponibles. 

Crawford hizo hincapig en la necesidad de lograr un cierto conocimiento de los recursos 
genéticos avfcolas mundiales y sobre el modo de clasificarlos. Señaló que los trtninos, pato, 
oca y codorniz se usan en cada caso para abarcar dos o, a veces, más especies, lo cual como 
mfnimo origina confusión y probablemente es muy perjudicial para la conservación de estas 
especies. Hizo un resumen de la historia de la conservación de razas y poblaciones avfcolas 
en Canada y concluyó que la conservaci6n debe encomendarse a un organismo pdblico y que no 
puede dejarse en manos de organizaciones comerciales, zootecnia ni a merced de aficionados. 
Estiinó que esta conclusi6n podra ser aplicable igualmente a otros parses. Un detalle impor-
tante y pertinente se refiere a gen del enanismo en los gallos. Se trata de un gen que ha 
quedado relegado a reservas de aficionados durante muchos años y que ha ilegado a ser de 
inters ditimamente para los criadores comerciales que tratan de obtener pollos ms pequeños 
que requieren menos alimento. He aquf el ejemplo de un gen considerado antes indeseable en 
poblaciones ttmejoradaslt  que actualmente se considera conveniente. Esto pone de relieve la 
necesidad de conservar los recursos genéticos sin hacer caso de necesidades comerciales 
conteinporáneas. 

Novoa describió con excelentes ilustraciones la utilización para producci6n animal de 
varias especies de considerable importancia local en Sudamérica, a saber, llamas, alpacas, 
vicuñas, conejillos de india y capibaras. De su relaci6n se deducfa claramente que el cono-
cimiento de Ia biologa de estas especies no es suficiente para la creaci6n de sistemas 
mejorados de manejo y producci6n. Novoa puso también en claro que la transferencia de tdcnicas 
de crf a y manejo de animales de granja utilizados en el mundo desarrollado para aplicarlas 
a especies de importancia en Sudamérica podria producir resultados decepcionantes, e incluso 
desastrosos. 

Al describir nuestros conocimientos sobre el ndmero, la biologfa y la importancia de 
otras ocho "especies menores" del Viejo Mundo, Mason puso en evidencia que varias especies, 
como el asno, el camello, el yak y el reno no son de ning1n modo de menor importancia. Hizo 
un llamamiento para que se desplieguen mayores esfuerzos para conservar el elefante salvaje 
que, a juzgar por la sensible variacidn en las estimaciones de censos, se encuentra probable-
mente en gran peligro de extinción. Mason pidio también que se hiciera un estudio general 
sobre el ganado asnal, que numéricamente es más importante que el caballar en los parses en 
desarrollo. Es obvio que con frecuencia resulta muy difcil obtener informaci6n sobre las 
especies examinadas por Mason. Este se refirió en particular a China y la U.R.S.S., paises 
que son zonas ganaderas muy importantes y, en relaci6n con todas las especies existentes en 
ellos, incluidos el yak y el camello, tenemos muy pocos conocimientos de los recursos 
zoogendticos, de su mejora y conservaci6n. Mason se ref irid también a la posibilidad de domes-
ticar nuevas especies citando, sobre todo el alce y el 6rix en Africa y el ciervo en Escocia, 
Nueva Zelandia y Australia. 

En la relación final de esta Sesi6n se hizo un examen completo de las actividades de 
la FAO en materia de recursos genéticos animales y de su conservación y manejo a nivel 
intern acional. 



Métodos 

Congelaci6n 
Poblaciones 
de control 
sin ninguna 
selecci6n 

Tamaflo de la 
población 

Basta un pequeño 
niiimero 

Animales vivos Bastante grande 
seleccionados como para ejecutar 

un programa vlido 
de mejora genética 

Al abrir el debate, Sundaresan puso de relieve el conflicto entre mejora de la produc-
ci6n y conservaci6n. En la India se estima que la producci6n lechera tendrg que aumentar en 
un 10 por ciento anual hasta el final del siglo, para poder mantener el presente nivel de 
consumo de leche de una poblaci6n cada vez mayor. Esto implica, entre otras cosas, un aumento 
considerable del rendimiento del ganado vacuno lechero. Sundaresan era del parecer que hay 
que adoptar decisiones dif!ciles, de las cuales posefa experiencia personal, al tratar de 
lograr Un equilibrio adecuado entre la necesidad de mejorar el ganado, sobre todo en los 
palses en desarrollo y la necesidad de conservar los recursos zoogenticos. Estim6 que existe 
en cierto modo el peligro de que se persiga la finalidad de la conservaci6n de tal fornia que 
se eliminen casi por coinpieto las posibilidades de mejora genética y producci6n. Basándose 
en los debates de sesiones anteriores, Sundaresan pregunt6 tambin por qug conservamos actual-
mente tantas razas y variedades, si existen conflictos entre la mejora encaniinada a la pro-
ducci6n y la mejora con miras a la adaptación, y si tenemos una idea clara del por qué desea-
mos conservar material para su uso en el futuro. 

King elabor6 el siguiente esquema del conflicto qUe, segdn él, es real, entre mejora-
miento y conservaci6n. 

Conservación total 

Conservaciön con 
mejora genética 

Exige la 
conservaci6n de: 

Todas las pobla-
ciones o todas 
las poblaciones 
diferentes 

Solamente pobla-
ciones que son: 

diversas 
muestran prue-
bas de adapta-
cl_on 
perspectivas 
razonables para 
un sistema de 
producci6n 

Proporc i ona 
seguridad contra: 

Riesgos conocidos 
y desconocidos 

Pérdida de adapta-
ci6n a: 

enfermedade s 
clima 
deficiencias 
nutricionales 

King, al examinar este esquexna, estimô que habria que adoptar la segunda opciôn por 
razones de pragmatismo. Este punto de vista fue apoyado por varios oradores, incluidos los 
delegados de Kenya y Nigeria, que consideraban que las apremiantes necesidades actuales del 
mundo en desarrollo han an que les resultara imprescindible la segunda opción. Sin embargo, 
otros oradores estimaron que con frecuencia se sobreestima el costo de la primera opci6n, y 
que el almacenamiento de material genético, expuesto por Polge, seria posible incluso en los 
paises en desarrollo. Para tenminar, quizá merece la pena hacen notar que tal vez serf a posi-
ble adoptar ambas opciones. 

Cunningham, respecto a la detenminaci6n de los caracteres que han de conservarse, 
estitn6 que probablemente es ms importante asegurar la sobrevivencia de especies domestica-
das en peligro, como el banteng (buey de la peninsula de Malay) y el mithun, que conserva 
cualquier raza de ganado vacuno. Sin duda alguna, otras razas de ganado vacuno contienen 
una elevada proporci6n de los genes de cualquier raza en peligro, pero el banteng y el 
mithun son genéticamente inicos y forman grupo por si solos. 
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IX. RESUHEN DEL PRESIDENTE 

La Dra. Turner comenz6 haciendo un resumen general de las ponencias presentadas y de 
los debates sobre las mismas. Expresó satisfacciôn por ci hecho de que los informes de los 
delegados de los parses mostraran que habfa habido una gran toina de conciencia respecto a 
las pobiaciones y de que se hubiera hecho tanto para docutnentarlas, y en algunos casos para 
conservarias. Continu6 diciendo: 

"Merece la pena poner de relieve que los debates aqui sostenidos han puesto en 
evidencia que se reconoce hoy en general la necesidad de estudiar ci valor de las 
razas indTgenas antes de emprender prograinas de cruzamiento indiscriminado con 
importaciones ex6ticas, y que debe vigilarse ci valor de los cruzamientos. 

Tal vez debo mencionar aqui que muchos zoogenetistas australianos se han preocupado 
por los cruzainientos indiscriminados que se produjeron cuando se permiti6 por 
primera vez ci ingreso en nuestro pars de semen congelado de ganado vacuno. Se han 
comenzado a hacer algunas evaluaciones tardias, despus de que han tenido lugar 
muchos cruzainientos. 

Australia estg construyendo actualmente un centro de cuarentena que perinitirâ 
en su df a la entrada de muchos tipos de ganado, y está funcionando un grupo de 
trabajo con miras a elaborar directrices para la evaluaci6n de dichas importaciones 
y de sus respectivos cruzamientos. 

Australia no dispone de razas indi:genas de ganado, pero se han obtenido muchas 
variedades nuevas de ovejas merinos y de vacuno y ayes de corral. Hasta ahora no 
hemos tenido que lamentar pérdidas genticas a causa de las dos fuentes principales 
con frecuencia mencionadas, es decir, los cruzamientos y la matanza indiscriminada 
de ganado de crIa." 

Concluyó refirindose al "conflicto" del modo siguiente: 

"Aunque muchos oradores han destacado en todo momento de que existe un conflicto 
entre ci concepto de conservar razas o poblaciones, tal como son actualmente, y 
la necesidad de mejorar la productividad, me parece que este antagonismo es algo 
artificial. No hay duda de que seria imposible conservar todas las razas existen-
tes, como tampoco se pone en duda que es necesario mejorar la productividad. El 
Dr. King ha seflalado las ventajas e inconvenientes de los que parecan ser puntos 
de vista opuestos. Pero seguramente la solución estriba en una combinaci6n de los 
dos elementos, es decir, conservar algunas razas mientras se mantiene un programa 
de mejora, y conservar otras, bien con ejemplares o partes congeladas, como un 
seguro para el futuro. 

Por otra parte, nunca se insistirg demasiado en ci punto de vista que han presen-
tado a menudo los participantes de los pafses en desarrollo: que no haya más 
cruzamientos indiscriminados con razas ex6ticas. Los cruzamientos pueden aumentar 
la producci6n y podran ser viables, pero deberfan evaluarse las razas exóticas, 
o sus cruzamientos en comparaci6n con las razas indicenas, en ci ambienteenue_sus 
descendientes tendrn gue vivir, antes de arruinar las razas indfgenas. No es 
suficiente la comparaci6n en una estaci6n experimental, si las condiciones de dicho 
lugar son probablemente mejores que, diganios, las de las aldeas donde se mantine 
habitual.mente ci ganado. Tal vez existan muchas dificultades para hacer compara-
ciones en condiciones rurales, pero no creo por un momento que este cometido sobre- 
pase la competencia de nuestros colegas para solucionarlas. Ha sido alentador oir 
a estos colegas expresar con firmeza la opini6n de que ci propio ganado merece más 
consideración de la que se le ha concedido en ci pasado. 

Respecto a la pregunta Lqu6 caracteres hay que conservar?, no puede haber una 
respuesta general, en parte, porque no tenemos todavfa documentaci6n suficiente y, 
en parte debido a que la respuesta serg diferente en situaciones diversas. Pero 
hay consenso general en que las medidas de productividad no son suficientes; hay 
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que tener taxnbin en cuenta caracteres como la adaptación y la resistencia a 
enfermedades. Tenemos que tratar de idear por todos los medios métodos para medir 
o evaluar esas caracterfsticas, pero permftaseme hacer una observación que podrta 
ser de consuelo para los que seflalaron que los pafses en desarrollo no poseen los 
servicios e instalaciones para realizar mediciones complejas. La mayor parte de 
las medidas encaminadas a la producci6n no son diffciles de aplicar; y un animal 
que en un ambiente diff cii tiene una pro 7ducci6n superior a la media debe estar 
bien adaptado, asf como ser resistente a enfermedades, si ha estado expuesto a 
ellas. 

Ha habido diferentes opiniones sobre los métodos y técnicas de conservaci6n, aigu-
nas en favor de la conservación de pobiaciones compietas, otras en favor de acervos 
genéticos. Pero, de nuevo en el curso del debate se ofreci6 una soluci6n a este 
aparente desacuerdo, digamos que hay espacio para ambas. Si las razas o poblaciones 
son distintas, conservémoslas; si una raza o población esté muy extendida, con s6io 
variaciones locales menores, en ese caso la respuesta puede ser un acervo genético. 
Respecto a las Itpartesfl  diferentes que pueden ser congeladas, soy del parecer de 
que el embri6n podrta ser la més itil. 

Desearra mirar al futuro y mencionar un tipo de conservaci6n que ha sido indicado 
s6lo de forma muy breve, segiin creo, por el Dr. Polge. Nuestros colegas que traba-
jan en el campo de la biologf a molecuar solucionarn un dfa el probiema de aislar 
quizs genes separados, tal vez conjuntos de genes. Esta tnedida puede estar todav!a 
muy lejos pero pienso que se conseguirá un dfa. Tenemos algunas pruebas en Austalia 
de que la capacidad de procreaciôn de nuestro altamente fecundo grupo Merino pueda 
ser el resuitado de un solo gen, y mi colega el Dr. Lahlou, si le entendf correcta-
mente, tiene pruebas de que el largo perfodo de apareamiento del D'man en Marruecos 
esté también bajo el control de un iinico gen. Si se nudieran alriacenar genes corno ste, 
nuestros horizontes evidentemente se ampliarf an. 

Pasaretnos pronto a exaininar las recomeridaciones formuladas por los ponentes y los 
asistentes a esta Consulta. Antes de ello, permftaseme concluir haciendo hincapié 
una vez ms en dos puntos que me parecen de una importancia excepcional. 

En primer lugar, se plantea la cuesti6n de conocer ms sobre nuestros ganados - def 
nici6n, documentaci6n y evaluaci6n - y de la necesidad de lograr cierta uniformidad 
en nuestros registros. Cuando leo que un rebaflo de ovejas tiene cierto porcentaje 
de natalidad, desearfa no tener que dudar preguntndome si esto significa corderos 
nacidos por 100 ovejas apareadas, por 100 ovejas que concibieron o por 100 ovejas 
que parieron. 

Se han hecho observaciones sobre las dificultades de registro en los parses en 
desarrollo. Sin embargo, cuando el aflo pasado intenté reunir los registros de 
Australia para el seminario de la SABRAO, quedé asombrada por las deficiencias y 
falta de uniforinidad en nuestros propios registros. Los del ganado ovino no estaban 
deniasiado mal, porque se han dedicado muchos esfuerzos a este sector, pero los 
correspondientes a otras especies me dieron un trabajo enorme. 

En segundo lugar esté la cuesti6n de la evaluación antes del descarte. He aludido 
a ella antes, pero deseo subrayar de nuevo que hay que tener cuidado de no susti-
tuir o deteriorar una raza, antes de estar seguros que ira mejor con el catnbio. No 
podemos conservar todo, ni tampoco quedarnos quietos. Pero podemos intentar estar 
seguros de lo que hacemos en cada paso que demos." 
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APENDICE A 
DISCURSO INAUGURAL 

IDENTIFICACION, CONSERVACION Y UTILIZACION EFECTIVA DE 

RECURSOS GENETICOS DE ANIMALES DE VALOR 

por el 

Dr. Ralph W. Phillips 
Director General Adjunto 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin 

Me complace dar a ustedes la bienvenida, en nombre del Director General. Es en verdad 
alentador ver a un grupo tan distinguido de especialistas en gentica animal que se han 
reunido aqui para estudiar los problemas planteados en materia de identificaci6n, conserva-
ciôn y manejo eficaz de los recursos genticos animales. Se trata de una cuesti6n critica 
para el futuro del hombre, a pesar de lo cual ha tenido escaso reconocimiento y recibido en 
realidad poca atenci6n. 

Algunos dirân que el problema requiere escasa atención, y que llegará un momento en 
que nuestra profesiôn correrg el peligro de extinci6n, ya que en este planeta no habrá sitio 
para los animales y por consiguiente no harán falta cient!ficos que se ocupen de su 
me] oramiento. 

No quiero ahondar más en este tenia, pero les ruego me permitan citar cuatro motivos por 
los que creo que habrg necesidad de animales, y de especialistas en gentica animal, no s6lo 
a finales del presente siglo, sino durante otros muchos siglos. 

Gran parte de la superficie del globo terráqueo es de pastos de la cual s6lo se puede 
obtener una cosecha mediante la utilizaci6n del ganado. 

En las zonas más densamente pobladas - los parses en desarrollo - se estima que la 
poblaci6n agrrcola pasará de 2 000 millones de personas a finales de siglo, y que de esa 
población la mano de obra agr!cola se cifrarg en 823 millones de personas. Esta poblaci6n 
vivirá y trabajará principalmente en explotaciones agr!colas muy pequeñas, donde la principal 
fuente de energ!a serán bueyes y otros animales de tiro. 

Cualquiera que sea el sistema de cultivo, la mayor parte de la producci6n de las explo-
taciones agr!colas del mundo, tanto si se encuentran en pa!ses desarrollados, como en pa!ses 
en desarrollo, seguirg consistiendo en forrajes duros y subproductos que s6lo el ganado 
puede transforinar en productos adecuados para el consumo humano. 

Dado el nivel econ&nico que los habitantes de los parses desarrollados esperan mantener, 
y al que aspiran los parses en desarrollo, parece cierto que persistirg la demanda de produc-
tos ganaderos. 

Asi pues, a medida que aumentan en el planeta las demandas de suministro de alimentos 
para una poblaci6n en rápido crecimiento, y cuando la raza humana aprende a contener su vivo 
deseo de extenderse y se estabiliza en un cierto nivel - como debe hacer - es esencial que 
el hombre disponga tanto de recursos genéticos vegetales como para hacer frente a sus 
necesidades. 

Como genetistas animales, temo que debamos admitir que en este sector los fitogenetis-
tas están muy en vanguardia. Esto es cierto en parte, pues los materiales vegetales son más 
fâciles y ms baratos de manejar. Por otra parte, las ainenazas al material gentico vegetal 
se evidenciaron - por lo general - basante antes debido a la rpida propagaci6n de tipos 
mejorados en los centros de origen. Además, la primera promoci6n importante de fitogenetistas 
precedi6 con una generación de adelanto a la promoción inicial de los genetistas animales. 
Tenenios, pues, que apresurarnos a colmar nuestro retraso. Las principales especies de anima-
les de granja fueron domesticados, en su mayor parte, hace 6 000 u 11 000 años, y el ganado 
vacuno, los ovinos, cabras y cerdos fueron domesticados hace 8 000 6 10 000 años. 
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En el largo perfodo transcurrido entre la domesticaci6n y el momento en que se desarro-
116 y comenz6 a aplicarse la ciencia genêtica a la zootecnia, tuvieron lugar muchos cambios 
genticos. En general, estos cambios fueron probablemente mucho mayores que los conseguidos 
desde que el hombre comenz6 a aplicar sus conocimientos de genética. El ritmo del camblo fue 
mucho más lento, pero es sabido que algunos animales altamente especializados evolucionaron 
durante ese largo perfodo progentico. A la selecci6n natural en condiciones no mejoradas y 
a la supervivencia de los más aptos en perfodo de evolución se debi6 indudablemente la supe-
rioridad gentica en la resistencia a las enfermedades y a las condiciones climáticas duras. 
Fue posible para mantener la adaptaci6n a las condiciones ainbientales naturales, mientras 
el hombre efectuaba su selección para obtener leche, producir lana y aprovechar otros 
caracteres. 

Nuestros conocimientos de gentica animal se desarrollaron en un perlodo en el que se 
hacian rápidos progresos en muchos sectores de actividad cientifica. De este modo, cuando 
enipezó a aplicarse la gentica, especialmente en los pafses desarrollados de las zonas tern-
pladas, tenian lugar otras muchas mejoras en agricultura. Se logr6 un fndice elevado de cam-
bio genético, y se alcanzaron altos niveles de especializaci6n en muchas razas. El objetivo 
general era no sólo obtener ms alta producci6n con el empleo de importantes medias (en 
materia de piensos, manejo, sanidad, etc.), sino tarnbin aumentar los rendimientos mediante 
una relación más favorable de producci6n/insumos. La producci6n de leche, came, huevos y 
lana alcanz6 niveles que no hubieran podido imaginarse a comienzos de este siglo. Las nece-
sidades de mantenimiento absorbieron una menor proporci6n de pienso, por lo que se precis6 
menos tierra por unidad de producto. Aunque los gastos generales por animal de alta producci6n 
tendieron a ser elevados, los gastos generales por unidad de rendimiento disminuyeron en 
general. 

Estas rpidas mejoras genticas no se han logrado sin pagar un precio. Por ejemplo, en 
toda Europa las razas mejoradas estn desplazando rápidamente a las locales. Un estudio de 
Lauvergne (1975) demostr6 que sólo 30 de un total de 115 razas locales mantenfan su poblaciôn. 
Al mismo tiempo, debido a una selección intensiva para lograr ciertos caracteres de produc-
ci6n, se estA restringiendo la base gentica de las razas supervivientes. En consecuencia, 
está disrninuyendo la variaci6n gentica dentro y entre las razas. Se estâ perdiendo el 
importante carácter de adaptabilidad al medio ambiente natural, tanto por la desaparición de 
razas adaptadas localmente como por la ulterior selecci6n de razas especializadas en condi-
clones favorables de pienso, manejo y clima (incluida la protecci6n contra las condiciones 
climticas mediante mejores alojamientos, etc.). Desgraciadamente, no suele tenerse en cuenta 
la necesidad de disponer de un buen ganado de crianza para ambientes menos complejos. 

Inversamente, cabe sostener que la prdida de variabilidad en razas seleccionadas no 
estâ suficientemente demostrada, y que las nuevas variaciones pueden haberse visto expuestas 
por una intensa selecci6n para alcanzar altos niveles de producci6n. Al proplo tiempo, la 
formaci6n de nuevas razas, por ejemplo, mediante cruzamientos de razas de pafses templados 
con otras de regiones tropicales para su utilizaci6n en sitios ms calientes de las zonas 
templadas, pueden mantener la variabilidad gentica global dentro de las especies, aunque 
esa variabilidad está amenazada por la desapariciôn de otras razas. 

En las zonas de nuestro planeta menos favorecidas - desde el punto de vista ambiental - 
especialmente en los tr6picos y en las zonas marginales de escasas precipitaciones o de gran 
altitud, los programas de mejora gentica de animales han recibido mucha menos atención que 
en las regiones productoras generalmente favorables de las zonas templadas. Un mtodo muy 
socorrido para elevar los niveles de producci6n en estas zonas consiste en importar de las 
regiones templadas material reproductor de alto rendimiento. Esta poiftica de selecci6n puede 
tener éxito cuando el clima no es excesivamente duro, los piensos son adecuados, y el nivel 
de capacidad de manejo corresponde a las necesidades de los animales sensibles y de alta 
producci6n de que se trata. 

También existen zonas intermedias donde el ganado de zonas templadas manejado adecua-
damente - por ejemplo, vacas lecheras altamente especializadas - pueden producir más que el 
ganado local, aunque es posible que por falta de adaptaci6n, ese ganado reproduzca con rnás 

lentitud y viva menos tiempo. En esas condiciones, una nueva raza procedente de una cabeza 
de linea por cruzamiento, u obtenida con cruzamientos sistemticos entre una raza de zona 
templada y una raza indigena, serfa normalmente la más económica. Pero estas soluciones 
dependen de la disponibilidad de una raza indfgena poseedora de cualidades adecuadas. 
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Existen otras zonas vastas en los trópicos y en regiones marginales semiáridas y de gran 
altitud, donde s6lo pueden sobrevivir y reproducirse razas indigenas bien adaptadas o razas 
que hayan evolucionado en condiciones comparables. En estas zonas viven principalmente ovejas, 
cabras, bovinos para came, camellos, y en ciertas zonas de gran altitud pastan taxnbin el yak, 
la alpaca, la llama y la vicuña. Evidentemente, en esas greas se necesitará ganado que esté 
muy bien adaptado a las condiciones prevalentes y que sea productivo. Han fracasado general-
mente las tentativas de utilizar ganados importados procedentes de zonas templadas. Por lo 
tanto, en vez de tratar de importar razas no adaptadas, más sentido tendria trasplantar la 
tecnologIa de mejora de razas. En todo caso, Lpodemos dejar de preguntarnos cuántos progresos 
se habrfan hecho en materia de mejora genética en estas zonas, si durante el ditimo medio 
siglo, se hubieran lievado a cabo esfuerzos comparables a los realizados en las zonas templadas? 

En los palses desarrollados, la atención sigue centréndose actualmente en la mejora de 
unas cuantas razas especializadas, o en la utilización de estas razas para prograinas de cru-
zamiento, si bien se estâ tratando de introducir y utilizar razas menos conocidas, y de con-
servar remanentes de razas que estén siendo desplazadas por otras especializadas. 

En los parses en desarrollo donde, como acabo de decir, se ha prestado mucha menos 
atenci6n a la mejora de razas especializadas, y donde en muchos casos los progralnas de mejora 
de tipos locales han sido eclipsados por programas basados en la utilización de ganado impor-
tado frecuentemente inadaptado, es urgentemente necesario vigilar la situaci6n y establecer 
métodos mâs constructivos de cria, evitando al propio tiempo que los tipos locales valiosos 
se diluyan o pierdan. Desgraciadamente, la labor de crianza en muchos palses en desarrollo se 
ye obstaculizada por la escasez de especialistas en genética animal, y por la falta de estruc-
turas organizadas y de recursos financieros adecuados. 

Resulta sumamente alentador la reciente aparici6n de organizaciones para la conserva-
ci6n de razas en vias de desaparici6n en varios paises desarrollados, asi como de organiza-
ciones dedicadas al estudio de recursos genéticos animales en ciertos parses y regiones en 
desarrollo. Sobre esas organizaciones deliberarén ustedes en relaci6n con la Parte II del 
Tema 4 del Programa. 

Una de las primeras tareas de esas organizaciones nacionales y regionales consiste en 
documentar las razas locales. Se necesitan inventarios sobre el nilmero, la distribuci6n, los 
caracteres principales y la productividad. Un segundo paso consiste en asegurar que este ma-
terial genético ilnico no desaparezca antes de que se conozca su verdadero valor. La labor 
emprendida por la Sociedad para la Promoci6n de las Investigaciones Zoogenéticas en Asia y 
Oceania (SABRAO), pudiera niuy bien constituir un modelo a seguir por otras organizaciones 
dedicadas a la conservaci6n de este material. 

Se trata de una labor esencialmente de alcance mundial, que requiere la intervenci6n de 
muchos palses, si se quiere afrontar el problema de inanera eficaz. Conio organización inter-
nacional fundamental en el campo de la alimeutación y la agricultura, la FAO esté en condi-
ciones de prestar asistencia a sus Estados Miembros, dentro de los liinites de sus programas 
y mecursos. También se encuentra en posici6n iinica para desempeflar una funci6n de coordinaci6n. 
Entre las diversas actividades de la FAO, senaladas en su Constituci6n, cinco son especial-
mente pertinentes a los temas que ustedes van a tratar: 

1) remitir, analizaré, interpretará y divulgará las informaciones relativas a la 
nutrición, alimentaci6n y agricultura; 

fomentará investigaciones cientcficas y tecnol6gicas; 

mejoraré la enseñanza, administraci6n y la divulgaci6n de los conocimientos o 
extensi6n; 

conservaré los recursos naturales; y 

proporcionaré la asistencia técnica que soliciten los gobiernos; 

todas estas tareas, evidentemente, en el contexto de la alimentaciôn y de la agmicultura. 
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La FAO ha llevado a cabo actividades relativas a los recursos genticos animales en 
todas estas esferas, y la intervenci6n de la Organización en esta labor se remonta a 1946. 
Quizá serfa ütil para muchos de ustedes que les recuerde s6lo en parte la historia de este 
empeflo de la Organizaci6n. Incluirg asimismo unas cuantas notas personales, ya que ha habido 
una cierta vinculaciôn entre ml persona y el inters de la FAO por el problema. 

Mi propio inters en el tema data de hace exactamente medio siglo, pues fue en junio de 
1930 cuando, como estudiante graduado, empec6 a estudiar los efectos desfavorables de las 
altas temperaturas veraniegas sobre la fertilidad del carnero. De hecho, ml tesis doctoral 
llevó un tftulo bastante frecuente "The Thermo-Regulatory Function and Mechanism of the 
Scrotum" (La Funci6n Termoreguladora y el Mecanismo del Escroto). En aquellos dfas, cuando 
solo se concedfan unos pocos doctorados en cada ceremonia de entrega de diplomas, era costum-
bre en la Universidad de Missouri estampar el tftulo de cada tesis doctoral en el prograxna 
de la entrega de diplomas. Indudablemente, el tftulo de ml tesis produjo algtin que otro gesto 
de extrafleza. Sea de ello lo que fuere, a partir de esa base fisiol6gica, ml inters se 
extendi6 - en los 12 años siguientes - a la investigación de una serie de aspectos genticos 
y fisiolOgicos de Ia adaptabilidad al medio ambiente. 

En aquellos afios, pasg 14 meses en China y en la India, cedido por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos al Departarnento de Estado, sirviendo en calidad de Asesor 
en Selecci6n Genética Animal, a los Gobiernos de la China y de la India. Durarite ese perfodo, 
en 1943, el Presidente Roosevelt convoc6 en Hot Springs, Virginia, una Conferencia sobre la 
Alimentaci6n y la Agricultura, que creO una ComisiOn provisional y dio lugar al estableci-
miento oficial de la FAO, en el primer perlodo de sesiones de la Conferencia de esa Organi-
zaci6n celebrado en Quebec, en octubre de 1945. A finales de 1943, un amigo de la embajada 
americana en Chungkin me mostr6 el informe de la Conferencia de Hot Springs y fue ese fortuito 
acontecimiento lo que primero despert6 mi interOs por la FAO. 

El trabajo en China y la India aument6 aün más mi inters por los problemas de selecciOn 
genOtica animal en relaciOn con el ainbiente, de modo que, de vuelta a Beltsville, prepare un 
manuscrito sobre Breeding Livestock Adapted to Unfavourable Environments (Cra de Ganado 
Adaptado a Ainbientes Desfavorables). La FAO, que empezaba a desarrollar un prograina de trabajo 
expresO su deseo de publicarlo, y apareciO finalmente como primer udmero de los Estudios 
Agropecuarios de la FAO. 

Poco despuOs de la Conferencia de Quebec, se crearon en la FAO las direcciones de 
Economla, NutriciOn, Pesca y Bosques. Sin embargo, el entonces Director General, Sir John Orr 
(más tarde Lord Boyd Orr) estaba tan ocupado en su idea de un Consejo Mundial de la Alimenta-
ci5n que no habla liegado a crear una DirecciOn de Agricultura. Los gobiernos se inquietaban 
sobre el particular y, para asegurarles que se emprenderlan acciones oportunas, Sir John con-
vocO la reuniOn de un ComitO Asesor Permanente sobre Agricultura en Copenhague, poco antes del 
segundo perlodo de sesiones de la Conferencia de la FAO. Esto ocurrla a finales del verano 
de 1946 y yo fui invitado a participar en los trabajos de ese Comité. Una de mis aportaciones 
a su labor fue la redacci5n de una recomendaci5n - que el Comité adopt6 - para que Ia FAO 
emprendiera los trabajos oportunos para la catalogaciOn de los recursos genticos animales. 

Durante esa reuniOn fui invitado a formar parte del personal de la FAO. AsI, el 2 de 
diciembre de 1946, dejO el laboratorio de investigaci5n y comencg ml primera actividad en la 
FAO como jefe de la entonces SubdirecciOn de ProducciOn Animal, que ms tarde se transformO 
en Direcci6n de ProducciOn y Sanidad Animal. Pero tuve tambiOn una segunda misiOn: Ia de crear 
la DirecciOn de Agricultura, de Ia cual formarfa parte la SubdirecciOn. Esta Direcci6n, de la 
que ms tarde vine a ser Director Adjunto, evolucionO con ciertas modificaciones para acabar 
siendo el actual Departamento de Agricultura. En aquella frI a mañana de diciembre de 1946, el 
personal agrlcola de la FAO estaba compuesto por ml, un especialista en suelo y dos secretarias. 

Desde aquellos comienzos, se han dado unos cuantos pasos constructivos en materia de 
identificaciOn, conservaciOn y manejo de recursos genOticos animales. Recordarg sOlo tres 
series de actividades como ejemplos: 
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La primera fue una serie de publicaciones que comprendi6 entre otras las siguientes 
obras: 

Zebu Cattle of India and Pakistan (Joshi y Phillips, 1953) ) 

Types and Breeds of African Cattle (Joshi, McLaughlin y Phillips, 1957) 

European Breeds of Cattle, Voliumenes I y  II (French, Johansson, Joshi y NcLaughlin, 1966) 

Sheep Breeds of the Mediterranean (Mason, 1967) 

The Husbandry and Health of the Domestic Buffalo (Editado por Cockrill, 1974) 

Estas obras no sôlo constituyeron una aportación s6lida a la catalogaci6n de recursos genti-
cos, animales, sino que sirvieron asimismo para atraer considerablemente la atenci6n sobre 
los problemas de la conservaciôn y utilizaci6n eficaz de tales recursos. 

La segunda fue una serie de consultas sobre recursos genticos animales. La primera con-
sulta, en 1966, emprendió un examen global del problema, Las tres consultas siguientes se ocu-
paron, respectivamente, de ganado vacuno (1968), ganado porcino (1970), ayes de corral (1973). 
Tuve el honor de presidir estas consultas, y aunque los participantes estuvieron presentes a 
titulo personal, fueron los precursores de la presente reuni6n. 

La tercera serie consisti6 en un proyecto que comenzó a primeros de 1975, con financia-
ci6n y otro apoyo del PNUMA. Las actividades realizadas en el marco de ese proyecto han com-
prendido informes sobre razas ovinas mediterráneas en disminuci6n; informes sobre razas ovi-
nas de Afganistân, Iran y Turqufa; estudios sobre ganado tripanotolerante en Africa occidental 
y central y sobre ovinos tropicales prolficos; consultas de expertos sobre recursos genéticos 
animales en America Latina y sobre cria de ganado vacuno lechero en los tr6picos himedos, un 
inventario de rebaños de conservaci6n especiales y la Consulta actual, que representa la 
actividad final del proyecto. Agradecemos al PNUMA su previsi6n y preocupación por estos pro-
blemas, y también su apoyo, que comprende una amplia participaci6n en la financiaci6n de Ia 
Consulta actual. Tambien agradecemos al Centro Internacional de Ganaderia para Africa (ILCA) 
su cooperación al estudio sobre ganado tripanotolerante que acabo de mencionar. 

A medida que avance la Consulta oirán ustedes hablar de otras actividades realizadas o 
que se estãn realizando en el marco de nuestros programas ordinarios y de campo. 

En estos momentos podrf a yo sugerir ciertas ideas sobre el modo de fortalecer la coope-
raci6n de la FAO con sus Estados Miembros y con las diversas organizaciones nacionales y re-
gionales que desarrollan programas relativos a recursos gendticos animales. Sin embargo, éstas 
son cuestiones que pueden surgir - más l6gicamente - en el curso de nuestras deliberaciones. 

Por mi interas personal en el tema, me siento tentado a hacer tambien observaciones 
acerca de varias cuestiones tdcnicas incluidas en el Programa de ustedes. Pero dejo a ustedes 
este trabajo, ya que están mucho mas cerca de la ciencia de la selecci6n animal. S610 me limi-
tard a decir que quizá deseen ustedes determinar si los metodos de mejora de razas en condi-
ciones duras son diferentes de los que resultaron satisfactorios en condiciones climaticas 
favorables y en ambientes agrfcolas y econ6micos complejos. Conviene tambien que tengan ustedes 
presente la necesidad de emplear, en tales condiciones, metodos nuevos o menos costosos para 
medir el rendimiento. Quizá convenga asimismo volver a estudiar los metodos por los que se 
realizaron progresos apreciables con anterioridad a la genética moderna, asi como a los siste-
mas complejos de registro y a las computadoras electrónicas. 

Quisiera, por 51timo, añadir un comentario personal. Cuando dejé el laboratorio de in-
vestigaci6n a finales de 1946, me prometi que si alguna vez perdla el contacto con el campo 
de estudio escogido por ml, me retirarla. 

He logrado mantener esa relaciôn, aunque - a veces - los vinculos se hayan hecho bas-
tante sutiles. Mi presencia aqul, testimonia que esos lazos no se han roto. Por ello, me 
alegra de verdad desempeüar este pequeño papel en los trabajos de ustedes y desearles el 
mayor éxito en esta Consulta. 



APENDICE B 
- 26 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ORADORES INVITADOS 

Discurso de apertura: 

G.L.H. Alderson 
Countrywide Livestock Ltd. 
Market Place 
Haltwhistle 
Northumberland NE 49 OBL 
Reino Unido 

M.S. Swaminathan 
Deputy Chairman 
Planning Commission 
Yohana Bhawan 
Nueva Delhi, India 

T.C. Cartwright 
Department of Animal Science 
Texas A & M University 
College Station 
Texas 77843 
Estados Unidos de Amrica 

P. Atang 	 R.D. Crawford 
Director 	 Professor 
Interafrican Bureau for Animal Resources 	Department of Animal and Poultry Science 
P.O. Box 30786 	 University of Saskatchewan 
Nairobi 	 Saskatoon S7N OWO 
Kenya 	 Canada 

E.P. Cunningham 	(Representante también 
Agricultural Institute 	de Irlanda y la FEZ) 
Dunsinea Research Centre 
Cast leknock 
Co. Dublin 
Irlanda 

O.W. Deaton 
Centro Agron6mico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) 
Turn al ba 
Costa Rica 

J.M. Devillard 
Ministre de l'Agriculture 
Sous Direction de l'Elevage 
3,rue Barbet de Jouy 
75007 Paris 
Francia 

G.E. Joandet 
Director Nacional Asistente de Investigaci6n 
Instituto Nacional de Tecnologf a 
Agropecuaria (INTA) 	(Representante tambin 

Rivadivia 1439 	de Argentina y la ALDA) 
1033 Buenos Aires 
Argentina 

J.W.B. King 
Agricultural Research Council 
Animal Breeding Research Organization 
West Mains Road 
Edinburgh EH9 3PQ 
Reino Unido 

A. Alexiev 
The Buffalo Research Institute 
Shuxuen 
Bulgaria 

J.S.F. Barker 
Professor in Animal Science 
Department of Animal Science 
University of New England 
Armidale, NSW 2350 
Australia 

P.N. Bhat 
lie ad 
Division of Animal Genetics 
Indian Veterinary Research Institute 
Izatnagar, U.P. 243122 
India 

J.C. Bosman 
Director 
Centre for Agricultural Strategy 
University of Reading 
2 Earley Gate 
Reading RG6 2AU 
Reino Unido 

M. Braend 
Veterinary College of Norway 
Oslo Dep. 
Boks 8146 
Oslo 
No rue g a 
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J.J. Lauvergne 
C.N.R.Z. 
Laboratoire de Géntique Factorielle 
Domaine de Vilvert 
78350 ,Jouy-en-Josas 
Francia 

I.L. Mason 
Via di S. Anselmo 29 
00153 Rome 
Ital i a 

C. Novoa 
Instituto Veterinario de Investigaciones 
Tropicales y de Altura (IVITA) 

Apartado 4480 
Lima 
Peril 

R. Olembo 	(Representante tambin 
Director 	del PNUMA) 
Division of Environmental 
Management 

United Nations Environment 
Porgramme 

P.O. Box 47074 
Nairobi 
Kenya 

A.H. Osman 
Breeding and Genetics Expert 
MINEADEP 
P.O. Box 2048 (Alwiyah) 
Baghdad 
Irak 

C. Polge 
Institute of Animal Physiology 
Animal Research Station 
307 Huntingdon Road 
Cambridee CB3 OJQ 
Reino Unido 

DELEGADOS 

M.T. Ragab 
Department of Animal Nutrition 
Faculty of Agriculture 
University of Cairo 
Cairo 
Eg ipto 

J.M. Rendel 
Senior Research Fellow 
Genetics Research Laboratories 
CSIRO 
P.O. Box 90 
Epping, NSW 2121 
Australia 

D. Sundaresan 
Director 
National Dairy Research Institute (ICAR) 
Karnal 132001 
India 

J.C.M. Trail 
Senior Scientist 
International Livestock Centre for Africa (ILCA) 
P.O. Box 46847 	(Representante tambin 
Nairobi 	del ILCA) 
Kenya 

P.J. Van Soest 
Department of Animal Science 
Cornell University 
Frank B. Morrison Hall 
Ithaca, N.Y. 14853 
Estados Unidos de America 

Y. Yamada 	(Representante tambien 
Head, Department of Animal de Jap6n) 

Breeding and Genetics 
National Institute of Animal Industry 
Tsukuba Science City 
Ibaraki 305 
Jap6n 

Argentina 	 G.E. Joandet 	(Representante también 
Director Nacjonal Asistente 	de la ALPA) 
de Investigaciôn Agropecuaria (INTA) 

Rivadivia 1439 
1033 Buenos Aires 

Australia 	 H.N. Turner 
CSIRO 
P.O. Box 184 
North Ryde 2113 NSW 
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Bolivia 	 J. Garret 
Representante Perrnanente Alterno ante la FAO 
Embajada de la RepiThlica de Bolivia 
Via Panama 92 
00198 Roma 
Italia 

Botswana 	 A.D. Makobo 
Ministry of Agriculture 
P.O. Box 0033 
Gaborone 

Brasil 	 A. Teixeira Primo 
National Centre for Genetic Resources 
EMBRAPA-CENARGEN 
Av. W-5 Norte (Final) 
70.000 Brasilia, D.F. 

Canada 	 E.E. Swierstra 
Head, Animal Science 
Research Station 
Lethbridge, Alberta 

J. Hodges 
Department of Animal Science 
University of British Columbia 
Vancouver, B.C. V6T 1W5 

Chile 	 J. Mora Brugere 
Representaci6n Perraanente ante la FAO 
Via di Santa Prisca 15 
00153 Roma 
Italia 

Colombia 	 E. Ceballos Bueno 
Director, Division Ciencias Animales 
Instituto Colombiano Agropecuario 
Apartado Areo 7984 
Bogo tá 

Egipto 	 Y. Madkour 
Assistant Director 
Animal Production Research Institute 
Ministry of Agriculture 
El Cairo 

El Salvador 	J.M.D. Garcia 
Representante Permanente Alterno 

ante la FAO 
Embajada de El Salvador 
Piazzale delle Belle Arti I 
00196 Roma 
Italia 
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Etiopla 	 B. Kebede 
Department Coordinator for Livestock 

and Pasture Research 
Institute of Agricultural Research 
P.O. Box 2003 
Addis Abeba 

G. Antonatos 
P.O. Box 1249 
Addis Abeba 

B. Tilahun 
Alternate Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Provisional Military Government 

of Socialist Ethiopia 
Via Nicol6 Tartaglia II 
00197 Roma 
Italia 

Finlandia 	 K. Maijala 
Department of Animal Breeding 
University of Helsinki 
Vikki 
00710 Helsinki 71 

Francia 	 J. Bougler 
Maître de Confrences a l'Institut 

National Agronomique 
Dpartement des Sciences animales 
16,rue Claude Bernard 
75231 Paris Cedex 05 

J. Asso 
Institut National des Recherches Agronomiques 
Virologie 
Grignon 78850 

RepiIblica Federal 	B. Lohse 
de Alemania 	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten 
5300 Bonn I 

D. Simon 
Institut für Tierzucht und Tierfütterung 
University of Bonn 
5300 Bonn I 

G. Steinacker 
GTZ 
Postfach 5180 
D-6236 Eschborn 

Guatemala 	 F. Bobadilla 
Director General 
Servicios Pecuarios 
Finca Nacional Aurora, Zona 13 
Guatemala City 
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Honduras 	 A. Benegas 
Embajador ante la FAO 
Embajada de la Repiiblica de Honduras 
Via Tudaio 11 
00141 Roma 
Italia 

Hungrf a 	 I. Bod6 
University of Veterinary Science 
Landler Jenö U2 
1078 Budapest 

Indonesia 	 L. Daryadi 
Director 
Nature Conservation and Wildlife Management 
Ji. Juanda 9 
Bog or 

Irak 	 A. Maksoud Ismail Abuzid 
Permanent Representative to FAO 
Via delle Fonte di Fauno 5 
00153 Roma 
Italia 

Irlanda 	 E.P. Cunningham 	(Representante también 
Agricultural Institute 	de la FEZ) 
Dunsinea Research Centre 
Castleknock 
Co. Dublin 

Italia 	 G. Rognoni 
CNR Progetto Finalizzato "Risorse Cenetiche 

Animal i" 
Università di Milano 
Istituto di Zootecnica 
Facoltà di Veterinaria 
20133 Milan 

T. Baglioni 
CNR Progetto Finalizzato "Risorse Genetiche 
Animali" 

Università di Milano 
Istituto di Zootecnica 
Facolth di Veterinaria 
20133 Milan 

M. Cicogna 
Istituto di Zootecnica 
Facoltà di Agraria 
Via Celoria 2 
20133 Milan 

M. Ferrari 
Ministero degli Affari Esteri 
Dipartimento della Cooperazione e Sviluppo 
Roma 

A. Finzi 
Istituto Zootecnia 
Facoltà Agraria 
Viale delle Scienze 
90128 Palermo 
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Italia (continuaci6n) Mobil 
Associazione Italiana Alievatori 
Via G. Tomassetti 9 
00161 Roma 

A. Salerno 
CNR Chromosomal Polymorphism Unit 
Cattedra di Zoognostica 
Facolta di Agraria 
Università di Napoli 
80055 Portici 

F. Valfrè 
CNR 
Facoità di Medicina Veterinaria 
Universith di Perugia 
Via S. Costanzo 4 
06100 Perugia 

J2p6n 	 Y. Yamada 
Head, Derpartment of Animal Breeding and Genetics 
National Institute of Animal Industry 
Tsukuba Science City 
Ibaraki 305 

Jordania 	 A. Duayfi 
Head, Animal Production Division 
Ministry of Agriculture 
Amman 

Kanya 	 D.E. Mbogo 
Assistant Director of Veterinary Services 
Veterinary Research Laboratory 
P.O. Kabete 

Oudia 
Senior Livestock Development Officer 
Ministry of Livestock Development 
P.O. Box 257 
Naiva sha 

Corea, Repiibiica 
Democrtica Popular de 

Kim Tae Ryong 
Deputy Permanent Representative to FAO 
Embassy of the People's Democratic 
Republic of Korea 

Via Libano 28 
00144 Roma 
Italia 

O Myong Sung 
Expert Adviser 
Embassy of the People's Democratic 
Republic of Korea 

Via Libano 28 
00144 Roma 
Italia 
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Libia 	 M.N. Ettuhami 
Director, Sheep Project 
Secretary of Agriculture 
Ministry of Agriculture 
Tripoli 

A. Attia Ramli 
Director-General 
Animal Production 
Ministry of Agriculture 
Tripoli 

Marruecos 	 A. Lahlou-Kassi 
Professeur de Reproduction Animale 
Dpartement de Reproduction 
Institut Agronomique et Vtrinaire Hassan II 
Agdal 
Rabat 

Paises Bajos 	L.P. Arendz 
Research Institute f or Animal Husbandry 
Zeist 

Niger 	 L. Adaniou 
Directeur, Programme Reconstitution du 

Cheptel et Centre de Multiplication 
Niamey 

Nicaragua 	 E. Aguilar Gmez 
Representante Permanente Alterno ante la FAO 
Embajada de la Repiiblica de Nicaragua 
A/c Instituto Italo Latinoamericano 
Piazza Guglielmo Marconi 
00144 Roma 
Italia 

Nigeria 	 L.O. Ngere 
Senior Lecturer 
Department of Animal Science 
University of Ibadan 
Ibadan 

Saka Nuru 
National Animal Production Research Institute 
R.M.B. 1096 
Zaria 

0. Olutogun 
Senior Ranch Technical Officer 
Federal Livestock Department 
Federal Ministry of Agriculture 
P.M.B. 5676 
lb ad an 

Noruega 	 N. Koistad 
Department of Poultry and Fur Animal Science 
Agricultural University of Norway 
1432 Aas-NLH 
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Oman 	 N.Z.N. Mauly 
Ministry of Agriculture and Fisheries 
Mu scat 

Pakistan 	 A.S. Akhtar 
Animal Husbandry Commissioner 
Ministry of Food and Agriculture 
tslamabad 

Panama 	 A. Acuña 
Representante Permanente Alterno ante la FAO 
Misión Permanente de Panama ante la FAO 
Via Isonzo 29 
00198 Roma 
Italia 

Filipinas 	 C.R. Arboleda 
Department of Animal Science 
University of the Philippines at Los Baños 
College, Laguna 

B.A. Parker 
Professor, Animal Breeding 
University of the Philippines at Los Baflos 
College of Agriculture 
College, Laguna 

Portugal 	 M. Sobral 
Direccao Geral dos Servicos Veterinarios 
Departaxnento de Defesa do Patrimônio Genético 
Rua Victor Cordon 4-3 0  
Li s boa 

J. Martins 
Alternate Permanent Representative to FAO 
Embassy of the Portuguese Republic 
Via Giacinta Pezzana 9 
00197 Roma 
Italia 

Rwanda 	 C. Nzabagerageza 
Directeur de la Production Animale 
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
B.P. 621 
Kigali 

España 	 J. Miranda de Larra 
Representante Permanente ante Ia FAO 
Embajada de España 
Via di Monte Brianzo 56 
00186 Roma 
Italia 

F. Orozco 
Jefe, Departamento de Genética Animal 
INIA 
Apartado de Correos N°  8111 
Madrid 

I. Zarazaga 
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Zaragoza 
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Sri Lanka 	N. Tilakaratne 
Veterinary Research Institute 
Peradeniya 

Sweden 	 C. Ehrenberg 
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APENDICE C 

LISTA DE LOS DOCUNENTOS DE TRABAJO 

Segunda sesi6n. Trabajos ya realizados en materia de conservación de los recursos genticos 
animales 

Labor cooperativa de la FAO y el PNUMA en la conservaci6n de recursos genticos 
animales (I.L. Mason) 

Trabajos realizados sobre la conservaci6n de recursos genticos animales por el 
Centro Internacional de Ganaderia de Africa (J.C.M. Trail) 

Actividades realizadas en materia de conservaci6n de recursos zoogenticos por 
la Sociedad para la promoci6n de las investigaciones zoogenéticas en Asia y 
Oceania (J.S.F. Barker 

Actividades realizadas en materia de conservaci6n de recursos genéticos animales 
en el Reino Unido (G.L.H. Alderson) 

Conservaciôn de los recursos genéticos animales en Bulgaria (Tz. Hinkovski y 
A. Alexiev) 

Conservaci6n de los recursos genéticos anitnales en la India (P.N. Bhat) 

La politica normativa francesa para la conservaci6n de razas domésticas en 
peligro de extinci6n (J.M. Devillard, J. Bougler y J.M. Duplan) 

Tercera sesi6n. Necesidad de tuantener una variabilidad genética adecuada 

Efectos de los hbitos alimentarios y de la capacidad digestiva sobre la 
respuesta nutricional (P.J. Van Soest) 

Tipos genéticos en ambientes distintos (A.H. Ostnan) 

La cria de ganado para el futuro (J.C. Bowman) 

Adaptaci6n del ganado a su medio (J.M. Rendel) 

Eficacia de los sistemas intensivos y extensivos de producci6n ganadera 
(T.C. Cartwright) 

Cuarta sesi6n. 	Causas y medidas de la disminuci6n de la variabilidad 

Desaparici6n de razas locales (O.W. Deaton) 

Agotamiento genético en razas con una finalidad (J.W.B. King) 

Medidas de variabilidad genética y medios auxiliares de selecci6n con einpleo de 
tipos de sarigre (M. Braend) 

Importancia de los sistemas de apareamiento en la conservación de recursos 
genéticos animales (Y. Yamada) 

Quinta sesi6n. 	C6mo mantener la variabilidad genética 

Métodos de registro, evaluaci6n y selecci6n en ambientes adversos 
(E.P. Cunningham) 
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Nuevas técnicas biol6gicas para la conservaci6n de los recursos animales 
(C. Polge) 

Cooperaci6n entre palses para el niantenimiento de las razas emparentadas 
(G.E. Joandet) 

Prograinas de cria para razas indgenas (C.G. Hickman) 

Sexta sessi6n. 	Manejo de los recursos genticos animales 

Organización de la conservaci6n y el manejo de los recursos genticos animales 
grandes de granja (J.J. Lauvergne) 

Aspectos de organizaci6n sobre el manejo de recursos genéticos animales - métodos 
aplicables en avicultura (R.D. Crawford) 

Conser-vaci6n de especies nativas en America Latina (C. Novoa) 

Potencial agri:cola de las especies pecuarias menores del Viejo Mundo 
(I.L. Mason) 

Aspectos relacionados con la organizaci6ri de la conservaci6n y el manejo de los 
recursos genéticos animales a nivel internacional (Secretaria de la FAO) 

N.B. En la Consulta se distribuyeron resthnenes de los documentos antes citados en espaftol, 
frances e ingles. El texto completo de los mismos aparecerá en Ia lengua en que se 
redactaron y se facilitarán resmenes en las otras dos lenguas, en una publicaci6n de 
la FAO que se editarg en un pr6ximo futuro. 
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APENDICE D 

REUNION COMPLEMENTARIA DE LA CONSULTA TECNICA 

Grupo de Trabajo sobre la conservaci6n y el manejo de los recursos 
genticos animales - 9 - 10 de junio de 1980 

Después de terminada la Consulta Thcnica, se estableci6 un Grupo de Trabajo compuesto 
por los siguientes mietnbros: 

H. Newton Turner (Presidente) 
K.O. Adeniji 
J.S.F. Barker 
J.C. Bornan 
T.C. Cartwright 
G.E. Joandet 
R. Olembo (PNtJMA) 
D. Sundaresan 
J.C.M. Trail 
Y. Yamada 
G.S. Child (FAO) 
C.G. Hickman (FAO) 
P. Mahadevan (FAO) 
I.L. Mason (FAO) 
J. Rendel (FAO) 

El Grupo de Trabajo se reunió para examinar las recomendaciones de la Consulta Thcnica 
y presentar sugerencias para la aplicaciôn de tales recomendaciones y la adopci6n de medidas 
ulteriores al respecto. El mandato del Grupo consista en: 

definir temas y programas espec!ficos para ampliar las investigaciones y las medidas 
de desarrollo en relaci6n con el manejo de los recursos genticos animales en los 
paises en desarrollo; y 

proponer otros modos y medios posibles para traducir las recomendaciones de la con-
sulta en planes concretos de acci6n. 

De las deliberaciones del Grupo de Trabajo surgieron las conclusiones que siguen. 
(Se hace referencia a las recomendaciones por su niimero.) 

Recomendaciones a la FAO/PNUMA 

1. 	(apartados i-vi inclusive) 

Se acord6 que el tipo de mecanismo que podri:a ejecutar las tareas propuestas deberfa 
tener la estructura siguiente. 

Asesoramiento cientifico 	Funci6n de investigación 
Responsabilidad ejecutiva 	y tcnico 	y desarrollo 

Nivel Dependencia de coordinaci6n Grupo de expertos 	Desarrollo de laboratorios 
mundial tcnicos 

Nivel Dependencia de coordinaci6n Grupo de expertos 	Desarrollo de laboratorios 
regional tcnicos 

Nivel estatales Expertos nacionales 	Investigaci6n y desarrollo Jrganizaciones 
nacional Organizaciones de productores a nivel nacional 
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Las dependencias de coordinaci6n de cada nivel tendran el mandato señalado en la reco-
mendaciôn I y asumiran responsabilidad ejecutiva, con el asesorainiento cientffico y tcnico 
de un grupo de expertos en cada caso. Los grupos de expertos estaran compuestos por especia-
listas en ciencias y tecnologfas pertinentes a la conservaci6n y el manejo de recursos zooge-
nticos. Serian seleccionados y nombrados por sus cualidades personales y no por su represen-
taci6n de intereses nacionales o de organizaciones. 

Se coordinarlan las actividades a nivel nacional, regional y mundial. No se pretende 
dar a entender con el esquema antes expuesto que la unidad de coordinación mundial impondr 
un plan de acci6n desde to alto, sino mâs bien que las actividades nacionales estarian 
coordinadas regionalmente mediante la cooperaci6n entre las dependencias regionales de 
coordinaci6n. Análogamente, la dependencia mundial de coordinación trataria de estimular la 
cooperaci6n entre las regiones. 

Gran parte de esta cooperación puede organizarse asegurando que los grupos de expertos 
a sus respectivos niveles estén comnuestos de personas ciue participan en el nivel 
inferior correspondiente en cada caso. La mayor parte de las actividades en materia de con-
servaci6n y manejo de los recursos genéticos mundiales de animales de granja tendrgn que ser 
ejecutadas por organizaciones y personas de nivel nacional. No obstante, las dependencias 
regionales y mundiales de coordinaci6n tendrn nue aseurar que a aquellos paises en que se 
carezca de medidas adecuadas se les estimule a promover dichas ntedidas. 

Se señaló que existen algunas organizaciones que podrian estar en condiciones de 
desempeñar las funciones de la dependencia de coordinación o de los grupos de expertos a 
nivel regional. Como dependencias de coordinación a nivel regional se mencionaron la Of icina 
Interafricana de Recursos Animales (IBAR), el Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y 
Enseflanza (CATIE) y la Comisi6n Regional de Producciôn y Sanidad Pecuaria para Asia, el 
Lejano Oriente y el Sudoeste del Pacifico (APHCA) y, entre los grupos de expertos, se citaron: 
la Sociedad para la promoción de las investigaciones zootécnicas de Asia y Oceania (SABRAO) 
y la Asociaci6n Latinoamericana de Producci6n Animal (ALPA). Se citan 9stas sólo a titulo de 
ejemplo y pueden encontrarse tambin otras organizaciones en distintas regiones que podrian 
desempeflar responsabilidades y funciones similares. En algunas regiones habria que crear 
nuevas organizaciones, o las organizaciones nacionales existentes podrian asumir responsabi-
lidades regionales. A nivel mundial, el Grupo de Trabajo concluy6 que se obtendrian muchas 
ventajas si se encontrara la forma de coordinar el mecanismo con las actividades actuales de 
la Direcci6n de Producción y Sanidad Animal de la FAO. En especial, la función de la depen-
dencia mundial de coordinación podria constituir una parte de la citada dirección de la FAO 
to que aportaria considerables beneficios sobre todo a los paises en desarrollo. Sin embargo, 
hubo unanimidad en el Grupo de Trabajo at hacer hincapi€ en que para poder conservar y manejar 
adecuadamerite los recursos zoogendticos mundiales, segdn las lineas trazadas, es necesario que 
at menos una persona (preferiblemente dos o tres) pueda dedicarse enteramente at trabajo de 
la dependencia mundial de coordinaci6n. 

El Grupo de Trabajo reconoci6 la urgencia de la situaciôn y expres6 el deseo de que se 
nombrara to antes posible a una persona para desempeñar las funciones de la unidad mundial de 
coordinación. La FAO/PNUMA deberlan tratar de recabar diligentemente fondos a tal efecto y 
se necesitaria una cantidad de 100 000 d61aresaproximadainentealafio.in ernbargo, e l Gritno de 
Trabao comprendia tarnbin que Ia organizaciôn de todo el organismo pronuesto requeriria varios 
años (5-7). Esto no implicaba que no se haria nada en on futuro prôximo, sino que deberla 
procederse a la ejecución completa a medida que los recursos to permitan. 

El Grupo de Trabajo previ6 se podria proceder at establecImiento del mecanisino a nivel 
mundial de dos formas diferentes. La primera consistiria en nombrar el personal encargado de 
coordinar las funciones de la dependencia en la Dirección de Producción y Sanidad Animal, y 
designar a la vez el cuadro de expertos que desempeñara las funciones del grupo de expertos. 
Esta forma tiene la ventaja de que podria ser muy estrecha la integraci6n con otras activida-
des de la FAO. La segunda consistiria en seguir el ejemplo de los que se interesan de los 
recursos fitogenticos y tratar de organizar un Consejo Internacional de Recursos Zoogenti-
cos análogo at CIRF. Esta forma tiene la ventaja de que la experiencia adquirida en la 
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solución de problemas referentes a la conservaci6n de plantas podra transferirse al sector 
animal. Se podria intentar llevar a la práctica la posibilidad de crear un Consejo Inter-
nacional de Recursos Zoogenticos averiguando si podrfa ampliarse el mandato del CIRF para 
comprender los animales 0 Si el GCIAI está interesado en establecer un Consejo Internacional 
de Recursos Zoogenticos independiente. 

El Grupo de Trabajo desearfa que la FAO/PNUNA prepararan y distribuyeran un boletfn, 
análogo al que edita el CIRF. Este boletfn deberla proporcionar material en uno de los tres 
idiomas (español, francs o inglés) con resimenes en los otros dos. El boletin debera publi-
carse tan pronto como se disponga de material y de recursos financieros, tal vez con carcter 
trimestral, para estimular el interés y las actividades a nivel nacional y regional. Se hizo 
hiricapié en la importancia de producir arti:culos de calidad sobre todo en los primeros 
ntimeros. 

Se inform6 al Grupo de Trabajo de que la FAO y el PNUMA intentan ya activamente ampliar 
el alcance del actual proyecto FAO/PNUMA. Parece que no se requieren nuevas iniciativas im-
portantes, sino que es necesario mantener las consultas existentes, por lo menos, al mismo 
ritino. 

El Grupo de Trabajo examinó y dio su apoyo a propuestas referentes a un estudio de 
viabilidad para establecer un banco regional de genes en una región determinada de America 
Latina. El costa del estudio de viabilidad se estima en unos 54 000 dólares. El Grupo de 
Trabajo exhort6 a la FAO a que continuara con el estudlo de viabilidad. 

Recomendaciones a la FAO/PNUNA y a los Estados Miembros 

El Grupo de Trabajo examinó con todo detalle los medios mejores para lograr un acuerdo 
sabre la preparaci6n de definiciones, nomenclatura y sistemas normalizados de recopilaci6n y 
cotejo de datos. Se concluy6 afirmando que los cuestionarios preparados por la SABRAO cons-
titulan un válido punto de partida. La Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal de la FAO 
(AGA) acordó actuar con funciones de coordinación en un plan para obtener respuestas de 
muchos paises respecto a la utilización de los formularios de la SABRAO con miras a conseguir 
los objetivos expuestos en la recomendaciôn 5(i). Se acordó en relaci6n con Ia recomendaci6n 
5(iii)que se distribuyera el formulario preparado y presentado a la Consulta por la delega-
don de Marruecos para que se forinularan observaciones de forma análoga a coma se procede 
con los cuestionarios de la SABRAO. La DirecciOn de Producci6n y Sanidad Animal de la FAO 
acord6 también estudiar la posibilidad de celebrar una pequeña reuniOn de coordinaci6n una 
vez que se hayan obtenido los puntos de vista respecto a los formularios de la SABRAO. 

Los miembros del Grupo de Trabajo acordaron distribuir los formularios de la SABRAO 
y de Marruecos del modo siguiente: 

Joandet (traducciOn en espanol) distribuciOn en el ALPA 

Yamada 	 TI 	 IIif Ia SABRAO 

FAO (AGA) establecerá contactos con la IBAR para ver si 
dicho organismo distribuye los formularios entre 
los pafses africanos. La FAO preparará una tra-
ducci6n en frances. El formulario de Marruecos 
estA ya a disposiciOn en árabe y china. 

Cartwright 	distribuciOn en America del Norte 

Turner 	 if 	 It China 

Bowman 	 It if FEZ 

FAO (AGA) 	 It 	 if  Canadé 
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El Grupo de Trabajo prest6 su apoyo a la FAO para que continie sus actuales esfuerzos 
por alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones participantes que incluyan en sus 
programas de desarrollo agropecuario un componente destinado al desarrollo y la conservaci6n 
de razas locales. A este respecto, el Grupo de Traba,jo ha manifestado que los trminos 
"organizaciones participantes" utilizadas en las recomendaciones dimanantes de la consulta 
de expertos hacen ref erencia a organizaciones cotno el Banco Mundial, fundaciones benficas y 
organizaciones nacionales no gubernainentales. 

El Grupo de Trabajo presto su incondicional apoyo para que la FAO continile sus esfuer-
zos con miras a establecer un nthnero limitado de planes experimentales para la selecci6n de 
poblaciones de animales locales, que promuevan mtodos de mejora del ganado y aprovechen lo 
más eficazmente posible los recursos e infraestructuras limitados. Se seflal6 que los planes 
de registros, a que se hace referencia en la recomendaci6n 5 a la FAO/PNUMA y a los Estados 
Miembros, deberf an utilizarse como base para preparar programas de mejora. La FAO tiene en 
proyecto celebrar una reuniOn sobre registro de la producci5n en Botswana, en 1981. 

El Grupo de Trabajo examin6 otras posibles razas que podrfan incluirse en las activida-
des a que se ref iere esta recomendaci6n. Se concluy6 que se incluyeran las siguientes razas, 
concedindoles una urgente y alta prioridad, en planes destinados a estimular prograinas 
entre paises para la mejora y conservaci6n de los recursos genticos. 

Ganado vacuno N'Dama 	 Ganado ovino Awassi 
Ganado vacuno Sahiwal 	 Ganado caprino Shami 
Ganado vacuno Boran 

El personal de la FAO comunic6 que, pendiente de la disponibilidad de fondos, se habf a 
proyectado hacer una comparaci6n de razas y variedades de btifalo (incluidos el bilifalo River y 
Swamp en ensayos separados) y que el proyecto se lievarfa a efecto lo antes posible. Está 
previsto que la fase inicial dure 2 años con una ampliaci6n proyectada para un peri:odo ulte-
rior de 3 a 5 años. 

El Grupo de Trabajo, haciendo referencia a la informaci6n presentada durante la consulta, 
señal6 que Marruecos está muy interesado en comparar razas proifficas de ganado ovino y en 
proporcionar una oportunidad para que se estudie el comportamiento y la fisiologfa de esas 
razas. El Grupo de Trabajo esperaba que la FAO prestara su apoyo a esta iniciativa y estimu-
lara a otros palses (en especial Grecia, China e Indonesia) a que tomaran parte. 

Se señal6 además que se estimularfan y planificarian comparaciones de razas de ganado 
vacuno y caprino en otras partes del mundo. 

Respecto a esta recomendaci6n, se hizo notar que la FAO espera alentar a ciertos pa!ses 
a que amplien los trabajos sobre el camello. Se hizo tambign referencia a la labor relaciona-
da con los Caznelidae y Cavidae de los Andes que ha emprendido con carácter de colaboraci5n el 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas (IrCA), y se sugiriO que la FAO estudie la 
posibilidad de proporcionar apoyo adicional. 

El Grupo de Trabajo concluy6 afirmando que las palabras "estfmulo internacional" impli-
caban más apoyo moral que financiero. Se hizo notar que ese apoyo moral (estfmulo verbal y 
reconocimiento de las actividades por parte de la FAO) puede ser muy titil para obtener apoyo 
financiero para las actividades en los palses desarrollados mencionadas en esta recomendaci6n. 
Estas actividades tienen "efectos colaterales" valiosos para una labor similar en pa!ses en 
desarrollo. 

Sobre esta recomendaci5n el Grupo de Trabajo recibi6 asesorainiento del Departainento de 
Montes de la FAO (FO). La AGA acordO preparar una lista de aquellas especies que deberfan 
incluirse en esta recomendaci6n (FAO, AGA) y el FO harf a una lista de parques nacionales en 
que se conservan especies salvajes. Convino en que la comparaci6n de estas listas proporcio-
narg una indicaciOn de las especies y lugares que deberfan señalarse a la atenciOn de los 
Estados Miembros. Se indicarg tambin quO especies salvajes no están protegidas por medidas 
de conservaciOn especfficas. 
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El Departaxuento de Montes de la FAO, el FO convino en que cuando se hubiera hecho esto, 
se contactaria a los Estados Miembros para estimularlos a que mantengati sus actividades de 
conservación y, si es posible, para prestarles asesoraxni.ento y apoyo financiero. 

El Grupo de Trabajo se alegraba de saber que la FAO consideraba conveniente una reuni6n 
entre los Departamentos de Montes y Pesca y la Direcci6n de Producción y Sanidad Animal, 
no s6lo para buscar el modo en que la FAO puede fortalecer el valor de los parques naciona-
les como medio para conservar especies de animales salvajes que son los antepasados o parien-
tes cercanos de especies domsticas, sino también para examinar temas comunes en materia de 
conservaci6n de recursos zoogenéticos en general. 
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