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No menos importante que la modifica
ción de animales o plantas pueden ser en 
este momento los avances que la ingeniería 
genética está logrando en la prevención y 
tratamiento de ciertas plagas producidas 
por microorganismos. Podemos menci~nar 
aquí la nueva biología molecular de los tri
panosomas y las vacunas contra la aftosa. 

Animales. 

Recientemente se ha logrado en la mosca 
de las frutas, Drosophila melanogaster, el 
reemplazo en la función de un gene defectu
oso mediante la introducción de nuevo ma
terial genético incluído en elementos espe
ciales capaces de saltar de un cromosoma a 
otro y conocidos como elementos de trans
posición o transposones. El gene de la enzi
ma xantina deshidrogenasa, incluído en un 

trasposón con características especiales, fue 
microinyectado en embriones defectuosos 
para el color de los ojos (mutación rosy) de
fecto causado por la ausencia de la enzima 
mencionada, lográndose de esta manera su 
incorporación en los cromosomas de la mos
ca donde funcionó correctamente curando 
así el defecto genético. Es importante recor
dar aquí, además de la posibilidad de exten
der estos hallazgos a organismos superio
res, la importancia económica de ciertos 
insectos para el hombre (abejas, gusano de 
seda, etc.). 

actualmente en la producción de anticuer
pos. Las aplicaciones futuras de este tipo de 
hallazgos son potencialmente muy grandes. 

Plantas. 

En sistemas vegetales se ha encontrado 
que la naturaleza realiza por sí sola experi
mentos de ingeniería genética. La infección 
de las plantas coº:.,bacterias del género Agro
bacterium produce tumores (agallas en coro
na; Agrobacterium tumefaciens) o la apari
ción de excesiva cantidad de raíces (raíz en 
cabellera; Agrobacterium rhizogenes). La 
información para producir estas caracterís
ticas se encuentra en pequeños elementos 
extracromosomales de ADN (plásmidos Ti o 
Ri respectivamente) los cuales son transferi
dos de la bacteria a la planta. Parte del ADN 
plasmídico es incorporado en el ADN vege-

tal. Además de las características tumora
les, los plásmidos Ti aportan a la planta la 
capacidad para sintetizar ciértos derivados 
de aminoácidos que luego son utilizados por 
la célula tumoral. Este sistema de plásmido 
se considera uno · de los métodos de elección 
para tratar de introducir nuevas caracterís
ticas. Se ha llegado a introducir el gene de 
la enzima alcohol deshidrogenasa de la leva
dura en células de tabaco mediante su inser
ción en un plásmido Ti y se ha logrado la re
generación de plantas adultas a partir de 
dichas células, plantas que contienen el 
gene mencionado y que además pueden dar 

También ha sido posible introducir ADN semillas y posteriormente nuevas plantas 
extraño dentro de cromosomas de mamífe- con dicho gene. Desafortunadamente el 
ros, microiny:ectando la molécula de interés,,,, gene no se expresa. Respecto a la expresión" 
directamente en los huevos fertilizados, se- de genes extraños se ha logrado insertar un 
guidos de la anidación de los mismos en el gene bacteriano de resistencia al antibiótico 
sistema reproductivo de animales nodriza kanamicin~ que protege a las células vege
adecuadamente preparados. El ADN se in- tales contra dicho antibiótico. No se ha con
tegra en un estado temprano y puede ser seguido la expresión y la regeneración de la 
transmitido en las células germinales. Se ha planta en un sólo experimento, pero dicha 
logrado así la transmisión de los genes de la meta no parece inalcanzable. 
parte proteíca de la hemoglobina y de cier
tas enzimas virales como la enzima timidina 
cinasa del virus del herpes. 

Recientemente fusionado el gene de la 
hormona de crecimiento de rata a una se
cuencia de control (promotor) del gene para 
metalotioneina, proteína inducible por me
tales pesados, se logró por microínyección 
en huevos fertilizados de ratón incorpora
ción múltiple (hasta 20 copias) de los genes 
y producción eficiente de la hormona de cre
cimiento resultando en ratones gigantes. 
Los niveles de hormona de crecimiento en 
algunos de los animales fueron de 10 a 100 
veces los que pueden obtenerse en cultivos 
bacterianos o de células de mamíferos, 
planteando así la posibilidad de utilizarlos 
como fábricas de proteínas tal como se hace 

También se están buscando otros siste
mas para introducir genes en vegetales uti
lizando virus que contienen ADN como mate
rial genético, elementos de transposición y 
otros. 

Además de los sistemas nif y hup mencio
nados anteriormente cuyos genes se busca 
trasladar a vegetales, también se trabaja en 
sistemas como cfx y lit que tienen que ver 
con la eficiencia ae la fijación fotosintética y 
osm. relacionados con la tolerancia a se
quía, sal y "stress" térmico. 

Respecto a la posible mejoría de las cose
chas se podrá tratar de obtener en un futuro 
mejores rendimientos y robustecer las plan-
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tas contra enfermedades, herbicidas y pes
ticidas, etc. El problema es el aislamiento e 
identificación de dichos genes. 

Finalmente vale la pena mencionar que la 
posibilidad de intercambiar genes entre 
plantas y animales, aunque especulativa en 
este momento, tiene ya alguna base. Se ha 
encontrado por ejemplo que ciertos ácidos 
ribonucleicos (ARN) mensajeros vegetales 
que tienen que ver con las proteínas de al
macenamiento del maíz pueden funcionar 
en células animales y ciertos virus animales 
con ARN pueden ser traducidos en células 
vegetales. O 

* M.D., Ph. D., Profesor Asociado, Dpto de 
Biología, Universidad del Valle. 

TECNOWGIA Y ... 
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dad física de l~ producción, y sus ca
racterísticas técnicas, buscando de es
te modo aumentar el volumen de pro
ducción. 

Sin embargo el cumplimiento de 
este objetivo por sí solo, no es sufi 
ciente para que los resultados de la 
investigación se incorporen realmente 
al proceso productivo y logren el im
pacto deseado en el desarrollo econó
mico y social. Es necesario que la tec
nología simultáneamente cumpla con 
el requisito de ser rentable para el 
productor, es decir, que los nuevos 
costos ocasionados por la innovación 
tecnológica no desmejoren su margen 
de beneficios, de lo contrario no será 
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"utilizada por el productor o sólo lo se-·'IM 
rá parcialmente, como parece estar 
comprobado en varios cultivos. 

De la misma manera la investiga
ción debe desarrollarse buscando tec
nologías adecuadas a las diversas con
diciones técnicas y económicas, plan
teadas por la gran diferenciación exis
tente entre tipos de productores. La 
tecnología debe ser rentable de acuer
do con la escala de inversión posible 
en cada estrato de productores, a fin 
de que los montos mínimos de inver
sión exigidos por una innovación tec
nológica no se conviertan en una ba
rrera que obstaculice el amplio proce
so de transferencia de tecnología que 
requiere el sector agrario para avan
zar en la superación de su crisis. O 
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