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Presentación

Es un placer para mi presentar en nombre de la Universidad de Alcalá, Laboratory Animals
Ltd. y la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL) el primer
libro en Español sobre la genética de los roedores de laboratorio. 

Cuando hace unos meses se nos planteó la posibilidad de publicar un libro sobre genética
de roedores, nos dimos cuenta de la carencia en todo el planeta de publicaciones en Espa-
ñol que pudieran servir tanto de consulta como de texto. Por ello nos pusimos a trabajar
y a coordinar los recursos de las tres instituciones para llevar a buen fin la obra que ahora
tienen en sus manos.

Escrita por los veterinarios Fernando Benavides y Jean Louis Guénet cubre  aspectos de la
genética clásica y molecular, haciendo especial hincapié en el ratón y la rata. 

El tratamiento actualizado de los temas recogidos en el texto, desde los más básicos hasta
los más novedosos, permite asegurar que se trata, tanto de una herramienta útil como li-
bro de texto para la formación de estudiantes y personal técnico, como un libro de con-
sulta para los profesionales relacionados con la genética de animales de laboratorio. 

El Dr. Jean Louis Guénet es jefe de la Unité de Génétique des Mammifères del Instituto 
Pasteur de París (Francia). Reconocida autoridad mundial en la genética del ratón, tiene en
su haber más de 300 publicaciones relacionadas con dicha materia. Fernando Benavides,
discípulo aventajado suyo, realizó con él su tesis doctoral en genética. Se encuentra
actualmente trabajando en el área de la genética del ratón en The University of Texas, M.D.
Anderson Cancer Center de los Estados Unidos de América del Norte.

En mi calidad de coordinador de la publicación y de miembro de las tres instituciones
implicadas, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Alcalá, a Laboratory
Animals Ltd. y a la SECAL por haber hecho posible la edición de esta obra.

José María ORELLANA MURIANA

Universidad de Alcalá
Laboratory Animals Ltd.
SECAL
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Prólogo

La idea de escribir este libro nació un día de septiembre de 1995, año en el que un joven ve-
terinario argentino (FB) llegó a París decidido a descubrir la vieja Europa y a pasar algunos
meses trabajando en el laboratorio de otro veterinario más maduro (JLG), jefe de la Unidad
de Genética de Mamíferos en el Institut Pasteur. Siendo ambos apasionados por la genética y
compartiendo el deseo de poner sus conocimientos a disposición de la comunidad hispano-
parlante, la idea de escribir un manual de Genética de Roedores de Laboratorio en español
surgió en forma natural.

Años más tarde, en la primavera Tejana de 1998, ya como colaboradores y amigos, decidi-
mos poner manos a la obra. En aquel momento pensamos, ingenuamente, que reuniendo las
notas y apuntes acumulados a lo largo de los años por el más experimentado de nosotros, y
dejando al novato la tarea de ponerlos al día y adaptarlos, la redacción del manuscrito no de-
bería durar más de un año, a lo sumo un año y medio. Rápidamente nos dimos cuenta de
que nuestra empresa era mucho más importante de lo que pensábamos y que el proyecto
era un verdadero desafío. Aunque ninguno de los dos lo haya mencionado jamás, es muy
probable que la idea de abandonar la escritura del libro se nos haya cruzado por la mente
más de una vez. Pero una de las ventajas de escribir un libro de a dos es que la debilidad de
uno suele coincidir con el punto fuerte del otro. De esta manera, apoyándonos mutuamente,
es que hemos llevado a término nuestro proyecto y estamos inmensamente felices de ver
que nuestro libro, el primero en su género en idioma español, es hoy una realidad.

Somos conscientes de que la redacción de esta obra nos ha tomado mucho tiempo, pero te-
nemos varias excusas. Una de las más importantes es el hecho de que, en los últimos cinco
años, la genética del ratón y la rata se han desarrollado en forma muy considerable, enviando
ráfagas sucesivas de nueva información. Por lo tanto, nos parecía inconcebible no hablar de
los progresos más recientes en la materia en un libro destinado a investigadores, veterinarios
y técnicos que trabajan con roedores de laboratorio. Hoy en día los genomas del ratón y la
rata se encuentran secuenciados, pero podemos prever que harán falta aún muchos años
para analizar la enorme cantidad de información puesta a disposición de la comunidad científi-
ca. Simultáneamente, prevemos que la próxima etapa en esta carrera será la que atañe al aná-
lisis de los caracteres genéticos complejos (multigénicos), las interacciones entre genes (genes
modificadores), los fenómenos epigenéticos y la relación genética/ambiente. Ante este pano-
rama, pensamos que este momento de calma era el tiempo ideal para salir con nuestro libro
a la calle. Una cosa segura es que al libro que estamos publicando hoy le ha quedado muy
poco de aquellos apuntes desordenados mencionados al principio. 

En la redacción de este libro nos hemos limitado a la descripción de los conceptos y datos
esenciales, con el fin de conservar un volumen (y un precio) razonables. Para obtener infor-



mación más detallada, el lector encontrará numerosas referencias de artículos, revisiones y li-
bros pertinentes, y podrá también consultar la enorme cantidad de sitios Web que hemos in-
cluido. Si bien estamos orgullosos de nuestra obra, sabemos muy bien que el libro no es per-
fecto y que está lejos de ser un tratado completo sobre la materia. Siendo ésta la primera
edición del libro, estamos dispuestos a recibir sugerencias de nuestros colegas hispanoparlan-
tes, las cuales podríamos tener en cuenta para una próxima edición. Más allá de lo expresado,
la redacción de este libro ha tenido una consecuencia mayor: ha contribuido a reforzar consi-
derablemente la amistad que une a los autores.

Los autores agradecen a la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio
(SECAL) y a Laboratory Animals Ltd. por el interés en nuestro libro, al colega Claudio J. Conti
(The University of Texas, MD Anderson Cancer Center) por su apoyo desinteresado durante la
preparación de esta obra y a los colegas Jorge Sztein (National Eye Institute, National Institutes
of Health), Charles Babinet y Xavier Montagutelli (Institut Pasteur), Göran Levan (Göteborg Uni-
versity) y Heinz Winking (Medizinische Hochschule Lübeck), por sus sugerencias y material foto-
gráfico. Fernando Benavides agradece a Jean-Louis Guénet por ser un maestro excepcional
(generoso,  detallista y divertido). De la misma forma, agradece a su mentor en Argentina,
Christiane Dosne Pasqualini, y a sus compañeros Norberto Barassi, Antonio Morales y Juan
Portaluppi por haberle enseñado (contagiado) su afición por los pequeños roedores. 
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