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ESFUERZOS PARA LA
RECUPERACIÓN DEL
CULTIVO DE OSTREA
EDULIS

La producción de ostra plana
(Ostrea edulis), de gran relevancia
en Europa entre los años 50 y 80,
sufrió una gran recesión a raíz de
la aparición y propagación de los
patógenos Marteilia refrigens y
Bonamia ostreae en las costas
europeas. Por otra parte y paralela-
mente, fue disminuyendo el trabajo
de investigación dedicado a esta
especie. Sin embargo, la disponibi-
lidad de nuevas herramientas
científicas y la necesidad de desa-
rrollar alternativas de diversificación
para la acuicultura y marisqueo,
junto con los episodios de mortali-
dades masivas registrados en las
poblaciones de Crassostrea gigas,
ha provocado que en los últimos
años resurja el interés por la ostra
autóctona europea, particularmente
en Francia, Irlanda, Países Bajos y
España. En la actualidad, grupos
de investigación de estos y otros
países colaboran en la realización
de proyectos que abordan distintas
fases y problemáticas de la explo-
tación de esta especie; entre ellos
el proyecto OYSTERECOVER,
coordinado por el CETMAR y
financiado a través de Séptimo
Programa Marco, que cuenta con
la participación de centros de
investigación, asociaciones empre-
sariales y PYMES de seis países
europeos, con una nutrida repre-
sentación española. Esta iniciativa,
que finalizará en 2013, tiene como
objetivo desarrollar soluciones,
aplicando un enfoque multidisci-
plinar y en estrecha colaboración
con el sector, para uno de los

principales problemas que afectan
a esta especie, la bonamiosis.

La ostra plana también ha sido
objeto de estudio en el proyecto
SETTLE, coordinado por la
Universidad de Bergen (Noruega),
y que ha contado igualmente con
participación española, tanto acadé-
mica (Universidad de Santiago)
como empresarial. En el marco
de este proyecto, centrado en la
resolución de problemáticas clave
en la producción de moluscos en
criadero, se han obtenido algunas
conclusiones relevantes sobre la
dieta óptima para el acondiciona-
miento de reproductores de esta
especie. En el transcurso de los
experimentos llevados a cabo, se
realizaron pruebas con diferentes
tipos de microalgas, estudiando
la distribución bioquímica de
nutrientes en diferentes tejidos,
incluyendo gónadas. Los resultados
indican que, en general, tanto
Chaetoceros gracilis como S.marinoi
son eficientes para el acondiciona-
miento de O.edulis por su respuesta
fisiológica y transferencia eficiente
de EPA y esteroles característicos.
En cambio, T.suecica no tiene interés
para esta aplicación debido a sus
bajas tasas de ingestión y absorción,
así como la pobre transferencia de
componentes dietarios. En lo que
respecta aT-ISO no hay resultados
concluyentes, ya que ha presentado
valores relativamente bajos de
ingestión y absorción, con tasas
eficientes de transferencia y distri-
bución de DHA y brassicasterol.
Por ello, para una alimentación
equilibrada los autores recomien-
dan una dieta combinada, aunque
podría obtenerse mejor rendi-
miento con un sustituto adecuado
deT-ISO.

AUTO-SELECCIÓN DE
DIETAS CON DIFERENTE
NIVEL DE OXIDACIÓN

La habilidad de los animales para
discriminar entre distintos tipos de
alimentación en función de sus
requerimientos nutricionales se ha
utilizado como herramienta de
investigación; en particular, en
el caso de los peces, ha servido
para determinar sus preferencias
entre distintos macronutrientes o
para demostrar su capacidad de
seleccionar dietas nutricionalmente
equilibradas. Investigadores del
CSIC y de la Universidad de Murcia,
en colaboración con la Universidad
del Algarve (Portugal) han utilizado
esta característica para investigar
la capacidad de la dorada para
discriminar y evitar los efectos
nocivos de la oxidación de lípidos
en la alimentación. Para ello se
suministraron dos dietas diferentes
a grupos separados en seis tanques
de cultivo. Con ambos tipos de
alimento disponibles simultánea-
mente, se observaron diferencias
significativas a favor de la dieta con
menor nivel de oxidación a partir
del noveno día, mientras que
cuando se suministraron de
manera alterna, sólo en tres de
los seis tanques se observó este
comportamiento a partir del
séptimo día; los grupos restantes
no mostraron preferencias claras
por ninguna de ellas. Sin embargo,
tras tres semanas de ayuno, éstos
también seleccionaron la dieta de
menor grado de oxidación a partir
del quinto día.

Para discriminar entre dietas, los
peces utilizan parámetros sensoria-
les, la posición de los dispensadores
y síntomas post-digestivos. En este
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experimento, el hecho de que haya
pasado un cierto período de
tiempo para discriminar y evitar la
dieta de mayor grado de oxidación,
sugiere que la clave está en los
síntomas post-digestivos.

EFECTO DE LA TALLA
SOBRE EL CONTENIDO
TOTAL DE AMINOÁCIDOS
LIBRES EN EL MEJILLÓN

El contenido total de aminoácidos
libres se emplea habitualmente
como una herramienta eco-
fisiológica para conocer el estado
de los bivalvos. Sin embargo,
muchas veces la influencia de la
talla sobre este parámetro no es
tenida en cuenta.

Para resolver este problema, un
grupo de científicos del Instituto
de Investigaciones Pesqueras de
Vigo (IIM, CSIC), ha llevado a cabo
un experimento con el mejillón
cultivado en batea. En dicho traba-
jo se ha analizado el contenido
total de aminoácidos libres, des-
glosado en aminoácidos proteicos
y no proteicos (principalmente
taurina), en individuos de entre 15
y 60 mm de longitud.

La principal función de los amino-
ácidos libres en los bivalvos es
mantener el equilibrio osmótico,
respondiendo a los cambios en la
salinidad del ambiente.Además,
pueden participar en distintas rutas
metabólicas como sustratos, for-
mando parte de proteínas, enzimas

y hormonas e incluso participar
en los procesos de reproducción
y desarrollo.

A pesar de la gran variabilidad
espacial y temporal observada a
lo largo de la costa europea, los
resultados de este trabajo han
revelado que el contenido total de
aminoácidos libres se mantiene
relativamente constante a medida
que los mejillones crecen. Sin
embargo, los subgrupos analizados,
es decir, con los aminoácidos libres
proteicos y los no proteicos
(la taurina), aumentan y descienden
respectivamente conforme aumen-
ta el tamaño de los individuos. Por
lo tanto, es el balance entre el con-
tenido de aminoácidos proteicos y
no proteicos el que contribuye a
mantener dicha estabilidad.

¿CÓMO AFECTA LA
LUZ A LAS FASES
TEMPRANAS DEL
DESARROLLO
DE LOS PECES DE
ACUICULTURA?

La luz es un factor ambiental clave
en la sincronización de multitud
de procesos a lo largo del ciclo de
vida de los peces, desde el desarro-
llo embrionario hasta la maduración
sexual. En el ambiente acuático las
propiedades de la misma (intensi-
dad, fotoperiodo y espectro)
varían dependiendo de la profundi-
dad y la transparencia del agua,
entre otros factores.

Recientemente un grupo de
investigadores de la Universidad
de Murcia, en colaboración con
el Instituto de Acuicultura de la
Universidad de Stirling (Reino
Unido), ha llevado a cabo una
revisión bibliográfica para evaluar
los efectos de la iluminación artifi-
cial sobre el correcto desarrollo de
las larvas de algunas especies de
peces comerciales como la lubina,
el lenguado y el bacalao.

Como resultado se ha concluido
que las larvas de lubina y lenguado
se desarrollan más rápido y con un
menor grado de deformaciones
cuando en su cultivo se emplea
ciclos de luz y oscuridad con luz
azul, condiciones muy semejantes
a las de su ambiente natural. De
forma similar, las larvas de bacalao
prefieren la luz de longitud de
onda corta: luz verde o azul. Por
el contrario, la iluminación y la
oscuridad constantes, algunas veces
empleadas, provocan un mayor
número de malformaciones y bajas
tasas de supervivencia en la mayoría
de las especies estudiadas.

Estos resultados ponen de manifies-
to la importancia de las condicio-
nes de iluminación durante las
primeras fases de desarrollo en las
larvas de los peces y deberían ser
tenidos en cuenta para la optimiza-
ción de los protocolos de cultivo
en las hatcheries ya que el sumi-
nistro de larvas es uno de los
principales cuellos de botella en
la producción acuícola.


