
10

Biotecnología

ESTRUCTURA GENÉTICA
DE LAS POBLACIONES
SALVAJE Y CULTIVADA DE
LA DORADA DEL MAR
ADRIÁTICO

La dorada Sparus aurata es la espe-
cie de acuicultura más importante
del Mar Mediterráneo. Croacia, a
pesar de haber sido pionera en el
desarrollo de la acuicultura de
peces, es actualmente un pequeño
productor de esta especie.
Además, debido a la inexistencia
de hatcheries que suplan a las
pequeñas granjas familiares, la
mayoría de los alevines (alrededor
del 70%) son importados, princi-
palmente de Italia y Francia.

Un grupo multidisciplinar de inves-
tigadores croatas ha llevado a cabo
un análisis genético de las pobla-
ciones salvaje y de cultivo del Mar
Adriático para evaluar la potencial
diferenciación genética entre
ambas. Para ello, se han utilizado
ocho marcadores microsatélite.
Los resultados han revelado una
distribución heterogénea con un
alto grado de polimorfismo y
heterocigosidad (71%), indicativos
de la gran mezcla y la baja estruc-
turación de la población, ya docu-
mentados anteriormente en otras
zonas del Mediterráneo.

Estos resultados implican que
los escapes de las granjas están
contaminando genéticamente las
poblaciones salvajes circundantes,
provocando la baja diferenciación
entre ellas. Para evitarlo, es nece-
saria la optimización de la gestión
de la acuicultura desde el punto
de vista genético, controlando los
stocks de reproductores, los alevines
y los peces cultivados así como

la mejora de los protocolos de
mantenimiento de jaulas y redes.
Por otro lado, se recomienda el
diseño de un adecuado plan de
conservación de los stocks salvajes
basado en la biología y la estructura
poblacional de la dorada que per-
mita asegurar la integridad genética
tanto de las poblaciones salvajes
como de las cultivadas.

DIFERENCIAS EN EL
CRECIMIENTO EN
BIVALVOS: EL PAPEL
DE LA ANEUPLOIDÍA

La almeja fina, Ruditapes decussatus,
es una de las especies de bivalvos
comerciales más importantes de
Portugal y otros países del sur
de Europa, entre ellos España. Sin
embargo, la alta tasa de variabilidad
observada en el crecimiento
representa un gran problema para
la producción acuícola de esta
especie.Además, en las últimas
décadas los productores han
detectado un descenso en la
talla máxima a los dos años,
duración del ciclo de producción.
La aneuploidía es un fenómeno
citogenético caracterizado por un
número anormal de cromosomas,
tanto en defecto (hipoploidía)
como en exceso (hiperploidía).
La hipoploidía es un fenómeno
bastante habitual en las poblacio-
nes de bivalvos y en algunos casos
se ha relacionado con un retraso
en el crecimiento.

Investigadores portugueses del
IPIMAR y las Universidades de
Tras-os-Montes y Algarve han
llevado a cabo un trabajo de inves-
tigación para estudiar las posibles
diferencias entre individuos de

crecimiento rápido, medio y lento
en función de eventuales cambios
en el número de cromosomas.
Además de observar valores de
aneuploidía mucho mayores que
en otras especies de bivalvos
(entre el 19% y el 79%), estos
autores han encontrado diferencias
significativas en la aneuploidía entre
las almejas de cremiento rápido y
las de crecimiento lento, mostrando
las primeras menor número de
aneuplodías. Por otro lado, también
se detectó una correlación negativa
entre el nivel de aneuploidía y la
longitud máxima. La importancia
de tales conclusiones es evidente,
ya que este fenómeno deberá ser
tenido en cuenta en los futuros
programas de selección genética
de la almeja fina.

MÉTODOS PARA
GENERAR EMBRIONES
TRIPLOIDES DE ERIZO
DE MAR

Un grupo de investigadores
estadounidenses ha desarrollado
un método para generar embriones
triploides de erizo de mar de
la especie Strongylocentrotus
droebachiensis. Es la primera vez
que se consigue y representa el
primer paso para la obtención de
adultos triploides con vistas a ser
cultivados. En moluscos y peces
la triploidía se ha empleado como
un método para aumentar el
crecimiento ya que, al tratarse de
individuos estériles, toda la energía
se destina a crecimiento somático.
Por otro lado, la esterilidad de los
individuos triploides tiene la ventaja
de que reduce el riesgo de conta-
minación genética cuando los
organismos llegan al medio y entran
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en contacto con las poblaciones
naturales diploides.

Para conseguirlo, se han fusionados
dos huevos (de 21 cromosomas
cada uno) mediante la eliminación,
por medios mecánicos y químicos,
de la cubierta gelatinosa y la mem-
brana vitelina. Después, el producto
diploide resultante se ha fertilizado
con espermatozoides muy diluidos,
obteniéndose organismos triploides
que han mantenido esta caracterís-
tica a lo largo de todos los estadios
del desarrollo.

El cultivo de erizo de mar es vital
para el futuro de esta actividad
comercial ya que en muchos casos
las poblaciones naturales han sido
completamente esquilmadas. En
la costa este de Estados Unidos la
pesquería de erizo se ha convertido
en la séptima en importancia a
base de unas capturas sin ningún
tipo de control que han diezmado
las poblaciones del Golfo de Maine.
Sin embargo, las dificultades para
obtener erizos triploides constitu-
yen un obstáculo para trasladar
este experimento preliminar a
mayor escala (hatcheries).

GENOTOXICIDAD DEL
AGUA TRATADA CON
OZONO

El ozono es un potente agente
oxidativo ampliamente empleado
en acuicultura, sobre todo
para desinfectar y aumentar la
calidad del agua en sistemas de
recirculación. Además de las
concentraciones medias, es
muy frecuente que se apliquen
pequeñas sobredosis tanto
intencionadamente, para paliar
los efectos negativos de los picos
de compuestos nitrogenados,
como accidentalmente, debido a
la inexperiencia o a problemas
técnicos. Sin embargo, a pesar de
que algunos de los compuestos
derivados de la descomposición
del ozono tienen una probada
actividad carcinogénica para los
humanos, apenas existen estudios
sobre este tema en peces.

Investigadores de la Universidad
de Aveiro (Portugal) han llevado
a cabo un trabajo destinado a
evaluar los efectos del ozono en
juveniles de rodaballo, una especie
de gran importancia económica

frecuentemente cultivada en
sistemas de recirculación. Todos los
experimentos se han desarrollado
bajo condiciones de cultivo
realistas y han consistido en una
exposición de seis horas durante
tres días consecutivos.

Como resultado, se ha observado
que la exposición a agua tratada
con ozono induce daños genéticos
a los juveniles de rodaballo. Esta
genotoxicidad puede provocar
efectos perjudiciales en el individuo
con efectos negativos sobre la
salud de los peces y, consecuente-
mente, sobre la productividad.
Las sobredosis de ozono, incluso
en pequeños intervalos de tiempo,
deben por lo tanto, evitarse en
acuicultura a toda costa. Estas
conclusiones ayudarán a fijar los
márgenes de seguridad para las
cantidades de ozono utilizadas
en las instalaciones acuícolas con
sistemas de recirculación. Por otro
lado, ponen de manifiesto los
riesgos que implican las descargas
de efluentes (municipales e indus-
triales) tratados con ozono para
las poblaciones naturales.


