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UN SENCILLO MÉTODO
DE SELECCIÓN
GENÉTICA PARA
MEJORAR EL
CRECIMIENTO Y
LA RESISTENCIA
A ENFERMEDADES

Normalmente, los métodos
clásicos de selección genética
empleados en las plantas de
acuicultura requieren la utilización
de varios tanques separados en
los que se mantienen familias de
hermanos completos de los que,
una vez alcanzado el tamaño
adecuado, se escogen y marcan
dos muestras. Una de las muestras
se utiliza como stock progenitor
y la otra se convierte en la mues-
tra experimental, en la que se
evalúa la resistencia de los indivi-
duos a enfermedades, la tolerancia
a bajas temperaturas, etc. Final-
mente, los progenitores más
adecuados son seleccionados
basándose tanto en los criterios
de fecundidad como de resistencia
a los parámetros testados. Este
tipo de selección implica una
gran inversión, que puede ser
difícil de justificar en especies de
bajo rendimiento económico.

Científicos noruegos han
propuesto un nuevo método
de selección directa según el
cual no sería necesario llevar a
cabo la selección de los criterios
“supervivencia” y “resistencia a
enfermedades” por separado. Por
el contrario, los autores sugieren
que aquellos individuos que
sobrevivan a una enfermedad
estarán naturalmente pre-
seleccionados para el criterio
“supervivencia”, con lo que la
posterior selección basada en el

criterio crecimiento de estos
individuos pre-seleccionados
llevará implícitas todas las
características buscadas en los
progenitores. Para demostrarlo,
han evaluado la eficacia de la
selección directa de los supervi-
vientes que crecen más rápido,
obtenido resultados prometedo-
res. Además, se trata de un
método mucho menos costoso,
en el que no se necesitan tantos
tanques de cultivo y el número
de individuos genotipados para
los análisis de parentesco se
mantiene bajo.

PERFILES DE EXPRESIÓN
GENÉTICA EN EL BAZO,
HÍGADO Y RIÑÓN DEL
RODABALLO A LO
LARGO DE UN PROCESO
INFECCIOSO CON
AEROMONAS
SALMONICIDA

El rodaballo es una de las
especies más prometedoras
de la acuicultura europea, con
una producción de 9.142
toneladas en 2009 que, según
las previsiones, se duplicará en
2014. Sin embargo, distintas
patologías, entre ellas la
furunculosis producida por la
bacteria Aeromonas salmonicida,
constituyen uno de los principa-
les problemas de su cultivo
causando importantes pérdidas
a la industria.

El control de la furunculosis
mediante antibióticos es muy
limitado debido al rápido desarro-
llo de resistencias, por lo que la
prevención de la enfermedad a
través del uso de vacunas fue
considerada inicialmente como la

mejor alternativa.A pesar de que
se han formulado distintos tipos
de vacunas, el nivel de protección
obtenido en el rodaballo es muy
bajo y no dura más de tres meses.
Como consecuencia, la obtención
de reproductores más resistentes
constituye una solución muy
atractiva que permitiría, por un
lado, el ahorro de los elevados
costes económicos de las vacunas
y por otro, su transmisión a la
descendencia.

Recientemente, investigadores
de la Universidad de Santiago de
Compostela han analizado los
perfiles de expresión genética en
el bazo, hígado y riñón (órganos
implicados en la respuesta
inmunitaria) a lo largo de una
serie temporal del proceso
infeccioso. El principal objetivo
era identificar, con ayuda de un
oligo-microarray diseñado por
el propio grupo de investigación,
los genes y funciones reguladas
en respuesta a A. salmonicida y
establecer las principales rutas
genéticas y categorías funcionales
asociadas a la respuesta en cada
órgano. Los resultados obtenidos
han contribuido a mejorar la
estrategia defensiva contra la
furunculosis, constituyendo un
paso más hacia la obtención del
stock de progenitores resistentes
demandado por la industria.

ESTRUCTURA GENÉTICA
DE UN PÉPTIDO
ANTIFÚNGICO DEL
MEJILLÓN

Uno de los inconvenientes de la
acuicultura a gran escala son las
grandes pérdidas económicas
que se producen debido a la
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proliferación de enfermedades,
tanto en peces como en
crustáceos y moluscos.Aunque
la utilización de antibióticos sirvió
en el pasado para resolver parcial-
mente el problema, el abuso de
los mismos ha propiciado la
aparición de microorganismos
resistentes, que en último término
pueden repercutir en la salud
humana, por lo que muchos han
sido prohibidos por las normativas
internacionales.

Una alternativa a la vacunación es
la estimulación de los mecanismos
naturales anti-infecciosos. Para
alcanzar este objetivo es necesario
un mejor conocimiento del
sistema inmunitario innato por
lo que desde hace décadas,
se ha estado recavando valiosa
información sobre las defensas
antibacterianas, creándose bases
de datos específicas en las que se
incluyen numerosas secuencias.

Los péptidos antimicrobianos son
pequeñas moléculas, presentes
en la gran mayoría de organismos,
que actúan como antibióticos
naturales ante determinadas
enfermedades. En 1996, se
aislaron péptidos con verdadera
actividad antimicrobiana simultá-
neamente en el mejillón medite-
rráneo (Mytilus galloprovincialis) y
en el mejillón común (Mytilus
edulis). Desde entonces, se han

aislado numerosos péptidos
antimicrobianos de bivalvos
marinos, algunos de ellos con
propiedades tanto antibacterianas
como antifúngicas.

Investigadores de Francia e Italia
han secuenciado completamente
uno de estos péptidos presente
en M. galloprovincialis, completan-
do el panel de moléculas anti-
infecciosas empleadas por los
mejillones. Este tipo de informa-
ción, aunque en principio es
básica, permitirá llevar a cabo
planes de selección genética
eficientes, mejorar su resistencia
a enfermedades y desarrollar
tratamientos preventivos.

CARACTERIZACIÓN
DEL GEN DE LA
TRANSFERRINA
EN LA DORADA

El sistema inmune innato desem-
peña un importante papel en la
primera fase de la respuesta del
organismo contra la invasión de
patógenos. Se trata de una
respuesta no específica, rápida e
independiente de la temperatura,
característica especialmente
relevante en peces (organismos
ectodérmicos) en los que se ha
observado que la exposición
a bajas temperaturas puede
provocar la supresión del sistema
inmune adaptado.

El sistema inmune innato está
mediado por receptores solubles
que inhiben el crecimiento de los
microorganismos. Uno de estos
receptores es la transferrina,
proteína cuya función principal es
la de transportar el hierro desde
su absorción hasta los lugares de
utilización o reserva. De esta
manera, la transferrina cumple la
doble función de 1) mantener
una adecuada concentración de
hierro en sangre, ya que a pesar
de ser un elemento esencial para
el desarrollo del organismo, altos
niveles pueden provocar daño
oxidativo mediante la formación
de radicales libres y 2) crear un
ambiente bajo en hierro, donde
la capacidad infecciosa de los
microorganismos patógenos es
limitada. Es esta última habilidad
de la transferrina, la que ha
conducido a su consideración
como un gen candidato para la
resistencia a las enfermedades.

Como una primera aproximación,
el Laboratorio de Genética
Acuícola de la Universidad de
Oviedo ha llevado a cabo la
completa caracterización del gen
de la transferrina en la dorada,
como un mecanismo para
desarrollar futuros programas
de selección genética en los que
esta información deberá ser
tenida en cuenta.


