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ASÍ EVOLUCIONA
UNA PROTEÍNA CLAVE PARA
la adaptación de las plantas terrestres

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC)

Científicos del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (CSIC-UPV) describen cómo 
una misma proteína vegetal es capaz de regular 
programas celulares diferentes en especies dis-
tintas. Cuánto crece una planta, cuándo florece, 
cómo debe afrontar condiciones de sequía, 
cómo se enfrenta a determinadas infecciones… 
En los cultivos, todas estas funciones las regu-
la una hormona vegetal llamada giberelina a 
través de la proteína DELLA. Sin embargo, no 
todas las especies de plantas terrestres sinteti-
zan esa hormona. A pesar de ello, todas emplean 
la proteína DELLA para responder a los cambios 
en el ambiente. 

Ahora, un equipo de investigación del Institu-
to de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universi-
tat Politècnica de València (UPV), ha descubierto 
el mecanismo evolutivo por el que la proteína 
DELLA ha llegado a regular procesos distintos 
en distintas especies.

Las giberelinas son hormonas vegetales que 
regulan muchos aspectos de la vida de las plan-
tas con flores, que son la mayoría de los cultivos: 
el tamaño que alcanzan, el momento en el que 
tienen que florecer, la tolerancia a algunos fac-
tores de estrés como la sequía y la resistencia a 
algunos hongos. 

¿Cómo es posible que una sola molécula haga 
tantas cosas distintas? ¿Cómo sabe lo que tiene 
que hacer en cada momento o en cada teji-
do? Hace tiempo, el grupo de Señalización de 

Plantas del IBMCP, liderado por Miguel Ángel 
Blázquez, profesor de investigación del CSIC, 
ayudó a encontrar la explicación: lo único que 
hacen las giberelinas es regular los niveles de 
una proteína de la planta denominada DELLA. 
«Esta proteína presenta una promiscuidad inu-
sual, que le permite interactuar físicamente con 
docenas de factores de transcripción, que son 
los encargados de activar o reprimir programas 
concretos de funcionamiento en las células, y, 
por eso,  las giberelinas y las proteínas DELLA 
alcanzan a regular tantos programas distintos», 
explica Blázquez.

Pero no todas las plantas tienen la capacidad de 
sintetizar giberelinas. Por ejemplo, las coníferas 
(pinos, abetos) y los helechos sí tienen gibereli-
nas, pero los musgos y las plantas hepáticas no. 
Sin embargo, todas las plantas terrestres tienen 
proteínas DELLA. «En este trabajo, nos hemos 
preguntado hasta qué punto las funciones de las 
giberelinas y de las proteínas DELLA son uni-
versales o son particulares de las plantas con 
flores», resume Miguel Ángel Blázquez.

Promiscuidad de la proteína DELLA

En el trabajo, publicado en la revista Nature 
Plants, el grupo de investigación del IBMCP ha 
encontrado que las proteínas DELLA de todas las 
plantas, tengan o no giberelinas, tienen la mis-
ma promiscuidad. Es decir, «la primera DELLA 
ancestral de hace 450 millones de años ya era 
capaz de interactuar con docenas de factores de 
transcripción. Su promiscuidad no ha cambiado 
durante la evolución», revela Blázquez.
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A la izquierda, los investigadores Miguel Ángel Blázquez y Asier Briones.
A la derecha, Marchantia polymorpha, una de las plantas empleadas en el estudio. Foto: Macarena Mellado.

El estudio, en el que participan las universidades Pom-
peu Fabra de Barcelona y la de Birmingham (Reino Uni-
do), junto con el Instituto Leloir-CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de 
Argentina), observa que las proteínas DELLA, a pesar de 
interaccionar con los mismos factores de transcripción 
en todas las plantas, regulan funciones muy distintas en 
cada linaje. «No en todos regula el tamaño de las plan-
tas», describe Blázquez, «y en las que lo hace, a veces se 
debe a su control de la proliferación celular y a veces a su 
control del tamaño de las células».

La razón de que las funciones finales que regulan las 
proteínas DELLA hayan cambiado tanto durante la evo-
lución no se debe a cambios en las propias proteínas, 
sino en los factores de transcripción con los que in-
teractúan, según la explicación propuesta por el grupo 
de investigación. «La evolución de DELLA es simple-
mente un reflejo de la evolución de sus 'dianas'», resume 
Blázquez. 

Usos agrarios de modificar la DELLA

Las giberelinas son diana de muchos usos agrarios. Se 
usan para sincronizar la floración, para obtener frutos 
sin semillas, para inducir la fructificación o para con-
trolar el tamaño de plantas ornamentales, explican des-
de el IBMCP. Sin embargo, ya que esta hormona regula 
tantos procesos, su uso con un objetivo concreto viene 
acompañado de otros efectos no buscados (por ejemplo, 
se reduce la capacidad fotosintética de las plantas o se 
vuelven más sensibles a las infecciones por hongos).

«Un área de trabajo muy importante en biotecnología de 
giberelinas es intentar obtener variedades o compues-
tos químicos que nos permitan alcanzar los objetivos 
deseados sin los efectos secundarios. Entender cómo 
las proteínas DELLA han evolucionado en la naturale-
za durante millones de años nos ayuda a diseñar nue-
vas estrategias para generar nuevas variantes de DELLA 
con las funciones deseadas», asegura el investigador del 
CSIC.
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EL FUEGO ADELANTA LA REPRODUCCIÓN
SEXUAL DE LOS PINOS

Los ecosistemas mediterráneos conviven con el fuego 
desde hace millones de años. Así, uno de sus habitantes 
más comunes, el pino carrasco (Pinus halepensis), ha de-
sarrollado estrategias para sobrevivir en este entorno 
propenso a los incendios. Un equipo de investigación 
del Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
(CIDE), centro mixto del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), la Universitat de València (UV) 
y la Generalitat Valenciana (GVA), ha comprobado en 13 
localizaciones del Mediterráneo español que, en lugares 
que se queman con más frecuencia, los pinos comienzan 
a reproducirse a edades más tempranas. Los resultados, 
publicados en la revista Oikos, sugieren un proceso de 
selección de los individuos más precoces por el fuego y 
tienen una aplicación directa en gestión y restauración 
forestal.

Los pinos se reproducen sexualmente mediante estruc-
turas reproductivas conocidas como conos. Existen 
conos masculinos y femeninos, que se producen en el 
mismo árbol en ramas diferentes. Los conos masculi-
nos son mucho más pequeños que los femeninos, y es 
donde se forman los granos de polen que se liberan en 
la madurez. La producción de conos femeninos se inicia 
en invierno, y los óvulos para la polinización se preparan 

durante la primavera siguiente. Cuando los óvulos son 
fecundados, se forman las semillas que quedan prote-
gidas en el interior del cono. Estos se desarrollan du-
rante dos años, aumentan de tamaño y se endurecen, 
convirtiéndose en piñas. «El pino carrasco es una espe-
cie muy bien adaptada a los incendios», explica Carmen 
Guiote, investigadora del CIDE, que lidera el estudio. 
«Aunque los individuos mueren tras el fuego, dejan tras 
de sí una gran descendencia. Esto es posible gracias a las 
llamadas piñas serótinas, unas piñas que el pino man-
tiene cerradas hasta que el calor del fuego las abre y se 
liberan sus semillas», describe.

Para que esta estrategia sea beneficiosa es necesario que 
los individuos alcancen la madurez sexual y comiencen 
a producir piñas antes de que se produzca el siguiente 
incendio. La edad de primera reproducción del pino 
carrasco suele rondar los 10-15 años, pero varía entre 
individuos; los más precoces pueden reproducirse ya a 
los 4 años. 

Así, el equipo del CIDE liderado por el investigador del 
CSIC, Juli G. Pausas, quiso comprobar si, en zonas con 
incendios muy frecuentes, hay una selección de indi-
viduos más precoces, ya que los que no han alcanzado 
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la madurez sexual no pueden dejar descendencia tras el 
incendio. 

Mayor éxito reproductivo de los individuos precoces

«Para validar nuestra hipótesis, determinamos la edad 
de primera reproducción y la cantidad de piñas acumu-
ladas por cada pino en 13 localizaciones del este penin-
sular, la mayoría ubicadas en la Comunitat Valenciana, 
desde Benicassim a Xeresa», recuerda Pausas. «En esta 
área, las zonas a altitudes más bajas se queman más 
frecuentemente que las ubicadas a mayor altitud. Estas 
diferencias en el régimen de incendios nos permitieron 
probar que las poblaciones históricamente sometidas a 
incendios más recurrentes inician su reproducción an-
tes que las que se han quemado poco», asegura.

«Nuestros resultados muestran que, en lugares que se 
queman con más frecuencia, los pinos comienzan a re-
producirse a edades más tempranas, sugiriendo que se 
está dando un proceso de selección de individuos pre-
coces por el fuego. Además, el hecho de ser más preco-
ces en la reproducción supone que acumulen más piñas 
a una edad determinada. Esto se traduce en un mayor 
éxito reproductivo de los individuos precoces, permi-

tiendo a las poblaciones persistir en sitios con incendios 
frecuentes», resume Carmen Guiote.

Cambio de paradigma en restauración tras un incendio

Los resultados tienen aplicación directa en gestión y 
restauración forestal. «Cada vez tenemos un clima más 
cálido, lo que incrementa el riesgo de sufrir grandes in-
cendios», sentencia Pausas. «En este contexto, si se re-
quiere restaurar un bosque de pino carrasco o de otra 
especie no rebrotadora, es conveniente utilizar semillas 
de poblaciones que sean muy precoces en la reproduc-
ción. Esto incrementa la probabilidad de que las pobla-
ciones puedan regenerarse tras futuros incendios».

«Ahora sabemos que las poblaciones que han sufrido más 
incendios son más precoces y, por tanto, más apropiadas 
para obtener semillas para proyectos de restauración. 
Esto implica un cambio de paradigma en las prácticas 
de restauración, ya que hasta ahora se usaban semillas 
de sitos con buena calidad forestal, sin tener en cuenta 
su historia de incendios», destaca Guiote. Así, conocer la 
variabilidad de respuestas que tienen las especies frente 
al fuego ofrece capacidad de actuar para gestionar los 
paisajes y hacerlos más resilientes a incendios.
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LAS PLANTAS DEL CARIBE
Y SU CAPACIDAD PARA

hacer frente al envejecimiento celular
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

Eloy Bejarano, investigador Ramón y Cajal que 
dirige el Laboratorio de Envejecimiento Celu-
lar y Nutrición de la CEU UCH, colabora con el 
equipo del doctor Gerardo Cebrián Torrejón, del 
laboratorio COVACHIM- M2E (Connaissance et 
Valorisation: Chimie des matériaux Environne-
ment, Energie) de la Universidad de las Antillas, 
en Guadalupe.

En su estudio, investigadores de ambos labora-
torios han identificado 22 especies de plantas 
asociadas a 182 remedios empleados en la isla 
de Grande-Terre, una de las Antillas francesas 
del archipiélago de Guadalupe en el mar Cari-
be, con una flora única en el mundo y donde la 
medicina herbaria es ampliamente utilizada con 
fines terapéuticos. Los resultados de la investi-
gación han sido publicados en la revista Plants, 
de primer cuartil (Q1) en el área de Plant Science.  

Según destaca el profesor e investigador de la 
CEU UCH, Eloy Bejarano, «el objetivo de esta 
colaboración con el equipo del doctor Cebrián 
Torrejón es documentar y preservar la aso-
ciación tradicional de una planta con una de-
terminada dolencia, en una región de gran 
biodiversidad y con amplia implantación de la 
medicina popular». Bejarano añade que «estas 
asociaciones pueden servir como punto de par-
tida para identificar fitocompuestos biológica-
mente activos para combatir problemas de sa-
lud comunes, especialmente los derivados del 
envejecimiento celular, que son los que aborda-
mos en nuestro laboratorio desde la perspectiva 
de su relación con la dieta». 

Plantas caribeñas anti-aging 

Para la identificación de estos fitocompuestos 
de uso medicinal tradicional en la isla caribeña 
de Grand-Terre, el estudio ha partido de una 
encuesta etonobotánica para identificar entre la 
población local datos como la frecuencia de uso 
de un tratamiento y planta para una dolencia. 
Tras evaluar un total de 96 especies de plan-
tas diferentes y 523 remedios vinculados a estas 
plantas citados en la encuesta, se filtraron los 
datos para identificar y documentar 22 especies 
que se asociaron con 182 remedios. 

Las familias de plantas más frecuentemente 
citadas fueron las poáceas (Poaceae), plantas 
gramíneas de carácter herbáceo; las mirtáceas 
(Myrtaceae), entre las que hay arbustos y árboles 
como el eucalipto; las cucurbitáceas (Cucurbi-
taceae), plantas trepadoras, entre ellas, varios 
géneros de calabazas; y las rubiáceas (Rubia-
ceae), como la planta del café, entre otras. Las 
partes aéreas de estas plantas fueron las más 
comúnmente utilizadas para los remedios y el 
modo de administración más frecuente fue la 
ingestión oral. 

Este conocimiento popular permite identifi-
car fitocompuestos con capacidad terapéutica 
para desarrollar futuros tratamientos, así como, 
aquellas plantas cuyas hojas y frutos comesti-
bles pueden incorporarse a la dieta. «En con-
creto, desde el Laboratorio de Envejecimiento 
Celular y Nutrición de la CEU UCH estamos 
caracterizando los fitocompuestos que pueden 
mejorar actividades celulares cuya función se 
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Eloy Bejarano, investigador principal del Laboratorio de Envejecimiento Celular y Nutrición de la CEU 
UCH, y Alejandro Ponce han colaborado en este estudio con la Universidad de las Antillas. 

pierde con la edad y son responsables del envejecimien-
to. Este es el primer paso para la identificación de fito-
compuestos con actividad anti-aging en dichas plantas, 
para desarrollar nuevos tratamientos y para aprovechar 
sus beneficios en la alimentación». 

El investigador Ramón y Cajal de la CEU UCH, Eloy Be-
jarano, y el ayudante de investigación Alejandro Ponce, 
del Laboratorio de Envejecimiento Celular y Nutrición 

de la CEU UCH, han participado en este estudio junto 
con Gerardo Cebrián, los investigadores Elisa Courric, 
David Brinvilier, Petra Couderc, Vanessa Méril-Mamert 
y Muriel Sylvestre, miembros del laboratorio COVA-
CHIM-M2E de la Universidad de las Antillas; Jeannie 
Hélène Pelage, Jean Vaillant y Alain Rousteau, de los de-
partamentos de Medicina y Química de esta Universi-
dad. 
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TRATAMIENTO CON AZUFRE
para reducir las pepitas en la mandarina Nadorcott
El tratamiento con azufre reduciría significativamente la formación de pepitas en la mandarina de la variedad 
Nadorcott, sin incidir en el rendimiento ni calidad del fruto. Esta es la principal conclusión de un estudio de 
la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), realizado junto con la empresa 
Explotaciones Agrícolas Serrano, y que ha sido publicado en la revista PLOS ONE.

La investigación parte de la realidad de que la mandarina Nadorcott es una variedad bien posicionada y apre-
ciada por el mercado fresco, pero puede producir semillas por polinización cruzada con otras variedades. «Los 
consumidores prefieren las mandarinas sin pepitas y, por tanto, los citricultores necesitan técnicas para evitar 
la formación de pepitas», afirma Alfonso Garmendia, investigador del Instituto Agroforestal Mediterráneo y 
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) de la UPV. 
Para responder a esta demanda, en su estudio evaluaron el efecto de seis tratamientos (nitrato de amonio, 
nitrato de potasio, azufre, sacarosa, metilcelulosa, callosa) para conocer cuál de ellos es más eficiente y podría 
ser utilizado en un futuro como tratamiento agronómico que evite semillas en mandarinas, sin incidir en el 
rendimiento y la calidad de la fruta.

«Actualmente, el uso del azufre en cítricos no está permitido, no hay ningún producto registrado para ello. 
Nuestro estudio abre una vía, ofrece unos primeros datos, pero es necesario seguir estudiando y mejorando la 
fórmula para poder tener un producto registrado y con todas las garantías de uso por los agricultores», señalan 
los autores del estudio. De los seis tratamientos probados, solo el azufre elemental pudo reducir significati-
vamente el número de semillas en un 87 % en comparación con el control positivo y, además, no influyó en el 
rendimiento o la calidad de la fruta. «Este es un resultado muy novedoso, ya que ningún producto previamente 
probado en condiciones de campo ha obtenido tan excelente efectividad. Esto lo convierte en un candidato 
prometedor para desarrollar tratamientos que prevengan la aparición de semillas en frutas», señala María 
Dolores Raigón, investigadora del Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Va-
lenciana y profesora también de la ETSIAMN.
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Penicillium digitatum es el hongo causante de la 
podredumbre verde de los cítricos (el llamado 
moho verde) la principal enfermedad tras la co-
secha que provoca grandes pérdidas económicas 
a nivel mundial. Para combatirlo, un grupo de 
investigación del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (IATA), del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), estudia las 
posibilidades de un tipo de proteínas antifúngi-
cas denominadas AFPs, producidas por hongos 
filamentosos. Y han descubierto que una de ellas 
tiene efectos múltiples frente a esta amenaza, difi-
cultando la aparición de resistencias y permitien-
do el desarrollo de nuevos antifúngicos. Además 
de su aplicación en protección poscosecha, estas 
proteínas pueden aplicarse en el ámbito de la me-
dicina, la agricultura y la tecnología de alimentos.

El grupo de investigación en Proteínas y Pépti-
dos Bioactivos de Interés en Agroalimentación 
del IATA-CSIC, dirigido por José F. Marcos y Palo-
ma Manzanares, trabaja en la caracterización 
de proteínas antifúngicas como las AFPs. Son 
pequeñas y muy estables, y son capaces de im-
pedir el crecimiento de hongos patógenos tan-
to humanos como vegetales, así como de hongos 
que alteran los alimentos y producen compues-

tos tóxicos. Este equipo ha publicado en la revista 
Microbiology Spectrum un trabajo donde describe 
cómo funciona la proteína antifúngica AfpB frente 
al hongo Penicillium digitatum, causante de la po-
dredumbre verde de los cítricos. Los resultados 
más relevantes indican que la proteína AfpB tiene 
un modo de acción múltiple frente a este hongo: 
por una parte, impide que pueda defenderse pro-
duciendo compuestos tóxicos; provoca muerte 
celular programada (apoptosis celular) en el hon-
go; además, afecta a la síntesis de acetoína, un 
compuesto orgánico producto de la fermentación 
alcohólica que también contribuye a la actividad 
antifúngica de AfpB. «Finalmente, vimos que AfpB 
induce la expresión de un gen que codifica una 
proteína extracelular muy particular compuesta 
de repeticiones de aminoácidos en tándem, que 
mejoraba la actividad inhibitoria de AfpB», explica 
José F. Marcos.

Para la realización de este trabajo, usaron técnicas 
transcriptómicas como la tecnología RNAseq, que, 
como describe Paloma Manzanares, «nos ha per-
mitido conocer qué genes presentan una respues-
ta más fuerte en presencia de dicha proteína, y, 
por tanto, qué rutas metabólicas asociadas a esos 
genes se ven más afectadas por la acción AfpB». 

EFECTOS DE UNA PROTEÍNA
frente al hongo que causa podredumbre en cítricos
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TOMATES RESISTENTES
a plantas parásitas, sin afectar a su crecimiento
Un grupo de investigación liderado por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro 
mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV), 
ha descrito por primera vez cómo se regula la producción de un compuesto esencial para la comunicación de 
la planta del tomate con su entorno. Se trata del geranilgeranil difosfato (GGPP), del que derivan los carotenoi-
des, pigmentos que dan el color rojo al fruto, y las estrigolactonas, hormonas que regulan el crecimiento de la 
raíz de la planta cuando necesita nutrientes como el fostato, pero también atraen a otras plantas parásitas. El 
hallazgo abre la vía para controlar la producción de este compuesto y obtener tomates más resistentes.

Las plantas se comunican con otros seres de su entorno mediante señales visuales y químicas. Pigmentos 
como los carotenoides «colorean» las flores con néctar y los frutos maduros, señal que atrae a los animales que 
transportarán el polen y las semillas, favoreciendo la dispersión de la planta. La acumulación de carotenoides 
en el fruto de tomate (Solanum lycopersicum) es lo que hace que adquiera el característico color rojo cuando 
está maduro. Derivados de los carotenoides como las estrigolactonas, son exudados por las raíces de muchas 
plantas para atraer a micorrizas, hongos beneficiosos que ayudan a captar nutrientes y agua del suelo. Las 
plantas parásitas usan las estrigolactonas como señales químicas para localizar las raíces de las plantas que 
parasitan, como el tomate. «Aunque carotenoides y estrigolactonas derivan del GGPP, se desconocía cómo se 
regulaba la producción de este precursor común. El trabajo se planteó para estudiar cómo se produce GGPP 
en cada tejido del tomate para cada uso particular», explica Manuel Rodríguez, profesor de investigación del 
CSIC en el IBMCP y autor principal del trabajo, publicado en la revista New Phytologist.

«Hemos estudiado varios miembros de la familia de enzimas que producen GGPP en tomate, a los que lla-
mamos SlG1, SlG2 y SlG3», continúa Miguel Ezquerro, autor del artículo. «El trabajo ha desvelado que SlG3 es 
el que produce la mayoría del GGPP en la parte aérea de la planta. SlG2 ayuda a SlG3 cuando se necesita una 
producción extra de carotenoides durante la maduración del fruto. Pero en la raíz, es SlG1 la que se encarga de 
producir GGPP para estrigolactonas», revela el investigador.
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Un equipo de investigación con Isaac Garrido, de 
la Universitat de València (UV), el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de 
Minessota concluye que galerina venenosa (Gale-
rina marginata), una seta presente en la península 
ibérica y que puede provocar intoxicaciones mor-
tales, llegó a la Antártida a partir del Pleistoceno, 
probablemente desde el hemisferio norte (Europa 
y Norte América). El trabajo, publicado en la revis-
ta Antarctic Science, se basa en el estudio de da-
tos genéticos provenientes de la secuenciación del 
ADN de esta seta, que se ha comparado con una 
base de datos mundial de secuencias genéticas de 
este tipo de galerina y otras especies cercanas.

Asunción de los Ríos, investigadora del Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, recolectó cerca de la 
base de investigación Juan Carlos I de la Antártida 
muestras de esta seta. «Con la secuenciación de 
una pequeña porción del ADN, pudimos comparar 
las muestras antárticas con las de otras Galerina 
de todo el mundo y, curiosamente, vimos que sus 
parientes más cercanos se encuentran en el norte 
de Europa y Norteamérica», destaca Isaac Garri-
do, investigador del Departamento de Botánica y 
Geología de la Facultad de Ciencias Biológicas.

El equipo investigador dató cronológicamente 
todos los linajes genéticos, tanto los antárticos 
como los de otras zonas del mundo, con lo que 
averiguaron que el linaje antártico, pariente de los 
del hemisferio norte, se originó en el Pleistoceno, 
aproximadamente hace unos 2 millones de años. 
Según De los Ríos, «con mucha probabilidad, un 
ancestro de la galerina venenosa antártica, pro-
veniente del norte, colonizó el continente en ese 
momento y, desde entonces, crece y se reproduce 
en las coberturas de vegetación costeras», explica.

Este es uno de los primeros estudios filogeográfi-
cos centrados en hongos antárticos que producen 
setas. La aproximación metodológica ha permitido 
establecer un marco temporal para el origen de las 
poblaciones antárticas de Galerina marginata, lo 
mismo que se ha inferido en otros estudios para 
el origen de las dos únicas plantas antárticas con 
flor, el pasto antártico (Deschampsia antarctica) y 
la perla antártica (Colobanthus quitensis), así como 
para varios musgos y líquenes.

En la Antártida, se conocen unas pocas decenas 
de setas. Esta cifra contrasta con lo que se conoce 
en la península ibérica o la Comunitat Valenciana, 
donde existen catalogadas miles de especies.

UNA SETA VENENOSA
colonizó la Antártida hace unos dos millones de años
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UTILIZAN PLANTAS PARA CREAR
NANOPARTÍCULAS CON ANTICUERPOS 
CONTRA EL SARS-COV-2
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Utilizar plantas como «biofactorías» para pro-
ducir nanopartículas como vehículo de fármacos 
es lo que ha conseguido un equipo del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IB-
MCP), centro mixto del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat 
Politècnica de València (UPV), en colaboración con 
el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SySBio), del CSIC y la Universitat de València 
(UV). En concreto, han creado nanopartículas con 
pequeños anticuerpos monoclonales de cadena 
simple (nanobodies) que actúan contra la proteína 
que envuelve el coronavirus SARS-CoV-2. Estas 
nanopartículas podrían emplearse como reactivo 
en tests de diagnóstico y, tras su evaluación, como 
fármaco para neutralizar la infección del virus. 
Los resultados se publican en la revista Plant Bio-
technology Journal.

El grupo de investigación liderado por José Antonio 
Darós en el IBMCP utilizó plantas de la especie Ni-
cotiana benthamiana para producir nanopartícu-
las recubiertas de pequeños anticuerpos mono-
clonales de cadena simple, también llamados 
nanobodies. Los anticuerpos son moléculas esen-
ciales del sistema inmunitario, capaces de unirse 
a cualquier estructura extraña para poner en mar-
cha otros mecanismos que destruyen elementos 
potencialmente peligrosos para el organismo (vi-
rus, bacterias, células tumorales…). En concreto, 
los nanobodies obtenidos en este trabajo actúan 
contra la proteína S del SARS-CoV-2, la «llave» que 
permite al coronavirus infectar las células.

La obtención de fármacos a partir de las plantas 
se remonta a los albores de la humanidad. Ahora 
se modifica el proceso, convirtiendo a las plantas 
en fábricas para producir compuestos de interés. 
«De la misma forma que se puede extraer un com-
puesto producido de forma natural por una planta, 
nosotros inducimos la producción de la molécula 
que queremos, en este caso, las nanopartículas 
recubiertas con nanobodies», explica José Anto-
nio Darós, profesor de investigación del CSIC en 
el IBMCP. Para ello, utilizan la capacidad de los 
virus para infectar a las plantas de forma rápida 
y sistémica, insertando en el genoma del virus el 
gen que codifica el anticuerpo que quieren pro-
ducir.

«En lugar de producir estos nanobodies como 
moléculas individuales, desarrollamos la produc-
ción de nanopartículas, estructuras moleculares 
cuya escala es nanométrica, que sirven como 
soporte para la presentación de dichos anticuer-
pos», revela Darós. La nanopartícula que utilizan 
es la propia partícula viral, cuya proteína estruc-
tural es fusionada a un anticuerpo.
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NUEVOS TRATAMIENTOS
PARA INACTIVAR GENES

de plantas de forma no transgénica
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

El Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
la Universitat Politècnica de València (UPV), ha 
desarrollado una tecnología que permite inac-
tivar, de forma muy precisa y prolongada, genes 
de plantas mediante una única aplicación de un 
espray con un virus inocuo que libera moléculas 
muy pequeñas de ARN diseñadas en el laborato-
rio para silenciar a la carta genes de interés. De 
esta forma, la inactivación de un gen se consigue 
sin modificar el genoma de la planta, un método 
no transgénico que favorece su implantación en 
el mercado. Esta tecnología podría usarse para 
aumentar la productividad, proteger los cultivos 
de virus y mejorar su capacidad de adaptación a 
cambios medioambientales.

Desarrollada por el equipo liderado por Alberto 
Carbonell, investigador Ramón y Cajal del CSIC 
en el IBMCP, esta tecnología permite inactivar 
genes de la planta de manera continuada y pre-
cisa gracias a unas moléculas muy pequeñas de 
ARN llamadas microRNAs artificiales (amiR-
NAs). Los amiRNAs son ácidos nucleicos como 
el ADN, pero de mucho menor tamaño, que se 
diseñan computacionalmente para que sean al-
tamente específicos y no inactiven accidental-
mente genes no deseados.

Los pequeños ARNs artificiales se derivan de 
moléculas precursoras más grandes, cuyo 
tamaño ha sido optimizado en la planta modelo 
Arabidopsis thaliana, una herbácea muy usada 
en investigación en áreas como la biología mo-
lecular y la genética vegetal. El equipo aplica un 

espray a la planta que contiene un virus inocuo 
que se multiplica en su organismo y libera es-
tas moléculas muy pequeñas de ARN artificial 
necesarias para inactivar el gen deseado.

«Por un lado, hemos conseguido reducir con-
siderablemente el tamaño de las moléculas pre-
cursoras de microRNAs artificiales, sin afectar 
su actividad. También hemos comprobado que 
podemos inactivar genes de la planta mediante 
la pulverización de extractos vegetales que in-
cluyen vectores virales inocuos que producen 
amiRNAs a partir de moléculas precursoras 
mínimas», explica Alberto Carbonell, autor 
principal de este trabajo publicado en Nucleic 
Acids Research. 

Aplicada a la planta objeto de estudio, Nicotiana 
benthamiana (una solanácea de la familia del to-
mate muy utilizada como especie modelo en in-
vestigaciones sobre las relaciones entre patóge-
no y planta), esta tecnología permite inactivar a 
la carta genes de plantas mediante microRNAs 
artificiales «de manera altamente específica y 
no transgénica, ya que no es necesario integrar 
ningún gen en el genoma de la planta», asegura 
el investigador, «lo que facilitaría su aplicación 
en la Unión Europea, donde los Organismos 
Modificados Genéticamente se encuentran 
fuertemente regulados». 

Aumentar la productividad de los cultivos y 
«vacunarlos» frente a virus

Otra de las ventajas de esta tecnología es que 
«una única pulverización es suficiente para in-
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Alberto Carbonell, investigador Ramón y Cajal del CSIC en el IBMCP.

fectar la planta con el virus inocuo y producir los amiR-
NAs en los tejidos infectados. Por lo tanto, no requiere 
tratamientos múltiples, lo que abarataría los costes de 
aplicación», resume Carbonell. Así, por ejemplo, los in-
vestigadores inactivaron mediante un único rociado con 
espray los genes de la ruta de biosíntesis de la clorofila, 
induciendo el amarilleamiento de los tejidos infectados.

Según el investigador del CSIC, un tratamiento basado 
en este método aplicado a cultivos de interés agronómi-
co «permitiría la inactivación selectiva de la expresión 

de sus genes, lo que se podría emplear para aumentar 
la productividad del cultivo y mejorar su capacidad de 
adaptación a cambios medioambientales». Además, es-
tos tratamientos podrían emplearse para proteger los 
cultivos frente a distintos patógenos, como, por ejem-
plo, los virus. «Esto constituiría una nueva generación 
de vacunas en las que se usaría un extracto vegetal para 
infectar al cultivo con un virus inocuo que produjera 
microRNAs artificiales específicos frente a un virus pa-
togénico para su inactivación, consiguiendo la immuni-
zación del cultivo».
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Un grupo de investigación del Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro 
mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de 
València (UPV), ha descubierto que un grupo de 
proteínas de plantas pertenecientes a una familia 
denominada ECTs participan como efectores de la 
respuesta inmune frente al virus del mosaico de 
la alfalfa. Este trabajo, publicado en la revista The 
EMBO Journal, podría contribuir a diseñar pro-
ductos homólogos a las ECTs y obtener así nuevas 
formas de luchar contra los virus en plantas.

En los organismos conocidos, el ARN decodifi-
ca la información genética contenida en el ADN 
para producir las proteínas que realizarán las fun-
ciones del organismo vivo. Este ARN puede sufrir 
una serie de cambios denominados «modifica-
ciones epigenéticas». En un gran número de virus, 
como por ejemplo el SARS-CoV-2, la información 
genética está codificada en una o más moléculas 
de ARN (se conocen como virus de ARN), las cuales 
sufren el mismo tipo de modificaciones epigenéti-
cas. La principal modificación epigenética es la 
metilación, donde se producen alteraciones en la 
transcripción genética sin que se produzca una al-
teración en el ADN. Esta modificación está regula-

da por proteínas «escritoras» (metiltransferasas), 
«borradoras» (desmetilasas), y «lectoras», que se 
unen al ARN modificado y modulan la función del 
mismo. La alteración de los niveles de cualquiera 
de estas proteínas tiene un profundo impacto en el 
ciclo de infección de los virus.

«El epitranscriptoma, los procesos que suceden a 
nivel molecular en los organismos que incluyen la 
modificación y la edición de ARN, se ha revelado 
como una capa esencial de regulación que con-
tribuye a la adaptación al estrés y la tolerancia en 
las plantas», destaca Vicente Pallás, que dirige el 
grupo de Virología Molecular de Plantas en IBMCP. 
Y añade que «ahora hemos descubierto que algu-
nas ECTs constituyen una nueva capa de defensa 
de las plantas frente a los virus».

En este estudio han analizado el papel que tienen 
las proteínas lectoras en este proceso de modifi-
cación del ARN del virus que permite su infección. 
Mediante el uso de diferentes plantas mutantes, 
han demostrado que estas proteínas, que en plan-
tas se conocen como ECTs, son efectores directos 
de la inmunidad antiviral contra un virus de ARN 
modificado para permitir la infección.
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MECANISMO DE INMUNIDAD
contra un virus de ARN en plantas
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de hábitats esenciales para la vida de cientos de especies 
de flora y fauna marinas.

José Luis Sánchez es uno de los investigadores que ha 
participado en este estudio que, según él mismo detalla, 
se ha realizado durante un año en cuatro puntos de la 
costa comprendida entre el sur de la provincia de Ali-
cante y el norte de Murcia. Durante este tiempo, se han 
ido tomando muestras de forma periódica con el fin de 
analizar los nutrientes vertidos y, para ello, se han uti-
lizado marcadores moleculares con el fin de discernir 
qué nutrientes no tienen su origen en la propia planta; 
se ha medido la cantidad de luz en las aguas; y, además, 
se han tenido en cuenta otra serie de descriptores, como 
la densidad de sus hojas o cómo realiza la fotosíntesis. El 
resultado muestra que las plantas dentro de esta área de 
influencia del vertido experimentan cambios morfológi-
cos y fisiológicos que afectan a su crecimiento y super-
vivencia, y se llega a causar una alteración significativa 
del hábitat. Por tanto, pese a los esfuerzos por alejar los 
vertidos del litoral, estos resultados ponen en evidencia 
la vulnerabilidad de las praderas de posidonia más pro-
fundas.

LAS PRADERAS DE POSIDONIA
están desportegidas ante los vertidos
Las directivas europeas prohíben realizar vertidos an-
tropogénicos, es decir, los derivados de la actividad hu-
mana, en las áreas marinas donde haya posidonia. Sin 
embargo, no estipula a qué distancia de sus praderas 
está permitido hacerlo y, ante este vacío legal, existe el 
consenso aceptado entre científicos y gestores de que 
con alejarse 500 metros es más que suficiente. En con-
secuencia, los vertidos se han ido desplazando en los 
últimos años desde zonas costeras más someras hacia 
áreas marinas más abiertas y profundas. Un nuevo estu-
dio realizado por el departamento de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Alicante (UA) y el Grupo de Ecología 
de Angiospermas Marinas del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas), demuestra que las praderas de po-
sidonia se ven afectadas por vertidos realizados mucho 
más allá de esta distancia de seguridad. En concreto, los 
investigadores aconsejan que, al menos, se respete una 
distancia de 2,5 kilómetros del punto de emisión.

El artículo, publicado en la revista Plants, plasma una 
realidad alarmante, ya que el declive de las praderas de 
posidonia se está acelerando y, con ellas, la desaparición 
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Cladocora caespitosa es un coral endémico del Medi-
terráneo, el único en este mar con capacidad para for-
mar grandes colonias y arrecifes similares a los de los 
mares tropicales. En la actualidad, está gravemente 
afectado por el calentamiento del agua debido al cam-
bio climático, por lo que se encuentra en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, la mayoría 
de poblaciones de este coral en el Mediterráneo siguen 
sin describirse. Un equipo científico liderado por un 
investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en el Instituto de Acuicultura Torre de 
la Sal (IATS-CSIC) publica ahora la primera descripción 
de las poblaciones de Cladocora caespitosa en la Reserva 
de la Biosfera de la isla de Menorca, valorando también 
sus principales amenazas.

Dentro de este trabajo se ha explorado la costa de 
Menorca, incluida toda ella en la Reserva de la Bios-
fera (es la mayor Reserva de la Biosfera marina de todo 

COLONIAS DE CORAL AMENAZADO
en la Reserva de la Biosfera de Menorca

el Mediterráneo), para describir las principales pobla-
ciones de este coral. Para cada población también se han 
evaluado las distintas amenazas a la que está expuesta, 
como mortalidad por calentamiento del agua, presencia 
de especies invasoras o peligros asociados a la construc-
ción en costa.

«Gracias a este proyecto se han explorado y descrito 
por primera vez las poblaciones de este coral en la isla 
de Menorca y su Reserva de la Biosfera. Los resultados 
obtenidos muestran que la especie está bien distribuida 
por la costa de Menorca, encontrándose en la mayoría 
de zonas muestreadas», explica Diego Kersting, inves-
tigador Ramón y Cajal del CSIC en el IATS y autor prin-
cipal del estudio, que se publica en la revista Ocean & 
Coastal Management. 

«Esta información es de gran importancia para la con-
servación de la especie y para el desarrollo y adopción de 
medidas de gestión», asegura.
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Investigadores del Departamento de Ciencias 
de Mar y Biología Aplicada, del Departamento de 
Ciencias Ambientales y Recursos Naturales y del 
Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CI-
MAR) de la Universidad de Alicante (UA) han de-
tectado la presencia del alga Rugulopteryx okamu-
rae en la costa de Alicante.

La rebautizada como «alga asiática» es una especie 
de amplia distribución en el Pacífico asiático que 
se ha introducido recientemente en el mar Medi-
terráneo mostrando un comportamiento invasor. 
«En España, apareció primero en los arribazones 
de las playas de Ceuta, a finales del año 2015, y se 
ha extendido por todo el mar de Alborán, donde 
ha mostrado una gran capacidad colonizadora, 
afectando negativamente a las especies marinas 
nativas, así como a la pesca artesanal y al turismo», 
señalan los investigadores de la UA. De hecho, 
forma grandes acúmulos en las playas, de difícil 

gestión y retirada por parte de los ayuntamientos 
afectados. 

«También se ha detectado en las Islas Canarias, así 
como en Almería y Granada, y se prevé una rápida 
expansión por el resto del Mediterráneo. Debido a 
esas características, fue declarada especie exóti-
ca invasora y se estableció una estrategia nacional 
para su seguimiento y control», explican los ex-
pertos.

En la costa alicantina, el alga se ha observado por 
primera vez, y en grandes cantidades, en mues-
tras recolectadas por los estudiantes y docentes 
del Grado de Ciencias del Mar de la UA. A raíz del 
hallazgo, los investigadores identificaron el alga 
mediante una caracterización morfológica y mo-
lecular, y realizaron una prospección rápida para 
evaluar la extensión y abundancia de esta alga en 
la zona submarina, así como en los acúmulos o ar-
ribazones de las playas.

UNA ALGA INVASORA ASIÁTICA
detectada en la costa de Alicante
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PATENTAN UN MÉTODO PARA ACTIVAR
LA RESISTENCIA A LA SEQUÍA DE LAS PLANTAS

Un fármaco para activar la resistencia de plantas de co-
secha a la sequía es lo que ha desarrollado un equipo 
del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plan-
tas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), y del Instituto de Química 
Física Rocasolano (IQFR), también del CSIC. Se trata de 
un mecanismo para activar a voluntad la señalización de 
la hormona vegetal llamada ácido abscísico, clave en la 
respuesta adaptativa de las plantas al estrés hídrico. En 
el trabajo, se aplican técnicas de biomedicina y de bio-

tecnología agrícola, lo que ha dado lugar a una patente. 
Los resultados se publican en Science Advances.

El ácido abscísico (conocido como ABA) es una hormona 
vegetal con importantes funciones dentro de la fisiología 
de las plantas. Participa en procesos del desarrollo y cre-
cimiento, así como en la respuesta adaptativa al estrés. 
Así, la adaptación de las plantas a situaciones de estrés 
provocadas por déficit hídrico puede favorecerse con la 
activación de esta fitohormona. 

A la izquierda, Pedro Rodríguez, profesor de investigación del CSIC, 
junto con el equipo del IBMCP que ha participado en la investigación.
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En este proyecto, los equipos liderados por Pedro Luis 
Rodríguez, en el IBMCP de Valencia, y Armando Albert, 
en el IQRF de Madrid, desarrollaron un método genéti-
co-químico para activar esta ruta de modo inducible y sin 
penalizar el crecimiento de las plantas. 

Basándose en la estructura atómica de las proteínas im-
plicadas y utilizando técnicas de ingeniería genética, los 
investigadores del CSIC han creado un receptor modifica-
do de ABA que se activa mediante una molécula mimética 
denominada iSB09. Según los resultados de su estudio, 

plantas portadoras de este receptor modificado y 
tratadas con iSB09 presentan gran tolerancia a la 
sequía. 

«Esta combinación activa eficientemente la ruta 
del ABA y genera protección al poner en marcha 
los mecanismos adaptativos de la planta», ase-
gura Pedro Luis Rodríguez. «Individualmente, la 
molécula iSB09 también permite reducir la pér-
dida de agua por transpiración en plantas de to-
mate», puntualiza el investigador del IBMCP.

«Es la primera vez que se modifica un receptor del 
ABA en plantas de cosecha para adaptarlo a una 
molécula mimética de la fitohormona», sostiene 
Armando Albert, del IQRF-CSIC. «Esta molécula 
presenta mayor persistencia que la propia hormo-
na ABA, que tiene una vida corta de media, y puede 
añadirse en el momento preciso para proteger la 
planta ante situaciones de sequía», explica el in-
vestigador del CSIC. 

Desarrollar fármacos contra la sequía

Según el estudio, esta combinación permite re-
ducir la dosis de productos agroquímicos utiliza-
dos en plantas de cultivo, porque la combinación 
con el receptor modificado potencia el efecto de 
la molécula. «Nuestro objetivo es mejorar la re-
sistencia de las plantas a la sequía e incluso, en 
casos extremos, permitir su supervivencia hasta 
que se restaure el riego», revela Pedro Luis Ro-
dríguez, y añade que «el objetivo es desarrollar 
fármacos contra la sequía aplicando el avanzado 
conocimiento molecular desarrollado en el mun-
do vegetal».

Para realizar este trabajo, los investigadores del 
CSIC han utilizado estrategias aplicadas previa-
mente en el campo de la Biomedicina (conocidas 
como «descubrimientos de fármacos» o drug dis-
covery), pero, en este caso, han sido trasladadas a 
la biotecnología agrícola. 

El método ha sido protegido mediante patente de 
titularidad CSIC-UPV, al ser el IBMCP un centro 
mixto.

Según los investigadores, «la molécula iSB09 de-
berá pasar estudios de seguridad alimentaria 
como cualquier agroquímico, algo de lo que se 
encargará la empresa que explote esta molécula. 
La introducción del receptor modificado, como 
toda modificación genética, está pendiente de 
algunos cambios en la legislación europea como, 
por ejemplo, la aceptación de la técnica CRISPR en 
biotecnología agrícola. Pero las empresas pueden 
utilizar este abordaje en otros países donde esté 
permitido».



ANUARIO 2023 | INFORUVID | 168

NIVEL DE RIEGO DEL ALMENDRO
para un cultivo más rentable y sostenible
Investigadores del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de València (UV) y la Generalitat Valenciana (GVA), han elaborado un 
análisis basado en 15 ensayos del riego de almendros para determinar los niveles óptimos de agua que hay que aplicar 
para maximizar la eficiencia de este cultivo. 

El estudio establece que, en España, bajo condiciones mediterráneas semiáridas, una aplicación de 1000 milímetros 
(mm) de agua de riego o lluvia proporciona al almendro su rendimiento más elevado, con cerca de 2500 kilogramos 
por hectárea (ha). El estudio ha analizado dos tipos de riego: por una parte, el riego deficitario sostenido del almen-
dro, en el que hay un nivel continuado de falta de agua a lo largo de la temporada; y, por otra, el riego en déficit con-
trolado, en el que existe deficiencia de agua únicamente en ciertos períodos. Se concluye que, en una situación de es-
trés hídrico moderado, el riego deficitario controlado es más beneficioso para el almendro que el déficit continuado.

Según explica Diego S. Intrigliolo, investigador del CIDE participante en el estudio, «esta investigación es útil para 
establecer protocolos de riego sostenibles, y sus resultados pueden ser empleados por los agricultores para saber 
cuáles son las dotaciones de riego que tendrían que aplicar para maximizar el rendimiento y conocer la respuesta 
del árbol en función del déficit de agua». «Los órganos reguladores de la gestión del agua en las distintas cuencas 
hidrográficas españolas pueden emplear estos resultados para llevar a cabo una mejor gestión de las dotaciones de 
agua que pueden liberar a las comunidades de regantes y hacer un mejor balance de la demanda de agua existente 
en la cuenca», indica Intrigliolo. 

En el trabajo, participan el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC); el Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA); el Instituto Técnico Agronómico 
Provincial (ITAP); el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA); y la Universidad de 
Sevilla.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO
y su afección sobre los ecosistemas fluviales
Un estudio del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la 
Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) ha desarrollado una metodología para evaluar los ries-
gos derivados del cambio climático en los ecosistemas fluviales, identificando las áreas más vulnerables 
y el impacto sobre las especies de agua fría, los macroinvertebrados y la reducción del oxígeno disuelto 
en el agua. La investigación ha sido llevada a cabo por Clara Estrela, Miguel Ángel Pérez y Gabriel Gó-
mez, del Grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos, y ha sido publicado en la revista científica Water 
Resources Management.

El trabajo parte de la realidad de que el inequívoco calentamiento del sistema climático afectará signifi-
cativamente a los ecosistemas fluviales en la región mediterránea y en toda España. De hecho, distintos 
escenarios predicen que la temperatura del agua aumentará entre 2,2ºC y 2,9ºC a finales de siglo en los 
ríos mediterráneos. Bajo esta realidad, la nueva metodología de evaluación de riesgos desarrollada en 
el IIAMA-UP proporciona una serie de indicadores sobre la amenaza, exposición y vulnerabilidad a los 
impactos del cambio climático. «Los mapas de riesgo son herramientas clave para priorizar las áreas en 
las que se deben implementar medidas de mitigación y de este modo, mejorar la capacidad adaptativa 
de los ecosistemas fluviales a la reducción de sus recursos», asevera Miguel Ángel Pérez.

Concretamente, la investigación ha estudiado el efecto del cambio climático sobre el estado ecológico 
de las masas de agua a nivel nacional, aplicando la metodología en las 5017 masas de agua superficiales 
que componen la red hidrográfica de España. «Los resultados muestran que el aumento de temperatura 
provocará que las especies de aguas frías, como la trucha común, reduzcan significativamente su hábitat 
potencial, así como a los macroinvertebrados. También puede tener efectos en los niveles de oxígeno en 
las aguas superficiales», afirma Clara Estrela, investigadora del IIAMA-UPV durante su etapa doctoral.

Por este motivo, el estudio considera fundamental articular toda una serie de medidas preventivas 
que «mejoren la vegetación de ribera para que se generen zonas de sombreado en los ecosistemas, la 
creación de refugios térmicos a lo largo de las masas de agua y la protección de las aguas subterráneas», 
indica el profesor Miguel Ángel Pérez.
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LAS NACRAS DEL DELTA Y DEL MAR MENOR 
NO SE RECUPERAN PORQUE ENFERMAN O 
NO TIENEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
ADECUADAS

El Delta del Ebro y el Mar Menor son unas de las pocas 
reservas de nacras que quedan en el mar Mediterráneo. 
Durante dos años, el proyecto Recupera Pinna, liderado 
por la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), ha 
censado a los individuos supervivientes en estas zonas 
con el objetivo de identificar los factores que ponen en 
riesgo la continuidad de la especie.

El proyecto, que ha contado con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, la Fundación Zoo de Barcelona y 
Forestal Catalana, concluye que las poblaciones siguen 
en declive por la expansión del parásito Haplosporidium 
pinnae, un protozoo que, desde 2016, causa mortalidad 
cercana al 100 %. Además, se añaden otras amenazas, 
como son el impacto de las embarcaciones recreativas y 
ciertos deportes náuticos, las especies invasoras depre-
dadoras como el cangrejo azul y la eutrofización de las 
aguas.

Se sabe que el parásito actúa con fuerza cuando las 
condiciones de salinidad ambiental se encuentran en 
un rango de entre 36,5 y 39,5 ppt y la temperatura del 
agua está por encima de los 13,5ºC, aunque en el Delta 

los efectos se observan principalmente durante el vera-
no y el otoño. En la bahía del Fangar no se ha detectado 
el parásito porque la salinidad se mantiene baja y sus 
únicos picos son en invierno, cuando el parásito tampo-
co podría actuar por las bajas temperaturas. Por el con-
trario, en la bahía de los Alfacs sí que se cumplen estas 
condiciones durante ciertos meses, y, en especial, junto 
a la Punta de la Banya y el Trabucador, porque están más 
cerca de la apertura a mar abierto o más lejos de los ca-
nales de desagüe de agua dulce de los arrozales. 

Para evitar la actividad del parásito «habría que asegurar 
que no haya picos de salinidad en verano, cuando sube la 
temperatura del agua y hay más evaporación; una de las 
medidas que podría revertir esta situación sería abocar 
mayor cantidad de agua dulce en las bahías», según Pa-
tricia Prado, investigadora del programa de Aguas mari-
nas y continentales del IRTA y coordinadora del proyecto. 
En el Mar Menor, la incidencia del parásito es muy baja. 
Los primeros individuos de nacra que se establecieron 
en la laguna datan de los años 80, coincidiendo con la 
conexión artificial de la laguna con el mar Mediterrá-
neo. Esto provocó una caída de salinidad hasta llegar 
a valores vitales para el molusco, aunque superiores a 
la propia salinidad del mar, lo que suponía una barre-
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ra para el parásito. Sin embargo, en los últimos años 
la salinidad ha caído en episodios puntuales, lo que ha 
permitido la aparición del parásito. «En 2019, se de-
tectó por primera vez, pero existían indicios de que en 
2017 ya había afectado algunas poblaciones como las de 
las Encañizadas», apunta la investigadora del Departa-
mento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA, 
Francisca Giménez-Casalduero, y también directora del 
Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR).

En la bahía de los Alfacs hay otras bacterias que agra-
van la situación

Tras los primeros brotes de Haplosporidium pinnae en 
la bahía de los Alfacs en julio de 2018, se identificó el 
patógeno Mycobacterium que, en otras zonas del Medi-
terráneo, había provocado mortalidades masivas de na-
cras. Por eso, los expertos suponen que la enfermedad 
es multifactorial: si bien la causa principal es la infec-
ción por el protozoo H. pinnae, existen otras bacterias 
como Mycobacterium sp. o Vibrio spp. que agravan la en-
fermedad y provocan porcentajes extremadamente altos 
de mortalidad. 

«En la entrada de la bahía de los Alfacs, la parte más cer-

cana al mar, hay siete nacras supervivientes al parásito. 
No podemos decir que sean inmunes, pero han resistido 
a la infección y sobreviven durante más tiempo», dice 
Prado.

En zonas más interiores de los Alfacs, se censaron un 
total de 2697 individuos vivos, la mayoría expuestos al 
parásito. En otoño de 2021, se detectó un pico de mor-
talidad por la infección que ha resultado en una supervi-
vencia global del 28 % en la zona central junto a la Penín-
sula de la Banya, el 40,5 % junto al Trabucador y el 57,1 % 
en la zona de la Torre de San Juan. «Las perspectivas no 
son muy buenas porque a lo largo de las campañas no se 
han encontrado individuos juveniles y esto significa que 
la población se está perdiendo y no se regenera por baja 
reproducción», lamenta Prado. Sin embargo, aún apa-
recen núcleos de individuos inesperados: en esta mis-
ma bahía, se censaron 129 nacras nuevas en la zona del 
Muelle del Trabucador que no habían sido exploradas. 

Ello fue gracias a las campañas de ciencia ciudadana y 
voluntariado del Parque Natural del Delta del Ebro, la 
Escuela de Acuicultura IEPAC, Forestal catalana y el 
proyecto de ciencia ciudadana Observadores del Mar, a 
través del LIFE INTERMARES.

Población de nacra en la bahía de los Alfacs. Foto: IRTA.
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LOS MICROBIOS ENCIERRAN LA CLAVE PARA
ENTENDER LAS RESPUESTAS DEL SUELO AL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change 
demuestra cómo el microbioma del suelo (los micro-
organismos que habitan en la tierra) es el factor más 
importante para determinar los patrones de la sensi-
bilidad de la respiración microbiana al calentamiento 
global. El trabajo ha sido llevado a cabo por un equipo 
de investigadores de la Universidad de Alicante (UA), la 
Universidad Pablo de Olavide (UPO) y el Laboratorio de 
Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico (BioFun-
Lab) del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IR-

NAS-CSIC), junto a otros centros internacionales.

El carbono almacenado en los suelos es fundamen-
tal para la vida humana, ya que regula funciones eco-
sistémicas claves como la fertilidad del suelo, que sus-
tenta el crecimiento de las plantas y la biodiversidad en 
nuestro planeta. A pesar de su importancia, hasta ahora 
se desconocían cuáles eran los principales factores am-
bientales que controlaban las pérdidas de carbono del 
suelo en respuesta al calentamiento global. «Las esti-
maciones de las pérdidas de carbono del suelo son im-

Zona de muestreo en Australia. Proyecto Biodesert. Foto: David Eldridge.
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precisas porque los patrones de calentamiento global se 
han evaluado de manera aislada y a escala local», explica 
Emilio Guirado, investigador del Instituto Multidisciplinar 
para el Estudio del Medio (IMEM) y miembro del Labora-
torio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la 
UA.

En este sentido, la respuesta de la respiración microbiana 
del suelo al calentamiento depende de varios actores prin-
cipales. «Por ejemplo, pueden ser reguladas por la calidad 
o cantidad del sustrato, los mecanismos físico-químicos 

que limitan el acceso de los microbios a los nu-
trientes, factores ambientales como los niveles de 
pH del suelo o la salinidad y, en última instancia, 
por la propia comunidad microbiana que habita 
en nuestros suelos. Pero saber cuál era el factor 
más importante era el objetivo de nuestra investi-
gación», indica Tadeo Sáez, primer autor e inves-
tigador de la Universidad Pablo de Olavide.

Los investigadores han recogido muestras en 332 
ecosistemas en 29 países, incluyendo condiciones 
climáticas distintas (tropical, árido y polar) y tipos 
de vegetación (por ejemplo, tundra, praderas y 
bosques tropicales) contrastadas. Según sus esti-
maciones, el microbioma del suelo logra explicar 
casi el 50 % de los valores de la respiración mi-
crobiana al incremento de temperaturas a escala 
global, lo que representa el doble de variabilidad 
que los mecanismos bien establecidos de per-
sistencia del carbono en el suelo a corto (calidad 
del sustrato) y a largo plazo (protección mineral). 
«Este trabajo es un avance significativo en la com-
prensión de cómo la pérdida de carbono del suelo 
responde al cambio climático», destaca Fernando 
T. Maestre, catedrático de Ecología y director del 
Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio 
Global de la UA.

«El microbioma del suelo juega un papel funda-
mental en las respuestas de la respiración hetero-
trófica del suelo al calentamiento. Sin duda, este 
resultado es de vital importancia porque demues-
tra la necesidad de caracterizar y conservar la co-
munidad microbiana para realizar gestiones ade-
cuadas en la conservación del carbono terrestre», 
indica Manuel Delgado, líder del BioFunLab.

El estudio pone de relieve que existe una relación 
fuerte y positiva entre la biomasa microbiana, 
los taxones bacterianos, el contenido de sustrato 
y los patrones de la respiración microbiana, que 
responden al incremento de temperaturas a esca-
la global. «Dado que los ecosistemas de regiones 
frías contienen suelos ricos en carbono que pre-
sentan elevados niveles de biomasa microbiana, 
estos resultados no son buenas noticias para 
nuestra lucha contra el cambio climático», explica 
Antonio Gallardo, catedrático de la UPO. 

En la actualidad, todos los factores que componen 
el microbioma del suelo no se incluyen en los 
Modelos del Sistema Terrestre. «Las comunidades 
microbianas del suelo tienen impactos a escala 
planetaria y es necesaria su incorporación en los 
modelos climáticos para reducir la incertidumbre 
en las predicciones de las pérdidas de carbono en 
un mundo cada vez más cálido», advierten los au-
tores del artículo.
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PROPONEN ANALIZAR
LAS CATÁSTROFES
desde la teoría ecológica

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (UV-CSIC-GVA)

Un estudio publicado en la revista People and 
Nature por personal investigador del Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), 
centro mixto del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), la Universitat de 
València (UV) y la Generalitat Valenciana, en co-
laboración con la Universidad de Granada (UGR), 
aborda el análisis de los eventos catastróficos 
desde el punto de vista de la teoría ecológica de 
las perturbaciones.

Según esta teoría, las perturbaciones ecológicas 
son consideradas como elementos propios de 
los ecosistemas y contribuyen a su modelado y 
dinámicas. De forma análoga, los investigadores 
de este trabajo proponen considerar los even-
tos catastróficos como inherentes a las socie-
dades humanas y responsables, en parte, de su 
evolución. Desde esta perspectiva, incendios, 
huracanes, epidemias, guerras, terremotos, 
erupciones volcánicas, entre otras, son pertur-
baciones inherentes a las sociedades y deberían 
considerarse un elemento más a tener en cuenta 
y ante las que prepararse con el fin de aumentar 
la resiliencia de la sociedad actual y facilitar su 
recuperación tras su irrupción.

«Los incendios son inevitables, y las plantas han 
evolucionado para adaptarse a ellos. La ecología 
clásica considera las perturbaciones como fac-
tores externos que vienen de fuera y destrozan 
la naturaleza. Sin embargo, cuando estas se in-
cluyen como parte de los sistemas naturales, es 
cuando realmente podemos entender el funcio-
namiento ecológico y evolutivo de los ecosiste-
mas», explica Juli G. Pausas, investigador del 

CSIC en el CIDE y autor principal del trabajo.

La idea de Pausas y Alexandro B. Leverkus, de 
la UGR, fue aplicar el mismo razonamiento y las 
mismas técnicas a los sistemas sociales. «Cuan-
do consideras los terremotos, guerras o epi-
demias como perturbaciones intrínsecas a las 
sociedades, y utilizas conceptos de la ecología 
con una visión a largo plazo, te das cuenta de 
que las dinámicas en los sistemas sociales son 
similares a los naturales y puedes estudiar su 
evolución. Esto podría ayudarnos a compren-
derlos y a prepararnos mejor», aseguran los in-
vestigadores, quienes apuntan a que el desafío 
radica en fomentar acciones y políticas con las 
que estar preparados para eventos desconoci-
dos, «ya que pronto o tarde llegarán».

Prepararse para lo desconocido

Aunque las grandes catástrofes son poco fre-
cuentes e impredecibles, han ocurrido a lo largo 
de toda la historia humana y seguirán ocurrien-
do en el futuro. «Entender que son componen-
tes clave de la evolución cultural de las socie-
dades es cada vez más importante en una época 
en la que el clima está cambiando, los humanos 
están sobreexplotando los recursos naturales y 
la humanidad es densa y está hiperconectada», 
explican en el estudio. 

Terremotos, huracanes, guerras y pandemias, 
entre otros, cambian bruscamente la dinámica 
de las sociedades humanas. Los efectos de las 
catástrofes medidos en pérdidas de vidas hu-
manas o en daños en infraestructuras, depen-
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Devastación de un bosque por incendio forestal.

den no solo de su extensión o magnitud, sino también 
de las características propias de las sociedades en que 
tienen lugar (es decir, de su vulnerabilidad). Las enfer-
medades peligrosas causan menos víctimas mortales 
si se dan en sociedades ricas con sistemas de salud 
preparados, mientras que los terremotos de pequeña 
magnitud pueden ser devastadores si los materiales de 
construcción son deficientes. Por ello, «incorporar las 
perturbaciones dentro de la dinámica de los sistemas 
sociales, en lugar de considerarlas un factor ajeno, es 
clave para poder convivir con ellas», explica Alexandro 
Leverkus.

Generando resiliencia

Las perturbaciones pueden interrumpir temporalmente 
el funcionamiento de las sociedades, pero, a largo plazo, 
pueden producir adaptaciones sociales que nos permi-

tan hacer frente a futuros acontecimientos. Los incen-
dios en zonas urbanas han forzado a mejorar las nor-
mas de construcción, las enfermedades han estimulado 
campañas de vacunación y respuesta médica y los tsu-
namis han propiciado sistemas de alerta mundial. Aun-
que podemos controlar algunos impactos basándonos 
en nuestra experiencia de sucesos pasados, es imposible 
evitarlos todos, y creamos inadvertidamente nuevas 
perturbaciones a medida que la sociedad cambia.

Por todo ello, con este nuevo abordaje, «a medida que 
nos enfrentamos a nuevos riesgos derivados de las so-
ciedades globales y los cambios medioambientales, la 
comprensión de las perturbaciones en las sociedades 
humanas puede ayudar a desarrollar políticas encami-
nadas a mejorar la capacidad de amortiguar sus impac-
tos y a lograr una recuperación más rápida y completa», 
concluye el investigador del CSIC.
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DESCUBREN UNA NUEVA RELACIÓN
SIMBIÓTICA ENTRE ESPECIES ACUÁTICAS
VINCULADA A LA PRESENCIA DE OMEGA-3
EN ACUICULTURA
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Un estudio realizado por miembros del Grupo de 
Especies Auxiliares en Acuicultura, Larvicultura y 
Ecotoxicología, del Instituto de Acuicultura Torre 
de la Sal (IATS), centro del Consejo Superior de 
Investigadores Científicas (CSIC) en Castellón, 
revela la existencia de una asociación ecológica 
entre unos pequeños crustáceos denominados 
gamáridos, usados como alimento para animales 
acuáticos, y un microorganismo de agua dulce 
(rotíferos bdeloideos). Según el estudio, estos dos 
organismos han tenido que converger evolutiva-
mente, como evidencian las comparaciones entre 
secuencias génicas de muestras extraídas por el 
equipo del IATS-CSIC. Se descubre así el me-
canismo por el que estos pequeños crustáceos ob-
tienen los ácidos grasos omega-3, fundamentales 
en la dieta de peces de crianza. La investigación, 
publicada en la revista Open Biology, forma parte 
de la tesis doctoral de Alberto Ribes.

En busca de la sostenibilidad, la industria de la 
acuicultura explora continuamente ingredientes 
alternativos a harinas y aceites producidos a partir 
de la pesca industrial. Aunque existen piensos sus-
titutivos de origen terrestre, los de origen marino 
presentan un perfil nutricional superior debido a 
su riqueza en omega-3. La producción intensiva 
de invertebrados marinos como los gamáridos 
puede ayudar a satisfacer los objetivos de calidad 
nutricional si se incluyen como ingredientes en 
piensos, por lo que es muy común realizar estu-
dios de perfiles nutricionales. Por tanto, es fun-
damental esclarecer la capacidad de síntesis de 
ácidos grasos omega-3 de estos invertebrados. El 
equipo del IATS-CSIC es pionero en la realización 
de estudios moleculares en gamáridos que han 
permitido conocer dicha capacidad biosintética.

Investigaciones publicadas con anterioridad 
apuntaban a que los gamáridos de agua dulce 
habían desarrollado la capacidad de producir 
omega-3. La presencia de este nutriente en eco-
sistemas dulceacuícolas es mínima, por lo que su 
adquisición en este medio «es un reto evolutivo», 
indica Alberto Ribes. Los gamáridos de agua sala-
da tampoco pueden producir omega-3, aunque lo 
adquieren con más facilidad del ecosistema donde 
habitan, rico en estos compuestos, a través de su 
dieta a base de zooplancton y microalgas, «tal y 
como los humanos adquirimos omega-3, a través 
del pescado y el marisco», añade.

A través del estudio de expresión génica, los inves-
tigadores del IATS-CSIC han evidenciado que es-
tos pequeños crustáceos de agua dulce no tienen 
«toda la maquinaria de genes necesarios» para la 
producción de omega-3, por lo que han de obtener 
estos nutrientes mediante otras vías.
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Reducir los procesos de evaluación ambiental que valo-
ran el impacto de las energías renovables podría llevar 
a la pérdida de biodiversidad en Europa. Este es uno de 
los mensajes de alerta de un estudio realizado por in-
vestigadores españoles, entre los que se encuentran dos 
expertos del Área de Ecología de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche. El trabajo concluye que la 
regresión de la normativa ambiental de la Unión Eu-
ropea no está justificada, al no haber tenido en cuenta 
otros valores existentes como el impacto ecológico.

Según explica Juan Manuel Pérez, investigador de la 
UMH, «la comunidad científica quiere expresar su 
preocupación por los recientes cambios en la normati-
va ambiental de la Unión Europea (UE) que fomenta la 
producción de energía renovable, ya que podrían tener 
un impacto negativo en la conservación de la biodiver-
sidad». En el estudio, los investigadores reconocen que 
la transición a un modelo de producción de energías 
renovables es fundamental para reducir el uso de com-
bustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto inver-

IMPACTO NEGATIVO
de la normativa europea sobre energías renovables

nadero. Sin embargo, para acelerar la implantación de 
estas energías, la UE ha aprobado en el último año varias 
directivas como parte del plan REPowerEU que podrían 
tener consecuencias negativas para el medio ambiente.

El trabajo, publicado en la revista Conservation Letters, 
una de las más influyentes del mundo en el desarrollo 
de políticas medioambientales y en Biología de la Con-
servación, detalla que una de las medidas incluidas en 
la nueva legislación europea es la reducción y simplifi-
cación de trámites administrativos y la eliminación de 
órganos de control en los procesos de evaluación am-
biental. 

«Desafortunadamente, el desarrollo masivo de insta-
laciones de energías renovables, principalmente eóli-
cos y fotovoltaicas, sin una correcta planificación de la 
ubicación de las mismas, podría conllevar un impac-
to desproporcionado en la biodiversidad que pondría 
poner en peligro multitud de especies y ecosistemas ya 
amenazados por otras actividades humanas», explica.
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versidad y comprometer la resistencia y resiliencia de los 
ecosistemas frente al cambio climático y las catástrofes 
naturales», advierte Carlos Sanz.

En la actualidad, como se recoge en el artículo, la con-
taminación del suelo está asociada a las emisiones de los 
vehículos, los procesos industriales, el tratamiento con 
pesticidas y las enfermedades de las plantas, así como a 
una mala gestión de los residuos. Así pues, es de esper-
ar que los espacios verdes urbanos estén más influidos 
por los contaminantes que los ecosistemas naturales, 
que están geográficamente alejados de las actividades 
humanas. Sin embargo, este estudio ha demostrado que 
los contaminantes preocupantes (metales, pesticidas, 
microplásticos y genes de resistencia a los antibióti-
cos) pueden dispersarse a través del transporte aéreo, 
la eliminación incontrolada de basuras e, incluso, con el 
agua de lluvia que discurre por la superficie de un terre-
no y llegar hasta los ecosistemas naturales.

«Este trabajo es relevante porque proporciona pruebas 
de una comparación cuantitativa de los contaminantes 
del suelo en espacios urbanos y naturales en seis conti-
nentes», explica el ecólogo de la UA.

OBTIENEN GAMETOS DE LA NACRA,
especie marina en peligro crítico de extinción
Un estudio internacional refleja que el suelo, en espacios 
verdes urbanos y en zonas naturales de todo el mun-
do, comparten niveles similares de múltiples contami-
nantes como metales, pesticidas, microplásticos y genes 
de resistencia a los antibióticos. Esta es una cuestión de 
gran relevancia debido a que la contaminación del sue-
lo es una de las principales amenazas para la salud y la 
sostenibilidad de los ecosistemas.

El trabajo, en el que han participado más de 40 autores 
de centros de investigación y universidades de España, 
China, Suiza, Australia, Alemania, Chile, Sudáfrica, 
Francia, Portugal, Eslovenia, Nigeria, México, Estados 
Unidos, Brasil, India e Israel, ha sido publicado en Nature 
Communications. Por parte de la Universidad de Alican-
te (UA), han colaborado el ecólogo Carlos Sanz y Nuria 
Casado, investigadores del Instituto Multidisciplinar 
para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) y ex-
pertos en el estudio de la contaminación de plásticos y 
bioplásticos.  

«El estrés ambiental asociado a la contaminación del 
suelo, ya sea de origen natural o por incidencia de los 
seres humanos, puede afectar directamente a la biodi-
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ESPECIES SINGULARES DE TORTUGAS Y 
COCODRILOS PODRÍAN DESAPARECER
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Las tortugas y los cocodrilos son dos de los grupos 
faunísticos más amenazados del mundo. De hecho, 
aproximadamente cinco de cada diez de estas especies 
se encuentran en peligro de extinción a nivel global. Así 
se desprende de un estudio sobre las amenazas de ori-
gen humano que afectan a este tipo de reptiles publicado 
en la revista internacional Nature Communications.

El artículo revela los mayores riesgos para las tortugas 
y cocodrilos, como son la pérdida de hábitat, el tráfico 
de especies y el consumo insostenible. También desta-
can las enfermedades emergentes, las especies invaso-
ras, el cambio climático y la contaminación, entre otros. 
«Corremos el riesgo de perder una variedad de espe-
cies y diversidad funcional que ha requerido más de 220 
millones de años de evolución», advierte Roberto Carlos 
Rodríguez-Caro, autor principal del artículo e investi-
gador distinguido del Departamento de Ecología de la 
Universidad de Alicante (UA).

Este trabajo cuenta, además, con la participación de un 
nutrido equipo de científicos internacionales de las uni-
versidades Miguel Hernández de Elche, de Oxford (Rei-

no Unido), de Tartu (Estonia), de Queensland (Australia), 
de Lyon (Francia) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (México).

La pérdida de hábitat, la amenaza más común

La principal amenaza de estos grupos de reptiles es la 
pérdida y fragmentación de hábitat, aspecto especial-
mente común en las especies que habitan en el hemis-
ferio norte. Pero, como apunta el investigador de la UA, 
«la desaparición de zonas húmedas, la urbanización y 
el desarrollo de la agricultura intensiva no solo afectan 
a estas especies, sino que se han descrito en términos 
globales como una de las mayores amenazas a la biodi-
versidad».

Por su parte, los resultados del trabajo señalan que el 
consumo insostenible de tortugas y cocodrilos influye 
sobre todo a las especies más longevas y con mayores 
tamaños de puesta de huevos como las tortugas mari-
nas.

En tercer lugar, el tráfico y comercio de ejemplares vivos 
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o de parte de ellos amenazan a estos reptiles a lo largo del 
mundo. La captura y tráfico de tortugas es habitual para 
su tenencia en cautividad y, en el caso de los cocodrilos, 
su piel tiene también altos intereses comerciales.

Proteger las especies y las estrategias vitales

A las tortugas y cocodrilos se les atribuyen importantes 
funciones en los ecosistemas como, por ejemplo, ser 
dispersores eficaces de semillas, crear hábitats para 
otras especies con la realización de madrigueras o ser 
depredadores que gestionan gran parte de la biomasa 
disponible. Tienen estas funciones desde hace millones 
de años y, además, han desarrollado estrategias vitales 
singulares y diversas. «Algunas especies son muy lon-
gevas y exceden los 150 años, como la tortuga gigante 
de Aldabra (Aldabrachelys gigantea), mientras que otras 
basan su éxito en la reproducción haciendo puestas de 
más de 100 huevos, como la tortuga asiática de caparaz-
ón blando (Chitra indica)», detalla Rodríguez-Caro.

Desgraciadamente, los resultados de este estudio mues-
tran que actualmente se vive el peor escenario posible 

de pérdida de diversidad funcional, es decir, que las 
especies de tortugas y cocodrilos con mayor riesgo de 
extinción, según la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (IUCN), tienen estrategias vitales 
únicas. «En este sentido, un claro ejemplo lo encontra-
mos en la tortuga panqueque (Malacochersus tornieri), en 
peligro crítico de extinción, que es originaria de Tanza-
nia y Kenia, y tiene un caparazón plano y flexible para 
habitar grietas. Esto le permite evitar peligros, pero, por 
el contrario, su reproducción es muy baja y sólo es ca-
paz de poner un huevo al año. Por este motivo, sus po-
blaciones son muy sensibles a la captura de ejemplares 
adultos», explica el investigador de la UA.

Los autores de este trabajo sugieren que las políticas 
de conservación deberían incluir la diversidad funcio-
nal con el objetivo de conservar especies que muestran 
estrategias únicas. «La incorporación en las políticas de 
conservación de la diversidad funcional puede consti-
tuir un enfoque prometedor para ayudar a priorizar los 
esfuerzos de conservación con el fin de mantener altos 
niveles de diversidad funcional frente a las amenazas 
actuales y futuras», destaca Rodríguez-Caro.

Ejemplar de tortuga mora (Testudo graeca), especie de tierra amenazada 
que habita en España. Foto: Marcos Altuve.
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RELACIONAN EL MAYOR TAMAÑO
DE LOS BRONTOTÉRIDOS CON SU
POSIBILIDAD DE SUPERVIVENCIA
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Especialistas liderados por el investigador de la 
Universitat de València (UV), Óscar Sanisidro, 
publican en la revista Science un estudio sobre 
el tamaño de los brontotéridos, una familia de 
mamíferos extinta hace 53 millones de años. El es-
tudio demuestra que un rápido aumento de la talla 
de estos animales está relacionada con una mayor 
supervivencia de los linajes de mayor tamaño. Así, 
cuanto más grandes eran estos animales extintos, 
mayores eran las posibilidades de supervivencia. 
El estudio de los brontotéridos permite que espe-
cialistas en paleontología puedan profundizar en 
los mecanismos evolutivos detrás del aumento de 
la talla corporal y abordar preguntas sólidas sobre 
la macroevolución de los megaherbívoros.

Los brontotéridos (bestias del trueno) son una 
familia de mamíferos relacionados con caballos, 
rinocerontes y tapires que experimentaron un 
cambio de tamaño espectacular a lo largo de su 
evolución. Los primeros brontotéridos apare-
cieron tanto en Asia como en Norteamérica a 
principios del Eoceno, hace unos 53 millones de 
años. Las especies más antiguas eran del tamaño 
de un coyote y no tenían cuernos. En cambio, los 
últimos representantes de este linaje tenían un 
aspecto parecido a un rinoceronte e imponentes 
apéndices óseos por encima de la nariz. Sus cuer-
pos se hicieron robustos, casi llegando al tamaño 
de los elefantes, lo que los convirtió en uno de los 
primeros mamíferos en pesar varias toneladas. A 
pesar de todas estas transformaciones evolutivas, 
solo duraron unos 16 millones de años.

«Podemos entender muchas cosas sobre una es-
pecie a partir de su medida. El tamaño corporal se 
correlaciona con metabolismo, gasto energético, 
termorregulación o superficie de su territorio, lo 
que lo convierte en uno de los parámetros más im-
portantes de la biología de las especies», explica el 
equipo de investigación. La evolución del tamaño 
del cuerpo interesó a los primeros paleontólogos, 
y los brontotéridos protagonizaron los primeros 
debates sobre la teoría de la evolución en la época 
anterior al reconocimiento de la selección natural 
darwiniana como la mejor explicación de la evo-
lución. «Ahora podemos reconstruir los procesos 
detrás de esta rápida subida en tamaños corpora-
les», añade. 

Los paleontólogos han detectado dos mecanismos 
evolutivos trabajando en dos niveles diferentes. 
«Por un lado, tenemos una generación de especies 
a saltos, tanto pequeñas como grandes. De otra, 
una fuerte presión de selección centrada en las 
especies más grandes, dejando atrás a las otras. 
Los dos procesos explican cómo estas bestias 
lograron tamaños récord en un mundo, el Eoceno, 
donde todavía no existían animales gigantes».
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Investigadores del Grupo de Investigación Pa-
leoIbérica de la Universidad de Alcalá (UAH), de la 
Universidad de Alicante (UA), de la Universidad de 
Jaén (UJA), del Instituto Tecnológico del Mármol de 
Cehegín y del Museo Arqueológico de la misma lo-
calidad murciana, coordinados por los profesores 
Fernando y Juan Alberto Pérez-Valera, ambos del 
Departamento de Ciencias de Tierra y del Medio 
Ambiente de la UA, han presentado un estudio so-
bre el reptil marino del Triásico más completo y de 
mayor antigüedad del sureste de España. Los res-
tos de este reptil se encontraron hace unos años 
en un muro de la localidad de Cehegín (Murcia), 
pero gracias a los trabajos de campo de estos in-
vestigadores se ha localizado el afloramiento del 
que procede y descrito en detalle el ejemplar. Tal 
y como explica Fernando Pérez-Valera, el animal 
mediría poco más de 40 cm en total y aparece ar-
ticulado con los huesos en conexión anatómica. 
«Tendría un aspecto parecido a un lagarto actual, 
aunque en realidad no lo era, sino que pertenecía 
a un linaje de reptiles marinos que se adaptaron al 
medio acuático de manera temprana, justamente 
en una época previa a la aparición de los dinosau-
rios», matiza el investigador de la UA.

El estudio, publicado en la revista Lethaia, aporta 
datos inéditos e interesantes sobre las conexiones 
marinas en el Triásico Medio, justo en la época en 
la que se empieza a fragmentar el gran supercon-
tinente Pangea. Así, el reptil encontrado en Ce-
hegín es comparable a algunos restos encontrados 
en el Monte San Giorgio, en los Alpes suizos, muy 
cerca de la frontera con Italia, un hecho que de-
muestra, por primera vez, una posible conexión 
entre las regiones de centro-Europa y norte de 
Italia (la llamada provincia Alpina) y el sureste de 
Iberia en esta época (Triásico Medio), a través de 
pasillos marinos, que favorecieron la distribución 
y dispersión de los organismos, como por ejemplo, 
esta especie de reptil.

«Se trata de un reptil del orden Eosauropterygia 
(Superorden Sauropterygia). Este descubrimiento 
representa el sauropterigio más completo encon-
trado, hasta la fecha, en el Triásico Medio (periodo 
comprendido entre hace unos 247 y 237 millones de 
años) de la Cordillera Bética, y añade nueva infor-
mación sobre la diversidad y distribución geográ-
fica de estos reptiles, revelando que era mayor de 
lo que se creía», señala Pérez-Varela.

REPTIL MARINO DEL TRIÁSICO
más completo y antiguo de la cordillera Bética
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Su principal amenaza es la presión pesquera, situación 
que se magnifica por la degradación del hábitat, el cam-
bio climático y la contaminación. Los tiburones y rayas 
no son el objetivo de las pesquerías mediterráneas, sino 
que se capturan de manera accesoria y accidental. Un 
mejor manejo y gestión de sus poblaciones son necesa-
rios para asegurar su subsistencia.

El proyecto ECEME (Evaluación del estado de conser-
vación de tiburones y rayas del Mediterráneo), llevado a 
cabo por un equipo de investigación de la UV, el Institu-
to de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, y la ONG Catsharks, cofinanciado 
por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene como 
objetivo principal evaluar la abundancia y distribución 
de los tiburones y rayas del Mediterráneo español me-
diante datos pesqueros obtenidos desde programas de 
observación a bordo.

LOS TIBURONES Y LAS RAYAS
del Mediterráneo, amenazados por actividades humanas
Un trabajo enmarcado en el proyecto ECEME de la Fun-
dación Biodiversidad avisa de que más de la mitad de los 
tiburones y las rayas del Mediterráneo están en riesgo 
de extinción por la creciente amenaza de la presión pes-
quera, el cambio climático y la contaminación. El equipo 
del Institut Cavanilles de la Universitat de València (UV) 
aporta nuevos datos sobre la situación de estas especies, 
cuya conservación es esencial para el funcionamiento 
de los ecosistemas marinos. 

Los tiburones y rayas, también llamados elasmobran-
quios o peces de esqueleto cartilaginoso, desempeñan 
un papel fundamental en la regulación de los ecosiste-
mas marinos. Estos animales controlan las poblaciones 
de sus presas, lo cual mantiene el equilibrio de los mares 
y océanos. Sin embargo, debido a su lento crecimiento, 
su madurez tardía y escasa descendencia, son muy vul-
nerables ante la actividad humana.
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HÁBITATS Y ESTILO DE VIDA
de los primeros tiburones capaces de emitir luz
Los tiburones adquirieron bioluminiscencia en un evento único durante el Periodo Jurásico, tras colonizar las pro-
fundidades marinas. Así lo muestra un estudio de la Universitat de València (UV) sobre la bioluminiscencia en ti-
burones, publicado en la revista Palaeontology. El trabajo, que proporciona la primera reconstrucción global de los 
hábitats y estilos de vida a lo largo de la evolución de estos grupos, esclarece cómo y por qué apareció la capacidad de 
emitir luz en la oscuridad en tiburones.

La bioluminiscencia es un fenómeno que se da en diferentes especies marinas y un componente importante en la 
dinámica de los ecosistemas de aguas profundas. Como consecuencia, existe una amplia literatura científica sobre 
las causas y el escenario de su origen, pero no existe consenso entre los especialistas. 

El estudio aporta nuevas perspectivas en torno al escenario en el que la bioluminiscencia evolucionó, así como so-
bre los mecanismos de colonización de aguas profundas por parte de tiburones y vertebrados en general. Según el 
estudio, la mayoría de los escualiformes –orden al que pertenecen los tiburones bioluminiscentes– se originaron en 
ambientes neríticos, es decir, en zonas próximas al litoral y bien iluminadas. Desde allí colonizaron las aguas pro-
fundas en varias ocasiones durante los periodos Jurásico y Cretácico. Y, en contra de lo que se pensaba hasta ahora, 
este proceso tuvo lugar a través de la zona bentónica –es decir, sobre el sustrato marino, desde zonas costeras hasta 
las grandes profundidades carentes de luz.

«La evolución de la bioluminiscencia ocurrió una única vez a lo largo de la historia evolutiva de los tiburones y lo hizo 
después de que estos colonizaran las grandes profundidades marinas. Por lo tanto, la aparición de la bioluminiscen-
cia, contrariamente al consenso científico que existía hasta la fecha, muy probablemente jugó un papel irrelevante en 
la conquista de las aguas profundas», explica Humberto Ferrón, investigador Ramón y Cajal en el Instituto Cavanilles 
de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València, y responsable del proyecto. 

La bioluminiscencia cumple varias funciones que son clave en los tiburones actuales, desde el reconocimiento de 
individuos de la misma especie en la oscuridad hasta la iluminación de grandes espinas presentes en sus aletas como 
señal de alerta para posibles depredadores.
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EL LITORAL ALICANTE-MURCIA,
área de conservación de tiburones y rayas
Dos propuestas conjuntas presentadas por la Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Murcia 
(UMU), el Instituto Español de Oceanografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IEO 
CSIC) y el Cartagena Oceanographich Research Institute (CORI) han conseguido que los litorales de 
Alicante y Murcia se convierta en áreas de conservación de tiburones y rayas (Important Shark and Ray 
Area – ISRA) por su importancia científica y para el ecosistema. Ambas han sido aceptadas por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el primer mapeo sistemático en la historia 
de zonas importantes para tiburones y rayas en el Mediterráneo.

Los investigadores han conseguido evidenciar la relevancia de estas áreas para la supervivencia de este 
grupo de especies en el Mediterráneo tras arduos meses de trabajo de investigación, recopilación de 
información y escrutinio por parte de un panel de expertos externos. Tanto es así que, de las más de 
110 propuestas de ISRA iniciales, solamente se han aceptado 65 en todo el Mediterráneo. Las ISRAs 
aprobadas incluyen la franja litoral costera murciana, desde San Pedro del Pinatar hasta Calblanque, y 
un sector profundo, entre el sur de Alicante y el Seco de Palos.

La propuesta de la zona más somera, entre San Pedro del Pinatar y Calblanque, ha sido liderada por 
María Pozo-Montoro, investigadora del Grupo de Ecología y Conservación Marina de la UMU y coordi-
nadora de ambas propuestas. La franja litoral costera que va desde tierra hasta los 80 metros de pro-
fundidad y que incluye la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos – Islas Hormigas, se ha 
podido evidenciar gracias a la colaboración ciudadana por parte de buceadores, pescadores y bañistas 
de la zona. Sus fotos han sido fundamentales para demostrar la importancia del área como zona de re-
producción y agregación de rayas desaparecidas en otros enclaves del Mediterráneo y en peligro crítico 
de extinción, como son el pez guitarra, la mantelina, el águila común y la pastinaca.

Por otro lado, la segunda propuesta ha estado liderada por la profesora Francisca Giménez, catedrática 
de Zoología y directora del CIMAR (Centro de Investigación Marina de Santa Pola) de la UA. Esta zona va 
desde los 300 metros hasta los 800 metros de profundidad, e incluye montes y formaciones submarinas 
singulares como son el Seco de Palos o El Planazo, y un campo de pockmarks – depresiones en el lecho 
marino producto de emanaciones de gases y escape de fluidos generados por la actividad volcánica de la 
zona. Este espacio es especialmente relevante como zona de cría de tiburones de profundidad como el 
tiburón linterna velludo y es una zona de agregación de la raya estrellada, endémica del Mediterráneo.
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BACTERIAS SALVAJES 
FRENTE A LA AGALAXIA

contagiosa en ganado ovino y caprino
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

El grupo de investigación ProVaginBIO, Agentes 
Microbiológicos Asociados a la Reproducción 
Animal, de la CEU UCH de Valencia, ha publi-
cado un estudio en el que reporta el descu-
brimiento de tres cepas de bacterias ácido lácti-
cas capaces de producir un efecto bactericida o 
bacteriostático frente a Mycoplasma agalactiae. 
Este es el principal agente etiológico de la aga-
laxia contagiosa de los pequeños rumiantes, que 
ocasiona un importante impacto socioeconómi-
co en este sector y a la que ganaderías y técnicos 
siempre han temido. El hallazgo ha sido publi-
cado en la revista científica internacional Fron-
tiers in Veterinary Science. 

El profesor e investigador Ramón y Cajal de la 
CEU UCH, Ángel Gómez, que lidera el equipo 
investigador, destaca que «sin ser una zoonosis, 
el impacto de la agalaxia contagiosa se debe a 
que la entrada de un solo portador asintomáti-
co en un rebaño puede comprometer la viabi-
lidad económica de la ganadería en cuestión 
de semanas. Algunas de las consecuencias de 
esta enfermedad son la reducción de la pro-
ducción lechera, las altas mortalidades y mor-
bilidades -es decir, la capacidad de contagio- o 
la cronificación de la infección. Actualmente, 
la vacunación y la antibioterapia son dos de las 
estrategias de lucha frente a la agalaxia conta-
giosa habitualmente empleadas para ayudar a 
controlar la enfermedad, aunque con ello no se 
consigue prevenir o eliminar la infección al cien 
por cien», destaca el profesor Gómez. 

Encontrar las cepas, todo un reto

ProVaginBIO, a través de un proyecto de inves-
tigación de la Generalitat Valenciana y de un 
proyecto Retos2020 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, inició hace cuatro años la búsqueda 
de bacterias naturalmente presentes en cabras 
y ovejas sanas de rebaños que pudieran tener 
un efecto perjudicial frente a Mycoplasma aga-
lactiae. Estos proyectos los han llevado por gran 
parte de la geografía española, con el apoyo de 
ganaderías y asociaciones ganaderas que les 
han abierto sus puertas para la investigación. 
«Los ganaderos han sido los primeros en creer 
en nuestra hipótesis y mostrarse esperanzados. 
Sin su ayuda, habría sido imposible encontrar 
estas cepas», explica Gómez.  

Tras analizar cientos de cepas, finalmente han 
hallado dos cepas de bacterias ácido lácticas 
con potencial bactericida frente a Mycoplasma 
agalactiae y una tercera con efecto bacteriostáti-
co. A este tipo de cepas pertenecen, por ejem-
plo, los famosos Lactobacillus spp. presentes 
en muchos lácteos. «Nuestro hallazgo abre un 
nuevo frente hasta ahora no contemplado en 
la lucha frente a la agalaxia contagiosa, que es 
necesario continuar explorando. En el estudio, 
proponemos además una nueva teoría por la 
cual las bacterias ácido lácticas podrían influir 
en el curso de este tipo de infecciones produci-
das por micoplasmas». Las cepas fueron encon-
tradas finalmente, tras numerosos muestreos 
y aislamientos, en una explotación de cabras 
murciano-granadinas, una explotación de ovino 
de raza manchega y una explotación de ovejas 
guirras, esta última raza autóctona de la Comu-
nitat Valenciana y en grave peligro de extinción.  
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El grupo de investigación ProVaginBio de la CEU UCH, liderado por Ángel Gómez, (en el centro).

«Los rebaños ovinos y caprinos españoles no sólo fijan 
población rural, previenen incendios o generan produc-
tos alimenticios de gran calidad, sino que generan y al-
bergan una gran biodiversidad», recuerda Ángel Gómez. 
El estudio ha contado también con la colaboración del 
Grupo de Investigación en Sanidad de Rumiantes de la 
Universidad de Murcia, estrechamente vinculado al es-
tudio de las micoplasmosis en los rumiantes y con una 
larga trayectoria científica en este ámbito.  

Primer estudio internacional 

Este es el primer estudio a nivel mundial en el que se 
demuestra la existencia de cepas salvajes con poten-

cial antimicrobiano frente a una especie de micoplas-
ma que afecta al ganado ovino y caprino. Además, el 
hallazgo abre la puerta a una posible alternativa al uso 
de antibióticos que ayudaría a reducir aún más su con-
sumo, ya de por sí reducido de forma considerable por la 
cabaña ganadera española. 

El Grupo ProVaginBIO ya fue pionero en desarrollar un 
modelo de inoculación de probióticos intravaginales en 
el ganado ovino. Según Gómez, «nos queda aún mucho 
por hacer antes de poder saber si estas cepas pueden 
emplearse como probióticos de forma eficiente, pero 
creo que vamos en la buena dirección». 
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IDENTIFICAN NUEVAS BACTERIAS
QUE INFLUYEN EN LA ADAPTACIÓN DE LOS 
ANIMALES A CAMBIOS AMBIENTALES

Hay animales que se adaptan mejor a los cambios ambi-
entales y la clave de ello reside en su ADN y el microbio-
ma. Un estudio, liderado por un equipo del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), concluye que el sistema inmunológico 
está influenciado de forma diferente por la composición 
bacteriana de cada población. En el trabajo, han par-
ticipado también investigadoras del Centro de Investi-
gación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental 
(CIAGRO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y de la Universitat de Lleida (UdL). Sus resulta-
dos podrían contribuir a mejorar el bienestar animal y la 
sostenibilidad del sector ganadero.

La investigación es la primera en el campo de la mejo-
ra genética animal que ha identificado bacterias del in-
testino que podrían estar incidiendo en la habilidad de 
los animales a adaptarse a los cambios ambientales, es 
decir, que afecte a su resiliencia. Además, estas bacte-
rias, a su vez podrían, estar reguladas por los genes de 
estos animales. De esta forma, los resultados obtenidos 
por el equipo de la UPV y la UMH podrían contribuir a 
mejorar el bienestar animal y la sostenibilidad del sector 
ganadero.

El sistema inmunológico es clave para responder contra 
amenazas ambientales, como puede ser la infección por 
patógenos externos, tal y como se explica en el trabajo 
científico. La identificación que han conseguido de es-
tas especies bacterianas resalta la importancia del siste-
ma inmunológico en la regulación de la resiliencia. Han 
identificado genes y especies que contribuyen a una me-
jor salud del individuo, por tanto, a una mayor capaci-
dad de adaptación.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de la UPV, la 
UMH y la UdL comparó la composición del microbiana 
de dos líneas de conejos en un mismo ambiente, con un 
origen genético común, pero seleccionadas divergen-
temente. Las líneas fueron seleccionadas divergente-
mente en la UMH durante 13 generaciones, teniendo en 
cuenta un fenotipo concreto: la varianza ambiental del 
tamaño de camada. 

La importancia de este fenotipo radica en su relación 
con la capacidad del animal para contrarrestar o afron-
tar los cambios ambientales, sin que se vea perjudicada 
su producción o recuperando esta de una forma óptima 
y rápida. Es decir, se ha observado que los animales con 
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una menor varianza ambiental en su tamaño de camada 
son animales más resilientes.

Mediante herramientas bioinformáticas, el equipo de 
la UPV analizó una representación de animales de am-
bas poblaciones de conejos. A través de metodologías 
estadísticas, identificaron varios grupos de bacterias y 
de genes bacterianos que permitían clasificar y predecir 
qué animal pertenecía a cada población con una tasa de 
fiabilidad superior al 90 %. En total, identificó 35 espe-
cies de bacterias. Aunque el efecto que causan muchas 
de ellas es confuso o desconocido, algunas de las iden-
tificadas regulan la actividad inmunológica y podrían 
estar afectando al estado de salud de los conejos y por 
tanto a su resiliencia.

Entre los grupos de bacterias, explican las investigado-
ras, «se observaron especies beneficiosas para la salud 
del individuo en los animales más resilientes, como Li-
mosilactobacillus fermentum y Odoribacter splanchnicus, 
mientras que las especies más perjudiciales las detecta-
mos con mayor abundancia en la línea menos resiliente 
(Eggerthella sp. y Acetatifactor muris)». 

El estudio ha permitido también identificar genes mi-
crobianos de rutas que podrían contribuir a regular el 
sistema inmunitario.

Todos estos resultados apuntan a que el sistema in-
munológico está influenciado de forma diferente por la 
composición bacteriana de cada población de animales. 
Este trabajo abre la puerta a que, en un futuro, el sector 
de la ganadería pueda aplicar estos conocimientos para 
estudiar la composición de bacterias en sus animales y 
seleccionar aquellos más idóneos para modular la resil-
iencia. 

Se podría realizar una selección basada en el microbio-
ma y estudiar los beneficios de probióticos basados en 
estas especies bacterianas para modificar la resiliencia 
animal de una forma más simple, barata y aplicable a 
gran escala, concluye el estudio.

El trabajo ha constatado cómo el sistema inmunológi-
co está influenciado de forma diferente según la com-
posición bacteriana de cada animal. Los resultados de 
este estudio se han publicado en la revista Microbiome.
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Cerceta pardilla hembra. Foto: O. Aldeguer.

LA CAZA ILEGAL DIFICULTA LA RECUPERACIÓN
DE LA CERCETA PARDILLA, EL PATO MÁS 
AMENAZADO DE EUROPA

La caza ilegal, los tendidos eléctricos y los gatos 
domésticos están acabando con la cerceta pardilla, un 
pato emblemático de los humedales del sureste pen-
insular en riesgo de desaparecer. Un estudio realizado 
por un equipo de investigadores de la Universidad de 
Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avan-
zados (IMEDEA), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad de las Islas 
Baleares, concluye que, si no se reduce al menos un 40 
% de la mortalidad no natural de esta especie, los pro-

gramas de recuperación de la cerceta pardilla en España 
fracasarán.

Según explican los investigadores, en España se presta 
mucha atención mediática a especies en peligro de ex-
tinción como el lince ibérico, el oso pardo o el águila im-
perial. Sin embargo, las siete especies que se encuentran 
en peligro crítico de extinción, es decir, las que tienen 
un riesgo inminente de desaparición son mucho más 
desconocidas. Estas especies incluyen dos aves, dos 
mamíferos, una planta y dos moluscos.
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Entre ellas, se encuentra un pato, la cerceta pardilla. Esta 
especie, considerada como el pato más amenazado de Eu-
ropa, prácticamente llegó a desaparecer hace una década, 
cuando tan sólo se detectaron unas decenas de parejas 
reproductoras en el entorno de Doñana y los humedales 
del sur de Alicante. Para revertir esta situación, tanto las 
Comunidades Autónomas como el gobierno central em-
prendieron diversas acciones de conservación, entre ellas 
un programa de recuperación con liberación de ejem-
plares criados en cautividad. Gracias a este programa, 
se han liberado más de tres mil individuos en los últimos 

años, pero a pesar de esto, las poblaciones de cer-
ceta pardilla no remontan como se esperaba. Con 
el objetivo de evaluar la eficacia del programa de 
recuperación, investigadores del Área de Ecología 
de la UMH, en colaboración con investigadores de 
la UA y el IMEDEA-CSIC-UIB, han realizado un es-
tudio que ha permitido conocer la supervivencia 
de los individuos liberados en la Comunitat Valen-
ciana, identificar las principales causas de mor-
talidad y, finalmente, evaluar la viabilidad futura 
de la especie. Para ello, han sido claves los datos 
proporcionados por avistamientos de individuos 
anillados, así como datos recogidos mediante dis-
positivos GPS con los que se ha equipado a más de 
40 ejemplares en los últimos años.

Los resultados señalan que la mortalidad por cau-
sas no naturales, como la caza ilegal, colisiones 
con líneas eléctricas o depredación por gatos, 
triplica la mortalidad natural. La caza ilegal, ya sea 
por errores de identificación en jornadas de caza 
legales o por furtivismo, destacó como la causa 
más significativa de mortalidad para la especie, ya 
que afectó a uno de cada tres ejemplares marca-
dos, tanto ejemplares criados en cautividad como 
silvestres. Para determinar las causas de mortali-
dad, el uso de dispositivos GPS fue crucial, ya que 
permitió identificar con precisión el lugar y día de 
la muerte. Lamentablemente, el 50 % de los dis-
positivos GPS dejaron de transmitir datos de for-
ma inesperada. Los investigadores sospechan que 
en gran medida podría deberse a caza ilegal, ya 
que el 70 % de estos dispositivos dejó de funcionar 
repentinamente cuando el ave se encontraba den-
tro de un coto. Además, los resultados alertan que 
la presencia de gatos domésticos en humedales es 
una amenaza emergente que debe abordarse con 
atención, ya que se han detectado casos de depre-
dación por estos felinos, y esto puede producir 
pérdidas importantes.

Los investigadores Juan Manuel Pérez (UMH), 
Roberto Rodríguez (UA) y Esther Sebastián (UA) 
señalan que «son muchos de los ejemplares que 
se están liberando en los programas de recu-
peración, pero no llegan a establecerse porque la 
mortalidad es muy alta». 

Los análisis indican que la mortalidad no natural 
de estas aves debería reducirse en un 40 % para 
conseguir recuperar las poblaciones. Para lograr-
lo, los autores proponen varias medidas urgentes 
que incluyen: prohibir la caza de aves acuáticas en 
horas con mala visibilidad para evitar confusiones 
y muertes accidentales de especies no cinegéticas; 
aumentar la persecución del furtivismo; controlar 
los depredadores exóticos en humedales; y mejo-
rar la gestión del agua para reducir los brotes de 
enfermedades como el botulismo.
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EL OCIO AL AIRE LIBRE
en áreas naturales perjudica los ecosistemas
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y de la Universidad de Alicante (UA) han es-
tudiado el impacto de los visitantes y las actividades de ocio que realizan sobre una de las funciones ecológicas más 
importantes en los ecosistemas: el consumo de carroña de animales muertos. Han concluido que, en la zona en la 
que los visitantes pueden acceder, las carroñas tardan más en desaparecer debido a la ausencia de animales de gran 
tamaño, como rapaces y jabalíes, que consumen rápidamente este recurso, y son sustituidos por especies exóticas 
introducidas, más tolerantes a la presencia humana, como las ratas. Este hecho podría elevar el riesgo de transmisión 
de enfermedades. El trabajo ha sido publicado en la revista Animal Conservation.

Después del confinamiento forzoso a causa de la pandemia de COVID-19, las áreas naturales se han redescubierto 
como lugares de esparcimiento y ocio. Esto ha conllevado un importante aumento de las visitas y del uso de los es-
pacios naturales, lo que ha aumentado la presión sobre la fauna y sobre las funciones ecológicas y los servicios eco-
sistémicos que nos ofrecen.

Los investigadores del Área de Ecología de la UMH, Adrián Orihuela y Juan Manuel Pérez, junto con la investigadora 
del Departamento de Ecología de la UA, Esther Sebastián, han realizado este estudio durante un año en el Parque 
Natural de El Hondo (Elche-Crevillent), un humedal de importancia internacional que cuenta con una de las mejores 
poblaciones de diversas especies de anátidas globalmente amenazadas como la malvasía cabeciblanca o la cerceta 
pardilla. Los investigadores hicieron seguimiento de cómo los animales consumían 185 carroñas de diferentes espe-
cies de vertebrados, desde peces a mamíferos y aves, mediante cámaras de fototrampeo automáticas que se activan 
con el movimiento. Para evaluar el impacto del turismo, compararon cómo cambiaban la comunidad de carroñeros 
y los patrones de consumo de carroña entre la zona restringida, donde no pueden acceder los visitantes, y la zona de 
acceso público, donde los visitantes pueden acceder libremente y se utilizan para pasear en bicicleta, correr, hacer 
senderismo, observar aves, hacer picnics o pasear al perro, entre otras actividades. Los resultados muestran que el 
uso turístico altera la composición de la comunidad de carroñeros y que afecta aún más a especies de mayor tamaño, 
como las rapaces.
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«Mediante técnicas de monitorización acústi-
ca pasiva, se ha detectado que el rorcual común 
puede estar presente durante todo el año, no solo 
los meses estivales, aunque es entre junio y ju-
lio cuando se divisa con más frecuencia», explica 
Eduardo Belda, responsable científico del proyec-
to El cabo de los rorcuales: estudio de la presencia y el 
origen del rorcual común en la plataforma y el talud 
del Cabo de la Nao y Canal de Ibiza.

El objetivo de esta investigación, de carácter mul-
tidisciplinar y en marcha desde 2021, «es analizar 
las poblaciones de rorcual común (Balaenoptera 
physalus) -el segundo animal más grande del pla-
neta después de la ballena azul- que migran por el 
Cabo de la Nao e identificar hacia dónde se diri-
gen», destaca el profesor del Campus de Gandia de 
la Universitat Politècnica de València (UPV).

Belda ha explicado que, durante dos años de estu-
dio, «hemos observado cerca de 150 ejemplares de 
rorcual común pasando hacia el sur desde las zo-
nas de observación de la costa de Dénia y el Cabo 
de San Antonio entre los meses de abril a octubre».

Las investigaciones realizadas, tanto mediante 
monitorización acústica como visual, «permiten 
confirmar que las ballenas se desplazan en direc-
ción hacia el sur». Asimismo, «el uso de técnicas 
de foto-identificación y el marcaje piloto con un 
transmisor de seguimiento satelital de un ejem-
plo, corroboran que estas ballenas que pasan en 
verano por la costa de Alicante están en migración 
hacia el Atlántico». Esta migración se realiza «cer-
cana a la costa en el área del Cabo de San Antonio y 
Cabo de la Nao, fuera del corredor de migración de 
cetáceos y de las actuales Áreas Importantes para 
los Mamíferos Marinos propuestas». Por ello, «se 
están estudiando posibles medidas para reducir el 
riesgo de colisión asociado al tráfico marítimo en 
la zona, riesgo que se concentra principalmente 
en la zona de entrada al puerto de Dénia». En el 
proyecto CaboRorcual, participan investigadores 
del Instituto de Investigación para la Gestión In-
tegrada de Zonas Costeras (IGIC) y del Instituto 
de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multime-
dia (iTEAM) de la UPV, expertos en las áreas de 
ecología, oceanografía costera y acústica subma-
rina.
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EL RORCUAL COMÚN
puede estar presente durante todo el año



ANUARIO 2023 | INFORUVID | 196

Bu
itr

e 
le

on
ad

o 
en

 v
ue

lo
. F

ot
o:

 J
os

é 
An

to
ni

o 
D

on
áz

ar
.

Investigadores de la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) de Elche, la Universidad de Granada, 
la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Su-
perior de Invetigaciones Científicas (CSIC), y la 
Universidad de Alicante (UA) han descubierto que 
los buitres presentan patrones de alimentación 
distintos, según el lugar donde crían, con inde-
pendencia de los recursos disponibles. Estas con-
clusiones indican que adquieren gustos distintos 
por transmisión cultural entre los individuos de 
una misma población. Hasta ahora, se creía que los 
buitres eran especies oportunistas que consumían 
cualquier tipo de carroña sin distinción.

Este estudio, publicado en la revista Proceedings of 
the Royal Society, concluye que los buitres, al igual 
que los seres humanos, también tienen preferen-
cias alimentarias según el lugar o grupo al que per-
tenezcan. Los estudios anteriores sobre la dieta de 
los buitres se habían enfocado más en la población 
en su conjunto que en cada uno de los individuos. 
Sin embargo, en este trabajo, el equipo científico 
ha querido ir más allá y ha analizado por primera 
vez la dieta de los buitres a escala individual. Para 
ello, realizaron una exhaustiva campaña de cam-
po en la península y combinaron el seguimiento 
mediante dispositivos GPS de 30 buitres leonados 

capturados en Las Bardenas Reales en Navarra y 35 
en la Sierra de Cazorla en Jaén. 

Gracias al acelerómetro incorporado en el GPS, 
se pudo conocer en qué lugar había comido cada 
uno de los individuos marcados. Un equipo de 
diez personas recorrió cuatro mil de estos lugares 
analizando lo que habían comido los buitres en 
cada uno de ellos. Con estos datos, reconstruyeron 
su dieta. Así, observaron, por ejemplo, que los 
machos prefieren los recursos más ligados al ser 
humano, como la ganadería intensiva y la basura, 
principalmente, mientras que las hembras son 
más propensas a alimentarse de recursos menos 
predecibles, como restos cinegéticos o ganadería 
extensiva.   

Una de las hipótesis que manejan para explicar esta 
conducta es que los machos confían en paisajes 
humanizados, próximos a poblaciones humanas, 
con más infraestructuras o entornos alterados 
como los basureros. «En otras palabras, los ma-
chos se atreverían con más frecuencia a comer en 
sitios más peligrosos. Por el contrario, las hembras 
serían menos confiadas y más prudentes», afirma 
el profesor José Antonio Donázar, de la Estación 
Biológica de Doñana – CSIC.

LA DIETA DE LOS BUITRES
está modelada por su cultura
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pero también aves como los cuervos, urracas, águilas 
y algunos reptiles principalmente de Australia y Su-
damérica. 

«En este trabajo, advertimos sobre cómo la literatura 
científica ha subestimado el papel de los vertebrados 
como carroñeros, identificando los rasgos ecológicos 
que caracterizan a aquellas especies que podrían haber 
pasado especialmente desapercibidas», apunta la inves-
tigadora de la UA. En este contexto, el equipo de trabajo 
ha analizado la base de datos más grande disponible so-
bre patrones de carroña de vertebrados, así como casi 
un millar de estudios de dieta sobre 156 especies de car-
roñeros y ha consultado una de las bases de datos más 
completas sobre dietas de aves y mamíferos, la conocida 
como Elton Traits.

Tras este minucioso análisis, «para cada una de estas 
especies, hemos calculado la proporción de cadáveres 
en los que se detecta que la especie consume carroña y 
hemos relacionamos sus características ecológicas con 
la probabilidad de ser identificados como carroñeros en 
estudios de dieta y en la base de datos de Elton Traits», 
explica Esther Sebastián. 

Según los datos obtenidos, a más de la mitad de las es-
pecies identificadas como carroñeras no se les asignó la 
carroña como fuente de alimento en sus estudios de di-
eta ni en la base de datos de Elton Traits.

CARROÑA INFRAVALORADA
en la dieta de los animales vertebrados
Un estudio liderado por la Universidad de Alicante (UA) 
ha demostrado que los trabajos sobre la alimentación de 
la fauna silvestre tienden a infravalorar el papel que juega 
la carroña como recurso trófico. A pesar de la creciente 
evidencia científica sobre la importancia de la carroña 
en la ecología y evolución de muchos vertebrados, mu-
chas especies no han sido catalogadas como carroñeras, 
según el artículo publicado en la revista científica Global 
Ecology and Biogeography.

Los animales carroñeros son los que se alimentan de 
presas en estado de descomposición y esta función es de 
gran importancia para el ecosistema al eliminar restos 
orgánicos y contribuir a su reciclaje. Lamentablemente, 
conocer cómo y cuánto consume cada especie este re-
curso trófico no es sencillo.

El artículo, liderado por la investigadora del Departa-
mento de Ecología de la UA, Esther Sebastián, cuen-
ta con autores de las universidades de Granada (UGR), 
Miguel Hernández (UMH) de Elche, del Instituto de Es-
tudios Sociales Avanzados, del Consejo Superior de In-
vetigaciones Científicas (IESA-CSIC), y del Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC). Los 
investigadores, utilizando una gran base de datos de in-
formación de campo obtenida por cámaras automáticas 
de fototrampeo en diferentes partes del planeta, han 
caracterizado los hábitos de consumo de carroña a nivel 
mundial de mamíferos como zorros, jabalís o garduñas, 
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LOS BUITRES LEONADOS
pueden desplazarse hasta 10.000 km2 en un año
Un equipo liderado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en el que participan la Estación Biológica 
de Doñana (EBD) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), centros dependientes del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas (CSIC), ha analizado los patrones básicos de movimientos de varias poblaciones de 
buitres leonados en España. Los datos obtenidos indican que estas aves se mueven a lo largo del año por áreas muy 
extensas que alcanzan los 5.000 km2 de media, pero que, en ocasiones, se acercan a los 10.000 km2. Además, pueden 
llegar a desplazarse una media de 1700 kilómetros al mes.

Este trabajo, en el que participan los investigadores del Departamento de Biología Aplicada de la UMH, Eneko Ar-
rondo, Jon Morant, José Antonio Sánchez y Juan Manuel Pérez, reúne información de varias poblaciones de buitres 
leonados, tres de ellas monitoreadas por la EBD-CSIC en Andalucía y en Bardenas Reales de Navarra, lo que ha per-
mitido obtener datos de un número de ejemplares sin precedentes. Para llevarlo a cabo, se marcaron 127 buitres con 
GPS en cinco regiones diferentes de la España peninsular.

El análisis de datos reveló importantes diferencias en el área de campeo de los ejemplares en función de distintos 
factores, como el área de cría, la estacionalidad o el sexo del individuo. Por ejemplo, los individuos de las regiones 
de cría situadas más al norte, en los Pirineos, el valle del Ebro y el Sistema Central, mostraron áreas de campeo más 
pequeñas y recorrieron distancias mensuales más cortas que las poblaciones situadas en lugares más meridionales, 
como las sierras de Cazorla o Cádiz.

El equipo también detectó diferencias en función de la estación del año. Las áreas de campeo fueron mayores en 
primavera y verano que en invierno y otoño, lo que podría estar relacionado con diferencias en las condiciones de 
vuelo y las necesidades alimentarias asociadas a la reproducción. Por otra parte, las extensiones de las áreas de 
campeo también mostraron diferencias en función del sexo del individuo. Las hembras mostraron mayores áreas de 
campeo que los machos, lo que indica que estos últimos tienden a utilizar áreas similares durante todo el año. Ello 
puede determinar, por ejemplo, asimetrías en el riesgo de ambos sexos frente a factores de mortalidad causados por 
actividades humanas.
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Un estudio liderado por la Universidad de Alican-
te (UA) y publicado en la revista Bird Conservation 
International alerta del descenso de más de un 66 
% de la población de la alondra ricotí (Chersophilus 
duponti) tras la borrasca Filomena. Este fenóme-
no meteorológico fue la mayor tormenta de nieve 
que ha sucedido en España en los últimos 50 años 
y, además, fue precedida por una semana de frío 
extremo que dejó temperaturas de en torno a los 
-5ºC y -15ºC en las zonas afectadas, y registros 
inferiores a los -33ºC en algunas localidades. La 
alondra ricotí ha sido catalogada en España como 
especie en peligro de extinción.

Tal y como señala Cristian Pérez-Granados, autor 
principal del artículo e investigador distinguido 
Beatriz Galindo del Departamento de Ecología de 
la UA, «el objetivo ha sido ampliar el conocimiento 
científico sobre el impacto de los fenómenos me-
teorológicos extremos, como el vivido en enero 
de 2021 en España con la borrasca Filomena, en la 
dinámica poblacional de la fauna en peligro, ya que 
dichos eventos pueden representar una amenaza 
general para la diversidad». En este sentido, hay 

que ser conscientes de que la frecuencia e in-
tensidad de estos fenómenos meteorológicos ex-
tremos pueden aumentar en muchas regiones en 
las próximas décadas debido al cambio climático. 
«En este trabajo, utilizamos la alondra ricotí como 
modelo de estudio al ser una especie con segui-
miento anual en varias localidades y por ser una 
especie residente, amenazada y con una selección 
de hábitat muy especializada», añade.

Los investigadores han analizado los cambios en 
la abundancia de alondra ricotí antes y después de 
Filomena en 14 poblaciones de las provincias de 
Soria, Lleida, Murcia, Burgos, Segovia y Valencia. 

Según los resultados, durante el periodo de con-
trol, entre 2017 y 2020, la especie sufrió un de-
clive anual global del 19,4 % en las 14 poblaciones 
muestreadas. Sin embargo, el declive medio tras la 
borrasca Filomena fue del 66,5 % para siete pobla-
ciones monitorizadas. tanto el año anterior como 
el posterior a Filomena, es decir, en el período de 
2020 y 2021.
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LA ALONDRA RICOTÍ
diminuyó su población un 66 % tras Filomena
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LA PÉRDIDA DE LA TRASHUMANCIA
afecta negativamente a las comunidades de buitres
Un equipo científico internacional revela que la pérdida de técnicas ganaderas tradicionales como la trashumancia 
podría perjudicar a las comunidades de buitres. Esta práctica ha configurado el paisaje a lo largo del mundo y ha 
creado ecosistemas que han beneficiado a numerosas especies animales y vegetales, entre ellos los buitres.

La investigación ha sido realizada por personal científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, la 
Universidad de Granada, la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), 
y la Universidad de Comahue (Argentina), entre otros. El importante vínculo entre los buitres y el pastoreo tradicio-
nal debería tenerse en cuenta a la hora de aplicar medidas para la gestión ambiental y ganadera.

Para analizar la relación entre la trashumancia y las poblaciones de grandes aves carroñeras, se realizó el seguimien-
to de 50 buitres leonados en España y 18 cóndores andinos en Argentina, a los que equiparon con dispositivos GPS. 
El objetivo era conocer y comparar cómo estas dos especies responden a la llegada de los rebaños trashumantes a los 
pastos de verano de lugares muy dispares en cuanto a la persistencia de la trashumancia en la actualidad, los Pirineos 
y los Andes. A pesar de que comparten diferencias, ambas especies son carroñeras que buscan comida planeando 
durante horas, lo que hace que las concentraciones de rebaños trashumantes, que son predecibles, resulten apete-
cibles para ambas.

Los resultados revelan que ambas especies «siguen» a los rebaños hasta los pastos de verano, pero esa atracción es 
mucho más fuerte en el caso de los cóndores andinos. «Esta diferencia es debida a que en los Pirineos la trashuman-
cia casi ha desaparecido y apenas resulta atractiva para los buitres leonados», explica el investigador Eneko Arrondo, 
primer autor del estudio. «Por el contrario, en Argentina, los rebaños trashumantes siguen siendo numerosos y 
suponen una fuente de recursos importantes para los cóndores».



201 | INFORUVID | ANUARIO 2023

G
ui

rr
e 

ca
na

ri
o.

 F
ot

o:
 J

ul
io

 R
ol

da
n.

Un nuevo estudio liderado por investigadores de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y 
la Estación Biológica de Doñana (EBD), del Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), 
concluye que el éxito reproductor del guirre ca-
nario, una subespecie endémica de alimoche de las 
Islas Canarias, depende en buena medida del es-
tado de la vegetación. Este estudio, publicado en la 
revista científica Science of the Total Environment, 
ha sido posible gracias a los 22 años de monitoreo 
intensivo de esta ave carroñera, financiados por el 
Cabildo de Fuerteventura, dos proyectos LIFE-EU 
y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El trabajo ha arrojado luz sobre las complejas in-
teracciones entre condiciones ambientales, re-
cursos disponibles y políticas comunitarias que 
afectan al éxito reproductor del guirre canario, 
una subespecie endémica de alimoche (Neophron 
percnopterus majorensis). Esta especie estaba am-
pliamente distribuida por el archipiélago canario, 
pero a finales del siglo XX sufrió un declive muy 
pronunciado y quedó clasificada como en peligro 
de extinción. Actualmente, sólo persisten en las 
islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde sus po-
blaciones parecen recuperarse gracias a los planes 
de conservación.

La isla de Fuerteventura es conocida por la can-
tidad de cabras que alberga. Allí, es la especie de 

ganado mayoritaria. Sin embargo, debido a cam-
bios en las subvenciones de la Política Agraria 
Comunitaria, el número de cabezas de ganado se 
redujo en 2013 de 100 cabezas por km2 a 50. Esto, 
a su vez, provocó cambios en la vegetación de la 
isla, sometida a menor presión de herbivoría por 
parte de las cabras. Ya que parte de la dieta del 
guirre son vertebrados que se refugian y alimen-
tan de esa vegetación, al recuperarse el pasto, el 
ave tiene más alimento y se reproduce más. Por lo 
tanto, el estudio concluye que la cantidad de gana-
do presente en la isla influye en la supervivencia 
de la especie.

El estudio, que siguió las poblaciones de guirre 
de las Islas Canarias desde 2000 hasta 2021, pone 
de manifiesto que esta población de carroñeros 
está conectada a las dinámicas del ecosistema. 
Los investigadores subrayan la importancia de 
comprender cómo funcionan estas interacciones 
entre los diferentes elementos que componen las 
cadenas tróficas, ya que cambios mínimos en las 
condiciones ecológicas pueden tener consecuen-
cias directas en etapas que son cruciales para el 
desarrollo de la población, como en la reproduc-
ción. 

Este trabajo permitirá diseñar herramientas para 
el manejo y gestión de esta subespecie, así como 
para diseñar estrategias de conservación efectivas.

EL GUIRRE CANARIO
afectado por la ganadería y las políticas agrarias
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Golondrinas, pardillos, cuervos y multitud de 
otras aves acuden a las charcas ganaderas para be-
ber, bañarse, alimentarse e incluso recoger barro 
para construir sus nidos. Esta es una de las con-
clusiones del estudio llevado a cabo por un equi-
po científico de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche, la Universidad de Murcia y la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Los resultados 
apuntan a que los pequeños cuerpos de agua aso-
ciados a la ganadería extensiva, como abrevaderos 
y charcas ganaderas, desempeñan un papel crucial 
en el mantenimiento de las comunidades de aves 
en ecosistemas agroforestales. Hasta 80 especies 
distintas de aves utilizan estas fuentes de agua en 
la Región de Murcia.

El estudio, publicado en la revista Agriculture, Eco-
systems & Environment, evalúa los beneficios o 
servicios ecológicos de estos pequeños cuerpos de 
agua para las aves terrestres que habitan en el en-
torno. Para ello, el equipo compuesto por seis in-
vestigadores realizó censos de aves en 39 charcas y 
abrevaderos distribuidos a lo largo de varios espa-
cios naturales de la Región de Murcia, abarcando 
un amplio gradiente ambiental, desde las comar-
cas más áridas del litoral hasta los rincones más 
húmedos del noroeste murciano. Durante los cen-
sos, registraron las especies de aves que acudían 

a las charcas y abrevaderos, así como el tipo de 
uso que hacían estos animales en el entorno de los 
pequeños cuerpos de agua. De esta manera, obtu-
vieron información sobre qué tipo de aves utilizan 
las charcas y los abrevaderos para obtener benefi-
cios y qué tipo de beneficios obtienen.

Históricamente, la comunidad científica y bue-
na parte de la sociedad ha reconocido que estos 
pequeños ecosistemas acuáticos eran importantes 
para las aves porque proporcionaban agua para 
beber, recurso imprescindible para que los ani-
males silvestres puedan regular su balance hídri-
co, especialmente en zonas semiáridas como el 
sureste ibérico. Sin embargo, y hasta la fecha, no 
se había realizado una evaluación exhaustiva de los 
beneficios concretos que obtiene la fauna silvestre 
de estos pequeños cuerpos de agua.

Usando observaciones de campo, el estudio iden-
tifica hasta seis importantes funciones ecológicas 
que ofrecen los abrevaderos y charcas para las aves 
terrestres. Pese a que la provisión de agua para be-
ber fue el servicio predominante, pues el 74 % de 
las 13.637 aves observadas acudieron a las charcas y 
abrevaderos para beber, se registraron otras cinco 
funcionales ecológicas relevantes. 

LAS CHARCAS Y ABREVADEROS
ofrecen múltiples beneficios a las aves terrestres
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El incremento en el uso de la energía eólica en Euro-
pa y, en particular, en España en la última década, ha 
supuesto un avance en la transición energética, permi-
tiendo avanzar en la mitigación de los efectos del cam-
bio climático de origen antropogénico. Sin embargo, 
esta energía no está exenta de riesgos para la fauna, por 
ejemplo, supone una importante causa de mortalidad 
para las grandes aves planeadoras que sufren una alta 
mortalidad por colisión con las aspas de los aerogene-
radores. Una de las especies más sensibles es el buitre 
leonado, que utiliza las corrientes térmicas para sus 
desplazamientos. Estos animales están adaptados a pla-
near grandes distancias, pero cuando se encuentran un 
obstáculo su capacidad de maniobra es muy reducida. 
Por este motivo, si durante sus movimientos se encuen-
tran con una zona con aerogeneradores tienen una alta 
probabilidad de no poder esquivarlos y que acaben cho-
cando con ellos. Tan sólo en las dos últimas décadas se 
han registrado más de 9000 buitres leonados muertos 
en parques eólicos. Localizar cuales son las áreas más 
utilizadas por esta especie permitiría determinar qué 
áreas deberían ser evitadas para la implantación de esta 
energía renovable.

AVES MARCADAS CON GPS
para identificar áreas de alto riesgo por aerogeneradores
Un trabajo liderado por los investigadores del Área de 
Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche, Jon Morant, José Antonio Sánchez y Juan Manuel 
Pérez, ha determinado que un 20 % del territorio penin-
sular no es adecuado para la instalación de aerogenera-
dores por su alto impacto en el buitre leonado. Gracias 
al uso de aves marcadas con GPS, han podido identificar 
las áreas de alto riesgo de impacto de la energía eólica 
en España.

El uso de la tecnología GPS, junto con la monitorización 
de la mortalidad a pie de turbina, ha permitido por pri-
mera vez mapear y evaluar el riesgo de colisión para 
esta especie en España. Para ello, los investigadores del 
Área de Ecología de la UMH, junto con científicos de 
la Estación Biológica de Doñana del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas (CSIC), Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, Instituto Pirenaico de Ecología, 
Universidad de Granada y Universidad Pablo Olavide 
de Sevilla reunieron datos de movimiento de 177 buitres 
leonados adultos y juveniles e información de la mortal-
idad procedente del 80 % de los parques instalados en 
España. 
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La especie de nudibranquio Doriopsilla fulva fue la utilizada en el estudio.
Foto: Mária Džunková.

UNA NUEVA TÉCNICA PERMITE HALLAR
BACTERIAS DE INTERÉS FARMACÉUTICO
EN BABOSAS MARINAS

Un equipo internacional de investigación en el que par-
ticipa el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio), centro mixto del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València 
(UV), ha publicado en la revista Microbiome un estudio 
que revela la presencia de betalactonas, un grupo de 
sustancias poco estudiadas con potencial farmacéutico 
generadas por bacterias simbióticas que habitan en la 
piel de una especie de nudibranquio, una babosa marina. 
Es la primera vez que se halla un compuesto de interés 
farmacológico en este grupo de moluscos, mediante una 

técnica innovadora que promete ampliar el conocimien-
to de este tipo de sustancias de origen bacteriano.

Los nudibranquios comprenden un grupo de más de 
6000 especies de moluscos marinos de cuerpo blando, 
conocidos como «babosas marinas». Usan metaboli-
tos secundarios (sustancias naturales) para su defensa 
química, pero la diversidad completa de estas sustan-
cias sigue sin explorarse, por lo que se desconocen sus 
posibles aplicaciones terapéuticas.
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Los científicos suelen buscar genes codificando produc-
tos naturales de interés farmacológico en los genomas de 
microbios no cultivados usando herramientas informáti-
cas, pero no hay garantías de que los genes detectados 
sean funcionales. Durante su posdoctorado en Lawrence 
Berkeley National Laboratory de EE. UU., Mária Džunková 
utilizó una sonda fluorescente, desarrollada en la Univer-
sidad de California en San Diego, para marcar bacterias 
que producen productos naturales.

Džunková, investigadora de la UV en I2SysBio, ha explora-

do los microbios que habitan en el nudibranquio 
Doriopsilla fulva mediante clasificación celular 
activada por fluorescencia (FACS) y genómica de 
células individuales microbianas. Con esta técni-
ca, se recolectan las bacterias que han absorbido 
la sonda fluorescente y se amplifica el ADN pre-
sente en células únicas. Esto permite obtener 
cantidades suficientes para la secuenciación del 
genoma completo de cada célula separada, per-
mitiendo la identificación de especies bacterianas 
nuevas sin necesidad de cultivarlas en el labora-
torio.

Con esta nueva técnica, descubrió la presencia de 
la bacteria no cultivable Candidatus Doriopsilli-
bacter californiensis, que pertenece a un orden de 
bacterias no cultivables. «Esta bacteria tiene genes 
para la producción de betalactonas, un grupo mo-
lecular poco explorado con potencial farmacéuti-
co y que no se había detectado en nudibranquios 
antes», asegura la investigadora. «Futuras investi-
gaciones revelarán si es posible utilizar este com-
puesto para tratar enfermedades como el cáncer o 
infecciones causadas por virus o bacterias», revela 
Džunková. 

Según la investigadora eslovaca, que se incor-
poró en 2021 al I2SysBio para crear su grupo de 
investigación de genómica de células individuales 
microbianas, «se trata del primer estudio que 
documenta un producto natural procedente de 
microbios simbióticos habitando en la piel de los 
nudibranquios».

Otras especies de nudibranquios de España

Su equipo analizó la composición microbiana de 
varios individuos del nudibranquio Doriopsilla 
fulva, hallado en las costas de San Francisco (Cali-
fornia, EE. UU.), y confirmó que la bacteria Candi-
datus Doriopsillibacter californiensis es el miembro 
más importante de la comunidad microbiona de 
su piel. Los extractos de este nudibranquio con-
tenían productos naturales consistentes con la 
betalactona encontrada en su bacteria simbiótica. 
Ya que se trata de una bacteria no cultivable, el 
equipo del Lawrence Berkeley National Laborato-
ry ha utilizado un nuevo método de biología sin-
tética denominado CRAGE (Chassis-independent 
Recombinase-Assisted Genome Engineering), de-
sarrollado en este laboratorio, y están intentando 
recuperar la molécula completa. 

Mientras, el equipo de I2SysBio analiza otras es-
pecies de nudibranquios de España (Galicia, País 
Vasco, Andalucía y las Islas Baleares) intentando 
descubrir más bacterias que produzcan moléculas 
de interés farmacéutico. 
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LAS VÍBORAS
HABITABAN LAS ISLAS

de Les Columbretes hace 2600 años
Universitat de València (UV)

Un equipo internacional liderado por el inves-
tigador posdoctoral Margarita Salas de la Uni-
versitat de València (UV), Rafael Marquina, ha 
estudiado los restos fósiles de pequeños verteb-
rados recuperados en la Illa Grossa, la mayor de 
las islas que forman el archipiélago de Colum-
bretes. El estudio paleontológico, publicado 
en la revista Comptes Rendus Palevol, permite 
conocer la fauna de pequeños vertebrados que 
habitaron el islote y confirma que las serpientes 
que habitaban el archipiélago eran víboras.

El equipo ha estudiado los restos fósiles de 
pequeños vertebrados recuperados en Illa 
Grossa, la mayor de las islas que forman el ar-
chipiélago de Columbretes. Los restos proceden 
de una excavación realizada en 2005, y en la que 
personal de la UV y la Conselleria de Medio Am-
biente buscaban, por un lado, información so-
bre la vegetación existente en la isla antes de 
los cambios realizados por el ser humano y, por 
otro, esclarecer la identidad específica de los 
ofidios existentes hasta el s. XIX en Illa Grossa.

En el estudio, han participado científicos de en-
tidades españolas, francesas y portuguesas: UV; 
Museu Valencià d’Història Natural, en Alginet; 
Institut de Paleocologia i Evolució Humana, en 
Tarragona; Institut Català de Paleontologia, en 
Sabadell; Museum Nationelle d’Histoire Na-

turelle, Universidade do Porto, Universidade 
Nova de Lisboa y Museu da Lourinha.

Las islas Columbretes, situadas a unos 50 km 
de Castellón, son un pequeño archipiélago de 
origen volcánico de gran valor medioambien-
tal dada su naturaleza geológica y la biodiver-
sidad que contiene. El nombre Columbretes 
hace referencia a la gran cantidad de serpientes 
que habitaban su isla principal (Illa Grossa); por 
eso, los antiguos griegos conocían a la isla como 
Ophiusa y los romanos como Colubraria. 

Esta alta densidad de serpientes imposibilitó 
el asentamiento humano hasta mediados del s. 
XIX, momento en el que se decidió construir 
un faro en dicha isla, entre 1856 y 1859. Parale-
lamente, se inició una campaña de exterminio 
de la especie mediante la eliminación directa 
de ejemplares, la introducción de depredadores 
(sobre todo, cerdos) y la quema de la vegetación 
de la isla. Como resultado, la última cita de ser-
piente en Illa Grossa se remonta a 1886. Tal fue 
el impacto de las medidas adoptadas que toda 
la fauna de vertebrados no voladores de la isla 
se redujo a una única especie: la lagartija de 
Columbretes (Podarcis liolepis atratus).

La identidad real del ofidio existente en Colum-
bretes antes de la presencia humana perma-
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Parque Natural de las Islas Columbretes. Foto: Turismo de Alcossebre.

nente en la isla ha permanecido como uno de los enig-
mas más relevantes del espacio natural. De acuerdo con 
las crónicas históricas y con un ejemplar conservado 
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, 
supuestamente proveniente de Illa Grossa, la especie 
debió de ser una víbora hocicuda. Sin embargo, otros 
herpetólogos (científicos que estudian los reptiles y an-
fibios) negaban esa identidad. La oportunidad para es-
clarecer la identidad del ofidio y conocer más acerca de 
la fauna vertebrada de las islas llego en 2005, cuando las 
excavaciones pusieron a la luz un gran número de res-
tos, principalmente vértebras y colmillos inoculadores 
de veneno, que han permitido confirmar la presencia de 
víboras en Illa Grossa en el pasado.

Además de restos del ofidio, se han encontrado otros 
restos de vertebrados, y así se ha podido determinar la 
presencia en tiempos históricos en Illa Grossa de el es-
lizón ibérico (Chalcides bedriagai), una especie de lagarto 
escíncido de patas reducidas endémico de la península 
ibérica. También se han encontrado fósiles de parientes 
de la lagartija de Columbretes. 

Del grupo de las aves se han descrito seis taxones, y en-
tre los mamíferos se han hallado dientes del ratón casero 
(Mus musculus). La última cita es un hallazgo muy intere-
sante dado que esta especie vive ligada a asentamientos 
humanos, lo que determina la evidencia más antigua de 
actividad humana en el archipiélago.
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NUEVA ESPECIE DE LICHINA
descubierta en Islas Canarias
Un equipo internacional liderado por Isaac Garrido, 
investigador de la Universitat de València (UV), y en el 
que también participa el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), ha descubierto, en el ámbito 
rocoso costero de las islas Canarias, la Lichina canarien-
sis, una nueva especie de Lichina, un género de hongos 
liquenizados que ha establecido una relación de simbio-
sis mutualista con cianobacterias. El trabajo se ha publi-
cado en la revista Molecular Phylogenetics and Evolution.

«Las rocas costeras de los océanos de nuestro planeta 
son paradigma de diversidad de macroalgas, los prin-
cipales productores de oxígeno de los océanos y fuen-
te de alimento de otras especies, que tienen una gran 
biomasa, a pesar de vivir en condiciones adversas como 
un fuerte oleaje y una extrema salinidad», destaca Isaac 
Garrido. Conviviendo entre ellas hay hongos que han 
liquenizado, es decir, se han asociado de forma mutu-
alista con microalgas verdes o cianobacterias, para so-
brevivir y diversificarse, como la nueva especie encon-
trada. «El género de hongos liquenizados Lichina, que 
forma unos líquenes pequeños, negros y ramificados, en 

asociación con cianobacterias, es un claro ejemplo», ex-
plica el investigador.

El estudio ha descubierto que Lichina es anfitropical y 
está constituido, probablemente, por sólo cuatro espe-
cies: tres en el hemisferio norte, entre ellas, Lichina ca-
nariensis, solo presente en Canarias y solo una en el sur. 
El equipo de investigación también indica que la actual 
distribución de las especies de Lichina obedece a mi-
graciones transoceánicas que, con mucha probabilidad, 
ocurrieron con la actual configuración continental del 
planeta.

El trabajo, uno de los primeros estudios filogeográficos 
centrado en líquenes que crecen en el ámbito costero, 
analiza la evolución a escala geográfica y temporal de 
las especies de este género, por medio de muestras re-
colectadas en los dos hemisferios, desde Escandinavia, 
las costas Atlánticas de Gran Bretaña, Francia, la penín-
sula ibérica, Azores y Canarias, hasta Tasmania, Nueva 
Zelanda y Chile.



ESPECIES EXÓTICAS
identificadas en aguas españolas
Alfonso Ramos, catedrático de Zoología del Departa-
mento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Uni-
versidad de Alicante (UA), ha formado parte del equipo 
científico multidisciplinar que ha analizado, a partir de 
un inventario de las especies exóticas registradas en las 
aguas marinas españolas desde 1800 hasta finales de 
2021, las principales vías de introducción de estas espe-
cies, tanto a nivel nacional como regional.

Liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), con la colaboración del Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes (CEAB-CSIC) y las universidades de Ali-
cante, Málaga y Autónoma de Madrid, en este estudio se 
recopilan datos procedentes de diversas fuentes como 
publicaciones científicas, programas de seguimiento e 
iniciativas de ciencia ciudadana, entre otras.

En el trabajo, publicado en la revista Diversity, se han 
identificado un total de 574 especies, de las cuales el 35 % 
han sido introducidas en el Mediterráneo Occidental, el 
34 % en el golfo de Vizcaya y la costa ibérica, y el 31 % en 
la región macaronésica. Las especies alóctonas han au-
mentado su presencia en nuestras costas durante los úl-
timos 20 años, entre las que abundan los invertebrados 
por encima de los productores primarios (macroalgas y 
microalgas), los vertebrados y los patógenos. «La estre-

cha colaboración con expertos nacionales e internacio-
nales ha sido esencial para validar el listado de especies 
y, de esta forma, establecer la lista base actualizada de 
especies alóctonas e invasoras en las aguas marinas de 
España», explica Lydia Png, investigadora del Centro 
Oceanográfico de Baleares y primera autora del estudio.

«En la costa de Alicante, en los últimos años se ha pro-
ducido un incremento de las especies exóticas de ori-
gen lessepsiano, en honor al ingeniero Ferdinan Lesseps 
y constructor del Canal de Suez, procedentes del Mar 
Rojo, y que han atravesado dicho canal alcanzando el 
Mediterráneo Occidental», detalla desde la UA, Alfonso 
Ramos. Del conjunto de especies alóctonas registradas, 
más del 50 % se encuentran establecidas en las costas 
españolas y aproximadamente el 10 % presenta carácter 
invasor, especialmente en el Mediterráneo Occidental. 
El transporte marítimo es considerado la principal vía 
de introducción de especies alóctonas -bien en las aguas 
de lastre, como organismos incrustantes en los cascos, o 
asociados a otros tipos de medios- siendo la causa del 77 
% de las especies inventariadas en las tres regiones. La 
segunda vía está relacionada con actividades de acuicul-
tura, como la contaminación de material de vivero o 
parásitos en animales, que supone más del 10 % del total 
de las especies registradas, predominantemente en el 
golfo de Vizcaya y la costa ibérica.
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Un grupo de investigación del Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal (IATS), centro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) ubicado en Castellón, 
publica un estudio que comprueba que peces cebra con 
obesidad inducida por sobrealimentación no gestionan 
correctamente la memoria a corto plazo. Sometidos a 
pruebas de aprendizaje y memoria, los peces obesos son 
capaces de aprender igual que los delgados, pero no re-
cuerdan tan bien las asociaciones entre estímulos. Los 
resultados se publican en un volumen de la revista Jour-
nal of Molecular Sciences dedicado al pez cebra como 
modelo experimental para la investigación biomédica, 
por lo que el estudio servirá de referencia para analizar 
el efecto de enfermedades metabólicas como la obesi-
dad o la anorexia sobre los procesos emocionales y cog-
nitivos.

José Miguel Cerdá, líder del grupo de Control de Ingesta 
en Peces del IATS, se preguntó si la obesidad inducida 
por sobrealimentación de una dieta estándar era capaz 
de inducir alteraciones emocionales y cognitivas. Para 
contestar a esta pregunta, utilizaron como modelo ex-

LA SOBREALIMENTACIÓN
perjudica la memoria a corto plazo de los peces cebra

perimental al pez cebra (Danio rerio), un pariente de las 
carpas muy utilizado en investigación biomédica.

Además de por su facilidad de mantenimiento y capaci-
dad de estabulación, las hembras producen cientos de 
embriones cada semana  y estos se desarrollan muy rápi-
do (son capaces de alimentarse de forma independiente 
a los 5 días de su fecundación). Su genoma es similar al 
humano en un 70 %, y más del 84 % de los genes que 
causan enfermedades en humanos se encuentran tam-
bién en el pez cebra, por lo que es un modelo apropiado 
para lograr información sobre patologías que afectan a 
las personas.

El grupo de investigación del IATS-CSIC estableció un 
grupo control de peces cebra al que alimentó con un 2 % 
de su peso corporal, mientras que el grupo experimen-
tal (obesos) ingirió la misma dieta, pero a niveles del 8 
%. Tras comprobar su obesidad en función de su peso y 
nivel de grasa corporal, los peces se sometieron a un test 
de ansiedad y a otro de aprendizaje y memoria.
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muscular. Estas anomalías llevan a un deterioro de la 
salud general de la dorada. «En la actualidad, no exis-
ten medidas preventivas o curativas seguras, eficaces, 
respetuosas con el medio ambiente y accesibles para la 
sparicotylosis», comenta Carla Piazzon, una de las in-
vestigadoras del CSIC en el IATS que lideran el estudio.

El grupo de Patología de Peces del IATS-CSIC busca en-
tender cómo la dorada responde a esta infección para-
sitaria y cómo su microbiota branquial (el conjunto de 
microorganismos que desempeña funciones impor-
tantes en la salud y equilibrio biológico del pez) se ve 
afectada en este proceso. Incrementar este conocimien-
to «es clave para poder encontrar dianas que permitan 
el desarrollo de nuevas medidas de control más eficaces 
y específicas», señala Piazzon. 

Para llevar a cabo este trabajo, usaron una combinación 
de metodologías avanzadas para obtener información 
molecular detallada (transcriptómica y proteómica), 
estudiar la diversidad microbiana (metataxonómica), y 
realizar mediciones y análisis detallados de parámetros 
sanguíneos, biométricos e histológicos para obtener una 
comprensión completa del sistema. 

AVANCES EN LA SPARICOTYLOSIS,
principal enfermedad de los cultivos de dorada
Las enfermedades de las branquias son una de las prin-
cipales preocupaciones de la acuicultura. Su origen es 
complejo e involucra factores como la calidad del agua, 
la presencia de patógenos y microorganismos, y tam-
bién las interacciones entre estos y los hospedadores, los 
peces. En un avance para su comprensión, el Instituto 
de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cas-
tellón, ha descrito la interacción existente entre la dora-
da, la especies piscícola más cultivada en España, los mi-
croorganismos que viven en sus branquias y un parásito 
específico que provoca muchos de los problemas de su 
cultivo. El descubrimiento, que podría mitigar esta en-
fermedad, se publica en la revista Aquaculture.

La sparicotylosis es la enfermedad que ocasiona más 
problemas en el cultivo de la dorada (Sparus aurata) en 
el Mediterráneo. El parásito que la provoca, Sparicoty-
le chrysophrii, vive anclado a la superficie de su hospe-
dador y ocasiona cambios estructurales y funcionales 
en sus branquias. Estos pueden provocar problemas de 
salud como la reducción del suministro de oxígeno; dis-
minución de glóbulos rojos y capacidad de transporte de 
oxígeno en sangre; y pérdida extrema de peso y masa 
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LOS INSECTOS SAPROXÍLICOS SON MÁS 
VULNERABLES QUE HACE UNA DÉCADA

Los insectos de los bosques mediterráneos están su-
friendo una alarmante pérdida de especies e interac-
ciones como consecuencia del cambio global, advierte 
un estudio del Instituto de Investigación CIBIO (Centro 
Iberoamericano de la Biodiversidad) de la Universidad 
de Alicante (UA). Publicado en la revista Insects, el tra-
bajo analiza la variación a largo plazo en los patrones 
de diversidad y de interacciones de las comunidades 
de escarabajos saproxílicos (ligados a la madera) que 
habitan las oquedades arbóreas del Parque Nacional de 
Cabañeros (Ciudad Real y Toledo).

Los resultados advierten de que estas comunidades son 
hoy más vulnerables que hace 11 años atrás, particular-
mente las de los bosques riparios (bosques ligados a la 
ribera de un río). «Esta situación podría incluso empeo-
rar en potenciales escenarios futuros, en caso de que 

disminuya la idoneidad de los hábitats o microhábitats», 
destaca Estefanía Micó, profesora de Zoología y directo-
ra de este trabajo.

«De nuestros resultados se puede extraer que esta co-
munidad de insectos está experimentando un drástico 
declive a lo largo del tiempo y que este cambio podría 
deberse a cambios de origen antropogénico, siendo el 
cambio climático o el efecto de contaminantes algunos 
de los factores que actualmente barajamos como los más 
plausibles. Por ejemplo, la temperatura media anual en 
el área de estudio aumentó 1,5ºC entre 2007 y 2021», ase-
gura la investigadora de la UA.

El equipo de trabajo ha analizado la variación interanual 
entre 2009-2010 y 2021-2022, en los patrones de diver-
sidad y de interacciones ecológicas de las comunidades 
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de escarabajos saproxílicos que habitan las oquedades 
de tres principales tipos de bosque mediterráneo pre-
sentes en el Parque Nacional de Cabañeros: el bosque de 
roble melojo (Quercus pyrenaica), el bosque ripario de 
fresno (Fraxinus angustifolia) y los encinares o dehesas 
(Quercus ilex). Además, han simulado potenciales esce-
narios de extinción basados en una pérdida en la idonei-
dad de las oquedades.

Según la investigadora del CIBIO, «encontramos co-
munidades de escarabajos saproxílicos con una menor 
diversidad de especies y con patrones de interacción 
menos especializados, lo que está íntimamente relacio-
nado con una menor estabilidad o resiliencia frente a las 
perturbaciones».

Los insectos saproxílicos participan en numerosas fun-

ciones ecosistémicas, siendo fundamental su papel en la 
degradación de la madera muerta y la consecuente rein-
corporación de los nutrientes al suelo. Además, muchas 
especies son importantes polinizadores. «A su vez, las 
especies depredadoras que viven asociadas a la madera 
muerta ejercen una importante función reguladora de 
otras especies de insectos que pueden actuar como pla-
gas potenciales en los bosques, como ciertos xilófagos 
trasmisores de enfermedades», explica Estefanía Micó. 

El CIBIO lleva varios años investigando sobre los insec-
tos saproxílicos, que dependen de la madera muerta y 
la descomponen, y que habitan en las oquedades de es-
pecies arbóreas. Esos huecos se forman tanto por cau-
sas naturales (la caída de un rayo) como por la mano del 
hombre (podas). Actúan como depósito natural de restos 
orgánicos y de gran diversidad de especies. 

Ejemplar de escarabajo saproxílico. Foto: Tamás Németh.
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Cerebro del pulgón Acyrthosiphon pisum. Se visualizan en amarillo las 4 células por 
hemisferio que fabrican PDF, así como los axones que comunican ambos hemisferios y las 
arborizaciones proyectadas hacia la parte dorsal anterior, que parecen contactar con los 
fotorreceptores y las células que producen insulina. Foto: Francesca Sara Colizzi.

DESCUBREN UN GEN CLAVE EN LOS CICLOS DEL 
PULGÓN DEL GUISANTE, APLICABLE AL CONTROL 
DE PLAGAS
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Investigadores del Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universitat de València (UV), entre otros centros, 
han descubierto que el gen de la proteína PDF 
(Pigment-Dispersing Factor), que forma parte del 
reloj circadiano de los insectos (el responsable de 
los ritmos diarios), también se halla en el pulgón 
del guisante. La investigación se ha publicado en la 
revista Open Biology, en la que, además, una ima-
gen de este trabajo es la portada del mes de julio.

«Este estudio es importante para entender cómo 
se regulan los ciclos biológicos, no solo de pul-
gones, sino de numerosos insectos, y para trazar el 
diseño de estrategias o herramientas para su con-
trol. Idealmente, si pudiésemos evitar la entrada 
anual en diapausa (estado fisiológico de inactivi-
dad) de un insecto vector o plaga, este sería inca-
paz de resistir las duras condiciones del invierno. 
Y viceversa: si inducimos la diapausa en un perio-
do benigno, el insecto estará ausente, evitando así 
sus daños potenciales», afirman David Martínez, 
catedrático de Genética de la UV e investigador del 
I2SysBio, y Gustavo L. Rezende, investigador dis-
tinguido en el centro mixto.

En la investigación, se ha descubierto que el gen 
PDF está presente en todas las especies de pul-
gones, cuando, tras 10 años desde la publicación 
del primer genoma del pulgón del guisante, ya se 
daba por sentado que estos insectos carecían de 
este gen. «También hemos localizado las neuro-
nas que producen este neuropéptido (pequeñas 
proteínas que actúan como mensajeros quími-
cos) y sus conexiones, por un lado, con fotorre-
ceptores, y por otro, con células implicadas en la 
respuesta mediante la vía de la insulina», según los 
dos investigadores del Grupo de Investigación Ci-
clos Biológicos de Pulgones del I2SysBio.

El trabajo, además, confirma que en días cortos se 
produce más neuropéptido que en días largos, lo 
que podría ser una señal (o parte de la misma) que 
informa sobre el fotoperiodo (o duración del día), 
según los investigadores. 

Los animales poseen adaptaciones conocidas 
como ritmos biológicos frente a los ritmos de la 
Tierra. Los ritmos circadianos son adaptaciones a 
los cambios diarios, mientras que los estaciona-
les son importantes frente a los cambios a lo largo 
del año. Entre estos últimos, podemos destacar las 
migraciones de aves o la hibernación de los osos y 
la diapausa en insectos. Pero hay que anticiparse a 
la llegada del mal tiempo, y no cabe equivocarse y 
migrar antes de hora o hacerlo demasiado tarde, y 
para ello la pista más fiable es la duración del día.
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AMPLÍAN LA EDICIÓN GENÉTICA
de hongos filamentosos, en un juego de cortapega
Investigadores del grupo de Jose F. Marcos y Paloma 
Manzanares, del Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (IATA), centro del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con el 
equipo de Diego Orzáez, del Instituto de Biología Mo-
lecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV), han 
desarrollado un trabajo que amplía la colección de los 
elementos genéticos dentro de la plataforma de biología 
sintética FungalBraid, que convierte la edición en un 
«juego de cortapega». El estudio ha sido publicado en 
la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 
FungalBraid es una potente herramienta que permite 
realizar construcciones multigénicas para modificar el 
genoma de los hongos filamentosos. Esta herramienta 
incluye un amplio catálogo de piezas y construcciones 
genéticas.

El grupo del IATA-CSIC ha introducido nuevas piezas a 

la colección, validadas en distintas especies de hongos, 
como Penicillium digitatum y Penicillium expansum, es-
pecies causantes de graves patologías en frutos y cultivos 
vegetales, o Penicillium chrysogenum y Aspergillus niger, 
de gran importancia para la industria agroalimentaria. 
Las pruebas con organismos permiten augurar que se 
podrán utilizar en otros muchos hongos de relevancia 
biotecnológica.

El equipo del IATA-CSIC ha adaptado la metodología de 
clonaje GoldenBraid, desarrollada por el grupo de Diego 
Orzáez e ideada inicialmente para plantas, a los hongos 
filamentosos. «FungalBraid permite modificar genéti-
camente los hongos filamentosos y convierte su edición 
en un juego de cortapega, como si de piezas de Lego se 
tratasen. Esto permite realizar un número teóricamente 
infinito de combinaciones genéticas siguiendo unas 
reglas estandarizadas», apunta Jose F. Marcos, investi-
gador del IATA-CSIC y coautor del estudio.



COMPORTAMIENTO HOMOSEXUAL 
en mamíferos es más frecuente en especies sociales
Un equipo liderado por la Estación Experimental de 
Zonas Áridas (EEZA), del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), donde participan el Cen-
tro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, 
CSIC-Universitat de València-Generalitat Valenciana) y 
la Universidad de Granada, ha llevado a cabo un estudio 
sobre la evolución del comportamiento homosexual en 
mamíferos y ha concluido que esta conducta se da con 
más frecuencia en aquellas especies que interactúan 
dentro de un mismo grupo. Los resultados, publica-
dos en la revista Nature Communications, sugieren que 
el comportamiento sexual entre individuos del mismo 
grupo, prevalente en el caso de los primates, juega un 
papel importante en establecer y mantener sus vínculos.

Los comportamientos homosexuales en mamíferos no 
humanos, definidos operativamente como «comporta-
mientos transitorios que normalmente se realiza en al-
gún momento de la reproducción con un miembro del 
sexo opuesto, pero que, en su lugar, se dirige a miem-
bros del mismo sexo», ha atraído la atención de disci-
plinas tan dispares como la sociología, la psicología, la 
zoología, la biología evolutiva o la ecología del compor-
tamiento. Dado que no contribuye directamente a la re-
producción, se considera un enigma evolutivo.

Según los investigadores, el comportamiento sexual en-
tre individuos del mismo sexo es una tendencia común 
en los mamíferos, registrado hasta ahora en aproxima-
damente el 5 % de las especies y el 50 % de las familias. 
Además, lo practican con similar prevalencia machos 
y hembras. Según los datos actualmente disponibles, 
no se distribuye aleatoriamente entre los linajes de 
mamíferos, sino que tiende a ser prevalente en algunos 
casos, especialmente en los primates, donde se ha ob-
servado en al menos 51 especies, desde lémures hasta 
simios. Mientras que en algunas especies esto es algo 
incidental y sólo ocurre en situaciones muy específicas, 
en aproximadamente el 40 % de las especies, el com-
portamiento homosexual es una actividad moderada o, 
incluso, frecuente durante la época de apareamiento. 
«El comportamiento sexual entre individuos del mis-
mo sexo exhibido por mamíferos no humanos, más que 
un comportamiento aberrante o maladaptivo, es una 
adaptación que juega un papel importante en el man-
tenimiento de las relaciones sociales en ambos sexos y la 
mitigación de los conflictos, principalmente entre ma-
chos», indica José María Gómez, autor principal de este 
estudio e investigador del Departamento de Ecología 
Funcional y Evolutiva de la EEZA-CSIC.
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ESTADÍSTICA Y CIENCIA DE
DATOS PARA MEDIR LAS

constantes de la Tierra desde satélite
Universitat de València (UV)

Un equipo internacional liderado por la Uni-
versitat de València (UV) consigue identificar de 
forma automática los cambios más relevantes 
ocurridos en el planeta Tierra en los últimos 10 
años y determinar si sus causas son naturales 
o antropogénicas. Los resultados, publicados en 
National Science Review, se obtienen de com-
binar un nuevo método estadístico con datos 
procedentes del satélite SMOS (Soil Moisture 
and Ocean Salinity) de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA, por sus siglas en inglés), que pro-
porciona regularmente mapas globales de con-
tenido de agua del suelo y de la vegetación.

La Tierra cambia constantemente de formas 
muy diversas. Esto puede observarse desde el 
espacio gracias a la información capturada por 
los sensores de los satélites. El paradigma «lo 
seco se vuelve más seco, lo húmedo se vuelve 
más húmedo» ha sido sugerido en la literatura 
para caracterizar los efectos más evidentes del 
calentamiento climático en el planeta. Pero has-
ta ahora no se había cuantificado a partir de la 
consideración de dos factores al mismo tiempo: 
el agua del suelo y el agua de la vegetación.

El equipo de investigación que lidera este tra-
bajo desde el Image Processing Laboratory (IPL) 
de la UV, en el Parque Científico de la institución 
académica, constata ahora que, a lo largo de la 
última década, han ocurrido cambios no solo de 
seco a seco y de húmedo a húmedo, sino tam-
bién de seco a húmedo y viceversa. Estos cam-
bios han tenido lugar en ecosistemas de clima 
principalmente húmedo y semiárido. El estudio 
muestra cómo el ensamblaje entre el contenido 

de agua del suelo y el de la vegetación es clave 
para comprender la dinámica ecológica de los 
grandes ecosistemas y su interacción con el cli-
ma y las actividades humanas.

En el estudio, aparecen cambios relaciona-
dos con la actividad humana –deforestación e 
incendios forestales, reforestación artificial, 
abandono de campos de cultivo– y cambios 
climáticos relacionados con la variabilidad de 
las precipitaciones, entre otros. Pero los resul-
tados más novedosos del trabajo tienen que ver 
con la capacidad del sistema empleado; se tra-
ta de un método que, de forma automática, es 
capaz de identificar las zonas del planeta más 
afectadas por los principales cambios de ten-
dencia tanto en contenido de agua del suelo 
como en contenido de agua de las plantas, y de 
discernir si el cambio detectado es producto de 
la propia naturaleza o ha venido dado por cau-
sas antropogénicas.

Para ello, el equipo se nutre de datos sobre la 
humedad del suelo (SM) y la profundidad óptica 
de la vegetación (VOD), procedentes de SMOS. 
Se trata de la primera misión que, diseñada para 
medir la humedad del suelo del planeta, per-
mite también medir el contenido de agua de las 
plantas y la salinidad de los océanos.

«El artículo presenta un análisis estadístico 
básico para extraer las tendencias de SM y VOD 
a lo largo de la última década. A diferencia de 
enfoques anteriores, centrados en analizar las 
tendencias de una sola variable, en este caso, 
hemos utilizado conjuntamente datos sobre 
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humedad del suelo y el contenido de agua de las plantas, 
lo que nos ha permitido identificar patrones espaciales 
con mucha claridad», señala Gustau Camps-Valls, jefe 
del grupo de Procesado de Imágenes y Señales (ISP- IPL) 
de la UV y titular de dos ayudas ERC.

Diego Bueso, investigador en el IPL y primer autor del 
trabajo, afirma que «el reto era encontrar una expli-
cación a los cambios; encontrar sus causas. Aunque en 
algunos casos eran obvias, como la deforestación en el 
Amazonas, también hemos podido identificar distintas 
subregiones con comportamientos contrastados; unas 
por causa de talas masivas y otras más sutiles por im-
pactos climáticos».

El trabajo se basa en el primer registro de estimaciones 

globales por satélite de microondas en banda L, de 2010 
a 2020, de la misión SMOS. «Nuestro trabajo ilustra el 
valor de las misiones por satélite que miden la emisión 
de la Tierra en frecuencias de microondas, en particular 
en la banda L, que es muy sensible al contenido de agua 
en los suelos y la vegetación, incluso en regiones con 
áreas densamente vegetadas como el Amazonas, lo que 
la hace única», explica María Piles, investigadora Ramón 
y Cajal en el grupo ISP y miembro del grupo asesor de la 
futura misión CIMR, que forma parte del programa de 
expansión del sistema Copernicus de la Comisión Eu-
ropea.

Este nuevo enfoque puede aplicarse a otras variables y 
escalas espaciotemporales para medir las constantes vi-
tales terrestres.

De izquierda a derecha, Diego Bueso, Maria Piles, Gustau Camps-Valls.
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Una de las principales limitaciones en el estudio 
del cambio climático es la disponibilidad de datos 
de calidad a lo largo del tiempo. Esto sucede tam-
bién para la velocidad del viento, cuyos datos de-
penden del buen funcionamiento de los sensores 
de medición, en concreto, de los anemómetros. 
Estos instrumentos se deterioran y son reempla-
zados por otros de mejor precisión, lo que intro-
duce un error artificial que altera la cuantificación 
de los cambios en el viento. Es lo que trata de 
cuantificar y corregir un equipo del Centro de In-
vestigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro 
mixto de la Universitat de València (UV), el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Generalitat Valenciana, que ha publicado el primer 
estudio que cuantifica estos errores a partir de un 
observatorio meteorológico oficial.

Se trata del Climatoc-Lab, que lidera una in-
vestigación pionera sobre la cuantificación de 
los errores que introducen los cambios de los 
anemómetros en las series climáticas de la ve-
locidad del viento. Además, aplica correcciones 
para que las mediciones del viento sean robustas 
en el tiempo, eliminando el ruido artificial intro-
ducido por los errores de medición. El artículo, 
publicado en la revista Atmospheric Research, y en 

el que han participado investigadores de la Plata-
forma Temática Interdisciplinar Clima y Servicios 
Climáticos del CSIC, muestra un caso de estu-
dio real del impacto de estos cambios en la serie 
histórica de velocidad del viento del observatorio 
meteorológico oficial de San Sebastián – Igueldo, 
dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET).

«Los resultados muestran un impacto significati-
vo de estos cambios en la medición de la velocidad 
del viento, cuyos errores fueron corregidos para 
estimar correctamente si han ocurrido cambios en 
los vientos en superficie», revela César Azorín, in-
vestigador miembro de la PTI Clima del CSIC, en el 
CIDE. En concreto, los sesgos en las mediciones de 
velocidad media del viento y las rachas máximas 
debido al rendimiento del sensor más moderno, el 
THIES, respecto al antiguo SEAC, representan un 
aumento de alrededor del 4-5 % con respecto a las 
medias anuales, según los datos del estudio. 

Estos errores influyen también en las estimaciones 
de otros procesos donde la velocidad del viento 
juega un papel fundamental, como la evapotrans-
piración y la disponibilidad de recursos hídricos, y 
la energía eólica, entre otros.

UN ESTUDIO PIONERO EVALÚA
los errores en la medición del viento
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dental, el Cuerno de África, Madagascar, el suroeste de 
Asia o Australia Central. «Nuestro estudio proporciona 
evidencias de que las formaciones de vegetación en cír-
culos de hadas son mucho más comunes de lo que se 
pensaba con anterioridad, lo que nos permite compren-
der globalmente los factores que afectan a su distribu-
ción», destaca Manuel Delgado, líder del Laboratorio de 
Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico (BioFun-
Lab) del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Sevilla, centro del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (IRNAS-CSIC), y coautor de este es-
tudio.

Los investigadores han encontrado que la combinación 
de determinadas características del suelo y el clima, 
como presentar un bajo contenido de nitrógeno y una 
precipitación media inferior a 200 mm/año, se relacio-
nan con la presencia de círculos de hadas. Además, tanto 
las termitas como las hormigas han tenido una impor-
tancia baja como predictores a escala global. Sin embar-
go, a una escala regional, las termitas han sido un factor 
predictivo más importante en Namibia que en regiones 
como el Sahel o Australia. «Hemos tenido en cuenta 
múltiples variables hasta la fecha no consideradas, como 
el albedo o el estado de los acuíferos», señala Jaime 
Martínez-Valderrama, coautor del estudio.

LOS CÍRCULOS DE HADAS
y su distribución dejan de ser un misterio
Una de las formaciones naturales más impresionantes 
y misteriosas que se observan en las zonas áridas del 
planeta son los círculos de hadas, enigmáticos patrones 
de suelo desnudo circulares rodeados de vegetación que 
hasta ahora únicamente se habían descrito en Namibia 
y Australia.

Un nuevo estudio liderado por el Laboratorio de Ecología 
de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de 
Alicante (UA) y publicado en la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS) analiza por primera 
vez los factores climáticos, edáficos y ambientales que 
determinan su distribución a escala global. «Analizar 
sus efectos en el funcionamiento de los ecosistemas y 
descubrir los factores ambientales que determinan su 
distribución es fundamental para comprender mejor las 
causas de la formación de estos patrones de vegetación 
y su importancia ecológica», indica el investigador de la 
UA y autor principal del artículo, Emilio Guirado.

Con la ayuda de modelos basados en inteligencia artifi-
cial, los científicos han clasificado imágenes de satélites 
y han descrito 263 lugares en 15 países de tres continen-
tes donde  pueden observarse patrones similares a los 
círculos de hadas descritos en Namibia y Australia Occi-
dental. Estos lugares incluyen el Sahel, el Sáhara Occi-
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DESCUBREN BACTERIAS
QUE PODRÍAN MEJORAR

la producción de biogás
Universitat de València (UV)

Científicos del proyecto de investigación eu-
ropeo Micro4Biogas, que coordina el profesor 
de la Universitat de València (UV), Manuel Por-
car, han descubierto y caracterizado un nuevo 
orden taxonómico de bacterias especializadas 
en la descomposición de materia orgánica y que 
podrían ser clave para mejorar la producción de 
biogás. El grupo, al que han llamado Darwini-
bacteriales, es uno de los más abundantes en los 
reactores de producción de biogás, pero nunca 
había sido caracterizado en profundidad.

El descubrimiento ha sido posible gracias a la 
colaboración entre investigadores alemanes, 
holandeses y españoles. Estos últimos perte-
necientes al Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas (I2SysBio) de la UV y a la empresa 
Darwin Bioprospecting Excellence. Durante 
su estudio, tomaron 80 muestras de materia 
orgánica en descomposición de 45 plantas de 
producción de biogás a gran escala (en Ale-
mania, Países Bajos y Austria) y secuenciaron su 
ADN para estudiar su composición microbiana. 
Sorprendentemente, los miembros del grupo 
Darwinibacteriales estaban presentes en las 80 
muestras, a pesar de sus diferencias y la distan-
cia entre estas plantas.

Los científicos buscaban en su estudio a los 
principales actores microbianos del proce-
so conocido como digestión anaeróbica, por el 
cual la materia orgánica se degrada y luego se 
transforma en un gas de alto valor energético 
que tiene utilidad como combustible. Este pro-
ceso se considera una «caja negra», ya que se 
desconocen las rutas metabólicas que desem-

peñan la mayoría de los microorganismos invo-
lucrados.

Mejorar la producción de biogás constituiría un 
cambio de paradigma en la industria energética, 
ya que reduciría la dependencia de los combus-
tibles fósiles y de la energía importada. Pero la 
falta de investigación microbiológica ha frenado 
el sector.

«Este es un ejemplo muy bonito de algo que 
estaba ahí, que es fundamental para produ-
cir biogás, pero que permanecía oculto», valo-
ra Manuel Porcar, coordinador científico del 
proyecto Micro4Biogas y coautor de los artícu-
los. «Nuestro trabajo muestra la punta de un 
iceberg microbiano que muy probablemente 
sea clave para la producción de biogás, pero que 
nunca se había caracterizado a nivel genómico».

Gracias a este descubrimiento, el siguiente paso 
para el equipo de Micro4Biogas será crear co-
munidades optimizadas y altamente eficientes 
de microorganismos productores de biogás. Su 
objetivo es conseguir que las plantas de biogás 
gocen de procedimientos más robustos y estas 
instalaciones sean menos dependientes de sub-
sidios para operar de manera competitiva, lo 
que impulsaría las energías renovables en todo 
el mundo.

Un grupo de microorganismos ignorado

Para comprender la composición y diversidad 
de las comunidades microbianas presentes en 
todas las muestras recopiladas, se realizó un 
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análisis taxonómico, secuenciando un gen específico 
(el gen 16S rRNA) en toda la muestra. Los resultados se 
compararon con bases de datos de referencia para de-
terminar qué especies o taxones estaban presentes y su 
abundancia relativa.

MBA03 había sido identificado en estudios previos como 
un grupo de bacterias no cultivadas en el laboratorio, 
pero nadie le había prestado gran atención. «General-
mente, se detectaba [este grupo] al analizar microbiomas 
a través de la secuenciación del gen 16s rRNA», explica 
Adriel Latorre, director del Departamento de Genómica 
en Darwin Bioprospecting y autor principal del estudio.

Para realizar una investigación más profunda sobre este 
grupo desconocido, se secuenciaron por completo 30 
muestras en las que se había confirmado la abundancia 
de MBA03. «Pero, sorprendentemente, cuando analiza-
mos los metagenomas completos de las 30 muestras, no 
detectamos MBA03 en ninguna de ellas. Esto reveló una 

limitación: el genoma de este taxón no estaba disponible 
en las bases de datos. A partir de ese momento, nuestro 
objetivo estaba claro: teníamos que aislar el genoma de 
MBA03 y describirlo en profundidad», afirma Latorre.

Las reconstrucciones filogenéticas y filogenómicas 
fueron las que corroboraron que MBA03 constituye un 
nuevo orden, es decir, el grupo taxonómico por en-
cima de familia, género y especie. El nuevo orden ha 
sido bautizado como Darwinibacteriales. Los científicos 
sospechan que una familia en particular dentro de este 
nuevo orden, los Darwinibacteriaceae, trabaja en una co-
laboración mutualista con arqueas, otro tipo de micro-
organismos involucrados en la digestión anaeróbica. Las 
bacterias producen compuestos metabólicos que las ar-
queas utilizan para generar gas metano. Si se confirma 
esta relación, estas bacterias serán el objetivo principal 
para desarrollar estrategias para aumentar y mejorar la 
producción de biogás.

Manuel Porcar.
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Nabo Fino de La Yesa, variedad de con-
servación del Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
ha incluido al Nabo Fino de La Yesa en el registro de 
Variedades de Conservación de España, gracias al tra-
bajo de un equipo de investigadores de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), liderados por el Instituto 
de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valen-
ciana (COMAV), con el apoyo de la Cátedra Bayer de la 
UPV y la Conselleria de Agricultura de la GVA.

Metodología para delimitar las Zonas de 
Mezcla de los vertidos puntuales al mar

Investigadoras del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería 
del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica 
de València) han definido la metodología para valorar la 
extensión de las Zonas de Mezcla (ZM) y, de este modo, 
conocer la superficie y dimensión adyacente más ade-
cuada para delimitar un punto de vertido en aguas cos-
teras. El estudio ha sido publicado en la revista cientí-
fica Limnology and Oceanography Methods y realizado 
por Inmaculada Romero, Remedios Martínez y María 
Pachés.

Descubren dos nuevas especies del 
crustáceo Artemia

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS), del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
ha participado en una investigación internacional que 
ha permitido el descubrimiento de dos nuevas especies 
del crustáceo branquiópodo Artemia: Artemia amati y 
Artemia sorgeloosi, en honor a dos insignes científicos 
especialistas en este género de crustáceos: Francisco 
Amat y Patrick Sorgeloos. El trabajo ha sido publicado 
en la revista Journal of Crustacean Biology.

La creación de reservas marinas aumen-
ta la presencia de peces

Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) constata 
los beneficios de la creación de reservas marinas para 
aumentar el número de especies de peces. En concre-
to, tras numerosas inmersiones y censos visuales en la 
Reserva de Interés Pesquero del cabo de Sant Antoni y 
en zonas exteriores al área protegida situadas al norte 
la costa Dénia (playa de les Marines) y en la bahía de 
Jávea y el Portitxol, se ha podido cuantificar el «efecto 
reserva» sobre numerosas especies de peces.

Alertan de saturación de residuos plásti-
cos de los lagos y los embalses del mundo 

Un estudio internacional publicado en la revista Na-
ture, en el cual participan investigadores de la Univer-
sitat de València (UV), confirma la amenaza para el ser 
humano y la vida acuática por la alta contaminación de 
los residuos derivados de plásticos y microplásticos. 
Si bien las investigaciones se han centrado principal-
mente en los océanos, el estudio revela la presencia de 
estos contaminantes en los lagos, más allá de áreas con 
grandes zonas urbanas o altamente transformadas por 
el ser humano.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA

La cronología de las erupciones volcáni-
cas más recientes de la península ibérica 
se reduce a hace 8000 años

Maria A. Rodrigo y Francesc Mesquita, investigadores 
del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València (UV), 
han participado en el descubrimiento de que la activi-
dad volcánica de La Garrotxa (Girona) se extendió hasta 
hace solo 8300 años, lo que constituye el capítulo más 
reciente de este fenómeno de toda la península ibérica. 
Los resultados se han publicado en las revistas The Ho-
locene y Scientific Reports.La secuenciación completa del genoma 

de la vid diseñará el viñedo del futuro

Una investigación internacional en la que ha partici-
pado el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
(I2SysBio), centro mixto del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de Valèn-
cia (UV), ha completado las versiones 4 y 5 del genoma 
de referencia de la vid (Vitis vinifera), en las que se en-
cuentran una gran cantidad de genes relacionados con 
la respuesta al estrés por plagas, por falta de agua o 
genes determinantes en el aroma de los frutos. 


