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OBJETO 

El incremento demogr~fico que presenta el mundo ac

tual es la causa de la aparici6n o agravamiento de dis

tintos problemas . entre los que posiblemente destaque de 

un modo muy especial el nutritivo, y dentro del ámbito 

nutricional, la amenaza de falta de proteínas consideran 

do esto de una manera global. 

Ante este problema sobradamente conocido, numerosos 

organismos e instituciones de diversa índole están bus

cando soluciones asimismo variadas. La mayor e xp lotaci6n 

de fuentes proteicas convencionales, la búsqueda de nu!:. 

vas fuentes, la determinación de los verdqderos requer! 

mientas proteicos para el hombre y los animales, la me

jor distribución de los recursos presentes y otras medí 

das de menor importancia, destacan entre las citadas so 

luciones. 

Dentro de una mejor explotación de recurs o s tradici~ 

nales estaría el cultivo de diversas especies acu~ticns; 

entre ellas, el mejillón est~ cobrando a nivel mundia l, 

cada día, una mayor importancia. A su vez el cultivo de 

este molusco ofrece para nuestro país una especial rel~ 

vancia, puesto que, las conrliciones naturales de zonas 

determinadas, concretamente Galicia, son de tale s carac 

terísticas, que permiten un desarrollo zootécnico rr6c

tica mente inigua l a ble res pPcto de cultivos de mejillón 
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llevedos e cabo en otros paises, 

En la actualidad, España es claramente el primer pr2 

ductor de mejillones, pudiendo afirmarse que las posibi 

lidades de aumento de esta producci6n no est~n en abso

luto saturBdas, y aunque las cifras obtenidas prog~esan 

constantemente, serían aún mayores si desaparecieran ca~ 

dicionantes distintos y ajenos a los propios de una in

tensi ficaci6n productiva. En el caso del mejill6n es co~ 

veniente pues, conocer sus posibilidades nutritivas en 

distintas condiciones¡ como producto fresco o como pro

ducto manufacturado, una vez que ha sufrido la influen

cia de los procesos tecnol6gicos, de igual modo que se

ría interesante determinar par~metros de orientaci6n nu 

tritiva de productos que se obtuvieran del mejill6n. 

Por todo lo expuesto, decidimos estudiar la calidad 

nutritiva del mejill6n y de su concentrado proteico 

(CPM), y ello constituy6 el primer objetivo de este tra 

bajo. 

El segundo objetivo es consecuencia de un problema 

que es cada día m~s acusado y que cobra especial peli

gro en zonas marítimas costeras, como es el de la con

taminaci6n por productos diversos tales como plaguici

das, residuos met~licos, bacterias, etc. En este sentido 

y directamente relacionado con el primer objetivo pers~ 

GUido se hu estudiado si la contaminaci6n por productos 
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como los que se han enumerado afecta de alguna manera 

las posibilidades nutritivas del mejillón y de su con

centrado proteico. Asimismo, se puede incluir dentro de 

este apartado como el proceso de obtención de concentra 

dos puede variar los niveles iniciales de contaminantes 

en producto fresco. 

Es evidente, sin querer olvidar otros aspectos, la n~ 

cesidad de conocer si la calidad nutritiva de la especie 

que se considera fluctúa o no con condicionantes de tipo 

fisiológico o ecológico que a su vez puedan estar liga

dos a variaciones estacionales. A este respecto, nos pr2 

pusimos un tercer objetivo que fue el estudio de las va

riaciones estacionales del valor nutritivo de este molus 

ca. Se ha dedicado especial atención a este problema, 

puesto que en principio podría tener una gran trascende~ 

cia el establecer si la proteína de mejillón ofrece unas 

características aceptables de eficacia digestiva y meta

bólica a lo largo del año, ya que las variaciones esta

cionales pueden incidir de modo acusado sobre la compos! 

ción del mejillón, y ello podría determinar a su vez mo

dificaciones desde el punto de vista de poder nutritivo. 

INTRODUCCION 

La especie Mytilus edulis, L., es una de las m~s abun 

~antes dentro de la familia Mytilidae, clase 8iv a lvi2 . 
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Respecto a esta especie existe entre los sistemáticos 

cierto grado de confusi6n en lo que concierne a posibles 

variedades y subespecies, aunque se puede considerar 

cosmopolita teniendo una amplia distribuci6n geogr~fica 

(ANDREU, 1976b). 

El factor qué determina primariamente la distribuci6n 

de las especies es la temperatura, La influencia de la 

misma es clara, teniendo en cuenta que afecta esencial

mente las reacciones metab6licas que se suceden en el 

animal, condicionando la intensidad del metabolismo de 

~ste y, por tanto, afectando a su fisiología y en último 

t~rmino a su mejor o peor desarrollo (WILDE, 1972; 

ANDRONIKOV, 1975), El mejill6n presenta una temperatura 

6ptima de crecimiento dentro del rango de 17-222C (BAYNE 

et al.,1975 ), lo cual no es 6bice para que este animal 

sea capaz de desarrollarse dentro de un margen mucho ma

yor; así, es conocido el hecho de poder sobrevivir a 

fuertes incrementos de la misma ( KENNEDY, 1976; WIDDOVIS, 

1972, 1976) e igualmente a descensos de ~sta, pudiendo 

sobrevivir despu~s de soportar dr~sticas condiciones de 

frío (IBING & THEEDE, 1975; KANWISHER, 1955). Aparte de 

este efecto general de la. temperatura sobre el mejill6n, 

se ha estudia do inclus o s ~ influencia sobre la nutrici6n 

del mismo, y así SENIUS (1975 ) mo s tr6 como l a s variacio

nes t~rmic a s afectan a la actividad de los cilios bran-
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quiales y por tanto a la retenci6n de partícule s 

(J~AGENSEN, 1974}. En este mismo orden de cosas, ~ ILSON 

& SEED (1974a) demostraron que la filtraci6n más eficaz 

se realiza entre 18,5 y 22ºC, rango de temperaturas en 

que se presenta un 6ptimo crecimiento. 

Respecto a otros parámetros ambientales que puedan 

influir sobre el metabolismo del mejill6n, y por tanto 

en su cultivo y s upervivencia, s6lo citaremos l a tensi6n 

de oxígeno. Frente a ~ste, el mejill6n ~resent a una gran 

capacidad de adaptaci6n (BAYNE, 1976; GOROMOSOVA et al., 

1976), mediante cambios metab6licos y s6lo presentándose 

la muerte del mismo cuando se alcanzan cifras extremas 

(WIJSMAN, 1976a, 1976b), 

Mytilus edulis se localiza en a guas litorales y sub

litorales poco profundas, pudiendo vivir en zonas inter

tidales, en cuyo caso el crecimiento y supervivencia vi~ 

ne dado por su resistencia a la desecaci6n y disponibil! 

dad de alimento. 

Las rías gallegas re6nen condiciones excepcionales 

para el cultivo de moluscos y en especial del mejillón. 

Sus márgenes los forman adem~s de amplias ~layas, rocas 

acantiladas alternando con aquellas; sus aguas s on rica s 

en nutrientes y tienen salinidad y tempera tura adecua das . 

En estas rías , la ~ uesta principa l del molus co tiene 

lugar en primavera , a unque rues tas parcia les , en menor 
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cu u ntí~ é.C e fect~ a n a lo largo dP. casi todo el año, sien 

co acu~ada sobre todo en otoño en tiempo favorable 

(ANDREU, 197Gb). Es muy interesante hacer constar que los 

mejillones procedentes de la puesta de otoño adquieren 

la mayoría de ellos el tamaño comercial (8-9 cm) al año 

de haber sido s embrados, en tanto que los de la puesta 

de primavera necesitan año y medio (ANDREU, 1976a), 

La prociucci6n de mejillones en 1975 fue de 175,000 Tm, 

solEmente en las rías gallegas, Esta cifra junto con el 

breve tiempo en que los mejillones adquieren el tamaño 

comercial, sit~an a España al frente de los paises produ_s 

tares de esr.e molusco (ANDREU, 1976c), 

Entre los productos derivados de la industria pesquera, 

las harinas de pescado han sido, desde hace muchos años 

muy estimadas como fuente importante de proteínas de bu~ 

na calidad, adem~s de ser imorescinciibles como fuente de 

a.!Jorte de am ino~cido s esenciales en dietas de surilement~ 

ci6n de origen vegetal (SIDWELL G GTILLINGS, 1972). 

Aunque poco incorporados a la industria española, debe 

prestarse atención al desarrollo que han tenido en los 

6ltimos años l a obtnec±6n de concentrados proteicos, en 

determinados casos fomentados por la FAO. 

La [Tan calidad de los concentrados de pescado ha sido 

puesta de manifiesto en repeticlas ocas iones (FETUGA et al. 

197L!; NEVJBERNE et al, , 197'.1a, 1973b; TUCKER et al. , 1973) • 
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Por otro l e do 1 2 aus enc i B de l a c cc i tot 0 l i~cd de 12 

grasa y a gua de los mi s mos, permite q ue r-! l i' I'oc :ucto o 1J 

tenido, no s6lo tenga ma yor conteni do rroteico s ino que, 

constituya una forma m6s adecuada de a lma cena mi e n t o, p e~ 

mitien do adem~s la absorci6n dr materia prima en Pl mo

mento 6ntimo de su producci6n. 

El estudio de concentra dos proteicos tiene en el c a s o 

del mejill6n un doble inter~s, como t a l CPM y nor l A ci r 

cuns t a nci a de que los mejillones , c omo t odo s lo ~ ~ r a n ~ e s 

filtra dores , r e tienen e n s us lípi dos corpora les ~ r a n c a n 

tidad de orga noclora dos presentes en l as agua s donde vi

ven y pues to que en dicho proces o s e elimina la cas i to

talida d de la grasa ,es presumible que en el CPM s e de

tecten canti dades menores que l as inicia les . 

La proriedad de r e tene r conta mina ntes pres entes e n 

l ns a g ua s , ha permiti do us a r a lo s me jillones como ~ io~ 

indi c 2 dores ; así, e n el c eso de orga noclor2 do s (YOU NG & 

HEESEN, 1 9 7 ~ ; YOUNG G SZPILA, 1 975 ; YOU NG et a l., 1976 ) 

como en el caso de l a contamina c i 6n por metales pesa do s 

y e s pecialemente mercuri o (YOUNG, 1 97 3 ; EGMJHOUSE & YOUNG 

1976 ), a l igua l que en el c a so de conta mi na ci6n pnr nro

ductos de petr6leo (FOSSATO G CA NZONIER, 197C), s i e n do 

c apaces de a cumula rlos mo s tra n do s i gno s de s tr es ~ f i s i o-

16g ico, ;-:iccra e limi ne rlos e n f ormo cie mat cri0 f c c ;i l 

(BDJKO, 1 9 7 5 ~ CLARK , 1975; EISLEíl , 1 9 74 ). Es t a contamine 
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ci6n tien e rara nosotros un especial inter~s por estar 

España en la ruta de petroleros con destino a distintos 

puntos del Norte de Europa y producirse cat~strofes con 

desafortunada frecuencia. 

Estos tipos de contaminaci6n, si bien se pueden pre

sentar otros, en algunos casos de bastante gravedad, ca 

mo la marea roja, son las de mayor incidencia. 

El valor nutritivo de una proteína, entendiendo por 

tal la capacidad de esta proteína para ofertar y cubrir 

los requerimientos de aminoácidos del animal que la in

giere, es funci6n de una serie compleja de variables. Son 

muy diversos los factores que influyen en el poder nutri 

tivo de la proteína, de los cuales destacani· la cantidad 

y calidad de la misma, la disponibilidad de los aminoáci 

dos dentro de la estructura proteica, la posible incide~ 

cia de los demás componentes de la dieta y, asimismo, 

las necesidades y exigencias nutricionales del animal 

(V.ARELA, 1975). 

El valor nutritivo del mejill6n, 16gicamente, estará . 

en funci6n de su composici6n. Los datos referentes a la 

composici6n de moluscos no siempre son coincidentes en 

la biblio~raf!a consultada. Esto puede deberse fundamen 

talmente, más que a la diversidad de m~todos empleados, 

a la variaci6n, por un lado geográfica de las especies 

(BORGSTRDrJ, 1962), a la talla, sexo y profundidad (FRAGA, 
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1958) y, sobre todo, a variaciones es tacionele s . En el 

caso del mejillón, las variaciones estacionales deter

minan, ' al igual que en otros moluscos, una serie de mo

dificaciones en su m~tabolismo (BAYNE, 1973; WIDDDWS, 

1971), que se reflejan en su composición. 

La variación .de la composición del mejillón ha sido 

muy estudiada, Son muchos los autores que relacionan los 

cambios de composición química con el estado de las gón~ 

das, Ya DANIEL en 1921 sugirió esta relación. Posterior

mente este hecho, como se expondrá más tarde, fue esta~ 

blecido de forma más concreta, 

En lo referente al peso, los valores mínimos se dan 

en invierno (ANDREU, 1976b; DARE G EDNARDS, 1975; FRAGA, 

1956; FIGUERAS, 1976), siendo el contenido de agua en el 

mejillón gallego, m~ximo en marzo y mínimo en septiembre. 

La varia ción estacional de grasa referida a mejillón 

seco es muy poco clara (DARE G EDWARDS, 1975; FRAGA,1956) 

pero, al referirla a mejillón fresco el contenido máximo 

se presenta en la estación fría y el mínimo en verano 

(GASTAUD et al,,1972), 

En cuanto al contenido de proteína, tanto en crustá

ceos como moluscos, es elevado, al igual que la grasa, 

antes del desove y cae posteriormente. Respecto a l mej! 

llón, lo s máximos se presentan en abril y marzn y los mí 

nimos en verano (DARE G EOIJIARDS, 1975; GERRITSEr~,¡943, 
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VAr.J [!E VC:LDE, 1939). Según OARE [· EOVJAROS ( 1975), la ev2 

lucón de los máximos y mínimos es m~s complicada en Esp~ 

ña d8bido a sus c~lida s aguas; así, FRAGA (1956) encuen

tra el m~ximo en febrero y el mínimo en octubre. 

En cuanto al glucógeno, los m~ximos se dan en primav~ 

ra y verano y los mínimos en invierno (z~rnAN & ZANDEE, 

1972 ) en tanto que en España se presentan en octubre y 

enero, respectivamente (FRAGA, 1956). 

Las fluctua ciones encontradas en glucógeno est~n ínti 

m2mente relacionadas con el peso. Los ciclos de almacena

miento y utilización de este polisac~rido reflejan con 

seguridad las complejas interacciones entre la disponibi 

lidad de alimento, la temperatura, el desarrollo y los 

ciclos reproductivos anuales. Cuando el nivel de nutrien 

tes est~ por debajo de la ración mínima de mantenimien

to, el mejillón utiliza sus reservas metabólicas.Mytilus 

edulis, durante el invierno, en los primeros días de ay~ 

no , consume reservas de hidratos de carbono (glucógeno, 

fundamentalmente), y si se alarga la situación, pasan a 

ser utilizadas las proteínas. Este hecho puede explicar

se porque en invierno tiene lugar la gametog~nesis y vi

telog~nesis, procesos que continúan incluso en situacio

nes adversas (BAYNE & THOMPSON, 1970; GABBOTT & BAYNE, 

1973). En estas condiciones parece por lo tanto que se 

conserva una reserva de glucógeno para la síntesis del 
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vitelo. Por el contrario, . en el verano, los niveles de 

gluc6geno son altos y Mytilus edulis es reproductivame~ 

te inactivo. El desarrollo de las g6nedas (gametnn~nesis) 

Gomienza en otoño y continúa durante el invierno, enton

ces la demanda energ~tica es elevada y las reservas de 

gluc6geno descienden. Los cambios del contenido graso 

ocurren de manera inversa. SALDANHA (1974), observa como 

el número de c~lulas adipogranulosas y vesiculosas (don

de se almacenan lípidos y gluc6geno) varía de acuerdo 

can el momento de gametog~nesis. Este hecho lo corrobo

ran WILSON & SEED (1974~);el mejill6n, en estado de re

poso sexual, que cubre distintos periodos de tiempo se

gún el lugar de ubicaci6n de las poblaciones, presenta 

g6nadas reducidas al mínimo, en tanto que el tejido co~ 

juntivo tiene un importante desarrollo (c~lulas adirogr~ 

nulosas que contienen fosf~tidos y triglic~ridos y c~lu

las vesiculosas o de Leyden que contienen glucógeno). 

Posteriormente, al iniciarse la gametog~nesi~, s e da el 

fen6meno inverso, reduci~ndose este tejido conjuntivo y 

aumentando el tamaño de las gónadas. 

Estas consideraciones e s t~n realizadas en me jillones 

que presentan un ciclo reproductor anual. 

MATERIAL Y ~ETODOS 

1.- Diseño experimental.- Para abordar es to s problemas 
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,- e n :al i .?: Ó un di seño experimenta l c¡ ue reunía lo s exper.!, 

mentas en dos arupos: I y II, cuadro I. 

CUADRO I • DISEÑO EXPERil'viENTAL 

GRUPO I 

A ••• Caseína~DL metionina 
Subgrupo lº B ••. Mejill6n 

Subgrupo 2º 

Subgrupo 3º 

GRUPO II 

C ••• GPM 

D • • ~ Mejill6n contaminado 
E ••• CPM 

Estudio de la contaminaci6n 
(Organoclorados, Hg y bacte
rias). 

Variaci6n estacional del valor nutritivo 
de la proteína de mejill6n. 

~ l g ru ~ o I comprende un primer subgrupo en el que se e~ 

t uci a el va lor nutritiwo de l a proteína de mejill6n nor 

~a l y de s u concentrado proteico, CPM, con un total de 

tres experimentos: 

A. - En el que la fuente proteica utilizada fue case! 

na s uplementada con DL metionina. 

B.- Cuya fuente pr otP.ica fue mejill6n. 

C.- En el qur s e us6 CPM como fuente oroteica . 

El m at eri ~ l bi ol6gico empleado fue mejillones proceden-

tes de 12s ría s ~ a lleg a s. 

En e l s ubgrupo 2º se estudia el valor nutritivo de la 
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de la proteína de mejill6n conta mina do DDr ~e tr61 B o y cie 

su concentra do proteico, CPf'.i . con un totc.11 ele c!o s expcr.2:_ 

mentas: 

D.- En el que la fuente proteica utili zada ha n s ido 

mejillones contamina dos por petr6leo. 

E.- Cuya fuente proteica utili zada fue CPM obtenido 

a partir de dichos mejillones ~ont a mina d o s . 

El material biol6gico empleado en estos e xperimentos 

era mejillones contaminados por petróleo proce dentes del 

Puerto de La Coruña despu~ s del incidente UR QUIOLA. 

Finalmante~ en el subgrupo JQ s e estudia la varia ci6n 

de los niveles de contaminaci6n por organoclorados, Hg y 

bacterias al aplicar la t~cnica de obtenci6n de concen

trados proteicos. En el se agrupan tres experimentos , 

el primero de los cuales se basa en la determina ci6n de 

dichos contamina ntes en rnejil-16n fresco, ( MF) , el s eou.!J, 

do en la cietermina ci6n de los mismos en mejill6n des eca 

do, (MD), y el tercero en su investiga ci6n en el CPM . 

El material biol6gico utilizado fue mejillones poli

contaminados procedentes del Puerto de Barcelona. 

El grupo II, progra mado para e s tudia r l a va riaci6n 

estacional de l a calidad nutritiva de la proteína c!e n~ 

jill6n de l a s rías gallegas , Aun que en princi pio =e pl 2 

ne6 l a realizaci 6n do 12 experimentos en los que l a s 

fuentes proteicas utiliza das era e n C ü c ~ uno 0e e llo ~ 
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lc.s corres:-iondientes a c2.da mes del año (durante el. pe-

riada julio 1975-junio 1976), no se pudo realizar el 

del mes de junio de 1976 debido al incidente URQUIOLA, 

resultando por consiguiente un total de 11 experimentos. 

2.- Determinaciones analíticas.- Se han realizado las 

adecuadas para los par~metros estudiados: humedad (des~ 

caci6n), proteína (Kjelda~l), grasa (Soxhlet), minera

les (calcinaci6n), organoclorados (cromatografía gaseo

sa), mercurio (espectrofotometría de absorci6n at6mica)y 

bacterias (fermentaci6n de lactosa). 

3.- T~énicas utilizadas. 

3.1.- T~cnicas biol6gicas.- Para conocer la calidad 

de la proteína de mejill6n se ha seguido la t~cnica de 

lliOMAS-l:.ITCHELL ( 1923) , basada en un balance de ni tr6g~ 

no en ratas en crecimiento.Se utilizaron ratas Wistar al 

destete, machos y hembras, de iguales características 

iniciales de peso. Antes del periodo experimental propi~ 

mente dicho, se determin6 en to dos los casos del N end6-

geno, fecal y urinario, siguiendo la misma t~cnica cita

da, Durante el tiempo de estos ensayos previos, todos 

los animales ingieren la dieta fijada por los mismos a~ 

tares para este periodo, En los periodos experimentales 

los Animales est~n alojados en c~lulas individuales de 

metabolismo, que permiten obtener un control satisfact2 

ria ce la ingesta, así como la recogida por separado de 
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heces y orina. 

Los periodos para el c~lculo de N end6geno s on de 

seis dias: tres de adaptaci6n y tres de ensayo. El pe

riodo experimental propiamente dicho es de diez dias: 

tres de adaptaci6n y siete de ensayo. 

En el periodo experimental los animales comen en ca

da caso la dieta preparada con la proteína objeto de es 

tudio. Estas dietas son ajustadas en todo s los casos al 

12!'/o dP protefna sobre sustanc;a seca, ss. 

Indices.- En todos los casos se investig6 y es tudi6: 

incremento de peso, ingesta, nitr6geno eliminado fecal 

y urinario, N absorbido, N retenido, coeficiente de di

gestibilidad (aparente, COA, y real, COR, o o/o de lo ab

sorbido respecto a lo ingerido sin considerar y c o nside 

rando,respectivamente, las p~rdidas end6genas), valor 

biol6gico (VB o ~ de lo retenido res pecto a lo absorbi

do) y coeficiente de utilizaci6n neta de la proteína 

(CUNP o ~ de lo retenido respecto a lo ingerido). 

3.2.- Te~nica de obtenci6n de concentrados proteicos . 

Se realizaron seg~n la t~cnica de JOYNER & SPINELLI (19G9 ) 

Se basa en una doble extracci6n de la gras a con alcohol 

isopropílico a partir de un homogenado de mejillones, a l 

que se ha s ometido previamente a una corriente de va por 

de a gua a BOºC dura nte cinco minutos. La e x tra cci6n s e 

realiza a BOºC y po s teriormente s e de s eca e n e s tufa de 
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Puro_ el e E. tu r!io efe l c:t ;Jroteína d ~ mejillón, la prepar~ 

ci6n de 12 ha r i n ~ es m~s simple, puesto que se trata sola 

mente de una desRce.ci6n, pulverizando y homogeneizando 

:- o~teriormente, como en el caso anterior. 

RESULTADOS 

nc é';-iecto ul gruro I, prinmr subgrupo de di s eño exper.!_ 
' 

menh :l, lo s r P.s ul t a do s obtenidos en cua nto a composici6n 

de mejill6n y CPf;l se mues tren en la h:tbla I. 

TABLA I.- COMPtlSICION DEL MEJILLON Y DE SU CPM 

Cor.manen tes ~ / ,, SS º' 
'" 

SS 

Hur:1edad 9,95 ~ 9.92 

Proteína 65.11 82.14 
Grasa 10 ,L'.8 0.49 
f;.' inerales 7,78 6,92 
f ;~ EUI Fi ,68 0.53 

La table siguiente recoge los valores encontrados de 

composici6n de mejill6n contaminado rmr petr6leo y de su 

CPf ~ , subgru ~ o segundo del diseño experimental. 
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TABLA II, - COMPOSICION DEL MEJILLON CONTAr..1INl\Dü 
POR PETROLEO Y DE SU CPM 

Com12onentes ~ ~ SS º' i' SS 

Humedad 15.88 10. 7Ll 
Proteína 60.9t.I 70.10 
Grasa 8,00 0.51 
Minerales 11.86 10.t.10 
fl.1 ELN 3.82 8,25 

Los rar~metros nutritivos del subgrupo rrimero, es de 

cir,mejill6n no contaminado y su CPM, se exnonen en l a 

Figura l. La utilizaci6n digestiva de la proteín2, ju zg~ 

da por los índices COA y COR, los recoge la primera par-

te de la figura, ocupando la parte derecha los par~metros 

por los que se juzga la utilizaci6n metab6lica, VB y 

CUNP. 

A continuaci6n, la Figura 2 muestra los paré'imetros n.!! 

tritivos corresrondientes al subgrupo 22 del diseño ex p~ 

rimental, mejill6n contaminado por petr6leo y su CPM. 

Tambi~n recoge los par~metros nutritivos de mejill6n no 

contaminado del mes de octubre (valores hallados en el 

grupo II), por ser este el mismo mes de recogida del mo 

lusco así como los valores hallados para la caseína DL 

metionina , 
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L o~ niveles de contaminación detectados en mejilldn fres 

ca, mejillón desecado y CPM, subgrupo JQ del diseño exp~ 

rimental, se muestran a continuación. En primer lugar 

los valores hallados de organoclaradas, Tabla 3, Fig, 3, 

los resultados correspondientes a la contaminación por 

mercurio, Fig. 4 y, finalmente los encontrados para bac 

terias fermentadoras de lactosa, Fig, 5. 

T!\BLA III. - NIVELES DE CONTAMINACION POR ORGANOCLORA~ 
DOS (expresadas en ppm) 

Contcminante MF MD CPM 

!)(- HCH 0.0085 0.024 0.009 

~- HCH 0.010 0.026 0.012 

P- HCH RA RA RA 

Aldrín 0.008 0,064 0,003 

Dieldr:!n 0.024 0.160 0.010 

DIE 0.015 o.oso NO 

Tl:::E 0,087 0.380 0.012 

QOT o.1ao NO NO 

NO No detectado 

AA Residuo aparente 
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A c ontinua ci6n se muestra n lo s resultedos hallados e n 

e n laserundR ~a rt e , corr es~ on d i e nte a l estudio de l as va 

ri ~ cio n e s estacionales de l va lor nutritivo del mejill6n, 

gruc o II de diseño experim e nta l. En primer luga r se e xp ~ 

nen los va lores encontrados en l a compos ici6n (proteína , 

~ r~sa y ~ E L N -Fig . 6 y minera l es - F i g. ?); en segundo l~ 

gc r, lo ~ obtenido s naro lo s parfmRtro s nutritivo s ; COR, 

Fi r . ¿ ¡ VD, F i g , . 8 y CUNP, Fig . 10. 
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DISCUSION 

1.- Sobre el valor nutritivo de l n rroteín2 de mejillón 

normal y contaminado por petróleo y de sus concentrados 

proteicos. 

1.1.- Sobre el valor nutritivo de la proteína de meji-

116n normal y de su concentrado proteico, MPC.-

El mejillón, como muestra la tabla I, presenta un al

to contenido proteico, dentro del margen del obtenido 

~ ar otros autores (RDDRIGUEZ, 1964), Por otra parte la 
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riqueza proteica del concentrado obtenido en nuestros 

ensayos, tabla I, supera, al hallado por JOYNER G 

SPINELLLI (1969), que fueron los autores ciel rn~todo se

guido por nosotros y, cuyo resultado fue un contenido 

de proteína del 70°/o. Este hecho, no obstante, no implica 

necesariamente un meyor ~xito en nuestros trabajos, pue~ 

to que, como se ha indicado en Introducción, la riqueza 

del concentrado tiene una gran dependencia de la materia 

prima emnleada, la cual se ve afectada apreciablemente 

por situaciones geogr~ficas o estacionales. Tambi~n debe 

mas seRalar que el CPM obtenido presentaba un color blan 

quecino y carecía del peculi~r olor que caracteriza a 

las harinas de mejillón que no se han sometido a la ex• 

tracción de su grasa; por tanto, el CPM cumplía, e inclu 

so en alguna propiedad superaba, las disposiciones vige~ 

tes para este tipo de preparados (FAO, 1961). 

Los resultados obtenidos en los par~metros nutritivos 

de la proteína de mejillón, CPH y caseína DL metionina , 

Fig, ,l, han sido sometidos al an~lisis de la varianza 

m6ltiple para conocer la significación de l as diferen

cias encontradas, 

Hemos de seRalar en primer lugar, y como paso previo 

a los comentarios s obre valor nutritivo, que las fuentes 

~roteic2s ensayadas, no modifican en a bsoluto 10 c a nti

dad de sustancia ~eca, ss, ingerirla oor los animales, 
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mien~ras que sí se apreciaron variaciones ponderales¡ co~ 

cretamente el lote que ingiere proteína de mejillón pre

sentaba un menor incremento de peso respecto a los otros 

dos lotes de animales ( p < O. 05) • 

La falta de diferencias en los niveles de ingesta e~ 

tre los animales de los lotes estudiados pueden explicaE 

se bien porque las distintas procedencias proteicas no 

modifican la palatalabilidad de las raciones o bien por

que dada esa i gual palatalabilidad, los requerimientos 

proteicos de los animales de los distintos lotes queden 

satisfechos por la calidad y cantidad de las proteínas 

suministradas por las distintas dietas. 

La utilización digestiva de la proteína la hemos ju~ 

gado por los coeficientes de digestibilidad aparente, 

COA, y digestibilidad real, COR, Fig. l.El estudio de 

dichos coeficientes revela que la digestibilidad de las 

~roteínas de mejillón y de su CPM, si bien no muestran 

diferencias significativas entre sí, ambos, comparados 

con los de case!na suplementada con DL metionina, son 

significativamente m~s bajo~ (p<0.01). 

Estas diferencias de digestibilidad que el animal pr~ 

senta para las prote!nas de mejillón y CPM respecto a 

la case!na DL metionina, puede deberse adem~s y lógica

mente de la diferencia proteica a : otras razones que 

brevemente indicaremos, pero que no se puede concretar 
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en ninguna en particular por ausencia de datos indicati 

vos o concluyentes en la bibliografía consultada . Por 

un lado hay que considerar que los animales de habitat 

acuático tienen una proporci6n variable de nitr6geno no 

proteico. Este hecho puede enmascarar los resultados de 

digestibilidad, puesto que al partir de determinaciones 

de nitr6geno total, es posible que se consideren como 

fracciones proteicas algunas que no lo sean, y estas a 

su vez, no se digieran o lo hag2n con unas car9cteríst! 

cas de rendimiento menor que las proteínas, Por otra PªE 

te en moluscos se han descrito la existencia de factores 

t6xicos (GAP, 1974¡ 5TARON, 1977), que son la causa de 

reducci6n de la digestibilidad de los mismos y al pare-

cer pueden destruirse por calor húmedo pero no por seco 

(5TARON, 1977). 
..; 

A pesar de la menor digestibilidad de la proteína de 

mejill6n, procedente del producto natural o del CPM, los 

valores encontrados reflejan una magnífica utilizaci6n 

digestiva que se encuadra prácticamente dentro del valor 

medio de las proteínas de origen acuático (PUJOL G VARELA 

1956), coincidiento con los valores citados por RODRIGUEZ 

(1964) para mejillones de igual procedencia. 

Para juzgar la utilizaci6n metab6lica hemos calculado 

el Índice de valor biol6gico, . VB, observándose el resul-

tado más alto, como en el caso anterior, para la caseí-
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r1 L' DL metionina, seguiclo del CPM (p(0.05) y presentando 

el mejill6n el VB ~~s bajo (p\0.001), pero siempre con 

valores superiores al 700/c, Fig. l. Nuestros resultados, 

en cuanto al mejill6n, coinciden con los obtenidos por 

RODRIGUEZ (196a), debiendo seRalar que la ~poca de re-

cogida de los ejemplares coincide exactamente en ambos 

casos, siendo efectuada a finales del mes de enero. 

La determinaci6n de valor biol6gico tiene en cuenta 

únicamente como punto de referencia al componente absor 

biéo, luego es preciso pensar que los amino~cidos proc~ 

dentes del mejill6n est~n en cantidad y/o calidad dis

tintos de los de la proteína patr6n, siendo peor utili-

zados desde el punto de vista de su incorpoPaci6n protei 

ca. El problema, si" embargo, no radica en este hecho, 

suficientemente palpable, ~ino en la posible explicaci6n 

de una mejor utilizaci6n metab6lica de la proteína pre~ 

sente en el CPM respecto a la del mejill6n que te6rica

mente tenía que ser la misma. Según LANG (1959), la cae 

ci6n de las proteínas mejora generalmente su VB, y aun-

que las temperaturas por las que se afecta la calidad 

han sido muy discutidas (GRISWOLD, 1951; RICE & BEUK, 

1953; BENDER , 1960, 1978), cabría pensar que la tempe-

ro.tura alcanzada en el oroceso de obtenci6n de concentra . . -
do r:iroteico de mejillón he:.. permitido ofertar un "pattern" 

de amino~cidos,al animal , m~s equilibrado, modificaci6n 
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que no se refleja a l cons ic!erar los ::iGr 6nmtro s de diges 

tibilidad, pero sí en los de utilizaci6n metab6l i ca o 

bien ha dado lugar a una destrucci6n de los f a ctores tó 

xicos anteriormente citados, lo que ha ce que se retenga 

mejor en ausencia de éstos. 

Los efectos térmicos pueden ser causa, junto a r a zo

nes de calidad proteica del diferente VB de l as proteí

nas en los dos productos considerados ¡ s e gún é s to, s e 

po dría s uponer LJ Ue 2 pesa r de que l e. tempera tunt nec es ~ 

ria pa ra la obtenci6n de hurina de mejill6n deseca do es 

menor que la utili zada en el proceso de obtenci 6n de CPM 

( 709C frente a BOºC) , sin embargo el tiemrm de aplica ci6n 

es mayor (30 horas, a proximadamente, frente a 4 horas ) y 

por tanto, pueden s er m~s evidentes los efectos térmicos 

sobre las proteínas . 

Por otro lado, se s a be que lo s compuestos de Maillnrd , 

formado s por 12 a cci6n de l a tem pera tura , s e pue den a b

s orben sin dificulta d pero s on elimina dos por vía rena l 

en elevada proporci6n sin retenerse ni metaboli zarse 

(PRONCZLJK, 1974). 

No hay ~ue olvidar, asimismo, que el calor puede afeE 

tar a las nroteínas haciendo que éstas liberen m ~ s lent2 

mente · eus amino~cido s , de t a l forma que lo s mismos no 

es tén s imult ~ ne r:ime n t e ri r osPntes en los lugor es ce ~ ín tE: 

s i s proteica y por t a nto viéndose a fec t a do e s te nroce::o 
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(tEUJICK 8t a l., 1974), 

~ Jp .:, c'P. el ;:¡unto de vista compara.ti va, el va lor biol6gi 

ca de l a proteína de mejillón, es ligeramente superior 

al de las gambas (74,0%) aunque inferior al de las chir

las ( 77. 7"¡(,} ( PUJOL & V ARELA; 1956) • C uanÚ ta ti vamente, 

las diferencias encontradas en la utilizaci6n metabólica 

de la proteína por el animal se manifiestan igualmente 

cuando s e consideran los valores calcula dos para el coe

ficiente de utilizaci6n neta de la rroteína, CUNP, sien 

do m~s a lto el de l a caseína Dlmetionina, más bajo pRra 

el mejill6n e intermedio el del CPM, Fig. l. 

1.2.- Sobre el valor nutritivo de la proteína de meji 

116n contaminado por petróleo y de su CPM.-

Los resultados obtenidos con la proteína de mejillón 

contaminado por petróleo y de su CPM los hemos estudiado 

compa r a tiva mente con los mejillones del mes de octubre, 

ha llados en la s egunda parte, Se ha elegido este mes pre 

cisamente por s er el mismo periodo de recogida y, como 

se verá posteriormente, esta circunstancia tiene una im

portancia decisiva. Tambi~n los comparamos con los de ca 

seína DL metionina. 

La tabla 2 recoge los resultados obtenidos en la com

posici6n de la harina de mejillón y de su CPM. Aunque el 

rendimiento en J ~ obtención de concentrado proteico fue 

menor que en el caso anterior, es te concentrado cumple, 
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en cuanto a 'lroteínfl y a graso, las nnrmas de la FAn "e.ra 

este t:i.po de productos. 

Antes de entrar a considerar los corre s~o ndientes os

pectos nutritivos del concentrado proteico de mejillón, 

se debe hacer notar que el objetivo en estos ensayos, SUÉ_ 

grupo 2º del diseño experimental, no es obtener mayores o 

menores rendimientos en la obtención ele preparados, sino 

estudiar l as posibilidades nutritivas de unos concentre.

dos que proceden de un producto contaminad~, y que como 

tal fue declarado ror Sanidad. 

En cua nto a la ingesta, expresado en ss , y como paso 

previo a los comentarios sobre los par~metros nutritivos 

estudiados, no existen diferencias significativas entre los 

lotes que consumen mejillón normal, mejillón contamina do 

por petróleo y CPM. Se puede deducir, que la característi 

ce:. c'.e l as dos oroteínas de mejillón, en cufm to a s u canta 

minación o no contaminación ¡-JOr petróleo, no cf Pctó et l o. 

palatalcbilidad de l ets raciones, o bien tambi~n porque lo s 

requerimientos proteicos d§.los a nimetles c1e los di stintos 

lotes quedan satisfechos por l a caliciml y co.ntic!acl de l es 

proteínas s uministra das ~or l as distintas dietas. 

Respecto a l coeficiente e~ digestibilidad, tanto a~a 

rente como real, Fig. 2, se observa que no existen ~ife

renci2f', E: igni fic2,tivus entre los v c-c. lore:c r'e l nP-jillón 

sin contc rü nnr y contsninAc!o ¡mr :1c t ró1 co , fii c!e corrc::-
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r ~ n los r e s ultados citados con los obtenidos con el CPM, 

2 res ar de que l a s diferencias son peque~as, existen va

riaciones significativas que hablan en favor de una me

jor digestibilidad para el CPM. 

La situaci6n es distinta al caso anterior. Las razo

nes de ello no se pueden concretar pero sí justificar, 

bien porque en estos mejillones existe un comronente d.!_ 

ferencial -el petróleo-, o bien también porque el produE 

to biológico con el que se trcbaja en ambos cas os proce

de épocas es tac ionalmente muy diferentes. 

Las diferencias que exis ten entre la digestibilidad, 

COA y COR, del lote que consume caseína DL metionina, 

Fig. 2, y los que consumen mejillón, tanto contaminado 

como sin contaminar, son significativas (p<0.001). Este 

mismo nivel de s ignificaci6n se encuentra entre el lote 

rrimero, ya ci-tado y el que consume CPM. 

En lo que res pecta al índ±ce de valor biol6gico, VB, 

no se a precian diferencias entre el que presenta el mej.!_ 

116n contaminado y el mejill6n sin contaminar, pero sí 

entre estos dos lotes y el que consume CPM. Estas dife

rencias coinciden desde el punto de vista cualitativo 

con las encontradas cuando se determin6 el VB del meji~ 

llón no conta mina do y de s u concentrado proteico. Sin 

embcrgo, existen diferencias cie tipo cuantitativo respeE 

to a los anteriores . Este hecho es debido, fundamental-
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mente, a que los mejillones fueron capturados en ~nocas 

distintas del a~o. 

Por último, es importante destacar, que el va lor bio

lógico del CPM es pr~cticamente el mismo (no existieron 

diferenci~s significativas) que el obtenido con caseína 

DL metionina. Este hecho, por muy aislado que s e quiera 

considerar, habla en favor de la importancia que puede 

tener, al menos desde el punto de vista nutritivo la ti~ 

ne, la obtención de concentrados proteicos a nartir de 

mejillones contaminados. 

Otro hecho importante de hacer notar es que el VB de 

la proteína de mejillón contaminado es elevado, pese a 

lo cual su inter~s es m~s bien de tipo acad~mico que pr~E 

tico; puesto que, no se puede aprovechar la potenciali

dad nutritiva de esta proteína de buena calidad, porque 

este aprovechamiento lleva inherente la obligada inges

tión de petróleo por el animal. Lo único que sí nodría

mos decir, es que la ingestión ocasional ele a lguna requ~ 

~a cantidad de mejillones -contaminados por petróleo puede 

no ocasionar efectos tóxicos o al menos, en los periodos 

de tiempo que duran nuestros ensayos, no se observó en 

ningún éaso slteración alguna de los animales de ensayo. 

Las mismas razones que acabamos de indicar justifica la 

importci.ncia de la obtención r!P concentrado s puesto q ue, 

incluso no modific~ndose el VB de la oroteína, no t e ne-
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mos en c ~te c2so l a intBrferencia que puede producir l a 

pos ible conta mina c i ón por petróleo, 

L c.~ con s idera ciones que s e ha cen sobre l a posible ut! 

liza ción de estos concentrados proteicos s on por supues

to n¡irecü1ciones, ya que como es sabido, en cualquier c~ 

s o ~ e ~o s ibilidad de ingestión de alimentos que puedan 

tener c ont ~m inación, s e requiere obligatoriamente los c2 

r res¡ion di entes estudios y prueba s de toxicida d a corto, 

medio y l ~ r g o plazo. 

El es tu dio del par~metro de CUNP, revela igu2l situa

ción c,ue el VB. No existen diferencias entre los grupos 

que cons umen mejillón y mejillón contaminado por petr6leo, 

pero sí entre estos dos y el que ingiere CPM :(p(.0,05), 

1.3.- Sobre los niveles de contaminación por organocl2 

radas, mercurio y bacterias en mejillón y su CPM.-

Para conocer la va r i ación que s ufren los distintos ni

veles dP contaminantes, subgrupo 3º de di s e ~ o experimen

tal, e n función de la tecnología a plica da , se han reali

zado e s tudios en tres muestras diferentes: mejillón fres 

ca, mejillón desecado y CPM. 

Los niveles detectados de organocloro.dos s e exponen 

en l ~ t a bla 3, Fig, 3. Se ha centrado la a tención en l a 

0etP1T1inc ción de her t a clorocicloexano (forma s i s om~ric a s 

~ y J), r::i.eldrín, o. lclrín y DDT. 

L .' f ori:1 ~ . i ~ m~ric a í correspon de a l 11esticida llamado 
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lindano, que es l a más t6xica y un e de l as más utilizacies 

como pesticida ( RUDO & GENELLY, 1956), 

En general se puede decir que todos los pes ticidas or

ganoclorados sufren, por efecto de la desecaci6n, una con 

centraci6n importante, a excepci6n del ODT que el s6lo 

efecto de la desecación lo elimina ab s olutamente como tal, 

en favor de un marcado incremento en l a concentración de 

sus meta bolitos (DDE y TOE). 

La tecnología de obtención de concentrados ~roteicos 

a llevado siempre a una eliminaci6n parcial o total, en 

algunos casos, .del pesticida, lo que es 16gico teniendo 

en cuenta la naturaleza liposoluble de los compuestos, 

por una parte, y la eliminación grasa, por otra. 

En cuanto a la contaminaci6n por mercurio, como mues 

tra la Fig. 4, el nivel detectado en mejill6n fresco es 

tá dentro del rango de valores hallados por otros nuto

res, sufre una concentración por la desecaci6n , que es 

aún más drástica al obtener el concentrado. Los niveles 

de las dos primeras muestras están dentro de los límites 

perm~tidos por la legislación vinente, siendo superioras 

los encontrados en el concentrado (BDE, 1977).Es t a cicun~ 

cia no implica el rechazo automático en alimentaci6n de 

este producto, sino s u uso controlado. Puesto que, e n es 

tos procesos, deseca ci6n y obtenci6n de concentrados , lle 

van consigo un gran a umento en l a concentraci6n de mercu-
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rio, t c. r.ib i ~n llevan consigo un gran eiumento en la canee~ 

tré•.ción c1e riroteíno ,y dado que -ambas harinas son usadas 

~ justada s a las necesidades proteicas del animal como un 

elemento m~s en la dieta, podrían ser utilizadas, ya que 

su concentración se diluiría (quedando por debajo de los 

límites permitidos),pudiendo ser única y/o complemento 

de otras fuentes proteicas. 

Las consideraciones que se hacen s obre la posible uti 

lizsción de este concentrado proteico, son .por supuesto 

enreciaciones, puesto que en cualquie~ caso de posibili

da d de ingestión de alimentos que pueden tener contamina 

ción, se requieren obligatoriamente los correspondientes 

estudios y pruebas de toxicidad. 

En cuanto a la contaminación bacteriana, Fig. 5, se 

ha investigado el contenido de bacterias · fermenta doras 

de l~cto sa , Los valores obtenidos en l a s dos orieras 

rauestrss s on los móximos detectab les, La legis lación vi-

gente permite un m~ximo de 500 g~rmenes/litro, quedando 

pues los valores ha llados en el concentrado por debajo 

de este límite. Luego, desde el punto· de vista bacteria

no, sólo rodría ser aceptado ~l CPM. 

Todas las consideraciones que se han hecho, pre~entan 

un ~unto en común, y e s que l a obtención de CPM a partir 

de m~jillones cont~minados por diversas fuentes, es rec2 

mendable con objeto de poder ser utilizados con fines nu 
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tritivos, 

Los resultados obtenidos en la segunda rLlrte corre s~ o~ 

den al estudio de las variaciones estacional8s del valor 

nutritivo de la proteína de mejill6n, grupo II de diseño 

experimental. En primer lugar se discutir~ los resultados 

relativos a la composici6n química. 

En lo ~ue respecta al . contenido proteico, los valores 

encontrados son elevados a lo largo del año, presentando 

fluctuaciones como muestra la Fig. 6. Estos mismos resul 

tados los hemos rep~esentado en la Fig. 11, en l a parte 

izquierda, ~' para compararlos con los hallados por FRAGA 

(1956), parte derecha, b, por estar realizados en mejilla - -
nes de igual procedencia que los nuestros. Para poder com 

pararlos, hemos referido sus datos a sustancia seca y uni 

do por una línea gruesa las fechas en que en nuestros en-

sayos se realiz6 la recogida. Los valores encontrados en 

nuestros experimentos, coinciden en líneas generales con 

los del citado autor, como se puede observar en la figura, 

para mejillones de procedencia similar. Es interesante h~ 

cer notar que los mínimos se oroducen an ambos ca sos en 

otoño, para comenzar un ascenso que alcanza un m~ximo en 

marzo, manteni~ndose alto en los meses siguientes, lige-

ramente inferior en abril y mayo y algo superior en julio. 

Posteriormente decae hasta obtener el mínimo en otoño, ca 

mo ya hemos dicho. 
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En cuanto c.>. los hidrr..;tm'. L-ie c2rbo no, r s:-: r sf:cnt:::c"o:· l:' n 

la frc.cci6n c!c MELN ( fü'.bffi of'; e~<tr c. cti v a~ . libre:-; ó,· ni

tr6geno), la varieci6n de dichos niveles muestra un ~ v ~ 

ria ci6n inversa a l a de la proteína, Fio. G; cu2ndo lo s 

valores de proteína son mínimos la fracci6n cons iderBde 

es mdxima y viceversa, concret~mente presenta sus valores 

máximos a finales de verano y oto~o. Estas fluctua ciones 

mencionadas creemos que ood~í a n ser debidas a situacio

nes de tipo reproductor, que llev2n cons iao J a utilizc

ci6n energética de nutrientes distintos - cluc6reno y p r~ 

teína- seg~n la época que se considere, como s e descri

bi6 en Introducci6n.Tenemos que se~ a lar que en los me ji

llones del Norte de Europa, los m~ximos de gluc6geno se 

pres entan en primavera y princirios de vere no. Es to no 

debe sorprendernos, puesto que respon den v un ps tr6n r e

productor diferente. 

En lo que se refiere a l contenido graso del mejill6n, 

Fig. 6, las varia ciones obtenidas son muy ~ eque~as cua n

titativamente, a l igua l que en cenizas, Fig, 7. 

Si bien son muy numero s os los tr ab~j o s reali zados 2cer 

ca e~ l a varia ci6n es taciona l de l e com ~ o s ici6n, no tene

mos referencia en l a bibliografí a con s ult a c ~ s obre como 

tra nscurre l a evoluci6n de un nutriente de t a nta im ~ or

t e nci ~ co~o es l a ~r otcín c . 

,º,un c:ue e n ririnci ; io se :'Odr:(a a ceí1 h :1 r c: ul": un e' co r.•:~ o f · i- · 
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ci6n diferente va aparejada a un distinto valor nutriti

vo, era necesario demostrarlo, puesto que puede no haber 

coincidencia en el binomio cantidad-calidad de la protei 

na. 

Los estudios de utilizaci6n digestiva de la proteína, 

expresada por el coeficiente de digestibilidad real, COR, 

de los distintos meses, Fig, 8, presenta valores m~ximos 

en enero, siendo elevados en mayo y julio. En tanto que 

los mínimos se dan en septiembre y marzo, siendo, no ob~ 

tante en todos los casos elevada, e incluso cuando son 

mínimos reflejan una magnífica utilizaci6n digestiva que 

se encuadra pr~cticamente dentro del valor medio de pro-

. teínas de origen acu~tico, 

No existe paralelismo entre la utilizaci6n digestiva 

de la proteína y la cantidad de la misma, Así, en sep

tiembre y octubre hay niveles proteicos bajos y digesti 

bilidades bajas, en tanto que en noviembre y diciembre 

los niveles proteicos son bajos y las digestibilidades 

m~s elevadas. 

En lo que respecta al valor biol6gico, VB, como mue~ 

tra la Fig, B, fluct~a de forma no estrictamente paral~ 

la a la evoluci6n presentada por el par~metro anterior 

mente cit2do, si bien su~ ras gos mds destacados coinci

den; esí, vemos que los mínimos se dan en ambos casos en 

los meses de marzo y septiembre. Los valores m~s eleva-
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dos los muestran lm; meses de noviembre y "'-!:ror:-to. E:. to~ 

resultados reflejan una excelente utiliz3ci6n met ~ b6li

ca, que en varios casos llega a igualar a l <.i ele la ca

seína y en alg~n caso a la de la ca s eína s u~lementada 

con DL metionina. 

Las variaciones estacionales de la utilizaci6n diges 

tiva y utilizaci6n metab6lice de la proteína s e manifie~ 

tan conjuntamente en su coeficiente de utilizaci6n neta 

de la proteína, Fig.10. Este coeficiente rresenta los · 

mismos mínimos m2rcac~s en igucl ~poca, oe~tiembre y ma r 

zo que el COR y VB. 

Los resultados expuestos revelan que la calidad nutr! 

tiva de la proteína, juzgada por los diversos pcr~metros 

estudiados no varía cie forma an~loga a la cantidad¡ del 

mismo modo que presenta dos valores mínimos ~ue coinciden 

con las ~oócas en que ANDREU (1976) describe como de de

sove para mGjillones gallegos. 

CONCLUSIONES 

l!,- La proteína de mejill6n adem~s de encontrarse en Gl 
ta proporci6n presenta un coeficiente de digestibilidGd, 

valor biol6gico y coeficiente de utilización n et ~ de 12 

proteína elevado s , superiores a los v ~ lorcs cncontr ~ [ ~ ~ 

en muchas esnecies de origen acu{tic~. 

Fundación Juan March (Madrid)



50 

2 s,- El valor biol6gico del concentrado proteico de mej! 

116n es surerior, en todos los cosos,al de la proteína 

de mejillones de los que procede, no observ~ndose dife• 

rencias importantes en cuanto a su digestibilidad, 

3ª.- La contaminaci6n por petr6leo de los mejillones en 

las condiciones por nosotros estudiadas, no afect6 a la 

eficacia digestiva de la proteína, juzgada por el coefi~ 

ciente de digestibilidad, ni a la eficacia metab6lica, 

juzgada por los par~metros de valor biol6gico y coeficien 

te de utilizaci6n neta de la pr!Jteína. 

4ª.- El concentrado proteico procedente de mejillones con 
- -
taminados por petr6leo, present6 un valor biol6gico del 

orden del obtenido con un patr6n de caseína suplementada 

con DL metionina, no obstante haber mostrado una digesti 

bilidad m~s bajA. 

5ª.- El coeficiente de utili7aci6n neta de la proteína 

del concnetrado proteico es inferior al de la caseína su-

plsmentada con DL metionina, pero superior al del meji-

116n. 

6ª.- Las formas isom~ricas del HCH presentes en los mej! 

llenes contaminados procedentes del Puerto de Barcelona, 
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se eliminan en su mayor parte como consecuencia de la ob 

tenci6n de concentrado proteico, pero no obstante pro

porcionalmente,son los pesticidas que peor se eliminan. 

7ª.- Los plaguicidas aldrín y dieldrín presentaron en el 

concentrado proteico obtenido a partir de mejillones ca~ 

taminados procedenies del Puerto de Barcelona, unos ni

veles de, aproximadamente, un tercio respecto de su con

centraci6n en el mejillón fresco. 

8~-En cuanto al DDT y sus an~logos, DDE y TOE, el proce

so de obtención de concentrados proteicos, realizado con 

mejillones procedentes del Puerto de Barcelona, produjo 

una sensible reducción en la concentración de TOE, no d~ 

tect~ndose presencia alguna de DDT y DDE. En el caso del 

DDT, la sola acci6n de la desecaci6n elimin6 totnlmente 

dicho pesticida, 

9ª.- La desecación de mejillones contaminados por mercu

rio provoca un aumento en los niveles de este metel, y 

estos niveles aumentaron aún m~s al obtener el concentra

do proteico correspondiente. Dichos mejillones procedían 

asimismo del Puerto de Barcelona. 

10§,- La contaminvci6n bacteriana, que en los mejillones 

Fundación Juan March (Madrid)



52 

~ roc e d c nte ~ del Pu erto de Da rce lona e ra muy e leva da , no 

s e o f e ct6 por 12 dosecaci6n, pero l v obtenci6n de caneen 

trado proteico elimin6 o destruy6 dichas bacterias casi 

en su tota lidad. 

11ª.- La variaci6n cue ntitativa de la proteína de meji-

116n de rías gallegas presenta fluctuaciones a lo largo 

del a ño, estando e s to s resultados de acuerdo con los tra 

ba jos de otros autores espa ñoles, y es elevada en todos 

los casos. El perfil obtenido en es t e par~metro no coin

cide exa ctamente con el descrito pa ra mejillones de lati 

tudes superiD~es. 

12ª.- El perfil del contenido de gluc6geno encontrado en 

nues tros e x perimentos coincide con lo s des c r itos por 

otros a utores po.ra mejillones de i g ua l proce dencia , dif~ 

r e nc i~ ndo s e de los h ~ ll a dos pa r a mejillones cie l a titudes 

~ u ¡-. eriores. La curva de evoluci6n aparece en líneas gen~ 

rales o ~ ue s ta a la de l a proteína. 

13ª.- El mejill6n procedente de rías gallegas presenta 

una excelente diges tibilidad a lo largo de todo el año. 

El Índice correspon di e nte mos tr6 d o ~ valores mínimos a 

principios ~ e nrima v e r e y otoRo, coincidiendo e s t as ~po

c as con l as que los a utore s ha n de s crito como de desove. 
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14ª.- Los par~motros de valor biologico y de coeficiente 

de utilizaci6n neta de la proteína de rnejill6n fueron e~ 

celentes a lo largo del año, llegando en algunos meses a 

igualar a el valor biol6gico de un patr6n de caseína e 

incluso en algún caso al de caseína suplementada con 

DL metionina. La evoluci6n de este par~metro no fue par~ 

lela a la de la digestibilidad, pero present6 dos valores 

mínimos que coincidieron exactamente con los mínimos de 

digestibilidad. 

15ª .- Como conclusi6n final es destacable que la cal:i.dad 

nutritiva del mejill6n, juzgada por sus distintos par~m~ 

tras, es muy buena. Esta circunstancia cobra especial i~ 

ter~s en el caso de los mejillones cultivados en las rías 

gallegas da~as sus ventajos~s características para el cul 

tivo de este molusco. 
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