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Nacra (Pinna nobilis)
1. Búsqueda de supervivientes
2. Seguimiento de los ejemplares 
resistentes
3. Tasa de asentamiento larvario
4. Proyectos de investigación de ámbito 
balear

Esta especie emblemática favorece la biodiversidad 
debido a su gran tamaño y al gran número de espe-
cies epifitas —tanto vegetales como animales— que 
acoge. Es una especie indicadora de la calidad del 
agua y del estado de conservación de la faneróga-
ma marina Posidonia oceanica,5-8 cuyas praderas 
constituyen su hábitat prioritario.

Por su tamaño, es una especie conocida desde la anti-
güedad en la cultura mediterránea, donde ha sido ex-

plotada con diversos fines hasta finales del siglo XX. En 
las últimas décadas sus poblaciones se han visto gra-
vemente reducidas por múltiples causas, entre las que 
destacan la degradación de su hábitat, los fondeos de 
embarcaciones, la pesca de arrastre, la extracción ilegal 
con fines decorativos y las especies invasoras (como las 
macroalgas Lophocladia lallemandii y Caulerpa cylin-
dracea).3, 6, 9 A causa del declive de sus poblaciones, 
la especie estaba protegida a nivel europeo y a nivel 
nacional y considerada una especie vulnerable.3, 6

La nacra, Pinna nobilis (Linnaeus, 1758), es el molusco de 
mayor tamaño del Mediterráneo, de donde es endémica (Figura 
1). Llega a alcanzar los 50 años de edad1 y los 120 cm de 
longitud.2 Es un animal filtrador que vive fijado al sustrato 
en fondos de arena, detritos y principalmente en praderas de 
Posidonia oceanica, entre los 0,5-60 m de profundidad.3, 4 

En la elaboración de este indicador han participado: 
Elvira Álvarez, Salud Deudero, Iris Hendriks y Maite Vázquez-Luis. 

Figura 1. Imagen de Pinna nobilis en el mar Balear. Fuente: Maite Vázquez-Luis.



¿QUÉ ES?

La nacra (Pinna nobilis) es el bivalvo más grande del 
mar Mediterráneo. Este molusco filtrador se puede 
encontrar únicamente en este mar, donde vive fijado 
al sustrato durante décadas, y puede alcanzar una 
longitud de 120 cm. Su presencia indica una buena 
calidad del agua y de las praderas de Posidonia oce-
anica, su hábitat preferente. Además, promueve la 
biodiversidad, ya que su gran tamaño proporciona 
hábitat a numerosas especies.

¿POR QUÉ?

En 2016 se detectó un episodio de mortandad ma-
siva —aún en progreso— de las nacras en el Me-
diterráneo occidental. Esta mortalidad la ocasionó 
un parásito (el protozoo Haplosporidium pinnae) que 
afecta el sistema digestivo del animal y produce la 
muerte de la nacra. Desde 2019 P. nobilis se encuen-
tra en peligro crítico de extinción a nivel internacional 
(Lista roja de la IUCN). En el ámbito nacional, se ha 
recatalogado la nacra de «vulnerable» a «en peligro 
de extinción» y «en situación crítica».

METODOLOGÍA

Con la desaparición de sus poblaciones, los mé-
todos de estudio de la especie han cambiado. Las 
acciones prioritarias en las Baleares se centran en 
la búsqueda y la gestión de los ejemplares super-
vivientes y en determinar el potencial reproductor 
de la especie.

La búsqueda y el seguimiento de las nacras loca-
lizadas vivas en las Baleares son realizados por 
la Conselleria de Medi Ambient i Territori (Servei 
de Protecció d’Espècies), el Centro Oceanográfico 
de Baleares del Instituto Español de Oceanografía 
(COB-IEO-CSIC) y el Instituto Mediterráneo de Es-
tudios Avanzados (IMEDEA-UIB-CSIC).

Además, para el seguimiento del potencial repro-
ductor se muestran datos de la recolección de 
larvas de nacra mediante colectores instalados en 
zonas estratégicas de las Islas. Esta información es 
necesaria para conocer su procedencia y derivar las 
poblaciones reproductoras.

RESULTADOS

Antes del episodio de mortalidad: 

  → La mayoría de las nacras estudiadas se encon-
traban en hábitats de praderas de Posidonia 
oceanica.

  → El conocimiento de las poblaciones de Pinna 
nobilis antes del evento de mortalidad es fun-
damental para llevar a cabo futuros programas 
de restauración de la especie.

Después del evento de mortalidad:

  → La búsqueda de individuos supervivientes de 
Pinna nobilis es vital para la recuperación de la 
especie.

  → El apoyo de la ciencia ciudadana tiene un papel 
clave en la localización de nuevos ejemplares. 
Más del 90 % de los supervivientes han sido lo-
calizados por ciudadanos voluntarios.

  → En 2022 se realizó en las Baleares el seguimien-
to de una decena de nacras localizadas vivas y 
repartidas entre las Islas.

  → Hasta el momento en los colectores larvarios se 
ha recogido un único recluta de Pinna nobilis en 
Menorca (2018).
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Imagen de Pinna nobilis en una pradera de posidonia del mar Balear. Fuente: Maite Vázquez-Luis.



In
fo
rm
e 
Ma
r 
Ba
le
ar En la actualidad, la situación de la especie es muy 

distinta: su distribución ha cambiado radicalmente en 
los últimos años en todo el Mediterráneo y en España 
a causa de un Evento de Mortalidad Masiva (EMM) 
que se inició en otoño de 2016 en la cuenca oeste del 
Mediterráneo.10-12 La mayoría de las poblaciones de 
Pinna nobilis de la costa española se hallan práctica-
mente desaparecidas, incluidas las de las Baleares, y 
la causa ha sido la infección de un protozoo (Haplos-
poridium pinnae) que parasita el tejido digestivo de la 
nacra, la debilita y le causa la muerte por inanición.13, 14 
Por este motivo, desde 2019 la especie está incluida 
en la categoría «en peligro de extinción» del Catálogo 
español de especies amenazadas.10

Desafortunadamente, la mortalidad se ha expan-
dido hacia el Mediterráneo oriental en los últimos 
años, con una dimensión geográfica y temporal sin 
precedentes conocidos y que ha situado a la especie 
al borde de la extinción.15 En España la distribución 
de P. nobilis ha quedado reducida a dos poblacio-
nes no afectadas por el EMM: en la laguna del mar 
Menor y en el delta del Ebro (las bahías de Els Al-
facs y El Fangar), además de algunos ejemplares 
supervivientes que se han encontrado aislados en 
las Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña.16 

Para combatir esta situación, actualmente existen 
diversas líneas de investigación que incluyen el de-
sarrollo de la cría en cautividad de la especie —un 
mecanismo absolutamente necesario para su re-
cuperación— y acciones para asegurar la super-
vivencia de los ejemplares, tanto en el caso de las 
poblaciones no afectadas como en el de los ejem-
plares supervivientes de mar abierto. 

En las Baleares, donde aún se han localizado al-
gunos ejemplares supervivientes, se lleva a cabo 
la búsqueda y el seguimiento de individuos resis-
tentes especialmente en áreas marinas protegidas 
(AMP), ya que se ha demostrado que la densidad, 
la talla y el crecimiento en estas zonas es mayor 
que en áreas no protegidas.3, 6, 13, 17 Es indispensa-
ble detectar supervivientes de P. nobilis que hayan 
conseguido sobrevivir a la infección y que podrían 
ser resistentes a la misma. Esta posible resistencia 
al patógeno puede ser clave en la recuperación de 
las poblaciones y de la especie.

Además, se realizan acciones de evaluación de re-
clutamiento larvario,18 donde es importante conocer 
la conectividad entre poblaciones mediante las co-
rrientes oceánicas con el fin de determinar la proce-
dencia de las larvas/reclutas y, por tanto, identificar 
poblaciones reproductoras.19 Desde 2008, existe 
un programa que evalúa anualmente el evento de 
reclutamiento de P. nobilis en el mar Balear, que 
desde otoño de 2016 tiene como objetivo detectar la 
posible recuperación de poblaciones reproductoras 
y la llegada de larvas al mar Balear.20, 21

La metodología para el estudio de la especie en las 
Baleares ha variado significativamente desde el EMM, 

ya que las poblaciones han desaparecido y solo se 
cuenta con ejemplares aislados. Los métodos tradi-
cionales para el estudio de sus poblaciones, que con-
sisten en la realización de transectos para determinar 
la densidad de individuos y la distribución de tallas, 
y establecer parcelas permanentes para conocer la 
demografía de poblaciones, ya no pueden aplicarse. 

Desde el EMM las acciones prioritarias que se están 
llevando a cabo en las Islas son la búsqueda y la ges-
tión de los ejemplares supervivientes, así como la de-
terminación del potencial reproductor de la especie.

NORMATIVA 

  → Orden del Conseller d’Agricultura i Pesca, del 
22 de enero de 1987, donde queda prohibida la 
captura de P. nobilis (Artículo 8) (BOIB núm. 29). 

  → Anexo II del Convenio de Berna. 

  → Anexo IV de la Directiva Hábitats (92/43/CEE). 

  → Anexo II del Convenio de Barcelona (1995). 

  → Anexo II del Catálogo español de especies ame-
nazadas (categoría: vulnerable) 

  → Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
desarrollo del Listado de especies silvestres en 
régimen de protección especial y del Catálogo 
español de especies amenazadas. 

  → Decreto 26/2015, de 24 de abril, por el que se 
regula el marisqueo profesional y recreativo en 
las Illes Balears y se prohíbe la captura de P. 
nobilis en esta Comunidad Autónoma. 

  → Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, 
por la que se declara la situación crítica de va-
rias especies, entre ellas Pinna nobilis, y se de-
claran de interés general las obras y proyectos 
encaminados a la recuperación de sus taxones.

  → Orden TEC 596/2019, de 8 de abril, que modifica el 
anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 
por la cual se cambia de categoría a Pinna nobilis y 
se la declara «en peligro de extinción».

  → Lista roja de la IUCN: en 2019 Pinna nobilis se 
declara en peligro de extinción.10

1. Búsqueda de supervivientes

METODOLOGÍA

La búsqueda de supervivientes se lleva a cabo en 
todo el litoral balear, integrada en los Programas de 
seguimiento del medio marino del Govern de les Illes 



Balears en colaboración con los grupos de investiga-
ción, y mediante los proyectos que desarrollan los 
organismos de investigación del Centro Oceanográfi-
co de Baleares del Instituto Español de Oceanografía 
(COB-IEO-CSIC) y el Instituto Mediterráneo de Estu-
dios Avanzados (IMEDEA-UIB-CSIC). Cabe destacar 
la importante contribución de la ciencia ciudadana en 
la localización de ejemplares supervivientes a través 
de la plataforma Observadores del Mar (www.obser-
vadoresdelmar.es) y por otros canales, como vía te-
lefónica o vía correo electrónico. En cualquier caso, 
para facilitar la validación de la observación por parte 
del equipo investigador es necesario disponer de un 
documento gráfico (fotografía o vídeo) que facilite una 
identificación inicial de la especie y su localización.

RESULTADOS

Desde el inicio del EMM en 2016, la población de 
nacra ha sufrido un declive de más del 90 % en 
España y del 99 % en las Baleares. La colaboración 
ciudadana en la búsqueda de supervivientes se ini-
ció desde el principio del EMM a través de avisos de 
mortalidad durante el año 2017, y posteriormente 
mediante la búsqueda de ejemplares supervivientes. 
Más del 90 % de las nacras supervivientes han sido 
localizadas gracias a la colaboración de voluntarios 
y a través de la plataforma de ciencia ciudadana 
Observadores del Mar. 

Desde que comenzaron las tareas de rastreo y de 
seguimiento de ejemplares supervivientes se han lo-
calizado casi 150 nacras en las cinco comunidades 
autónomas mediterráneas, de las cuales, entre 2017 
y 2022, se han monitorizado regularmente más de 
50 (número acumulado) en las Baleares. Durante 
este período algunas de estas nacras han ido mu-
riendo, al tiempo que han aparecido nuevos ejem-
plares. Además, se han atendido numerosos avisos 
recibidos y se han realizado múltiples salidas para 
la verificación de la especie.

2. Seguimiento de los ejemplares 
resistentes

METODOLOGÍA

Una vez validada la especie, el equipo investigador 
suele ponerse en contacto con el observador para 
localizar la nacra y se realiza una primera visita al 
ejemplar. En la visita, el equipo investigador se en-
carga de tomar medidas morfométricas (longitud y 
anchura máxima de la concha), procurando siempre 
molestar a los animales lo menos posible. A conti-
nuación, se marca el ejemplar para facilitar su lo-
calización en visitas posteriores mediante métodos 
no invasivos, que consisten en una boya subacuática 
que indica la localización exacta (Figura 2A) y una 
piqueta con un número de identificación (Figura 2B). 
También se recogen datos relacionados con el en-
torno y posibles presiones.
 
Además, cabe mencionar que en algunas localiza-
ciones donde coexistían poblaciones de P. nobilis y 
la especie congenérica P. rudis, se han detectado 
individuos híbridos de ambas especies, como se ha 
visto en el Parque Nacional Marítimo-terrestre del 
Archipiélago de Cabrera.22 Estos híbridos se carac-
terizan por presentar una mezcla morfológica entre 
P. nobilis y P. rudis y a menudo se confunden con 
ejemplares de P. nobilis supervivientes, que pueden 
llevar a errores en su identificación taxonómica.22 
Por este motivo es importante que el equipo inves-
tigador visite todos los ejemplares para validar la 
especie y, si es preciso, recoger una muestra de 
tejido para su identificación taxonómica mediante 
herramientas de genética molecular. 

El procedimiento de recogida de muestras es una 
biopsia del manto de la nacra. Consiste en extraer 
un pequeño trozo del manto con la ayuda de unas 
pinzas esterilizadas de laboratorio (Figura 3). Este 
método ha sido utilizado previamente por varios 
grupos de científicos tanto a nivel nacional como 

Figura 2. Ejemplares supervivientes de Pinna nobilis del Parque Nacional Marítimo-terrestre del 
Archipiélago de Cabrera. A. Ejemplar de nacra con boya que marca su posición. B. Ejemplar de Pinna 
nobilis con piqueta numerada. Fuente: IEO-CSIC.
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internacional, y se ha comprobado que no resul-
ta dañino para el animal.18, 23 A través del análisis 
de estas biopsias se lleva a cabo la identificación 
genética de los supervivientes, y además permite 
obtener un diagnóstico eficaz de presencia de pató-
genos. Por otro lado, este material genético también 
se utiliza para estudiar la resistencia genética de 
estos ejemplares. 

RESULTADOS

En la actualidad se monitorizan cerca de una vein-
tena de ejemplares de Pinna nobilis, que incluyen al 
menos tres híbridos,22 en el Mediterráneo español 
(IEO-CSIC). Una parte importante de estas nacras 
se encuentran en el mar Balear, repartidas entre 
las diferentes islas. Gracias a la colaboración ciu-
dadana, cada año se localizan nuevos ejemplares 
resistentes cuya supervivencia será básica para la 
recuperación de la especie. 

Los espacios marinos protegidos como el Parque 
Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de 
Cabrera son zonas relevantes que pueden tener un 
papel fundamental en el futuro restablecimiento de 
la especie. Cabrera presenta una gran superficie 
de hábitat clímax protegido y antes del episodio 
de mortalidad ya contaba con una de las mayores 
densidades para esta especie en el Mediterráneo, 
con 37,33 individuos/100 m2.9, 25 En la actualidad, 
el parque resulta fundamental en la gestión de los 
supervivientes de P. nobilis, ya que es la zona donde 
se reubican en caso de que su integridad esté en 
riesgo en la que se localicen.13 En cambio, si la zona 
donde han sido detectados no presenta amenazas, 
los individuos no se translocan y se continúa mo-
nitorizándolos en el sitio en el que se encontraron. 

Cabe destacar que algunos de los ejemplares super-
vivientes encontrados son híbridos y parecen ser re-
sistentes a la enfermedad,22 al igual que ocurre con la 
especie P. rudis.14 Estos ejemplares híbridos podrían 
servir para encontrar pistas genéticas de los mecanis-

mos que regulan esta posible resistencia al patógeno 
que podrían mejorar el conocimiento que se tiene en 
la actualidad. El hecho de encontrar ejemplares híbri-
dos en localizaciones diferentes (Islas Columbretes y 
Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago 
de Cabrera) parece indicar que este no es un fenó-
meno aislado, aunque también podría formar parte 
de un proceso de especiación en curso.22 

3. Tasa de asentamiento larvario

METODOLOGÍA

La instalación de colectores larvarios sirve para 
detectar la presencia de larvas y su abundancia 
relativa, y también como indicador de presencia 
de ejemplares adultos vivos y reproductores20, 24 

(Figura 4). Las instituciones que se encargan de 
la instalación, el mantenimiento y la comproba-
ción de los colectores son IMEDEA-UIB-CSIC y 
IEO-CSIC.

RESULTADOS

La epizootia —enfermedad que afecta a un número 
elevado de organismos de una zona determinada— 
que ha diezmado las poblaciones de nacra en Es-
paña también ha alterado drásticamente el proceso 
de reclutamiento de la especie. La pérdida masiva 
de población adulta implica una interrupción ge-
neralizada del reclutamiento larvario de P. nobilis, 
no solo en nuestras costas sino a nivel de cuenca, 
y constituye uno de los mayores obstáculos para la 
recuperación de la especie.14, 16

El reclutamiento debe ser una de las principales vías 
de recuperación natural de P. nobilis en el futuro, 
por lo que es necesario continuar con la evaluación 
de la tasa de reclutamiento en las poblaciones afec-
tadas de mar abierto.

Figura 3. A. Método para obtener un trozo del manto en individuos de Pinna nobilis. B. Tubos de 
almacenaje de las biopsias. Fuente: IEO-CSIC.
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Los colectores larvarios instalados después del even-
to de mortalidad capturaron únicamente un recluta 
de P. nobilis en Son Saura (Menorca) en el año 2018 
(Tabla 1), posiblemente derivado de la dispersión por 
corrientes procedentes del norte (i. e. costa de Fran-
cia).20 Cabe considerar que, previamente al evento 
de mortandad, se registraba reclutamiento anual 
alrededor de las Islas Baleares para esta especie.21 
          

4. Proyectos de investigación 
de ámbito balear

En la actualidad hay diversos proyectos de investi-
gación en marcha en el ámbito del mar Balear:

  → Programas de seguimiento del medio mari-
no ARES y ARES II, de la Conselleria de Medi 

Ambient i Territori (Servei de Protecció d’Es-
pècies) del Govern de les Illes Balears, en co-
laboración con los grupos de investigación del 
COB-IEO-CSIC y el IMEDEA-UIB-CSIC, para 
realizar actuaciones de conservación y recu-
peración directas dirigidas a la flora y fauna 
amenazada. En 2023, el Servei de Protecció 
d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient 
i Territori instalará 75 colectores en 25 cam-
pos de boyas.

  → LIFE PINNARCA, «Protection and restoration of 
Pinna nobilis populations as a response to the 
catastrophic pandemic started in 2016» (2022-
2026), con diversos socios entre los que se in-
cluyen el IEO-CSIC y el IMEDEA-UIB-CSIC. 
Entre otras tareas, llevan a cabo el seguimiento 
de los ejemplares supervivientes de nacra (Pinna 

Figura 4. Imágenes de colectores de larvas de nacra fuera (A) y dentro del agua (B). Fuente: Iris Hendriks.

Tabla 1. Localización de los colectores larvarios desde 2017. En color verde se muestra el colector que 
capturó una larva de P. nobilis en 2018. Fuente: IMEDEA-UIB-CSIC, COB-IEO-CSIC.

Isla Localización de colectores 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mallorca Magaluf X X X X X X

Pollença X X X X X X

Andratx X X X

Cala Blava X X

Cala Gat X X X X

Formentor X

Alcanada X

Porto Cristo X X X

Cala Tuent X X X

Cabrera Cala Santa Maria X X X X X X

Menorca Son Saura X X X X X

Favàritx X

La Mola X X X X X

Illa de l'Aire X X X X X

Es Grau X X

Cala Fornells X X

Ibiza Caló de s'Oli X
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del asentamiento larvario en el litoral español.

  → Encomienda de gestión del Programa Estrate-
gias Marinas (EEMM), asesoramiento científi-
co-técnico para el seguimiento de los espacios 
marinos protegidos de competencia estatal, que 
lleva a cabo el IEO-CSIC para el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO). En el Capítulo 2, Acción 5, Tarea 3 
«Coordinación para el estudio y seguimiento de 
las mortalidades de P. nobilis», el COB-IEO-
CSIC realiza un seguimiento de los ejemplares 
supervivientes de nacra (Pinna nobilis) presentes 
en el litoral español. 

  → Encomienda de gestión del Programa BioDiv, ase-
soramiento científico-técnico para el seguimiento 
de la biodiversidad marina: espacios y especies 
marinos protegidos de competencia estatal 
(2022-2026), un proyecto que lleva a cabo el IEO-
CSIC para el MITECO. La Actividad 7 se dedica 
al «Seguimiento del estado de conservación de 
las especies de Pinna», en la que se llevarán a 
cabo diversas tareas con las especies de nacra 
del Mediterráneo Pinna nobilis y Pinna rudis.

  → Proyecto Nacra de la plataforma Observadores 
del Mar (https://www.observadoresdelmar.es), 
coordinado por el IMEDEA-UIB-CSIC y el IEO-
CSIC. Se encarga de la validación de los ejempla-
res de nacra localizados por la ciencia ciudadana. 

CONCLUSIONES

  → El conocimiento previo de las poblaciones de 
P. nobilis antes del evento de mortalidad evi-
dencia que la protección de las aguas del mar 
Balear, en concreto la figura del Parque Nacional 
Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, 
ha supuesto un elemento clave para la conser-
vación de esta especie y la recuperación de sus 
poblaciones. Esta información es muy útil para 
entender el hábitat de la nacra y sus dinámicas 
poblacionales en vista a futuros programas de 
recuperación.

  → La búsqueda de individuos supervivientes de 
Pinna nobilis es vital para la futura recuperación 
de la especie. El apoyo de la ciencia ciudadana 
tiene un papel clave en la localización de nuevos 
ejemplares.

  → Se realiza un seguimiento de todos los ejemplares 
supervivientes de Pinna nobilis localizados. En 
2022, en el mar Balear hay una decena de nacras 
localizadas vivas repartidas en diversas islas.

  → En Menorca se obtuvo un recluta de P. nobilis 
mediante colectores larvarios en 2018. 
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