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El grupo de investigación en Microbiología 
y Biotecnología Ambiental (MICROBIAM) 
de la Universidad de las Islas Baleares 
(anteriormente conocido como el grupo 
Microbiología-UIB, https://www.uib.es/es/
recerca/estructures/grups/grup/Microbio/) es 
un equipo dinámico y diverso compuesto 
por profesores universitarios, catedráticos 
eméritos, investigadores postdoctorales, 
doctorandos, técnicos de investigación 

e investigadores colaboradores. Los 
miembros del grupo somos responsables 
de la gestión académica de dos programas 
de posgrado en la UIB: el máster en 
Microbiología Avanzada (https://cep.uib.
es/es/master/MMAV/) y el doctorado en 
Microbiología Ambiental y Biomédica 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/
TMAB/). Además, impartimos docencia 
en los grados de Biología, Bioquímica, 

Farmacia y Medicina. Nuestro grupo, 
cuyo origen se sitúa a finales de los años 
70 con la fundación de la UIB, centra su 
investigación en dos grandes líneas: 
i) taxonomía, filogenia y diversidad 
(Gomila et al, 2024), y ii) biodegradación y 
biorremediación. Adoptando siempre un 
enfoque multidisciplinar, utilizamos desde 
técnicas de cultivo tradicionales hasta 
modernas técnicas ómicas (genómica, 

Miembros del grupo.
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proteómica y metabolómica) aplicadas a 
cultivos puros y muestras ambientales.

Las primeras publicaciones del grupo 
sobre biodegradación se remontan a 
finales de los años 80, cuando se aislaron 
microorganismos degradadores de nafta-
leno, entre los que destaca Stutzerimonas 
chloritidismutans AN10 (anteriormente 
Pseudomonas stutzeri) (García-Valdés et 
al, 1988). Esta cepa fue nuestro modelo 
para caracterizar la vía de degradación 
aeróbica del naftaleno (Bosch et al, 1999a; 
2000), mediante la cual este compuesto 
se convierte en salicilato y luego, a través 
de las salicilato 1-monooxigenasas NahG 
y NahW (Bosch et al, 1999b; Lanfranconi 
et al, 2009), a catecol, que es finalmente 
canalizado hacia el ciclo de Krebs. La codi-
ficación genética de la vía degradativa en 
el cromosoma o en plásmidos se ha acla-
rado recientemente con el descubrimiento 
de elementos integrativos y conjugativos 
(ICE) en ésta y otras cepas muy relaciona-
das, como Stutzerimonas decontaminans 
19SMN4 (Mulet et al, 2023).

Hace unos 15 años, el grupo se centró en 
el estudio del linaje Roseobacter, compo-
nente clave del bacterioplancton marino, 
especialmente en aguas costeras y puer-
tos (Nogales et al, 2011). Se aislaron varias 
cepas, casi todas capaces de degradar 
hidrocarburos aromáticos. El uso de téc-
nicas genómicas permitió una compren-
sión más profunda de los mecanismos de 
degradación de hidrocarburos aromáticos, 
como el protocatecuato, utilizados por 
estos microorganismos (Alejandro-Marín 
et al, 2014). El aislado mejor caracterizado, 
Salipiger aestuarii 357, fue capaz de utilizar 
el naftaleno como única fuente de carbono 
y energía, transformándolo en salicilato, 
que luego se convierte en gentisato, y final-
mente es dirigido hacia el ciclo de Krebs 
(Suárez-Suárez et al, 2012). En colabora-
ción con investigadores del Departamento 
de Química de la UIB, se propuso el uso de 
esta cepa junto con microfibras magnéti-
cas como estrategia para la eliminación de 
hidrocarburos poliaromáticos en agua de 
mar (Gutiérrez et al, 2021).

En los últimos años, hemos centrado 
nuestros esfuerzos en el estudio de la 

degradación de plásticos desde pers-
pectivas ecológicas y fisiológicas. Desde 
el enfoque ecológico, diseñamos méto-
dos innovadores para la detección de 
microplásticos (Erni-Cassola et al, 2017) y 
definimos la distribución de los diferen-
tes tipos de polímeros en ecosistemas 
marinos (Erni-Cassola et al, 2019), facto-
res de vital importancia para entender el 
contexto ambiental en el que se produce 
la posible biodegradación de plásticos en 
medios acuáticos. Estudiamos, además, 
comunidades microbianas pioneras en la 
colonización de plásticos en dichos ecosis-
temas, observando rápidas sucesiones en 
la plastisfera marina, y un detrimento de 
comunidades con mayor potencial biode-
gradador con el paso del tiempo (Latva et 
al, 2022; Erni-Cassola et al, 2020). Desde 
el enfoque fisiológico, y utilizando técni-
cas proteogenómicas y metabolómicas, 
caracterizamos degradadores específicos, 
como cepas del género Alcanivorax, con 
actividad enzimática capaz de degradar 
poliésteres naturales y sintéticos, como 
PHB, PES y PBS (Zadjelovic et al, 2020), así 
como derivados de plásticos más recal-
citrantes como el polietileno (Zadjelovic 
et al, 2022). Además, hemos aislado y 
caracterizado cepas de Mycobacterium y 
Halomonas, capaces de degradar plastifi-
cadores como DBP, DEHP y ATBC (Wright 
et al, 2020), así como cepas de Thioclava y 
Bacillus que degradan PET en ambientes 
marinos (Wright et al, 2021).

¿Qué nos depara el futuro? En nuestra 
publicación más reciente (Obrador-Viel et al, 
2024), realizamos una revisión crítica de los 
métodos actuales para evaluar la degrada-
ción microbiana de diversos tipos de plás-
ticos. Entre otros aspectos, destacamos la 
importancia de adoptar técnicas avanzadas, 
como la transferencia de la firma isotópi-
ca del plástico a los microorganismos, lo 
que ofrece un método sólido para confir-
mar la biodegradación de los materiales 
más resistentes, como el polietileno y el 
polipropileno. Bajo esta premisa, estamos 
desarrollando técnicas para estudiar los 
mecanismos de biodegradación de plás-
ticos, tanto biodegradables (como poliés-
teres del tipo PHB, PCL, PBS, PLA o PBAT, 
en el marco de los proyectos AlivePlastics, 
TED2021-129739B-100, y POLYDEMAR, 

PDC2022-133849-I00) como los más recal-
citrantes (plásticos con cadenas poliméricas 
carbono-carbono, como el polietileno y el 
polipropileno, financiados por el proyecto 
PlasticROS, PID2022-139042NB-I00). Nues-
tros estudios proteogenómicos, combina-
dos con técnicas de biología molecular, 
nos están permitiendo identificar y carac-
terizar las enzimas involucradas en la rup-
tura de los distintos polímeros plásticos, 
así como las rutas metabólicas responsa-
bles de la asimilación y mineralización de 
los oligómeros derivados. La colección 
de microorganismos biodegradadores de 
plásticos que estamos generando, junto 
con la batería de enzimas identificadas 
y sobreexpresadas, tiene como objetivo 
su futura aplicación en biorremediación. 
Con un enfoque aplicado, en los proyec-
tos actuales estamos desarrollando plás-
ticos diseñados para una biodegradación 
acelerada al final de su vida útil, ya sea en 
plantas de compostaje o en el océano.
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