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4.1.- GENERALIDADES

El análisis de los diversos factores ecológicos que participan en las

diferentes fases del ciclo biológico de un parásito, asi como los que ac

túan sobre sus hospedadores, conforman el estudio de la Ecología de un ser

parásito. El conjunto de estos factores fue agrupado por COMBES (1968) en

tres disciplinas: la Meso10gía, la Eto10gía y la Coro10gía.

La Mesología es el estudio de los factores extrínsecos, bióticos y a

bióticos, que influyen sobre los seres vivos participantes en el ciclo.

La Etología comporta el análisis de las particularidades presentadas

por el comportamiento de los organismos del ciclo y que condicionan cier

tos procesos de este último.

La Corología estudia la dispersión y distribución geográfica del pa

rásito, coincidente o no con la de sus hQspedadores.

Además, según el mencionado autor frances, la Mesología comportaría
un estudio de los biotopos ocupados tanto por los hospedadores como por

los parásitos, °10 cual proporciona la creación del termino Ecología de los

organismos para dicho estudio; por otra parte,la Ecología de la transmi

sión se ocuparía del estudio de los cambios del medio o hábitats por los

que debe pasar el parásito para poder completar su ciclo vital.

Estas definiciones extraídas del escrito de COMBES (loc. cit.) tan só

lo introducen la temática ecológica de una manera breve. No creemos oport�
no profundizar más en los conceptos y cuestiones apuntados en la obra del

autor galo pues ello supondría uraextensión demasiado desmesurada, a la

vez que poco adecuada, saliendose de 10 que en realidad pretende la prese!!_
te Memoria.

Evidentemente, lo que si debía hacerse en nuestro escrito, aparte del

estudio faunístico y sistemático, era un análisis de tipo ecológico. Los

escasos trabajos aparecidos hasta hace unos años en nuestro pais acerc� de

la helmintofauna de los pequeños mamíferos han tenido un cariz enn í.nentie-r

mente faunístico. Unicamente empezó a trabajarse en el mencionado aspecto

cuando MAS-COMA (1976) iniciara en su día los estudios sobre ecosistemas

aislados en la isla de Formentera. Posteriormente vendrían otros, tanto en
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esta isla Pitiusa como en la de Meda Grossa, cerca del litoral gerundense
de Estartit. ROSET (1979) habría de ser el primero de nuestro pais en an�
lizar las influencias de los factores eco16gicos, tanto propios del hosp�
dador como del biotopo del mismo, sobre la vermifauna de los tres microma

míferos de tendencias subterráneas habitantes en el Nordeste de la Penín

sula Ibérica.

Tras estudiar helmintofaunísticamente las diferentes especies de Glí

ridos y Múridos de nuestra Península estimamos necesario entrar dentro del

análisis parasito-eco16gico de los mismos, aportando, a su vez, los prime
ros datos en este sentido en España,pues tan sólo los estudios de MAS-COMA

(1976; 1978 f; etc.) con �� ophiusae de la isla de Formentera habían

proporcionado algún dato en materia ecológica acerca de las dos familias

de Roedores ya mencionadas.

Pero, adentrándonos en las investigaciones vermidianas de los autores

europeos aparecidas con estas especies de mamíferos, hemos podido observar

que, especialmente en el caso de la familia Gliridae, los estudios ecológi
cos han sido prácticamente nulos, reduciéndose a meras especulaciones s�
bre especies aisladas parásitas de los diferentes hospedadores. Asi, los

46 lirones grises analizados en el presente escrito aportan los primeros
datos europeos acerca del papel que juegan los diferentes factores ecológi
C0S, bióticos y abióticos, sobre la helmintofauna de Glis glis. El interés

de estos resultados viene incrementad� además, por el hecho de que G1is

glis ocupa en nuestra Península la zona borde de su distribución europea.

Con respecto al lirón careto, � quercinus, nuevamente la poca fre

cuencia de estufiios helminto-ecológicos en los diferentespaises europeos

ha supuesto que los efectuados con el lirón peninsular y el insular en nue�

tro pais hayan rendido los primeros datos relativamente importantes. Desgra

ciadamente, los lirones autopsiados en el presente trabajo han provenido de

enclaves pirenaicos en todos los casos. Ello ha sido un factor algo nega

tivo a la hora del estudio ecológico, pues ya es sabido que las condiciones

de vida existentes en el Pirineo son notablemente distintas a las del resto

de la Península e incluso, si cabe, a las del resto de Europa.

No podemos hacer los mismos comentarios acerca de los análisis euro

peos en materia helminto-ecológica realizados con ciertas especies de la
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famÚia Muridae. La vehiculación de posibles enfermedades parasitarias por

parte de � norvegicus, !:.. rattus Y"¡� muscu Lus y su habitabilidad en zo

nas domesticas o peridomesticas constituye indudablemente el motivo de que

se hayan producido numerosas publicaciones sobre estos Múridos. Por otra

parte, el carácter que hemos querido dar a este trabajo, dedicado a las es

pecies hospedadoras eminentemente silvestres,ha repercutido en un escaso

estudio en número de � norvegicus y !:.. rattus cuyos hábitats de evolución

normal van ligados a los humanos e� la mayoría de ocasiones. Esto ha su

puesto una aportación casi nula en materia ecológica en lo que se refiere

a ambas especies de Rattus.

Los otros representantes de la familia Muridae, Mus spretus y Apodemus

sylvaticus, han proporcionado, al igual que en el caso de los Glíridos, da

tos interesantes tanto para España como para Europa y Norte de Africa. El

ratón de cola corta, ha pasado desapercibido en la mayoría de estudios hel

mintianos debido a su inclusión hasta hace pocos años como subespecie del

ratón casero. La distribución geográfica de � spretus, delimitada a Fran

cia, Península Iberica y Norte de Africa,viene a concentrar en esta zona

los factores ecológicos a estudiar en cuanto a sus repercusiones sobre la

vermifauna de este Múrido, ya de por si eco1ógicamente interesante por su

adaptación reciente a la vida silvestre. A su vez, la aparición más frecue�
te en la literatura de Mus spici1egus, especie propia de la Europa Oriental

y con unas características bionémicas parecidas a las de � spretus, ha pe�
mitido efectuar una comparación entre las características de las helminto

faunas de ambos Mus silvestres, y que hasta el presente no había podido
ser realizada.

Finalmente, cabe apuntar hacia el ratón de campo como micromamífero do

minante en la mayoría de hábitats de nuestra Península. Esta peculiaridad
ha rendido aspectos ..de indudable í.nt erés tanto al estudiar sus parásitos en

el presente trabajo, como al comparar nuestros resultados con los descritos

en las diferentes publicaciones ecológicas aparecidas sobre � sylvaticus,
acaso las más frecuentes entre los pequeños mamíferos de su familia (ELTON,

FORD & BAKER, 1931; LEWIS, 1966; TENORA, 196�b;WAHL, 1967; JOURDANE & TRI

QUELL, 1973; etc.).
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4.2.- COMPOSICION CUANTITATIVA DE LA HELMINTOFAUNA DE LAS ESPE

CIES HOSPEDADORAS

Previamente al ana1isis de los diferentes factores ecológicos mas in

fluyentes sobre las respectivas he1mintofaunas de los hospedadores, expo

nemoS la composición cuantitativa "de las mismas. Estos resultados, a comp1�
mentar con los apuntados en el estudio cualitativo, facilitaran la asimila

ción de las consideraciones ecológicas que quepa deducir.

En cada especie hospedadora se estudiara el porcentaje de aparición de

sus helmintos, las especies aparecidas en mayor número de ocasiones (domi

nantes y subdominantes como aquellos elementos mas distintivos de cada hel

mintofauna), y la comparación de todos estos resultados con los obtenidos

en el resto de Europa y Norte de Africa.

4.2.1.- ESPECTRO CUANTITATIVO EN GLIS GLIS

Los dos únicos vermes hallados en el total de 46 ejemplares estudiados

en esta especie de Glírido alcanzaron los siguientes porcentajes de infesta

cian:

infestados

- Hymenolepis sulcata

- Paraheligmonina gracilis
- Total helmintos

9

45

% parasitados
19,6

97,8

45 -97,8

Evidentemente, hay una clara diferencia en la parasitación por el Nem�
todo (mucho mayor) que la detectada en el Platelminto. El hecho es lógico
si tenemos en cuenta el ciclo biológico de los dos vermes (directo en el ca

so de � graci1is y heteroxeno en � su1cata) y pensamos en la localización

muy determinada del Ces todoy reducida a pequeñas ár eas g eográf i.cas ,

Con respecto al tanto por ciento de especímenes de G1is parasitados,c�
mo puede apreciarse .. es muy elevado, sobretodo si lo comparamos con el dado

por otros autores europeos. Asi BARUS & TENORA (1957), tras diseccionar 14

individuos, hallan un 57% de infestación a pesar de detectar dos especies
de helmintos mas que las encontradas por nosotros.
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En lo que se refiere a la especie de helminto dominante en Glis no

hay ninguna dificultad en ver que se trata de Paraheligmonina gracilis

coincidiendo, ademas, con los resultados obtenidos en Europa por los dife�

rentes autores (STAMMER, 1956; PROKOPIC & GENOV, 1975; etc.).

4.2.2.-ESPECTRO CUANTITATIVO EN ELIOMYS QUERCINUS

Cuantitativamente, hemos expresado los resultados obtenidos al estu�

diar helmi�tofaunrsticamente 49 ejemplares de lirón careto en la tabla de

lapag.412•

De los datos apuntados en dicha tabla cabe deducir que, un Trematodo,

mys quercinus en el presente estudio, lo cual, no hace si no confirmar

hecho, ya apuntado al describir las pecularidades del lirón careto, de

Brachylaemus sp. aff. nitellae, aparece como la especie dominante en Elio

el

su

extremada éarnÍvoridad.

Debemos pensar, ademas, que una de las otras dos especies subdominan

tes (� eliomydis y � myoxi-nitelae) también es heteroxena (B. eliomydis)
con lo que la dieta animal de Eliomys vuelve a quedar manifestada claramen

te.

Ya veremos, al ir estudiando el espectro cuantitativo de los diversos

hospedadores, que en todos ellos las especies monoxenas aparecen en propor

ciones superiores a aquellas de evolución indirecta, fenómeno que parece del

todo lógico si pensamos en su alimentación y habitos, bastante dispares con

respecto a � quercinus.

Desgraciadamente, carecemos de datos concretos al respecto en los dif�
rentes paises europeos. Tan sólo BERNARD (1969) citó a � myoxi-nitellae y

C. mustelorum como Nematodos dominantes del lirón careto en Bélgica, lo cual,

se halla acorde con nuestros resultados.

En lo que se refiere al tanto por ciento de animales parasitados por

los diferentes helmintos, parece que las cifras europeas proporcionan una

riqueza cuantífatíva mayor a la expresada en nuestra Península. Pueden servir

de ej emp lo los porcentaj es de 1 85% y 100% de inf es t ac í.Sn dados por BERNARD

(1969) en Bélgica o el 88% de parasita.ción apuntado por BARUS & TENORA(1957)
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HELMINTOS N2 EJEMP. PARASITADOS % PARASITACION

Brachylaemus sp. aff. nitellae 24 48,9

Brachylecithum eliomydis 9 18,3

Nephrotrema truncatum

Hymenolepis myoxi

Capillaria myoxi-nitelae

Capillaria sp.

Molineus patens

Moniliformis moniliformis

TREMATODOS

CESTODOS

NEMATODOS

ACANTOCEFALOS

TOTAL HELMINTOS

2,0

8 16,3

9 18,3

2,0

5 10,2

2,0

28 57,1

8 16,3

10 20,4

2,0

33 67,3

Tabla 18.- Espectro cuantitativo de la helmintofauna hispana
detectada en E. quercinus.
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en el lirón de Checoslovaquia.

Con respecto a los estudios en la isla de Formentera con la subespecie

!:.. CJ: ophiusae, FELIU (1975) apuntó un 70,2% de infestación por Trematodos y

un 81% por Nematodos tras la d í.seccí.ón de 37 lirones caretos procedentes de

dicha isla. El porcentaje de infestación total en estos especímenes fue del

91,8%, el mas alto con respecto a todos los micromamíferos de Formentera,d�
bido indudablemente al caracter dominante de Eliomys en la misma. Los datos,

superiores a los hallados en la Península, no hacen sino confirmar las mar-·

cadas influencias de los habitats aislados hacia sus animales moradores. �

pues la limitación de territorio origina con el tiempo contactos mas fre

cuentes entre los habitantes y por tanto la posibilidad de infestación es

mas elevada. Hay que subrayar, empero, que al igual que el continental, el

lirón insular siempre tuvo como especies dominantes y subdominantes a aque

llas de tipo heteroxeno·y, por tanto, totalmente dependientes de su dieta a

nimal (Brachylaemus sp. aff. recurvus y � cadarechense como especies mas

frecuentes y � kahmanni y � frontalis como subdominantes).

4.2.3.- ESPECTRO CUANTITATIVO EN RATTUS RATTUS

En el cuadro expuesto a continuación de estas líneas se muestran los

tantoopor ciento de parasitación detectados por los diferentes autores que

han contribuído al estudio de la helmintofauna de la rata negra en España.

Especie
- Hymenolepis fraterna

Syphacia muris

(Syphacia Sp.? según
el autor)

% infestación Autor

33% G<DNZALEZ CASTRO', (1944)

16% GALLEGO BERENGUER (1959)

66% GONZALEZ CASTRO (1944)
.

33% GALLEGO BERENGUER (I959)

16,6% GALLEGO BERENGUER (I959)

- Capillaria hepatica

Al igual que ocurre en las otras especies de pequeños mamíferos hospe

dadores, los Platelmintos (de ciclo biológico heteroxeno) aparecen en menor

proporción que los Nematodos cuyo ciclo vital, en bastantes especies, evolu

ciona sin la necesidad de un huésped intermediario.
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Si nos referimos al porcentaje de � rattus parasitados en los estu

dios de GONZALEZ CASTRO (1944) Y GALLEGO BERENGUER (1959), nos encontramos

que el primero encuentra un 60% de Lnf es tac.í.én entre los 10 � rattus fru- i.

givo�s autopsiados y que dos de los tres � rattus analizados albergaban

helmintos (66,6% de parasitacion). Datos más reducidos, pero tampoco signi
ficativos, fueron dados por GALLEGO BERENGUER (loe. cit.), pues de los 6

R. rattus estudiados únicamente 2 estuvieron ausent�de especies vermidia

nas (33,3% de infestacion).

'La escasa cantidad de ratas negras estudiadas no impide, empero, poder
observar analogías con otros porcentajes de infestacion dados por algunos
autores extranjeros. Tomando como referencia los escritos de BERNARD (1963b)

Y RQ[AN (1951), vemos que en el caso del autor belga halla un 60% de ��

� alexandrinus parasitados en sus estudios en Túnez y un 50% en las ra

tas negras procedentes de Bélgica, mientras que ROMAN (loe •. cit.) detecta

un 40% de infestacion en R. rattus de Lyon.

A la hora de repasar las especies helmintianas dominantes tenemos que

recurrir a Capillaria hepatica en primer lugar y después a Hymenolepis fra

terna, helmintos que no aparecen como dominantes en las publicaciones apar�
cidas en Europa y Norte de Africa. En la misma obra de BERNARD (loe. cit.),

el autor belga cita a Syphacia baylisi (= � muris) y Aspiculuris tetrapte

ra como las especies dominantes. Como en otras ocasiones, el escaso número

de datos que hasta ahora hemos podido recopilar hacen imposible cualquier

hipótesis respecto a las posibles causas de esta disparidad evidente.

4.2.4. - ESPECTRO CUANTITATIVO EN RATTUS NORVEGICUS !.'

Basándonos en los trabajos de GONZALEZ CASTRO (1944), GALLEGO BERENGUER

(1959); VASALLO MATILLA (196fla)y el presente estudio, hemos confeccionado la

tabla 19 , representat í-va del espectro cuantitativo de los vermes de la ra

ta gris.

La conclusión principal que de ella podemos sacar es que la composición
cuantitativa de la helmintofauna de � norvegicus ha diferido claramente en

los diferentes estudios efectuados hasta el presente.
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Asi, GONZALEZ CASTRO (1944) en Granada detecta a Hymenolepis frater

na camo especie dominante (24,3% de infestación), seguida de Capillaria '.

hepatica (20,6%). GALLEGO BERENGUER (1959) en Barcelona encuentra en pri
mer lugar a Capillaria hepatica (68,6 %) como especie dominante y en segu�
do lugar a Heterakis spumosa (47,5%). Capillaria gastrica (77,9%) y Tri

chosamoides crassicauda (63.9%) son las especies dominantes que halla VAS�
LLO MATILLA (1961 a) tras sus estudios de la rata de alcantarilla de Sala

manca y Madrid. Finalmente, y a pesar del escaso número de especÍffienes' an�
lizados, nuestros datos apuntan a Syphacia muris (50%) como la principal

especie de � norvegicus en los estudios efectuados en localidades de las

provincias de Barcelona, Lérida y Gerona.

Datos similares' encontramos a la hora de repasar los estudios realiz�
dos en el resto de paises europeos. Por ejemplo, en Checoslovaquia, ERHAR

DOVA (1958 a) cita como especie dominante a � crassicauda (48%), MITUCH

(1960) a � fraterna (16,8%) seguida de � spumosa (5,4%) y TENORA & TOMA

NEK (1963) encuentran a � straminea (21,5%)y � crassicauda (9%)como las

especies de mayor frecuencia.

Datos de ot.ros estudios en Europa son los s.iguientes: ROMliN (1951') en

Francia cita comd Nematodos muy frecuentes a � crassicauda y Strongy10ides
ratti. BERNARD (1969) coincide con ROMAN (loc. cit.) al señalar a � crassi

cauda como espec.í e dominante de � norvegicus en Bélgica. No hacen lo mismo

CHIRIAC & HAMMAR (1966) en Rumanía pues el orden de parasitación de las es

pecies de la rata de alcantarilla lo dan asi: H. diminuta, � ratti, � tae

niaeformis. Finalmente, WISOCKI & NASILOWSKA (1959) en Polonia mencionan a

H. fraterna como el Cestodo dominante y a T. crassicauda dentro de los Nema

todos.

Un hecho que también salta a la vista, al repasar el cuadro anterior

mente expuesto, es la elevada frecuencia de aparición de � diminuta e �
fraterna dentro de las especies de Platelmintos. Su ,carácter cosmopolita y

la extensa variedad de hospedadores que las vehiculan les hacen a veces do

minantes sobre otros Nematodos de evolución directa. Como es lógico, no obs

tante, hay una mayor infestación por los diferentes vermes con evolución mo

noxena que por los de ciclo vital heteroxeno.
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HElMINTOS G.CASTRO

(1944)

Brachylaemus recurvus

Hydatigera taeniaeformis

Catenotaenia pusilla

Hymenolepis diminuta

Hymenolepis fraterna

Strongyloides ratti

3,4

5, 1

6,8

24, I

Trichuris muris 6,9

20,6Capillaria hepatica

Capillaria annulosa

Capillaria gastrica

Capillaria muris-musculi

Gongylonema neoplasticum

Mastophorus muris

Heterakis spumosa

Nippostrongylus brasiliensis

Syphacia muris

3,3

1,7

Trichosomoides crassicauda

Trichinella spiralis

Moniliformis moniliformis

G.BERENGUER V.MATILLA PRES.EST.

(1959) (196Ia)

0,8

23,2

3,2

28,2

45,1

20,1

20,7

18,0

25,0

0,8

68,6 44,3

25,0

25,0

77 ,9

0,8

47,5

27,4

2,4

18,5

19,5

50,0

63,9

10,4

1,6

Tabla 19.- Espectro cuantitativo de la helmintofauna hispana
de R. norvegicus según los distintos autores.
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Pasando a considerar el tanto por ciento de infestación según los hos

pedadores analizados en Europa, también detectamos resultados diferentes

como en el caso de sus helmintos. Veamos un esquema representativo de ello:

Autor Pais NQ estudiados NQ parasitados %

GONZALEZ CASTRO (1944) ESP�A 58 27 53,4

GALLEGO BERENGUER(1959) ESP�A 124 98 79,3

PRESENTE TRABAJO ESP�A 4 2 50,0
ROMAN (1951) FRANCIA 265 205 77,3

BERNARD (1969) BELGICA 70,0

POPESCU (1967) RUMANIA 21 7 33,0

MlTUCH (1960) CHECOSL. 552 155 28,0

Los estudios realizados en el Atlas han dado porcentajes de infesta

ción del 100% en la rata de alcantarilla (véase BERNARD' 1963 b; MISHRA &

G'ONZALEZ, 1975).

En cuanto a las especies dominantes norteafricanas.ocurre igual que con

las peninsulares, variando en cada trabajo. Asi BERNARD (1963 b), tras est�
diar la rata gris de Túnez, halla a � spumosa y � crassicauda como espe�

cies dominantes y MISHRA & GONZALEZ (1975) después de diseccionar 400 espe

címenes del mismo Múrido también de Túnez, afirman que � diminuta y ��
ssicauda son las especies de helmintos dominantes seguidas de � taeniaefor

mis y � ratti entre los respectivos grupos de Cestodos y Nematodos. Estos

datos no concuerdan con ninguno de los dados por �os diferentes autores es

pañoles, haciendo bueno, por tanto, el comentario anotado anteriormente so

bre la variabilidad de � norvegicus en cada enclave particular.

4.2.5. - ESPECTRO CUANTITATIVO EN MUS MUSCULUS

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio y los da

dos a conocer en los escritos de GONZALEZ CASTRO (1944) y GALLEGO BERENGUER

(1959), podemos plasmar el espectro cuantitativo de la helmintofauna de Mus

musculus en la tabla 20

Tras su observación, vemos que en la relaci6n de especies vermidianas

analizadas falta � lineatus, � diminuta, � neoplasticum y � spiralis,
. helmintos de los que se conoce su presencia en España parasitando al ratón
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casero pero de lo.s que desconocemos totalmente algún dato en cuestión de

porcentaje de aparición. Asimismo, hay que lamentar que en el trabajo de LO

PEZ-NEYRA (1947) no se de dato alguno en materia cuantitativa. Losll.214 a

nimales diseccionados por el autor hispano hubieran proporcionado cifras mu

cho más elocuentes en este aspecto.

Del cOmputo total de todos los datos podemos extraer algunos resulta

dos. Los principales son:

- A) Hay un predominio claro de las especies de Nematodos (la mayoría
monoxenas) con respecto a las de Trematodos y Cestodos (todas he

teroxenas) •

- B) Dada la habitabilidad del ratón casero en biotopos domesticos o

peridomesticos, la infestación por las diferentes especies de Tre

matados es muy baja a causa de los hospedadores intermediarios de

este tipo de Platelmintos, los cuales suelen vivir siempre en es

tado silvestre.

- C) Pensando que los ratones estudiados por GONZALEZ CASTRO (1944) Y

GALLEGO BERENGUER (1959) fueron capturados en zonas urbanas y que

los diseccionados en el presente trabajo provienen de zonas rura

les en su mayoría, se comprende la presencia en nuestro estudio

de especies diheteroxenas (� straminea, Brachylaemus sp. 1, �
muris) que no fueron halladas por los antedichos autores hispanos.
Este hecho tambien explicaría la presencia de H. spumosa, Nemato

do propio de Rattus, en el Mus de Granada, asi como el hallazgo
de � polygyrus, típico de Apodemus, en el ratón casero de Breda.

- D) El porcentaje total de parasitación en la mayoría de los estudios

hispanos se sitúa alrededor del 70%. Este número parece ser alto

al compararlo con el dado por los diferentes autores europeos.As�
ROMAN (1951) en Francia halla un 40% de infestación por Nematodos;

BERNARD (1969) en Be1gica encuentra solamente el 28% de sus Mus pa

rasitados; el polaco FURMAGA (1957) tras abrir 112 � musculus ob

serva un 58% de parasitación y BERNARD (1963 b) detecta un 65% de

parasitación en los ratones caseros analizados en Túnez. Cabe des

tacar, en este apartado, el escaso número de animales infestados



HELMINTOS

Brachylaemus sp.

Hydatigera taeniaeformis

Catenotaenia pusilla

Hymenolepis straminea

Hymenolepis fraterna

Trichuris muris

Capillaria hepatica

Heterakis spumosa

Mastophorus muris

HeligmosOmoides polygyrus

Syphacia obvelata

Aspiculuris tetraptera

TREMATODOS

CESTODOS

NEMATODOS

TOTAL HElMINTOS

- 419 -

G.CASTRO (1944) G.BERENGUER (1959) PRES.EST.

n=106 n=31 n=89

20,7

3,7

16,1

51,6

2,2

10, 1

1 , 1

6,7

0,9

3,7

2,8

0,9

6,4

3,2

3,2

21,3

11 ,2

3,7

3,7

29,6

51,6

6,7

1 , 1

48,3

10,1

2,2

33,1 74,1

17,9

66,2

70,7

Tabla 20.- Espectro cuantitativo de la helmintofauna hispana
de ª. musculus según los diferentes autores.
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observado por GONZALEZ CASTRO (1944), máxime si pensamos en que ha

sido el autor que mas especímenes de Mus diseccionó. No acabamos

de comprender porque aparecieron en una proporción tan baja espe

cies monoxenas como � obvelata y � tetraptera.

- E) Las especies de helmintos dominantes aparecidas hasta el presente

en las diferentes publicaciones de � musculus de España han varia

do según las mismas. GONZALEZ CASTRO (1944) encuentra como especie
mas frecuente a H. taeniaeformis. GALLEGO BERENGUER (1959) halla a

� pusilla y A. tetraptera y el presente trabajo ha proporcionado
el caracter de especies dominantes a S. obvelata y � muris por e�
te orden. Por otra parte, PROKOPIC & GENOV (1974) observaron que

� taeniaeformis y � muris eran las especies mas frecuentes en el

Mus de Checoslovaquia; en Rusia, MERKUSHEVA (1963) había visto que

estas especies eran � obvelata e � taeniaeformis; BERNARD (1969)

detecto a � obvelata como la especie dominante en Bélgica y el mLS

mo autor en sus estudios en Túnez (BERNARD, 1963 b) menciono a S.

obvelata y � tetraptera como especies dominante y subdominante

respectivamente. Resumiendo, podemos afixmar que se obs��lque H.

taeniaeformis, � muris, � obvelata y � tetraptera son las espe

cies que más aparecen, tanto en España como en los diferentes pai
ses de Buropaj í.nfestando a Mus mu scu Ius , Este hecho esta en concor

dancia con 10 apuntado por los antedichos PROKOPIC & GENOV (1974:

124) quienes a propósito del estudio de la helmintofauna de Mus �
culus escriben: "the nouse mouse is frequently infected with larval

stages of Hydatigera taeniaeformis. Less frequent are infections

with the nematode Syphacia obvelata, Aspiculuris tetraptera and Tri

chocepha-lus muris JI
•

4.2.6.- ESPECTRO CUANTITATIVO EN MUS SPRETUS

En la tabla de la pag. 421 , queda detalladamente plasmadó el espectro

cuantitativo en lo que se refiere a la vermifauna del ratón de cola corta del

presente trabajo.

De todos los datos, quizás debe destacarse el bajo porcentaje en las es

pecies de Nematodos de esta especie de Múrido, especialmente si lo compara-



HELMINTOS

Brachylaemus sp. II

Catenotaenia pusilla

Capillaria bacillata

Mastophorus muris

Heligmosomoides polygyrus

Syphacia obvelata

Aspiculuris tetraptera

TREMATODOS

CESTODOS

NEMATODOS

TOTAL HELMINTOS

- 421 -

NQ EJEMP. PARASITADOS

22

35

2

7

42

3

22

35

49

82

% PARASITACION

17,6

28,0

1 ,6

0,8

5,6

33,6

2,4

17,6

28,0

39,2

65,6

Tabla 21.- Espectro cuantitativo de la helmintofauna hispana
detectada en Mus spretus.
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mos con el de otras especies de su misma familia (Mus muscu1us, Apodemus �
vaticus). A pesar de ésto, se aprecia una ligera afinidad de � spretus para

las especies monoxemas, como en la mayoría de Roedores.

Syphacia obve1ata dentro de los Nematelmintos y Catenotaenia pusi11a en

los Platelmintos son las especies dominantes con abultada diferencia con res

pecto a las restantes.

En el resto de Europa y Norte de Africa Mus spretus y Mus spici1egus
muestran tasas de infestación considerablemente inferiores que las de la Pe

nínsula Ibérica. Asi, CHIRIAC & HAMAR� (1966) hallan un 23% de individuos p�
rasitados tras analizar 116 ejemplares de Mus spici1egus; CHIRIAC & POPESCU

(1969) afirman que sólo el 0,6% de sus 361 M. spici1egus autopsiados presen

tan Trematodos en su intestino delgado; POPESCU (1967), tras el estudio de

varios centenares de Mus silvestres en Rumania halla una infestaci6n del 26%

en los animales y BERNARD (1963 b) observa un porcentaje del 40% en los rato

nes silvestres de Túnez.

Como puede apreciarse, las diferencias son notables entre ambas he1min

tofaunas aunque, como ya hemos escrito en capítulos anteriores, pueden haber

disparidades de diversos tipos entre � spretus y M. spici1egus y ésto puede
influir en los respectivos vermes parasitos de estos Múridos alterando los

datos hacia un mayor o menor porcentaje de infestaci6n. Próximos estudios en

este sentido deberan aclarar algo mas esta cuesti6n, a pesar de que creemos

que la Península Ibérica supone un habitat muy típico para Mus spretus y és

to debe manifestarse en un alto índice parasitario comparado con el de otras

zonas donde evoluciona normalmente el rat6n de cola corta.

4.2.7.- ESPECTRO CUANTITATIVO EN APODEMUS SYLVATICUS

Tras la observaci6n de la tabla 22, podemos afirmar, sin temor a equiv�
carnos, que el porcentaje de parasitaci6n mostrado por Apodemus sy1vaticus
en la Península Ibérica es el mas alto de toda Europa hasta el presente; y �

110, indudablemente, esta en re1aci6n con su carácter de micromamífero domi

nante, morador de la mayoría de biotopos de nuestro territorio. En el conti

nente europeo, A. sy1vaticus forma parte importante en la fauna mastozoológi
ca de cada pais, pero nunca alcanza las proporciones de pob1aci6n observadas
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en España. Ello ha hecho que a pesar de los constantes estudios por parte de

diferentes autores nunca se haya llegado a los resultados obtenidos en el

presente estudio.

Asi, en Rusia,los investigadores que han aado cifras mas altas en

cuanto al número de ratones analizados han sido UZACHOV (1969) con 140 A. syl
vaticus abiertos y un 13,5% de infestación; NADTOCHII (1970) que analizó -141

individuos y observó infestación en un 75,8% de ellos y ZAVALEVA (1972) quien
tras diseccionar 336 � sylvaticus obtuvo una parasitación del 17,2%.

En Bulgaria, JANCEV (1965) estudio 242 ratones campestres y detecto un'

51,2% de infestación y JANCEV & KARAPCHANSKI (1974) investigaron sobre 272 A.

podemus.y obtuvieron porcentajes del 72,4%.

FURMAGA (1957) en Polonia halló una infestación del 50% en los 70 espec!
menes de � sylvaticus abiertos; MURAl (1972) dio una cifra del 75% de Apode

� infestados después de estudiar 121 en Hungríajy el suizo WAHL (1967) ob

servo una parasitación del 54% entre sus 102 ratones camperos investigados.

Otros países de la Europa Oriental también han proporcionado tasas de

paras
í

tac í.Sn inferiores a la; del A, sylvaticus .pelÍ.nsula:r; Pueden servir cE ej em _

plo los resultados obtenidos por POPESCU (1967) en Rumanía con cifras del 53,3%
en los 795 animales diseccionados y de TENORA (1962) y MlTUCH (1966-1970) en

Checoslovaquia con porcentajes de 32,7% y 44% respectivamente.

Finalmente, resta observar la infestación mostrada por � sylvaticus en

las Islas Britanicas. En ellas, los estudios de LEWIS (1966, 1968) han demos

trado que los porcentajes son incluso un poco inferiores a los del cont Lnen:

te. Asi en el escrito de LEWIS (1966) hallamos tasas del 14,6% entre los 96

ratones campestres autopsiados.

En el Norte de Africa, BERNARD (1963 b) tras denunciar los Nematodos p�

rasitos de Apodemus en Túnez, dió un procentaje del 79% de infestación.

Es, por tanto, clara esta riqueza cuantitativa de � sylvaticus en nues

tra Península. Evidentemente, analisis helmintológicosmas profundos proporci�
naran, a buen seguro, datos mas convincentes que los obtenidos en el presente

trabajo y Europa. Pensemos que España, por su situación geografica y por la

expansión que en ella experimenta el Múrido en cuestión, puede aportar unos
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conocimientos óptimos en los diferentes aspectos helmintológicos del ratón

de campo.

Revisando el espectro cuantitativo de los diferentes grupos de helmi�
tos del raton de campo aparece, como en todos los estudios del Continente,
una mayor proporción de las especies de Nematodos con respecto a aquellas de

Platelmintos. El hecho es lógico si pensamos en el régimen omnívoro de Apode

� y que las especies de Nematodos detectadas con mayor frecuencia poseen

un c ic LovvLt.a L directo y, por consiguiente, .de evolución más simple , que

el de los Platelmintos, siempre dependiente de hospedadores intermediarios.

Generalmente, nuestros resultados respecto al porcentaje de Trematodos,

Cestodos y Nematodos hallados en el ratón de campo hispano también han sido

superiores con referencia a los dados por los autores europeos. En concreto,

en los !rematodos no hemos hallado entre la bibliografía propia ningún escri
to que diera cifras superiores al 9,3% hallado en este trabajo. En cambio,en

los Cestodos, NADTOCHII (1970) y JANCEV (1965) hallaron porcentajes del 41%

y 26,6% respectivamente, superiores al 23,9% detectado en nuestros ejempla
res. El 80,2% de parasitación por Nematodos hallados en el presente escrito,

sólo ha sidc inferior, a su vez, al dado por JANCEV (1965) en Bulgaria con

unos resultados del 86,2% entre los 242 � sylvaticus abiertos.

La especie dominante �ntre los diferentes vermes extraídos de Apodemus
de la presente "M.:moria ha sido !!.:.. polygyrus. � stroma y � frederici por

este orden, han resultado ser lassubdominantes. Entre los Platelmintos la es

pecie dominante ha sido S. lóbata y la subdominante el Digénidó s.. v
í
t ta , En

este aspecto, hay bastante coincidencia entre nuestros resultados y los hall�
dos en Europa. PROKOPIC & GENOV (1974) estudian 554 A. sylvaticus y hallan a

!!.:_ skrj abini (=!!.:_ polygyrus) y � stroma como principales helmintos. LEíVIS &

TWIGG (1972) observan que � stroma (67,1%) y � dubius (=� pólygyrus) (51,�)

son las especies dominantes entre el ratón campero británico. En Francia, RO

MAN (1951) volvió a citar a � dubius (=� polygyrus) junto con � muris como

los hamintos d�-. mayor frecuencia de aparición entre los extraídos del Múrido

en cuestión. BERNARD (1969) incidió de nuevo en � dubius y � stroma como

las especies de mayor aparición en Apodemus de Bélgica.

Quizás las diferencias mas acusadas aparecen al comparar nuestro traba

jo con el de POPESCU (1967) en Rumanía, pues, si el autor denuncia a � ob-



HEIMINTOS

Brachylaemus recurvus

Corrigia vitta

Plagiorchis sp. aff. muris

Collyricloides massanae

Taenia parva

Hydatigera taeniaeformis

Gallegoides arfaai

Catenotaenia pusilla

Skrjabinotaenia lobata

Hymenolepis straminea

Hymenolepis diminuta forma T

Hymenolepis diminuta forma C

Trichuris muris

Capillaria annulosa

Capillaria muris-sylvatici

Capillaria bacillata

Capillaria hepatica

Mastophorus muris

Rictularia proni

Pterygodermatites hispanica

Heligmosomoides polygyrus

Syphacia stroma

Syphacia frederici

Aspiculuris tetraptera

TREMATODOS

CESTODOS

NEMATODOS

TOTAL HELMINTOS

- 425 -

NQ EJEMP� PARASITADOS % PARASITACION

25 3,6

33 4,8
4 0,6
3 0,4

26 3,8
3 0,4

14 2,0
12 1 ,7

99 14,4
4 0,6

13 1 ,9

9 1,3

153 22,2

7 1 , °

2 0,2
27 3,9

22 3,1

40 5,8

23 3,3

1 0,1
394 57,2

210 30,5

169 24,6

18 2,6

64 9,3

165 23,9

552 80,2

584 84,8

Tabla 22.- Espectro cuantitativo de la helmintofauna hispana
detectada en A. sylvaticuso
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velata ? y � skrjabini como los Nematodos dominantes en su trabajo, lo cual

supone en una relativa afinidad con nuestros resultados, las citas de � pu

silla y � taeniaeformis como Cestodos de mayor aparición en � sylvaticus se

alejan de las dadas entre los Platelmintos de nuestro estudio.

Algo parecido ocurre con los estudios de BERNARD en el Norte de Africa.

En el escrito de BERNARD (1963 b) se menciona a C. annulosa con un 40% de pa

rasitación entre los Apodemus de Túnez como la especie dominante de dicha es

pecie de Múrido. Dato realmente sorprendente si lo comparamos con la bají
sima proporción de C. annulosa hallada en nuestros ratones de campo (1%).

4.3.- INFLUENCIA DE LOS FACTORES ECOLOGICOS EN LAS HELMINTOFAU

NAS DE LOS GLIRIDOS y MURIDOS ESTUDIADOS

Los diferentes factores ecológicos estudiados como posibles alteradores

de las vermifaunas de los micromamíferos objeto de estudio en esta Memoria

han sido agrupados en dos grandes subapartados según el tipo de relación e

xistente entre los mismos y el hospedador. En el primero de dichos subapart�
dos hemos colocado a factores intrínsecamente relacionados con el hospedado�
concretamente el sexo, la edad, y su alimentación. En cambio, otros factores

dependientes del medio externo donde evoluciona el pequeño mamífero,a saber,
la altitud del biotopo, la flora y fauna del mismo, el medio o nicho donde

vive y la epoca anual de su captura, han sido agrupados con un segundo suba

partado pues, evidentemente, van a actuar de manera muy distinta en todos los

casos, interactuando con los parasitos por otros caminos.

Asi pues, un total de 7 factores ecológicos (3 dependientes directamente

del hospedador y 4 no dependientes) seran analizados en cada especie de Gliri
dae y Muridae estudiada. No cabe duda que, dada la complicada estructura de

la relación helmintoecológica, hubieran podido ser tratados un mayor número

de condicionantes ecológicos, aunque, dada la biología de estas especies de

.Roedores, hemos considerado que los aqui estudiados resultarían los mas inte

resantes.

4.3.1.- FACTORES DEPENDIENTES DEL HOSPEDADOR



- 427 -

4.3.1.1.- SEXO DEL HOSPEDADOR

A partir de los animales de cada especie hospedadora en los que se pudo
determinar el sexo de una manera clara se estudió las posibles influencias

del mismo sobre la helmintofauna de aquellas. Ya se verá que, en todas las o

casiones estos efectos fueron inapreciab1es, coincidiendo nuestros resultados

con los obtenidos por otros autores europeos. Esta misma conclusion es a la

que se llega en la mayoría de las especies vermidianas halladas en los diver

sos Múridos y Glíridos del presente estudio, no detectándose, por consiguie�
te, cambios estensibles,ni cualitativos ni cuantitativos, en la aparicion de

cada especie de helminto en sus respectivos hospedadores.

4.3.1.1.1.- EN GLIS GLIS

Los 46 Glis glis autopsiados fueron sexados asi: 28 machos, 16 hembras y

2 con sexo indeterminado.

Hymenolepis sulcata se detectó en 9 animales (4 machos y 5 hembras) 10
-

cual supone una infestación del 14,2% respecto a los machos y del 29,4% en las

hembras. Quizás pueda sorprender estos datos. aunque hemos de recordar que en

el Platelminto juega una baza importantísima su huésped intermediario (aún

desconocido) y si pensamos que acaso las pulgas del animal pueden actuar en

este aspecto (este hecho se ha comprobado por VAUCHER & QUENTIN, 1975 en la

restante especie de Cestodo de Glíridos europeos, � myoxi) el dato sería 10

gico pues las hembras al estar mayor tiempo en las madrigueras disponen de

más probabilidad de ingerir a estos Sifonápteros ectoparasitos (costumbre muy

arraigada en este tip6 de Glíridos), pulgas: cuyo hábitat normal son los nidos

de estos animales.

Nada cabe decir sobre Paraheligmonina gracilis pues el Nematodo, monoxeno,

se extrajo de todos los machos (100%) y tan solo estuvo ausente en una hembra

(94,1%).

4.3.1.1.2.- EN ELIOMYS QUERClNUS

Del total de 49 � quercinus diseccionados, 21 eran machos y otros 28

hembras. Los primeros presentaron parasitación por helmintos en un 66,6% de

los casos, mientras que las hembras estuvieron infestadas en un 67,8% de las
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HELMINTOS MACHOS (n=21) HEMBRAS (n=28)

NQ EJ. PARAST. % INFEST. NQ EJ. PARAST. % INFEST.

1h. sp, aH. nitellae 10 47,6 14 50,0

� eliom.ydis 2 9,5 7 25,0

N. truncatum 3,5

H. myoxi 5 23,8 3 10,7

� myoxi-nitelae 4,7 8 28,6

Capillaria sp. 3,5

M. patens 4,7 4 14,2

M. moniliformis 4,7

TOTAL HELMINTOS 14 66,6 19 67,8
o

••

Tabla 23.- Distribución de las especies helmintianas halladas en E. quercinus
según el sexo del hospedador.
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ocasiones. Estas diferencias, escasísimas, demuestran que globalmente no hay
influencia clara del sexo hacia la vermifauna del propio animal.

Tratando individualmente las diferentes especies vermidianas localizadas

en E1iomys tampoco hay diferencias notables, excepto en el caso de � myoxi
nite1ae donde las hembras muestran una elevada porporcion con respecto a los

machos, sin que podamos dar una explicación lógica al respecto. Si se tiene

en cuenta que la infE�acion por Capi11aria tiene lugar por ingestion de huevos

diseminados en el medio externo, la explicación a la distinta parasitacionpor

� myoxi-nitelae debe buscarse evidentemente en la naturaleza de la dieta ali

menticia de macho y hembra del Roedor encuestión.

En la tabla 23 se muestra las tasas de infestación, en los machos y hem

bras de E1iomys, de las diferentes especies helmintianas infestantes, asi co

mo los tantos por ciento globales de parasitación de los individuos de ambos

sexos.

4.3.1.1.3.- EN RATTUS RATTUS

La escasez de datos en cuanto a este animal no permita comentario alguno.
Unicamente podemos decir que las dos hembras y el macho de � rattus estudia

dos por nosotros estaban exentos de toda parasitación por helmintos.

4.3.1.1.4.- EN RATTUS NORVEGlCUS

No parece que el sexo del hospedador juegue un papel importante sobre la

helmintofauna de la rata de alcantarilla. El caracter cosmopolita de muchos

de sus vermes les hacen infestantes de muchos hospedadores,sin predilección

alguna por los individuos de uno u otro sexo. WERTHEIM (1963), tras sus estu

dios en Tel-Aviv fue de la misma opinión, a pesar de notar una mayor parasi
tación por � crassicauda en las ratas macho que en las hembra.

4.3.1.1.5.- EN MUS MUSCULUS

La distribución de los helmintos detectados infestando a dicho Roedor se

gún el sexo, queda plasmada en la tabla 24 •
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HElMINTOS MACHOS (n=42) HEMBRAS (n=39)

NQ EJ. PARAST. % INFEST. NQ EJ. PARAST. % INFEST.

Brachylaemus sp. 1 2,5
H. taeniaeformis 6 14,2 4 10,2

f:... Eusilla 2,5
H. straminea 3 7,1 3 7,6
T. muris 7 16,6 12 30,7

f:... hepatica 5 11,9 5 12,8
M. muris 2�3 5 12,8
H. Eoll�lrus 2,3

S. obvelata 21 50 19 48,7
A. tetraptera 4 9,5 5 12,8
TOTAL HELMINTOS 31 73,8 28 71,7
Tabla 24.- Distribución de las especies he lmintianas halladas en H. mus -

culus según el sexo del hospedador.

MACHOS (n=67)
HELMINTOS NQ EJ. PARAST. % INFEST.

HEMBRAS (n=54)
NQ EJ. PARAST. % INFEST.

Brachylaemus sp. 11 15 22;3

f:... EUS illa 19 28,3

!!:... polygyrus
S. obvelata

!:.:.... tetraEtera
TOTAL HEIMINTOS

5

22

1 ,4

1 ,4

7,4

32,8

1 ,4

68,6

7 12,9
16 29,6

1,8C. bacillata

M. muris

46

2

20

2

37

3,7

37,0

3,7

68,5

Tabla 25.- Distribución de las espec1es helmintianas halladas en M. spre

tus según el sexo del hospedador.
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Al igual que ocurriera en el estudio de ROMAN (1951) no se aprecia una

influencia marcada del sexo sobre los diferentes helmintos de Mus musculus.

Por otra parte, el escaso número de especímenes de dicho Múrido analizados _

no permite obtener resultados muy concluyentes al respecto, si bien, la ex

traordinaria igualdad entre los porcentajes de parasitación de machos y hem

bras estudiados permite señalar en el mismo sentido.

Los resulta�más dispares en cuanto a índices de parasitación aparecen

en �muris y M. muris sin que deba pensarse en una implicación directa del

sexo en estas cifras, en modo alguno suficientes como para considerarse sig
nificativas.

.

4.3.1.1.6.- EN MUS SPRETUS

En la tabla 25 aparece .La distribución de los parásitos helmintianos ha

llados en Mus spretus según su sexo.

Observando estos datos,no se aprecian diferencias importantes en los

espectros helmintofaunísticos de los individuos del ratón silvestre según su

sexo. Tan sólo parece que en el caso de Brachylaemus sp. II haya una prepo�
derancia del Digenido para con los machos. Este fenómeno podría parecer lógi
ca dadas las costumbres de machos y hembras puesto que, en un principio, cabe

presuponer una mayor actividad de los individuos masculinos, de modo semejan
te a como sucede en Apodemus sylvaticus, Múrido en el que dicho hecho puede

llegar a repercutir marcadamente en la composición cuantitativa de su helmin

tofauna, tal y como observaron ya ELTON, FORD & BAKER (1931); añadamos, sin

embargo, que, cama veremos a continuación, ello no deja de ser una mera sup�

s
í
c í.Sn , en modo alguno valida desde un punto de vista general, pues en nues

tros Apodemus las diferencias detectadas son completamente insignificantes.

4.3.1.1.7.- EN APODEMUS SYLVATICUS

A juzgar por los resultados expresados en la tabla 26 no hay una influe�
cia directa del sexo sobre la vermifauna del ratón de campo. Las cifras glo

bales de parasitacion en machos y hembras, casi exactas, permiten opinar asi.

Por otra parte, el porcentaje de cada una de las especies vermidianas detecta
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HELMINTOS MACHOS (n=379) HEMBRAS (n=286)

NQ EJ. PARAST. i. INFEST. NQ EJ: PARAST. i. INFEST.

.!.:. parva
H. taeniaeformis

G. arfaai

C. pusilla
S. lobata

H. straminea

H. diminuta forma T

H. diminuta forma C

T. muris

C. annulosa

� muris-sylvatici
C. bacillata

C. hepatica
M. muris

R. proni
P. hispanica
H. polygyrus
S. stroma

S. frederici

19

3,4

5,3

0,3

0,3

5,0

10

9

2

2

7

3

7

6

38

16

8

21

13

1

224

117

106

4,2

2, 1

5,5

3,4

0,3

59,1

30,9

28,0

8

14

19

10

3,5

3, 1

0,7

0,7

2,4
1 , °

2,4

2,1

13,3

0,3

1 ,7

1 ,3

22,7

0,7

0,3

2,7

4,9

6,7

3,4

B. recurvus

c. vitta

!.:.. sp. aff. muris

c. massanae

13

20

7

6

56

2

6

3

82

2

1 ,8

1 ,6

14,8

0,5

1,6

0,7

21,6

0,5

5

4

65

2

156

82

.59

54,5

28,7

20,6
A. tetraptera 13 3,4 5 1,7
TOTAL HEL.'1INTOS 310 81 ,7 233 81 ,4
Tabla 26.- Distribución de las especies helmintianas halladas en A. sylvati�

� según el sexo del hospedador.
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das en los individuos de ambps sexos de Apodemus también muestra una seme

janza marcada,por lo que tan sólo podemos afirmar que la igualdad es la no-
-

ta característica a la hora de estudiar laposible influencia delsexo en la

parasitofauna de esta especie de Múrido.

Los escritos aparecidos en Europa en los que se ha estudiado este mis

mo factor han proporcionado resultados dispares. Asi, ROMAN (1951) detectó

un 75% y 58% de parasitación en los ejemplares hembras y machos de � sylva
ticus diseccionados. Esta disparidad respecto a la infestación del ratón cam

pero no fue compartida por BElNARD (1968), pues el autor belga afirmó que los

machos poseen mayor número de especies vermidianas que las hembras, aunque

iguales porcentajes de parasitación globales. Asimismo, BERNARD (loc cit.)d�
nunció una mayor predilección' de los Nematodos para con los machos de Apo
demus y de los Cestodos para las hembras. En Bulgaria, KARAPCHANSKI , DIMITRO

VA & JANCEV (1969) encontraron que los machos del ratón de campo albergaban
más helmintos que las hembras. Finalmente, los estudios británicos de LEWIS

(1968) y LEWIS & TWIGG (1972) demostraron que ciertos helmintos (� stroma,

� polygyrus) eran más capaces de infestar a los machos de Apodemus que a las

hembras debido, indudablemente según los autores, a la mayor capacidad de r�
sistencia a la infestación por parte de éstas. A su vez, observaron que había

mayor infestacion de C� vútta en las hembras y de � pusilla e � taeniaefor

mis en los machos del ratón campestre.

Todos estos datos extraídos de las incursiones europeas no concuerdan

con las detectadas en la Península Ibérica. Quizás el hecho de la predominan
cia de � sylvaticus en todos los biotopos del pais actúa determinando los

resultados en este sentido. Todo ello no viene s�no a recordarnos que las c�
racterísticas ecológicas varían significativamente según,las zonas y latitu

des geográficas . impidiendo todo tipo de generalizaciones al respecto e imp�
niendo caracteres peculiares a las parasitofaunas según su procedencia geo-

.

gráfica.

4.3.1.2.- EDAD DEL HOSPEDADOR

Al estudiar bionómicamente las diferentes especies hospedadores del pr�
sente escrito ya hemos comentado los diferentes métodos que pueden aplicarse
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para determinar su edad. Estos metodos, dependientes casi siempre de la es

tructura dentaria, no han podido ser aplicados en nuestros especímenes por

cuanto que ello es tarea relegada a los mastozoólogos y en muchos casos no

pudimos contar con su valiosa cooperación. Por tal motivo, y siguiendo las

indicaciones de los mismos, la edad de estos Roedores fue determinada de ma

nera distinta según per;enecieran a cada una de las dos familias objeto de

nuestro estudio. En el caso de los Glíridos la edad sólo pudo determinarse

en !:.. quercinus pues � glis fue analizado a partir de material cedido, y

tan sólo en algunos especímenes, pudo averiguarse este dato. En 10 que sere

fiere al lirón careto, la determinación de la edad se efectuó a partir de GO

ZALBEZ (1976: 63) donde aparecen los valores medios de las medidas corpora

les de !:. querdnus en los Pirineos distribuídos por grupos de edad y loca

lidades. Dicho autor distribuye a sus ejenplares en tres tipos de edad, juv,
Juv y ad+Ad y, dado que todo nuestro material provino de los Pirineos, pudi
mas aplicar estos grupos de edad a nuestros especímenes en base a comparar

los datos de GOSALBEZ (loe. cit.) con los obtenidos por nosotros. No obstan

te, este sistema ofrecia algún inconveniente siendo el principal el que so

lo se pudiera agrupar, en cada tipo de edad a aquellos animales que no ofre

cieran ninguna duda al respecto; de ahí, que a la hora del estudio de la in

fluencia de la edad sobre la helmintofauna de Eliomys los datos hubieran de

ser poco significativos al contarse con un escaso número de individuos.

Este mismo problema encontramos al clasificar según edades los diferen

tes Múridos. En esta ocasión, empero, la cantidad de especímenes fue mucho

mayor y el problema fue menor. En las especies de Muridae', los grupos de e

dad establecidos fueron: juveniles, subadultos y adultos. Nuevamente nos ba

samo� para ello, en los consejos dados por los mastozoólogos y dichos grupos

fueron delimitados a partir de gráficas tomando el peso de los animales co

mo abcisas y la longitud cabeza-cuerpo como ordenadas, según unas cifras

standard dadas por aquellos.

También en este factor biatico hubo coincidencia entre nuestros resul

tados y los dados por los diversos autores en el continente europeo, pues ,

en buena lógica, la parasitacian de la especie hospedadora se incrementaba

con la edad de la misma. Unicamente en las parasitosis de las especies de la

familia Muridae por parte de los Oxiúridos del genero Syphacia hubo inver-
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sión de resultados, apareciendo mayor cantidad de juveniles y subadultos pa

rasitados por el helminto.

4.3.1.2.1.- EN GLIS GLIS

Desgraciadamente, solo hemos dispuesto de la edad de 8 de los 46 liro

nes grises diseccionados y es por ello que no podemos hacer muchas elucubra

ciones a la hora de comentar este apartado. Esta claro, empero, que en todo

micromamífero el espectro vermidiano de su helmintofauna crece con la edad

del mismo y esta norma afectara también a Glis. Prueba de ello es que el úni

co especimen de esta especie de Glírido exento de � gracilis fue una hem

bra joven (tan sólo 50 g de peso). Por lo que se ref.iere a H. sulcáta la. a

parición de esta especie en un ejemplar de 106 g de peso en L'Ariége (Fran

cia) hace suponer también la posibilidad que la infestación por este Cestodo

crecerá �on la edad de su hospedador.

4.3.1.2.2.� EN ELIOMYS QUERClNUS

MISHRA & BERCOVIER (1975) tras el análisis de unos pocos lirones afirma

ron que en esta especie de Glírido el parasitismo aumenta con la edad.

A juzgar por los resultados expresados en la tabla 27 esta afirmación es

valida, en reglas generales, para nuestros especímenes. Observese la diferen

cia cualitativa muy clara que se presente entre los individuos clasificados

como ad+Ad y los JUV o juv, creciento progresivamente el número de especies
vermidianas según la edad de los lirones.

Cuantitativamente tan solo destaca el alto porcentaje de infestación de

los JUv por Hymenolepis·myoxi. El escaso número de ejemplares analizados no

permite sacar conclusiones muy feacientes para este caso, aunque el hecho de

que el hospedador intermediario del Cestodo en cuestión sea un Sifonáptero pr�
sente en la mayoría de las madrigeras del Glírido puede explicar en part e el

fenómeno.

4.3.1.2.3.- EN RATTUS RATTUS

En este punto nos encontramos con el m1smo problema que en el caso del
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HElMINTOS juv (n= 17) JUV (n=13) ad+Ad (n=9)

NQ EJ.PAR. % INF. NQ EJ.PAR. % INF. NQ EJ. PAR % INF.

B. sp. aff. nitellae 7 41 ,1 6 46,1 4 44,4
-

!:.. eliomydis 7,6 2 22,2

!!:. myoxi 6 35,2 11 , 1

� myoxi-nitelae 4 44,4

M. patens 2 22,2

M. moniliformis 7,6�

TOTAL HElMINTOS 10 58,8 8 61,5 7 77 ,7

Tabla 27.- Distribución de las especies helmintianas halladas en E. querci-

� según la edad del hospedador.
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sexo en � rattus, pues ni GONZALEZ CASTRO (1944), ni LOPEZ-NEYRA (1947),ni

GALLEGO-BERENGUER (1959) dan ningún dato acerca de la edad en los especíme
nes de R. rattus estudiados por ellos.

4.3.1.2.4.- EN RATTUS NORVEGICUS

Es evidente que con la edad aumenta el parasitismo en R. norvegicus.

Los dos ejemplares capturados en Breda eran juveniles (pesos de 33,5 y

31 g. respectivamente) y ambos estuvieron exentos de helmintos. El mayor p�
so de nuestros especímenes de Collbató (103 g .. ) y Torre de Capdella (240 g .)

se asocio a una presencia de helmintos en ambos animales.

El mismo hecho fue detectado en Francia por ROMAN (1951) Y MISHRA &

BERCOVIER (1975) con cifras todavía más elocuentes.

Ya se conoce, por otra parte, que en el caso de los Oxyúridos del gene
ro Syphacia se invierte en general esta relación y los individuos juveniles
suelen ir más infestados que los adultos. Recuerdense los trabajos de ROMAN

(1969) y ROMAN & KIENTRUONG (1973) con la especie Syphacia muris.

4.3.1.2.5.- EN MUS MUSCULUS

Los datos que aparecen en la tabla 28.muestran un evidente aumento de

la parasitación con el incremento de la edad del ratón casero. Tan solo hay

una inversión de este índice en el caso del Oxyúrido � obvelata, el cual a

causa de su ciclo biológico infesta en mayor cantidad a los juveniles a cau

sa del contínuo contacto directo con la madre.

Este aumento lineal edad-infestación en el raten fue ya tratado por RO

MAN (1951) en sus estudios sobre los Nematodos parásitos de los Múridos de

la región de Lyon (Francia). Dicho autor detecto procentajes del 35% en los

animales juveniles y del 55% en los adultos.

4.3.1.2.6.- EN MUS SPRETUS

En la tabla 29
. que a continuación exponemos, se refleja el tanto por

ciento de animales juveniles, subadultos y adultos infestados por los dife

rentes helmintos aparecidos en Mus spretus. De ella podemos extraer algunas
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HEIMINTOS JUVENILES (n= 11) SUBADULTOS (n=20) ADULTOS (n...44)

N2 EJ. PAR. % INF. N2 EJ.PAR. % INF. N2 EJ.PAR. 7. INF.

Brachzlaemus sp. 1 2,3

H. taeniaeformis 9,1 5,0 5 11,4

f:.. pusilla 2,3

H. straminea 6 13,6

T. muris 4 20,0 14 31,8
---

s, he:eatica 3 15,0 7 15,9

M. muris 5 11,4
---

!!.:... :eolZ�yrus 5,0

S. obvelata 6 54,5 14 70,0 19 43,2

� tetraEtera 5,0 7 15,9

TOTAL HEIMINTOS 6 54,5 19 95,0 32 72,7

Tabla 28.- Distribución de las especies helmintianas halladas en M.t!1us-
--

culus según la edad del hospedador.

HEllCN'IOS JUVENILES (n=11) SUBADULTOS (n=50) ADULTOS (n"'61)

N2 EJ.PAR. % INF. N2 EJ.PAR. % INF. N2 EJ. PAR. % INF.

Brachzlaemus sp. II 11 22,0 11 18,0

C. Eusilla 2 18,2 21 42,0 12 19,7

C. bacillata 2,0 1 ,6

M. muris 2, O .

---

H. EolZ�Zrus 2,0 6 9,8

S. obvelata 6 54,5 19 38,0 17 27,9

!:.. tetraEtera 3 4,9

TOTAL HEL.'1INTOS 7 63,6 39 78,0 35 Si,.)

Tabla 29.- Distribución de las especies helmintianas halladas en .�. spre-
tus según la edad del hospedador.
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consecuencias importantes. En primer lugar, la acusada infestación de los e

jemplares juveniles por Syphacia obvelata, superior a la de los subadultos y

adultos.�a hemos comentado anteriormente el fenómeno de esta mayor parasita-
,

ción por el Qxiúrido en los individuos juveniles a causa de su biología, por

tanto, no creemos necesario añadir nada al respecto.

Un segundo punto es el porcentaje de infestación entre subadultos y a

dultos, pues, como se ve, los primeros poseen valores bastante elevados y en

ocasiones superiores a los de los adultos. Creemos que la única explicación

para esta cuestión estriba en el estrecho contacto en el que se hallaban los

animales capturados en Vi11anueva de Sijena, lugar de donde proceden la may�
ría de los Mus spretus,lo cual se tradujo en elevadas posibilidades de para

sitación para los subadultos al frecuentar los mismos biotopos que los de los

adultos.

Tambien cabe admitir la posibilidad de la adquisición de capacidad inm�
nitaria con el tiempo, lo cual permitiría explicarse la relativa perdida de

parásitos en los adultos con respecto a los subadultos.

Al igual que ocurriera en el caso de Mus musculus,las cifras correspon'

dientes al total de animales parasitados por he1mintos según la edad no pue

den tomarse en consideración pues estos datos aparecen, en gran parte, en fun

ción de los porcentajes de � obvelata, especie predominante , y estos varían

inversamente a la edad de los ratones.

4.3.1.2.7.- EN APODEMUS SYLVATlCUS

Al igual que en el resto de los Múridos autopsiados, � sylvaticus ha

presentado índices de parasitación progresivamente superiores con la edad de

sus especímenes. Tan sólo en el caso de las especies da¡genero Syphacia,en �
frederici especia1mente, estos valores han sido inversos a los de las otras

especies vermidianas, tal y como cabe observar en la tabla 30 •

No deja de ser curioso el hecho de que todos los ejemplares parasitados

por � hepatica resultaran ser adultos. No cabe aqui sino especular sobre la

cuestión teniendo presente las diferentes posibilidades de transmisión del

Capl[áriño en la naturaleza (depredación, vehiculación a traves de artrópodos,

etc.). En principio pues, no cabía esperar diferencias entre los porcentajes
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de infestación de adultos y subadultos por esta especie. La única posible e�

plicacion que se nos ocurre es la que cabe deducir del alto poder patogeno
de este Nematodo, implicador de un debilitamiento mayor o menor del hospeda
dor según el número de vermes y a priori también según la v írt a lLdad ,', esto es,

la edad ( en el sentido de la mayor fortaleza paralela a un mayor crecimien

to) del animal. Siguiendo esta suposición, nos encontraríamos con que los i�
dividuos menores (juveniles y subadultos) se verían mas afectados, mas debi

litados por la parasitación y por tanto mas factibles de ser presa de todo

depredador en la naturaleza, y como consecuencia final en resúmen menos pro

bables de ser capturados en cepeos debido a su corta vida una vez infestados.

Añádase que, tal y como indica FARHANG"';:AZAD (1977 °b), los animales suelen ir

a fallecer en las madrigueras, siendo entonces depredados sím problemas por

congéneros de todas las edades.

Estas especulaciones son también aplicables a los porcentajes de infesta

ción por � hepatica detectados en los � norvegicus y M. musculus que hemos

podido estudiar.

No debe darse importancia, por otra parte, al porcentaje de infestación

obtenido en las especies � massanae y � taeniaeformis. Es obvio que el esc�
so número de animales parasitados por ambas especies de Platelmintos es el mo

tivo enmascarador que proporciona índices mas elevados en los juveniles que

en los adultos o subadultos.

Nuestros resultados se ajustan, a su vez, con los dados por los diversos

autores europeos que han estudiado los factores ecológicos influyentes sobre

la helmintofauna de A. sylvaticus. Asi, ELTON, FORO & BAKER (1931) ya afirma

ron que en � obvelata (indudablemente se trataba de � frederici) la parasi
tación no dependía de la edad y que en elcaso de � dubius (=� polygyrus)h�
bía un aumento de la parasitación con la edad del hospedador.

ROMAN (1951) observó que los ejemplares juveniles de � sylvaticus de la

región lionesa iban infestados en un 37% de los casos, mientras que los adul

tos 10 presentaban' en un 82%. SHARPE (1964) demostró que las hembras inmadu

ras albergaban mas Syphacia que las maduras y 10 mismo opinó LEWIS (1968)quie�
en un completísimo estudio de la biología de � stroma, halló tasas inferio

res en animales maduros que en los juveniles. Asimismo, el autor ingles vió

que algunas especies helmintianas aparecían solamente en alguna epoca del año
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HElMINTOS JUVENIL (n=84) SUBADULTO (n=188) ADULTO (n=288)�

NQ EJ.PAR. % INF. NQ EJ.PAR. % INF. NQ EJ.PAR. % INF.

B. recurcus 3 1 ,5 21 7,2

C. vitta 7 3,7 17 5,9

P. �p�.: aff. muris 2 0,6

C. massanae 1 , 1 2 0,6

T. Earva 7 3�, 7 17 5,9

H. taeniaeformis 1 , 1 2 0,6

G. arfaai 1 , 1 0,5 12 4, 1

f:... Eusilla 0,5 9 3,1

S. lobata 3 3,5 20 10,6 54 18,7

H. straminea 3 1, °

H. diminuta forma T 2 1, ° 4 1,3

H. diminuta forma C 2 1 ,0 3 1, °

T. muris 5 5,9 24 12,7 88 30,5

C. annulosa 0,5 2 0,6

C. bacillata 1 , 1 2 1 , O 18 6,2

s, heEatica 20 6,9

M. muris 7 3,7· 27 9,3

.!h. Eroni 3 1,5 18 6,2

� hispanica 1 0,3

!=.. Eol:l�:Zrus 22 26,1 113 60,1 174 60,4

S. stroma 21 25, O 72 38,2 80 27,7

S. frederici 27 32,1 50 26,5 .
69 23,9

A. tetraEtera 2 2,3 0,5 15 5,2

TOTAL HELMINTOS 48 57,1 161 85,6 272 94,4
.. - _-- _- ----

Tabla 30.- Distribución de las especies helmintianas ·halladas en A. sylvati-

� según la edad del hospedador.
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en los juveniles, mientras que en los adultos éstas aparecían con mayor fre

cuencia. Ejemplos semejantes los tenemos en � vitta y � po1ygyrus; con el

Digénido se demostro que en octubre y noviembre tenía su máximo de aparicion
en los juveniles, mientras que parasitaba a los adultos del ratón de campo

todo el año; H. po1ygyrus se mostraba en mayor proporción en los juveniles-
.

en febrero, mientras que en los machos adultos su presencia en todos los me

ses del año era un hecho corriente.

Posteriormente LEWIS & TWIGG (1972) volvieron a incidir sobre este aspe�
to y basándose err. féf:Jógiéi liIhiitacion de actividades de los juveniles expLi ca

ron la m"'V0r aparición de vermes en los adultos.

4.3.1.3.- ALIMENTACION DEL HOSPEDADOR

El estudio de la acción que ejerce la alimentación sobre la vermifauna

de una especie de Roedor determinada ha sido hasta hoy escasamente tratada en

la bibliografía. Es por ello que optamos por incluir dentro de los factores

dependientesde1 hospedador a la dieta del mismo, análisis que proporciona en

alguna especie, de G1íridos principa1emente, datos muy interesantes. Desgra
ciadamente no pudimos contar con los resultados de los análisis de los con

tenidos estomacales mas que en raras ocasiones y ello hizo que, en la mayo

ría de las especies, hubiéramos de especular con los resultados dados en la

literatura por los zoólogos, enfocando la cuestión hacia un estudio general

comparativo entre los helmintos hallados por nosotros y la composición del

contenido estomacal dada para los diferentes hospedadores y especificada en

los subapartados del punto 1.2.3.

4.3. 1 .3. 1 •
- EN GLIS GLIS

Como ya hemos comentado a la hora de comparar el espectro cualitativo

de la vermifauna de Glis con respecto a la de otros paises europeos, ésta e

videntemente es muy pobre; y no cabe duda de que ello se debe basicamente al

tipo de nutricion de esta especie de Glírido (eminentemente vegetariana). No

tenemos más que observar los analisis de los contenidos estomacales de Glis

efectuados por algunos autores para ver que hay un predominio claro de semi

llas,piñones, frutos y frutas. También aparecen, en menor proporcion, pelos
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del animal con ectoparasitos y en casos más esporádicos se ha detectado al

gún insecto o micromamífero menor. Es ta deb í.L carnivoridad (mucho menor que

la de E1iomys) influye notablemente sobre todo en aquellos helmintos vehi

culadas por huéspedes intermediarios; quizás ello pueda apoyar la teoría que

son ectoparásitos los hospedadores intermediarios de H. su1cata (recordemos

que en � myoxi, especie infestante del lirón careto, los Sifon�pteros pue

den jugar este papel -VAUCHER & QUENTIN, 1975-).Brachy1aemus recurvus, Hyme

no1epis diminuta y Moni1iformis moni1iformis especies heteroxenas denunciadas

en el lirón gris, 10 han sido en escasísimas ocasiones (solamente en Checos

lovaquia y Rusia); en cambio Hymeno1epis su1cata ha sido hallada en 7 países

europeos (España, Francia, Suiza, Alemania, Checoslovaquia, Hungría y Rusia).

, A este tipo de alimentación debemos añadir las costumbres arborícolas de

G1is (de las que hablaremos en otro subapartado) para darnos cuenta claramen

te de la poca posibilidad de infestaci6n de estos G1íridos.

4.3.1.3.2.- EN ELIOMYS QUERCINUS

Los numerosos estudios realizados por el Prof. Dr. H. 'KAHMANN (Hünchen)

en la isla de Formentera, asi cama los resultados obtenidos por GOSALBEZ(1976)

al analizar diversos contenidos estomacales de lirones procedentes del Piri

neo, demuestran que la dieta de este G1írido es preferentemente carnívora den

tro de una' omndvor íriad genera l , Ello indudablemente acentúa de una manera ex

traordinaria las vías de entrada.. posibles para las especies parásitas y ex

plica el elevado porcentaje de vermes heteroxenos presentes en E1iomys.

Concretamente en la Península Ibérica, de entre los lirones caretos ana

1izados únicamente 3 de sus helmintos infestantes poseen ciclos evolutivos

directos (�myoxi-nite1ae, Capi11aria sp. y � patens), y en Formentera,se

gún los datos de MAS-COMA (1978 f), tan sólo � myoxi-nite1ae es la especie
monoxena que alberga �� ophiusae de entre un total de 8 especies distintas.

Esta proporción realmente elevada de especies vermidianas vehicu1adas por

hospedadores intermediarios no ,hace sino apoyar las version.es de los mastozoó

lagos con, respecto a la dieta animal de � quercinus y demostrar que el régi

men omnívoro de las otras especies estudiadas en este escrito (Múridos en ge

neral) reduce en parte las posibilidades de evolución de sus helmintos hetera
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xenos.

4.3.1.3�3.- EN RATTUS RATTUS

Sabido es que las especies del genero Rattus poseen una alimentación om

nivora y muy dependiente del biotopo que ocupan. Hay que pensar, además,

quela mayoria de los helmintos parásitos de � rattus son cosmopolitas y por

tanto muy adaptados a todos los biotopos. Todo ello significa, a nuestro en

tender, que muy poco puede influir la alimentación sobre la vermifauna de la

rata negra, excepto en aquellos hábitats en los que � rattus comparte sus

dietas con otros micromamíferos de tendencias nutritivas más definidas. Un e

jemplo 10 tenemos en nuestros ejemplares obtenidos en una borda de Aubinya ,

pues junto con ellos se capturó algunos Eliomys quercinus, los cuales esta

ban muy infestados por Brachylaemus sp. aff.,nitellae (como se sabe Eliomys
es mucho más carnívoro que � rattus), siendo asi que ninguno de los Rattus

mostró Digenido alguno.

4.3.1.3.4.- EN RATTUS NORVEGlCUS

La presencia de Rattus norvegicus preferentemente en lugares habitados

por el hombre y su dieta omnívora hacen que el animal muestre-en su vermifau

na una clara tendencia hacia las especies de evolución directa y por tanto

no vehiculadas por hospedadores intermediarios.

En el caso de los Trematodos, sus apetencias para devorar �ulmonados,s�
gundos hospedadores en la mayoría de ellos, son pocas. Una prueba de ello la

tenemos en la única cita de � recurvus efectuada en España por GALLEGO BE

RENGUER (1959) en una rata gris de Barcelona, � pesar de contabilizar un mi

llar de disecciones entre las efectuadas por los diferentes autores hispanos.
Tambien CHIRIAC & POPESCU (1969) anunciaron una carencia total de Digénidos
en los 21 � norvegicus analizados, detectando parasitación por estos Platel
mintos en el resto de hospedadores estudiados (Múridos, Micrótidos y Cricéti
dos) y mencionando la importancia de la dieta de estos Roedores en relación

con la posibilidad de infestación por Trematodos.

Si exceptuamos a Hymenolepis diminuta e Hymenolepis fraterna, especies

que pueden ser transmitidas por una cantidad ingente de Artrópodos, podemos



- 445 -

afirmar 10 mismo a la hora de ver la relación alimentación-infestación por

Cestodos. No obstante, hay que pensar que los Artrópodos no gustan de bioto

pos tan específicos como los caracoles _ y por tanto es lógica la presencia de

las especies de Cestodos en hábitats bastante dispares. Hay que comentar, a

propósito de 10 anterior, el escrito de PROKOPIC (1972) en el que el autor

checo af í.rmavque , por su dieta omnívora, la rata gris estaría muy poco infe�
tada por Cestodos propios; el hecho de la integración de ella en biotopos o

cupados por otros Roedores es 10 que hace aumentar el número de estas espe

cies de Platelmintos,mas típicas de otros pequeños mamíferos. Hay que insis

tir, sin embargo, en que la presencia de � norvegicus va en muchas ocasio

nes ligada a la del hombre, 10 cual influye negativamente a la hora de encon

trar sus parásitos heteroxenos por la ausencia de los hospedadores interme

diarios en los hábitats correspondientes.

4.3.1.3.5.- EN MUS MUSCULUS

La alimentación de Mus muscu1us es preferentemente omnívora en condicio

nes normales, y muy ligada al biotopo donde evoluciona. Ello supondrá una

marcada influencia sobre las especies heteroxenasspues la presencia o no de

los hospedadores intermediarios en la dieta del ratón casero fructificará en

la consiguiente infestación del micromamífero. Para comprobar este hecho so

lamente tenemos que repasar los diferentes biotopos donde se capturo a Mus

muscu1us'y observar, por ejemplo, que en el de Breda, donde Mus se nutre no

sólo del grano del pajar sino que en gran parte también de elementos animales,
dados los insectos moradores en tal medio, es en donde se encontró la propor

ción mas alta de especies heteroxenas, con la aparición de � straminea, �
meno1epis indeterminados y � muris, helmintos tan sólo detectados en este en

clave.

Otro ejemplo 10 tenemos en los ratones caseros procedentes de la isla Me

da Grossa.Dichos animales tienen una alimentación eminentemente vegetariana a

base de los frutos de Carpobrotus (=Mesembrianthemum)edu1is, al menos en pri
mavera y verano. Los ana1isis estomacales, efectuados paralelamente a los es

tudios parasito1ógicos, permitieron observar como en estas dos épocas del a

ño este Múrido se alimenta casi exclusivamente de los frutos de dicho vegetal

y tan sólo detectamos rest�de insectos en uno de los animales procedentes de
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4.3.1.3.6.- EN MUS SPRETUS

dichos periodos anuales. Este hecho debe influir notablemente en la helmint�
fauna del Mus insular, reduciendo marcadamente toda posibilidad de infesta

ción por especies heteroxenas. En el resto del año, no disponemos de dato al

guno acerca de la dieta del ratón casero, pero cabe suponer que ante la au

sencia de frutos de Carpobrotus, el Múrido deberá aprovechar todo tipo de a-'

limento nutritivo que encuentre; sin embargo, los Invertebrados son entonces

muy escasos por las condiciones climáticas, disminuyéndose todavía más la p�

sibilidad de infestación por especies de evolución indirecta.

Como ya comentaron CHIRIAC & POPESCU (1969) a propósito del estudio de

Tremátodos de Roedores de Rumania, la alimentación juega un papel básico en

la parasitación por este tipo de helmintos.

Este fenómeno lo hemos podido constatar bien claramente al analizar los

Mus silvestres del presente estudio, pues,como mas adelante veremos, la dieta

de este Múrido estara en función de la microfauna del biotopo ocupado y ello

. supoadr
á

una mayor o menor parasitación por especies heteroxenas vehiculadas

por los componentes animales de la dieta del ratón de cola corta.En ete aspe�

to, los mismos CHIRIAC & POPESCU (loc. cit.) afirmaron que Mus spicilegus p�
see poca predisposición por devorar caracoles, tras comprobar el bajo porce�.

taje de ratones infestados por Trematodos (0,6%).

Al escribir ésto, no hacemos mas que ratificar las opiniones de TENORA

(1965 b) y HOLISOVA (en PROKOPIC, 1972) en cuanto a las influencias de la die

ta de Apodemus respecto a la fauna de sus Cestodos y de CHIRIAC & POPESCU

(1969) con referencia a la fauna de los Trematodos.

4.3.1.3.7.- EN APODEMIJS SYLVATlCUS

A partir de la helmintofauna detectada hasta el presente en � sylvati
cus se demuestra de una manera evidente que la alimentación de esta especie
de Múrido es la típica de esta familia de Roedores, o sea, omnívora. Ademas,

hay una dependencia clara entre el biotopo o nicho ocupado por el hospedador

y su alimentación.
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En todas las ocasiones hay un común acuerdo al afirmar que el ratón de

campo no tiene unas apetencias excesivas por ingerir animales y ello reperc�
te en su he1mintofauna produciendo niveles bajos de parasitación por las es

pecies heteroxenas. Asi, HOLISOVA (loc. cit.) halló un 58,9% de contenido a

nimal en los estómagos de � sylvaticus analizados y los mencionados CHIRIAC

& POPESCU (1969) detectaron un 7,1% de Apodemus infestados por Trematodos en

sus estudios de Rumania.

Hay que resaltar sin embargo, que Apodemus sy1vaticus parece mostrar la

dieta mas variada, con mas tendencia carnívora, de entre todas las especies
de Múridos próximas. Es por ello que, al tratar las acciones que ejercen los

factores no dependientes del micromamífero huésped sobre su helmintofauna ,

volveremos a estudiar mas detenidamente este aspecto, puesto que no debe ol

vidarse que�. sy1vaticus constituye la especie eminentemente mas silvestre

de entre todos los Múridos aquí considerados y en consecuencia es aquel hos

pedador cuya he1mintofauna va mas ligada a la naturaleza <de los biotopos 1i

bres.

4.3.2.- FACTORES NO DEPENDIENTES DEL HOSPEDADOR

4.3.2.1.- ALTITUD DE LOS ENCLAVES

El elevado número de enclaves prospectados en el presente estudio con

formó un amplio espectro de biotopos,situados a diferentes altitudes con res

pecto al nivel del mar, que propició el ana1isis de las posibles influencias

de este factor soba 19 helmintofauna. Algunos autores europeos, como veremos

mas adelante, ya estudiaron la aparición de las especies helmintianas a dif�
rentes altitudes e intentaron buscar alguna relación posible al respecto.

4.3.2.1.1.- EN GLIS GLIS

Hymeno1epis su1cata se encontró en enclaves con una altitud de 550 a 650

m. s. n. m. Si recordamos las diversas citas del Cestodo en los diferentes

paises de Europa a altitudes muy dispares,debemos creer que este factor no se

re1aciona'mucho con la presencia o ausencia del Platelminto (prueba de ello



- 448 -

es la detección efectuada por nosotros de � sulcata en L'Hospitalet, locali
dad cercana a la frontera francesa por Andorra y situada por encima de los

1.000 m de altitud).

En 10 que SB refiere a K:.. gradlis, a pesar de que KARAPCHANSKI, DIMI

TROVA & JANCEV (1969) opinaran que la especie es típica de altitudes entre

1.200 y 1.700 m en los Balkanes, creemos que no puede haber influencia alg�
na de la altitud sobre esta especie monoxena. Nosotros la hemos encontrado en

todos los enclaves, desde localidades a 60 m s.n.m., hasta otras que sobrep�
aaban.Los 1.000 m.

4.3.2.1.2.- EN ELIOMYS QUERClNUS

De la tabla 31 parece desprenderse una escaa. influencia de la altitud so

bre la helmintofauna del lirón, al menos directamente, tanto en los enclaves

de Cataluña y Huesca, como en los andorranos. Por otra parte, el número más

bien escaso de ejemplares de Eliomys diseccionados en este escrito y la falm

de datos en cuanto a la vermifauna de este huésped en localidades de poca a!
titud impide especular respecto a la posible influencia de la altitud sobre

la endoparasitofauna del lirón. El hecho de que ciertas especies como � ello

mydis, � truncatum o � patens aparezcan solamente a altitudes por encima de

los 400 m y nunca se hayan detectado, en el lirón u en otros huéspedes, en

hábitats menos elevados, se debe o a endemismos pirenaicos o de hábitats hú

medos, o a que sus hospedadores típicos (Carnívoros en el caso de � patens)
se encuentran preferentemente a estas altitudes.

Por otra parte, Brachylaemus sp. aff. nitellae, � myoxi-nitelae y �
moniliformis han sido encontrados en Formentera, isla de cotas altitudinales

escasas, 10 cual también apoya esta falta de relación altitud-vermifauna en

Eliomys.

El único helminto algo polémico en este aspecto puede ser � myoxi, ya

que el Cestodo, con área de aparición entre los 1.100 y los 1.800 m en este

trabajo, parece que en Europa ha aparecido también preferentemente en luga

res de cierta altitud y por ello quedamos algo dudosos en pensar que pueda �
xistir una posible acción facilitadora de la infestación en biotopos eleva

dos, mas aún si pensamos que los hospedadores intermediarios son Sifonapteros
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Son 1390
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- 7La Malina 1500

Aubinya 850 1

1
1Erts 1350

-

,

Arans 1400

I
1

El Serrat 1600 - 4
-

-

Canilla 1650

Arinsal 1650 1

IArinsa,l 1750 1

I 1
Encodino · 31750 -
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- . 1 1
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;_
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� I
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·

Pal 2000
, - 2

-, 1 I _1
Tabla 31. - Distribución de los helmintos hallados, en E. quercinus

según la altitud de los enclaves de captura •
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propios de dicho Glírido y que en principio deben seguir a su huesped por do

quiero

QUENTIN & BIOCCA (1976), despues de hallar a P. sibirica en E. querci

nus procedentes de los Alpes franceses e italianos, escribieron que el hallaz

go de esta especie, propia de Carnívoros y cuya área de repartición geográ
fica se extiende por Norteamerica y Eurasia, tan solo fue posible gracias a

la elevada altitud de los enclaves prospectados, pues P. sibirica pertenece a

una línea de Spirúridos primitivos aislada en los Roedores de ciertas altitu

des en los periodos arcaicos de enfriamiento. Algo parecido podría ocurrir

con el Trichostrongylido M;. patens, localizable siempre por encima de los 1.000

m de altitud.

4.3.2.1.3.- EN RATTUS RATTUS

Las 7 especies vermidianas halladas hasta nuestros días en la rata negra

peninsular han sido también detectadas en numerosas partes del globo. Ello si�
n

í

ca queq al menos en estas, no puede buscarse una relación de la altitud con

respecto a la aparición en su hospedador definitivo � rattus. Generalizando

un poco más, y previniendo posibles hallazgos de las otras especies de hel

mintos denunciados en el resto de Europa y norte de Africa, también opinamos

que no deben buscarse en biotopos a una altitud determinada pues se trata de

especies muy extendidas sin una predilección dada para enclaves específicos.

4.3.2.1.4.- EN RATTUS NORVEGICUS

La distribución cosmopolita de casi todos los helmintos de � norvegicus
no permite entrever relación alguna en biotopos situados en una altitud deter

minada, al menos en las especies vermidianas halladas en nuestra Península.

4.3.2.1.5.- EN MUS MUSCULUS

Como puede observarse en la tabla 32 , no hay una influencia directa de

la altitud del biotopo donde se halla el raton casero con respecto a sus hel

mintos. El hecho de que La Floresta (130 m .) y Breda (170 m..') sean las locali

�ades de mayor aparición de vermes tampoco tiene ninguna significación en es-
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te sentido , pues ello se debe indudablemente al mayor número de ejemplares
autopsiados procedentes de estos enclaves.

4.3.2.1.6.- EN MUS SPRETUS

Dada la expansión geografica de las especies vermidianas de Mus spretus,

no parecía, en un principio, que la altitud fuera un factor muy influyente s�
bre la helmintofauna de este pequeño mamíf ero. En la tabla 33 veremos, empe

ro, algunos aspectos interesantes.

Salta a la vista, en un principio, la regresión de la infestación a me

dida que aumenta la altitud del lugar de captura. Si bien este hecho no pare

ce poder tomarse muy en cuenta debido � la cantidad de factores que sobre él

influyen (número de animales capturados, biotopo de captura, fauna de la zon�

etc.), puede tener una explicación en la evolución que viene siguiendo Mus

spretus como especie. En efecto, de todos es sabido que=eL Múrido en cuestión

es un animal típicamente mediterráneo y que, por tanto, tendrá su hábitat i

deal en zonas de clima y v.egetación mediterránea. Esta preferencia del ratón

de cola corta oara ciertos nichos ecológicos conllevará, en consecuencia; u

na mayor facilidad para la infestación parasitológica en sus biotopos origin�
les; piénsese, además, que en el biotopo mediterráneo Mus spretus verá favor�
cidos sus porcentajes de parasitación por el contacto con los otros ejempla
res de su misma especie.

Evidentemente, Amposta, Villanueva de Sijena o Aiguafreda por su altitu�
tendrán un medio ecológico más próximo al mediterráneo que Capafons, La Nou o

Albarracín donde, a buen seguro, la vegetación, clima y microflora se alejara
bastante de la tipicamente mediterránea y donde vivirá Mus spretus en mucho

menor número que en las otras localidades.

Por otra parte, tomando diferentes altitudes en una misma localidad (ca

so de Villanueva de Sijena) no se aprecían diferencias vermidianas elocuente�

Más adelante volveremos a incidir en este punto y veremos que 10 que decide en

este aspecto es el biotopo que rige en cada lugar. Este hecho también reivin

dicaría, en parte, 10 expuesto anteriormente acerca de una mayor influencia

del medio ecológico que trae consigo la situación de un biotopo, que de la al

titud en si.
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Barcelona -

Hospitalet
-

--

Estartit
1

--

Palamos
1

--

I 5
La Floresta 130 • ..

I
-

8
Breda 170 ...

-

Mollerusa 250

-

Begas 360

Co Ll.bat.S 420 2

V. de Don Sanche 900
2

La Guingueta 1030
1

La Cortinada 1300
2

Tabla 32.- Distribución de los helm1ntos hallados en M. musculus según la

altitud de los enclaves de captura.
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"

Vil 1anueva de Sijena 300 3

Villanueva de Sijena 400, 3

Aiguafreda 400 A 2

Olíana 470 .

- 2

Tona ,600
.. -

3

Capafons 75.0 2
,

La Nou 900. ,
-

;

�

Albarracín 1100 1

I

Tabla 33.- Distribución de los helmintos hallados en M. spretus

según la altitud de los enclaves de captura.
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Finahnente debemos comentar dos hechos. El primero es que, al igual que

en Mus.musculus, � obvelata es la especie que mas acompaña a Mus spretus en

su distribuci6n'geografica, localizandose a cualquier altitud; el segundo ca

rresponde a la localización de � pusilla pues, a pesar de ser una especie

cosmopolita, tanto en el raton silvestre como en el campestre y en el domes

tico generahnente ha aparecido a altitudes inferiores a los 500 m (solo se

ha detectado en un animal de La Guingueta - 1030 m ). No cabe duda de que,en

el Platelminto, el hospedador intermediario (un acaro de campos cultivados)

juega un papel inprescindible en este sentido.

4.3.2.1.7.- EN APODEMUS SYLVATlCUS

La distribución de las distintas especies de helmintos detectados en A

podemus con relacion a la altitud de los enclaves puede observarse resumida

mente en la tabla 34 • En ella, y para evitar unas dimensiones desmesuradas,
hemos optado por reunir a los distintos enclaves en grupos de altitudes ( de

200 m en cada caso) y que en concreto resulta asi:

. El .:. 200 m·ó's.n.m.: Cabrils, La Floresta, ('ualba, Breda, Estartit,Fi:.
gueras y Villanueva de Sijena.

200 - 400 m.s.n.m.: Villanueva de Sijena.

400 - 600 m.s.n.m.: Aiguafreda, Collbat6, Montseny, Tordera, Torelló

y Oliana.

600 - 800 m.s.n.m.: Tona, Capafons y�Viladrau.
80U -1000 m.s.n.m.: Alpens, La Nou, Pruit, Cardos, Esterri, Aubinya,

Bixesarri y Sta. Coloma.

- 1000 -1200 m.s.n.m.: Ainet, Bellver, Bor, La Guingueta, Isil, Monte

lla, Surri, Queralps, Fontaneda, Juberri, Cerler

y Albarracín.

1200 -1400 m.s.n.m.: Alós, Espot, Son, Arans y Erts.

- 1400 -1600 m.s.n.m.: Orden, Torre de Capdella, La Mo1ina y Encamp.
- 1600 +1800 m.s.n.m.: Port de la Bonaigua, Arinsal, Canillo, Encodino

y El Serrat.

- 1800 -2000 m.s.n.m.: Els Corta1s, Encodino, Pal y Soldeu.

Analizando los resultados expresados en dicha tabla 34, hemos detecta

do algunos puntos de interes los cuales los hemos desglosado del siguiente
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modo:

A) Las especies vermidianas mas frecuentes en el ratón campero (��
curvus, E..:... Lobat a , !.:_muris, !:!.:_ muris, !!..:.. polygyrus, E..:. stróma y �
frederici) aparecen en la mayoría de los enclaves prospectados, con

indepéndencia de la altitud a la que se encuentran los mismos.

B) Los enclaves situados entre los 400 y los 1200 m de altitud han re

sultado ser los de mayor riqueza de parasitación, en cuanto a nÚMe

ro de especies, en el ratón campestre. Ello indudablemente es debi

do a.iLas condiciones idóneas de los háb
í

tat s para la evolución de

los helmintos que aparecen en los enclaves de esta altitud.

C) Dentro de los Trematodos, C. vitta. - parece tener una distribución

con respecto a la altitud muy localizada entre los 400 y los 1000

m. Como ya hemos comentado al describir al Dicrocélido, éste nece

sita para su evolución biotopos húmedos, pero no fríos, y la situa

ción de los enclaves del Montseny y Pre-pirineo (entre estas cotas)

parecen óptimos para este fin. Esto explicaría, ademas, la ausencia

de C. vitta en biotopos por encima de los 1000 m , todos ellos pir�
naicos.

Por 10 que respecta a la aparición de � sp. aff. muris entre los

400-1200 m ,cabría pensar en un principio que no existiese rela

ción con la altitud. Sabido es que la especie en cuestión necesita

proximidades de corrientes de agua para completar su ciclo vital y

ésto es, 10 que en realidad, tiene que determinar su presencia en

cualquier háb í.tat , Ahora bien, también es sabido que los Moluscos de

aguas dulces presentan margenes �e distribución altitudinal según la

temperatura del agua por 10 que en un principio dicha exigencia en

los Gasterópodos acuaticos primeros hospedadores intermediarios se

ra la principal determinante de la extensión de los endemiotopos

(en el sentido de JOURDANE, 1977) y por tanto reflejara asimismo in

directamente la altitud de los enclaves.

También � massanae esta condicionado, al menos indirectamente, por

la altura. El caracter de endémico de la Cordillera Pirenaica le ha

ce indetectable a altitudes inferiores a los 1000 m. Cabe comentar

aqui el escrito de JOURDANE & TRIQUELL (1973) quienes, en los Piri-
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neos orientales franceses, hallaron tanto a c. massanae como a'��
curvus en altitudes inferiores a los 800 m. Con respecto a este últi
mo, ya se ha visto que en el Pirineo catalan ha aparecido hasta en

los enclaves situados entre los 1400 y los 1600 m. Igualmente, �ma
ssanae, detectado en Isil y Arinsal a 1160 y 1650 m respectivamente,.

parece cambiar de altitudes en nuestro territorio, haciendo bueno a

la vez, 10 ya apuntado por los propios JOURDANE & TRIQUELL (loe. cit.)

con respecto a los factores mesologicos desfavorables totalmente al

ciclo biológico de estos Digénidos que aparecen en los Pirineos fran

ceses por encima de los 1000 m de altitud.

Macyélla apodemi hallada por los mismos autores franceses en Mosset

(690 m ) y Bar (900 m ) también parece estar algo influenciada por la

altitud del enclave de captu.ra. La no detección del Platelminto en

los diversos enclaves pirenaicos prospectados por nosotros y superi�
res a los 1000 m , asi 10 insinúa. Hay que añadir, no obstante, que,

posiblemente, � apodemi se halla relegada a biotopos con condiciones

muy determinadas pues nuestros sondeos en Bar y localidades cercanas

(Montella, Orden, Pedra) no han sido positivos en ninguna ocasión.

D) Tanto � pusilla como � straminea, asi como � tetraptera, helmin

tos propios del ratón casero, Mus musculus, aparecen en altitudes in

feriores a los 1200 m , fenómeno totalmente lógico dada la regresión
de la expansión de este Múrido en cotas muy elevadas.

E) La presencia de los Cestodos � arfaai, H. diminuta forma T e � dimi

nuta forma C en A. $ylvaticus parece tener una relación escasa con la

altitud del enclave pues su hallazgo esta generalizado en cotas muy

discordantes.

F) Dentro de los Trichuridae, nos encontramos con fenómenos curiosos. Tal

es el caso de la especie � hepatica, denunciada en múltiples ocasio

nes en Múridos de la Península Ibérica (véase CORDERO et al., 1977) y

que en nuestro trabajo únicamente se ha hallado infestando a Apodemus

en altitudes de 800 m o superiores, siempre en la Cordillera Pirenai

ca. Conocidas las condiciones vitales del helminto y su biogeografía,
no creemos que este dato pueda ser considerado seriamente. Como ya he

mos escrito en capítulos anteriores, cabe pensar únicamente en una s�-
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tuación azarosa para tal fenómeno.

Por otra parte � annu10sa y � muris-sy1vatici, las dos Capi11arias
del intestino delgado del ratón campestre, siguen una línea de dis

tribución a1titudina1 escasa (inferior a 1000 � ), 10 que en princi

pio debería relacionarse con las condiciones ambientales adecuadas p�
ra la evolución de los huevos hasta infestantes.

A su vez, � bacillata, al acrnnpañar a su hospedador definitivo por

cualquier altitud, parece insinuar que, como ya apuntara BERNARD(1963

b), es Nematodo propio dé � sylvaticus, que usa como hospedadores

secundarios a otros Múridos que conviven en ei mismo.

G) El hallazgo dé !!.. hispanica en un biotopo situado a 400 m svn.m, (Vi. '

11anueva de Sijena) y despoblado de M. niva1is hace pensar que el he!
minto se ha adaptado a Apodemus y, con independencia -. de su altitud,

se ha distribuído por localidades relativamente cercanas a A1barracín,

'lugar de la descripción original situado a 1100 m de_altitud. Re

cordemos que QUENTIN (1973), al describir por primera vez al Rictu-

1arido, opinó que este debía ser típico de M. niva1is y que Apodemus
era un hospedador secundario, portador del parasito tan sólo en bio

topos con presencia simultanea de las dos especies de Roedores.

H) En lo que se refiere al escrito de KARAPCHANSKI, DIMITROVA & JANCEV

(1969) quienes en sus estudios en los �a1kanes apuntaron ciertas re

laciones entre aigunos helmintos de Apodemus y sus habitats típicos
situados a altitudes determinadas, cabe n�tar algunas diferencias os

tensib1es. En primer lugar, no sucede, en nuestra Península, que H.

po1ygyrus sea la especie típica del ratón de campo en enclaves si

tuados entre los 400 y los 600 m. Ya hemos visto .que el He1igmosomi
do aparece por doquier en su hospedador definitivo. Tampoco se cum

ple que A. tetraptera 10 sea entre altitudes de 600 y 1200 m. En la

tabla podemos comprobar que, precisamente, aparece mas en biotopos
de otras a1titudes4 Finalmente, los .autores �úlgaros apuntaron qué R.

proni era la especie típica de � sylvaticus en enclaves situados

entre los 1200 y los 1700 m. Si bien en nuestro escrito � proni ha

aparecido a partir de los 400 ID Y nunca se ha hallado en enclaves de

altitudes relativamente bajas, tampoco en las cotas dadas por los men
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cionados autores ha parecido encontrarse con preferencia manifiest�

1) De todos los anteriores puntos parece deducirse una cierta relación

altitud del enclave-helmintofauna de. Apodemus, al menos indirecta

mente, a causa de los condicionantes ecológicos que puede conllevar

la altitud de cualquier hábitat.

4.3.2.2.- FLORA Y FAUNA DE LOS BIOTOPOS

En este subapartado se estudia la Lnf Iuenc í'a que ej ercen los seres vi

vos, vegetales y animales, del mismo biotopo donde se capturó a la especie
de Glírido o Múrido en cuestión, soore la helmintofauna del huésped .. Para

ello hemos optado en general por separar dicho estudio en tres partes: Al

según la flora del biotopo; B)' según la mícrofauna amoiental (Invertebra

dos); C) según la macrofauna (Vertebrados} que evoluciona junto al microm.�
mífero huésped. Los tres puntos están dire.ctamente relacionados: con el ha!.
pedador definitivo, concretamente al jugar todo su papel a lo largo de las

distintas cadenas alimenticias de la naturaleza. Este es el motivo de que,

en varias ocasiones, las conclusiones alcanzadas en este apartado se sola

pen con aquellas sostenidas en el apartado referente a la dieta alimenticia

del huésped final.

4.3.2.2.1.- EN GLIS GLIS

La presencia de este Glírido en la ¡:'enínsula Ibérica va siempre ligada

a los bosques de árboles caducifolios (hayas,. robles} o a las proximidades
de éstos con árboles frutales (cerezos, avellanos, manzanos}. Todos los en

claves en los que fueron capturados los lirones grises aquí e stud í.ados te ... ·

nían estas características. Desgraciadamente., .. son incompletos nuestros da

tos acerca de la fauna y flora presente en dichos hábítats de sondeo. En

cambio, tenemos conocimientos de que algunos enclaves (Muniellos, Montes

de Invernadeiro, Cabañinos-Ancares) estaban en bordes de. ríos.

A la hora de relacionar los caracteres de estos oiotopos con la posi
ble helmintofauna del Lí rón gris poco podemos opinar ya que la s ingu 1 a

ridad de dicha helmintofauna no permite relacionar dicho factor ecológico
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con las dos especies vermidianas infestantes. Las diferentes citas de los p�
rasitos en paises europeos J en biotopos dispares a los nuestros, asi nos 10

hace pensar. Tan sólo podemos deci�como datoa remárcar�ue las cuatro locali
dades navarras donde se detectó a Hymenolepis sulcata poseían el mismo bioto

po: bosque de hayas.

En cambio, si que hay un hecho interesante que confirma la poca tenden

cia del Glírido por devorar presas .' animales y este es que, a pesar de la

proximidad del rio de algunos biotopos, no detectamos en estos lirones nin

gún heDninto heteroxeno vehiculado por especies acuaticas. Esto tambien nos

�n?uce a sospechar que el hospedador intermediario de !!!... sulcata sea un in

secto con un, estrecho contacto con Glis glis y que el Cestado adulto tiene u

na distribución muy localizada pues en otros biotopos con hayedos (Aizarna ,

Sierra de Aralar) no se encontró.

4.3.2.2.2.- EN ELIOMYS QUERCINUS

El hecho de que todos los lirones aqui analizados procedieran de encla

ves situados en los Pirineos ha conformado, de alguna manera, los resultados

que hemos dado al hablar de la helmintofauna dé � quercinus.

La presencia de B. eliomydis, Digenido endémico de la Cordillera Pirenai

ca, es una prueba clara del papel que puede jugar la microfauna de un biotopo
en la eVQluciQ.!J. de los vermes parás i tos de los micromamíferos del mismo se

gún la geografía, pues es bien conocida la fenomenología endemica ostentada

por los Invertebrados pirenaicos.

Otro ejemplo 10 tenemos en N. truncatum, especie propia de Insectívoros

mucho mas frecuentes en los Pirineos que en otro lugar de Cataluña, ,y que

necesita de la existencia del caracol acuatico primer hospedador intermedia

rio concreto� Bythinella reyniesii (véase JOURDANE, 1977). El lirón careto

infestado por � truncatum vivía junto a musarañas del genero Sorex, también

albergantes del Trematodo y ocupaba un habitat en la parte umbría de la mon

taña próxima a un rio. El conjunto de las condiciones de convivencia con los

hospedadores intermediarios y definitivos hicieron posible la parasitación
de Eliornys por � truncatum. Avala el hecho la no detección de infestación

por esta especie de Trematodo en los lirones moradores de la ladera seca de
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la misma montaña, más lejana al rio.

Un nuevo caso de la influencia que ejerce la fauna del biotopo sobre E

lióm.ys está en la detección en diversos enclaves del Nematodo M� patens, pr� .

pio de Carnívoros. El área de distribución de estos mamíferos, ábarcando to

talmente la zona prospectada en nuestro estudio, ha hecho posible la parasi
tación del lirón por parte del Molineido. Prueba de ello es la ausencia de di

cho verme en los estudios realizados en las Islas Baleares, mucho mas inten

sos que los peninsulares, en donde no existen los Carnívoros huespedes funda

mentales del parásito.

4.3.2.2.3.- EN RATTUS RATTUS

El total desconocimiento de los biotopos prospectados por los diferen

tes investigadores españoles que estudiaron la rata negra no nos permite sa

car ninguna conclusión en este apartado.

En Aubinya, localidad andorrana donde fueron capturados los tres � �
ttus objeto de nuestro estudio� la flora consistía fundamentalmente en cam

pos de cultivo de tabaco y otras plantaciones agrículas. En cuanto a 'la mi

crofauna posiblemente debiera ser rica a juzgar por las diferentes especies
heteroxenas que albergaban el resto de pequeños mamíferos del entorno. No a

cabamos de entender, por tanto, la ausencia total de helmintos en los indivi

duos de rata negra diseccionados.

4.3.2.2.4.- EN RATTUS NORVEGlCUS

A partir de los enclaves prospectados donde capturamos las cuatro ratas

grises diseccionadas en este estudio no podemos observar ningún resultado in

teresante.' Quizás valdría la pena apuntar que tres de ellas (las capturadas

en Breda y Torre de Capdella) fueron cazadas en las proximidades de graneros

y pajares lo cual favorece la posible parasitación por especies vehiculadas

sobretodo' por Coleópteros (diferentes Cestodos). Cabe pensar tambien que el

hábitat de Breda, sea ideal para el hallazgo de estos Platelmintos, hecho que

ha sido comprobado al estudiar la helmintofauna de Mus en el mismo biotopo.
Posiblemente la corta edad de los dos Rattus alli capturados impidió resulta
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dos positivos en este sentido.

Es evidente, por otra parte, que en él hábitat per ídomés.t.í co donde evo-·

luciona normalmente R. norvegicus la flora y fauna se ven enormemente reduci

das por la acción humana lo cual, al altersr el medio ecológico, debe reper

cutir en el ciclo vital de los helmintos de la rata de alcantarilla.

4.3.2.2.5.- EN MUS MUSCULUS

Al igual que en el caso de R. norvegicus, la ocupación de háb.itats pre:-

ferentemente per Ldomés tLcos por p ar te de M .. musculus. viene a representar un.

factor evidentemente negativo, puesto que en dichos b í.otop os flora y fauna

difieren ostensiblemente de aquellos hábitats silvestres en donde evoluciona

su helmintofauna natural.

La presencia de ambos l1úridos en los mismos biotopos r>arece ser el úni

co factor influyente en este caso, teniendo lugar infestaciones atípicas. en

el ratón casero a causa de los helmintos oligoxenos propios de Rattus ( H.

spumosa, !.:.. crass
í

cauda , etc.}.

No obstante, al haber podido estudiar una ser íe de. ratones nrocedent.es

de la Isla Meda Grossa y de Breda, de hábitatspreferentemente silvestres, h�
mos observado ciertos aspectos interesantes con respecto a la relación flora

y fauna del biotopo-vermifauna dé Mus. muscu Ius,

En Meda Grossa, una planta introducida, Carpóbrotus 'edulis, ha llegado
a formar una alfombra vegetal casi por toda la meseta de la isla, cober tura

debajo de la cual el ratón casero puede deambular con facilidad encontrando,

además, su principal alimento en los' frutos de dicha planta •. La desmesurada

expansión de dicha planta IncLuso ha transformado el rég ímen nutritivo nor

mal en Mus, que de omnívoro ha venido a convertirse en casi totalmente veg�
tariano, mermando, por cons Igudentej las posibilidades de infestación por

especies heteroxenas vehiculadas por insectos que puedan vivir también jun'"
to a dicho vegetal. Además, dicho fenómeno ha transformado las característi

cas generales de la florr insular dando a la meseta de la isla un aspecto

distinto al del litoral próximo, hecho que ha repercutido negativamente en

las posibles especies monoxenas del Mus insular/presentes en la costa adya
cente de Estartit a juzgar por los escasos ratones analizados: procedentes
de dicho enclave.
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Resultados totalmente contradictorios obtenemos al observar estos mis�

mos efectos en los ratones procedentes de Breda. La presencia del animal en

la masía y pajares adyacentes, la microfauna existente entre la paja almace

nada y'.la presencia en biotopos muy cercanos del ratón campestre, Apodemus

sylvaticus, son factores que han favorecido totalmente la posibilidad de p�

rasitación, como 10 demuestra las ocho especies vermidianas detectadas en

los Mus de este enclave.

Evidentemente, si pensamos en los biotopos normales donde habita es

te Múrido (de tipo domestico o peridomestico), es lógico pensar que la fau�
na del medio jugara su papel mientras que en este caso la flora no interven

dra al ser inexistente.

4.3.2.2.6.- EN MUS SPRETUS

Dado que 99 de los 125 � snretus autopsiados procedían de Vi1¡anueva
de Sijena y Albarracín, enclaves en los que no tuvimos ocasión de prospec

tar personalmente, no podemos comentar, de modo exacto, las interacciones

posibles entre la flora y fauna de un biotopo y la helmintofauna de los M.

spretus habitantes del mismo. Sin embargo, hay algunos puntos que, indudable

mente, hacen pensar que estas influencias existen.

La presencia de Heligmosomoides po1ygyrus y Capi1laria bacil1ata, Nema

todos propios de � sylvaticus, en el ratón de cola corta confirma la vida

totalmente silvestre de dicho Múrido, a la vez que demuestra el influjo que

puede tener sobre la vermifauna de una especie la que albergael resto de ma

míferos pobladores de su mismo territorio.

Otro aspecto interesante�que trataremos en el próxim'o capítulo,es el de

las.especies heteroxenas, las cuales estaran del todo relacionadas con la mí

crofauna de los diferentes biotopos. Y en este punto podemos afirmar que los

resultados son bien evidentes.

Por lo que se refiere a la flora, la vegetación típicamente mediterra

nea debera influir en primer lugar favoreciendo la evolución del ratón sil

vestre e indirectamente activando su parasitofauna. Avala el hecho la mayor

cantidad de especies halladas en Amposta, Villanueva de Sijena, Aiguafreda y

Tona, localidades con biotopos en los que predominaba claramente una flora
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mediterránea (Quercus, Olea, Pinus, Rubus, Hedera, Cistus, Rosmarinus).

4.3.2.2.7.- EN APODEMOS SYLVATlCUS

Es un hecho evidente que bastantes especies parásitas del �atón de c�
po dependen de la vegetaciónexistente ensus biotopos de i evolución

micro o macrofauna habitante de aquellos.

y de la

Un ejemplo 10 constituyen las especies endémicas pirenaicas y en concr�
to � massanae, Trematodo y por tanto parásito vehiculado por hospedadores
intermediarios los cuales cabe presuponer tendrán probablemente una distri

bución geográfica limitada a la Cordillera Pirenaica. Las condiciones ecoló

gicas, en las que juega un papel fundamental la vegetación, hacen posible la

presencia de los huéspedes intermediarios los cuales completaran el ciclo bio

lógico del parás
í

t.o , Esta· :cohabitabilidad entI�e_ $1;ls hospedadores� . en el Pi

rineo repercute en la presencia de C. massanae en el intestino del Múrido.

Luego hay las dos especies de Cestodosparalas que� sylvaticus se com

porta como hospedador intermediario, � parva e H. taeniaeformis. Ambas fa

ses larvarias aparecen tan solo en este huésped intermediario en los bioto

pos donde se presentan los hospedadores definitivos. Asi, � parva se detectó

en las sierras de Prades, Montseny y Pirineo e � taeniaeformis únicamente en

las dos últimas zonas. La presencia de diferentes especies de Carnívoros, tan

sólo en biotopos situados en estos parajes montañasos,condiciona el hallazgo
de Apodemus infestados.

Otro ejemplo 10 encontramos en las especies � pusilla y � tetraptera ,

vermes propios del ratón casero y que han parasitado a � sylvaticus princi

palmente en aquellos háb í
tat s en que ambas especies de Múridos convivían mas

es trechamente.

En 10 que se refiere a la influencia de la flora del biotopo sobre la ver

mifauna del ratón campestre también podemos aportar algunos datos de interes.

Los enclaves prospectados en grandes zonas de vegetación o de vegetación

tupida (Monts eny , Pre-pirineo, Pirineo) han proporcionado siempre mayor riqu�
za cualitativa y cuantitativa de helmintos en sus ratones moradores.Evidente

mente, los ciclos biológicos de los vermes se ven muchísimo mas favorecidos

en dichos háb i.tat s . que en otros despoblados de vegetación donde los factores
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físicos (luz solar, temperatura ambiental, humedad) - influyen mas claramen

te en los huevos o formas larvarias de los helmintos presentes en el suelo.

Hay que pensar, no obstante, que la flora, y en grado menor la fauna,

de cualquier biotopo estan muy expuestas a las condiciones climaticas del

lugar y ello puede ocasionar resultados sorprendentes en la parasitofauna de

los micromamíferos. En los estudios efectuados en Andorra la parasitación en

� sy1vaticus resultó ser del 63% cuando, debido a la riqueza biótica de los

valles prospectadosspodían esperarse resultados mas elevados. Asimismo, los

ratones de campo autopsiados presentaron unos porcentajes de infestación m�
cho menores a los de otros individuos procedentes de enclaves pirenaicos p�
recidos. Sólo nos podemos explicar el fenómeno pensando en el periodo esti

val extremadamente seco que sufrían los valles de Andorra cuando se prospe�
taran los mismos. Datos tomados en otras épocas del año en idénticos bioto

pos ayudarían mucho en este aspecto.

4.3.2.3.- MEDIO O NICHO DEL HOSPEDADOR

Evidentemente, uno de los factores ecológicos que más influye sobre la

parasitofauna de las especies de pequeños mamíferos es el nicho o lugar do�
de habitan. En este sentido, aunque haya unos nichos de preferencia (murosde

piedra, proximidades de corrientes de agua), la gran cantidad de individuos

estudiados enel presente trabajo, capturados en muy diversos hábitats, ha he

cho que puedan realizarse interesantes deducciones al respecto. Es en este

capítulo donde posiblemente hallaremos la mayor dependencia entre un factor

extrínseco y la vermifauna de las diversas especies hospedadoras analizadas

4.3.2.3.1.- EN GLIS GLIS

Ya hemos comentado al hablar de su alimentación que el liron gris es

de costumbres arborícolas fundamentalmente. La dieta y su ecología, asi co

mo su distribución, siempre a 10 largo de los mismos biotopos, no cabe duda

que son la principal causa del bajo espectro cualitativo de helmintos. Glis

glis es de difícil adaptación a cualquier otro hábitat que no sea de arboles

caducifoli6s o frutales y .esta restricción de sus zonas de movimiento re

percute en su helmintofauna. Un fenómeno semejante ocurre con la ardilla.,
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Sciurus vulgaris, en la que también el habitat arbóreo disminuye ostensi

blemente su infestación. En el tratado de Parasitología General de DOGIEL

(1962: 278) hallamos un ejemplo bastante significativo de la influencia

del medio arbóreo sobre la parasitofauna de Glis glis y otros mamíferos de

costumbres parecidas.

Sin embargo, este medio ecológico no debe influir sobre H. sulcata y �.
gracilis helmintos propios del lirón careto presentes en toda Europa.

4�3.2.3.2.- EN ELIOMYS QUERClNUS

Dentro del escaso número de comentarios que permite hacer la pequeña
cantidad de ejemplares estudiados en cada biotopo, parece observarse que los

lirones capturados en Andorra disfrutan de biotopos óptimos en los formados

por muros de piedra y bosques de pino rojo y negro.

Estos habitats proporcionan, ademas, los mas altos porcentajes de par�
sitación en esta especie de Glírido (vease tabla 35).

Hay que pensar, sin embargo, que quizas este tipo de biotopo con bos

que de pinos actúa de un modo negativo sobre la vermifauna de Eliomys,pues,

las costumbres; arborícolas de dicho micromamífero impiden el contacto mas

frecuente con el suelo y por consiguiente se acotan las posibles vías de e�
trada de ciertas especies monoxenas, especialmente aquellas con formas de

vida libre. Tal es el caso de Strongyloides ratti, especie de la que se ha

demostrado experimentalmente su capacidad para infestar al lirón (véase RO

MAN, MICHEL-BRUN & POTHIER, 1970), pero que hasta ahora no ha sido encontra

do en el lirón en estado salvaje. Los estudios de ROMAN (1951) en la región
lionesa no detectaron a dicho Nematodo en el Eliomys de esta localidad a p�
sar de que los Múridos moradores de la misma zona iban fuertemente parasi
tados por el.

Cabe concluir este apartado subrayando la presencia de Brachylaemus sp,

aff. nitellae en todos los biotopos ocupados por el lirón careto de Andorr�

lo cual no hace sino confirmar la asiduidad del Digenido en su hospedador

definitivo dando un margen mas de confianza a la idea de que sea una espe

cie vermidiana que originariamente sea propia de Eliomys. Esta suposición

apoyaría la relación B. nitellae - � quercinus tanto en nuestra Península



BIOTOPO LOCALIDAD NQ ANIMALES CAPTo % PARAST. HELMINTOS HALLADOS NQ ESPECIES

' ..

A)Muro de piedra junto Arans 7 85,7 B. nitellae 3
-. --.-'

aprado. Arinsal !!.=.. myox
í

Encodino � myoxi-nitelae

B)Bosque de pino Arinsal 8 75,0 B. nitellae 5
-

Canillo �'eliomydis
Els Cortals !!.:.. myoxi
Pal .� myoxi-nitelae

Encodino � pat éns

El Serrat
�
0\
......

C)Proximidades de rio Erts 5 40,0 B. n
í

te l l.ae : 2
-

dealta montaña Soldeu �myoxi-nitelae

D)Borda y pajar. Aubinya 5 80,0 B. nitellae

Tabla 35.- Cuadro comparativo de la parasitación de !. guercinus en enclaves andorranos

dedistinta naturaleza.
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como en el resto de Europa.

4.3.2.3.3.- EN RATTUS RATTUS

A pesar del escaso número de especímentes de � rattus diseccionados

en este trabajo o en los publicados hasta ahora en España, hemos podido o�
servar la gran influencia que el medio donde vive el huesped juega con re�

pecto a su helmintofauna. BERNARD (1963 b) detectaba diferenciasclarasres

pecto al número y cantidad de vermes infestantes de Múridos en Túnez, según

que estos se encontrasen en la ciudad o en las afueras de ella. Concretamen

te con R. rattus alexandrinu s , observó diferencias cualitativas, aunque no

cuantitativas, en la composición de su vermifauna según que el Roedor vivi�
ra dentro de la villa o en zonas totalmente rurales. Los ej�plares urbanos

albergaban 6 especies de Nematodos (donde las especies monoxenas eran domi

nantes), mientras que los de fuera de la ciudad únicamente poseían 3 Nemato

dos diferentes (siendo una especie heteroxena la dominante).

El hecho es bastante lógico y ha sido observado por la mayoría de hel

mintólogosque han estudiado ecológicamente el espectro helmintofaunístico

de las diferentes familias de micromamíferos.

Si bien no se cita con claridad, cabe suponer que. los R.: rat tu s.td í.sec -

cionados por GONZALEZ CASTRO (1944), LOPEZ-NEYRA (1947) o GALLEGO BERENGUER

(1959) provenían de zonas urbanas o 'sus alrededores. Todos estos autores de

tectaron algún helminto en los lotes de animales analizados,a pesar del es

caso número de ellos.

Nuestros hospedadores, capturados en zonas pirenaicas y muy lejos de

los grandes núcleos poblacionales, acusaron esta disminUción en el número de

sus helmintos, estando exentos de vermes.

4.3.2.3.4.- EN RATTUS NORVEGICUS

Las mayores Lnf Luenc í.as-rdeL medio ecológico sobre la helmintofauna de

R. norvegicus tienen que producirse en a�uellos hábitats no peridomesticos.

ya que, en ellos, la rata gris no se encuentra en su rrí chc típico. En estos

biotopos asilvestrados es donde detectamos las principales diferencias cua

litativas en los vermes de este Múrido. Como ejemplo, podríamos citar una
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vez más a BERNARD (1963 b) quien, después de estudiar especímenes de R. �

vegicus de la villa de Túnez y alrededores, halla cuatro especies menos de

Nematodos en los individuos rurales.

Indudablemente, nos hubiese gustado aportar datos personales a todos

estos hallados en la literatura, pero los únicos cuatro ejemplares disecci�
nados no 10 han permitido; y tampoco 10 hemos conseguido tras la revisión

de las publicaciones españolas de la vermifauna de la rata de alcantarilla

aparecidas hasta la fecha.

Al respecto podemos indicar que se ha iniciado, en colaboración con el

Dr. J. Gosalbez del Museo de Zoología de Barcelona, una serie de estudios

mastozoológicos y helmintologicos de Rattus norvegicus en todo el Delta del

Ebro, lugar donde el Múrido en cuestion alcanza su máxima difusión en bioto

pos silvestres, desplazando de esta zona a Apodemus sylvaticus que, como se

sabe, es el micromamífero predominante en toda España, detectándose en cual

quier tipo de biotopo.

4.3.2.3.5.- EN MUS MUSCULUS

La observación de la tabla 36 muestra los biotopos pr�ero y tercero i�
cluídos en la misma como los más idóneos para la infestación del raton case

ro por las diferentes especies helmintianas. Podríamos atribuir estos resul

tados al hábitat ideal que supone para el ratón casero a medio urbano y a

las condiciones favorables de flora y fauna que halla dicho Múrido en bioto

pos como el citado en tercer lugar, (paj ar).

Por otra parte, las especies vermidianas de evolución directa aparecen

en mucha mayor proporción en aquellos biotopos donde aparecen grandes núcleos

poblacionales de hospedadores. Una prueba de ello la obtuvimos al prospectar

en Breda y La Floresta, enclaves de hábitats muy parecidos, pero de dimensio

nes diferentes. En Breda, el espacio ocupado por Mus, más reducido, motiva

contactos más frecuentes entre los individuos y en consecuencia cabe expli
carse la mayor infestación cuali y cuantitativa, mientras que en los especí
menes de La Floresta, la mayor extensión del hábitat produjo resultados in-

versos.

Dato curioso a resaltar es que este fenómeno parece no cumplirse entre

los ratones de la isla Meda Grossa, pues, como ya apuntó MAS-COMA ( 1978 g)



BIOTOPO LOCALIDAD NQ ANIMALES CAPWRADOS % PARASITACION NQ ESPECIES

A) Centro urbano. Barcelona * 36 63,8 7

Barcelona .Á.

Hospitalet

B) Muro de piedra cerca- La Guingueta 6 33,3 3

no a pueblo. La Cortinada

e) Pajar junto a casa La Floresta 48 83,3 10

de campo. Breda
.¡:::..
-...J
o

Mollerusa

D) Proximidad de corrales Collbató 16 62,5 3

y gallineros v. de D. Sancho

* (Presente estudio)
.Á. GALLEGO BERENGUER (1959)

Tabla 36.- Cuadro comparativo de la parasitación de M.musculus en enclaves de distinta naturaleza.
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las poblaciones aisladas geográficamente proporcionan índices de paras ita

ción superiores a los normales como consecuencia del extremo contacto entre

los animales. En este caso, este factor de aislamiento se ve desplazado por

otro de tipo ecológico produci�ndose los resultados ya conocidos�

4.3.2.3.6.- EN MUS SPRETUS

La captura de los ratones de cola corta de Villanueva de Sijena se rea

lizó en biotopos situados a altitudes diferentes y con unos entornos florís

ticos también dispares. En la tabla 37 exponemos estos cuatro biotopos a los

que denominaremos A, B, C,yD.

En el biotopo A, la especie predominante fue � obvelata seguida del Di

génido Brachylaemus sp. 11. La casi segura ocupación de los muros de piedra

para la reproducción del ratón, asi como las condiciones de humedad y temp�
ratura reinantes dentro de los muros, favorables para la evolución del Oxiú

r í.do , pueden explicar este fenómeno , Pensemos, por otra parte, que este mismo

biotopo es el ocupado por diversas especies de Pulmonados a causa delas óptimas
condiciones que en él encuentran los caracoles para sus ciclos vitales. Esto

explica la presencia de Brachylaemus sp. 11 en un porcentaje relativamente

alto. Asimismo, las gramíneas serían las causantes de la presencia de � �

silla, pues, Gliciphagus domesticus su vehiculador, evoluciona en ellas.

El canal de riego donde se colocaron los cepos e.nelbiotopo B proporci�
nó � spretus con Brachylaemus sp. Ir como especie dominante y � obvelata

como subdominante. Naturalmente, la humedad que origina a su alrededor un

hábitat acuatico favorecera todavía mas el desarrollo de Gasterópodos te

rrestres los cuales necesitan imprescindiblemente el agua como medio de vi

da; las consecuencias son bien claras, con la aparición de una altísima fre

cuencia de animales infestados por el Trematodo. De igual modo, la carencia

de gramíneas del lugar repercute en�. pusillaJque tan sólo aparece en un �
nimal.

Resu1ttados totalmente contradictorios aparecen en el biotopo C,donde la

abundante presencia de plantas con grano y la falta de lugares húmedos rin

den altas tasas de aparición de � pusilla y hacen que no aparezca el Brach�
laémido.



BIOTOPO

A)Muro de piedra con

gramíneas y Rubus.

B)A 10 largo del ca

nal de riego. Junco.

e)Campo de olivares

con gramineas. Cepos

entre gramíneat�

D)Bosque con garriga,

Quercus, Rosmarinus ,

Cistus, Pinus.

ALTIWD N2 ANIMALES CAPWRADOS HEUlINTOS HALLADOS % PARASITACION

]00 42 Brachylaemus sp.II 26, ]

.s_ pusilla 21,4
S. obvelata 42,8

Brachylaemus sp.II 46,6

.s_ pusilla 6,6

C. bacillata 6,6
-

S. obvelata 20,0
--

.

.s_ pusilla 73,0

C. baci lla ta 3,8 �
.......

.

S. obvelata 7,6
tv

.s_ pusilla 40,0

M. muris ]0,0

S. obvelata 90,0

]50 ]5

300 26

400 ]0

Tabla 37.- Cuadro comparativo de la parasitación de�. spretus en biotopos distintos del

enclave de Villanueva de Sijena.
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Finalmente nos encontramos ante el biotopo D, que acaso es el menos r�

presentativo de la influencia que este factor ecológico puede ejercer sobre

la helmintofauna de M. spretus. De todos modos, vemos que no se detecta Br&

chy1aemus sp. 11 hecho lógico si se tiene en cuenta que un biotopo forestal

sera poco apropiado para el hallazgo de sus agentes vehicu1adores y que S.

obve1ata es la especie paras ita que mas se adapta _a cualquier tipo de habi-
. ..,.

- -

-.

tat como ya hemos mencionado en otras ocasiones. La falta de competencia con

las otras especies vermidianas favorecería, por otra parte, la evolución del

üxiúrido. Hemos de tener en cuenta, también, que e� dicho biotopo sólo se

capturaron 10 especímenes de Mus 10 cual no permite extendernos en otras

consideraciones.

De todo 10 apuntado hasta ahora se deduce, sin lugar a dudas, que el m�
dio o nicho donde vive Mus spretus es el factor que mas condicionara su es

pectro de helmintos parasitos, en las especies monoxenas por actuar sobre fu�

ciclos evolutivos de los diferentes vermes mediante f"actores como la hume

dad y temperatura', en las especies heteroxenas propiciando la existencia o

ausencia de los diferentes hospedadores intermediarios vehicu1adores. _

4.3.2.3.7.- EN APODEMUS SYLVATICUS

Tanto en el presente estudio como en los realizados por los diferentes

autores europeos se ha observado que la fauna vermidiana de � sy1vaticus es

ta muy ligada al medio o nicho donde vive este. Esta influencia sobre las di

ferentes especies del ratón de campo ha resultado ser bastante variada�según
se deduce en los estudios realizados por nosotros o por otros autores en el

resto de paises europeos, y dependiente, en concreto, de la región ocupada

por el micromamífero huesped. El predominio de Apodemus sy1vaticus en la ma

yoría de los biotopos en nuestro pais ha hecho que la acción del nicho ecol�
gico donde evoluciona haya repercutido de forma diferente, en ciertos he1min

tos, a como 10 ha hecho en Europa.

-Asi, según WAHL (1967), C. vitta no necesita biotopos muy húmedos para

desarrollarse en el Apodemus de Suiza; mientras que el Digenido tan sólo ha

sido detectado en nuestra Península en enclaves extremadamenté húmedos. El

propio WAHL (loe. cit.) afirmó que las especies del genero Plagiorchis s�em
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pre se detectaban en hábitats cercanos a ríos y en este caso hubo acuerdo con

el referido autor ya que Plagiorchis sp. aff. muris fue siempre encontrado en

animales capturados en las proximidades de riachuelos o incluso en las ori

llas de los mismos (única posibilidad dada la naturaleza de su. ciclo).

Otras especies en las que se han demostrado ciertas discordancias entre

nuestros resultados y los europeos han sido � 1abata y � stroma. Respecto
del Cestodo, WAHL (1967) afirmo que aparecía mas frecuentemente en hábitats

secos y MURAl (1972) que se hallaba en Apodemus en toda clase de biotopos; la

presencia del Catenoténido en la mayoría de enclaves prospectados por noso

tros confirman las teorías de la autora húngara y las hacen aplicables al ra

ton de campo peninsular. Por 10 que se refiere a � stroma, KARAPCHANSKI, DI

MITROVA & JANCEV (1969) opinaron que dicha especie era rara en los bosques
de Coniferas y, como vemos en Ta tábla;}8 , el Oxiúrido ha resultado ser la

especie dominante en los mismos biotopos en nuestra Península� Por otra par

te, el estudio de los especímenes de � sy1vaticus procedentes de los dife

rentes biotopos de captura ha proporcionado algunos datos de interés.En la ta

bla 38 figuran los resultados hallados en 50 ejemplares tomados al azar entre

las localidades con habitats identicos. De la tabla en cuestion se deducen co

mo consecuencias principales las siguientes: A) El habitat húmedo y de veget!
cion tupida, típico de algunas zonas del Montseny y Pirineo, es el mas favo

rable para el desarrollo de las diferentes especies infestantes de Apodemus

(ello confirma 10 ya apuntado al hablar de la influencia de la flora sobre la

endoparasitofauna del raton campero). Este habitat potencia tanto la compo-

sicion cualitativa como la cuantitativa de dichos helmintos. Los mayores por

centajes de parasitaci5n se registraron en especímenes de Apodemus proceden
tes de estos biotopos. B) El bosque de coníferas, biotopo poco frecuentado

por el raton campestre, es, a su vez, el menos apropiado. Este hecho se con

trapone a lo escrito por JANCEV & KARAPCHANSKI (1974) quienes en sus estudios

en Bulgaria observaron una parasitacion altísima en los � sylvaticus proce

dentes de los bosques de. hayedos. C) Las especies dominantes en los diferen

tes nichos donde vive Apodemus son, casi siempre,� 10bata entre los Platel

mintos y � polygyrus entre los Nematelmintos. Las subdominantes varían en

cada biotopo prospectado y en el caso de aquellas heteroxenas aparecen logi-·
camente con mayor frecuencia en los biotopos respectivos de sus especies ve

hiculadoras. D) Un detenido análisis de los cuatro biotopos apuntados nos



BIOTOPO LOCALIDADES

A) Proximidades de rio La Floresta

con vegetación de rib� Bellver

ra. La Guingueta

Orden

Torre de Capdella

B) Muro de piedras en Capafons

prado de pastoreo o'c� Alós de Isíl

po de cultivo. Espot
Montellá

Arans

C) Bosques de Conífe- Bixesarri

ras. Els Cortals

Juberri

V. de Sijena

D) Hábitat húmedo.

vegetación densa.

Aiguafreda

Al.pens :

Bor

Víladrau

% PARASITACION

88

94

76

94

ESPECIES DOMINANTES NQ ESPECIES

Platelm.

S. lobata

G. arfaai

S. lobata

H. diminuta

S. lobata

'S_ pusilla

S. lobata

C. vitta

Neliltatelm.

H. polygyrus
T. muris
---

,

!:!.!_ polygyrus
S. frederici

S. stroma

!:!.!_ polygyrus

.!!!. po1ygyru s

S. frederici

13

12

.¡::

..._.
VI

12

14

Tabla 38.- Cuadro comparativo de la parasitaci6n de A. sylvaticus en enclaves de distinta naturaleza.
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muestran la mayor o menor idoneidad de los mismos para albergar a especies a

típicas en el ratón campestre; ; asi, en el biotopo B hallamos a C. bacillata

en una proporción muy superior a la del resto de biotopos e igual podemos a

firmar de M. muris en el C o de � annu1ósa en el D. E) En 1qs biotopos más

húmedos, A y D, aparece una mayor proporción de especies heteroxenas sobrep�
sando, en el primero de ellos, el número de estas al de las de evo1uci6n di

recta.

4.3.2.4.- EPOCA ANUAL DE CAPTURA DEL HOSPEDADOR

De todos es conocido el f-enómeno de que en las diferentes estaciones a-o

nua1es, en general, y en cada uno "de los meses del año en particular, la fre

cuencia de aparici6n de algunas especies he1mintianas parásitas suele variar

claramente. Por tal motivo, y dado que este estudio debe realizarse en un m�

mo biotopo donde reinen identicas condiciones bi6ticas todo el año, fue nues

tra intención iniciar ciclos anuales de captura" de ciertas especies de Muri

dae en determinados hábitats parasito16gicamente interesantes. Por desgraci�
los cepeos nofr�tificaron en ciertos meses y no pudo completarse ninguno de

los ciclos de una manera total. No obstante, hemos podido obtener algunos da

tos de interes que,comparados con los dados por ciertos autores europeos1han

permitido discernir algunos aspectos remarcables.

4�3.2:4.1.- EN GLIS GLIS

El sueño invernal de los Glíridos impide sacar muchas conclusiones en el

momento de observar las relaciones existentes entre la epoca del año y la fau

na helmintiana de Glis. En el caso de � gracilisJespecie muy difundidá en

el lir6n gris, no existiría tal influencia si la infestación por dicho He1i�
monellido fuese transcutánea activa; no debe descartarse&n embargo la posibi
lidad de que la vía de penetraci6n del mismo sea oral, hecho en el que enton

ces si incidiría el letargo. En 10 que se refiere a H. sulcata si que tendrá

l6gicamente una influencia indirecta el sueño invernal, ya que sin la inges

tión del huésped intermediario" G1is glis no podrá irifestarse. El hecho de

que � graci1is acompañase al Glírido en todos los meses de su captura (de

mayo a octubre) no nos dice nada al respecto, mientras que el que H. sulcata
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se detectara en setiembre y octubre, esto es, pasado bastante tiempo tras la

finalización del letargo viene a corroborar lo antedicho en el caso del Cesto

do.

4.3.2.4.2.- EN ELIOMYS QUERClNUS

Un punto que merece ser tratado respecto a la relación letargo invernal

parasitación en Glíridos, es el de la capacidad de supervivencia que pueden

llegar a tener los diferentes vermes parasitos de Eliomys durante el transcur

so de dicho período invernal. A pesar de que haya aparecido algún escrito al

respecto (véase CHUTE, 1960), en general no se ha estudiado a fondo el probl!_
ma en esta familia de Roedores. Sin embargo, los estudios con el lirón careto

de Formentera han permitido observar que ciertos helmintos del mismo (caso de

Dollfusinus frontalis) soportan el sueño del hospedador perfectamente (MAS-CQ
MA, com. pers.). En este sentido, datos obtenidos a lo largo de todos los me

ses de actividad del lirón careto ayudarían a obtener resultados significati-
vos.

Desgraciadamente, la mayoría de Eliomys estudiados fueron capturados du

rante los meses de julio y agosto, lo cual no ha permitido comprobar estas s�
posiciones, aunque cabe pensar en una desparasitación del animal a expensas

de su sueño (principalmente debido al descenso de la temperatura corporal has

ta valores ínfimos de 1-22 C - véase STORCH, 1978), con progresivo aumento de

la composición cuali y cuantitativa de sus helmintos con el incremento de su

actividad en los meses post-letargales.

Por otra parte, dados los ciclos evolutivos de las especies propias del

Glírido en cuestión (heteroxenos en el caso de � sp. af f , nitellae, � elio

mydis, .!=.. truncatum, !!.:.. myoxi y !:!.:.. moniliformis y directos de transmisión pa

siva en el caso de � myoxi-nitelae y Capillaria sp.) es lógico pensar que

tan sólo � patens podra infestar a Eliomys con independencia de su fase vital,

debido a la penetración activa del helminto, ya comentada en capítulos ante

riores.

4.3.'2.4.3.- EN RATTUS RATTUS

La falta de información respecto a la época del año en la que fueron caR
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turados los Rattus rattus estudiados parasito16gicamente en nuestra Penínsu

la nos impide hacer comentario alguno en este punto.

Sabido es, por otra parte, que varias de las especies vermidianas de Mú

ridos muestran una variaci6n estaciónal en algunos casos muy acusada. Al res

pecto podemos remitir al lector los escritos de ELTON, FORO & BAKER (1931),
LEWlS (1968), PROKOPlC (1972), MURAl (1972), etc.

4.3.2.4.4.- EN RATTUS NORVEGlCUS

El escaso número de ejemplares de rata gris,no permite ningún tipo de

consideraci6n a la hora de tratar este apartado. Por suerte, muchos helmin

tos parásitos de � norvegicus lo son también de Mus musculus y Apodemus syl
vaticus especies de las que poseemos el suficiente número de especímenes como

para poder obtener algún resultado interesante, digno de comentario, como mas

adelante veremos.

4.3.2.4.5.- EN MUS MUSCULUS

Los ratones caseros procedentes de la masía C'an Climent en Breda fueron

capturados durante seis meses anuales diferentes: marzo, abril, mayo, junio ,

julio y noviembre. Desgraciadamente, el escaso número de especímenes estudia

dos en cada mes no permiti6 posteriormente observar la posible influencia de

la época anual sobre la vermifauna de Mus musculus. Creemos interesante, emp�

ro, mostrar los resultados obtenidos en cada mes para lo cual esquematizamos
éstos en la tabla 39.

A tenor de los datos de dicha tab1a� puede observarse que en mayo es don

de aparece un mayor índice parasitario en Mus musculus, aunque los pocos e

jemplares estudiados de este Múrido no permiten afirmaciones concluyentes al re!

pecto. Conviene resaltar,no obstante, que este resultado esta en concordancia

con los obtenidos por FURMAGA (1957) quién afirm6 que el maxbno número de ver

mes parásitos aparece entre los meses de abril y junio, produciéndose un des

censo de los mismos en verano y un aumento en otoño y comienzos de invierno.

Por contra, estas cifras no se solaparían con las dadas por PROKOPlC

(1972) para el Cestodo � straminea ya que el autor checo opin6 que, para es-
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HES DEL �O =1 =r �I 01
:z N

l1ARZO i2�2 33,3 22,2 1 1 , 1 -- 44,4 -- 9 77 ,4

ABRIL 18, I 27,2 54,5 9,0 -- 36,3 -- 11 90,9

MAYO 44,4 1 1 , 1 44,4 11 , 1 33,3 -- 77,7 66,6 9 100,0

JUNIO 100,0 -- 100.0 -- 2 100,0

JULIO 50,0 50,0 -- 50,0 50,0 -- 2 100,0

NOVIEMBRE 20,0 20,0 20,0 -- -- 40,0 -- S 60,0

Tabla 39.- Distribución de las especies helmintianas halladas en

M. musculus de Breda según el mes anual de captura.
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te Hymenolepídido, la epoca más favorable para infestar a Múridos y Micróti

dos está entre los meses de abril y agosto y en nuestro estudio han apareci
do resultados totalmente dispares. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que

la localización geográfica juega un papel importante en los ciclos vitales

de las especies heteroxenas debido a las condiciones climáticas que influyen
en los huespedes intermediarios. Ello quizás repercuta en los casos de H.

straminea, y produzca variaciones en su ciclo vital según que el Cestodo se

localice en España o Checoslovaquia, países muy distantes entre si y en los

que los Invertebrados hospedadores intermediarios podrían diferir ostensible

mente (son bien conocidas las variaciones biogeográficas de los Hymenolepis
acordes con la naturaleza de sus intermediarios).

4.3.2.4.6.- EN MUS SPRETUS

Poco podemos comentar a la hora de ver las posibles relaciones epoca a

nual de captura - helmintofauna.por cuanto que la mayoría de Mus silvestres

estudiados fueron capturados entre los meses de enero y marzo. Además, la a�
sencia total de estudios efectuados hasta el presente en Europa con � spre

tus tampoco aporta dato alguno al respecto.

En la tabla 40 se esquematizan los resultados, obtenidos en los diferen

tes meses prospectados en las dos localidades juntas, con los que hemos pod!
do efectuar alguna comparación con respecto a los hallados en la bibliografía

4.3.2.4.7.- EN APODEMUS SYLVATICUS

El estudio de la influencia de la epoca de captura de Apodemus sylvaticus
sobre su vermifauna ha sido motivo en los diversos países europeos de algunas

publicaciones. Por tal motivo, y dado que en nuestra Península nunca se había

iniciado una tarea en este aspecto, decidimos emprender un ciclo anual de caR
tura del ratón de campo en dos localidades enclavadas en el macizo del Mont

seny (Aiguafreda y Montseny); sin embargo, las dos campañas no pudieron ser

llevadas a cabo totalmente a causa del .descenso del número de capturas después
del cuarto o quinto mes de iniciado el ciclo.

Salta a la vista, inicialmente, el descenso cuantitativo de especies,
tanto monoxenas como heteroxenas, en los meses estivales, esto es, punto álgi
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do en primavera y descenso paulatino hasta otoño. El hecho es bastante lógi
co si pensamos que en primavera es cuando tiene lugar la explosicón anual de

los Insectos, principales Artrópodos que actúan de intermediarios de gran nú

mero de helminttsdeRoedores; luego, el descenso paulatino de los mismos a me

dida que se avanza en verano hacia el otoño viene a implicar un descenso en

las reinfestaciones de los huéspedes definitivos, hecho que se refleja en la

perdida general de helmintos. A estos mismos resultados llegaron MURAl (1972�;

quién en sus estudios con Apodemus de Hungría detectó un descenso en número

y especies de Cestodos de primavera a otoño, y KARAPCHANSKI, DIMITROVA & JAN

CEV (1969), que encontraron menos parasitación por Nematodos en verano y oto

ño con respecto a primavera. Dos de estos autores, JANCEV & KARAPCHANSKI(197�,

escribieron posteriormente que Apodemus sylvaticus presenta en los Balkanes el

máximo número de helmintos en verano, afirmación que se contrapone,en parte,

a 10 escrito por los autores búlgaros unos años antes si bien debe tenerse en

cuenta epepm-l)abl ement e en los BaLkanes la explosión de los Invertebrados se vea

retrasada por la climatología y ello se reflej'e a su vez en un traslado del

pico máximo aludido.

Otro resultado interesante que refleja la tabla 40,es el de los í�dices

de infestación hallados en los diferentes meses del año. El descenso en el nú

mero de especies vermidianas durante los meses de verano, no parece influir

en los porcentajes de parasitación totales de sus hospedadores, pues, a pesar

del menor número de especies, los ratones siempre aparecen parasitados. ROMAN

(1951),observó, por contra, tasas del 50% de parasitación por Nematodos en ve

rano y del 100% en otoño en los � sylvaticus de la región lionesa.

Pasando a las diferentes especies parásitas en los distintos meses, hay

un lógico predominio de � polygyrus y � stroma dentro de las monoxerias y

de � vitta y � lobata en la heteroxenas. En el extenso estudio de � sylva
ticus realizado por ELTON, FORD & BAKER (1931) ya encontramos resultados par�

jos en 10 que se refiere al Heligmosámido. Dichos autores, además de observar

esta dominancia del Nematodo en todas las épocas del año con respecto a las

otras especies, detectaron una mayor aparición del mismo en otoño-invierno.Es

te fenómeno, del todo lógico ya que en meses de bajas temperaturas y humedad

los estados larvarios libres se ven favorecidos (recuérdese que � polygyrus
es un geohelminto), tambíen 10 hemos podido comprobar en nuestro estudio. En
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efecto, al diseccionar los diferentes Apodemus capturados en las épocas in

vernales siempre hemos hallado mayor número de � polygyrus que en los proc�
dentes de períodos mas secos. Por su parte, LEWIS (1968) encontró asimismo

sus ratones campestres infestados en todos los meses del año por el Nematodo

en cuestión, observando las cotas mas altas para los juveniles en febrero y

para las hembras en julio, octubre y enero.

En lo que se refiere a � stroma, dados los porcentajes de aparición de

tectados en los diferentes meses de nuestro estudio en el Montseny (62,8% en

mayo, 59,3% en junio, 50% en julio, 52,9% en agosto, 35,7% en setiembre, 20%

en octubre y 50% en noviembre) parece haber una regresión de la parasitación

por este Oxiúrido en los meses de verano, lo cual puede considerarse tambien

como muy lógico, pues, como apuntaron SANS-COMA & GOSALBEZ (1976), el maximo

de actividad sexual de Apodemus en el Montseny se produce en invierno mientras

que en verano decrece ostensiblemente, debido sin duda a la aparición en in

vierno de las bellotas, principal alimento del Múrido en dicha zona. Si pens�
mos que trás la epoca de cría los animales deben llevar mas Oxiúridos (infesta

ción de los pequeños a partir de la madre en la madriguera),.hay una concor

dancia clara entre estas i�festaciones, la epoca de reproducción de A.· sylva

ticus, y la epoca anual de su captura.

Ello supondra, por otra parte, que en Europa las maximas cotas de apari
ción de S. stroma estaran en función de las epocas de reproducción de Apode

� casi siempre distintas en cada pais. Asi, en Gran Bretaña, ELTON, FORO &

BAKER (1931) observaron que, al revé s que en el Montseny, jUliO.1Y agosto eran

los meses donde la reproducción de Apodemus alcanzaba los puntos mas algidos;

posteriormente, LEWIS (1968) anunciaría que � stroma aparecía en mayor pro

porción en su huésped de dicho pais en verano.

Otra especie de Nematodo, � annulosa, parasito al ratón de campo en al

tas tasas en el mes de octubre. Ya hemos comentado en capítulos anteriores que

el Trichúrido parece necesitar de zonas húmedas y frondosas para su evolución

favorable. Esta aparición en octubre, mes generalmente muy lluvioso, parece

confirmar estas suposiciones. Hay que tener en cuenta, ademas, que, según RO

CAMORA (com. pers.) los Clethrionomys glareolus capturados en el mismo encla

ve, estuvieron siempre mucho mas infestados por � annulosa que � sylvaticus

(recuexdese que. el tópillo rojo ocupa, en general, nichos mas húmedos que el
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ratón de campo).

Dentro de los Platelmintos, nuestros hallazgos mensuales de C. vitta es

tán de acuerdo con los obtenidos en otros europeos. Volviendo de nuevo a In

glaterra y al escrito de LEWIS··(1968), nos encontramos con que dicho autor h�
lIó picos de aparición para el Dicrocelido en abril, julio y noviembre. Enfre�
tando estos resultados a los dos meses de máxima aparición de C. vitta en el

Montseny (42,8% en julio y 30% en noviembre), hay una concordancia plena en

ambos. En esta ocasión, la presencia del helminto en su hospedador definitivo

dependerá de la explosión de los intermediarios (Isópodos), a buen seguro pr�
ducida en las mismas épocas anuales en los dos países.

Al reves ocurre con S. lobata, especie difundida por doquier en Europa y

por tanto influenciada por condiciones ecológicas más variadas que en el caso

de � vitta, limitada a Europa Occidental. Ello debe repercutir indiscutible

mente en las cotas de aparición de su hospedador intermediario y, a su vez,en

las del definitivo. Sirve de e jemp Lo el escrito de PROKOPIC (1972)el cual, en

Checoslovaquia, encontró la máxima parasitación de Apodemus por � lobata en

marzo, junio y diciembre y la mínima en agosto. En cambio, en nuestros estu

dios en el Montseny, hemos hallado los puntos álgidos del Catenoténido en a

gosto (17,6%).

Observando tamb í.én la tabla 40 vemos que .!!!.. diminuta forma C alcanzó co

tas altas de aparición en agosto y setiembre. No creemos que estos datos pu�
dan ser tomados en cuenta ya que en los otros enclaves donde se halló al Hy

menolepídido, este se presentó en meses muy diferentes (agosto en La Nou, mar

zo en Oliana y diciembre en Torre de Capdella).

Parece, por tanto, indiscutible la influencia de la época anual de caE.

tura sobre la endoparasitofauna de A. sylvaticus, pero siempre teniendo en

cuenta el origen geográfico de las muestras. El desarrollo de un ciclo anual

completo en España,que aportase datos helmintofaunísticos en todas las épocas
del año�vendría indudablemente a demostrarnos por un lado las variaciones es

tacionales existentes y por otro las diferencias de las mismas en relación a

las detectadas en otros países de distinta climatología.



MESDEL ANO % PARASITACION ESPECIES DOMINANTES NQ ESPECIES HETEROXENAS NQ ESPECIES

Platelmintos Nematelmintos

MAYO 97,0 C. vitta !:!.!.. polygyrus 5 11
-

S. lobata S. stroma
-

JUNIO 100,0 C. vitta !:!.!.. polygyrus 6 11

S. lobata S. stroma
- ...

JULIO 100,0 C. vitta !:!.!.. polygyrus 2 7 .¡::..
00

S. lobata S. stroma
.¡::..

- --

AGOSTO 100,0 S. lobata !:!.!.. polygyrus 3 11
-

H.diminuta C S. stroma
-

--

SETIEMBRE 100,0 S. lobata !:!.!.. polygyrus 3 7

H.diminuta C S. stroma

OCTUBRE 100,0 C. vitta C. annulosa 3 8
-

---

S. lobata !:!.!.. polygyrus

NOVIEMBRE 100,0 S. lobata !:!.!.. po1yg yru s 4 1 1
-

C. v
í

tta S. stroma
-

Tabla40.- Cuadro comparativo de la helmintofauna detectada en �. sylvaticus del Montseny segíin;

ieImes anual de captura.
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5.1. - RE SUMEN Y CONCLU S IONES

El presente estudio sobre la helmintofauna de micromamíferos ibericos

de las familias Gliridae y Muridae supone un eslabón más en el conjunto de

estudios iniciado: hace unos años en el Departamento de Parasitología de

la Facultad de Farmacia de Barcelona. Este trabajo ha consistido fundamen

talmente en el analisis faunístico, sistematico y ecológico de los difere�
tes vermes hallados en las siete especies hospedadoras objeto de estudio

(dos G1íridos y cinco Múridos). Si en el aspecto faunístico-sistematico se

había publicado ya en nuestro pais algunos datos al respecto, especialmen
te referidos a los representantes de la familia Muridae, en materia paras!
to-ecológica los presentes datos representan los primeros para la helminto

fauna hispana e, incluso en algunos casos, para la europea.

A) MATERIAL ESTUDIADO

Los animales sometidos a examen parasito16gico han sido:

Fam. Gliridae:

46 Glis glis
49 E1iomys quercinus

Eam, Muridae:

3 Rattus rattus

4 Rattus norvegicus
270 Mus mu scuLus

125 Mus spretus

688 Apodemus s:¿lvaticus

Ello representa un total de 1.185 animales, de los cuales 95 han sido

G1íridos y 1.090 Múridos.

B) ESTACIONES PROSPECTADAS

Los especímenes hospedadores analizados han procedido de 12 provincias

españolas: Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Huesca, Teruel, Guipúzco�
Navarra, Asturias, León, Lugo y Orense. También se ha incluído el material

recolectado en Andorra.
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E1 total de enclaves prospectados en las diversas provincias y Ando

rra ha sido de 76, distribuidos de la siguiente manera: 15 en la provin
cia de Barcelona (Aiguafreda, Alpens, Barcelona, Begas, Cabrils, Collbato,
La Floresta, Gualba, Hospitalet de Llobregat, Monts eny, La Nou, Pruit, To

na, Tordera y Torello), 2 en la de Tarragona (Amposta y Capafons), 20 en

Lérida (Ainet de Besan, Alos de Isil, Bellver de Cerdanya, Bar, Cardos,

Espot, Esterri, La Guingueta, Isil, Mollerusa, Montella, Oliana, Orden ,

Pedra, Port de la Bonaigua, Senet, Son del Pino, Surri, Torre de Capdella

y Viella), 8 en Gerona (Breda, Estartit, Figueras, Islas Medas, La Molin�
PaLamós , Queralps y Viladrau), ,16 en Andorra (Arans, Arinsal, Aubinyá, Bi:_
xesarri, Canilla, Els Cortals, La Cortinada, Encamp, Encodino, Erts, Fon

taneda, Juberri, Pal, Santa Coloma, El Serrat y Soldeu), 2 en Huesca (Ce�
ler y Villanueva de Sijena), 1 en Teruel (Albarracín), 1 en Guipúzcoa (Ai:_
zarna), 6 en Navarra (Sierra de Aralar, Arraras, Puerto de Lizarrusti, Ma

doz, Oderiz y Olaldea), 2 en Asturias (Buspriz y Bosque de Muniellos),

en Leon (Villamartin de Don Sancho), 1 en Lugo (Cabañinos-Ancares) y 1 en

Orense (Invernadeiro).

C) ESPECIES HELMINTIANAS HALLADAS

Las especies vermidianas detectadas en las distintas especies hospe�

dadoras han sido las siguientes:

En Glis glis:
- .¡. Cestodo: Hymenolepis sulcata

- 1 Nematodo: Pataheligmonina gracilis

En Eliomys quercinus:
- 3 Trematodos: Brachylaemus sp. aff. nitel1ae, Brachy

lecithum eliomydis y Nephrotrema trun

catum_

- 1 Cestodo: Hymenolepis myoxi
- 3 Nematodos: Capil1aria myoxi-nitelae, Capillaria sp.

y Molineus patens
- 1 Acantocéfalo: Moni1iformis moniliformis s.l.
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En Rattus norvegicus:
- 1 Cestodo� Hymenolepis diminuta forma T

- 4 Nematodos: Trichuris muris, Capillaria hepatica, He-

terakis spumosa y Syphacia muris.

En Mus musculus:

- 1 Trematodo: Brachylaemus �p. I

- 3 Cestodos:Hydatigera taeniaeformis (larva), Cateno-

taenia pusilla e Hymenolepis straminea

- 6 Nematodos: Trichuris muris, Capillaria hepatica,Mas

tophorus muris, Heligmosomoides polygyrus,

Syphacia obvelata y Aspiculuris tetraptera

En Mus spretus:
- 1 Trematodo: Brachylaemus sp. I1

- 1 Cestodo: Catenotaenia pusilla
- 5 Nematodos: Capillaria bacillata, Mastophorus muris,

Heligmosomoides polygyrus, Syphacia obvela

ta y Aspiculuris tetraptera

En Apodemus sylvaticus:
- 4 Trematodos: Brachylaemus recurvus, Corrigia vitta ,

Plagiorchis sp. aff. muris y Collyricloides
massanae

- 8 Cestodos: Taenia parva (larva), Hydatigera taeniae

formis (larva), Gallegoides arfaai, Cateno

taenia pusilla, Skrjabinotaenia lobata, Hy

menolepis straminea, Hymenolepis diminuta

forma T e Hymenolepis diminuta forma C

-12 Nematodos: Trichuris muris, Capillaria annulosa, Ca

pillaria muris-sylvatici, Capillaria baci

llata, Capillaria hepatica, Mastophorus �-.

ris, Rictularia proni, Pterygodermatites

hispanica, Heligmosomoides polygyrus, Syph�

cia stroma, Syphacia frederici y Aspiculu
ris tetraptera

Ello representa un total de 39 especies vermidianas (10 en Glífidos y
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y 29 en Múridos), distribuídas entre 9 de Trematodos, 10 de Cestodos, 19

de Nematodos y 1 de Acantocéfalo.

DJ DATOS DE INTERES SISTEMATICO y FAUNISTICO

El hallazgo de las 39 especies vermidianas antes apuntadas ha permi
tido obtener algunos datos sistematicos y faunísticos en 109 que cabe ha

cer hincapié:

1.- Los siguientes materiales recolectados en el presente trabajo han

constituído primeros hallazgos en España (algunos de ellos publicados ya

en notas previas): Plagiorchis sp. aff. muris, Hymenolepis diminuta forma

C, Hymenolepis myoxi, Hymenolepis sulcata y Paraheligmonina gracilis.

Las siguientes especies constituyen, ademas, primeras denuncias en

nuestra Península: Brachylaemus sp. aff. nitellae, Hymenolepis straminea y

Ca�illaria myoxi-nitelae.

2.- Los hallazgos de Brachylecithum �liomydis de Eliomys quercinus y

Pterygodermatites hispanica de Apodemus sylvaticus suponen segundas. citas

mundiales.

3.- La relación de nuevos hospedadores para la helmintofauna españo-

la queda establecida del siguiente modo:

- � quercinus para Molineus patens
- � quercinus para Moniliformis moniliformis

- M. musculus para Hymenolepis straminea

- M. musculus para Mastophorus muris

J

- M. musculus para Heligmosomoides pol�gyrus
*- M. spretus para Catenotaenia pusilla

*-� sEretus para Capillaria bacillata

*- � sEretus para Mastophorus muris

.- M. spretus para Heligmosomoides polygyrus

*- � s]2retus para 5yphacia obvelata

*- M. sEretus para Aspiculuris tetraptera
- A. sylvaticus para Hydatigera taeniaeformis

- A. sylvaticus para Catenotaenia pusilla
- !:.. sylvaticus para Hymenolepis diminuta forma T
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- � sylvaticus para Capillaria bacillata

Como consecuencia de la miS:ma podemos contar un total de 15 nuevos

hospedadores en nuestra Península, 6 de los cuales (los señalados con un

asterisco) lo son, ademas, en general (prllneras citas mundiales como hos

pedadores de las especies en cuestión).

E) ASPECTOS MAS RELEVANTES DEL ANALISIS FAUNISTICO-SISTEMATICO

De los tres subapartados (morfología y sistematica, biogeografía y

ciclo evolutivo) trauados en cada una de las diferentes especies de hel

mintos, podemos destacar como conclusiones importantes las siguientes:

1:- Los. géneros Brachylaemus y Plagiorchis se hallan sumidos actual

mente en un indudable confusioniS:mo sistematico, de lo cual nuestros est�
dios son muestra evidente. Somos de la opinión, al igual que POJMANSKA

(1972) y MAS-COMA & GALLEGO (1975 c), de que únicamente la dilucidación de

los ciclos evolutivos y caracterización de los distintos estadíos larva

rios en las especies de ambos generos pueden llegar a dar la luz necesaria

para su esclarecimiento definitivo.

2.- Cabe destacar _�a clara predilección de � recurvus para con Apo

demus y de � sp , aff. nitellae para con Eliomys. Las dos especies helmin

tianas son fácilmente distinguibles por la relación entre ventosas (infe

rior a 1 en el caso de � recurvus, superior a la unidad en el parásito
del lirón careto).

3.- La extensión de las glándulas vitelógenas en � recurvus (desde

el nivel anterior del acetábulo hasta el nivel anterior, o a veces medio,

del testículo 1) difiere claramente de la apuntada por JOURDANE & TRIQUELL

(1973) en material procedente del Pirineo francés (extensión anterior de

los vitelogenos hasta casi el nivel faríngeo). Ello sugiere que quizás los

mencionados autores se encontrasen con otra especie distinta de B. recur

vus (recuerdese que en � apodemi la extensión de los vitelógenos es i

déntica a la del material frances).

4. - El hallazgo de � sp. aff. nitellae en E. quercinus parece con

firmar lo ya apuntado por otros autores (JOURDANE, 1970; MONTOLIU .. 1978;

TENORA, como pers.; y MAS-COMA, como pers.) en el sentido de que dicho ni
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genido parece ser propio del G1írido en cuestión. Esto podría poner en d�
da ciertas denuncias de B. recurvus en el lirón careto europeo (BAER,1932;

ERHARDOVA, 1958 a; DOLLFUS et al, 1961; etc.).

5.- Bajo la denomina�ión de � sp. aff. nite11ae hemos abarcado to

dos lo� Brachylaemus de � quercinus, si bien en dicho material cabe de

tectar la presencia de dos grupos de morfologías perfectamente diferencia

bIes (especímenes adultos procedentes de Viella y La Molina de tamaño ne

tamente superior a los procedentes de enclaves andorranos y oscenses). La

dilucidación y caracterización de sus respectivos ciclos y estados larva

rios habrá de permitir, seguramente, la distinción, en un futuro de am

bos grupos a nivel específico •

6.- Los hallazgos de �vitta en � sy.lvaticus, capturados en enclaves

del Montseny y Pre-pirineo fundamentalmente, parecen confirmar que el Dig!
nido evoluciona en nuestro pais con preferencia en sitios húmedos, pero no

fríos.

7.- Bajo el binomio � sp. aff. muris hemos encuadrado a todos los re

presentantes del genero Plagiorchis hallados en Apodemus. A pesar de aju�
tarse nuestro material perfectamente al descrito por WAHL (1967) en Suiza

baj o eLnombre de � arvicolae, somos de la opinión de que ambos materiales,

suizo e hispano, pertenecen a una especie distinta de�. arvicolae Schulz

et Skworzow, 1931, momentáneamente incalificable debido al confusionismo in

tragenerico ya aludido. El parásito en cuestión sólo ha sido hallado en bio

topos pro*únos a corrientes de agua 10 cual se halla acorde con los cono

cimientos del ciclo general de las especies del genero Plagiorchis.

8.- La presencia de � massanae en � sylvaticus de Isil (1.160 m ) y.

Arinsal (1.650 m ) amplía notablemente la distribución altitudinal del ve�

me (de distribución no superior a 900 m según JOURDANE & TRIQUELL, 1973).

El elevado número de Apodemus analizados en otras regiones no.pirenaicas
sin hallar jamas a Collyricloides viene a confirmar el endemismo del mis

mo en la región pirenaica.

9.- Tal y como señaló MAS-COMA (1978 e) la presencia de N. truncatum en

E1iomys puede explicarse por la cohabitabilidad en los mismos biotopos del

liran careto y las musarañas del genero Sorex, hospedadores típicos del hel

minto en los Pirineos. Ello supondría una especificidad ecológica para N.
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truncatum, y no una estenoxenia clara como en la mayoría de los helmintos

de Soricinae.

10.- Al contrario de � taeniaeformis que infesta en estado larvario a

cualquier representante de la familia Muridae, !:... parva parece tener una pr�
dilección determinada para con � sy1vaticus no sólo en el nordeste de nues

tra península sino tambien en la región mediterránea occidental en general.

11.- El estudio de la variabilidad morfológica en � arfaai ha propor

cionado ciertos datos de interes: a) los anillos teratogenicos han apareci
do en un 33% de estos Cestodos; b) no se aprecia una distribución regular
del poro genital; c) en casi todos los anillos sexuales los testículos so

brepasan lateralmente a los canales excretores; en un porcentaje menor de es

tos,cabe detectarlos posteriormente al ovario; d) entre los segmentos 140 y

150 comienzan a surgir las saculaciones anteriores y posteriores en el tubo

uterino inicial, expansiones en número de 15 a 17 en los primeros anillos y

de 17 a 21 en los últimos.

12.- El argumento acerca del origen asiático de � arfaai, con una ev�:.
lución del mismo paralela a la de su hospedador definitivo � sylvaticus
(vease MAS-COMA, 1978 h), parece cumplirse claramente a juzgar por los haibz

gas hasta el presente detectados en Europa y Asia (Iran, Bulgaria, Francia y

España) •

La misma evolución parece seguir H. diminuta forma C.

13.- Bajo la denominación dé � pusilla incluimos el material de Cate

no t énidos hallado en � sylvaticus, si bien a nuestro entender cabe distin

guir la presencia de dos tipos de especímenes perfectamente diferenciables,

uno de los cuales difiere de la forma típica por la extensión de sus órg�
nos sexuales y estructura de los huevos hasta tal punto que puede constitcir

un nuevo taxón generico en un futuro próximo. De todos modos,hemos optado mo

mentáneamante por no diferenciar los materiales aludidosJa la vista de los

escasos conocimientos actuales sobre variabilidad morfológica intraespecífi
ca en Catenotenidos (vease JOYEUX & BAER, 1945).

14.- � straminea ocupa microhábitats de parasitación diferentes según
infeste a'M. musculus o a � sylvaticus. En el primero de ellos se detecta

en el hígado en el caso de infestaciones debiles y además en el intestino
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delgado en parasitosis masivas; en cambio, en � sylvaticus el verme invade

tan solo el intestino delgado. En consecuencia, nuestros estudios vienen a

ratificar la sinonimia entre H. straminea y H. micras toma establecida por

BAER & TENORA (1970).

15.- Los materiales recolectados han permitido distinguir dentro de la

especie � diminuta la existencia de dos formas distintas, forma T (=forma

típica) y forma C (=forma corpuscular), diferenciables por: a) corpúsculos
calcáreos (ausentes en la forma T; presentes en la forma C); b) evoluci6n �
terina (reticulación manifiesta y desarrollo de saculaciones numerosas en

la forma T; reticulación no observada y saculaciones en número escaso en la

forma C); c) cubierta externa del huevo (de grosor normal y granulación es

casamente pronunciada en la forma T; de mayor grosor y granulaci6n mas pro

funda en la forma C); d) hospedadores (Múridos silvestres y peridomésticos
en general en la forma T; exclusivamente Apodemus, en medio silvestre, en

la forma C). En cuanto a las demas características morfológicas no nos ha

sido posible hasta la fecha discernir diferencias adicionales , ni siquiera
a nivel de variabilidad interespecífica.

16. - � straminea, H. diminuta forma C, !!.:.. myoxi e .!!:.. sulcata presentan

corpúsculos calcareos en númer� forma, dimensiones y distribuci6n distintos

según la especie, siendo � sulcata aquell� que los muestra de mayor tama

ño (hasta 90 p). Exceptuando a la especie .!!.:. uranomidis (propia de Múridos

africanos), estas cuatro especies son las únicas detectadas hasta la fecha

dentro del género Hymenolepis mostrando la presencia de corpúsculos calca

reos a nivel de adulto.

17.- La peculiaridad distintiva de los corpúsculos calcareos en la for

ma C de .!!:.. diminuta y que permite distinguirla rápidamente del resto de es

pecies de Hymenolepis con corpúsculos calcáreos es la típica presencia y di�
tribución en las cuatro ventosas de un número muy elevado de pequeños y ca

racterísticos corpúsculos de gran uniformidad.

18.- A pesar de que no existe uniformidad de criterios en cuanto al in

terés practico de los corpúsculos calcareos a nivel taxonómico (mientras es

tudios de ciertos autores parecen demostrar la validez sistematica de dichas

estructuras a nivel específico, estudios de otros autores parecen indicar

en el sentido contrario), nuestros estudios permiten adjudicar una validez
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sistemática innegable a dichos corpúsculos calcáreos, por 10 menos en 10 que

se refiere a especies del genero Hymenolepis parásitas de mamíferos.

19.- Los hallazgos de � myoxi en Eliomys e � sulcata en Glis no hacen

sino confirmar 10 ya apuntado por MURAl & TENORA (1977), FAIVRE & VAUCHER

(1978), y nosotros mismos (MAS-COMA, FELlU & REY, 1978) respecto a la especi
ficidad de ambos Hymenolepídidos para con sus hospedadores definitivos. Ello

pone en duda, a la vez, las denuncias de otras especies de Hymenolepis en

las dos de Glíridos (véase ERHARDOVA, 1958 a; TENORA, 1965 a; etc.), asi c�
como la presencia de las antedichas dos especies de Cestodos en hospedadores
no pertenecientes a la familia Gliridae (ZARNOWSKl, 1955; ERHARDOVA, 1958 a;

etc.).

20.- La alternancia en la situación de los poros genitales en � sulca

ta descrita por FAlVRE & VAUCHER (1978) creemos que habrá que merecer una a

tención especial en proximas revisiones del género Hymenolepis. Dicha carac

terística diferencia perfectamente los ejemplares suizos de H. sulcata de

los hallados en otros paises de Europa (Alemania, Hungría, Rusia, Checoslov�
quia, Francia, España) e induce a pensar en la existencia de dos subespecies
distintas.

21.- La detección de � sulcata en enclaves muy concretos (localidades

navarras próximas entre si) corrobora las citas de otros autores en el senti

do de que el Cestodo en cuestión se muestra siempre en distribución muy loc�
lizada. Este hecho debe hallarse indudablemente relacionado con la naturale

za de su hospedador intermediario y permite explicarnos la existencia de po

blaciones aisladas del Hymenolepídido (fenómeno relacionado con 10 anotado

en el punto anterior).

22.- Los seis representantes hallados del genero Capillaria (� annulo

�, � muris-sylvatici, � bacillata, � myoxi-nitelae , � hepatica y Capi
llaria sp.) muestran diferencias ornamentales claras en la cubierta externa

de sus huevos. Creemos, por tanto, que dicha característica tiene un interes

sistemático indudable; estudios detallados al respecto podrían solventar el

confusionismo hoy en día existente dentro del genero.

23.- C. annulosa muestra unos límites de variabilidad morfológica intr�
específica muy amplios relacionados con la naturaleza del hospedador parasi
tado y la situación del enclave geográfico.
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24.- � muris-sylvatici parece ser una especie muy rara en nuestro pais
a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa.

25.- El presente trabajo aporta nuevos datos morfometricos acerca del

macho de � myoxi-nitelae, el cual no fue descrito sino hasta 1960 por LE

VAN-HOA y del que se disponía de muy pocos conocimientos hasta la fecha.

26.- La confusión sistemática antes comentada en el genero Capi11aria
se hace muy patente en las especies parásitas de Eliomys puesto que, �
myoxi-nite1ae, � muste10rum y Capi11aria sp.; las tres especies halladas

hasta el presente en el lirón careto, no presentan caracteres morfológicos
claramente diferenciab1es. Nuestros estudios recomiendan una revisión futu

ra de la cuestión.

27.- La presencia de !:... proni exclusivamente en Apodemus corrobora las

hipótesis de QUENTIN (1969) Y MAS-COMA (1976) -en el sentido de que dicho Ne

matado es propio de Muridae, presentándose sólo accidentalmente en Carnívo

ros (debemos pensar que varios de los ratones campestres parasitados convi

vían con � quercinus, Roedor que ha sido citado por algunos autores como

hospedador del helminto -véase BARUS & TENORA, 1956, 1957; ERHARDOVA, 1958a).

El mismo QUENTIN (loc. cit.) demostró que el Rictu1árido propio de G1íridos

es � cristata, especie propia de la Europa Oriental y nunca hallada ni en

España, ni en el resto de la Europa Occidental.

28.- No se ha apreciado grandes diferencias morfológicas entre el mat�
ria1 de � hispanica estudiado por nosotros y el descrito originariamente

por QUENTIN (1973). Tan solo el tamaño de los huevos, algo inferior en nues

tras hembras, ha diferido del apuntado por el autor frances.

29.- El hallazgo de � hispanica en � sy1vaticus de Vi11anueva de si

jena, enclave situado a 400 m s.n.m. y no poblado de � niva1is, parece de

mostrar que el verme se ha adaptado al ratón campero en ciertos biotopos,
con independencia de la presencia en los mismos del Micrótido aludido.

30.- El estudio de las especies del genero Syphacia ha permitido rea

firmar las hipótesis de QUENTIN (1971 a) con respecto a la estrecha espec�

ficidad de � obve1ata para con Mus, de � muris para con Rattus, y de S.

frederici para con Apodemus sylvaticus. A su vez, hemos podido comprobar que

s. obve1ata infesta tambien a M. spretus. Parece ser que dicha especie aún
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no ha podido diferenciarse morfológicamente en el ratón de cola corta, pro

bablemente a causa de la muy reciente diferenciación del mismo respecto a

M. musculus, como consecuencia del aislamiento ecológico resultante de su a

daptación a medios silvestres.

31.- El analisis de nuestro material de � tetraptera parece demostrar

que la extensión de las alas cervicales no es un caracter tan importante co

mo para ser considerado de interes sistematico preferencial, tal y como lo

insinuaron AKHTAR (1955) Y ARAUJO (1965) para la distinción de subgeneros
dentro del genero Aspiculuris.

32.- Parece evidente, por una parte, la existencia de diferencias, al

menos morfológicas, entre los individuos de Moniliformis parasitos de Elio

mys y los parasitos de Múridos en general. Por otra parte, resultan mani

fiestas las semejanzas existentes entre todos los Acantocéfalos hallados has

ta la fecha en Eliomys; nuestro material (�moniliformis �.!.) es muy par�
cido tanto al descrito bajo el nombre de Echinorhynchus myoxi por GALLI-VA

LERIO (1929), como al denunciado como M. moniliformis por BARUS & TENORA

(1956) Y TENORA (com. pers.).

F) CONCLUSIO N ES HELMINEO-FAUNISTICAS

a) HeZmintofauna Ibérica de GUridoEr

1.- DISCUSION

Nuestros estudios vienen a demostrar que los representantes de esta fa

milia de Roedores arcaicos ostenta especies vermidianas siempre muy peculi�
res, mostrando en todo caso un espectro cualitativo específico y pobre,con�
tituído, en general, por especies de características igualmente arcaicas.

En lo que se refiere a Glis glis, los datos paleontológicos parecen i�
dicar que el genero del Glírido en cuestión apareció en Europa Occidental

en el Mioceno, para extenderse por el resto del Continente en el Plioceno y

Plio-Pleistoceno. La especie � glis aparece en concreto en el Pleistoceno

Medio, extendiéndose por toda Europa en el periodo tra�scurrido hasta el

Wúrm (STORCH, 1978). En la actualidad el Glírido ostenta un área de distri

bución cuyo centro cabe situarlo en la Europa Central, no apareciendo en I

beria mas que en poblaciones evidentemente de .borde y estando ausente de A

frica.
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Estos hechos nos permiten explicar su extrema pobreza he1mintofaunísti
ca en la Península. Nuestros estudios parecen indicar que la misma esta con�
tituída únicamente por dos especies, Hymeno1epis su1cata y Paraheligmonina

graci1is, especies ambas cuyas distribuciones actuales vienen a indicar, in

dudablemente, que se trata de dos especies mas propiamente orientales que o�
cidenta1es. Parece ser, por tanto, que los helmintos actuales de G1is en la

Península proceden de la Europa Oriental.

Ambas especies de helmintos son, ademas, muy peculiares. La especie P.

graci1is es la única especie europea del generó Paráheligmónina, genero ar

caico con exponentes actuales en Roedores antiguos (Hystrícidos y Sciúridos

et�ópicos, Glíridos etiópicos y palearticos), (vease DURETTE-DESSET, 1971).

H. su1cata es un representante del genero Hymenolepis s. str. que muestra a.!.
gunas características (poros genitales irregularmente alternos en poblacio
nes aisladas; cubierta externa y embrióforo de los huevos) que le diferen

cian de los típicos representantes del genero aludido propios de Roedores mas

modernos (�diminuta; !!.=.. megaloon, !!.=.. ogneví , � uranom
í

d
í

s , !!.=.. citelli) •

Cabe remarcar tambien el hecho de que a pesar de haber perdido dicho animal

gran parte de su espectro helmintiano propio en la· Península, ello no ha con

ducido aparentemente, sin embargo, a la adquisición de otras especies proc�
dentes de Roedores ibericos de familias próximas, probablemente debido a sus

peculiaridades ecológicas y etológicas.

En lo que se refiere a Eliomys quercinus los puntos paleobiogeograficos
de partida son distintos. En este caso tambien parece ser que el género Elio

mys tuvo su aparición en Europa Occidental, procediendo los primeros fósiles

del Plioceno tanto español como frances. � quercinus aparece concretamente

en Europa Central en el Pleistoceno Medio y kntiguo de manera dispersa y p�
rece ser que su expansión por Europa Oriental no habría de darse sino sólo

posteriormente en el Holoceno (véase STORCH, 1978). Su expansión por el nor

te del continente africano posiblemente se realizó a partir de su centro de

origen mediterraneo-occidental a traves de Gibraltar y durante el Cuaterna

rio (vease JAEGER, LOPEZ-MARTINEZ, MICHAUX & THALER, 1977). En otras pala

bras, en el caso de � quercinus nos encontramos con que este Glírido hosp�
dador ostenta en la actualidad el centro de su area de distribución geogra
fica en la Península Iberica.
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Desde el punto de vista faunístico-biogeográfico el conjunto analizado

se superpone perfectamente a los datos paleontológicos aludidos, indicando

también en el sentido de que debe buscarse el origen del genero Eliomys en

el marco del Mediterráneo Occidental. En efecto, todos los helmintos que le

son propios se encuentran en esta región. Cabe pensar, además, que este Gl!
rido, en su expansión por el resto de la Europa Continental, ve desaparecer

gradualmente sus parásitos (�cadarachense, � kahmanni, � pithyusensis)
al no encontrar éstos, ni los huespedes intermediarios,ni las condiciones

climáticas idóneas: para su desarrollo en el Continente. Se comprende, en

cambio, la �xtensión de .!!.=.. myoxi y s.. myoxi-nitelae paralela a la de. su

huesped. La primera porque su hospedador intermediario es precisamente un

Sifonápter,o (Myosopxilla laverani -vease VAUCHER & QUENTIN, 1975) propio del

mismo animal. La segunda porquesdebido a su naturaleza,cabe intuir un ciclo

monoxeno de evolución directa. A su vez, la reducción paulatina de su he lmí.n'

tofauna habrá favorecido, en su expansión, la introducción de-nuevos elemen-�

tos de procedencia oriental" (!:_ cristata e .!!.=.. sulcata a par.tir de Glíridos

orientales -Glis, Muscardinus- y � sibirica cuyo origen cabe señalarlo en

Carnívoros asiáticos -vease QUENTIN & BIOCCA, 1976).

Desgraciadamente se dispone de escasos datos sobre la helmintofauna del

lirón careto en el marco continental e insular del Mediterráneo Occidental y

no hay que olvidar que estos son nulos, según nuestros conocimientos, tanto

en el área Oriental del Mediterráneo como en todo el Norte del Africa. Sin

embargo, a pesar de no ser suficientes las pruebas helmintológicas con que �

poyar esta hipótesis, la suposición parece hallarse completamente de acuerdo

con los resultados de las investigaciones paleontológicas llevadas a cabo en

las islas del Mediterráneo Occidental.

En lo que se refiere al cuadro helmintológico cualitativo detectado en

E. quercinus del trabajo, nuestros datos confirman las hipótesis de MAS-COMA

(1978 d). Según este autor, en dicho animal cabe distinguir tres grupos de

especies vermidianas bien delimitados:

- Especies que le son propias o de las que es el hospedador típi-
ca.

Especies que comparte con hospedadores representantes del mismo

grupo o grupos próximos.
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Especies que comparte con hospedadores representantes de grupos

filogeneticamente lejanos.

Dejando a un lado las especies del segundo de estos grupos, en el que

cabe remarcar tan sólo el corto número de especies que comparte con grupos

próximos (otros Roedores), las especies de los grupos primero y tercero le

confieren un cariz muy particular a su helmintofauna dentro de los Roedores.

Esta singularidad se manifiesta de modo evidente por los parentescos de las

especies que le son propias y por la naturaleza de aquellas que comparte ,"

con mamíferos dispares.

En la Península Ibérica parece ser que las especies arcaicas de helmin

tos propios de Eliomys se encuentran muy localizadas,en enclaves concretos,

que han venido a actuar como reductos viables de supervivencia a modo de is

las intracontinentales. Es un fenómeno similar al seguido en el aislamiento

geográfico de Formentera pero con la diferencia de qaec.en la isla se han

mantenido poblaciones densas del huésped que han facilitado la evolución y

continuidad de. las especies vermidianas. Lo más lógico es suponer que la ri

queza vermidiana actual en los lirones caretos de Formentera es la misma o

próxima a la que el GL[rido ostentaba en Iberia en la época en que tuvo lu

gar el poblamiento de la isla a partir del Continente. Incluso cabría pen
sar aqui en un empobrecimiento insular posterior debido al fenómeno de ais

lamiento (lo cual nos permitiría explicar la ausencia de � myoxi en Formen

tera).

Si analizamos detenidamente las características de las distintas espe

cies vermidianas españolas de'Eliomys, observamos que sus afinidades y pa

rentescos acercan a este Roedor Miomorfo a grupos zoológicos dispares:

Brachylecithum eliomydis: una especie de Dicrocélido con eviden

tes afinidades respecto a Brachylecithum aethechini Dollfus ,

1951 de Erinaceus (Aethechinus) algirus (Insectivora: Erinacei

dae) en Marruecos.

- Dollfusinus frontalis: un Digénido de distribución circunmedit�
rránea cuyo huésped típico en el Continente es el erizo Erina

� europaeus (Insectívora: Erinaceidae).

Nephrotrema truncatum: un Trematodo renal propio de Insectívo

ros Sorícidos y Tálpidos en Europa.
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- Seuratum cadarachense: una especie de un género que ostenta re

presentantes en Quirópteros paleárticos, neárticos y etiópicos,
en Roedores arcaicos paleárticos (Gliridae, Ctenodactylidae), y

en Insectívoros Sorícidos (Suncus en Vietnam) (QUENTIN, 1970 c�
- Pseudophysaloptera kahmanni: única especie en Roedores de un g!
nero típico de Insectívoros Sorícidos paleárticos y africanos y

con representantes en Primates Lemúridos ecuatoriales y en Qui

rópteros de la India.

- Gongylonema pithyusensis: especie mostrando un parentesco eviden

te con Gongylonema soricis Fain, 1955 helminto específico de In

sectívoros Sorícidos en el Africa Ecuatorial.

- Cyathospirura seurati: un Spirúrido propio de Carnívoros en el

norte de Africa, citado sólo esporádicamente en Roedores Muridae

y Gerbillidae de Israel; Cyathospirura es un género cuyo espec

tro de huéspedes está constituído esencialmente por Carnívoros

e Insectívoros africanos.

Molineus patens: una especie de Trichostrongylidae propia de Car

nívoros europeos y perteneciente a un género esencialmente neár

tico e insular con muchos representantes en Insectívoros Tenreci

dae de Madagascar y Antillas, en Marsupialás, Carnívoros y Lemú

ridos; este caso de � patens recuerda al de M. vogelianus De Mu

ro, 1933 descrito por QUENTIN (1965).

A toda esta serie de especies halladas en la España peninsular e insular

cahe añadir dos especies que no hemos detectado en nuestro estudios: Capilla
ria mustelorum, especie típica de Carnívoros holárticos y hallada también en

!:.. europaeus en Bélgica (BERNARD, 1961 b Y 1969); y Physaloptera sibirica

una especie de Nemátodo propia de Carnívoros holárticos (QUENTIN & BIOCCA ,

1976).

Vemos pues que el conjunto helmintológico del Glírido que nos ocupa le

aproxima a distintos mamíferos, como son_: Carnívoros, Lemúridos, Insectívo

ros (Erinaceidae, Talpidae, Soricidae), Quirópteros y Roedores arcaicos

(Sciuromorfos: Ctenodacthylidae).

CHABAUD & BAIN (1965), con ocasión de las afinidades observadas entre

los Nematodos de Carnívoros, Insectívoros arcaicos y Lemúridos primitivos,
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establecieron una nueva hipótesis que se enfrentaba a la teoría de diversos

autores sobreh existencia de una evolución paralela entre los parásitos y

sus huéspedes basada en la aparente especificidad filogenética en el. origen
de la evolución de ciertos grupos primitivos. Esta hipótesis consist� en ex

plicarse las analogías entre los parásitos por la ancianidad de la aparición
de los huéspedes. En otras palabras, 10 que parece primordial es el período

geológico en el que los huéspedes aparecieron y se diversificaron brindando

asi nuevas series· de nichos ecológicos que ocupar. En este sentido han con

cluído también los trabajos de DURETTE-DESSET (1971) y QUENTIN (1971 c). Es

te últlino autor cita tres elementos como condicionantes en la evolución de

los helmintos: la fecha de aparición del huésped, los nichos ecológicos nue

vos a disposición y la biogeografía. Remarca dicho autor el interés en dis

cernir, dentro de la evolución de una línea, cuales son los huéspedes fund�
mentales (aquellos en los que la aparición coincide con la línea parasita
ria que pasa a ocuparlos y en los que se diversifica) j cuales los huéspe

des de captura secundarios (aquellos en los que el parásito evoluciona di

ferenciándose morfológica y biológicamente de los originales).

El cuadro helmintológico de Eliomys muestra unas características primi
tivas evidentes, hecho que encaja con la naturaleza arcaica de los Glíridos,

aparecidos en el Eoceno.

Las grandes líneas de Nematodos existentes ya por aquel entonces en Ca!
nívoros, Insectívoros arcaicos y Lemúridos prlinitivos, de aparición anterior

(Paleoceno, Eoceno) encontraron probablemente en la aparición de estos Ro�
dores unos nuevos nichos que poblar. En ellos una serie de especies se adap
tó y transformó iniciando una evolución que ha llegado hasta nuestros días.

La naturaleza peculiar de estos animales permite explicar asi, por un

lado, el que presenten una única especie de Cestodo que les es propia ( tal

y como señalan VAUCHER & QUENTIN, 1975, las escasas citas de � myoxi en o

tros Roedores o de otras especies de Hymenolepis en Eliomys son muy dudosa�,

y por otro sean capaces de captar Trematodos y Nematodos típicos de grupos

lejanos como Insectívoros y Carnívoros.
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2.- CONCLUSIONES

De todo 10 expuesto anteriormente acerca de la he1mintofauna ibérica

de la familia G1iridae podemos entresacar como conclusiones más importan
tes las siguientes:

1.- En general, cabe destacar que las especies de G1íridos, como Ro�
dores arcaicos que son, presentan especies he1mintianas muy peculiares con

una vermifauna específica y muy pobre compuesta por helmintos en su mayor

parte también arcaicos.

2.- La distribución geográfica de G1is glis en España, ocupando pob1�
ciones de borde, y sus características ecológicas y eto1ógicas#repercuten

negativamente en su he1mintofauna, reducida tan sólo a dos especies de ca

racterísticas muy particulares y altamente estenoxenas.

3.- El hecho de que E1iomys quercinus ocupe el centro de su distribu

ción geográfica en la Península Ibérica es el motivo que dicho Roedor mues

tre todos sus helmintos propios en nuestro pais.

4.- Esta helmintofauna propia de Eliomys se ve empobrecida paulatina
mente con la expansión del G1írido hacia el este europeo, donde pasa a ca�
tar otras especies vermidianas de procedencia oriental.

5.- Los helmintos arcaicos de Eliomys se hallan en la Península Ibéri

ca en enclaves muy concretos, que cabe interpretar como reductos insulares

intracontinenta1es en los que se ha visto favorecida la evolución de dichas

especies primitivas hasta nuestros días.

6.- La he1mintofauna de E1iomys en Iberia, marcadamente específica,
está compuesta por tres grupos de especies: a) especies que le son propias
o de las que es el hospedador típico; b) especies que comparte con hosped�
dores representantes del mismo grupo o grupos próximos (otros Roedores);
c) especies que comparte con hospedadores representantes de grupos fi10ge
neticamente lejanos (Insectívoros, Carnívoros).

7.- Un análisis detenido de las especies helmintianas parásitas de !
liomys demuestra las afinidades de las mismas con otras de grupos zoológi

cos dispares (Carnívoros, Primates Lemúridos, Insectívoros, Roedores arcai

cos).
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b) HeZmintofauna Ibérica de Múridos

1. - DISCUSION

Dentro de los representantes ibéricos de la familia Muridae cabe dis

tinguir dos tipos esenciales de helmintofaunas: una de características cla

ramente cosmopolitas, relacionada con sus hospedadores, con igual distrib�
ción geográfica (� rattus, � riorvégicus, � musculus), y otra segunda

más particular, relacionada con la naturaleza silvest�e de sus huéspedes

definitivos (� spretus, A. sylvaticus).

Los datos paleontológicos sobre el género Rat� son confusos. En Eu

ropa, concretamente, la aparición de la especie � rattus puede haber aco�
tecido en el Plioceno, Pleistoceno y época glacial posterior. Su extensión

por el área mediterránea parece estar relacionada con el hombre j\ haberse

dado sólo recientemente en el tiempo (Pleistoceno). Incluso cabe añadir que

en el sur de España no existía, aparentemente, hace cuatro mil años. De to

dos modos, no olvidemos que todos estos datos quedan enmascarados por el

carácter cosmopolita de la rata negra. Es evidente, no obstante, que los

individuos dé R. rattus son inmigrantes muy recientes que han sentado una

distribución geográfica actual contínua en el área mediterránea, para ha

cerse discontínua en el Norte de Africa (BECKER, 1978).

En lo que se refiere a � norvegicus, BECKER (1978) no cita dato pa

leontológico alguno. Cabe presuponer, ':en buena lógica, que su cosmopoli
tismo se halla en relación con una expansión que ha seguido a la del hom

bre. En el continente europeo su distribución geográfica actual es contí

nua en las partes central y oriental del mismo, haciéndose discontínua en

el Mediterráneo, aunque su presencia en la mayoría de las islas es un he

cho real.

En la Península Ibérica los cuadros vermidianos cualitativos conoci

dos hasta la fecha en ambas especies de Rattus muestran una pobreza eviden

te, en cuanto al número de especies, S1 se comparan con el resto de Europa

y Africa. Dichos espectros están además constituidos preferentemente, por

especies cosmopolitas (� taeniaeformis, � pusilla, H. diminuta forma T ,

!!.:.. fraterna, !:. muris, s.. hepat Lca , !.:. spiralis, !:.. crassicauda, !!.:.. spumo

�, � neoplasticum, � brasiliensis, � ratti, � muris), de tal modo que

tan sólo otras pocas dejan de serlo (� recurvus, � muris, C. annulosa ,
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� gastrica). La mayoría de dichas especies se comparten con otros Múridos

asi como con otros Roedores cohabitantes en los mismos biotopos (Micróti

dos). Unicamente H. spumosa, � crassicauda:y � muris cabe presuponerlas
como especies introducidas con Rattus en la Península; en el resto de esp�
cies resulta imposible deducir si penetraron con Rattus o con otros Múri

dos, pues debemos pensar que el caracter cosmopolita de casi todas ellas

dificulta en gran manera la deducción de conclusiones al respecto y en la

mayoría de los casos se trata, además, de representantes de géneros de hel

mintos muy complejos, ostentando especies en hospedadores de grupos muy

dispares. Solamente en el caso de �muris, precisamente el úniéo helminto

específico de Rattus, podemos efectuar el análisis pa1eobiogeografico co

rrespondiente; al respecto, cabe decir que QUENTIN (1977) ha venido a de

mostrar como � muris procede directamente de S. call0sciuri de Sciúridos

de Ma1asia. Si se tiene en cuenta el presumible origen asiatico sudorien

tal de los Múridos (véase THENIUS, 1972) 10 mas 1agico es suponer que el �

rigen de la Syphacia de Rattus tuvo lugar por adaptación de � ca1losciur�

ya existente en Sciúridos en aquellas regiones (los Sciúridos son Roedores

arcaicos), en'Rattus y posterior expansión por doquier, incluyendo la Pe

nínsula Ibérica, a la que habría llegado sólo re�ientemente en el tiempo.

Añádase que las diferencias helmintofaunísticas detectables entre los

R. rattus peninsulares e insulares de Formentera no son mas que el resu1t�
do de la vida libre ostentada por las ratas en la isla Pitiusa y consiguie�
te convivencia con el resto de Roedores insulares, faci1itandose la adquisi
cian de especies helmintianas que en modo alguno le son propias.

Por lo que respecta a los representantes del género Mus, cabe decir que

los primeros fósiles seguros de � musculus aparecen en Europa (Hungría) a

principios del Pleistoceno Medio, habiendoosido hallado subfósíl en el Sur

de España, Portugal y Mallorca (REICHSTEIN, 1978). Parece tratarse pues de

un inmigrante cuaternario muy reciente (introducción probable con el hombre

por su cosmopolitismo).

En cuanto a M. spre�, los trabajos de BRITTON et al. (1976), SAGE

(1978) y PELZ & NIETHAMMER (1978) hablan claramente en el sentido de una

diferenciacian específica �eciente, resultado de ecologías distintas condu

centes al aislamiento genético. Añadamos que"las tres formas analizadas
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(domesticus, brevirostris y spretus) presentan áreas de distribución sola

padas.

Tanto en el caso de M. musculus como en el de � spretus el espectro

hebnintológico cualitativo en la Península Ibérica está constituído casi

exclusivamente por especies de carácter cosmopolita pues, del conjunto de

17 especies vermidianas presentes en ambos Múridos tan sólo 4 (Brachylae

� sp., M� muris, � bacillata y � polygyrus) se salen de este carácter

general. No obstante, en todos los casos se trata siempre de especies pro

pias y típicas de Múridos, ya peridomesticos, ya silvestres.

Al igual que hemos visto en el caso de Rattus, también aqui solamente

s. obvelata (Oxiúrido) constituye una especie específica de Mus, y es por

tanto la única en la que tiene sentido analizar su origen paleobiogeográfi
co. Al respecto cabe citar el escrito de QUENTIN (1977) según el cual S.

obvelata derivaría de � owyangi Quentin, 1975 propia de Roedores (Sciuri

dae) de Malasia.

Las ligeras diferencias detectables entre las helmintofaunas de M.

musculus y � spretus pueden explicarse perfectamente; teniendo en cuenta

los datos paleontológicos anteriormente citados. La introducción solo re

ciente en la Península Ibérica de M. musculus acontecida muy probablemente
de modo simultaneo a la inmigración de los otros Múridos peridomésticos

(Rattus), es lo que indudablemente está relacionado con la existencia ac

tual en· Ibéria de los aludidos hebnintos cosmopolitas, también presentes

en paises colindantes del Mediterráneo occidental (Francia, Norte de Afri

ca). El origen de la presencia en Mus de aquellas otras�especie�nn aosmopoli
tas debe buscarse, a buen seguro ,

en los Múridos silvestres (Apodemus) ,Y,

tal y como cabe explicar en el caso de M. musculus, también en el caso de

M. spretus es la ecología la que nos permite asimilar las características

de su vermifauna. Por otra parte, la diferenciación reciente de M. spretus

respecto de � musculus demuestra claramente que la hebnintofauna de aquel
deriva de la presentada por este en un área de distribución geográfica, no

habiendo sido suficiente el tiempo transcurrido todavía como para origina�
se una diferenciación a nivel de parásitos. En consecuencia,la diferencia

ción de � spretus ha venido a significar tan solo una relativa perdida de

especies propias de Mus peridomesticos, debido al abandono de los biotopos
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típicos y adaptación a otros silvestres. Ello ha implicad� a su vez, la ca�

tación de especies propias de Múridos silvestres (Apodemus). Es este un e

jemplo bien evidente del retraso evolutivo propio de los parásitos respec

to a la evolución de sus hospedadores.

Un caso semejante de diferenciación reciente es el que cabe observar

en cuanto a M. spicilegus de Europa Oriental; este ratón silvestre, deriv�
do en este caso de Mus peridomesticos orientales, ostenta una helmintofauna

bien distinta de la de M�· spretus, de modo similar a las diferencias detec

tables entre los Mus peridomesticos de Europa Oriental y Occidental. Es de

cir, las helmintofaunas de � spretus y � spicilegus son distintas debido

a que los cuadros helmintianos origen de las mismas son diferentes�

Otro ejemplo de la influencia motivada por la ocupación de unos hosp�
dadores en biotopos nuevos no típicos, lo encontramos en la presencia de

formas peridomesticas de Mw musculus en la isla Meda Grossa; en este caso,

el paso de dicho Múrido a hábitats silvestres en los que no convive con ni�
guna especie próxima de Roedor ha implicado la perdida de sus helmintos de

un modo total.

Pasando al ratón de campo, los hallazgos paleontológicos vienen a in

dicar que � sylvaticus apareció en Europa Central en el Pleistoceno infe

rior y Holoceno inferior, quizás derivando de otras formas pliopleistoceni
cas de Apodemus (NIETHAMMER, 1978). A pesar de que JAEGER, LOPEZ-MARTINEZ,

MICHAUX & THALER (1977) demostraron la posibilidad del paso de formas eur�

peas (entre ellas Apodemus) de Europa al Norte de Africa a traves de Gibral

tar en el Neogeno superior (Neogen�=Mioceno + Plioceno), los hallazgos

pleistocenicos de A. sylvaticus en el Atlas parecen insinuar una relación

entre la presencia del Múrido en dicho lugar y en el . Asia próxima (NIET

HAMMER, 1978), de tal modo que, según apunta THALER (1973), el � sylvati
cus actual del Norte de Africa cabe presuponer que se debe a una penetra

ción muy reciente a partir de Asia.

En lo que se refiere a Europa, todo viene a sugerir que la diferenci�
cian entre A. sylvaticus y � flavicollis (ausente en Africa) ha sido re

ciente (Pleistoceno Medio).

El cuadro cualitativo helmintiano de � sylvaticus en la Península I

berica consta en la actualidad de 28 especies distintas. De ellas, 6nica-
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mente 9 son cosmopolitas (� taenuicollis, � taeniaeformis, � pusilla,

� straminea, � diminuta forma T, � fraterna, � muris, � hepatica y �
tetraptera); en lo que se refiere a � muris, la problematica de índole

sistematico no nos permite establecer su distribución. Otras 10 especies
cabe catalogarlas como palearticas y, en 10 que a nosotros nos atañe, tam

bien circunmediterraneas (� tecurvus; .� vitta, � neyrai, � apodemi, �
annulosa, � muris-sylvatici, � bacillata, � muris, � proni y � polygy
rus). Dos especies de Cestodos, � parva y � lobata, se presentan con una

distribución africana y europea, mientras que el Digenido � massanae apa

rece tan s6lo en los Pirineos siendo un ejemplo de especie endémica. Final

mente, restan cinco especies cuya presencia se superpone a la distribución

geografica, de su hospedador Apodemus (� arfaai, H. diminuta forma C, E.

hispanica, � stroma, � frederici).

Todas las especies cosmopolitas, palearticas y africano-europeas co

mentadas anteriormente son propias de Múridos en general, dependiendo la

naturaleza de sus hospedadores murinos de las características ecológicas de

los mismos. Asi, mientras las 9 especies cosmopolitas son mas típicas en

Múridos peridomesticos, aquellas incluídas dentro de los límites palearti�
co y africano-europeo suelen presentarse en Múridos silvestres.

�r otra parte, tanto C. massanae como el resto de cinco especies con

distribución paralela a la de Apodemus, ·parece que hasta el presente tan

sólo han parasitado fundamentalmente a � sylvaticus. A pesar de ello, re

sulta aventurado hablar de especificidad en ellas. El caso de � massanae,

por ejemplo, no es mas que un endemismo pirenaico cuya presencia en uno u

otro huesped definitivo vendrá dada preferentemente por las característic$

ecológicas de dicho hospedador final. En G. arfaai e H. diminuta forma C,

teniendo en cuenta la especificidad de los Anoplocephalata, 10 mas lógico

es presuponer que sean helmintos perfectamente viables en otras especies de

Apodemus. � hispanica, hallada hasta el presente únicamente en � sylvati

�, parece que inicialmente se originó en � nivalis, con lo que su prese�
cia en Iberia estaría relacionada,en un principio,con el Microtido en cues

tion (vease QUENTIN, 1973). Asi es como nos encontramos con que,al igual que

en los casos de los otros Múridos comentados anteriormente, solamente los

representantes del genero Syphacia (� stroma y � frederici) muestran una

estenoxenia total para A. sylvaticus.
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De todo ello parece deducirse que el cuadro vermidiano ibérico actual

de � sylvaticus es altamente complejo y, como veremos, es el resultante.
de vías de ,;, migración distintas.

En efecto, pasando al aspecto paleobiogeográfico, nos encontramos pri
mero con las e spec

í

e s cosmopolitas en las que no merece la pena extenderse

en este aspecto, pues estas especulaciones condicionarían, lógicamente, re

sultados escasamente significativos. Es dentro del conjunto restante de es

pecies donde encontramos distintos elementos que nos permitirán vislumbrar

las vías migratorias seguidas (no incluímos dentro de aquellas a los Trema

todos pues su especificidad ecológica implica que otras especies de Roedo

res pueden haber sido los responsables principales de su presencia en la

Península) •

A nivel de Cestodos nos encontramos con que cabe observar la existen

cia de grupos de especies de procedencia geográfica distinta. Asi, ��
faai e � diminuta forma C apuntan, a partir de los conocimientos actuales,

hacia una vía seguida a partir del Asia e introducción en Europa a nivel

del mar Caspio y posteriormente, con preferenci� por la ribera norte del mar

Mediterráneo, hasta alcanzar la Penínsulª Ibérica. Por otra parte, las es

pecies � parva y � lobata parecen indicar una vía de procedencia africa

na inevitablemente a través de Gibraltar.

De todos modos, esta segunda vía africano-europea presenta ciertos i�
terrogantes que dificultan su aceptación. Hay que partir de la base de que

los paleontólogos estiman que el A. sylvaticus actual de las dos riberas

del Mediterráneo es independiente en cuanto a su procedencia, de tal ma

nera que los intercambios de fauna cuaternaria habidos entre Europa y Afri
ca parece q�e tan solo fueron aprovechados en el sentido de Africa a Euro

pa por los Gerbíllidos. Este hecho nada tiene q�e ver ccn la presencia de

� parva en España, la cual se debe indudablemente a su transporte por su

hospedador definitivo, la gineta. Pero el problema se plantea al estudiar

a � lobata, pues aunque pensásemos que el puente cuaternario de Gibraltar

hubiese sido aprovechado por Apodemus, no lograríamos explicarnos la expa�

sión posterior del Cestodo por el resto de Europa, ya que, como ya hemos �

puntado anteriormente, los Apodemus ibéricos son sin duda inmigrantes re

cientes procedentes de EUropa.
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La actual distribución geografica conocida de � lobata, cuyo hospeda
dor fundamental lo constituye � sylvaticus tanto en Europa como en el Nor

te de Africa (en el Africa no paleartica este Anoplocefalido se localiza en

otros Múridos), induce a sugerir una expansión de la especie por las ribe-

ras norte y sur del Mediterraneo a partir del Oriente próximo, lo cual

estaría acorde con los datos paleontológicos. Este razonamiento se encuen

tra reforzado por la existencia de algunas especies de Nematodos que osten

tan una distribución geografica similar (� bacillata; � artnulosa, M.. �

ris, � proni y � polygyrus) (vease SEURAT, 1915; DOLLFUS, 1960; WERTHEIM,

1962; BERNARD, 1963 b y 1968; QUENTIN, 1969; WERTHEIM & DURETTE-DESSET,1975).

Esta hipotesis puede hacerse concordar, ademas, con la evolución bio

geografica de los Catenotenidos apuntada por QUENTIN (1971 b). Dicho autor

interpreta precisamente a una especie propia de Gerbíllidos en el mar Cas

pio (�rhombomydis) como el representante actual de una forma de la que ha

bría de derivar las Skrjabinotaenia sp. africanas, estimando a"S. lobata co

mo el representante mas primitivo de la línea.

Asi pues, reuniendo datos paleontologicos y parasitológicos, lo mas lo

gico es suponer que � lobata se orLg'Inase en Oriente p róx ímo para extende!_
se con Apodemus por Europa y Africa habiendo originado en el continente a

fricano una diversificación en distintas sublíneas al contactar con Gerbí

llidos y otros Múridos •. Estas suposiciones vienen a contradecir, sin embarg�

las líneas evolutivas seguidas por el genero Rictularia (véase QUENTIN,1969�

Mientras el referido autor presupone la introduccion de � proni en el Atlas

a partir de Euroya y a traves de Gibraltar, las anteriores afirmaciones pa

recen indicar que lo mas adecuado es aceptar que la existencia de dicho Ric

tularido en las dos riberas mediterraneas haya sido el resultado de la evo

lucion seguida por � sylvaticus, y por tanto semejante a la efectuada por

S. lobata.

Por último, hay que decir que las dos especies de Syphacia, presentes

por doquier en � sylvaticus, vienen a confirmarnos el origen asiatico del

genero Apodemus, por cuanto que QUENTIN (1977) demo s t rf el origen de las

mismas a partir de � owyangi propia de Sciúridos del sudeste asiatico.
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2.- CONCLUSIONES

Como concluaones más importantes derivadas de todos los aspectos trata

dos en el apartado anterior, podemos destacar las siguientes:

1.- Los Múridos ibericos actuales son inmigrantes cuaternarios recien

tes en nuestra Península. Ello encuentra su paralelismo en su helmintofauna,

constituída por especies asimismo modernas.

2.- Dentro de la familia Muridae.cabe distinguir dos tipos básicos de

helmintofaunas: una de caracter cosmopolita, pobre, perteneciente a los Mú

ridos peridomésticos (� rattus, � norvegicus, M. musculus) y formada casi

exclusivamente por especies vermidianas con este mismo mracter; y otra se

gunda más peculiar, ostentada por los representantes silvestres (�spretus,
� sylvaticus) y constituída 90r algunas especies cosmopolitas, otras espe

cies propias de la misma familia de Roedores en general, y por especies tí

picas del genero de Múrido en cuestión (Mus, Apodemus).

3.- La diferenciación específica de � spretus respecto de M. musculus,

resultado de ecolcgías distintas conducentes al aislamiento genético, ha te

nido lugar sólo recientemente, de tal modo que su helmintofauna no ha dis

puesto aún del tiempo suficiente como para diferenciarse. Es un ejemplo ev�
dente del retraso evolutivo que sufren los parjis

í

tos ,respecto d= la evolu

ción de sus hospedadores. La helmintofauna de M. spretus deriva de la del

Mus peridomestico-, viendose notablemente empobrecida a causa del abandono

de los biotopos p erLdomés t
í
co s e influenciada' por la de Apodemus, Húrido j ..

de vida libre con quien comparte los biotopos silvestres.

4.- Dos e;emplos evidentes del empobrecimiento faunístico lo constitu

yen los casos de � spicilegus de la Europa Oriental y � musculus de la i�
la Heda Grosa: en el primero de ellos dicho fenOmeno se debe al aislamiento

sólo reciente respecto de su helmintofauna ascentral, aquella ostentada por

los � musculus peridomesticós actuales de la Europa Oriental (distinta de

la que poseen los M. musculus de la Europa Occidental); el empobrecimiento
de la helmintofauna del ratón comensal insular es debido a la reciente ocu

pación de los hábitats silvestres de la isla en los que no convive con nin

guna otra especie proxima de Roedor.

5.- A. sylvaticus adquiere en la Península Iberica un espectro vermi-
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diano particular y muy complejo, formado por especies que pueden agruparse,

según su distribucion geografica, en: a) especies cosmopolitas (aquellas p�
co específicas de Apodemus y más típicas de Múridos peridomesticos); b) es

pecies paleárticas; c) especies de distribución africano-europea (que, jun
to con las paleárticas, son las que suelen presentarse en Roedores silves

tres en general); d) especies endémicas pirenaicas; e) especies con distri

bucion geográfica paralela a la de su hospedador definitivo (las cuales,al

igual que las endemicas, son las mas específicas dé Apodémus).

6.- Los helmintos ibericos a�tuales de � sylvaticus parecen haber se-

guido una única vía de migración en su poblamiento peninsular, concreta-

mente a traves del itsmo europeo. Por tanto, cabe pensar, en general, en un

origen oriental con introducción en Europa a partir de Oriente p róx ímo y si

guiendo la ribera norte del mar Hediterraneo hasta España.

7.- La vía de migracion anteriormente expuesta permite explicar la in

troduccion de � lobata en España, desechando la inmigracion iberica de es

ta especie a traves de Gibraltar, presupuesta por otros autores al basarse

en la presencia de Apodemus en el Atlas.

Esta suposicion vendría corroborada por el hecho de la evo1ucion de Qer

tas especies de Nematodos de origen oriental común y expansion paralela por

las riberas norte y sur del Mediterráneo, hasta llegar a España y Norte de

Africa respectivamente. Este mismo fenomeno explicaría la presencia de la

especie � 10bata en el Atlas e Iberia simultáneamente sin el paso inevitable

por Gibraltar con � sy1vaticus.

8.- Los representantes del genero Syphaéia, helmintos de estenoxenia

singular de entre todos los endoparasitos vermidianos de Múridos, son las

únicas especies en las que puede aventurarse un origen paleobiogeográfico
concreto. Todas ellas derivan de otras especies de su genero presentes en

Sciúridos de Ma1asia, puesto que según QUENTIN (1977), � muris se formo a

partir de � callosciuri,y � obvelata, � stroma y � frederici aparecieron
a partir de � owyangi. Estos datos he1mintologicos se superponen perfecta
mente a los conocimientos paleontologicos sobre esta familia de Roedores,c�
yo origen, paleártico, cabe situarlo en el Bxtremo Oriente.
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G) CONCLUSIONES BELMINTO-ECOLOGICAS

El presente estudio, efectuado con un número 10 suficientemente eleva

do de animales (1185 hospedadores), ha permitido realizar el análisis de di�
tintos factores ecologicos influyentes en las helmintofaunas, cuyas conclu

siones esenciales exponemos a continuacion:

1.- Cuantitativamente, y en lo que se refiere a los Glíridos, los por

centajes de parasitación han sido, en el caso de � glis uno de los más al

tos de Europa (97',8%), mientras que en !:.. quercinus se' da el caso opuesto ,

a pesar de estar parasitad�más de la mitad de los ejemplares estudiados

(62,7%).

2. - En lo que se refiere a los Múridos, cabe apreciar porcentaj es, ide p�
rasitacion superiores en las especies ibericas de Mus y Apódémus con respe�
to a sus homólogos europeos, mientras que en el caso de Rattus su tasa par�
sitaria muestra una notable variabilidad en toda Europa, fené5meno evidente

mente relacionado con el carácter exclusivamente cosmopolita de sus helmin

tos.

3.- Si consideramos la naturaleza de los helmintos hallados se observa

una mayor frecuencia general de espec í.es monoxenas, en todos los hospedado
res ibéricos aqui estudiados, exceptuando a � qúercirtus; sobresale, además,
los reducidos porcentajes de parasitación de Trematodos en Roedores,peridané�
ticos.

4.- Las especies dominantes detectadas son, en cada caso, las siguien
tes: a) Paraheligmonina gracilis en'Glis glis; b) Brachylaemus sp. aff. ni

tellae en Eliomys quercinu�)Syphacia muris en Rattus norvegicus; d) Sypha
cia obvelata en Mus musculus y Mus spretus; e) Heligmosomoides polygyrus en

Apodemus sylvaticus. Hay que destacar que en el caso de M. musculus nuestros

datos se ajustan perfectamente a los publicados por el resto de autores eu

ropeos, en el sentido de que H� taeniaeformis; � muris, �,obvelata y ��
traptera constituyan las especies de mayor frecuencia de parasitacion en el

raton casero.

5.- En general, no se ha detectado influencia alguna del sexo del hos

pedador sobre su helmintofauna. Solamente en el caso de H. sulcata se eviden

ció una incidencia más elevada en las hembras de � glis fenómeno quiz�rel�
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cionado con la probable naturaleza de sus hospedadores intermediarios (Sff�
napteros) y la frecuencia mas prolongada de las hembras en sus nidos.

6.- Hay un claro paralelismo entre los porcentajes de parasitación y �

edad de los hospedaáores, en el sentido de que en los hospedadores adultos

se observa un notable incremento de la infestación. Tan solo en el caso de

los oxiúridos del genero Syphacia fue posible detectar resultados inversos,
esto es, mayor frecuencia de la infestación en juveniles y descenso gradual
a medida que aumenta la edad.

7,. - La dieta alimenticia del hospedador se muestra como factor decisi

vo en la composición de su helmintofauna: a) en � glis, su alimentación v�
getariana repercute en una mínima aparición de especies vehiculadas por ho�
pedadores intermediarios; b) la carnivoridad de Eliomys, dentro de una omni
voridad general, se transforma en una elevada presencia de especies hetero

xenas; c) la omnivoridad general de los Múridos incide en la composición
cuantitativa de la helmintofauna sólo indirectamente a traves de las carac

terísticas del biotopo (como ejemplo puede citarse el caso de M� musculus :

notable frecuencia de helmintos heteroxenos en los especímenes procede�tes
de un pajar de Breda, con gran cantidad de insectos en el; ausencia total de

helmintos de evolución no directa en los individuos de Meda Grossa, con ali

mentación a base de los frutos de C. edulis).

8.- El factor altitud no parece influir directamente sobre la helminto

fauna de hospedador alguno. Sin embargo, si parece haber una relación evlden

te en 10 que se refiere a ciertos helmintos pirenaicos, pues los Digenidos
B. eliomydis de � quércinus y'C. massánae dé A. sylvaticus constituyen in

dudables endemismos.

9.- La interrelación entre la flora y fauna del biotopo y la helmintofa�
na aparece a nivel de las cadenas alimenticias seguidas por los parasitos en

la naturaleza; la vegetación incide lógicamente en aquellos casos en que el

hospedador definitivo es un micromamífero de dieta alimenticia en gran parte

vegetariana (�glis, M. musculus de Meda Grossa); la microfauna repercute

en los casos de micromamíferos de tendencia carnívora (� quercinus;� sylv�

ticus -el mas carnLvoro de los Múridos); y la macrofauna 10 hace en aquellos

en los que los pequeños mamífe�os constituyen los hospedadores intermedia

rios, presas de mamíferos carnívoros y aves rapaces (� sylvaticus para los
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Cestodos � taeniaeformis y � parva).

10.- La fauna de mamíferos del biotopo interviene tambien indirectamen

te sobre la he1mintofauna de cada hospedador, posibilitando la existencia

de fené5menos de "parasitismo transfuga": M. patens, de Carnívoros, en!:.. que�
cinus; � truncatum,de Soricoidea (Soricidae, Ta1pidae), en!:.. quercinus; H.

po1ygyrus, de � sy1vaticus, en M. muscu1us y M. spretus.

11.- La naturaleza del biotopo, esto es, el medio o nicho ocupado por

el micromamífero hospedador, es el factor ecológico que muestra una mayor ,�

correlación con la composición de la he1mintofauna: en � glis, los nichos

preferentemente arbóreos inciden reduciendo notablemente su he1mintofauna ;

b) en � quercinus, los capturados en muros de piedra y bosques de pino re

sultan ser los mas parasitados; c) en el caso de los Múridos comensales (R.

rattus, R. norvegicus, M. musculus), aquellos animales procedentes de habi

tats peridamesticos (casas, jardines, pajares) aparecen mas infestados que

los procedentes de biotopos silvestres, a los que dichos Roedores no están

tan habituados; d) M. spretus muestra vermifaun�notab1emente diferentes en

relación a las características de los distintos biotopos; e) en A. sylvati

�, los nichos formados por muros de piedra y zonas húmedas de vegetación
densa, se ven acompañados por las mayores tasas parasitarias.

12.- Las prospecciones efectuadas con �musculus y � sylvaticus a 10

largo de casi todo el año han demostrado la presencia de:.

dos máximos anuales de infestación (uno entre abril y junio, con un pi
co en mayo; otro entre noviembre y diciembre), debidos tanto al incre

mento de las especies vermidianas heteroxenas (máximos correlacionados

con las explosiones pob1aciona1es de Invertebrados hospedadores inter

mediarios), como al incremento de los helmintos monoxenos (máximos cor

relacionados con las condiciones ambientales apropiadas para las formas

de vida libre -humedad, temperatura, etc.).

un mínimo anual en verano, debido al descenso de especies heteroxenas y

monoxenas (correlacionado con las condiciones ambientales desfavorables

-calor, sequedad, etc.).

La única excepción a los ciclos anuales anteriores la constituye los re

presentantes del genero Syphacia cuyas oscilaciones poblaciona1es muestran

un paralelismo con las epocas de reproducción del hospedador.
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