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t a m e n t o ,  quien prestó  g ra n  a y u d a  en la confección del menciona

do a p a r t a d o .

D. ENRIQUE SANCHIS DUATO, Profesor A y udante  

del Departamento  de Botánica  dé la F ac u l tad  de Biológicas de 

la U n iv e rs id a d  de V a le n c ia ,  nos prestó su v a l io s a  co laborac ión  

en la  confección de la  p a r t e  correspondiente  a la f i to s o c io lo g ía , 

motivo por el c u a l ,  queremos e x p re s a r  a q u í  nuestro  profundo  

a g rad e c im ie n to .

Cabe,  por ú l t imo,  hacer extens ivo  nuestro a g r a 

decimiento a todos los compañeros del Departamento de Zoología ,  

cuyo a l ie n to  ha sido un est ímulo constante  que nos ha empujado  

en los momentos d i f í c i l e s  de la  re a l i z a c ió n  del presente  t r a b a j o .  

Asimismo, expresamos nuestro  agradec im ien to  a D. BERNARDO 

PAREJA GARAY, d i b u j a n t e  p ro fe s io n a l ,  cuya  h a b i l i d a d  se ha pues
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to de manif ies to  en la re a l i z a c ió n  de v a r i a s  de las 

in c lu id a s  en la  presente  Memoria .

I aminas



C a p ítu lo  p r im e ro

INTRODUCCION
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1 . -  INTRODUCCION

. Según BAER(1961) ,  las re lac iones que se es ta 

blecen entre  los p a rás i tos  y sus hospedadores , son de tal  n a tu 

r a le z a  que han l lamado,  desde hace la rgo  tiempo, la atención  

de los biólogos. En efecto,  estas re lac iones  in v o luc ra n  a aspec

tos ta les  cómo la taxonomía,  la  eco log ía ,  la b ioquímica  e inc lu 

so a la pa leonto log ía  o la c o ro lo g ía ,  proporc ionando con e l lo  

numerosos puntos a p a r t i r  de los cuales  acceder al  estudio  de 

los p a rá s i to s .

Uno de los aspectos fundamenta les  en todo estu

dio p a ras i to ló g ico  es precisamente  la  v is ión  de las internet acio 

nes e n tre  p a rá s i to s  y hospedadores.  De acuerdo con BAER(1961)  

estas re lac iones están cond ic ionadas  por dos factores que son 

los responsables  de la r e p a r t ic ió n  de los p a rás i to s :  a )  las e x i 

gencias f is io lóg icas  de cada  uno de los estadios  del cic lo  e vo lu 

t ivo  ; b) el. g rado  de d i fe re n c ia c ió n  morfo lógica  a lc a n za d o  por  

la l a r v a  in fe s tan te .  Estos dos factores  son inherentes  a la C la 

se a la  que pertenece el p a r á s i t o  y ,  consecuentemente,  han sido  

a d q u i r id o s  genéticamente  y están sometidos a mutación y a evo

luc ión.

La in te racc ión  de factores  externos e internos  

en el es tab lec imiento  de las re lac iones  entre  hospedadores y 

p a rá s i to s  muestra  que éstos no escogen su h á b i t a t ,  sino que  

le v iene  impuesto por la  e co log ía .  La d is t r ib u c ió n  re s u l ta n te  

de los p a rá s i to s  pone igua lm ente  en e v id e n c ia  otro mecanismo 

select ivo :  el g rado  de ad a p ta c ió n  f is io ló g ic a  y morfológica de

los propios p a rás i to s  (BAER, l o c . c i t . ) .

Otro aspecto p r in c ip a l  aunque complejo del 

vasto  campo p a ra s i to ló g ic o ,  es el estudio  de las re lac iones  que  

se establecen en el t iempo, en tre  los hospedadores d e f in i t iv o s  

y sus helmintos p a rá s i to s ,  a s í  como entre  éstos y los hospedado-
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res in te rm ed ia r io s .  Estas a f in id a d e s  son también de g ra n  impor

ta n c ia  p a r a  la comprensión de las a c tua les  re lac iones  hospeda-

d o r - p a r á s i  to. Los estudios  de c ie r ta s  poblaciones a is la d a s  de 

helmintos (CHABAUD & BRYG00,1964 ; PETTER,1966)  sugieren que

cada l ínea  de p a rá s i to s  puede haberse  o r ig in a d o  y d iv e r s i f i c a d o

d u ra n te  periodos geológicos espec í f icos ,  a p a r t i r  de los cuales  

la l ínea  h a b r í a  quedado r e la t i v a m e n t e  e s t a b le ,  con procesos 

de especíación ocurr iendo  a bajos n iv e le s .

Es de n a t u r a l  v e ro s im i l i tu d  que p a r a  un grupo

de p arás i to s  que s u rg ió  y se d iv e r s i f i c ó  en un t iempo, tuvo  

que h a b e r ,  en ese per iodo ,  s u f ic ien tes  nichos ecológicos d is p o n i 

b les.  Son aquel los  a n im a les  ex is tentes  en ese p a r t i c u l a r  per iodo,  

los que l legaron  a c o n s t i tu i rs e  en hospedadores d u r a n te  esta  

fase de evolución p a r a s i t a r i a  (CHABAUD, 1971).  Si se acepta  este 

punto de v i s t a ,  la c lase  de hospedador de una l ínea  de p a r á s i 

tos v e n d rá  c a r á c t e r  i z a d a  por un periodo geológico.  Más aú n ,  

CHABAUD( l o e .c ¡ t . )  sug iere  que,  al  f i n a l  de este per iodo ,  la c a p a 

c id ad  de a d a p ta c ió n  de esta l ínea  p a r a s i t a r i a  es f i j a ,  y p r á c t i 

camente no será c apaz  de una poster io r  ad a p ta c ió n  a hospedado-

res aparec idos  subsecuentemente.

Ya desde esta v is ión  p a leo n to ló g ic a ,  surge ,

aunque nebuloso, el concepto de e s p e c i f ic id a d  p a r a s i t a r i a  y 

especíac ión ,  dos de las cuestiones fundam enta les  que t ienen p l a n 

teadas los pa ras i tó logos  a c t u a le s .

La re la c ió n  e x is tente  en t re  la  p a r a s i t o lo g ía

y otras  c ienc ias  b io lóg ica s  como la p a leo n to lo g ía  o la zoología ,  

quedan per fectamente  puestas  de m anif ies to  en el t r a b a jo  r e a l i z a 

do por MAS-COMA(1978) acerca  de la s -p o s ib le s  v ía s  de p o b la m ie n -  

to fa u n ís t ico  del A r c h ip ié la g o  B a l e a r .  Este a u to r  in d ica  que

si bien corresponde a la p a leo n to lo g ía ,  además de otras  cuestio

nes p r e v ia s ,  c oncre ta r  en lo pos ib le  cual  fue su fa u n a  ( l a  de 

las Is las  B a leares  en este caso) en las d is t in t a s  épocas,  y a
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la zoología a ta ñ e  d is c e r n i r  re lac iones entre  las formas insu la res  

y las de las t i e r r a s  c ont inenta les  p ró x im a s ,  siendo capaces am

bas c ienc ias  de proponer  hipótesis fundam enta das  sobre las po

s ib les  v ía s  de poblamiento ,  siempre pers is te  a lg ú n  que otro e n ig 

ma que queda sin e xp l ic ac ió n  s a t i s f a c t o r ia ,  pudiendo en a lgunos  

casos ser la p a r a s i t o lo g ía  la que apor te  a lg u n a  luz sobre el 

prob lem a,  o por c o n t r a ,  la que p lan te e  a paleontólogos y zoólo

gos problemas que se d e r iv a n  de los estudios helmintológicos  

de c iertos hospedadores en tal  o cual  á r e a  g e o g rá f ic a .

Estas breves notas in ic ia le s  ponen de m a n i f ies 

to el enorme interés que el estudio de la p a r a s i t o lo g ía  d e sp ie r ta  

en la a c t u a l i d a d  desde el punto de v is ta  b io lógico en sus muy 

v a r i a d a s  v e r t ie n te s .  No hay que o l v i d a r  tampoco, aunque no 

forme p a r te  del objeto de la presente Tesis Doctora l ,  la impor

ta n c ia  de los an imales  p arás i tos  desde otros var io s  aspectos

que van desde el puram ente  económico, en re la c ión  con p la g a s ,  

etc .  que puedan a fe c t a r  a an imales  domésticos,  con el consigu ien

te p e r ju ic io  económico que e l lo  c o n l le v a ,  al  est r ic tam ente  médico,  

con el estudio  y t ra ta m ie n to  de aque l los  p a rá s i to s  que puedan  

a fe c t a r  a la especie h um ana.

1 . 1 . -  ANTECEDENTES

Si b ien los estudios p a ras i to lóg ico s  en an ima les  

s i lv es t re s  y b a jo  enfoques d is t in tos  al puram ente  c l ín ic o ,  han  

tomado un v erd ad ero  auge  en España  a p a r t i r  de los t ra b a jo s

in ic iados  por LOPEZ-NEYRA, no es menos c ie r to  que en lo concer

n iente  a la h e lm in to fauna  de los Repti les  en concreto,  son muy 

pocas las inves t igac iones  l le v a d as  a cabo en nuestro p a ís  y

en c u a lq u ie r  caso, se echa a f a l t a r  t ra b a jo s  de esta índole

re a l i z a d o s  b a jo  el marco de una zona g e o g rá f ica  concreta  y 

d e l im i ta d a  por d i fe rentes  factores propios: geom orfo log ía , f i toso-

c io lo g ía ,  c l im a to lo g ía ,  e tc .
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Concretamente y por lo que a he lmin to fauna  

de Rept i les  se r e f ie r e ,  cabe s e ñ a la r  los t ra b a jo s  de LOPEZ-NEVRA 

(1918,  1927 a ,  1927 b,  1929, 1940, 1944 a , b , c ,  1947 a , b )  r e a l i z a 

dos casi  siempre en el sur  de la Penfnsu la  Ib é r ic a ,  aunque  

con pequeñas prospecciones en otros puntos de la  misma ; L 0 -

PEZ-NEYRA & MUÑOZ MEDINA(1919,  1921) ; GARCIA CALVENTE( 1948)

con la re v is ión  del género Pharyngodon p a r á s i t o  de Rept i les  

SOLER (1945),  acerca del género Nematotaen i a ; TARAZONA VI LAS 

(1955) con estudios p aras i to lóg ico s  en la  región Aragonesa ; 

POZO LORA( 1 9 6 0 ) , con estudios en el sur  ibér ico .  También a lg unos ,  

aunque pocos autores e x t r a n je r o s ,  han r e a l i z a d o  esporádicamente  

prospecciones en nuestro p a fs .  Asf,  COMBES & KNOEPFFLER(1965),  

con estudios sobre la he lm in to fa una  de A.nfibios y Rept i les  en 

la S ie r ra  de Gredos.

Asimismo, y como f ru to  de los t ra b a jo s  i n c l u i 

dos dentro del marco genera l  que const i tuye  esta Tesis Doctora l ,  

se procedió a a d e l a n t a r  en su momento, a lgunos datos sobre  

la p a ras i  to fauna  en la región del Levante  e spa ño l .  Asf cabe  

re señar  ¡as notas de ROCA & CARBONELL( 1981) ; ROCA. & CARBO-

NELL( 1982) ; ROCA,NAVARRO & LLUCH(19S3) ; ROCA,LLUCH & NA

VARRO (1983).

También,  y aún no estando enmarcados e s t r i c t a 

mente en el presente t r a b a jo ,  hay que s e ñ a la r  o t ras  in v e s t ig a 

ciones r e a l i z a d a s  en el seno del equipo del Departamento  de 

Zoologfa de la U n iv e rs id a d  de V a le n c ia  que ac tua lm ente  se en

c u e n t ra  t r a b a ja n d o  en el estudio  de la he lm in to fau n a  de Anf ib ios  

y Repti les ,  y que han v is to  la luz hasta  el momento a c t u a l :  

LLUCH & CARBONELL( 1981) ; NAVARRO & CARBONELL(1981) ; NAVA

RRO, LLUCH & CARBONELLÍ1981) ; ROCA, NAVARRO & CARBONELL

(1981) ; LLUCH & CARBONELLÍ 1982) ; NAVARRO & LLUCH(1982)

ROCA & NAVARR0( 1982) ;LLUCH, NAVARRO & ROCA(1983, a , b )  ; 

ROCA & NAVARROÍ1983) ; LLUCH & R0CA(1984) ; NAVARRO & LLUCH

(1984) ; ROCA & NAVARRO(1 984 ) .
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1 . 2 . -  INTERES DEL ESTUDIO DE LA REGION LEVANTINA

V a r ía s  son las razones que nos han impulsado  

a in t e n t a r  p r o f u n d iz a r  en el estudio  de la he lm in to fauna  de 

los Rept i les  en el Levante  españo l .  En p r im er  l u g a r ,  nues t ra  

p ro p ia  s i tuac ión  g e ográ f ica  nos induce a que hayamos comenzado  

d ic h a  inves t igac ión  por la zona que nos r e s u l ta  ya conocida  

y donde rea l izamos h a b i tu a lm e n te  nuest ra  ta r e a  c ie n t í f i c a .  Esto 

no q u i t a ,  sin embargo,  p a r a  que en un fu tu ro  acometamos el 

estudio  de la  p a ra s i  to fauna  de éstos y otros herpetos en o tras  

zonas también p a r t ic u la r m e n te  in teresantes  de la g e o g ra f ía  h is p a 

na .

Por o tra  p a r te  es in te res an te  c o n s ta ta r  también  

la  d is t r ib u c ió n  ge ográ f ica  de los hospedadores objeto de estudio  

en nuestro p a ís ,  a s í  como el or igen de las especies de Repti les  

actua lm ente  ex is tentes  en el mismo. Así ,  nos encontramos con 

dos hechos c la ro s :  por un lado, la d i v e r s i d a d  de formas de

Repti les  Saurios  que,  p rovenientes  de d i fe ren tes  o r ígenes ,  concu

r ren  en España debido a la p r i v i l e g i a d a  posición que t iene  la  

P e n ín s u la  dentro  de la reg ión P a l e á r t i c a .  As í ,  según MERTENS 

& MULLER(1940) ,  en la P en ín s u la  I b é r i c a ,  como p a ís  m e d i t e r r á 

neo que es,  encontramos un elemento t íp icam ente  m edi ter ráneo  

que se puede d is g r e g a r  en dos: formas m ed i te r rán eo -o c c id en ta les  

y formas que provienen del norte de A f r i c a .  A estas formas medi

te r rán e o -o cc id e n ta le s  y n o r te a f r ic a n a s  se unen a lg u n a s  especies  

centroeuropeas que probablemente  ba jo  la  in f lu e n c ia  de la época 

g l a c i a l ,  se d esp lazaron  h a c ia  el su r ,  habiéndose mantenido tan  

al s u r  (o sea en la cadena  montañosa P i r e n a i c o - C a n t á b r ic a )  

hasta  la a c t u a l i d a d .  Junto con estos dos elementos faun ís t icos  

encontramos además, en la P en ínsu la  Ib é r i c a  numerosos endemis-  

mos cuyo d e s a r ro l lo  se ha v is to  favorec ido  por la s i tuac ión  geo

g r á f i c a  a i s l a d a  del p a ís ,  a s í  como por las condiciones c l i m á t i 

cas y ecológicas del mismo. También MATHON & R0CHE(1981) h a 

cen a lg u n a s  consideraciones al  respecto del poblamiento  he rpe to -
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lógico de la cuenca m e d i te r rá n e a  en g e n e r a l ,  ind icando que  

tres acontecimientos han podido d e te rm in a r  dicho poblamiento  

d u ra n te  el ú l t imo per iodo: 12) un proceso mesin iano,  con el

paso de un c l ima s u b tro p ica l  a un t ipo á r id o  y re la t iv a m e n te  

f r fo ;  2°)  un proceso p le is tocénico ,  con a f i rm ac ión  del t ipo c l im á 

tico medi te r rán eo ,  de sequ ía  e s t i v a l ;  3°)  un proceso neol í t ico

o contemporáneo (a n t ró p ic o )  con un incremento sucesivo de la 

a r id e z .

Por otro lado,  si bien la m a yo r ía  de los hospe

dadores estudiados t ienen una d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a  que ocupa

la mayor p a r t e  o toda la extensión de I b e r i a ,  hay algunos de 

ellos y más concretamente dos, que están l igados a condiciones  

c l im á t icas  y ecológicas que solo se dan en el sudeste de Espa

ña .  Hemidacty I us tu rc icus  es una especie l ig a d a  a las zonas

costeras y que no pe net ra  h a c ia  el i n te r io r  más a l l á  de unos 

pocos k i lómetros.  A c anthoda cty Ius  e r y t h r u r u s  r e s u l ta  una especie  

estrechamente e m p are n tad a  con especies de las regiones á r id a s  

y desért icas  del norte de A f r i c a ,  y que en nuestro pa ís  está  

l ig a d a  a los ambientes parec idos ,  es d e c i r ,  cá l idos  y s u b d e s é r t i -  

cos. A pesar  de que ARNOLD & BURT0N(1978) s eña lan  su d i s t r i b u 

ción geo g rá f ica  en casi  toda la P en íns u la  excepto el te rc io  nor 

te,  lo bien c ie r to  es que no se la  encuentra  fu e ra  de los ambien

tes ya c i tado s ,  propios del sur  y este de la P en ín s u la  Ib é r i c a .  

También T a re n to la  maur i  tan ica es una especie c a ra c te r ís t ic am e n te  

m e diter rá nea  aunque su expansión por toda I b e r i a  a excepción  

de la p a r te  nor te ,  ha sido n o ta b le .

Un te rcer  aspecto considerado a la hora de 

i n i c i a r  el presente  t r a b a jo  ya  ha sido puesto de manif iesto  en 

un s u b a p a r ta d o  anten ior  y reside  en el hecho de la f a l t a  total  

de estudios de este t ipo ,  acerca  de los Rept i les ,  que existen  

en nuestro p a ís .  Y por supuesto,  la reg ión le v a n t in a  no escapa  

a esta c a r e n c ia ,  sino más bien al c o n t r a r io ,  está p a r t i c u la r m e n 

te f a l t a  de estudios de d iv e rs a  índole  que pongan de manif iesto
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el conocimiento de la fa u n a  e x is tente  en la zona.

Por ú l t imo una faceta  p a r t i c u lá r m e n te  in te re s a n 

te es la cuestión zoogeográf i c a , deb ida  fundam enta lmente  a la 

p r i v i l e g i a d a  s i tuac ión  de la  que goza la Penfnsu la  Ib é r i c a .  

ME I Jl DE( 1981) in d ica  que esta s i tuac ión es e s t r a té g ic a  por var io s  

motivos. Uno de el los es la s i tuac ión  de c ie r r e  del extremo occi

denta l  de la cuenca m e d i te r rá n e a  europea .  Otro es la notab le

expansión de la  cuenca en el sent ido de la long i tud  g e o g rá f ic a .  

V un tercero res ide  en el hecho de que la  pen fn su la  re s u l ta

un puente  e u r o p e o -a f r ic a n o  en genera l  poco d iscont inuo y que 

siempre f a c i l i t a  contactos humanos (oportunismo a n t ro p ó f i lo )  a 

t ra v és  de un escaso brazo  de m a r .  SAINT-GI RONS( 1981) seña la  

que el estudio  de la  re p a r t ic ió n  g e o g rá f ic a  de los Repti les  medi

terráneos perm ite  d i s t i n g u i r  dos sectores en la re g ió n ,  el occiden

t a l ,  que a lc a n z a  el sudoeste de Europa y B e r b e r ía ,  y el sector

o r ie n ta l  que comprende el sudeste de Euro p a ,  As ia  menor y el 

Próximo O r ien te ,  a p are c ie n d o  un poblamiento  mixto  en I t a l i a

y C i r e n a ic a .  Ahora  b ie n ,  por otro lado, buen número de Rept i les  

procedentes de reg iones ,  ora  c e n t roeuropeas , ora  s a h a r i a n o - s i n -  

d i a n a s ,  pen et ran  más o menos profundamente  en la  región medi

t e r r á n e a ,  cuyos elementos propios a lg u n a s  veces rebasan  sus 

l ím ites ,  si bien el reem plazam iento  de fa u n a s  es g r a d u a l .

Es c la r o  que esta penetrac ión  o paso, sobre 

todo de las formas n o r te a f r ic a n a s  a la reg ión medi t e r r á n e a ,

aunque también puede h a b e r lo  a la in v e r s a ,  se r e a l i z a  presum i

blemente,  por lo que a la fa u n a  te r re s t re  se r e f i e r e ,  a t ra vés  

de la p e n ín s u la  I b é r i c a .  Y hay que r e s a l t a r  el hecho de que 

dentro  del marco de la  P e n ín s u la ,  son el s u r  y el este de la

misma las zonas que con mayor in ten s id ad  actúan  de puente

entre  ambos cont inentes ,  ya  que son regiones con unas condic io

nes c l im á t ic a s  y ecológicas  s im i la re s  a las que se dan en A f r ic a  

del nor te ,  y que no se encuentran  p rác t ic am en te  en el resto 

de Espa ña .
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1 . 3 . -  OBJETIVOS

Ya hemos puesto de m anif ies to  ante r io rm ente  

la escasez que ex is te ,  hasta  el momento, de t ra b a jo s  que versen

acerca  de la  h e lm in to fauna  de los Anf ib ios  y Rept i les  españoles,  

la  mayor p a r te  de los cuales se remontan más de t r e in t a  años  

a t r á s . ..................................................................................................................................................

En este sent ido y a lentados  no solo por el Pro

fesor D r .  C a rb o n e l l ,  d i re c to r  de la presente Memoria,  sino tam

bién por el P ro f .  D r .  Mas-Coma, C a te d rá t ic o  de P a ra s i t o lo g ía  

de la F a c u l t a d  de F a rm a c ia  de la U n iv e rs id a d  de V a le n c ia ,  em

prendimos hace cuatro  años una l ínea  de inves t igac ión  que se 

centró  en p r in c ip io  en la región del Levante  españo l .  Cuando  

en el año 1982 el P ro f .  D r .  Rodr íguez Babio v ino a hacerse c a r 

go de la  C á ted ra  de In v e r te b ra d o s  no Artrópodos de esta F a c u l 

tad  de B io lógicas ,  nos a lentó  aun más si cabe ,  haciéndonos  

no ta r  que la. reg ión l e v a n t in a  estaba  muy f a l t a  de estudios de

esta ídole que p u s ie ran  en f ranco  conocimiento no solo la fa u n a  

p a r á s i t a ,  sino también la concerniente  a otros muchos grupos  

de In v e r te b ra d o s .

De l im i tado ya el marco del es tud io ,  el ob je t ivo

del mismo es l l e g a r  a conocer lo más exactamente  posib le  las  

especies de helmintos p a rá s i to s  (Tremátodos,  Cestodos y Nemato-

dos) que son a lb erg ad o s  por los Lacér t idos y Geckónidos que

pueb lan  ac tua lm ente  el Levante  español ,  a s ab e r :  L a cer ta  l e p I -

d a , Podare is  h is p án ic a  , Acanthodacty  Ius ery  t h r u r u s , Psammodro

mus a l g i r u s , Psammodromus h is p a n ic u s , todos el los  pertenec ientes  

a la f a m i l i a  L a c e r t id a e ,  y T a ren to la  m a u r i t a n ic a  y Hemidacty Ius  

t u r c ic u s , representantes  de la f a m i l i a  Geckonidae.  Ambas fa m i 

l ias  están e n c u a d ra d a s  en el suborden L a c e r t i l i a  del orden Squa-  

m a t a .

Este p r im e r  conocimiento de las especies resu l ta
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básico p a r a ,  a p a r t i r  de é l ,  poder r e a l i z a r  posteriormente otros  

estudios que puedan p r o f u n d iz a r  aún más en el conocimiento  

de la he lmin to fauna  de los rep t i les  h ispanos, bien sea la a m p l i a 

ción de las á reas  de estudio  o del espectro de hospedadores,  

bien la inves t igac ión  de los ciclos v i t a le s  de los p a r á s i to s ,  

etc .

1 . 4 . -  PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

El estudio se ha p la n te a d o  con la f i n a l i d a d  de d a r  a conocer  

todos los datos obtenidos d u ra n te  la inves t igac ión  y l l e g a r  a

t ra v és  de el los  a las conclusiones y consideraciones que,  tanto

p a r a  cada una de las especies,  como p a r a  el conjunto global  

del t r a b a jo ,  q u e d a rá n  expuestos en los a p a r ta d o s  correspondien

tes.

Existen no pocas maneras de exponer  un t r a b a 

jo  de este t ipo ,  si bien nos ha parec ido oportuno s e g u i r  las  

últ imas  tendencias  exis tentes  en España  p a r a  estos estudios de 

fdole fa u n fs t ic o ,  y as f  hemos tomado p r in c ip a lm e n te  como gufa  

p a r a  este p la n team ie n to  las obras de MA5-C0MA( 1976),  FELIU  

(1980) y ESTEBAN(1983),  con las modi f icaciones p er t inen tes  que  

sean adecuadas p a r a  nuest ro  caso concreto.

Asf pues,  el t r a b a jo  q u e d a rá  compendiado en 

sie te  capf tu los  p r i n c ip a l e s .

El p r im ero  de el los pretende s e ñ a la r  brevemente  

el por qué de este t r a b a jo  y su p a r t i c u l a r  in te rés  en nuestra  

zona de es tud io ,  recopi lándose  las c i tas  de las invest igac iones

efectuadas  hasta  la fecha sobre este tema.

El segundo c ap f tu lo  se h a l l a  s u b d iv id id o  en 

dos p a r te s .  En una p r im e ra  se hace un estudio  del á re a  en
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que se ha r e a l i z a d o  el t r a b a jo ,  a n a l i z a n d o  p a r t ic u la r m e n te  cada  

uno de los biotopos d i fe renc iados  en el conjunto  y seña lando  

asimismo, de cada  uno de e l los ,  las estaciones de muestreo que  

se han prospectado.  En un segundo a p a r t a d o  se da cuenta  de 

los métodos y técnicas u t i l i z a d o s  en la inv es t igac ión  h e rp e to ló g i -  

ca y h e lm in t o ló g ic a .

A lo la rg o  del c a p í tu lo  tercero abordaremos  

el estudio  morfológico y anatómico de las especies de helmintos  

h a l l a d a s ,  a s í  como las cuestiones s is temáticas  re la c io n ad a s  con 

cada  una de e l l a s ,  según la b i b l i o g r a f í a  c o n s u l t a d a .  También  

será  un punto  im portante  de este estudio  de las especies,  el 

co n s ta ta r  su c o ro lo g ía ,  tanto  según la b i b l i o g r a f í a ,  como desde

el punto de v is t a  de nuestras  observaciones persona les .

El c u a r to  c a p í tu lo  q u e d a rá  dest inado  a r e p a s a r  

el espectro v e rm id ia n o  de cada  uno de los hospedadores en cada  

una de las á rea s  m uestreadas .  Este repaso comporta rá  tanto

la composición c u a n t i t a t i v a  como c u a l i t a t i v a  de las h e lm in to fa u -  

nas de los hospedadores.

El c a p í t u lo  s ig u ien te  c o n s is t i rá  en unas am p l ias  

cons ideraciones zoogeográficas  que nos l l e v a r á n  en p r im er  lu g a r  

a r e v i s a r  las h e lm in to faunas  conocidas hasta  el momento de los 

hospedadores objeto de estudio  en el resto de la Pen ín su la  I b é r i 

ca y en el norte  de A f r i c a .  F ru to  de esta rev is ió n  podremos

estab lecer  una comparac ión de la h e lm in to fauna  de dichos hospe

dadores  respecto de los biotopos estudiados de la región l e v a n t i 

na y respecto del resto de Ib e r ia  y del nor te  de A f r i c a .

En el c a p í tu lo  sexto se r e a l i z a  un estudio  .eco

lógico,  según los datos helmintológicos obten idos,  p a r a  cada

uno de los biotopos,  p a r a  a c a b a r  con un a n á l i s i s  conjunto de 

las hel m in to faunas  de d ichas  á reas  y de zonas com parab les .
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Por ú l t im o,  el séptimo c a p f tu lo  se dedica  a

r e u n i r  y re s u m ir  sucintamente  las conclusiones a que nos ha

perm it ido  l l e g a r  todo el estud io  expuesto an te r io rm en te .

La b íb l  io g ra f  fa ,  e s t ru c t u ra d a  por orden a l f a b é 

t ico,  comprende todas las re fe re n c ias  que han sido c i tad a s  en

el texto .

o



M A TER IA L

C a p ítu lo  segundo

METODOS
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2 . -  MATERIAL Y METODOS

2 . 1 . -  MATERIAL

Resulta e v ide n te  que un estudio  paras i to ló g ico  

no puede ceñirse  a la simple  determinación y estudio  s istemát ico  

de una ser ie  de helmintos recolectados p re v ia m e n te ,  si bien d i 

cho estudio  es sin duda p r im o rd ia l  y p r im a r io .  Por e l lo ,  acompa

ñando a lo a n t e r io r ,  deben l l e v a rse  a cabo p ro fund as  in v e s t ig a 

ciones acerca  de todos los elementos que rodean al p a r á s i t o  

mismo, a s a b e r ,  hospedadores d e f in i t i v o s ,  hospedadores in terme

d i a r i o s ,  h á b i t a t s  y costumbres de e l los ,  ciclos v i t a le s  y un 

l a rg o  e tc é te ra .

Es p a r t i c u la r m e n te  importante  el conocimiento  

de las re lac iones  p a rá s i  to -hospedador  y dentro de e l la s  d i l u c i 

d a r  los ciclos v i t a le s  de los pr im eros .  Hay que d e c i r  al respec

to, no obstante ,  que el estudio  de los ciclos v i t a l e s ,  p a r t i c u l a r 

mente la rg o  y complejo y que const i tuye  por sf mismo tema p a r a  

otros t r a b a jo s ,  se s a l f a  del objeto de la presente  memoria y ,  

si bien en un fu tu ro  pueden empezar  a • a b o rd arse  estas cuestio 

nes,  pensamos que el conocimiento de la fa u n a  h e lm in t ia n a  de 

una d e te rm in ad a  zona debe comenzar p r imeramente  por saber  

exactamente  cuántos y cuáles helmintos p a r a s i t a n  a los d i f e r e n 

tes hospedadores de la misma. Todo lo expuesto no q u i t a ,  sin 

embargo p a r a  que en el estudio  de cada  una de las especies  

de vermes se in c lu y a  un úl t imo a p a r t a d o  en el que,  a p a r t i r  

de la b i b l i o g r a f í a  c o n su l ta d a ,  se ind ique  el cic lo  e vo lu t ivo  p a r a  

las especies en que se conoce, o se re a l ic e  incluso una a p ro x im a 

ción teór ica  de acuerdo con nuestras  observaciones,  acerca  de 

los posibles  hospedadores in te rm ed ia r io s  que e x is ta n  en la zona,  

a s í  como de o t ra s  consideraciones ecológicas .

Lo que s í  se ha considerado en el t r a b a jo  es 

el t r a t a r  de conocer a lgunos aspectos in te resantes  de los hospe-
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dadores ,  ta les  como modo de v i d a ,  posib le  t ipo de a l im en tac ió n ,  

d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a ,  competencias entre  e l los ,  e tc .  Asimismo 

se r e a l i z a  un estudio  de cada una de las áreas  prospectadas,

enfocado b a jo  d i fe rentes  aspectos ta les  como su geomorfo logfa ,

microc l ima p a r t i c u l a r ,  vegetac ión ,  asf  como una pequeña l is ta  

de la f a u n a  acompañante ex is te n te ,  ciñéndonos exc lus ivam ente  

a aquel los  an imales  que tengan que ver  en a lg u n a  forma con

los p a rás i to s  y sus hospedadores,  a saber :  posibles  hospedado-

res in te rm e d ia r io s ,  depredadores de los Lacér t idos y Geckón idos . . .

2 . 1 . 1 . -  PROCEDENCIA DE LOS HOSPEDADORES: EL PISO TERMOMEDI-  

TERRANEO DE LA REGION DEL LEVANTE ESPAÑOL

El pafs  va le n c ia n o  ha sido de f in id o  por LOPEZ-  

GOMEZ(1966) como "una  fagana  m e d i t e r r á n ia  sup o r ta d a  per  les 

muntanyes que la separen de la meseta".  Se t r a t a  de una t i e r r a

de contrastes  c l imáticos y geomorfológicos entre  otros,  de los 

cuales  no escapa el propio  l i to ra l  que contrapone tanto  p la y a s  

y zonas subdesér t icas  con otras  c u b ie r ta s  de vegetación de g a r r i -  

ga u otras  dominadas por el c u l t i v o  de . reg a d ío .  Todo e l lo  g r a n 

demente in f lu e n c ia d o  por la  cont ínua  ' presenc ia  del mar Medi te 

r rá n e o  que ,  a lo la rgo  de todo el p a fs ,  a lc a n z a  un total  de 

440 ki lómetros de costas.

En el aspecto geológico genera l  de la región  

l e v a n t i n a ,  ROSELLO(1969 a )  d iv id e  la zona en dos sectores: el

sector norte  que a b a r c a  aproximadamente  desde el d e l ta  del 

Ebro hasta  la A lb u fe ra  de V a le n c ia ,  y el sector sur  que se e x 

t iende desde esta lag una  hasta  el l ím ite  m er id iona l  del pafs  

v a le n c ia n o .  Dentro incluso del sector nor te ,  cabe aún a d m i t i r ,  

según el anted icho  a u to r ,  dos subsectores separados por el r ío  

M i ja re s ;  en el subsector norte predominan los terrenos  c r e t á c i 

cos, m ientras  que en el del sur  el predomin io  del T r ía s  y del 

Jurás ico es casi  completo.  En el sector s u r ,  y hasta  el r iu



F ig .1 S i t u a c ió n  de la  región lev/antina española en e l marco de la  cuenca occidental 

del Mediterráneo.
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d 'A l c o i ,  se e x t iende  el dominio del p legamiento  ibér ico  y al

sur  se s i tú an  las c o r d i l l e r a s  del sistema bé tico .  Este dominio

ib é r ic o -p re b é t ico  fue denominado be t ibér ico  por FALLOT & BATA-  

LLER (1926) .

JESSEN(1927) d is t in g u ió  en la zona l i to ra l  tres

f a ja s  p a r a l e l a s :

1-)  T ie r r a s  b a ja s  de a lu v ió n  con a b u n d a n c ia  de limos a rc i l lo s o s -  

arenosos; t i e r r a s  a menudo ocupadas por m a r ja les  y dunas .

2- )  T e r r a z a  d i l u v i a l  de arenas  y g r a v a s  sobre la cual  suelen

asentarse  las mayores poblaciones,  a la s a l i d a  de los v a l le s  

f l u v i a l e s .

3 - )  Col inas y montañas t e r c ia r i a s  y c u a t e r n a r i a s .

Esta comparación de zonas o f r a n j a s  más o 

menos p a r a l e l a s  al m a r ,  se pone asimismo de manif ies to  en el 

estudio  f i tosociológ ico que del monte de la Dehesa del Sa ler  (V a 

len c ia )  hace .  SANCH IS( 1983) y en el que ind ica  que se observan  

algunos cambios importantes  en la vegetación como respuesta  

a l-a c on f igurac ión  de los d i fe rentes  ecosistemas presentes .  Este 

a u to r  s eñ a la  precisamente  la presenc ia  de tres grandes  ecosiste

mas. El pr im ero  y más próximo al  m a r ,  está representado  por  

las dunas de p r im e ra  I fn e a ,  más o menos móviles y una segunda  

I fnea de dunas  e s t a b i l i z a d a s .  Este ecosistema comporta una t í p i 

ca vegetación psammófi la  a d a p t a d a  a la fu e r te  a b ras ión  del 

v iento  de L e va n te .  Un segundo biotopo e s t a r í a  representado  por  

la  vegetación a r b u s t i v a  y a rbórea  pos ter io r  a las d una s .  Por  

últ imo,  el te rcer  ecosistema lo const i tuyen las á reas  de pr im ida s  

que presentan  un a l to  contenido de sales en el suelo,  por lo 

que la vegetac ión está co n st i tu id a  poe p r a d e r a s  h a ló f i l a s  e h i -  

p e rh a ló f  i las .  .

CO STA(com .pers . ) nos indicó que realmente  la  

zona l i to ra l  del L evan te  español está bien d e f in id a  por una  

ser ie  de á re a s  o ecosistemas p a ra le lo s  a la costa que forman
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una l ínea  cont inua  todo a lo la rgo  del l i to ra l  l ev a n t in o ,  si

bien en a lgunos puntos pueden f a l t a r ,  al h a b e r  desaparec ido  

por v a r i a s  causas a lg uno  o a lgunos de estos biotopos. Así ,  el

l i to r a l  lev a n t in o  e s t a r í a  const i tu ido  por v a r i a s  f r a n j a s  cuyo

conjunto  const i tuye  el piso termomedí te r rá n e o  de la región del 

L e van te ,  la f a j a  más próxima al mar está c o n f ig u ra d a  por las  

dunas más o menos móviles a s í  como las s em if i ja s  y f i j a s .  Una 

segunda f r a n j a  q u e d a r ía  conformada por la  vegetación a r b u s t iv a  

y a rb ó re a  c a r a c t e r í s t i c a  de la región medi t e r r á n e a . A c o n t in u a 

ción nos encontramos con un biotopo c a r a c t e r í s t  ico también del 

Medi te r rán eo ,  que r e s u l ta  ser una zona húmeda,  a veces con

a lg u n a s  lag unas  y a lb u fe ra s  comunicadas con el mar por medio

de c ier tos  cana les  o "g o la s" .  La s ig u ie n te  f a j a  es una zona

de aprovechamiento  humano mediante  el c u l t i v o ,  mayormente de 

n a r a n j a  y a r r o z .  Pero esta zona const i tuye  en el pa ís  v a l e n c i a 

no un ecosistema propio  y p a r t i c u l a r ,  ocupando una g ra n  e x ten 

sión de lo que en Caste l ló  se conoce como La P la n a  y que r e s u l 

ta ser una a m p l ía  extensión de terreno que se s i tú a  e n t re  las

m a r ja le s  (cuando las h a y )  y el comienzo del bosque m e d i t e r r á 

neo. Este ú l t imo,  el bosque medi te r rá n eo ,  const i tuye  a s í  la  pos

t r e r  de las á rea s  en que hemos d i v id i d o  la zona de estud io ,  

y comprende una f r a n j a  más o menos a m p l ia  que se ex t iende

hasta  los 500 metros de a l t u r a  a prox im a dam ente  y que v iene  

d e f in id a  por la vegetac ión t íp ic a  m e d i te r rá n e a  rep res e n ta d a  c a 

r a c t e r í s t  icamente por c a r r a s c a le s ,  rom era les ,  coscojares etc .

En cuanto a las razones que nos han impulsado

a d i v i d i r  de esta forma nuestra  á re a  de es tudio ,  son v a r i a s :

en p r im er  l u g a r ,  el hecho de que estas f r a n j a s  están bien d e l i 

m i ta d a s ,  como ya ind icaron  los autores  antes mencionados, y 

c a r á c t e r  izadas por aspectos ecológicos propios  y p e c u l ia re s ;  

en segundo l u g a r  porque precisamente  debido a estas condiciones  

ecológicas p ro p ia s ,  cada uno de los biotopos ofrecerá  p o s i b i l i d a 

des de v id a  a unos o a otros de los hospedadores es tud iados ,

marcando con e l lo  unas posibles d i fe re n c ia s  e n t re  sus r e s p e c t i -



F ig .2 . -  Corte esquemático de los d iferentes biotopos del piso termomediterréneo de 
la  región levan tin a . A) Playa, B) M a rja l, C) C ultivo  de regadío y D) Bosque mediterrá
neo.
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vas hel m in to fa u n a s ; por ú l t imo,  y como suma de los dos factores  

antedichos ,  será q u iz á  posib le  h a l l a r  unas d i fe re n c ia s  he lmin to -  

fa u n fs t ic as  c u a n t i t a t i v a s  y /o  c u a l i t a t i v a s  re f le jo ,  como ya  hemos 

a p u n ta d o ,  de las d i fe ren tes  condiciones y las d i fe rentes  especies  

de Saur ios encontradas  en cada  una de las zonas de estudio .

Cabe s e ñ a l a r  por úl t imo que inc luiremos otra  

zona de estudio que no po d r fa  denominarse propiamente  biotopo,  

pero que q u izá s  muestre d i fe ren c ia s  en cuanto a la h e lm in to fa u -  

na de sus hospedadores con el resto de los biotopos estud iados .  

Nos referimos al h á b i t a t  u rbano que q u e d a rá  representado  por  

la p ro p ia  c iu d ad  de V a le n c ia ,  en cuyo casco urbano  hemos te n i 

do ocasión de c a p t u r a r  e jem plares  de Podare is  h is p á n ic a  y T a r e n -  

tola  m a u r i t a n i c a , ambas de marcado c a r á c te r  a n t ro p ó f i lo .

A cont inuac ión  tra ta remos de a n a l i z a r  todas  

estas  cuestiones p a r a  cada  una de estas zonas,  poniendo de
o

r e l i e v a  todas y cada  una de estas condiciones ecológicas que 

hacen de cada una de e l l a s  un biotopo c a r a c te r í s t i c o  inc lu ido

dentro  del amplio  marco del Levante  espa ño l .  As í ,  p a r a  cada  

uno, estudiaremos separadam ente  los s igu ientes  aspec tos : -  la 

geomorfología,  que p o ndrá  de manif iesto  la con f ig u rac ió n  del 

te r reno en que nos encontremos; -  la c l im a to lo g ía ,  en la que

t ra tarem os de d a r ,  más que una v is ión g lobal  del c l ima general  

de la reg ión ,  una información acerca del microcl ima c a r a c t e r í s t i 

co de cada una de las á rea s ;  -  el suelo,  a p a r t a d o  en el cual

daremos a conocer someramente la composición y e s t ru c tu ra  del 

mismo; -  la vegetación que como es n a t u r a l  v a r í a ,  en a lgunos  

casos ampliamente ,  de uno a otro biotopo; -  y por úl t imo un 

a p a r t a d o  en el que se e n u m e ra rá  la fa u n a  acompañante  si b ien ,  

d ad a  la innecesar ia  a m p l i tu d  que esto p o d r ía  c o n l le v a r ,  nos 

re fe ri remos únicamente a aque l los  grupos o especies que puedan  

e s t a r  d i rectamente  re lac ionados  con cada  hospedador y su h e lm in -  

to f a u n a ,  es d e c i r ,  aque l los  an imales  que puedan a c t u a r  de hos

pedadores  in te rm ed ia r io s ,  aquel los  otros que supongan posibles



-  32  -

predadores  p a r a  los hospedadores estud iados ,  etc .

2 . 1 . 1 . 1 . -  EL AREA DE PLAYA

Con esta denominación nos vamos a r e f e r i r  a 

la f r a n j a  costera  arenosa inmedia ta  a la  o r i l l a  del mar ,  f r a n j a  

que,  con una vegetac ión y un microcl ima c a ra c te r ís t ic o s ,  const i 

tuye un biotopo p e c u l i a r  que a lb e r g a  o puede a l b e r g a r  a todas 

las especies de Saurios  e s t u d ia d a s .  De hecho, sa lvo  Hemidacty Ius  

turc icus  y L a ce r ta  l e p i d a , hemos podido c a p t u r a r ,  en esta zona,  

un buen número de e jem pla res  de las restantes  especies de Rep

t i les  que componen este t r a b a jo .

A) Geomorfologfa

Según PEREZ MATEOS £t_ a l . (1957 ) ,  la costa

v a le n c ia n a  se c a r a c t e r i z a  por su suave contorno y r e g u l a r i d a d ,

siendo además b a j a  y a renosa en su mayor p a r t e .

La formación del cordón l i to ra l  se debe a v a 

r ios factores que de te rm inan  la misma, según var io s  grados  

de im p o r ta n c ia .  ROSELLO(1969 a)  ind ica  que las aportac iones  

f l u v i a l e s  t ienen un papel  decis ivo en la  evolución costera  por  

su c ons ide ra b le  volúmen,  que const i tuye  la fu ente  p r in c ip a l  de 

los m a te r ia les  de p l a y a .  Hay que p ensa r  que los rfos M i ja re s  

y T u r i a  a r r o ja n  8 y 6 mil lones de toneladas de aportac iones  

só l idas  cada  año,  el Júcar  31 mil lones y el S egu ra ,  17. El resto  

de pequeños rfos o cursos de a g u a ,  a pesar  de su escaso c a u 

d a l ,  no son en absoluto  desprec iab les  en este aspecto.  ALONSO 

PASCUAL( 1957) in SANCHIS( 1983) destaca la im por tanc ia  de las  

fuer tes  a v e n id a s  es tac iona les  de los rfos T u r i a  y Júcar  que,

como ya se ha in d ic a d o ,  apor tan  los m a te r ia les  const i tu t ivos  

de los sedimentos costeros.
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Resulta también de g ra n  im por tanc ia  en la

formación del cordón l i to ra l  el efecto de las corr ien tes  m a r inas  

que, si bien por la poca ve loc idad  de las mismas, no t ra n s p o r 

tan un gran  volumen de m a te r ia le s ,  sf  t ienen r e le v a n c ia  en 

cuanto  a la c a l id a d  de los mismos. Asf por ejemplo,  PEREZ MA

TEOS et a l . (1957) ind ican  que la detección de m agnet i ta  en

el Suelo demuestra la p resenc ia  de corr ien tes  m ar ina s  desde

las Is las  Columbretes,  punto de orfgen de estos m ate r ia les  y 

otros de t ipo vo lcánico ,  que han c o n tr ib u id o  a la formación  

de los a ren a les  costeros.

Por el c o n t r a r io ,  la  fu e rz a  de las mareas no

es de suf ic ien te  e n t id a d  como p a r a  r e p e r c u t i r  en las formaciones

l i t o r a le s .  De igual  modo cabe s e ñ a la r  la escasa im portancia  

del o lea je  en estas formaciones,  por la poca a l t u r a  que l legan  

a a l c a n z a r  las olas y por la protección que sobre la costa v a 

len c ia na  ejercen las Is las  Ba leares  (SANCHIS, 1983).  Cabe s e ñ a la r  

sin embargo que este úl t imo fa c to r  puede tener y de hecho t iene  

su im portancia  cuando se forman tormentas que a fec tan  al l i t o r a l ,  

como consecuencia de. las cuales el o lea je  sf que puede d epos i ta r  

acúmulos de m a te r ia les  en las costas (ROBLES, com. p e r s . ) .

El fac to r  v iento  a d q u ie re  im por ta nc ia  p ro p ia

en las formaciones costeras,  con tr ibuy endo  de forma a p r e c ia b le  

a la morfología de las mismas. ROSELLO(1969 a )  s eña la  que los

vientos procedentes del in te r io r  casi no t ienen in te rés  en re lac ión  

a las mutaciones costeras .  En todos los observa tor ios  excepto  

el de Den ia ,  el pol ígono de frecuenc ias  da una p re p o n d e ran c ia

a la componente E. D en ia ,  en cambio,  por las c i r c u n s ta n c ia s  

o ro g rá f ic a s  locales,  se decanta  h a c ia  el NW.

Los efectos inmediatos del v ien to  son patentes:  

el v iento  actúa  d irec tamente  t ra n s p o r ta n d o  m a te r ia l  sólido en

suspensión a cortas d is ta n c ia s  sobre la t i e r r a  o el m ar ,  con 

consecuencias v is ib le s  en el p r im e r  caso, las d u n a s .  El t r a n s p o r -
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te eól ico es asimismo capaz  de c u b r i r  de a re n a  a lg u n as  crestas  

de cordones l i to ra le s  b a s tan te  a le ja d a s  de la  rompiente .  En la  

a ctu a l  id a ,  y en pa sadas  épocas, es posib le  que dicho t ra n s p o r te  

se ha ya  ex tend ido  a dominios más in te r io res  que la e s t r ic ta

f a j a  l i t o r a l ,  ya  que a veces,  a a lgunos ki lómetros h a c ia  el 

i n t e r i o r ,  se encuentran  suelos con una fue r te  proporción e ó l ic a .

De acuerdo con estos factores  que conforman  

las costas v a le n c ia n a s ,  ROSELLO(1969 a)  d iv id e  las mismas en 

va r io s  t ipos,  a s ab e r  ( f i g .  3 ) :

a )  Costas b a ja s :  que inc luyen el l i to r a l  sin a c a n t i la d o s  y con

g r a d ie n t e ,  mar ad en t ro ,  menor del 6 por m i l .

a . 1 . )  P la y a s  de a r e n a :  entendiendo por a re n a  el conjunto

de " p a r t í c u la s  m inera les  su e l ta s ,  a g re g a d a s  incoherentemente

y de su f ic ie n te  tamaño p a r a  ser d is t in g u id a s  a simple v is t a " .  

A menudo van acompañadas de conchas y restos de conchas de 

moluscos. Estas p la y a s  se c a r a c t e r i z a n  por su extrema m o v i l id a d  

y su p e r f i l ,  t i e r r a  aden t ro ,  es mucho más p la n o  que el de las  

p la y a s  de g u i j a r r o s .

Este subtipo  arenoso puro no es demasiado f r e 

cuente en l a r g a s  extens iones,  no obstante  podemos e n co n tra r lo  

en numerosos puntos que,  de norte a sur s e r ía n  los s igu ientes :  

al nor te  de Peñíscola ;  a ambos lados de la  Punta  del C a r r e g a -  

dor (A lc o s se b re ) ; inmediaciones de Torre  de la Sal (R ib e ra  de 

C a b a n es ) ;  la  base de l ' O l l a  de Benicássim; desde les V i l le s

al Grau de Caste l ló ;  la a n t i g u a  p l a y a  de la Torre  (s u r  de Cas-  

te11ó);  desde a lg o  más al nor te  de Canet h asta  el puerto  de

Sagunt;  desde el b a r r a n c o  de C a r r a i x e t  hasta  el Grau de V a le n 

c i a ,  donde la  acumulac ión  de a re n a  f in a  es muy a m p l ia  y e x c lu 

s iv a ;  desde N azare t  se encue ntra  una d i l a t a d a  p l a y a  que pronto  

se combina con dunas  y a lb u f e r a ;  desde la  s ie r r a  de C u l te ra  

h asta  la gola  del Xúquer;  en los a l rededores  de Denia y X á b ia  

se encuentran  a lgunos  pequeños a ren a les  que se vue lven  a reen

c o n t r a r  en las c erc a n ía s  del Peñón de I fa ch ;  la  p l a y a  de p o n ie n -
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te de Benidorm se puede cons iderar  como modélica de este s u b t i 

po a . 1 .  ; el l i to ra l  arenoso no reaparece  hasta el cabo de l ' H o r -

ta., en la p l a y a  de San Juan; p la y a  del Postlguet;  p la y a  de 

Babel;  un poco antes del pueblo de Santa Pola.  En algunos de 

estos puntos,  la a rena  se combina con la presencia  de dunas  

o cordones dunares .

a . 2 . )  Cordones de g r a v a :  parece que estas crestas se fo r 

man con las p a r t íc u la s  proyectadas por las olas que rompen 

de forma e x p lo s iv a .  Desde el norte se ¡n ie la  la costa v a le n c ia n a  

en la embocadura del r ío  Cen ia ,  con un cordón de g r a v a ;  en 

el de l ta  del r ío  Segarra  se observa un cordón de g ra v a s  escalo

nado; desde Torrenostra  hasta la gola p r in c ip a l  de la marisma  

de T o rreb lanc a  se loca l iza  un ampl io  cordón escalonado de 2 

metros de a l t u r a  y sin a ren a ;  al norte  del r i u  Sec aparecen

\
\

F ig .3 . -  Tipos de costa del l i t o r a l  mediterráneo: A-1) Playa de arena; A-2) Cordón 
de grava; A-3) Costa de restinga y a lbufera; B) Costa de acantilado medio; C) Costa 
de a lto  acantilado, a: albufera; b: barra de rompiente; c: cordón de grava; d: duna; 
r :  restinga; t :  cresta (t ir re n ia n a ? ).
(Tomado de ROSELLO, 1969).
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cordones dobles y t r ip le s ;  al nor te  del puer to  de B o r r la n a ;  un 

cordón de g r a v a  al nor te  de A lmenara  hace el papel  eventua l

de re s t in g a ;  al norte  de l 'E s t a n y  de Quartel  I hay un cordón

re c t l l fneo  de g r a v a  de 5 metros de a n c h u r a ,  a unos 25 metros 

de la  o r i l l a  del mar;  la p l a y a  de Pugol t iene  v a r i e d a d  de g u i j a 

rros; desde l ' A l t e r  se forma un v e rd a d e ro  c o r d ó n - te r r a z a  de 

g u i j a r r o s  gr ises  y rojos que va d isminuyendo h a c ía  la Torre ;  

al sur  de Gandfa  re a p a re c e  en una la r g a  extensión casi  con t i 

nua que l lega  hasta  la punta  de l ' A l m a d r a v a ,  donde vue lve  

a desaparecer  en un la rg o  sector de la costa,  q u i ta d o  de a lg u n a  

c a l a  o escotadura  como el Portet de M o r a i r a ;  al  norte  del peque

ño d e l ta  del r io  de El A lg a r  se reenc uentra  un c ons iderab le  

cordón de g r a v a ;  las siete  m i l la s  de p l a y a  del té rmino de V i l a -

jo íosa  son casi  Ín tegros  de g u i j a r r o s ,  a s í  como la p la y a  del

C a r r i t x a r ,  ya  en el término de Campello;  a p a r t e  del de l ta  del

r i u  Verd ,  el resto del l i to ra l  no p resenta  apenas ejemplos de 

este t ipo a -2 .

a . 3 . )  Costa de re s t in g a  y a lb u f e r a :  buena  p a r te  de las

p l a y a s  de a re n a  o g u i j a r r o s  que se ha descr i to ,  e n c ie r ra n  un

postpaís  encharcado  que se r e i t e r a  con In s is ten c ia  en grandes  

extensiones de la  costa v a le n c ia n a .  Estas a lb u f e r a s ,  concretamen

te el lago de La A lb u fe ra  de V a le n c ia ,  t iene  su or igen como 

consecuencia del hundim iento  de la l l a n u r a  v a l e n c ia n a  que dió

como resu l tado  el c ie r r e  del golfo por un am pl io  cordón l i to ra l

que va desde V a le n c ia  a C u l l e r a .  La formación de esta re s t in g a  

parece deberse a l  a p o r te  de m ate r ia les  d e t r í t ico s  a r r a s t r a d o s  

por la c o r r ie n te  m a r in a  n o r te -s u r  que ex is te  en esta zona medite

r r á n e a  .

De nuevo de norte a s u r ,  estos son los puntos  

con este t ipo de costa:  una pequeña p a r t e  en t re  Ben icar ló  y

Peñíscola ;  desde Tor re n o st ra  hasta  la Torre  de la  Sa l ;  más h a 

c ia  el su r ,  h a s ta  el r ío  M i ja re s ;  el r ío  seco de B o r r i o l ; en tre

el M i ja re s  y el r ío  seco de Bechí; la a lb u f e r a  cont inua  que
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bordea el l i to ra l  de Nules a Moncófar;  las lagunas  de A lm e n ara ;  

entre  Sagunt y A lbu ixech  se ext ienden más de 10 ki lómetros de 

r e s t in g a ;  la A lb u fe ra  de V a le n c ia ;  P eg o -O l iv a ;  A lb u fe re ta  de 

A l ic a n te ;  A lb u fe ra  de E lche .

b)  Costas de a c a n t i l a d o  mediano: se t r a t a  de l i to ra le s  con a c a n 

t i l a d o  in fe r io r  a los 10 metros, que han sido a menudo e x c a v a 

dos en el g la c is  c u a t e r n a r i o .  Buena p a r te  de los ejemplos de

este t ipo quedan al  norte  del p a r a le lo  de C as te l ló .  El único  

segmento que encontramos en el centro  del golfo de V a le n c ia  

es al  su r  de la  s ie r r a  de C u l t e r a ,  donde aparece  un conglomera

do c u a t e r n a r io  combinado con p la y a  a renosa .  Desde a11 f hay

que s a l t a r  a las inmediaciones  de Den ia .  En la b a h fa  de Jávea ,

as f  como en M o r a i r a ,  aparecen a lgunos trozos que pueden v o lv e r

a encontrarse  f ra g m e n ta r ia m e n te  más hac ia  el s u r .

c) Costas de a c a n t i l a d o s  a l tos:  l i to ra le s  con un a c a n t i l a d o  supe

r i o r  a los 10 metros,  cuya  base está dentro de aguas  p ro fu n d a s .  

Al norte  de la  región se reducen a los dos sectores orográ f icos  

que se acercan mucho al l i t o r a l :  Benicássim-Oropesa y Alcossebre-  

Peñfscola .  Si exceptuamos el cabo de C u l l e r a ,  este t ipo de cos

tas ,  en la mitad m e r id io n a l ,  se reduce a las del promontorio  

de la Nao y tres o c u a t ro  puntos en La M a r in a  en los que la

montaña se aproxim a  a la costa.  Unicamente I f a c h ,  uno de los 

puntos más in teresantes  del l i to ra l  v a le n c ia n o  j u s t i f i c a ,  por  

sus 328 metros de a l t u r a ,  su inclusión en este t ipo c .

Con todo es el t ipo "a" de costa,  con sus tres

subt ipos ,  los que más nos in te resan a nosotros,  dada  la in e x is 

tencia  casi  total  de f a u n a  herpeto lóg ica  de las costas de a c a n t i 

lado.  Por e l lo  cent raremos esta ú l t im a  p a r te  del estudio  geomor-  

fológico en estos tipos de l i to ra l  y más concretamente en el estu

dio  de las dunas como fa c to r  geomorfológico más importante  del  

cordón l i to ra l  arenoso.  De c u a l q u i e r  modo, no es procedente  

en este estudio  ex tenderse  en exceso acerca  de las mismas, por
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lo que haremos un pequeño resumen a p a r t i r  de las observac io 

nes de SANCH I S (1983).

Las dunas se forman por acción del v iento

cuando ex is te  un m a te r ia l  de g ra n u  lometr fa adecuada  que se 

ve sometido a procesos de t ra n s p o r te  y a cum ulac ión .  La c a p a c i 

dad de actuac ión  del v ien to  depende d irec tam ente  de su e n e rg ía  

c in é t ic a ;  es necesar ia  una ve loc idad  sup er io r  a 4 metros/segundo  

p a r a  que se produzca  el t ra n s p o r te  de a re n a  (ZENKOVICH, 1976 

in SANCH IS, 1 9 8 3 ) . La forma de deposición de la  a re n a  es v a r i a 

b le ,  dependiendo de la  n a t u r a le z a  del obstáculo  al  que se e n f re n 

t a .  Si éste no es perm eab le ,  los granos de a r e n a  rebotan contra

el mismo, acumulándose a q u é l l a  f re n te  a é l .  S i ,  por el c o n t ra 

r io ,  se t r a t a  de un obstáculo  permeable ,  la  a r e n a  se acumula

en la p a r t e  pos ter io r  del mismo (ZENKOVICH, 1976 ; GOLDSMITH,

1978 ¡n SANCH IS, 1983).

El crec imiento  de una duna  se ve favorec ido

por la p resenc ia  de p la n t a s  y demás objetos que puedan f a c i l i 

t a r  la f i j a c ió n  de los granos de a r e n a .  Normalmente las dunas  

f i j a s  de la costa v a le n c ia n a  lo están a causa  de la vegetación

c a r a c t e r f s t ic a  v a le n c la n o - c a t a la n o - b a l é a r - p r o v e n z a l  (RIVAS MARTI 

NEZ, 1977 in SANCH IS, 1983 ; COSTA & MANSANET, 1981).  Las dunas

ya  formadas pueden d e sp la z a rse  por el cambio de posición que  

ex pe r im entan  los granos de a r e n a .  En c u a l q u i e r  caso, el movi

miento se detiene al ser co lon izada  la duna  por la vegetación

(ZENKO VICH,1976 ; GOLDSM I T H , 1978 ¡n SANCH IS, 1983).

B) E dafo log ía

Parece que ,  desde el punto de v is ta  geomorfoló--

gico,  en el l i to r a l  l e v a n t in o  t iene  una p r e p o n d e ran c ia  el C u a te r 

n a r io ,  que a lc a n z a  cons iderab les  extensiones en las l l a n u r a s  

costeras .  ROSELLO(1969 a)  s eña la  que ,  cercanamente  a la costa,  

el M u sc he lka lk  a lc a n z a  una gran  a m p l i t u d ,  sobre todo en X i lx e s -
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La L losa ,  aunque a menudo recub ie r to  por el C u a te r n a r io .

La extensión e im por tanc ia  de las formaciones  

c u a t e r n a r i a s  ya fué a d v e r t i d a  por CAVANILLES in ROSELLO( 1969) 

quien las descr ibe  como "un hormigón endurec ido ,  compuesto 

de c h in as ,  cantos y marga  a r c i l lo s a  roxa  con a lg u n a s  a ren a s"

(ROSELLO, 1969 p .  19) ( redondeando casi  una per fecta  d e f in ic ión  

de g la c is  de acumulac ión cuando dice: "se formaron a q u e l la s

l l a n u r a s  hasta  los r ib a z o s ,  de las p é rd id a s  que su fr ie ron  los 

montes, y fueron de mayor  extensión antes que el mar empezase  

la  obra  que aún c o n t i n ú a . . . "  (ROSELLO, 1969 p .  19) .  El enorme  

g la c is  de erosión comprende toda la extensión costera con una

p r o fu n d id a d  v a r i a b l e ,  desde pocos metros al  pie  de a lgunos  

a c a n t i l a d o s ,  hasta  12 y 15 ki lómteros en Onda y B e n ic a r ló - A lc a -  

n a r .

Este dominio c u a t e r n a r io  en la zona l i to r a l  

se puede a p r e c i a r  manif ies tam ente  a t rav és  de la obra  de SAN-

CHO-COMINS et_ a l . (1 982 ) ,  por lo que a la p ro v in c ia  de Caste

l lón se re f ie re ;  este predomin io  solo se ve a l t e r a d o  por una  

pequeña cuña Jurás ica  en los a lrededores  de Peñfscola y o t r a ,  

aún más pequeña,  correspondiente  al  Cre tác ico ,  en Oropesa.  

De c u a lq u ie r  modo, ROSELLO(1969 a )  s e ñ a la  que muchos de los

g u i j a r r o s  b lanquec inos  que in te g ra n  los cordones l i to r a le s ,  son 

de n a t u r a le z a  c re t á c ic a .

SANCHO-COMINS jst_ a l . (1982) seña lan  que en

el l i to r a l  castel lonense se encuentran  suelos carbonatados  const i 

tuidos por a r c i l l a s ,  m argas  y a ren iscas  (a  veces conglomerados

y a r e n a s )  pertenecientes  al  t e r c ia r io  y c u a t e r n a r i o .  Se pueden

d i s t i n g u i r  a q u í  dos grupos ,  uno representando suelos con in f lu e n 

c ia  de a g u a  procedente  del mar ,  en el que se asocian H a p l a -

q u e p t ,  Xerochrept e Histosol ,  y o t ra  asociación formada por Xe-  

ropsamment y X ero r th en t ,  que se d e s a r r o l l a  sobre a re n a le s  coste

ros.
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Respecto a este sector norte  de la reg ió n ,  cabe

s e ñ a la r  por ú l t imo,  que las únicas  dunas conso lidadas  o fósi les  

se encuentran  al sur  de la R ibera  de Cabanes y son posiblemen

te a t r i b u i b le s  a la regres ión del Würm (ROSELLO, 1969 a ) .

En el l i to r a l  m er id iona l  no se encuentra  ni

Precámbrico ni s iq u ie ra  Paleozoico o P r im a r io ;  él pisó in fe r io r  

que a f lo r a  corresponde ya a la e ra  S ec u n d a r ia :  el T r í a s .  En

cuanto  a la e ra  T e r c i a r i a ,  el Eoceno y Oligoceno aparecen nada  

más al sur  del p a r a le lo  de Den ia ,  con fa c ies  y d u reza  muy v a 

r i a b l e s .  El Mioceno t iene una gran  d i fus ión  y los pisos altos  

o modernos son postorogénicos,  motivo por el cual  se encuentran  

p rá c t ic am ente  hor izonta les  ( ROSELLO, 1969 a ) .

Entre  los m ate r ia les  de las p la y a s  o te r r a z a s

m ar in a s  t i r re n íe n s e s  hay una a m pl ia  g a m a,  desde las e o l ia n i ta s  

más o menos compactas o c im entadas ,  hasta  los limos de or igen  

cont inenta l  y los conglomerados con o sin fó s i les .  En las p la y a s  

arenosas,  el contenido de c a l i z a  y c u arzo  v a r í a ,  pero con p r e 

ponde ra nc ia  de este ú l t imo,  a causa de su mayor d u r e z a .

C) Mi croe l ima

Conviene,  en p r im e r  l u g a r ,  d e f i n i r ,  aunque

solo sea someramente,  la c l im a to lo g ía  genera l  del conjunto del

á r e a  de es tud io ,  el piso te rmomediterráneo,  p a r a  e n t r a r  a c o n t i 

nuación de l leno en el estudio  del microcl ima p a r t i c u l a r  de cada  

biotopo, centrándonos en aquel los  factores  que resu l ten  de mayor  

in te rés  p a r a  r e s a l t a r  las d i fe ren c ia s  ex is tentes  en t re  los mismos.

P a r a  el p r im e r  o b je t iv o ,  nos guiaremos en la mayor  p a r te  por

la obra  de ROSELLO(1969 a , b ) .

El piso termomedi te r ráeo  del lev an te  español

se e n cu ad ra  en el l ím ite  del a n t ic ic lón  de las Azores y del c en -

troeuropeo; ambos crean una zona l la m a d a  f re n te  medi te r rán eo ,
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h a b i t u a l  fu e ra  del v e ra n o .

Seis son las masas de a i r e  que ,  de uno u otro  

modo, pueden a fe c t a r  al Medi te ráneo y por tanto  a nuestra  á re a  

de estudio ,  c o n f ig u ra n d o  de esta forma su el ¡matologfa:

-  a i r e  p o la r  marf t im o,  o r i g i n a r i o  del A t lán t ico  nor te ,  templado  

y húmedo; es f recuente  d u r a n te  el in v ie rn o  y suele provocar  

una presión a tmosférica  s u p er io r  a la n orm a l ,  tem peratu ras  be

n igna s  y a l t a  humedad r e l a t i v a .

-  a i r e  sub trop ica l  m ar f t im o ,  p roven ien te  de las Azores, c a l ie n te  

y húmedo. Comporta te m p era tu ra s  e le v a d as  y la humedad más 

a c u s a d a .

-  a i r e  p o la r  c o n t in e n t a l ,  que se o r i g i n a  en Europa  c en t ra l  y 

o r ie n ta l  y a l t e r n a  con el p o la r  marft imo d u ra n te  el in v ie r n o .  

Es un a i r e  f r fo  y re la t i v a m e n te  seco.

-  a i r e  á r t ico  c o n t in e n ta l ,  que nos l lega  en muy contadas ocasio

nes (t res  dfas al año,  más o menos) desde S ib er ia  y el casquete  

p o la r  y puede p resentarse  en forma de olas de f r fo  e xc ep c io n a l .  

Determina una presión a l t a  y una tem p era tu ra  y humedad muy 

b a j a s .

a i r e  s ub trop ica l  c o n t in e n t a l ,  que const i tuye  una masa muy 

poco frecuente ,  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  c á l i d a  y seca por su proce

dencia  a f r i c a n a ,  motivo por el cual  provoca olas de c a lo r  sofo

cante  y sequedad e x t re m a .

-  a i r e  sub trop ica l  medi te r rá n e o ,  es el resu l ta d o  de la evolución  

de o tras  masas remansadas  en régimen a n t ic ic ló n ic o .  Es propio

del verano  y suele i r  acompañado de buen t iempo, con a lg u n a  

i n e s t a b i l id a d  e v e n t u a l .

Aunque en a lg u n a s  épocas podamos q u e d a r  in 

mersos dentro  de una u o t ra  masa de a i r e ,  con tiempo e s ta b le ,  

a menudo nos encontramos en contacto con dos masas vec in a s ,

siendo en esta c i r c u n s ta n c ia  donde suelen darse  las p e r t u r b a c io 

nes.  A estas zonas de contacto se las denomina f re n te s ,  siendo

el f re n te  p o la r  m e d i te r ráne o  el que cobra p a r t i c u l a r  re l i e v e
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en el l i to ra l  v a le n c ia n o .

Las tem pera tu ra s  medias a n ua les  observadas  

en el l i t o r a l ,  osci lan en t re  16 y 182 C, siendo las más e le v a d a s

de toda la re g ió n .  Enero,  con una media de 112 C y Agosto,

con una de 252 C, son, respect ivamente ,  los meses más f r fo  y 

más c á l id o .

En cuanto  al  régimen de l l u v i a s ,  la zona l i to 

ra l  queda comprendida  en t re  p luv ios ida des  de 200 a 700 mm, 

siendo el extremo más mer id iona l  (Horta  d ' O r i o l a ,  B a ix  V ina lopó)  

el más seco, no a lc a n z a n d o  sus costas los 300 mm a n u a le s .  Otras  

comarcas casi  tan secas son el Camp d 'A l a c a n t  y La M a r i n a ,  

el sector norte  de I 'H o r t a  de V a le n c ia  y el centro de La P la n a

de C aste l ló .  El foco de mayor  p lu v io s id a d  se s i tú a  en el centro

de las montañas de La Sa fo r ,  al  sur  de G an dfa .

Centrándonos ya  en el 'estudio concreto del 

microc l ima de la zona de la p l a y a ,  nos basaremos p r in c ip a lm e n t e  

en dos obras  rec ientes ,  las de SANCH IS (1983) y SANCHO COMINS 

et a l . (1982 ) .  En el p r im e r  caso, los datos fueron obtenidos

a p a r t i r  de la  estación meteorológica de Levante  y de la  Base 

Aérea de Manises ,  as f  como consultando datos re fe rentes  a V a le n 

c ia  del L ibro  de Agrocl ¡matologfa de España (CASTILLO & RUIZ  

BELTRAN,1977 in SANCH IS,  1983), d u r a n te  un periodo de 33 años 

(1947-1980) .

Lo más destaca b le  respecto a la zona que nos 

in teresa  es,  en p r im e r  l u g a r ,  el estudio  de los vientos cuya  

f rec uenc ia  a n u a l  t iene,  en el l i t o r a l ,  una o r ien tac ión  Este y 

Oeste.  El v ie n to  del Este es un v ien to  húmedo que,  al p r o v e n i r  

del m a r ,  a r r a s t r a  una g ra n  c a n t id a d  de sales,  las cua les ,  u n i 

das a las p a r t f c u la s  de a re n a  que m ov i l iza  la  p l a y a ,  in f lu y e n  

muy d i rec tam ente  sobre la vegetación del l i t o r a l .  El v iento  seco 

del Oeste provoca la eva p o ra c ió n  del agua  que queda re te n id a
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en el suelo,  acentuando asf las condiciones de a r id e z  de la

z o n a .

La te m p e ra tu ra  queda  e n c u a d ra d a  en el contex

to genera l  de toda la reg ió n ,  ya  comentado ante r io rm ente ,  siendo  

suave  d u r a n t e  el periodo i n v e r n a l ,  d ad a  la  in f lu e n c ia  a m o r t ig u a 

dora del m a r ,  y c á l i d a  en él v e ran o ;  ésto permite  la im p la n t a 

ción de una vegetación te rm ó f i l a .

En cuanto  a la p l u v io m e t r í a ,  dos son las c a r a c 

te r ís t ic a s  p r in c ip a le s  que se desprenden del estudio  de los datos

de la Estac ión de V a le n c ia :  su escasez y su i r r e g u l a r i d a d .  La

c a re n c ia  de a g u a  en la  época e s t i v a l ,  unido a los vientos de 

componente Este y Oeste, y h a b id a  cuenta  de la  t e x tu ra  arenosa  

del suelo,  in c ap a z  de la  retención de a g u a ,  provoca unas condi 

ciones de g ra n  sequía  que solo p la n t a s  muy a d a p t a d a s  y con

un sistema r a d i c u l a r  b ien desarro l  Iado,  son capaces de s o por ta r .

A p l ican d o  los parám etros  de P i t a - C a r p e n t e r ,  

podemos c o n c lu i r  que la estación de V a le n c ia  pertenece a un 

c l ima "Medi te r rán eo  cá I ¡do-templ ado seco" ; a tendiendo a la

c la s i f i c a c ió n  c l im á t ic a  de P a p a d a k is ,  estar íam os en un c l ima  

"M ed i te r ráne o  s u b t r o p ic a l "  y Al Iu é -A n d ra d e  lo de f ine  como "Medi

te r rán eo  sem iár idó  cál  ido-seco con humedad no e s t i v a l " .

Por lo que se r e f i e r e  al  l i to r a l  castel  lonense

y t ra s  c o n s u l ta r  la o b ra  de SANCHO COMINS et_ a l . ( loe .  c i t „ ) ,  

observamos que las c a r a c t e r í s t  icas c l im á t ic a s  de esta f r a n j a  

costera  son s im i la r e s ,  y a s í  nos encontramos con que,  según 

la  c la s i f i c a c ió n  de T h o rn th w a i  te, b a s a d a  en el índ ice h íd r ic o

( I m ) ,  r e s u l ta n te  a ^u vez del de a r id e z  ( l a )  y del de humedad  

( I h ) ,  el t ipo de c l ima p a r a  el mencionado l i to r a l  es seco s u b h ú -  

medo ( Im  = 0 a -20 )  en el te rc io  norte  del mismo, y semiár idó  

( Im  = -20  a -  40) en los dos terc ios re s tan tes .  Según la c l a s i f i 

cación de P a p a d a k is ,  los dos tercios norte  del l i to r a l  de Caste 
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l lón pertenecen a un c l ima submed i te r ráneo  marft imo y el terc io  

sur  a uno medi terráneo  s u b t r o p ic a l .

D) Fi tosociologfa

El estud io  que,  sobre el Monte de la Dehesa

del Saler  ( V a l e n c i a ) ,  h ic ie ron en su d fa  COSTA, PERÍS & F IGUE-  

ROLA(1982),  nos puede s e r v i r  perfectamente  p a r a  e n g lo b a r  el 

conjunto de la  vegetac ión costera  de toda la  re g ió n ,  ya  que  

como nos dió a conocer uno de los autores (COSTA, com. p e r s . ) ,

sa lv o  pequeñas v a r ia c io n e s ,  las asociaciones vegeta les  se rep i ten

según las d i fe rentes  f r a n j a s  p a r a l e l a s  al m a r ,  todo a lo largo  

de toda la  región l e v a n t i n a .

La vegetac ión de las dunas móviles está re p r e 

sentada  por tres c lases .  La p r im e r a ,  AMMOPHILETEA, B r . - B I .  

& R. T x . , 1 9 4 3 ,  está c o n s t i tu id a  por las asociaciones Agropyretum  

mediterraneum y Medicago m a r in a e - Ammoph? letum a r u n d i n a c e a e .

La p r im e ra  de e l l a s  re s u l ta  una comunidad co lo n iza d o ra  de las  

dunas p ioneras  y cuenta  como c a ra c te r f s t  ica fundam enta l  de 

la comunidad con EI ymus fa rc tu s  (Agropyron junceum subsp.  

medi t e r ra n e u m ) . En su composición f lo r fs t i c a  podemos e n c o n t ra r  

además, C a ly s te g ia  soldanel  I a , E ryng ium  marit imum y Echinopho-  

ra  s p in o s a , como c a r a c t e r f s t  ¡cas de orden y c lase  (Ammophi le t a -  

I ?a, Ammophi l e t e a ) y Lotus c r e t i c u s , Caki  le m a r i t im a  subsp.  

a e g y p t i a c a , Sporobolus p u n g e n s , Malcomía I i t to rea  y P an c ra t iu m  

mari  t imum, como acompañantes .  Respecto a la segunda asociación  

de esta p r im e ra  c la se ,  muy d e te r io ra d a  por lo que a la Dehesa  

del Sa le r  de r e f i e r e ,  podemos e n c o n t ra r  Ammophi Ia a r e n a r i a , 

Echinophora  sp i n o s a , Medicago m a r i n a , Otanthus mari  t im u s . Las 

especies Lotus c re t icus  y L aunaea  resedi fol  i a son d i fe re n c ia le s  

de la subasociac ión Lotetosum c r e t i c i , m ientras  que C a ly s te g ia  

sol danel  I a , E ryn g iu m  mari  t im um , E uphorb ia  p a r a l  ias  y EIymus  

f a r c t u s , son c a r a c t e r f s t  ¡cas de orden y clase y C u t a n d ia  mari  t i 

ma y P a n c ra t i  um mari  timum pueden ser c la s i f i c a d a s  como acompa
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ñantes .

La c lase HEL ICHRYSO-CRUC IANELLETEA MAR I TI — 

MAE J .M .  Gehu, Ri v a s - M a r t  fnez,  R. T x .  In J .M .  Gehu,1975 es 

más p rop ia  de las dunas s em if l jas ,  más in te r iores  y con una  

mayor c a n t id a d  de m a te r ia  o r g á n ic a .  Sus comunidades represen

tan un paso esenc ia l  de la evolución hasta  las formaciones a rb o 

ladas  es tab les .  La más fundamenta l  de estas asociaciones es 

Cruc iane l  letum- mar? t imae Br . - B l . (1931) 1933 I aunaetosum resed i fo-

I iae  0 .  de Bolos,  1967, cuya  mayor p a r te  de biomasa está const i 

tu id a  p r in c ip a lm e n t e  por Onon i s n a t r i x , He lychr isum stoechas , 

Teucr i um bel ion y C ru c ian e l  I a mari  t i m a , ju n to  con las d i f e r e n c ia 

les de la s u b a s o c ia c ió n : Launaea  resedi fol  i a , Centaurea  aspera

y Al k a n n a  t i n c t o r i a . Como compañeras o acompañantes existen  

un gran  número de especies entre  las que cabe d e s tac ar :  Hel i a n -  

themum Ia v a n d u I  ifol  i u m , Cistus sal v i fol  i u s , Sporobolus p u n g e n s , 

Euph o rb ia  t e r r a c i n a , Scabiosa a t r o p u r p ú r e a , EI ymus fa rc tu s  y 

Erodium l a c i n i a t u m .

En los c la ros  de la asociación a n t e r io r  se pue

den e n co n tra r  a veces comunidades pertenecientes  a la c lase  

TUBERARIETEA GUTTATAE B r . - B I . , 1 9 5 2  em. Ri v a s - M a r t f n e z ,  1977, 

que suelen desarro l  Ia rse  a l l f  donde no encuentran  competencia  

con los vegeta les  v iv a c e s .  Estas comunidades,  que a lc a n z a n  

su óptimo en la  reg ión  m e d i t e r r á n e a ,  están represe ntadas  p r i n c i 

pa lmente  por la asociación Erodio- Malcomietum p a r v i f l o r a e  R iv a s -  

Goday,1957,  que suele  ser de sp la za d a  por el Cruc iane l  letum fin 

su evo luc ión .  Las especies más c a ra c te r f s t  ¡cas de esta comunidad  

son Malcomia p a r v i f  l o r a , Loef I in g ia  p e n t a n d r a , Pol ycarpon t e t r a -  

phy 11um. . .

Al margen del cordón d u n a r ,  nos encontramos  

en muchas p a r te s  del l i to r a l  v a le n c ia n o  con a re n a le s  e s t a b i l i z a 

dos donde hay una mayor  cohesión de la a re n a  por el apor te  

de m a te r ia  o r g á n i c a .  En e l los  se in s ta la  una vegetación de carné-



-  46  -

f i tos  y nanofanero f  i tos cuya  composición f lo r f s t i c a  puede verse  

a fe c tad a  por dos condiciones inherentes  al propio  ecosistema,  

ta les  como la  a ren a  y la s a l i n i d a d .  Tres son las c lases que  

pueden h a l l a r s e  representadas  en estas zonas,  a saber :

a )  ONONIDO ROSMARINETEA B r , - B I . ,  1947, formada por una v e g e ta 

ción de caméfitos y nanofanero f  ¡tos de e x ig e n c ia s  h a ló f i l a s  y 

x e r ó f i l a s ,  sobre suelos carbonatados  y cuya  asociación p r i n c ip a l  

es el T e ucr io - bel ionis - Hal imietum- hal  imifol  i i Costa & M a nsane t ,  

1981, con Teucr ium bel ion y Hal imium hal  imifol i um como especies  

más re p r e s e n t a t i v a s .

b)  CAKI LETEA MAR I TI  MAE R. T x .  & P r e i s i n g , 1950, se t r a t a  de 

una formación de p la n ta s  an ua les  que se presenta  a l t e r n a n d o  

con las comunidades de dunas antes mencionadas.  En el l i to r a l  

m editer ráneo  se presenta  la asoc iación Salsolo kal  i - C a k i  letum 

a e g y p t ia c a e  Costa & M a n s a n e t , 1981, cuya  ubicación n a t u r a l  es 

la p r im e ra  b a n d a ,  donde el mar deposita  los m a te r ia les  a r r a s 

t ra dos ,  y que cuenta  como especies c a r a c te r f s t  ¡cas con C a k t le  

mari  t i m a , Salso la  ka l  i y Pol i gonum m a r i t im u m , siendo las acom

p a ñan tes  Sporobolus p u n g e n s , C u t a n d ia  -m ar i t im a , Lotus c r e t i c u s , 

Elymus fa rc tu s  y Si lene ram os is s im a .' También y sobre todo en 

a lg u n a s  p la y a s  al  nor te  de V a len c ia  (Canet de Beren guer ,  Moncó-  

f a r . . . ) ,  encontramos la asociación H y p o c h ae r id i -G I  aucietum f lav i  

Rivas  Goday & R iv a s - M a r t f n e z ,  1958, con Glauc ium f la v u m ,  Caki  le 

mari  t ima subsp .  a e g y p t i a c a , Ononis ram o s iss im a , E ryn g i  um m a r i 

t im um . . .  como especies más f recuentes .

c) QUERCETEA IL IC IS  Br . - B l . ,  1947, c u y a  comunidad Phi 11 y reo 

angus t i fo l  iae - Rhamnetum angust i fo l  iae Costa & M a n s a n e t , 1981, 

forma densos m a torra le s  de coscoja,  p a lm i to ,  lentisco e t c . ,  e n t re  

los que sobresale  un es t ra to  mesofaneroff t ico de pino c a r ra s c o .  

Se t r a t a  de u n a .  asociación s a b u l f c o la ,  t e rm o m e d i te r rá n e a , que  

d e s gra c iada m ente  podemos de c i r  que casi  ha desapa rec ido  por  

completo de aque l los  lugares  donde a n ta ñ o  e staba  presente  todo
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a lo la rgo  del l i to r a l  medi te r rán eo .  Son muchas las especies  

que componen esta asociación y entre  e l l a s  podemos destaca r :  

Phi I l y rea  a ngus t i fo l  i a , Rhamnus o leo ides , Quercus c o c c i fe r a , 

P is ta c ia  le n t is c u s , Smi I a x  a s p e ra ,  Asparagus  acu t i fo l  i a , Rubia  

p e r e g r i n a , E r ic a  m u l t i f l o r a , Pinus h a le p e n s is , Doricn i um p e n ta -  

phy 11 um. . .

E) Fauna  acompañante

Como ya  indicamos en un a p a r t a d o  a n t e r io r ,  

en esta sección nos ocuparemos únicamente de aque l los  an imales  

que de uno u otro modo tengan que v er  con los helmintos h a l l a 

dos y los hospedadores estud iados ,  ya  que de o t ra  forma,  se 

c o n v e r t i r f a  este s u b a p a r ta d o  en un ca tá logo  de especies innecesa

r iam ente  extenso

A la sazón,  destacaremos la a y u d a  p res tad a  

por nuestros compañeros del Departamento de Zoologfa  p a r a  la 

confección de estas l is tas  de especies en c ada  biotopo,  y reseña 

remos las obras  consu l tadas  al respecto,  p a r a  e v i t a r  su r e p e t i 

ción en cada  uno de los a p a r t a d o s .  En lo que a Moluscos se 

r e f i e r e ,  señalaremos las s igu ientes  obras y t r a b a jo s :  A D A M (19 60 ) ; -  

ALONSOÍ1975) ; GASULL(1971, 1975,1981) ; GERMAI N( 1930, 1931)

GIROD (1978) ; GRACIO(1983) ; IBAÑEZ & AL0NS0(1977) ; ILL IES

(1978) ; MOUTHON (1980) ; NEEDHAM & NEEDHAM( 1978) ; RADOMAN

(1969).

En c uanto  a los Insectos,  cabe c i t a r  las s i 

guientes obras  BOL IVAR (1898) ; CEBALL0S( 1041) ; DE LA FUENTE

(1971) ; DOCAVO _et_ a|_. (1983) ; GINER MARI(1943,  1945) ; GOMEZ

MENOR (1956) ; HARTZ(1969,  1975, 1976) ; MORODER SALA(1920,

1923 a , b , 1924) ; S E ITZ (1906)  ; VAZQUEZ & FUENTE(1973) ; CON-

Cl & N I ELSEN (1956) .

Y por ú l t im o ,  p a r a  los Rept i les ,  Aves y Mamffe-
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ros,  destacaremos: BLAS A R IT IO (1974 )  ; ARNOLD & BURTON (1978);

CABRERA( 1914) ; CHALINE et_ al_. (1974) ; DOCAVO et_ al_. (1979,

1983) ; DORST (1971) ; PETERSON, MOUNTFORT & HOLLOM (1973);

SAINT G I RONS( 1973) .

Concretamente dos son las formas de i n t e r r e l a -  

ción que re s u l ta n  de inte rés  p a r a  el presente  t r a b a jo :  a )  espe

cies que puedan a c t u a r  como hospedadores In te rm ed ia r los  en 

el cic lo  v i t a l  de los helmintos h a l la d o s ;  b)  especies que puedan  

a c t u a r  como hospedadores d e f in i t i v o s  de helmintos de los que  

ha ya n  sido h a l la d a s  sus formas l a r v a r i a s  en los Lacér t idos  y 

Geckónidos.

En el p r im e r  grupo se in c lu y e n ,  por una p a r te ,  

los Moluscos,  tanto  te r res t re s  como de a g u a  du lce ,  que pudiesen  

a c t u a r  como primeros hospedadores in te rm ed ia r ios  en los ciclos  

v i t a le s  de los Digénidos.  Como es comprensib le ,  este grupo de 

I n vertebrados, no t iene g ra n  r e le v a n c ia  en este biotopo, dado  

el c a r á c t e r  subdesért ico del mismo, impropio absolutamente  p a r a  

el d e s a r ro l lo  de este t ipo de c ic los .  De c u a lq u ie r  modo, c a b r f a  

c o n s id e ra r  a lg u n a s  especies te r re s t re s ,  sobre todo de las fa m i 

l ias  POMAT I ASI DAE , STENOGYR I DAE y HELIC IDAE.  Por o t ra  p a r t e ,  

sin embargo,  a d q u ie ren  im por tanc ia  p ro p ia  los Artrópodos,  p r i n c i 

pa lmente  Insectos, que pueden c o n s t i tu i r  con f recuenc ia  los hos

pedadores  ¡ntermedi a r  ios tanto  de Cestodos, como de a lgunos  

Nematodos heteroxenos, a s f  como segundos hospedadores interme

d ia r io s  de a lgunos  Digénidos.  Son innumerables  las especies  

que pueb lan  la f r a n j a  arenosa del l i to r a l  y su r a l a  vegetac ión .  

Asf,  en tre  los Ortópteros encontramos representantes  de las fa m i 

l ias  FORFICULIDAE, B LA T T ID A E , MANTIDAE, ACRIDIDAE. De entre

los Hemfpteros d e s tac a ,  por el número de especies la f a m i l i a  

PENTATOMI DAE. Los Coleópteros son muy abundantes  en este bio

topo y const i tuyen además un elemento importante  en la  d ie ta

de los Lacért idos y Geckónidos.  De entre  sus numerosas fa m i l i a s  

cabe s e ñ a la r  COCCINELIDAE, CHRYSOMELIDAE, CERAMBICIDAE ,
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H ISTER I DAE , SCARABE I DAE , C IC I NDEL I DAE , CARAB I DAE. Los Afidos ,  

Sfécidos, Véspidos y Formícidos componen p r in c ip a lm e n t e  la en to -  

mofauna de Himenópteros p ro p ia  de la zona.

El segundo grupo q u e d a rá  c o n f ig u ra d o  por espe-  

pre d ad o ra s  sobre los Lacért idos y Geckónidos, susceptib les  

tanto  de c o n s t i tu i rse  en hospedadores d e f in i t i v o s  al i n g e r i r ,  

a q ué l los ,  posibles p a rás i to s  en su forma l a r v a r i a .

De la  p r o p ia  clase de los Repti les  solo cabe

mencionar la  c u le b r a  de M o n t p e l l i e r ,  Malpolon monspessu I anus

(Hermann , 1804) Mertens et M ü l le r  , 1928 (Repti  I i a r C o l u b r i d a e ) ,

b a s ta n te  común en esta f r a n j a  l i to ra l  y único r e p t i l  de la zona

que puede i n c l u i r  con mayor p r o b a b i l i d a d  en su d ie ta  estos

sa u r io s .

De e n tre  las Aves son la  Rapaces,  que a n i d a n 

do más h ac ia  el i n t e r i o r ,  a lcancen en su r a d io  de acción este

biotopo, las que pueden tener  mayor opción de c a p t u r a r  estos 

Rept i les .  Destacaremos C i rcus  aeruginosus  ( L . , 1 7 5 8 )  (A v e rA c c ip i -  

t r i d a e ) ,  C ircus p y g a r g u s  ( L . , 1 7 5 8 )  (A c c ip i t r id a e )  y Fa Ico t in n u n -  

cu I us ( L . , 1 7 5 8 )  ( F a l c o n i d a e ) . Quizá h a y a  que tener  en cuenta  

también los a lca udones ,  Lan i us senator  L . , 1 7 5 8  y Lan i us e x c u b i -  

tor L . ,1 7 5 8  ( L a n i i d a e ) ,  que tampoco desprec ian  en su d ie ta  p r e 

sas como puedan ser estos re p t i l e s .

Dada la ausencia  de C a rn ívoros  s i lv e s t re s  en

la zona l i t o r a l ,  p redado res  sobre l a g a r t i j a s  y sa lam an q u esa s ,  

solo cabe p e n sa r  en a n im a le s  domésticos,  gatos p r in c ip a lm e n t e ,

Fel is catus  L i n n a e u s , 1758 (C a r n ív o r a  : F e l i d a e ) ,  como posibles

hospedadores d e f i n i t i v o s .  Estos fe l inos ,  genera lm ente  más a s i l v e s 

t ra dos ,  son cazadores  h a b i tu a le s  de a lgunos de estos r e p t i l e s .  

Hay que s e ñ a l a r  también a la m usaraña  común, C ro c id u ra  russu-  

Ia (Hermann , 1780) ( I ns ec t ivora  rSor ic idae) que puede c a p t u r a r

ocasionalmente  e jem plares  jóvenes de estas l a g a r t i j a s .

cies

por

con
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2 . 1 . 1 . 2 . -  LAS MARJALES LITORALES

Estas zonas húmedas que const i tuyen un ecosis

tema p e c u l i a r ,  son c a r a c te r f s t  icas de toda la  reg ión m e d i te r rá 

nea,  no solo es p a ñ o la ,  sino también f ra n c e s a ,  en cuyo pafs ,  

estas zonas son denominadas "é tangs" .  Consti tuyen un biotopo 

muy bien d e f in id o  por unas condiciones c l im á t ic a s ,  f i tosoc io lógi -  

cas y fa u n fs t ic a s  que le son p rop ias  y de las que v a r i a s  no 

se encuentran  en el resto del l i to ra l  l e v a n t in o .

Desafo rtunadamente  muchas de estas zonas húme

das se han v is to  muy mermadas en su extensión e incluso a lg u 

nas de e l la s  han desaparec ido  o están en vfas de d e sa p a r ic ió n ,  

ya  sea porque han sido t rans form ad as  en áreas  de c u l t i v o  (caso 

de g ra n  p a r t e  de La A lb u fe ra  de V a le n c ia ,  a n ta ñ o  muchísimo  

más extensa)  o bien por la p rop ia  contaminación  y agresión  

humanas,  que han acabado por d e s t r u i r  completamente a lg u n as  

de el las .

A) Geomorfologfa

Estas zonas son unas depresiones del terreno  

c a r a c t e r i z a d a s  por la p ro x im id a d  de la  capa  f r e á t i c a ,  lo que  

da lu g a r  a su encharcam iento  en la época de l l u v i a s  y en a lg u 

nos casos también a su desecación en la  época e s t i v a l .  Esto 

p ro p ic ia  una acumulac ión de sales en el suelo ,  acumulación  

que se favorece por la in tensa evaporac ión  a que están someti

das ,  causada  tan to  por la p ro x im id ad  de la capa  f r e á t i c a  como 

por la re d u c id a  l i x i v ia c i ó n  de las mismas, al tener  el subsuelo  

una b a j a  p e rm e a b i l id a d  (SANCH 15,1983).

Las m a r ja le s  l i to ra le s  están s i t u a d a s  g e n e r a l 

mente t ra s  las dunas estab les  o bien t ra s  la pequeña f r a n j a  

de bosque, cuando ex is te ,  y p rác t ica m ente  a la misma a l t u r a
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que el n ivel  del m a r ,  q u iz á  a lgo más e levad as  (entre  0 y 15 

m etros) .

DOCAVO et_ aI . (1979) ind ican  que estas m ar ja les  

t ienen como c a r a c te r f s t  ica común su poca p r o fu n d id a d ,  máxima  

de 6 metros p a r a  c o n s id e ra r  como ta les  m a r ja les  estas zonas.

Esta l im itac ión  de p ro fu n d id a d  no es en absoluto  a r b i t r a r i a ,

ya  que todos los medios acuáticos  poco profundos aúnan unos

c ara c te res  biológicos pe cu l ia res  ya que la t i e r r a  y el a g u a  es

tá n ,  en e l los ,  en estrecho contacto,  provocando intercambios

continuos entré  el ecosistema te r res t re  y el a cu á t ic o .  Asimismo,

la luz penetra  en el a g u a  con toda su in te n s id a d ,  favorec iendo  

el d e s a r ro l lo  de los productores p r im ar io s  en las cadenas t r ó f i 

cas ,  lo cual  l lega  a r e p e r c u t i r  en el t ipo de reproducción y

d e s a r ro l lo  elevados  de los const i tuyentes  f lo r fs t icos  y fau n ís t ico s .

Con a lg u n a  f recuenc ia  (e jemplo,  m ar ja l  de la

R ibera  de Cabanes,  C a s te l ló n ) ,  se puede e n co n tra r  en los a l r e d e 

dores de las m a r ja le s  propiamente  d ic has ,  zonas que se desecan 

d u r a n te  el verano y en cuyo suelo quedan re te n id a s  grandes  

c an t id ad e s  de sa les .  Estas zonas son denominadas s a la d a re s

y,  en sent ido am pl io ,  se considera  qúe forman p a r te  de la m a r 

j a l .

B) Edafo log ía

Dada su p ro x im id a d  al  m ar ,  las m a r ja le s  l i t o r a 

les e s tán ,  en g e n e r a l ,  asentadas  sobre suelos del c u a t e r n a r io ,  

con a lg u n a s  excepciones como puede ser Peñíscola ,  en donde  

ex is te  una pequeña zona J u rá s ic a .

Siguiendo los estudios de SANCHIS( 1983), pode -  

mos o b serv ar  que nos encontramos con que estas zonas son muy 

h idromorfas ,  siendo el hidromorf ismo un parám etro  ecológico a l t a 
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mente condic ionante  de la  s i tuac ión  e d á f ic a  de a lg u n as  á rea s ,  

dando lu g a r  a la formación de arenosoles á lb icos  afectados por  

hidromorfismo,  gleysoles  ca lcáreos  y solonchaks g le icos .

Estos suelos hidromorfos son suelos edáf icamente  

muy evoluc ionados  y muestran una c l a r a  d i fe re n c ia c ió n  de h o r i 

zontes. En el p e r f i l  se puede d i s t i n g u i r  p r imeramente  el hor izon

te arenoso, con unas c a ra c te r f s t ¡c a s  f fs ic a s ,  qufmicas  y b io ló g i 

cas muy p e c u l ia re s .  Asf,  por ejemplo,  son suelos con una gran  

f a c i l i d a d  de ca len ta m ien to ,  lo cual  re p erc u te ,  sin duda a lg u n a ,  

en el régimen térmico de los mismos y por ta n to ,  en la v eg e ta 

ción que sobre el los se d e s a r r o l l e .  Por o t ra  p a r t e ,  las f r a c c io 

nes f in a s  del suelo son las responsables de la a c t i v i d a d  q u ím i 

c a ,  const i tuyendo la  fu ente  n a t u r a l  de nu t r ie n te s  p a r a  las p l a n 

tas .  Ex is te  un segundo hor izonte  sometido a las osci laciones  

de la capa  f r e á t i c a  y que presenta  moteados, manchas gr isáceas  

oscuras y de herrum bre  (d e b id as  estas ú l t im as  a la reducción  

del h ie r ro  y del m anganes o) .  Es un hor izonte  en el que se dan  

a l t e r n a t i v a m e n t e ,  condiciones de ox idac ión  y de reducc ión .  A 

continuación nos encontramos con un hor izonte  s iempre reducido  

por la  constante  presenc ia  de agua  f r e á t i c a ,  con una coloración  

g r isác ea  o de tonos oscuros.

La c a r a c t e r f s t  ica fundam enta l  de estos hor izon

tes sumergidos es la  a use nc ia  casi  total  de ox ígeno,  el cual  

pe net ra  únicamente por d i fus ión  y de forma le n ta .  En estos sus

tra tos  pueden desarro l  Iarse  ra íces  de p la n ta s  con mecanismos 

especia les de protección an te  la  f a l t a  de oxígeno y a n te  la posi 

b le  presencia  de sustanc ias  tóxicas r e d u c id a s .

Los suelos hidromorfos son d e s fav o ra b les  a 

la vegetación en genera l  y son solamente colonizados por a l g u 

nas asociaciones espec í f icas  que se a d a p t a n  perfectamente  a 

la  a s f i x i a  r a d i c u l a r  y a las fases de s e q u ía .  De e n tre  sus c a r a c 

te r ís t ic a s  f ís ic a s  podemos d e s tac ar  p r in c ip a lm e n t e  el aumento
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en la proporción de fracciones f in a s  en p r o f u n d id a d ,  aumento

que crea  condiciones de d re n a je  más o menos d i f í c i l e s .

Cuando las condiciones de h idromorf  ismo se

unen a concentraciones excesivas  de sales solubles  (más de 4 

mmhos/cm a 25-  C en el e x t ra c to  de s a tu ra c ió n )  y a una presen

c ia  de carbonatos  de más del 15%, aparecen los suelos solon-

chaks  c a lcáreo s .  El o r igen  de las sales presentes en este t ipo  

de suelo es aparentem ente  mar ino y la d is t r ib u c ió n  de las mis

mas es i r r e g u l a r .  Es fác i lm ente  a p r e c ia b le  en a lg u n a s  zonas  

con este t ipo de suelo,  la presencia  de costras s a l in a s  formadas  

por la evaporac ión  del agua  s u p e r f i c i a l ,  que va concentrando

las sales que l lev a  d is u e l ta s .

Estos suelos,  con condiciones de s a l i n i d a d  e 

hidromorf ismo, se lo c a l i za n  en la á reas  denominadas s a la d a re s .  

El fac tor  s a l i n i d a d  es el parám etro  ecológico p re ponde ran te  y 

que condiciona la presenc ia  de una vegetación h a l ó f i l a  e h i p e r -  

ha ló f i  la .

C) Mi croe l ima

Las condiciones c l im á t ic as  g loba les  de estos

biotopos quedan n a tu ra lm e n te  englobadas  en el contexto de la 

c l im a to lo g ía  genera l  de toda la  reg ión; sin embargo hay a lgunos  

aspectos p a r t i c u l a r e s  que co n f ig u ra n  el mícroc l ima p e c u l i a r  de 

las m a r ja le s ,  y que conviene p u n t u a l i z a r .

En p r im e r  l u g a r  hay que c o n s id e ra r  que el 

fac tor  v ien to ,  sobre todo el v iento  a b r a s iv o  que v iene  del mar ,  

es menos fuer te  en las m a r ja le s ,  más aún si tenemos en cuente

que nos referimos al  n iv e l  del suelo o muy cercano al suelo,

donde los Repti les  objeto  de estudio  r e a l i z a n  h a b i tu a lm e n te  sus 

a c t iv id a d e s .  Esta mengua en la fue rza  del v ien to  es d eb ida
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fundamenta lmente  a dos motivos: p r im eram ente ,  el p r im er  golpe

de v iento  ha sido p a ra d o  ya  en p a r te  por las dunas de p r im e ra  

y segunda l ín e a ;  en segundo l u g a r ,  las m a r ja le s  suelen ser  

zonas a menudo d e p r im id a s ,  lo que hace más d i f í c i l  que las  

corr ien tes  de a i r e  l leguen a esos n iv e les  bajos a que antes a l u 

díamos.

El aspecto microcl imático  más importante  en 

estas áreas  es,  sin d u d a ,  el fac to r  humedad.  Aún estando en 

regímenes de p lu v io s id a d  muy ba jos ,  como ya hemos v is to  a n t e r -  

r io rm ente ,  las m a r ja les  son lugares  encharcados  que su f re ,  como 

mucho, un periodo de sequ ía  e s t i v a l ,  y no en todos los casos,  

esta p resenc ia  constante  o casi  constante  de a g u a  permite  la  

im plantac ión  no solo de una f lo r a  c a r á c t e r  íst i c a , como luego  

veremos, sino de una f a u n a  que necesi ta  o se b en ef ic ia  de estas  

condiciones h íd r i c a s  y que en otros lu g a re s ,  por f a l t a  de aqué

l l a s ,  no pueden s u b s is t i r .  Veáse,  por e jemplo,  muchos Moluscos 

de agua  dulce  o numerosos Insectos acuáticos u otros que sin  

ser lo ,  p rec isan del a g u a  en los pr imeros estadios l a r v a r io s .

Como consecuencia de estas condiciones de hume

d a d ,  la te m p e ra tu ra  lo c a l i z a d a  a n ivé l  del suelo,  es menor que,  

por ejemplo,  en la zona de p l a y a .

Como c o ro la r io  a todo lo expuesto an te r io rm e n te ,  

podemos l l e g a r  al punto  que nos in te re s a ,  es d e c i r ,  a la v a r i a 

c ión ,  al  menos en p a r t e ,  de la f a u n a  de Lacér t idos  según los 

d i fe rentes  biotopos. As í ,  en las m a r ja le s ,  no se encuentra  Acan-  

thodacty Ius  e r y t h r u r u s  y solo muy ra ra m e n te  Psammodromus a l g i -  

rus  y Psammodromus h i s p a n i c u s .

D) F¡ tosociología

Encontramos, en este biotopo, dos t ipos de v eg e -
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tac ión ,  dependiendo del g rado de humedad y de s a l i n i d a d  del

suelo.  La vegetación h a l ó f i l a  es a q u e l l a  p a r t ic u lá r m e n te

a d a p t a d a  a a l t a s  concentraciones de sales en el suelo.  S igu iendo  

a COSTA et_ al . (1 982 ) ,  encontramos c ua t ro  c lases ,  a saber :

ARTHROCNEMETEA B r . - B I .  & R.  T x . ,1 9 4 3  em.

nom. 0 .  Bolos, 1957. A esta c lase pertenece una vegetación de 

caméfitos c ras ica u le s  sobre suelos fuertemente  sal inos y con n i 

vel de agua  v a r i a b l e ,  que puede i r  desde el encharcamiento

a la total  desecación en la época seca.  Dentro de esta c lase

nos encontramos con dos asociaciones.  Puccinel  I ?o fes tuc i fo rm is -  

Arthrocnemetum fru t icos i  B r . - B I . ,1931 em. nom. J .M .  Gehu,1976,

es una asociación en la que domina con g ra n  biomasa Sarcocor-

n ia  f r u t i c o s a , a la que acompaña como c a r a c te r f s t  ica de la aso

c iac ión Pucci nel I i a fe s tu c i fo rm is . Se reconoce asimismo una s u b a -  

sociacíón,  sporoboletosum p u n g e n t is , en la que Sporobolus pungens  

y Limón i um g i r a r d ia n u m  son los elementos d i f e r e n c ia le s .  Cuando  

el suelo se hace f rancol  imoso se puede reconocer incluso o t ra  

subasoc iac ión , hal  imionetosum p o r t u l a c o id i s , cuyo elemento c a r a c -  

ter fs t ico  es Hal imione p o r tu la c o id e s . La asociación Arthrocnemo-  

Ju.ncetum s u b u l a t i , es aún más h a ló f i l a ,  que la a n t e r io r  y está  

bien r e p r e s e n t a d a , por ejemplo en l 'H o r t a  nord y en el Camp 

de Morvedre .  Son especies c a r a c te r f s t ic a s  Arthrocnemum macrosta -  

chyum y Juncus s u b u I a t u s .

La clase JUNCETEA MAR I T I M I B r . - B I  . (1931) 1952

está repres en ta da  en a q u e l la s  depresiones que conservan d u r a n te

todo el año un c ie r to  grado de humedad. La asociación C ar ic i  

extensae-Juncetum m a r i t im a e  R ivas  M ar t fn e z  & Costa,  i n é d . ,  está  

presente  en toda la  costa del sector v a le n c ia n o - t a r r a c o n e n s e .  

Son c a ra c te r f s t ic a s  de la  asociación: Carex  e x t e n s a , Carex  d i s -

t a n s , Juncus mari  t im u s , Cen ta ure a  dracuncu  I ifol i a , EI ymus e lo n -  

g a t u s , Linum mari  t imum, Dorycn i um g r a c i l e ,  Ep i lob i um h i r s u t u m , 

Sonchus mari  t im u s . Se reconocen también dos subasociaciones,  

una muy poco h a l ó f i l a ,  c ladie tosum marisc i  y o t r a ,  a r th rocnem e-
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tosum fru t icos i  que representa  el paso h a c ía  los s a la d a re s  de 

Arthrocnemion f r u t i c o s i .

Una de las comunidades más f recuentes  en las

m a l l a d a s ,  es Schoeno- P la n ta g in e tu m  crass i fo l  iae  B r . - B I 1931. 

Suele s i tu a rs e  sobre suelos arenosos muy p erm eab les .  Como p l a n 

tas c a r á c te r f s t ic a s  tenemos: Schoenus n i g r i c a n s , P Ia n ta g o  c r a s s i 

fol i a , Dorycn i um grac i  l e , Linum m a r i t im u m , Sc irpus  holoschoenus.

En las zonas h a ló f i l a s  desnudas hace su a p a r i 

c ión ,  en otoño, una vegetación c r a s ic a u le  otoña l  de te rofi tos  

cuyo reconocimiento es fá c i l  debido al  aspecto ro j i zo  p e c u l i a r  

que da a la comunidad la p resenc ia  de Suaeda m a r í t i m a . Este

t ipo de vegetación está encu ad ra d o  en la c lase  THERO-SALICOR-  

NIETEA P i g n a t t i , 1953 em. R. T x .  in R. T x .  O b e r d o r f e r , 1958.

Ex iste  un t ipo  de vegetac ión a r b o l a d a  que en 

opin ión de COSTA et_ a I . ( Ioc . c i t . )  debió de r e p r e s e n t a r  la vege

tación potencia l  de las depresiones tempora lmente  in u n d a d as  

y a lg o  h a l ó f i l a s ,  que se e n c u a d ra  en la  c lase  NERIO-TAMARICETEA  

B r . - B I .  0 .  Bolos, 1957. Son sus especies p re dom inantes ,  T a m a r i x

ga 11 ica , T a m a r ix  a f r i c a n a , Rub i a p e r e g r in a  longi fo l  ia , As pa ragus  

acut i fo l  i u s , In u la  v is c o s a , en tre  o t ra s .

La o t ra  vegetac ión c a r a c te r f s t  ica de estos b io to -  

pos, es la vegetac ión h i d r ó f i l a  que se e n c u e n t r a ,  por supuesto ,

en las zonas a c u á t ic as  (p a n ta n o s ,  bordes de cursos de a g u a ,  

e t c . ) .  Cuatro  clases podemos h a l l a r  en el á r e a  de es tud io ,  co

r respondientes  a este t ipo de veg e ta c ió n .  La c lase  PHRAGMITETEA  

R. T x .  & P r e i s i n g , 1942 que const i tuye  una vegetac ión de g randes  

helo f i tos ,  inc luye  dos asociaciones.  Typho-Sc irpe tum  tabernaem on-  

t a n i , comunidad a la que pertenecen los t íp icos c a r r i z a l e s ;  es 

c a r a c t e r í s t i c a  de las aguas du lces.  Son f recuentes  las s igu ientes  

especies: Phragmi tes a u s t ra l  is,  Phragmi  tes i s i a c a , Scirpus  t a b e r -

naemontan i , T ypha  I a t i fo l  i a , Typ h a  angust ífol i a , Al isma p l a n t a -
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g o - a q u a t i c a , Al thaea  of f i c i ijy&l I s , Gal i um pal  u s t r e , Koste letzkia  

p e n ta c a rp o s , I pomosa sagi  t a t t a . La a l i a n z a  Scirpetum compacto-  

I i t tora l  i s B r . - B I . ,1931 const i tuye  los c a r r i z a le s  de las aguas  

salobres pro fundas  o de las depresiones y cana les  donde hay  

un gran  encharcam iento .  Se d is t inguen  dos subasoc iac iones : Sc ir 

petum compacto-l  i t to ra l  ?s scirpetosum I í t to ra l  is y phragmitetosum  

i s i a c i . Resulta  una comunidad muy pobre  en especies,  entre  

las que destacan Scirpus  mari  t imus v a r . compactus, Scirpus  

I i t tora l  is v a r . termal i s , Phragmi tes i s i a c a , T ypha  a ngust i fo l  ia 

y Juncus s u b u l a t u s .

La clase LEMNETEA W. Koch & R. T x .  in R. 

T x . ,1 9 5 5 ,  comprende una vegetación du lc e a c u fc o la ,  no e n r a i z a d a ,  

con representación  en c harca s  o acequ ias  con agua  re m an s ad a .  

La comunidad que suele a p a re c e r  con mayor f recuenc ia  es el 

Lemnetum- g i b b a e , formada por acrop lento f  i tos de las aguas  tanto  

dulces como l igeram ente  s a la d a s .  La especie dominante  de esta
o

asociación es Lemna g i b b a .

De la c lase POTAMETEA R. T x .  & P re is in g ,  1942, 

solo ex is tente  en ch arcas  o cursos de a g u a ,  suelen encontrarse  

asociaciones de Magnopotamion (W. Kóch,1926) Den Hartog & Se

ga 1,1964.

En suelos profundos y húmedos, no h a ló f i lo s ,  

pueden formarse densas p r a d e r a s  dominadas por g ram fneas ,  c ip e 

ráceas y juncáceas  que se inc luyen en la c lase MOL INIO-ARRME- 

NATHERETEA R. T x . ,1 9 3 7  c lase que,  si bien es t íp icam ente  e u ro -  

s ib e r i a n a ,  a lc a n z a ,  aunque empobrec ida ,  la reg ión m e d í t e r rá n e a .  

La asociación más e x te n d id a  suele ser Pencedano-Sonchetum a q u a -  

ti I is 0 .  de Bolos, 1957 cuyas especies más frecuentes  son las  

s igu ientes :  Sonchus m ar i t im us  subsp.  a q u a t i  l i s , Pencedanum h is 

pan icum, Scirpus holoschoenus, Juncus a c u t u s , Dorycnium gra c i  le

y Potent? 11a re p ta n s .
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E) Fauna  acompañante

Debido mayormente a las condiciones de hume

d a d ,  ex is te  una con s id erab le  v a r i a c i ó n ,  en un c ie r to  t ipo  de 

f a u n a ,  con respecto al  á rea  de p l a y a  e s tu d ia d a  a n te r io rm e n te .  

Asf,  nos encontramos con una r ic a  fa u n a  de Moluscos d u lc e a c u í -  

colas que pueden in t e r v e n i r  en a lgunos ciclos v i t a le s  de Tremá

todos Digenéticos,  como pr imeros hospedadores in te rm e d ia r io s .

Podemos d e stacar  de entre  el los las s igu ientes  especies: Melanop-  

sis grae l  I si ( V i l l a  et V i l l a )  G rae l ls ,184 6  y M. dufour? F erusac ,  

1823 (THIARIDAE) ; Theodoxus f l u v i a t i l i s  L . , 1 7 5 8  (N ERIT IDAE)  

M ercu r ia  confusa F r a n e n f e l d , 1863 y Potamopyrgus je n k in s i  Smith,

1889 (HYDROB I I DAE ) ; B? thy n i a leach? S h e p p a r d , 1823 y B. t e n ta -

c u la t a  L . , 1 7 5 8  (B I THYN I I DAE) ; Mel anoide  tu b e r c u la ta  M ü l l e r ,

1774 (T H IA R ID A E ) ,  de dudosa a p a r ic ió n  ; Physel  I a acu ta  D r a p a r -  

naud ,1805  (PHYSIDAE) ; Limnaea s ta g n a l  i s , L_. t r u n c a t u l a , L.  

p e r e g r a , L.  pal  u s t r is  y L.  a u r ic u  I a r i a  (LYMNEIDAE) ; G yrau  I us 

al bus M ü l l e r ,  1774, PI anorb is  metid jens is  Forbes y P la n o rb is  p l a -  

norbis  ( PLANORBIDAE) .

En cuanto  a las especies te r res t re s ,  también

hay v a r i a s  que pueden ser h a l l a d a s  en estos biotopos: C a r y -

chium min i mum M ü l l e r , 1774 (ELLOBI IDAE) ; Rumi na decol I a ta  

L . ,1 7 5 8  (STENOGYRI DAE) ; Succínea e le gans  Risso (SUCCINIDAE)

Vér t igo  sp . ( VERT IG I N I DAE) ; V i t r i n a  sp . (V IT R IN ID A E )  ; Arion

sp. (ARIONIDAE) ; H e l ix  spp .  ( H E L IC ID A E ) .

De entre  los Insectos,  a d q u ie re n  s i n g u l a r  im por -

tamcia  aquel los  en los que a lg u n as  de sus fases v i t a le s  t r a n s c u 

r re n  en el a g u a ,  ta les  como Odonatos, Efemerópteros y a lgunos  

Coleópteros y Dípte ros .  De los pr imeros  son muy abundante s  Anax  

im pera tor  L e a c h , 1815 (AESCHNIDAE) ; A.  mixta  La t re i  I le ,  1805 

(AESCHNIDAE) ; Sy mpetrum spp. ( L IBELLUL I DAE) ; Crocothemis

ery  th ra e a  B ru l le ,1 8 3 2  y C a lo p te ryx  haemorrhoida l  is Van der  L in 

den,  1825 ( Z IGOPTERA: CALOPTER IG I DAE) .  Ya entre  los Coleópteros
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podemos s e ñ a la r  Bledius  sp.  (STAPHYLINIDAE) e Hydrous p i s t a -  

ceus L a p . ,  abundant ís im o  en las aguas  estancadas  p r in c ip a lm e n 

te,  donde también son muy numerosos a lgunos representantes  

de las f a m i l ia s  T IP U L ID A E ,  CULICIDAE y CHIRONOMI DAE del orden  

Dípteros .  También hay que re se ñar  a lg u n a s  especies per tenec ien 

tes a las fa m i l i a s  CARABI DAE y DYTISCIDAE (COLEOPTERA), a l g u 

nos Ortópteros y Hemípteros,  a s í  como algunos representantes  

de la f a m i l i a  FORMICIDAE, del orden de los Himenópteros, que  

forman también p a r t e  de la fa u n a  de Insectos de las m a r ja le s  

I ¡ to ra les .

Por lo que se r e f ie r e  a posibles predadores

hay que s e ñ a la r  al la g a r to  ocelado,  Lacer ta  lep ida  D aud in ,1802  

(Rept i l  ¡ a : Lacert  idae)  y la c u le b ra  de M o n t p e l l i e r ,  Malpolon mons-  

pessulanus (H e rm a n n , 1804) Mertens et M ü l l e r ,  1928, en cuanto  

a Repti les  concierne .

Las Aves cont inúan estando repres entadas  por  

las Rapaces ya  mencionadas en el a p a r t a d o  a n t e r io r  ( a g u i lu c h o  

lag unero ,  a g u i lu c h o  cenizo,  c e rn íc a lo  v u l g a r ) ,  a s í  como por  

las dos especies de a lcaudón presentes  en la  zona ,  a lcaudón  

común y a lcaudón r e a l .  A esta a v i f a u n a  prá c t ic am ente  común

de toda el á r e a  de estudio ,  hay que a ñ a d i r  en este a p a r t a d o ,  

a lg u n as  especies p a lu s t re s  c a r a c t e r ís t i c a s  de estos biotopos y 

que en ocasiones pueden c a p t u r a r  estos Repti les:  Bubulcus ¡bis

L . ,1 7 5 8  ; E g re t ta  g a rc e t ta  L . ,1 7 5 8  ; Ardea p u r p u r e a  L . ,1 7 5 8

y Nyct icorax  n y c t i c o r a x , todos el los pertenecientes  a la  f a m i l i a  

ARDEIDAE.

Ya en el c a p í tu lo  de Mamíferos,  y sin o l v i d a r  

al gato doméstico,  podemos s e ñ a l a r ,  en todo caso, la com adre ja ,  

Mustela  ni va l  is L . , 1 7 6 6  (C a rn i  v o r a : Mustel i d a e ) , la  m u s a ra ñ a ,  

Croe i d u ra  russu I a ( I nsect i v o r a : Sor ic idae)  y las dos especies  

de er izos ex is tentes  en la zona,  Er inaceus  europaeus L . ,1 7 5 8  

y ti. a lg i r u s  LerebouI l e t , 1840 ( I nsecti vora  : E r i n a c e i d a e ) .
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2 . 1 . 1 . 3 . -  EL CULTIVO DE REGADIO

Se t r a t a  de una más o menos a m p l ia  f a j a  de 

la reglón l e v a n t i n a ,  a provec had a  desde hace la rgo  tiempo p a ra

c u l t iv o  de reg ad fo ,  p r in c ip a lm e n te  el a r ro z  y los n a r a n jo s .

Más que en los propios campos, sobre todo 

los n a r a n j a l e s ,  los Rept i les  en cuestión se as ien ta n  sobre las  

acequias  y cana les  de r iego  que los rodean y re c o r re n ,  lugares  

con numerosos agujeros  y escondites y al mismo tiempo cá l idos

en a lgunos puntos y frescos en otros,  que proporc ionan a estos 

animales  cobijo  y re fu g io  seguro,  asf  como a l im entac ión  ad ecu a 

d a ,  debido a la g ra n  c a n t id a d  de Insectos y otros I n v e r t e b r a 

dos que están l igados de a lg u n a  forma a este biotopo. Todo

e l lo  no es obstáculo  p a r a  que los herpetos hagan  frecuentes

incursiones al  propio  campo o zona c u l t i v a d a  donde, si bien  

en menor g ra d o ,  pueden h a l l a r  cobi jo  b a jo  la h o ja r a s c a ,  en

caso de necesidad.

Estas zonas son de g ran  im por ta nc ia  económica

y ecológica en la  región l e v a n t in a  y ad q u ie re n  por derecho pro

pio la ca tegor fa  de biotopo, por sus p e cu l ia re s  c a r a c te r f s t  icas  

y su población  tanto  f lo r fs t ic a  como f a u n f s t i c a .

A) Geomorfologfa

Siguiendo a ROSELLO(1969 a ) ,  recorreremos la

región de norte  a s u r ,  denotando las c a r a c te r f s t  icas geomorfoló-  

gicas  más importantes de cada  una de las comarcas que la com

ponen .

En el B a ix  Maestra t  se d is t in g u e  una p a r te

de g la c is  de erosión,  siendo la más importante  la zona de acumu

lac ión ,  por donde t ra n s cu r re n  d iv e rs a s  ra m b la s  o "rfos secos",
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a veces enca jonados,  que f i n a l i z a n  en los a c a n t i la d o s  o en las  

p l a y a s .

El r io  M i ja re s  hace la p a r t ic ió n  de La P l a n a .  

Entre  él y el r fo  S e g a r r a ,  La P la n a  s ep ten t r ion a l  engloba dos 

sectores a lgo heterogéneos en el aspecto humano, pero casi simé

tr icos ,  entorno al  promontorio  de Oropesa: d e l ta s ,  m a r ja le s ,

g la c is  incrustados ,  lad eras  al norte y al sur  del avance  i b é r i 

co. La p a r te  s u r ,  La P la n a  m e r id io n a l ,  l lega  hasta  A lm enara  

y a lc a n z a ,  con las lad eras  P le is tocénicas ,  su máxima a n c h u ra  

en Ribesalbes y su mfnima, en frente  de Nules.

La t ra n s ic ió n  de La P la n a  a l 'H o r t a  de V a le n 

c i a ,  está c o nst i tu ida  por la  comarca del B a ix  P a l a n c ia ,  l l am a d a  

también Camp de Morvedre ,  que,  teóricamente se po d r fa  e x ten d e r  

entre  las d iv is o r ia s  h id r o g r á f i c a s  del M i ja re s  y del T u r i a  pero  

que, de hecho, l lega  de A lm enara  hasta  P u z o l .

El espacio dominado por las ocho acequ ias  del 

T u r ia  se l l a m a ,  según una la r g a  t r a d ic ió n ,  l ’ Horta de V a le n c ia .  

Su extremo norte  lo f i j a  LOPEZ GOMEZ(1966) en Puzol ,  donde  

acaba  la aceq u ia  de Moneada y la S ie r ra  Ca lderona  a v a n z a  

h ac ia  el m a r .  Al noroeste,  los pequeños montes t e rc ia r io s  de  

Moneada y P a te rn a  c ie r r a n  la l l a n u r a  re g a b le  y al sudoeste  

hacen lo mismo las co l inas  de T o rren te .  El r fo  T u r i a ,  más p r e 

sente en las acequias  que en el p ropio  cauce,  a p o r ta  unos 14,5  

metros cúbicos/segundo antes del nacimiento  de a q u é l l a s .

A cont inuación se ex t ien d e  la R ibera  B a ix a  

del Xúquer  que es una zona d e l ta ic a  so ldada  a la del T u r i a  

y que fué,  en su m i tad ,  una extensa marisma en la que e m er -  

gfan como is las  la S ie r ra  c re tá c ica  de C u l le ra  (233 m. )  y a lg ú n  

otro bloque perd id o ,  de rumbo ibér ico ,  como la M untany e ta  deis  

Ben i ssants .
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La Conca de La Safor ,  que es p rác t ica m en te

l 'H o r t a  de G an dfa ,  engloba  por una p a r t e  el v a l l e  in f e r io r  del

r fo  Serpis .  Por la e squ ina  s e p t e n t r io n a l ,  el Macizo del Mondúber  

ju n to  a la a is l a d a  e levac ión de S ie r ra  Fa lconera  (452 m . ) ,  c ie 

r r a n  el sector.  El l ím i te  occidenta l  está formado por una l a r g a

a l in e a c ió n  de 600 ó 700 metros de a l t i t u d  que se le v a n ta  sobre

el r fo V ern iss a ,  i n t e r f  ¡ r iendo los rumbos ibérico y p re bét ic o .  

Por el mediodía  corren las a l inea c iones  c re tá c ica s  p reb ét ica s  

de Ador (680 m. )  y La Safor (1011 m . ) ,  cor tadas  por el r i u

d 'A lco i  en el Estret  d ' O r x a  ; las s ie r r a s  de La G a l l i n e r a  (462

m .)  y M u s ta l la  (359 m . )  oc luyen el b a jo  v a l l e  de La G a l l i n e r a .

La comarca de El M arquesat  de Dénia  es,  de

entre  las comarcas l i to r a le s ,  la más a c c id e n ta d a ,  por la p resen 

c ia  de una continuación  de s ie r r a s  c re tác ic a s  i r r e g u l a r e s  pero  

casi p a r a l e l a s  (La  Safor ,  La S é g a r ia ,  L a g u a r )  que eng loban

el v a l l e  de Pego y acaban  en el promontor io  de La Nao, casi  

una es t r iba c ión  de la  s ie r r a  de B e n i t a t x e l l ;  esta comarca se

puede d e f i n i r  como una h e r r a d u r a ,  más a b i e r t a  al  M e d i te r rán e o ,

l im i t a d a  al nor te  por La S é g a r ia ,  a poniente  por la s ie r r a  de 

L a g u a r  y a mediodía  por los montes que siguen h a c ia  el Montgó,  

prolongado por el cabo de San Antonio .  A is la d o ,  el prop io  Mont

gó (751 m.)  es la a v a n z a d i l l a  de la compleja  comarca y a su

pie  se as ien ta  la c a p i t a l ,  Dén ia .

La comarca de La M a r i n a ,  tectónicamente muy

compleja ,  no es de mucha extensión c u l t i v a b l e ,  por lo que a 

reg ad ío  se r e f i e r e .  Las s ie r r a s  l legan  hasta  la costa ,  e n g lo b a n 

do los agudos a n t i c l i n a l e s  de la  de B érn ia  (1128 m . ) ,  p r o lo n g a 

da hasta  el cabo Toix  y que cont iene  la  g ra n  h e n d id u r a  del 

M a s c a ra t ,  esp e c ta cu la r  f a l l a  a p ro ve c h ad a  p a r a  el paso de la  

c a r r e t e r a  y el f e r r o c a r r i l .

El camp d 'A l a c a n t  comprende desde las l l a n u r a s  

l i to ra le s  a los contra fue r tes  o r ien ta le s  del Maigmó que separan
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las cuencas del V ina lopó y de la r a m b la  de les Ovel les  y ,  h a 

c ia  el nor te ,  unas t i e r r a s  b a s ta n te  a cc id e n ta d as  que forman  

el cana l  de J i jona .  Los l ím ites  sur  de la comarca son poco p r e 

cisos: al SW, unas pequeñas co l inas  del Mioceno empalman con

el a n t i c l i n a l  Jurásico de la s ie r r a  de C r e v i l l e n t e .

La comarca del B a ix  V in a lo p ó ,  a veces denomi

nada  Camp d ' E l x ,  comprende únicamente este am p l io  término  

munic ipa l  y los de C r e v i l l e n t e  y Santa P o la ,  y queda  apenas

se p a ra d a  de El Camp d ' A l a c a n t  por a lg u n a s  co l inas  miocénicas.

El B a ix  Segura es,  en muchos aspectos,  una

continuación de la vega m u r c ia n a .  Tres elementos geomórficos  

componen el re l i e v e :  s ie r r a s  pe lad as  de e s t i lo  desér t ico ,  g lac is

de erosión y una zona de acumulac ión f l u v i a l  muy potente que  

aproximadamente  coinc ide con el l ím i te  de las  mayores a v e n id a s  

del Segura o de las ra m b la s  a f lu e n tes .

B) Edafo log ía

Cont inuando con la misma tónica de descr ipc ión

que en el s u b a p a r ta d o  a n t e r i o r ,  tenemos que en El B a ix  Maestra t  

los v a l le s  corresponden a hundimientos  pl iocénicos o p le is to c é n i -  

cos, es d e c i r ,  de f in a le s  del T e r c ia r io  o p r in c ip io s  del C u a te r n a 

r io ,  donde predominan m a te r ia le s  cretác icos  y a lg u n a  a cum ula 

ción b u r d ig a l  ¡a n a .  En la  p l a n a  se acumulan  t i e r r a s  ro j i z a s  e 

incluso a lgún  g le y ,  como o c urre  cerca de Peñíscola  y en el á n g u 

lo sur  de la comarca.  El conjunto evoluc iona  ha c ia  una t i e r r a  

marrón m e d í t e r r á n e a .

Lo que ocurre  en esta comarca se p o d r ía  tomar  

como aspecto g e n e r a l ,  con c ie r ta s  p a r t ¡ c u I a r i d a d e s , p a r a  el resto  

de e l l a s .  En La P la n a ,  donde la l l a n u r a  es más extensa  y p e r 

fe c ta ,  están bien desarro l  Iadas  al menos dos series  de g la c is
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que in te g ran  el p lano  in c l in a d o  de t ran s ic ió n  entre  montaña  

y zona a l u v i a l  y soportan a menudo costras  c a lc á re a s  con más 

o menos brechas de c ie r ta  potenc ia .

Ya en L 'H o r t a  de V a le n c ia ,  desde Pugol pues,  

hasta  la mitad  de La A lb u f e r a ,  el g ran  aban ico  a l u v i a l  del 

T u r i a  ocupa úna extensa zona hun d id a  al  menos desde el mioceno,  

que forma,  con el p l ioceno, las co l inas  inm e d ia ta s ,  margosas  

o c a lc á r e a s .  En la l l a n u r a ,  casi  h o r i z o n ta l ,  se disponen gran  

c a n t id a d  de g r a v a s  y a renas  que a l t e r n a n  con a r c i l l a s  y limos

cubiertos  también de a r c i l l a s  ro jas  c o lu v ia le s  y a r e n a s .  Los 

suelos de L 'H o r t a ,  in ic ia lm e n te  rojos,  han devenido marrones  

o grisáceos por la acción sec u la r  del r ieg o .

En La Conca de La Safor ,  los depósitos p le is to -  

cénicos y holocénicos (cantos ,  a r c i l l a s  ro jas  y a ren a s )  a lc a n z a n  

más de 100 metros de potenc ia  y const i tuyen un suave p iano  

in c l in ad o  que comienza a b a j a r  aprox im adamente  desde la  c u r v a  

de n ivel  de los 100 metros,  con un g ra d ie n t e  del 8 por m i l ,

desde Daimus hasta  el extremo de O l i v a .  El b u r d i g a l i a n o  o mio

ceno b a jo ,  a f lo r a  en la cuenca del r fo  V ern issa;  el resto son 

suelos rojos,  de g ra n  f e r t i l i d a d .  La V a l l d i g n a ,  una fosa t r a n s 

v e r s a l ,  está to talmente re p le ta  de un potente a lu v ió n  c u a t e r n a r io  

casi hor izonta l  donde despuntan a lg u n a s  co l inas  c re tác ic a s  y 

por donde c i r c u l a  el r fo Xeraco.  .

En la p a r t e  m er id iona l  de la comarca de La

M a r in a  se ex t ie nde  el B a ix  G uada le s t ,  sobre keuper  y o f i tas  

t r i á s ic a s ,  todo recu b ie r to  por un c u a t e r n a r io  e lab o rad o  en g l a 

c is ,  que b a ja  desde los 250 metros sobre el n ivel  del mar  a

los 25 metros,  poco más o menos. Hacia  la costa y p a r a l e l o  a 

la misma, un amplio  s in c l in a l  cretác ico-eocén ico que const i tuye  

un p a s i l lo  en tre  A l tea  y Benidorm, muestra  el fondo de re l le no  

ple istocénico.

Los l lanos del Camp d 'A l a c a n t  están c o n s t i t u í -



dos por m ate r ia les  del keuper ,  c re tác ico  s u p er io r  y mioceno,  

coronado por el pl ioceno,  todo ondulado  y soportando a menudo,  

depósitos c u a t e r n a r i o s .

En el B a ix  V ina lopó ,  el l lano  c u a t e r n a r i o ,  i n i 

c iado en la l a t i t u d  de A l ic a n te ,  se va  ensanchando al p ie  del 

complicado a n t i c l i n a l  ju rá s ic o  de la S ie r ra  de C r e v i l l e n t e  y o-

t ras  menores y se cubre de a r c i l l a s  ro jas  con cantos y costras

c a lc á r e a s .  Se pueden i n d i v i d u a l i z a r  dos g la c is  escalonados cu

b ier tos  de depósitos de tr í t icos  e incrustac iones zonares: el p r i 

mer n i v e l ,  donde se e nca jan  el r ío  y o t ras  ra m b la s ,  soporta  

l imos rojos y cantos poco rodados ; el segundo se suelda  con 

el d e l ta  in te r io r  del r ío  y va a e n l a z a r  con la v ec ina  comarca  

del B a ix  Segura y su inmenso aban ico  d e l ta ic o .

El cuadro  f ís ico es consecuente en la  a b u n d a n 

c ia  de suelos desért icos,  p u lv e ru le n to s  y b ra u n leh m  c a lcáreo ;  

entorno a las a lb u fe ra s  p r i v a n  los solonchaks y las costras  

menudean como resu l ta do  de la re c r i s ta l  ización de las x e r r o r r e n d -  

s in as .

C) Mi croe l ima

Nos encontramos en estas zonas,  como es norma,

genera l  en todo el l i to ra l  lev a n t in o ,  con una d u l z u r a  c l im á t ic a

que se ve más a centuada  conforme nos tras ladam os más hac ia  

el sur  en la re g ió n .

El medio c l im át ico  v iene  c a r a c t e r i z a d o  por unos 

veranos cá l idos  (2 5 2 C el mes de Agosto,  como término medio) 

y unos inv ie rnos  suaves (Enero,  102 C ) .  De estos va lo res  me

dios,  los más bajos corresponden a las comarcas más norteñas  

(B a ix  M a e st ra t ,  9 2 C en Enero,  242 C en Agosto) ,  m ient ras  que  

en las más m er id iona les ,  éstos suelen ser a lgo más a ltos (1 2 2C



-  66 -

en Enero y 26- C en Agosto en el Marquesat  de Dénia y La M a r i 

n a ,  o 18s C de media anua l  en el B a ix  S e g u ra ) .

La p lu v io s id a d  se mant iene  en toda la región  

entre  los 350 y los 500 mm, excepto en la comarca de La Safor  

donde se a lc a n z a n  los 700 mm. Las l l u v i a s  siguen el régimen  

t íp ico  medi te r rán eo ,  de máximos p r im a v e r a l  y otoñal y sequ ía

e s t iv a l  muy m a rc a d a .  A veces,  como ocurre  en L 'H o r ta  de V a le n 

c i a ,  hay  un máximo otoñal  d e c la rad o  y otro s ec unda r io ,  al f i n a l  

del in v ie rn o .

Las he ladas  no suelen ser muy fu e r tes ,  pero  

no f a l t a n  de cuando en cuando,  con el consiguiente  p e r ju ic io  

p a r a  la a g r i c u l t u r a .

Es importante  en este biotopo la humedad, man

te n ida  a unos c iertos n ive les  mínimos p a r a  el c u l t i v o ,  por medio
o

de cana les  y acequ ias  p o r tad o ras  de a g u a  en todas o c ie r ta s

épocas del año.  Esto hace que pueda im p la n ta rs e  una fa u n a  

acomodada a unas condiciones h íd r i c a s  mínimas p a r a  sus e x ig e n 

cias v i t a l e s ,  y que t iene re lac ión  con los Repti les  objeto de

estudio .  Como ya  in d ica  BAER(1971),  las m arcadas  d i fe re n c ia s  

c l im á t ic a s ,  sobre todo en lo que a humedad se r e f i e r e ,  de c i e r 

tos biotopos (como en nuestro caso el c u l t i v o  de re g a d ío  y las  

m a r ja le s  l i to r a le s )  con respecto a otros más secos (á re a s  de 

p l a y a  y de bosque, en nuestro e s t u d io ) ,  in f lu y en  pro fundamente  

en la  re p a r t ic ió n  de los Moluscos,  pr imeros hospedadores in terme

d ia r io s  de los Digénidos y ,  como consecuencia ,  en la de los 

adul tos  de estos Tremátodos.

D) F¡ tosociología

Hay que de s tac ar  que,  en estos biotopos, se

da una ausencia  de asociaciones vege ta les ,  podríamos d ec i r  n a t u -
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r a le s ,  debido al elemento an t ró p ic o  que p l a n i f i c a ,  contro la  y 

r e g u la  este t ipo de c u l t i v o s .  E fe c t ivam ente ,  la f e r t i l i z a c i ó n  de

los suelos, los r iegos,  el uso de insec t ic idad  y h e r b i c i d a s . . . ,  

actúan de factores select ivos a r t i f i c i a l e s  que p e r ju d ic a n  a un 

c ie r to  t ipo de vegetac ión ,  m ien t ras  que favorecen a o tro .

Por lo que al c u l t i v o  de a r r o z ,  O r iza  s a t i v a

se r e f ie r e ,  hay que s e ñ a la r  que dado su p a r t i c u l a r  modo de 

c u l t i v o ,  con anegamiento  de los campos en c ie r ta s  épocas del  

año, éstos se rodean de vegetac ión  h i d r ó f i l a ,  además de o tras  

p la n ta s  que se d e s a r r o l la n  por los bordes de los mismos. Entre  

la vegetación h i d r ó f i l a  cabe s e ñ a l a r  Lemna m in o r , Phragmi  tes 

communis Typha  I a t i f o I i a y ,  en g e n e r a l ,  el mismo t ipo de v e g e ta 

ción puesto ya de manif ies to  en el s u b a p a r ta d o  de las m a r ja le s  

l i t o r a le s .  En los márgenes de los campos son muy c a r a c t e r f s t  icas  

ConvolvuIus  a rve n s is  e I r i s  pseudoacorus .

Los n a r a n j a l e s ,  que ocupan una a m p l ia  e x t e n 

sión en todo el l i to ra l  l e v a n t in o ,  también carecen de asoc iac io 

nes n a t u r a le s ,  aunque en su seno se d e s a r r o l la n  innum erab les  

especies vege ta les .

El c u l t i v o  que r e s a l t a  en mayor g ra do  por su 

im por tanc ia  y extensión es,  ev identem ente ,  el de la  n a r a n j a ,  

Ci t rus  s in e n s is , s igu iéndole  a cont inuación  el l imón, C? t rus  I i -

mon, y es muy poco repres enta t  i v a  la c a n t id a d  de pomelo,  Ci t rus  

p a r a d is i  que se está c u l t i v a n d o  recientemente.

De entre  las n a r a n j a s ,  ex is te  un buen número  

de v a r ie d a d e s  en el l i to ra l  l e v a n t in o ,  destacando en el sector  

norte  (Caste l lón p r in c ip a lm e n te )  la c lementina  f i n a ,  c lem ent ina  

o r o v a l ,  c lement ina  de Nules,  n a v e l i n a  y satsuma,  de cosecha  

más te m p ran a ,  mientras  que desde L 'H o r t a  de V a le n c ia  h a c ia  

el su r ,  suelen c u l t i v a r s e  v a r ie d a d e s  más t a r d fa s  como la new -  

h a l l ,  Washington navel  o V a le n c ia  la te .
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Como hemos mencionado, son muchas las espe

cies vegeta les  que suelen asentarse  sobre los campos de n a r a n 

jos.  Entre  e l l a s ,  podemos c i t a r :  Euphorb i a c h am aes ice , Chenopo-

dium á lb u m , D ip lo ta x is  e ru co id e s , Oxal  is c o r n i c u l a t a , A m a ra n th u s -  

bI i th o id e s , Ipomea s a g i t a t a , Convol vu Ius  s ep iu m , C a lé n d u la  a r -  

v e n s is , Lepid ium gram in  i f o I i um, Lamí um am ple x icau  l e , Centaurea  

a s p e r a , ‘ S e ta r ia  v i r i d i s , Equisetum ramosissimum, Cynodon d a c t i -  

lo n , Arum a r i s a r u m .

E) Fauna  acompañante

Dadas las condiciones de humedad, se d e s a r ro 

l l a  en estos campos y sus zonas co l indantes  una f a u n a  de Molus

cos de agua  du lce ,  b a s tan te  s im i l a r  a la que se i n s t a la  en

las m a r ja le s .  De esta fa u n a  m a laco lóg ica ,  podemos d e s tac a r  las  

siguientes  especies: Melanopsis  grae l  I s i , M. d u fo u r? , Theodoxus

f I u v ia t i  I i s , M erc u r ia  confusa , Potamopyrgus j e n k i n s i , By th ine l  Ia  

b r e v i s , B y th in ia  t e n t a c u l a t a , Physel  Ia a c u t a , Lymnaea s ta g n a l  i s , 

Lymnaea t r u n c a t u I a , L.  p a l u s t r i s , L_. p e r e g r a , Anisus  s p . ,  Gy-  

r a u Iu s  a l b u s , P la n o r b a r iu s  m e t id je n s is , P la n o rb is  p l a n o r b i s .

De entre  los Moluscos te r res tres  tenemos: Rumi-

na decol I a t a , Succi nea s p . ,  V i t r i n a  s p . ,  Arion s p . ,  C r ip tom pha -

Ius a s p e r s a , Hel ix  spp.

En cuanto a la entomofauna,  a b u n d a n te  también  

en este biotopo, señalaremos a lg u n a s  especies de la f a m i l i a  A C R I -  

DI DAE y GRYLLIDAE por lo que a Ortópteros se r e f i e r e ,  Hemípte-  

ros de las f a m i l i a s  SCUTELLERI DAE y PENTATOMI DAE, algunos  

Crisomélidos,  Staf  i I fn ¡dos , H is té r idos ,  H idro f  i I í d id o s , por lo que  

se re f ie re  a Coleópteros y Apidos,  Sfécidos, Véspidos y Form íc i 

dos, en cuanto  a Himenópteros.  Asimismo es c o r r ie n te  e n c o n t ra r  

Odonatos cerca de los bordes de las acequias  y c a n a le s ,  a s í  

como Efemerópteros y a lgunos Dípteros.
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Los posibles  predadores  y por tan to  posib les  

hospedadores d e f in i t i v o s  de helmintos cuyas formas l a r v a r i a s  

sean a lb e r g a d a s  por los Saurios en cuestión,  están representados  

por las s igu ientes  especies: de la clase R e p t i l i a  L ace r ta  lep id a

y Malpolon monspessu l a n u s , igua l  que en el biotopo a n t e r io r ,  

aunque también podemos h a l l a r  a q u f  un o f id io  más a rb o r fc o la  

como es E laphe  s c a la r i s  (Schinz,  1822) Lankes ,1911 .

Entre  las aves ,  da da  la a m p l i tu d  de su á r e a  

de c a z a ,  encontraremos más o menos, las mismas que h a l lábam os  

en las m a r ja le s ,  exceptuando,  c la ro  e s tá ,  las especies p ro p ia s  

de aquel  biotopo, como son g a r z a s ,  g a r c i l l a s  y m a r t in e te s ,  

e incorporando nuevos elementos ta les  como g r a j i l l a s  y u r r a c a s  

( A v e r C o r v id a e ) . Estas especies,  ju n to  con los a g u i lu c h o s ,  el 

c e r n ' i c a lo  v u l g a r  y los a lcaudones,  const i tuyen pues la a v i f a u n a  

que puede a c t u a r  como hospedadores in te rm ed ia r io s  de a lgunos  

helmintos.

Con los mamfferos ocurre  a lgo  s im i l a r  a lo 

que acontece con las aves,  si cabe,  más ace n tua do .  Son las  

mismas especies que pueden v i s i t a r  las m a r ja le s  las que pueden,  

asimismo, hacer  lo propio  en el biotopo que nos ocupa ,  estando  

por tanto ,  ambas fa u n a s ,  compuestas por las mismas especies .

2 . 1 . 1 . 4 . -  EL AREA DE BOSQUE

Nos l imitaremos en este estudio ,  a la t f p ic a  

zona de bosque que ocupa el piso termomediter ráneo del Le vante  

español y que según COSTA (com. p e r s . ) ,  v iene d e f in id o  por  

no sobrepasar  genera lmente  los 500 metros de a l t u r a  y por la  

presencia  de una vegetación p a r t i c u l a r  de entre  la  que s i rv e n  

como ind icadores  c a r r a s c a le s ,  romerales,  c o s c o j a r e s . . . ,  c a r a c t e 

r ís t icos  de este t ipo de bosques.
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A) Geomorfología

Según ROSELLO(1969 a ) ,  en el I fmíte  norte  de 

la reg ió n ,  l indando  ya con C a t a lu ñ a ,  las I fneas tectónicas v ie 

nen ind icadas  por el ab ru p to  Montsiá que seña la  un rumbo que  

cont inua  al  menos hasta  la M untanya  Grossa de la S ie r ra  de 

H i r t a ,  con muchas fuentes pero pocos á rb o les .  Al N . E . ,  la  f a ld a  

del monte penetra  unos 15 Km. y sube hasta  cerca de los 300 

metros, mordiendo ya la montaña en los a l rededores  del pueblo  

de Sant Jordi .

En La P la n a  s e p t e n t r io n a l ,  el g la c is  suele l le 

g a r  a una a l t u r a  a p ro x im a d a  de 150 metros sobre el n ivel  del 

m ar ,  y una a n c h u ra  de 3 Km.

En el B a ix  P a l a n c ia ,  el avance  de la S ie r ra  

Calderona  hac ia  el m ar ,  est recha  el l lano  l i to ra l  que hace de 

l ím i te  sur  de la comarca con L 'H o r ta  de V a le n c ia .  En esta  ú l t i 

ma comarca,  además de las co l inas  de Moneada y P a te rn a  y 

las de Torrente  en el sudoeste,  se e n c u e n t ra ,  al oeste,  el P ía  

de Q u ar t ,  que hace p e n e t r a r  la extensión hor izonta l  ( l l e v a n d o

la isohipsa de 100 m. a 20 Kms. del ' l i t o r a l ) ,  en tre  Les Rodanes  

(344 m.)  y la S ie r ra  Perench iza  (329 m . ) .

La S ie r ra  de Corbera  y la de les Aguí les, en

marcadas  en la comarca de La R ibera  B a ix a  del X ú q u e r ,  const i 

tuyen uno de los re l ieves  más espectacu lares  cercanos al l i t o r a l .  

Estas s ie r ra s  forman un a n t i c l i n a l  ju r á s ic o -c r e tá c ic o  que l lega  

hasta  Aigües v iv e s .

Por el r incón septentr iona l  de La Conca de 

La Safor ,  nos encontramos con el macizo del Montdúber ,  a s í

como la s ie r r a  Fa lconera  (452 m . ) ,  la s ie r r a  G a l l in e r a  (462 m. )  

y M u s ta l la  (359 m . ) .  A causa de la o r ien tac ión  de las montañas  

en esta comarca,  las l l u v ia s  son más intensas que en el resto
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de la re g ió n .  La h e r r a d u r a  de montes t iene además un efecto

c l im át ico  secundar io ,  pero in te res ante :  pro teger  de he lad a s  los

v a l le s  de La Safor ,  p ro v erb ia Im e n te  tem plada .

También p a r t  ¡cu I ármente  montañosa r e s u l ta  la 

comarca de El M arquesat  de D én ia ,  donde las s ie r r a s  de La 

Safor ,  La Séga r ia  y L a g u a r ,  engloban el v a l l e  de Pego. Del 

mismo modo, se observa  una h e r r a d u r a  montañosa más a b i e r t a

al mar ,  ya  comentada a n te r io rm ente ,  que c o n t in u a ,  por el medio

d í a ,  h a c ia  el Montgó.

Las s ie r ra s  de El Camp d 'A l a c a n t  son, a menu

do, desnudas y e sc a rp ad a s ,  de es t i lo  desért ico y se e le van  so

bre  dos g la c is  c u a te rn a r io s  escalonados y en p a r t e  sepul tados  

por depósitos d e t r í t i c o s .  Del g la c is  in fe r io r  quedan restos en 

la s ie r r a  de Fontca lent y en las montañas del nor te  de L 'H o r t a .

Otro n ivel  más a l to  forma re l ie ves  re s id u a les  recub ie r tos  por  

una costra z o n a r .  Esta morfogénesis,  á r i d a  o s u b á r i d a ,  t iene  

ra íces  p l iocénicas  y c u a t e r n a r ia s  pero es muy pos ib le  que ,  en 

p a r t e ,  sean a c tu a le s .

En el l ím ite  sur  de la re g ió n ,  destacan s ie r ra s

p e la d a s ,  a veces e xag erad a m en te ,  de es t i lo  desért ico.

B) Edafo log ía

Tras  la M untanya  Grossa de H i r t a ,  b loque  c re 

tácico bas tan te  c a r s i f i c a d o ,  v iene ,  más hac ia  el s u r ,  las a l i n e a 

ciones c re tác icas  y t r i á s ic a s  de la s ie r r a  de Oropesa,  que d e te r 

minan el segmento de costa de a c a n t i l a d o  y se p ro longan  en 

sentido NE-SW h a c ia  el in te r io r .

En La P la n a  m er id iona l  hay un in d ic io  de la 

X á rc ia  de f a l l a s  que afecta  los bloques t r iás icos  que a v a n z a n
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en el sector m e r id io n a l .  Una l ínea  de cerros que cu lmina  en 

la  punta  d 'E n m ig ,  a v a n z a  ha c ia  el N .E .  d e lan te  de A lm enara  

y columbra los campos de Moncófar,  X i lxes  y La L losa ,  abocados  

al mar .  En estos luga res ,  ROSELLO( 1969) encontró c u a r c i ta s  s i l u 

r i a n a s ,  que const i tuyen la roca más a n t ig u a  en toda la v e c in 

dad del l i to ra l  v a le n c ia n o ,  casi  la ún ica  muestra pa leozo ica .

La p a r te  montañosa del Camp de Morvedre  está  

in te g ra d a  por potentes formaciones t r i á s i c o - j u r á s i c a s  con p l i e 

gues y f a l l a s  de di recc ión ib é r i c a ,  superpuestos a otros p e rp e n 

d ic u la r e s ,  q u izá  sub-béticos ; el resu l tado  es un confuso r e l i e v e

del que destacan cimas de p ie d ra  de rodeno r o ja :  G a r b í  (601

m . ) ,  Rebalsadores (798 m . ) .  Con el t r í a s  de fac ies  g e rm á n ic a ,

es a b u n d a n te  el s u p ra k e u p e r  y el j u r á s ic o  con incrustac iones  

de rocas postorogénicas ; el conjunto se ve a fectado de p l e g a -  

mientos de est i lo  saxónico,  donde se combinan f r a c t u r a s  y f l e x i o 

nes.  A seis ki lómetros de la  costa,  una zona de co l inas  se a l i 

nea debajo  de las montañas p r in c ip a le s  y soporta costras  c a l c á 

reas .

Las s ie r r a s  casi  p a r a l e l a s  de El M arquesat  

de Dénia ,  const i tuyen una l ínea  de s e r r a n ía s  c re tác icas  i r r e g u l a 

res que f i n a l i z a n  en La Nao. Otras s ie r r a s  l legan  al mar en 

ásperos cortados y pequeñas c a la s  o dan lu g a r  a suaves la d era s

c u a t e r n a r ia s  que desembocan en la p l a y a .

La s ie r r a  de A i ta n a  forma,  el La M a r i n a ,  una  

comarca muy compleja tectónicamente,  con una ser ie  de p l iegues  

en arco muy curvados  y ab ier tos  h ac ia  el s u r ,  de donde v ino  

el impulso ; estos p l iegues  pueden ser debidos a la g ra v e d a d  

(GARCIA RODRIGO ¡n ROSELLO,1969 a)  o a un cruzam iento  de 

las dos d irecc iones,  con acciones d i a p í r i c a s  del T r í a s  p lá s t ic o  

y pequeños montes de corr im ientos .

En el i n t e r io r  predomina sobre el c re tác ico ,
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el eoceno f a l l a d o  en bloques,  con re ta le s  b u r d íg a l  íanos donde  

se abren  v a l le s  r e la t iv a m e n te  p a r a le lo s .

Los l lanos del Camp d 'A l a c a n t  están dominados  

por pequeñas s ie r r a s  c a lc á re a s  a is l a d a s ,  de or ien tac ión  SW-NE 

y a l t i t u d  de 200-500 metros,  como son la del A g u i l a ,  miocénica,  

la M i t ja n a  y L l a r g a ,  c re t á c ic a ,  el a n t i c l i n a l  ju r á s ic o  de Fontca -  

len t ,  la  de C a r te l la s  y la Grossa,  a b ru p to  a n t i c l i n a l  míocénico.

Por la  p a r te  mer id iona l  del pafs  v a le n c ia n o ,  

BOLOS(1965) s eña la  que dominan los m ate r ia les  ca lcáreos  permea

b les .  Se observan fenómenos cárst icos y se a p re c ia n  los mismos 

t ipos de suelos.

C) Mi croe l ima

En el aspecto microcl  imático de esta zona,  cabe  

r e s a l t a r  la p o s ib i l id a d  de humedad, dependiendo de la  presenc ia  

de cursos de a g u a .  La norma genera l  es de un te r ren o  seco,  

a veces incluso á r id o ,  que no p ro p ic ia  en absoluto  la  fa u n a  

acompañante p ro p ia  de los dos escalones a n te r io r e s .  Pero de 

vez en cuando,  en a lgunos  puntos,  surgen brotes de a g u a  en 

forma de pequeñas fuentes o c h a rc a s ,  o bien podemos e n c o n tra r  

un importante  curso de a g u a .  En estos casos se crean unas con

diciones a l re d e d o r  de las cua les  se im p lan ta  una fa u n a  que  

puede p r o p ic ia r  a lgunos ciclos v i t a le s  de c ier tos helmintos de 

los Lacért idos y Geckónidos.  Cabe s e ñ a l a r ,  por e jemplo,  que  

en una incursión que tuvimos o p o r tu n id a d  de r e a l i z a r  a la r e 

gión p i r e n a ic a  esp añ o la ,  pudimos c a p t u r a r ,  a lo la rg o  de un 

rfo  de montaña,  una ser ie  de e jemplares  de l a g a r t i j a  r o q u e ra ,  

Podare i s mura I i s L a u r e n t i , 1768, en cuyo in te r io r  se detectó la  

presencia  de P la g io rc h is  mol ini  Lent et F re i ta s ,1 9 4 0  (D igenea:  

P lag io rch i  idae) (ROCA & NAVARRO, 1982,1983).  Ahora  b ie n ,  hay  

que dec i r  que las condiciones de humedad que se d a b a n  en a q u e -
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Nos p a r a je s ,  no son en absoluto  las que encontramos en el bos

que medí te r rán eo ,  que como ya hemos dicho,  re s u l ta  de una  

gran  sequedad y en donde esos posibles  puntos de agua  que  

p ro p ic ia n  a q u e l la s  condiciones,  son muy poco a b u n d a n te s .

D) Fi tosoc iología

Según BOLOS(1965),  las fa ld a s  de los montes 

del l i to ra l  l e v a n t in o ,  están compuestas por una f lo r a  m e d i t a r r á -  

nea que se ordena de manera p a r e c id a  en agrupam ientos  p a r e 

jos.  El Querc?on-i  I icis y el O leo-cera  ton ion son los dos grandes  

c lfm ax  del mediodfa v a le n c ia n o .  Por todas p a r te s ,  los m atorra les  

de Rosmarino- Er i c io n , cubiertos  a menudo de un l igero  es t ra to  

de Pinus h a le p e n s is , dominan el p a is a je  a c t u a l .

Realmente podemos d a r  como c a r á c t e r  fst ico del 

piso termomedi te rráneo  al Querc ion-i  I i c i s , de jando un poco a p a r t e  

el Oleo-cera  ton ion que,  si bien no const i tuye  un elemento t íp ico  

del s ig u iente  e s t ra to ,  - el piso mesomediterráneo,  s í ,  al menos, 

es una asociación más in te r io r  y más térmica que lo que corres

ponde al es t ra to  termomed i te r rán eo ,  objeto de nuestro es tud io .

De la c lase QUERCETEA-1LICIS podemos d es tac ar  

tres asociaciones c a r a c te r ís t i c a s  en este biotopo. La asociación  

R o s m a r in o -e r ic io n , q u izá  la más re p res en ta t i  va y a b u n d a n te  

en estos p a r a je s  e in d ic a d o r a ,  por o t ra  p a r t e ,  de este e s t ra to ,  

está repres entada  p r in c ip a lm e n te  por las especies Rosmarinus  

off ic ina l  ?s, E r ica  muí t i f  lora , P is ta c ia  I e n t ís c u s , Quercus coccife-  

r a .

Una segunda asociación igua lmente  c a r a c t e r ís t  i -  

c a ,  Rosmarino-l  i tospermetum está re p res en ta d a  fundamenta lmente  

por Rosmari ñus off  ic ina l  is y Li tospermum frut icosum.
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Por ú l t imo,  la Phy 11 i reo -rhamnetum a n g u s t i fo -  

I iae Costa & M a n s a n e t , 1981, t iene  como c ará c te r f s t ¡c a s  de la  

asociación a Phy 11 i rea  angust i fo l  i a , Rhamnus I ycioides y Lon jee

r a  im p le x a .

E) Fauna acompañante

Dejando a un lado las pequeñas zonas húmedas  

debidas  a fuentes ,  e tc .  y ciñéndonos pues a la norma genera l

de este biotopo, seco en su mayor p a r t e ,  encontraremos las s i 

guientes p a r t ic u l  a r id a d e s .

Por lo que respecta  a la m a la c o fa u n a ,  no

ex is ten p rác t ica m ente ,  sa lvo  en las pequeñas manchas húmedas  

ya  mencionadas,  especies d u lceacufco las .  Por el c o n t r a r io ,  son 

var ios  los Moluscos te r res t res  ex is tentes  en la zona:  Pomat ias

elegans M ü l le r ,1774  (POMATI ASI DAE) ; Rumi na decol I a ta  L . ,1 7 5 8  

(STENOGYR I DAE) ; P yra m id u  I a r u p e s t r is  D r a p a r n a u d , 1801 ( V E R T I -

GINIDAE) ; T runcate l  I ina  sp . (VERT IG I N I DAE) ; Jasmin ia  q u a d r i -

dens M ü l le r ,1 7 7 4  (ENIDAE) ; F ru t ic ico l  a s p . (FRUT ICOL I DAE) 

Hel icel I a spp. (HELIC IDAE) ; Theba p i sana M i i l le r ,17 7 4  ; O ta la  

I actea ; Cr iptomphal  us aspersa  ; Eoban i a vermicu I a ta  ( M ü l l e r ) ;  

Pseudotachea s p len d id a  ( D r a p a r n a u d )  (H E L IC ID A E ) .

No cabe extenderse  a q u f  acerca  de la  g ra n  

c a n t id a d  de Insectos que es posib le  e n c o n t ra r  en este amplio  

biotopo. Incluso en cha rc a s  o aguas  es tancadas  es h a b i tu a l  

la  presencia  de Odonatos y de Coleópteros H idro f f l  ¡dos, y son 

muy numerosas las especies de Ortópteros,  Hemfpteros,  Himenópte-  

ros y Dípteros que pueb lan  el bosque termomed i te r rán eo  del le

van te  español .

No vamos a r e p e t i r  tampoco la  a v i f a u n a  presen

te en esta á rea  ya que,  sa lvo  las especies p ro p ia s  de las m a r j a 
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les, es la misma que en los dos biotopos a n te r io re s .

Las tres especies de Rept i les  que se encuentran  

en esta zona ,  ya  han sido mencionadas an te r io rm en te ,  el l a g a r 

to ocelado, la c u leb ra  de esca le ra  y la c u le b ra  de m o n tp e l l ie r .

En cuanto  a los mamfferos,  es q u iz á  este h á b i 

ta t  el que pueda contar  con mayor representac ión  de e l los ,  por  

las condiciones de cobi jo  y sustento que ofrece.  Aquf  podemos

en co n tra r  la com adre ja ,  Mustel a n i va I i s , la m usara ña  común,  

Croc idura  r u s s u I a , el e r izo  común, E r inaceus  a l g i r u s  y el moru

no, Er inaceus (A e te ch inus ) a l g i r u s , y como p ro b a b le s ,  pero des

de luego, muy poco a b u n d a n tes ,  el zorro  común, Vu I pes vu lpes  

( L . ,1 7 5 8 )  ( C a r n i v o r a : C a n i d a e ) , que en a lg u n a  r a r a  ocasión po-  

d r f a  c a p t u r a r  a lg uno  de estos Saur ios ,  y la g i n e t a ,  Genetta  

genet ta  ( L . ,1 7 5 8 )  (Carn  i v o r a : Vi v e r r i d a e ) , p a r a  la que cabe la 

misma consideración que p a r a  la especie a n t e r io r .

2 . 1 . 1 . 5 . -  EL AREA URBANA

Realmente la zona U rbana  no c o n st i tu ye ,  como

t a l ,  un h á b i t a t  o biotopo propiamente  d icho, si bien hay que  

tener en cuenta  las opiniones de SOUTHWICK (1972) y MULLER 

(1974) que consideran a las c iudades  in d u s t r ia le s  como ecosiste

mas en los que el hombre es la especie c la v e .  Tampoco es nues

t r a  intención c o n s id e ra r lo  de este modo y por tanto  a s im i la r lo

com para t ivam ente  a los otros cuat ro  h á b i t a t s  ya t ra ta d o s  y que,  

evidentemente ,  sf que c o n f ig u ra n  conjuntos ecológicos p a r t i c u l a 

res .  Sin embargo, hemos pensado que con el muestreo de algunos  

puntos de la p ro p ia  c iu d a d ,  se pueda  q u izá  i n t u i r  si el factor’ 

antrópico  t iene o no una in f lu e n c ia  notab le  en la composición 

h e lm in to fa unfs t ica  de a lg u n a s  especies de Saur ios .

No es desconocido el hecho de que numerosas
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especies an imales  muestran un comportamiento marcadamente  a n o r 

mal en var io s  aspectos de su v id a ,  cuando están ba jo  la in f lu e n 

c ia  d i rec ta  de la acción humana,  y entre  estas fa c e tas ,  no se 

exc luye  la hel mi n to fauna  prop ia  de e l los .  Es por eso que nos 

hemos decid ido a muestrear  la zona u r b a n a ,  por v e r ,  como ya  

hemos ind icado ,  si se observa  a lgún  t ipo de a l t e r a c ió n  en el 

espectro he lm in to faun ís t ico  de estos R ept i les .

Concretamente,  dado su marcado c a r á c t e r  a n t r o -  

póf i lo ,  la sa lamanquesa  común y la l a g a r t i j a  h is p á n ic a ,  se en

cuentran  fác i lm ente  en numerosos puntos de nue st ra  u rb e ,  y 

h a b id a  cuenta  de que ambas especies son también abundantes  

en el resto de áreas  p rospectadas,  podremos e n t a b l a r  una compa

rac ión con el f in  de v is lu m b r a r  la pos ib le  in f lu e n c ia  del fac to r  

humano y la contaminación ambienta l  que e l lo  c o n l le v a .

Consideramos pues la  zona u r b a n a  más bien  

como un pequeño apéndice  f in a l  a los biotopos estud iados ,  r e s u l 

tando,  desde luego imposible e n t r a r  en los factores biót icos y 

abiót icos que lo c o n f ig u r a n ,  la m ayorfa  de el los ir reconocib les  

por la b r u ta l  modif icac ión a que han sido sometidos.

2 . 1 . 2 . -  ESTACIONES DE MUESTREO

El p lan te am ien to  de este a p a r t a d o  pers igue  

d a r  a conocer de la  mejor forma posib le  las estaciones en las 

que se ha obtenido el m a te r ia l  es tud iado .  P a ra  e l lo  d iv id i rem o s  

la zona de estudio  en las cuatro  f r a n j a s  ya  mencionadas y en 

cada  una de e l la s  iremos def in iendo  someramente los enclaves  

prospectados, p rev ia m ente  numerados de acuerdo con los mapas  

ad jun tos ,  ind icando asimismo el número y sexo de los hospedado-  

res c ap tu ra d o s .  Convencionalmente hemos escogido la numeración  

crec iente  de acuerdo con la d irección n o r t e - s u r ,  p a r a  la des ig 

nación de las estaciones de muestreo.
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2 . 1 . 2 . 1 . -  EL AREA DE PLAYA

Estación 1 : P la y a  de la R ibera  de Cabanes

Zona de p la y a  p a r t i c u la r m e n t e  desprov is ta  de 

Repti les  puesto que se une,  casi  sin solución de c o n t in u id a d ,  

con un amplio  s a l a d a r  con la vegetac ión p ro p ia  de estas á r e a s .

-  Repti les cap turados  : Psammodromus a l g i r u s  (1 <t y 1 ?) ; P s a -

mmodromus h ispan icus  (1 t f ) .

Estación 2 : Moncófar

P la y a  de g u i j a r r o s  y cantos con v iv ie n d a s  en 

su misma o r i l l a ,  en las que se pud ieron c a p t u r a r  P.  h is p á n ic a  

y T . maur i tan ica .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (6 <f<fy 5??) ; T a re n t o -  

I a maur i  tan ica (7 4S?y 5 i n d e t . ) .

Estación 3 : Canet de Berenguer

Suelo de a re n a  s u e l ta  y dunas  b a ja s  de v e g e ta 

ción r a l a .  A la o r i l l a  de la p l a y a  hay v a r i a s  construcciones  

y v iv ie n d a s -d o n d e  buscan re fug io  las especies más an tropóf  i I a s .

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p á n ic a  (Scfd’y 5 ??) ; Psammo

dromus al g i ru s  (4 crtf,4 ?? y 2 i n d e t . )  ; Psammodromus h ispan icus 

(7 <f<fy 3 ?$) ; A ca nthodacty Ius  e r y t h r u r u s  (6 4 i n d e t . ) ;

T a ren to la  maur? tan ica (2tf t f ,4??y 1 in d e t . )

•Estación 4 : El Saler

Suelo arenoso con dunas f i j a s  y s em if i jas  con 

vegetación de escasa a l t i t u d .  Construcciones l im í t ro fes  (paseo  

marít im o)  y troncos huecos y árboles  a lgo  más al  i n t e r i o r ,  a s í  

como a lg u n a s  casas a b an d o n ad a s .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (6 cftf,2 29 y 1 i n d e t . ) ;  

Psammodromus a lg i r u s  (3 <f<f , 5 ??y 1 i n d e t . )  ; Psammodromus

hispan icus  (2 ¿v y 10 $? ) ; Acanthodacty  I us e ry  t h r u r u s  (8 rftfy 4

?? ) ; Tarento l  a mauri  tan ica (2 <f<fy 6 i n d e t . ) .
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Estación 5 : Gola de Puchol

Pequeña f r a n j a  arenosa l im i t a d a  por un lado  

con el canal  del mismo nombre y por el otro con el lago a r t i f i 

c i a l ,  y que se cont inua  hac ia  el i n te r io r  con el bosque de la 

Dehesa.

-  Repti les  cap turados  : Psammodromus h ispan icus  (1 <f y 4 $?);  

Acanthodacty lus  e r y t h r u r u s  ( 7<f<fy 10$? ) .

Estación 6 : El Pere l lonet

Zona de p l a y a  con d unas ,  s im i l a r  a la de El 

S a le r ,  l im i ta d a  por uno de sus lados con la gola  del Pere l lonet  

que comunica La A lb u fe ra  con el m ar .

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p á n ic a  (2?$ y 1 i n d e t . )  ;

Psammodromus a lg i r u s  (1 d y 1 $ ) ; Psammodromus h isp an ic u s  (1

<f y 2 ??) ; A c anthodacty Ius  e r y t h r u r u s  ( 3 ^ , 4 ? ? y  3 i n d e t . ) .

Estación 7 : El Pere l ló

Arena suel ta  y dunas con vegetación escasa  

y r a l a .  Construcciones l imftrofes con la I fnea de p l a y a .

-  Repti les capturados  : Acanthodacty  I us e ry  t h ru ru s  ( 4 ^  ,4?? y 

2 i n d e t . ) .

Estación 8 : C u l te ra

Elevados promontorios de a ren a  con escasa vege

tac ión ,  l imitados ha c ia  el in te r io r  por v a r i a s  v iv i e n d a s .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  y 2 ??).

Estación 9 : Gandfa

Pequeña f r a n j a  arenosa de vegetación psammóf i-  

l a ,  l im i tad a  por v a r i a s  v iv ie n d a s  donde se ub ican las especies  

antropóf i las.

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (4d,d' y 1?) ; T a re n t o -  

la maur i tan ica (3 ??y 3 i n d e t . ) .

Estación 10 : P iles
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F r a n j a  arenosa de dunas con vegetac ión r a l a .  

Algunas casetas adyacentes ,  medio d e r r u id a s .

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p á n ic a  (7 3 i n d e t . ) .

Estación 11 : Denia

Suelo de a ren a  sue l ta  que se compacta conforme  

nos adentramos hac ia  el i n t e r io r ,  donde l im i ta  con v a r i a s  v i v i e n 

das.

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p án ic a  ( 8 ^  y 39?) ; Psammo

dromus h ispan icus  (1 rf y 1? ) ; T a re n to la  maur i tan ica ( 4 ^  ,5

y 1 i n d e t . ) .

Estación 12 : Arenales  del sol

Grandes dunas con vegetac ión psammófi la .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (4<fcTy 2 99 )  ; Psammo

dromus h ispan icus  (9 <f <f y 13 99 ) ; Acanthodacty  I us ery  th ru ru s

( 2crcr ,2 ?$ y 1 i n d e t . )  ; T a re n to la  m a u r i t a n ic a  ( 3 ^ ,  299 y 1 indet)

Estación 13 : G u ard am a r  del Segura

P la y a  con r a l a  vegetac ión y construcciones

l imft ro fes .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  ( 3 ^  y 19)  ; T a ren to -

I a maur i tan ica (3d’d' ,2??y 2 i n d e t . ) .

2 . 1 . 2 . 2 . -  LAS MARJALES LITORALES

Estación 1 : Peñfscola

Acequia s i t u a d a  p a r a le la m e n te  a la 

t rá s  de una l ínea  de e d i f icac ione s .  En los bordes de 

q u ia  exis te  vegetación de Phragm?tes .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (2 ^ , 8 $ ?  y 1

Estación 2 : M a r ja l  de la R ibera  de Cabanes

F r a n j a  de m a r ja l  más bien estrecha que l im i ta

costa,  de

d icha  ace-

i n d e t . ) .



F i g . 4 . -  Area de Playa: Distr ibución geográfica de las esta
ciones de muestreo (ver tex to ) .

5555  55555555555555



F i g .5 . -  A-ea ce playa. Estación r 2 3 ; Canet de Berenguer.

F i e . 6 . -  - - e a  ce o la . a .  E s t a : : : -  -£ 4 : El Saler.  Aspecto de los nidos 
e* :a .ac:s  - r a ' f 'c c a c ty l us  erythrurus



F i g . 7 . -  Area de playa. Estación n2 5 : Gola ce Pachol. Parte del paseo 
narl t ino adyacente a la playa.

' n  2*

F ig . 8 . -  Area de playa. Estación nS 7 : El Perelló



F i g .9 . -  Area de playa. Estación n2 8 : Culle^a.

F i g . 10.- Area de playa. Estación nS 9 : Gandía.



F i g . 11.-  Area de playa. Estación n2 10 : P i les.  Vegetación de Mesem- 
brianthemum caracter íst ica de estas ár eas.

F i g . 12.-  Area de playa. Estación n2 11 : Denia.
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por un lado con una a m pl ia  zona de s a l a d a r  y por el otro se 

cont inua  con zonas dedicadas  al c u l t i v o .  Numerosas acequias  

y casas en cuyas c ercan ías  se c a p t u ra ro n  los Repti les .

-  Repti les capturados  : Podareis  h is p á n ic a  (5?? y 3 in d e t . )  ; 

Tarento l  a mauri  tan ica ( 12tfcr, 11?? y 1 i n d e t . )

Estación 3 : Canet de Berenguer

M a r ja l  p a rc ia lm en te  desecada p a r a  el a p ro v e c h a 

miento a g r íc o l a ,  s ep a ra d a  de la l ínea  de dunas por una h i l e r a  

de construcciones.

-  Repti les  capturados  : Podare is  h is p án ic a  ( 1 ^ ) .

Estación 4 : A l f a f a r

Casas de labor  y antig i ios  molinos y graneros  

ubicados entre  los campos de a r ro z  del borde de La A lb u f e r a .

-  Repti les cap turados  : Tarentol  a maur i  tan ica (1^y 2 ? ? ) .

Estación 5 : El Pa lm ar

Paredes y ta p ia s  l im í t ro fes  con á reas  e n c h a rc a 

das y de vegetación p a lu s t r e .

-  Repti les capturados  : Podare is  h ispan ica (6dü'y 8 ? ? ) .

Estación 6 : El Romaní

Ant iguo estab lo  y g a l l i n e r o  casi d e r ru id o  y 

cercano a cana l  próximo al lago de La A lb u f e r a .

-  Repti les cap turados  : Tarentol  a maur  i tan ica (6<*f ,4?? y 3 i n d e t . )

Estación 7 : Xeraco

Ampl ia  zona de a n t i g u a  m a r ja l  u t i l i z a d a  a n te 

r iormente  como p a s t iz a l  p a r a  el ganado y que se ha reconver t ido  

en la a c t u a l i d a d ,  poco a poco, en zona c u l t i v a b l e .  Numerosas  

casetas en sus a ledaños .

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p án ic a  (2<*/ y 5?? ) ; T a ren to -  

I a mauri  tan ica ( Zdd y 6 ?? ) .



F ig .1 3 .-  M arjales l i to r a le s :  D istribución  geográfica de las  
estaciones de muestreo (ver te x to ).



F i g . 14.-  Marjales l i t o r a l e s .  Estación n2 2 : Ribera de Cabanes. Muro de 
piedra donde encuentran refugio algunas especies de Repti les.

F i g . 15.-  Marjales l i t o r a l e s .  Estación nS 4 : A l fa fa r .  Zona de arrozales en 
la época en que han sido inundados.



F i g . 16.-  Marjales l i t o r a l e s .  Estación nfi 6 : El Sonar!. En gal l ineros y 
otras construcciones característ icas ae les alrededores de La 
Albufera, encuentran refugio algunos Repti les.

F i g . 17.-  Marjales l i t o r a l e s .  Estación n$ 7 : Xeraco. Zona de narjal  
actualmente en proceso de transformación.
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2 . 1 . 2 . 3 . -  EL CULTIVO DE REGADIO

Estación 1 : Benícar ló

Campo de n a ran jo s  s i tuad o  a unos 2 kms. del

pueblo ,  en di rección norte y l im i tado  por la c a r r e t e r a  V a l e n c ia -  

B arce lona .  En dicho campo se h a l l a  s i t u a d a  una casa de la b o r .

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p á n ic a  (1 tfy 2?? ) ; T a re n to -  

I a maur i  tan ica ( Id* ) .

Estación 2 : Benicasim

Campo de n a ran jo s  s i tuad o  en el b a r r a n c o  de

Sta .  Agueda,  muy cercano a la zona de bosque y casi  l im í t ro fe

a la c a r r e t e r a  g e n e r a l .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  ( I d 1) .

Estación 3 : Castel lón

Campo de n a ran jo s  con numerosas acequias  

y cana le s ,  a s í  como casas de labor  y a lg u n a s  otras  a b a n d o n a 

das.

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p án ic a  y 6?? ) ; T a re n to -

la m a u r i t a n ic a  (5cftf,3??y 1 i n d e t . ) .

Estación 4 : V i l l a r e a l

Gran l l a n u r a  de c u l t i v o  de n a ra n jo s  con ace

q u ias  de r iego y casas de lab o r ,  l legando hasta  la p l a y a .  E x is 

ten a lg unas  áreas  r e l ic ta s  de lo que ant iguam ente  fue m a r j a l ,  

que conservan p a r te  de su vegetación c a r a c t e r í s t i c a .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (6 ?? ) ; Tarento l  a

maur i  tan ica  (2 ? ? ) .

Estación 5 : Chi lches

C u l t ivo  de n a ran jos  con casetas ab an d o n ad as

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p á n ic a  (3dwy 2??) ; T a ren to -

la m a u r i t a n ic a  (1 <s y 2 ??) .
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Estación 6 : P lans de Canet

Ampl ia  extensión de c u l t i v o  de n a ra n jo s  que  

se ext iende  desde la c a r r e t e r a  nacional  hasta  la zona de m a r j a l , -  

ya  cercana  a la p l a y a .

-  Repti les capturados  : Podare is  h ispan ica (10 crcr y 5 99) ; T a r e n 

tol a maur i  tan ica (5 crcr y 5 99) .

Estación 7 : Puzol

Campos de n a ran jos  escalonados, con acequias  

y sifones propic ios p a r a  el cobi jo  de a lgunos Repti les .

-  Rept i les  cap turados  : Tarentol  a mauri  ta n ic a  ( V y  3 $ ? ) .

Estación 8 : Gi let

Pequeño huerto  doméstico de h o r ta l i z a s  d iv e r s a s .

-  Rept i les  capturados  : T a ren to la  mauri  tan ica ( 1 ? ) .

Estación 9 : Torrente
o

Campo de n a ra n jo s .

-  Rept i les  cap turados  : Podare is  h is p án ic a  (13 <*<*, 10?? y 1 i n d e t . ) ;  

T a re n to la  mauri  tan ica ( y 3 9 9) .

Estación 10 : P icaña

Campo de n a ra n jo s  con numerosas casas de 

l ab o r  y ta p ia s  y paredes de p ie d r a .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h ispan ica (1rfy 19)  ; T a ren to la

maur? tan ica (3d<f y 399 ) .

Estación 11 : San Is idro

Cul t ivo  de h o r ta l i z a s  con r iego por medio de 

acequias  y pequeños c a n a le s .

-  Rept i les  capturados  : Podare is  h ispan ica (3<f<fy 3?9 ) .

Estación 12 : El Romanf

C u l t ivo  de h o r ta l i z a s  l im i tado  por pequeño muro

de p i e d r a .
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-  Repti les capturados  : Podare is  h is p á n ic a  (1 tf ) .

Estación 13 : Algemesf

Campo de n aran jo s  con casa de la b o r .

-  Repti les  cap turados  : Podareis  h is p án ic a  (3 ?? ) ; Ta ren to la

maur i tan ica (1tfy 3 ? ? ) .

Estación 14 : C u l le ra

Campo de n a ra n jo s .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (1? y 4 i n d e t . ) .

Estación 15 : Tavernes de V a l ld ig n a

Campos de n a ran jos  con casa a b a n d o n a d a .

-  Repti les  capturados  : T a re n to la  maur?tan ica  ( 2 <fd).

Estación 16 : GandTa

Campo de n a ran jo s  con casas aband onadas  y

de lab o r .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (2crcf ,5?? y 2 i n d e t . ) ;  

T a re n to la  maur i  tan ica (5<Wy 9 ? ? ) .

Estación 17 : Pi les

Campo de n a ra n jo s .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (1tfy 2 indet)  ; T a r e n -  

to la  m a u r i t a n ic a  (1er y 4?? ) .

Estación 18 : Pego

Campo de n a ran jos  obtenidos a p a r t i r  de a n t i 

gua m a r j a l .  Numerosas acequias  y conducciones de a g u a ,  a s í  

como v a r i a s  casas de la b o r .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h ispan ica (6cfcr y 11??) ; Taren - 

tol a mauri  tan ica (5d’d' ,5??y 3 i n d e t . ) .

Estación 19 : Or io la

Campo de n a ra n jo s .



F ig .1 8 .-  Area de c u ltiv o : D istribución  geográfica de las  
estaciones de muestreo (ver te x to ).



F i g . 19.-  Area de cu l t ivo .  Estación n2 3 : Castellón. Las dive-sas casas 
entre naranjos tanbién corsti tuyen cccijo cara las escecies 
nás antropóf i las.

F i g . 20. -  Area de cu lt ivo .  Estación n9 4 : V i l a - r e a l .  Extensa cona de 
cult ivo con varias casas diseninadas.



F i g . 21.-  Area de cu lt ivo .  Estación n2 6 : Plans de Canet. Entre las
acequias que bordean los campos se encuentran buen número de 
la gar t i j a s .

F i g . 22.-  Area de cu lt ivo .  Estación n9 12 : El Ronaní. Cultivo de 
hor tal i zas.



F i g . 24 .-  Area de cu lt ivo .  Estación n$ 18 : Pego.
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-  Repti les  capturados  : Podare is  h is p án ic a  (3tftfy 2??) ; T a ren to -

la maur i tan ica (2d’tf ,3??y 1 i n d e t . ) .

2 . 1 . 2 . 4 . -  EL AREA DE BOSQUE

Estación 1 : Santa  M agda lena  de Pu lp is

Bosque con m atorra l  ba jo  y c ober tu ra  a l t a  de

pinos .

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p á n ic a  (2a<t y 1?) ; Psammo-

dromus a lg i r u s  (3tftfy 2 ?$).

Estación 2 : A lc a lá  de C h iver t

Bosque con suelo poco poblado de m a torra le s  

de Quercus. . .  , con a lgunos  r ibazos y pequeños muros de p i e d r a .

-  Repti les cap turados  : Psammodromus al g i ru s  (1 t fy  1 i n d e t . ) ;

Ta ren to la  maur i  tan ica (1cf,2 ?9y 3 i n d e t . ) .

Estación 3 : Borriol

Zona de sotobosque t íp ico  termomedi te r rán eo  

en el que se mezclan elementos del Oleo- Cera ton io n .

-  Repti les cap turados  : Psammodromus a lg i r u s  (3 <sa ,3 9? y 1 i n -

d e t . )  ; Tarento l  a mauri  tan ica (2cfcf,3??y 3 i n d e t . ) .

Estación 4 : Serra

Suelo de p ie d ra  de rodeno con m a torra les  de 

Quercus , Rosm arinus , E r i c a . . .  A veces con paredes de p ie d ra  

y r ib az o s .  Cobertura  a l t a  formada por pinos,  p r in c ip a lm e n t e .

-  Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (6crcf ,6?? y 2 i n d e t . ) ;

Psammodromus al g i ru s  (2 dv ) ; T arentol  a maur i tan ica (4 9 9 y 7

in d e t . )  ; Hemi dacty  I us turc icus  (1 ^ ,1 ?  y 1 i n d e t . ) .

Estación 5 : Gi le t

Sotobosque m editerráneo ; m a torra le s  correspon

dientes al Querc ion-i  I icis y pinos como cob er tu ra  vegeta l  más
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a l t a .  Con r ibazos  y paredes de p i e d r a .

-  Repti les  capturados  : Podare is  h is p án ic a  3 $? y 1 i n d e t . ) ;

Psammodromus al g i ru s  (2 <f<f ) ; Psammodromus h is pan ic us  (2

<td ) ; Tarento l  a maur i  ta n ic a  (1 cry 1 $ ) .

Estación 6 : Pobla de V a l lb o n a

Sotobosque medi ter ráneo  con casas d is em ina das .

-  Repti les  capturados  : Podare is  h is p án ic a  (2dwy 1?) .

Estación 7 : Ch iva

Sotobosque termomediterráneo

-  Repti les  capturados  : L a c e r ta  lep ida  (1 cr).

Estación 8 : Bicorp

M ato r ra les  de Quercus s p . y Ulex s p .

Repti les  cap turados  : L a ce r ta  lep id a  (1er) ; Psammodromus

al g i ru s  (3 crcr).

Estación 9 : El Vedat

Sotobosque medi ter ráneo  con casas d is em in ad as .  

Repti les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (1er )  ; Tarento l  a

maur?tanica  (1 <=r).

Estación 10 : Torrente

B arranco  con elementos f lo r fs t icos  de bosque:

Rosm arinus , U l e x . . .

-  Rept i les  cap turados  : Psammodromus a lg i r u s  (4 crcr).

Estación 11 : Macastre

Pequeña v a g u a d a  de vegetación in t r i n c a d a  y 

un débi l  curso de agua  que la  recorre  ; en a lg u n a s  zonas hay  

a lg u n a  pequeña extensión de terreno c u l t i v a d o  de h o r t a l i z a s .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (3crtr ,3?? y 2 i n d e t . ) ;  

Psammodromus al g i ru s  (2 $$ ) ; T a re n to la  maur i  tan ica (1 d , 1 ? y 

3 in d e t . ) .
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Estación 12 : Godelleta

Monte ba jo  y ba s tan te  u rb a n iz a d o  con muy poca 

vegetación y a b u n d a n c ia  de p ie d ras  s ue l tas .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p án ic a  (5 <*<f ) ; Psammodro

mus a lg i r u s  (1 in d e t . )  ; T a ren to la  maur i  tan ica (1 i n d e t . ) .

Estación 13 : Ji jona

Bosque m editerráneo  con numerosos r ibazos  a p ro 

vechados y dedicados al c u l t i v o  de la a lm e n d ra .  Con v a r i a s

casas d isem inadas .

-  Repti les capturados  : Podare is  h is p an ic a  (3 «r<r ) ; T a ren to la

maur i  tan ica (1?y 2 i n d e t . ) .

Estación 14 : Beni tachel l

Monte ba jo  de r a l a  vegetación con incursiones

de elementos del Oleo- Cera ton ion y algunos cu l t ivos  de secano 

que dan lu g a r  a muros de p ie d ra  y r ib azo s .

-  Repti les cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (6cTeTy 4??)  ; Psammo

dromus al g i rus  (1er) ; Psammodromus h ispan ic us  (2crcr y 2?? ) ;

Tarentol  a mauri  tan ica (1er, 7$$ y 2 i n d e t . ) .

Estación 15 : Benisa

Monte b a jo  de escasa vegetac ión ,  con campos

de c u l t iv o  de secano abandonados,  que están siendo de nuevo,  

inv ad idos  por el bosque ; a lgunos elementos del Oleo- Cera ton io n .

-  Repti les  cap turados  : Psammodromus a Ig i r u s  ( 1er y 1? ) ; Psammo

dromus h ispan icus  (1er ,3?? y 1 i n d e t . )  ; Podare is  h is p án ic a  (6

eTcT ,3 $$y 1 i n d e t . ) .

Estación 16 : A l tea

Bosque m editerráneo con vegetación de m a t o r r a l .

-  Repti les  cap turados  : Podarci  s h ispan ica (3 «rtr ?4?$ y 1 i n d e t . ) ;

Psammodromus a lg i r u s  (2 y 1 % ) ; T a re n to la  m a u r i t a n ic a  (2

$?y 2 in d e t . )  .



F ig .2 5 .-  Area de bosque: D istribución  geográfica de las  es
taciones de muestreo (ver te x to ) .



Fig . 26 . -  Area de bosque. Estación n2 3 : Borr io l .  No es infrecuente la  
inclusión de elementos del Oleo- C e r a t c r i en el piso ternome- 
diterráneo.

F ig .2 7 . -  Area de bosque. Esteción nS 4 : Serra.



Fig .2 8 . -  Area de bosque. Estación n2 5 : G i le t .  Los nurcs y ribazos cons- 
t i tuyen.en la zona boscosa, un buen refugio para los Rept i les.

F ig . 29 . -  Area de bosque. Estación n2 7 Chiva



.
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Fig .3 1 . -  Area de bosque. Estación n2 14 : B eni ta txe l l .
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Estación 17 : Benidorm

Sotobosque m ed i ter ráneo .

-  Rept i les  cap turados  : Podare is  h is p án ic a  (6<f<f ,4?? y 2 i n d e t . ) ;

Psammodromus a lg i r u s  (3rftf ,2 S?y 1 i n d e t . )  ; T a re n to la  m a u r i t a n i -

ca (1er,8S$y 10 i n d e t . ) .

2 . 1 . 2 . 5 . -  EL AREA URBANA 

Estación 1 : Va lenc ia

-  Rept i les  cap turados  : Tarento l  a maur? ta n ic a  (1 tf ,2??y  3 i n d e t . ) .  

Estación 2 : Burjasot

-  Rept i les  cap turados  : Podare is  h is p á n ic a  (6dW y 2?? ) ; T a re n to -

I a maur i  ta n ic a  (2ercf,3$Sy 3 i n d e t . ) .

Estación 3 : Benímaclet

-  Rept i les  c ap tu rad o s  : Podare is  h is p á n ic a  (2d-cry 2?? ) .

Estación 4 : M a lv a r ro s a

-  Rept i les c apturados  : Podare is h i span ica o o .

Estación 5 : Picasent

-  Rept i les c apturados  : Podare is h is p á n ic a ( 1 ? ) .

2 . 1 . 3 . -  HOSPEDADORES

Hemos tenido la ocasión de e x a m in a r  desde  

el punto de v is ta  p a ra s i to ló g ic o ,  representantes  de las especies  

de Rept i les  Saurios  que h a b i ta n  actualmente  el piso termomedite™ 

r rá n eo  de la región del leva n te  e spañol .  Concretamente hemos 

r e a l i z a d o  un total  de 821 necropsias de estos an im a les  que se 

han r e p a r t id o  del s ig u ien te  modo:
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El á rea  de p la y a  : 290 e jemplares

-  Podarcis h is pán ica  : 80

-  Psammodromus a I g i rus : 23

-  Psammodromus hispanicus  : 55

-  Acanthodacty Ius  e r y t h r u r u s  : 72

-  Tarento la  m a u r i ta n ic a  : 60

Las m a r j a l e s  l i t o r a l e s  : 91 e je m p la r e s

-  P o d a re is  h i s p á n i c a  : 42

-  T a re n to l  a m a u r i  t a n i c a  : 49

El c u l t i v o  de re g a d fo  : 200 e je m p la r e s

-  P od a re is  h i s p a n i c a  : 115

-  T a r e n t o l a  m a u r  i ta n  ica  : 85

El á re a  de bosque : 211 e je m p la r e s

-  P o d a re is  h i s p á n i c a  : 85

-  Psammodromus a I g i r u s  : 40

-  Psammodromus h i s p a n i c u s  : 11

-  L a c e r t a  l e p id a  : 2

-  T a re n to l  a m a u r  i t an  ica  : 70

-  H e m id a c ty l u s  t u r c i c u s  : 3

El á rea  u rb a n a  : 29 e jemplares

-  Podareis hispan ica : 14

-  Tarentol  a m a u r i ta n ic a  : 15

A cont inuación se a b o rd a rá  un estudio de cada  

una de las especies hospedadoras que si bien será  somero, dado  

que no se t r a t a  a q u f  de r e a l i z a r  un estudio d e ta l la d o  de estas

espec ies de R e p t i l e s ,  r e s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e  y a  que  el e s tu d io  

de los parás i tos  queda absolutamente incompleto si no va acompa

ñado del conocimiento adecuado de las especies a las cuales  

p a r a s i t a n .  En este estudio,  a p a r te  de una breve  descripción  

de cada hospedador,  se pro fund iza  mayormente en los aspectos
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ecológicos,  etológicos  

en la zona en la que

y zoogeográf icos, inc id iendo sobre 

se ha l levado  a cabo la in v es t ig a c ió n .

todo
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2 . 1 . 3 . 1 . -  LACERT I DAE

A) Lacer ta  lep ida  D a udin ,1802

La f a m i l i a  LACERTIDAE, de la que L a ce r ta  l e p i -  

da re su l ta  ser el rep rese n tan te  de mayor tamaño, comprende  

unas 180 especies r e p a r t id a s  en la mayor p a r te  de E u ro p a ,  A f r i 

ca y As ia .  Son formas de cuerpo r e la t iv a m e n te  la rg o ,  cabeza  

bien d e f in id a ,  l a r g a  cola y p a ta s  bien d e s a r r o l l a d a s .  Poseen 

el cuerpo recub ie r to  de escamas.

Los Lacért idos c o n f ig u ra n  una p a r te  muy impor

ta n te  y c a r á c te r f s t ic a  de la fa u n a  re p t i l  i an a  e u ropea .  Todos 

son cazadores act ivos que predan  p r in c ip a lm e n t e  sobre In v e r t e 

b rados ,  aunque a lg u n a s  especies inc luyen en su d ie t a ,  a veces 

en e le vad as  proporc iones , d iversos tipos de a l imentos  veg e ta le s .

Dado que pueden encon trarse  v a r i a s  especies

de Lacért idos  v iv ie n d o  ju n ta s  en una misma lo c a l id a d ,  la  compe

t ición entre  e l l a s  se e v i t a  de d i fe ren tes  modos. Asf,  los lag ar to s  

verdes consumen presas de mayor  tamaño que el resto.  Otro modo 

de separación es la p re fe ren c ia  por d is t in tos  nichos ecológicos,  

v iv ie n d o  unas especies en lugares  a b ie r to s ,  o t ras  en t re  la vege

tación densa,  o t ras  entre  p ie d ras  y cantos a  los que t repan  

con f a c i l i d a d .  De esta fo rm a ,  muchos de los rasgos morfológicos  

cara c te r ís t ic o s  de las especies de Lacér t idos ,  están en re lac ión

con el lu g a r  en donde v ive n  y c a z a n .  Por e jemplo,  las especies  

roqueras  que se ocul tan en tre  g r ie t a s ,  t ienden a ser muy a p l a n a 

das y las formas que cazan entre  la vegetación t ienen ,  f re cuen

temente,  tonos verdosos.

El la g a r to  ocelado,  La ce r ta  l e p i d a , se inc luye  

en un grupo de especies todas del género L a c e r t a , denominados  

hab i tua I mente lag ar tos  verdes .  De las siete especies que c o n s t i tu 
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yen dicho grupo,  cinco de e l la s  se encuentran  en E uropa ,  p re 

sentándose en una misma lo c a l id a d ,  no más de dos o muy r a r a 

mente tres especies coexis tentes.

L.  lep ida  es el mayor  la g a r t o  europeo, a lc a n 

zando hasta 20 cm o más de longi tud  hocico-cloaca  y habiéndose  

re g is t ra d o  casos de an imales  de hasta  90 cm de long i tud  to t a l .  

El color de fondo del dorso es t fp icamente  v e rd e ,  aunque a ve

ces g r is  o parduzco ,  y sobre él destacan las manchas u ocelos 

azules  en los costados, si bien esta to n a l id a d  genera l  puede  

p re s e n ta r  va r ia c io n e s  locales.

Se t r a t a  de una forma ib é r ic o -m a g re b in a  (VIVES  

BALMAÑA, 1982) que ocupa un á re a  re la t i v a m e n te  extensa al  sud

oeste de E uropa ,  a lc a n za n d o  incluso el extremo noroeste de I t a 

l i a  (B0NS,1967 ; ARNOLD & BURTON, 1978). Por lo que a España

se re f ie r e ,  se h a l l a  p ráct icam ente  en toda la P en fn s u la ,  sa lvo  

en la f r a n j a  c a n t á b r ic a  (ANDRADA, 1980) , si bien cabe s e ñ a la r  

que su d is t r ib u c ió n  no es completamente c o n t in u a .

Por lo que hace r e fe re n c ia  a su s ituac ión  en

el t iempo, SANZ & SANCHI Z(  1980) ind ican  que a pare c ió  ya  en 

yac imientos  pleistocénicos en M a d r id ,  tanto  en p iezas  a is la d a s  

como en ind iv id u o s  p a rc ia lm e n te  a r t i c u l a d o s ,  p resentando una

morfologia muy semejante a la del a c tu a l  L a c e r ta  l e p i d a .

Se puede h a l l a r  en una a m p l ia  v a r i e d a d  de

h á b i t a t s ,  desde el n ive l  del mar hasta  los 1000 metros, e in c lu 

so los 2000, aunque VIVES BALMAÑA( 1980) seña la  la  p re fe ren c ia  

de esta especie por una a l t i t u d  escasa .  Aparece  mayormente  

en zonas secas,  m a to r ra le s ,  zonas a b ie r t a s  en g e n e r a l ,  l indas  

de bosques,  caminos o campos c u l t i v a d o s ,  aunque también se 

le encuentra  cerca del a g u a .  Es, fu ndam enta lm ente ,  un la g a r t o  

del suelo,  aunque  puede t r e p a r  con f a c i l i d a d  a las rocas y

a los á rbo les .  Se a l im enta  p r in c ip a lm e n te  de grandes  Insectos,
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si bien puede también in g e r i r  huevos de aves v ocasionalmente  

c a p t u r a r  otros ver tebrados ,  l a g a r t i j a s  y micromamfferos.

La reducción aparente  de los efectivos de esta 

especie en los últimos años,  podrfa  deberse a un cambio de 

régimen a l iment ic io  de las Rapaces d iu r n a s  (MARTINEZ RICA 

com. pers .  ¡n VIVES BALMAÑA, 1982) o al frecuente  a t rope l lo  en 

c a r re te ra s  que ocurre a menudo en Repti les de gran  tamaño,  

a quienes el a s fa l to  proporciona un ca lentamiento  ráp id o  al  

s a l i r  del reposo nocturno. Esta recesión de la especie,  ob s erva 

da también en nuestra  área  de estudio ,donde antaño era  mucho 

más abundante ,  nos decidió a no prospectar  d i rectamente la  

misma, dejando su estudio helmintológico en una mera exposición  

de los datos obtenidos a p a r t i r  de los escasos e jemplares  que,  

accidenta lmente ,  hemos podido e x a m in a r .

F i g . 32.— Ejemplar hembra de Lór.f.rta lepida
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B) Podareis h ispan ica S t e in d a c h n e r , 1 870

Se t r a t a  de una pequeña l a g a r t i j a  de aspecto  

del icado  y a lgo a p la n a d o .  Si bien el color de fondo en el dorso,  

suele ser p a rd o ,  gr isáceo o verdoso, el d ib u jo  v a r f a  con s id era 

blemente,  de unos e jemplares  a otros.

Es una especie de hábi tos  t repadores  y se la  

puede e ncon tra r  en numerosos lu g a res ,  genera lmente  secos y 

cá l id o s ,  ta les como roquedos, t e r ra p le n e s ,  bordes de c a r r e t e r a s ,  

márgenes de acequias  etc .  Su d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ica  comprende  

toda la Penfnsu la  I b é r i c a ,  el noroeste de A f r ic a  y una pequeña  

zona del sudeste de F r a n c ia  (ARNOLD & BURTON,1978 ; NAULLEAU,  

1980 ; MARTINEZ R I C A , 1983).

En nuest ra  á rea  de estudio  es la más común 

de todas las especies de Lacér t idos ,  estando además, am pl iam en

te r e p a r t i d a .  Es, asimismo, una especie b a s ta n te  a n t r o p ó f i l a .  

En el á rea  de c u l t i v o  re s u l ta  p a r t ic u la r m e n te  a b u n d a n te  en los 

márgenes de las c a n a l i zac io n e s  de r iego que l levan  el agua  

a los campos (DOCAVO et  ̂ al . ,  1983) .

La v a r i a c ió n  en el d ib u jo ,  a la que a ludfamos  

en el p r im er  p á r r a f o ,  se nos ha puesto de m anif ies to  d u r a n te  

todo el muestreo re a l i z a d o  a lo la rgo  del á rea  de estudio .  Asf,  

hemos podido c a p t u r a r  desde e jemplares  carentes  absolutamente  

de d ib u jo ,  hasta  in d iv id u o s  que p resentaban  en el dorso un 

d ib u jo  re t ic u la d o .  Cabe s e ñ a la r  por últ imo que po d r fa  observarse  

una c ie r ta  gradac ión  de colorac ión de fondo, sobre todo en los 

machos, correspondiendo el tono más c la r o ,  t i r a n d o  a verdoso,  

a los e jemplares  c ap turados  más h a c ia  el s u r ,  m ientras  que  

los ind iv iduos  cap turados  en el norte y centro ,  re su l ta n  de to

nos más oscuros.  Hay que in d ic a r  que hemos observado también  

una v a r ia c ió n  muy c o n s id erab le  en lo re fe re n te  a a lgunos c a r a c 

teres de fol ¡dosis, por ejemplo,  presenc ia  o ausenc ia  de p la c a
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maseté r íca ,  tamaño de la misma en re lac ión  con la t im p á n ic a ,  

e t c .

La polémica separac ión  de las especies per tene 

cientes al grupo que ac tua lm ente  se e ncuentra  b a jo  el taxon

genérico Podare is ,  y p a r t  ¡cu I á rmente ,  de Podare is  h is p á n ic a  

y Podareis  m u ra l is ,  se ha venido poniendo de manif iesto  desde 

épocas b astan te  le ja n a s .  Ya SCHREIBER(1912) separa  estas dos 

formas, a nivel  específ ico ,  u t i l i z a n d o  como c r i t e r i o  de d iv e r g e n 

c ia  la presencia  en P . mural  is o la ausenc ia  en P.  h is p án ica

de p laca  m asetér ica ,  c r i t e r i o  por o t ra  p a r te  recogido poster io r 

mente por diversos autores .  Así  KLEMMER (1959) considera  aún  

que P.  h is p án ica  presenta  p la c a  masetér ica  re d u c id a  o n u la ,  

aunque es bien patente  que este único c a r á c t e r  no basta  p a ra  

la separación de ambas especies,  hab iendo abordado  pues,  la

cuestión con estudios sobre la  osteología  de estos Lacért idos  

(KLEMMER, 1957).  Posteriormente va r io s  autores han abordado  

la separación de especies del g rupo,  r e a l i z a n d o  invest igac iones  

bajo  d i fe rentes  aspectos.  Así  B0HME(1971) que se a d e n t r a  en 

la cuestión con el estudio  del e p i te l io  de los hemipenes,  GUILLAU-  

ME(1976) y GUILLAUME et_ al  . (1976) que,  in tentan  una d i f e r e n c ia 

ción b iométr ica y b io q u ím ica ,  o ROCHE et a l . (1977) que r e a l i z a n  

un estudio acerca de la v a r i a b i l i d a d  in t r a s p e c í f i c a  de Podare is  

mural  i s . Enfin  ARN0LD(1973) r e l i z a  un estudio  g loba l  con el 

f in  de sacar  a lg u n as  conclusiones v á l i d a s  en torno a esta d i f í 

ci l  cuest ión.

VIVES BALMAÑA( 1982) seña la  precisamente  que  

la sepa ra c ión ,  poco c l a r a ,  de las especies del género Podare is  

ind ica  un or igen rec iente  que c a b r í a  d a t a r  del C u a te r n a r io ,  

a consecuencia de las g la c ia c io n e s .  E l lo  e x p l i c a r í a  no solo ei 

polimorf ismo in t ra s p e c í f  ico, sino también el no tab le  parec ido  

entre  especies próx imas

Podareis  h i span ica es una especie ib é r ic o - n o r -
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te a f r i c a n a  cuyo I fmíte  sep ten t r ion a l  en cuanto al levante  y nor 

deste p e n in s u la r  se r e f ie r e ,  se h a l l a ,  en p r in c ip io ,  en C a ta lu ñ a ,  

entre  el Ebro y el P i r in e o  (VIVES BALMAÑA, 1977). La au tora  

seña la  que esta especie ocupa un á re a  bas tan te  extensa y es 

muy ab u n d a n te ,  l legando muy cerca del P i r in e o .  No obstante ,  

otros autores (MARTINEZ R I C A , 1983) ind ican  que P . h is p án ica  

penetra  incluso l igeram ente  en F r a n c ia  por la f r a n j a  l i to ra l  

medi t e r r á n e a .

Resultan p a r t  ¡cu I á rmente in teresantes  las obser

vaciones r e a l i z a d a s  por VIVES BALMAÑA( 1977) acerca de P. h is p a -  

nica  y P.  mural  is en el nordeste  de Esp a ñ a .  En esta región  

exis ten áreas  donde los dos Lacér t idos  se solapan y ,  dada su 

s im i l i tu d  morfo lógica,  en estas zonas de solapamíento ambas  

especies re su l tan  práct ic am ente  i n d is t in g u ib le s .  En estos lugares  

de coexis tencia  donde las dos l a g a r t i j a s  ocupan biotopos muy 

parec idos ,  solamente se p o d r ía  c o n c lu i r  que P.  mural  is escoge

r í a  lugares  frescos y más húmedos m ientras  que P.  h isp án ic a  

t e n d r ía  una p re fe re n c ia  por los sit ios más secos y c á l idos .  V I 

VES BALMAÑA( loc.ci  t . ) in d ica  que se observa  en t re  estas dos 

especies una v a r ia c ió n  g r a d u a l  esca lonada  de nor te  a sur que  

o b l ig a  a in t e r p r e t a r  este caso más. bien como una el ¡na que  

como especies v ic a r ia n t e s .
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C) Psammodromus al g i ru s  (L . , 1 7 5 8 )  Bou l e n g e r , 1887

La l a g a r t i j a  c o l i l a r g a  recibe  este nombre común 

debido a la g ran  longi tud de su cola que puede l l e g a r  a ser 

dos y hasta  tres veces más la r g a  que el cuerpo. Es un l a g a r to  

fác i lmente  d is t in g u ib le  del resto de los Lacér t idos españoles  

y en p a r t i c u l a r  de los h a b i tan tes  de la zona de L e van te .  Posee 

las escamas del dorso y de los f lancos muy grandes  y m a rc a d a 

mente c a re n a d a s ,  te rminando por su p a r te  poster io r  en punta  

a g u d a .  Estas escamas se imbrican fuer temente .  La coloración

es asimismo c a ra c te r fs t  ica y muy poco v a r i a b l e ,  según ind ican

va r io s  autores (ARNOLD & BURTON,1978 ; MERTENS & MULLER, 1940)-  

y hemos podido comprobar nosotros mismos. Destaca,  sobre fondo 

pardo  ol iváceo un i forme,  un p a r  de I fneas  b lancas  o a m a r i l l e n 

tas ,  conspicuas,  que se disponen a cada  lado del a n im a l ,  reco

r r ié n d o lo  en toda su lo n g i tu d .  La p a r t e  v e n t ra l  es b la n q u e c in a ,  

con un b r i l l o  i r i s a d o .  Si bien sobre esta coloración general

ex is te  poca v a r i a c i ó n ,  tanto  entre  machos y hembras ,  como entre  

adul tos  y jóvenes,  cabe destacar  que los machos suelen poseer  

ocelos de tono a zu lado  mayores que los de las hembra (MELLADO 

& MARTINEZ, 1974) . También los machos en celo t ienen la g a r g a n 

ta y los lados de la cabeza de color n a r a n j a .  En cuanto  a los

j u v e n i l e s ,  presentan  la misma coloración que los a d u l to s ,  a u n 

que a menudo, la cola es n a r a n j a .

Por lo que respecta a su b io lo g ía  y costumbres

hay que dec i r  que este la g a r to  h a b i ta  c a ra c te r ís t ic a m e n te  lu g a 

res semiáridos de vegetación densa,  aunque a veces ocupa áreas  

más a b ie r t a s ,  con vegetación más d is p e rs a ,  a p arec iendo  f rec uen

temente en dunas arenosas (GOSALBEZ , 1977).

En nuest ra  zona de estudio  es una especie co

mún pero no fác i lm ente  v is ib le  ya  que se ocul ta  con ra p id e z

e n tre  la base de los arbustos donde h a b i ta  genera lm ente .  De

hecho, su c a p t u r a  re s u l ta  ext remadamente  d i f í c i l ,  sobre todo



-  114 -

en zonas a r b u s t iv a s  densas o en bosque. Esta d i f i c u l t a d  se sua 

v iz a  un poco cuando se prospecta  en zona costera ,  donde la 

vegetac ión ,  más r a l a  y menos a b u n d a n te ,  le ofrece menos pos ib i 

l idades  de cobi jo .  Con todo r e s u l t a ,  ju n to  con Psammodromus 

h is p a n ic u s , una de las especies de más d i f í c i l  c a p t u r a .

Cuando conv ive  con otras  poblaciones de otros 

L acér t idos ,  como ocurre  en la región le v a n t in a  en la zona coste

r a ,  esta especie t iende a ser s u s t i t u id a  en á re a s  a b ie r ta s  por  

Psammodromus h ispan icus  y Acanthodacty  I us e ry  th r u r u s  (ARNOLD 

& BURTON,1978 ; DOCAVO _et_ a I . ,  1983); es a c t iv o  d u ra n te  el d ía

y gusta de colocarse tomando el sol ,  t repando  incluso a las  

zonas a l ta s  de las p la n ta s  a r b u s t iv a s  entre  las que v iv e .  Se 

a l im ente  p r in c ip a lm e n te  de Insectos,  sobre todo Ortópteros.

MERTENS & MULLER(1940) presuponen p a r a  am

bas especies del género Psammodromus un or igen n o r te a f r ic a n o .  

Según estos autores ,  c a b r í a  suponer el or igen a f r ic a n o  p a r a  

aquel los  re p t i le s  cuya  p resenc ia  en el cont inente  europeo se 

encuentra  exc lus ivam ente  l im i t a d a  a la P en ín s u la  I b é r i c a ,  y 

aún en e l l a ,  con f recuenc ia  solamente en las zonas del s u r .

La d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ica  ac tua l  de Psammodro

mus a lg i r u s  re s u l ta  t íp ic a  de formas que posiblemente v in ie ro n  

del norte de A f r i c a .  Así ,  se la  encuentra  al  noroeste del mencio

nado continente ,  en casi  toda Ib e r i a  y en una pequeña á rea  

del sudeste de F r a n c i a ,  sin so b rep a sar  el Ródano (ARNOLD & 

BURTON , 1978 ; ANDRADA, 1980 ; MARTINEZ R I C A , 1983).

En España se d i s t r i b u y e  más ampliamente  que

Acanthodacty  I us ery  t h r u r u s , seguramente  por no e s t a r  tan l ig a d a  

a terrenos muy á r id o s .  De hecho, en nuestras  prospecciones,  

A. ery  th ru ru s  f a l t a  por completo en las zonas a le ja d a s  de la

f r a n j a  costera ,  m ientras  que P.  al g i ru s  se en cu e n tra  tan to  en 

esa f r a n j a  como en las zonas boscosas,  idóneas p a r a  su modo
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de v i d a ,  f a l t a n d o ,  eso sf ,  en las áreas de m a r ja l  y las d e d ic a 

das al c u l t ivo  ya que en e l la s  no encuentra  condiciones adecua 

das p a ra  su s ubs is tenc ia .

Parece f a l t a r  en la zona norte de la Pen fnsu la ,  

aunque si bien SALVADOR (1974) la exc luye  de la c o r d i l l e r a  P i r e 

n a ic a ,  MARTINEZ RICA(1983) seña la  su penetrac ión  hasta  la mis

ma l ínea  f r o n t e r i z a ,  hab ién d o la  encontrado incluso en A n d o r ra .  

Este mismo au tor  ind ica  que la f a l t a  de c itas  más al oeste,  

en la montaña,  se deba,  posiblemente,  a una insu f ic ie n te  pospec-  

ción.  Respecto a la a l t i t u d ,  la d is t r ib u c ió n  de esta especie no 

se conoce con precis ión j aunque se ha c ap tu ra d o  a 0 metros 

sobre el nivel  del mar (DOCAVO et_ al . ,  1983), a s í  como a 1300

metros (MARTINEZ RICA, l o c . c i t . )  y posiblemente a lcance  cotas  

más e le v ad a s .

Parece que el t ipo de e s t r a te g ia  empleada por

Psammodromus a lg i r u s  p a r a  su a l imentac ión  es la persecución  

de las presas ,  aunque también p a r t i c i p a  de la espera  y sorpre 

sa de las mismas. La c a p t u r a  la efectúa frecuentemente e n c a ra m a 

do a arbustos de pequeña  t a l l a ,  como los de C r u c i a n e l l a ,  si 

b ie n ,  en ocasiones,  se dedica  al ra s t reo ,  sobre todo por lo que

a presas epígeas se r e f i e r e .  En su d ie ta  destaca la gran  c a n t i 

dad de Coleópteros y Ortópteros,  a s í  como una r e l a t i v a  ausencia  

de Hemípteros (SEVA,1982).
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D) Psammodromus h ispan icus  F i t z i n g e r ,  1826

Es un pequeño la g a r t o  cuyos adul tos  no sobrepa

san generalmente  los 50 mm de long i tud  hoc ico-c loaca .  Presenta ,  

como la especie precedente ,  las escamas dorsales  c a ren a d as  e 

im br ica das ,  pero dado su menor tamaño, este c a r á c t e r  es menos 

pa ten te ,  sobre todo si no se t iene el e je m p la r  en mano.

Coloración v a r i a b l e  aunque  en genera l  presen

tan en la p a r te  dorsal  un d ib u jo  a base de I fneas no contfnuas  

de color b lanco o a m a r i l l o ,  bordeadas  de manchas n e g ra s .  El 

fondo es pardo  metál ico o gr isáceo .

Es una l a g a r t i j a  de suelos de l l a n u r a  que sue

le h a b i t a r  lugares  secos de m atorra l  b a jo .  Se la encuentra  tam

bién en lugares  más á r id o s ,  como l l a n u r a s  de a re n a  o de g u i j a 

rros con vegetación muy d is p e rs a .

En nuest ra  á r e a  de estudio ,  en concreto,  es

más a b u n d a n te  en la  f r a n j a  cos te ra ,  siendo h a b i ta n te  t íp ico  

de las dunas f i j a s  por la vegetación psammóf i la ,  aunque también  

se introduce más ha c ia  el i n t e r i o r ,  en zonas de mayor cober tu ra  

v e g e t a l .  Al igua l  que la especie a n t e r io r ,  f a l t a  en las áreas  

de m a r ja l  y c u l t i v o ,  mas se la e ncue ntra  de nuevo en el á rea

de bosque, si bien a l l í  es aún más d i f í c i l  de o b s erv a r  y c a p tu 

r a r  que P.  a l g i r u s . Suele ocu l ta rs e  a menudo enter rándose  en 

la  base de las p la n ta s  a r b u s t i v a s .

O r i g i n a r i a ,  como la  especie a n t e r io r ,  del norte  

de A f r i c a ,  es sin embargo más te rm ó f i la  y ,  aunque de d i s t r i b u 

ción s im i l a r ,  parece que f a l t a  en la p a r t e  norte de España  (AR

NOLD & BURTON, 1978). No obstante ,  la penetrac ión a t ra vés  de

la f r a n j a  costera c a t a l a n a  re su l ta  mayor ,  y a s í ,  l l e g a ,  en la

zona m ed i te r rá n ea  f ra n c e s a ,  a s o brepas ar  el l ím ite  del Ródano.



-  117 -

Los estudios re a l i za d o s  en el norte y nordeste  

español (MERTENS & MULLER, 1940 ; VIVES BALMAÑA, 1977 ; MARTI

NEZ R I C A , 1983) ind ican  que al norte del Ebro la especie no 

es muy frecuente  y en c u a lq u ie r  caso, su densidad es mayor  

cuanto  más cerca de la f r a n j a  l i t o r a l .

En la zona de levan te  podemos a f i r m a r  que  

la d is t r ib u c ió n  de esta especie coincide con la expuesta  por  

otros autores  p a r a  o tras  regiones,  es d e c i r ,  una mayor a b u n d a n 

c ia  en la zona l i t o r a l ,  aunque cabe s e ñ a la r  que q u iz á  la  d i f i 

c u l ta d  de observación en áreas  boscosas, l l e v e ,  a veces a i n f r a 

v a l o r a r  su densidad de población es estos h á b i t a t s .
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E) Acanthodacty Ius  e r y t h r u r u s  ( S c h i n z , 1833) Mertens,1925

La l a g a r t i j a  c o l i r r o j a  re s u l ta  ser el único re 

p resentante  europeo de un grupo de a l re d e d o r  de ve inte  especies  

a d a p t a d a s  en mayor o menor grado a la v id a  en la a r e n a .  Resul

ta p ráct icamente  in c o nfund ib le  con c u a l q u i e r  otro l a g a r to  europeo  

debido a unas c a r a c te r f s t  icas especff icas  p e cu l ia re s .  Asf por  

ejemplo,  si se t iene el e je m p la r  en la mano, re s u l ta  patente  

la c a ren c ia  de p la c a  o c c i p i t a l .  Por o t ra  p a r t e ,  los adul tos  pue

den p re se n ta r  a lg u n a  v a r ia c ió n  de co lor ,  pero mostrando casi  

siempre un fondo g r is  arenoso con un d ib u jo  a base de manchas  

y I fneas c la r a s  y oscuras más o menos m arca d as .  Asimismo 

suelen p rese n ta r  ocelos a m a r i l lo s  en cuel lo  y costados. Los i n d i -  

vfduos ju v e n i le s  son, si cabe ,  aún más más c a ra c te r fs t  icos ya  

que presentan una l ib re a  dorsal  c o n s t i tu id a  por I fneas lo n g i t u d i 

na les  b lancas  y negras ,  y los muslos y la c o la ,  de un color  

a n a r a n ja d o  v iv o .  Esta to n a l id a d  r o j i z a  va  desaparec iendo confor

me el in d iv fd u o  crece,  si bien no es r a r o  e n c o n tra r  adul tos  

con restos de esta coloración en a lgunos puntos de su cuerpo  

(base de la co la ,  a l rededores  de la c lo a c a ) .

Como especie a d p ta d a  a la v id a  en la a r e n a ,  

se encuentra  a menudo, en la  Pen fnsu la  I b é r i c a ,  en á reas  a reno

sas a b ie r ta s  con vegetación d ispersa  de t ipo a rb u s t iv o  o incluso  

en zonas carentes  por completo de vegetac ió n ,  ta les como p l a y a s .

Esta especie  es o r iu n d a  del norte de A f r ic a  

(MERTENS & MULLER,1940) y se in t ro d u jo  posiblemente en la Pe

n fn s u la  Ib é r ic a  a t ra v és  del r e la t i v o  puente  de unión que cons

t i tu y e  el estrecho de G i b r a l t a r .  A p a r t i r  de ese momento, Acan

thodacty I us ery  th ru ru s  se ha ido exp an d ien d o  por I b e r i a  y ,  

si bien ARNOLD & BURT0N(1978) s eña lan  casi  la to t a l id a d  de

la Penfnsu la  (excepto el te rc io  norte )  como á rea  de d is t r ib u c ió n ,  

parece que,  aún estando esporádicamente  presente  en numerosos 

puntos de la g e o g ra f fa  e sp a ñ o la ,  la especie se ha estab lec ido
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prefe rentemente  en el sur  y este de España ,  dada  la a f i n i d a d

de suelo,  cl ima y vegetación de estas zonas con las correspon

dientes en el norte de A f r i c a .  Este hecho vienen a corro b o rar lo  

diversos estudios sobre herpeto logfa  ib é r i c a .  Asf PALAUS( 1974) , 

sobre una prospección de numerosas loca l idades  h is p an a s ,  solo 

c i t a  esta especie en p r o v in c ia s  medi te r rá n e a s  y eventua lmete ,

en Huesca.  En N a v a r r a ,  y según datos de ESCALA & PEREZ MEN-  

D IA (1979) , A.  ery th ru ru s  está ausente de la herpeto fauna  autócto

na .

B0SCA(1916) seña la  esta especie en C a ta lu ñ a  

y VIVES BALMAÑA( 1977) denota el l ím ite  norte de este Lacér t ido

(ausente ,  desde luego, en el resto de Europa)  a nivel  del r ío  

Ebro,  si bien hace no ta r  la p o s ib i l id a d  de que la especie se

h a l le  actua lmente  to d a v ía  en e xp a n s ió n .  En c u a lq u ie r  caso cabe  

p e nsa r  que d icha  expansión se r e a l i z a r í a  siempre preferentemente  

a t ra vés  y h a c ia  zonas de c a r á c t e r  íst icas c l im á t ic as  de tipo

medí te r rán eo .

'Por nuest ra  p a r t e ,  y según el muestreo r e a l i z a 

do sobre esta especie en la  zona que nos ocupa,  confirmamos

las observaciones de VIVES BALMAÑA( l o c . c i t . ) en el sent ido de 

una d isminución de d ens idad  de población en las zonas más 

al norte  del á re a  l e v a n t i n a .  De hecho, la l a g a r t i j a  c o l i r r o ja

r e s u l ta  ab u n d a n te  en numerosos puntos de las p ro v in c ia s  de

A l ic a n te  y V a le n c ia ,  m ient ras  que en el norte de Castel lón  (R ibe

ra? de Cabanes ,  Peñíscola)  apenas es v is i b l e .

De igual  modo nuestras  prospecciones han pues

to de manif ies to  la a f i n i d a d  de esta l a g a r t i j a  por ambientes  

arenosos y de poca vegetación (costeros) y su ausencia  en lu g a 

res del i n t e r io r ,  donde v a r í a n  estas condiciones (ROCA, LLUCH 

& NAVARRO, 1983) . Asimismo, en un estudio  concreto l levado  a 

cabo sobre la in te racción  de d i fe rentes  especies de Rept i les  Sau

r ios en una de te rm inada  zona del l i to ra l  v a le n c ia n o  (DOCAVO



-  120 -

et al . ,  1981) se p a te n t i z a  como A. ery  th ru ru s  es, de entre  las

especies que h a b i ta n  en el suelo,  la que ocupa la zona más 

cercana  a la p l a y a  e incluso la p ro p ia  p l a y a ,  l u g a r ,  por lo 

demás, c la ram ente  arenoso y con r a l a  o n in g u n a  vegetac ión .

El hecho más no tab le ,  por lo que a la a l im e n t a 

ción de este Saur io  se r e f i e r e ,  es el escaso número de presas  

b la n d as  observadas  en los contenidos estomacales (SEVA,1982).  

Por o tra  p a r t e ,  este au tor  s e ñ a la  que los grupos de presas me

jo r  representados en la a l im enta c ión  de A.  e ry  th r u r u s  son, sin

d u d a ,  los Formfcidos,  a los que siguen Coleópteros,  Hete rópteros , 

Himenópteros, Ortópteros y l a r v a s  v a r i a s .

Hemos de mencionar  por ú l t imo,  un aspecto  

del comportamiento de esta l a g a r t i j a ,  el cual  nos ha serv ido  

de a y u d a  p a r a  la c a p t u r a  de var io s  e jemplares  de la misma.

Se t r a t a  de la construcción de m a d r ig u era s  que exc ava  en peque

ños montículos de a re n a  compacta (con f recuenc ia  d u n a s ) .  Estos 

escondri jos suelen tener una longi tud  máxima de unos 25 cm 

y en el los es posib le  e n c o n t r a r  al an imal  a le t a r g a d o  d u r a n te  

el periodo in v ern a l  (DOCAVO et_ aI . ,  1981 , 1983).

)
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2 . 1 . 3 . 2 . -  GECKON I DAE

A) Tarentol  a mauri  tan ica ( L . , 1 7 5 8 )  G ray ,1845

Esta especie ,  ju n to  con Hemidacty  I us t u r c i c u s , 

son los únicos re p res en ta n tes  en la Pen fn su la  Ib é r i c a  de un 

conjunto de unas 650 especies de sa lam anquesas  ( f a m i l i a  GECKO- 

NIDAE) que se d is t r ib u y e n  por todas las pa r te s  c á l i d a s  del mun

do.

Los Geckónidos son lag ar to s  pequeños y rechon

chos, de piel  b la n d a  y ‘ g r a n u l a r  que suele e s ta r  pob lad a  de 

tubérculos  d ispersos .  La m ayor fa  t iene costumbre noc turnas  a u n 

que en regiones te m p lad a s ,  de las que el este ibér ico  es un 

buen ejemplo,  suelen tener  también una m arca da  a c t i v i d a d  d i u r 

n a .  Numerosas sa lam anq uesa s  son excelentes t rep ad o res  debido  

a la p a r t i c u l a r  c o n f ig u ra c ió n  de sus e x t r e m id a d e s ,  p ro v is ta s  

en muchos casos de a lm o h a d i l l a s  a d h e s iv a s .

La s a lam an q u esa  común responde per fectamente  

a la morfologfa ge nera l  de las especies de la f a m i l i a ,  siendo  

un la g a r to  de cuerpo rechoncho y a p la n a d o .  La colorac ión es 

v a r i a b l e  (estos a n im a les  t ienen la c a p a c id a d  del cambio de colo

r a c ió n ,  aunque c ie r ta m e n te  l i m i t a d a ,  quedando ún icam ente  como 

un a c la ram ie n to  y oscurecimiento  de la t o n a l id a d  g e n e r a l )  a u n 

que en g e n e r a l ,  el dorso suele ser g r isáceo ,  p a rd o -v e rd o s o  o 

cremoso, con a lg u n a s  manchas d is p ers a s .  Los e je m p la res  c a p t u r a 

dos por nosotros a lo la rg o  y ancho de la zona de estudio  no 

han mostrado grandes  v a r ia c io n e s  en el co lor ,  a u n q u e  cabe seña

l a r  que,  de modo muy g e n e r a l ,  los e jem plares  procedentes de 

la zona norte de la reg ión (C as te l lón ,  Peñfscola)  p resentaban  

una to n a l id a d  más oscura  que los de las zonas del s u r  (G an d fa ,  

D e n ia ) .  Toda la pie l  está re c u b ie r ta  de p a ten tes  tubércu los ,  

que f a l t a n  en la cola  r e g e n e r a d a .
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Esta s a lam an q u esa ,  p a r a  la que MARTINEZ RICA 

(1983) seña la  un orfgen p e r is a h á r ic o ,  es una especie t íp icamente  

medí te r rán eo-occ iden ta  I con una d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a  que a b a r 

ca toda el á rea  m e d i te r rá n e a  inc luyendo las is la s ,  hasta  las  

is las Jónicas y C r e ta ,  estando además presente  en C a n a r ia s  y 

norte  de A f r i c a .  Esta a m p l ia  d is t r ib u c ió n  y la  r á p i d a  expans ión ,  

c a rá c te r ís t ic a s  de esta especie,  se ven f a v o re c id a s  por su gran  

c ap a c id ad  m ig r a t o r ia  (MARTINEZ R I C A , 1974).

En la P en ín s u la  Ib é r i c a  se en cu e n tra  presente  

sa lvo  en el te rc io  norte  de la misma, si b ien y dado que es

una especie c¡ rcunmedi t e r r á n e a , se h a l l a  preferentemente  en 

zonas costeras y se va haciendo menos a b u n d a n te  a medida que 

penetra  hac ia  el i n t e r i o r .  Así ,  VIVES BALMAÑA (1977) la seña la

como frecuente en todo el l i to ra l  c a t a l á n ,  ind ican d o  su d ism inu

ción a medida que se a d e n t r a  en la re g ió n .

MARTINEZ R ICA(1983) ,  en su estudio  sobre la 

herpeto log ía  p i r e n a i c a ,  e x p l i c a  la presenc ia  y ausenc ia  de esta  

especie en zonas del norte  y nordeste de E s p a ñ a ,  en re lac ión  

con las costumbres te rm óf i las  de esta s a la m a n q u es a ;  de c u a l 

q u ie r  modo, MARTINEZ R I CA ( loe ,c¡ t . )  concluye que este geckónido  

parece h a l la r s e  en expans ión  al nor te  del P i r in e o .

Cabe d e s ta c a r  por ú l t imo que en F r a n c ia  y

en el resto de la Europa med i t e r r á n e a , la especie se c i r c u n s c r i 

be a una más o menos estrecha f r a n j a  l i t o r a l .

En nu est ra  á rea  de estudio  re s u l ta  una especie  

común, no f a l t a n d o  en n inguno de los h á b i t a t s  prospectados.  

Efect ivamente r e s u l ta  más a b unda nte  en la zona más próximo  

al l i t o r a l ,  pero en el c u l t i v o  de r e g a d ío  y en á rea s  de bosque  

también se la e n c u e n t r a ,  asociada  sobre todo a construcciones  

y v iv ie n d a s ,  ya que r e s u l ta  ser una especie b a s t a n t e  a n t r o p ó f i l a .
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En cuanto a su a c t i v i d a d ,  es muy frecuente,  

en la zona l i t o r a l ,  v e r la  d uran te  el d fa  y de hecho, la hemos 

observado y capturado  en numerosas ocasiones en tap ias  en cuya  

base con vegetación se ocu l tan ,  en paredes de ed i f ic ios ,  monto

nes de p ie d ra s ,  troncos de árboles etc .  Al adentrarnos  más h a 

c ia  el in te r io r ,  en la zona de bosque y sobre todo a una c ie r ta  

a l t u r a  (200-300 metros),  donde ya el cl ima va haciéndose a lgo  

más f r fo ,  hemos observado una disminución de su a c t iv id a d  d i u r 

na ,  en favor  de las t íp icas  s a l id a s  nocturnas a la caza de 

Insectos que revolotean cerca de los puntos de luz.

Su a l imentación se basa fundamentalmente en 

diversos Insectos (D ípteros ,  Himenópteros, Lepidópteros)  y en 

Arácn idos.

Fig .33 . -  Tarentola mauritanica, geckónido abundante en toda la 
región levantina.
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B) Hemidacty lus turc icus  (L . , 1 7 5 8 )  B o e t tg e r , 1876

La salamanquesa  rosada es una especie s im i la r  

a la a n t e r io r ,  de la que se puede d i f e r e n c ia r  c la ra m en te  por  

la e s t ru c tu ra  de la p a r t e  in fe r io r  de los dedos de las p a ta s ,  

ya  que en H. turc icus las a lm o h a d i l l a s  ad h es iv as  están b i p a r t i 

das a lo largo  del dedo. Además, es de menor tamaño y presen

ta una colorac ión más c l a r a ,  siendo en genera l  rosada  por su 

p a r te  d o rs a l ,  a veces con manchas,  y b a s tan te  t r a n s lú c id a  en 

la c a r a  v e n t r a l .  La cola suele p re s e n ta r  bandas  a l t e r n a t i v a m e n 

te c la r a s  y oscuras,  especia lmente en los jóvenes .  Como numero

sos geckónidos,  presenta  la piel  p ro v is ta  de tubé rc u los .

Sus costumbres son p a re c id a s  a las de T .  mau-

ri  tan i c a , si bien es más a n t r o p ó f i l a  y se en c u e n tra  más l ig a d a  

a zonas costeras.  H ab i ta  muros de p i e d r a ,  roquedos, a ca n t i la d o s  

y sobre todo, construcciones y v iv ie n d a s .

Se a l im en ta  p r in c ip a lm e n t e  de Insectos y A r á c n i 

dos que c a p t u r a  por la noche.  Su a c t i v i d a d  parece  ser casi

totalmente  c re p u s c u la r  y nocturna y aunque a lgunos  autores

(ARNOLD & BURTON,1978) ind ican que puede ser a veces a c t iv a

d u ra n te  el d fa ,  otros seña lan  que es casi to ta lmente  no c tu rn a .

Asf,  SALVADOR (1978) en el a r c h ip ié la g o  de C a b r e r a ,  re s a l ta  el 

hecho de no h a b e r la  encontrado nunca d u ra n te  el d f a ,  ind icando  

además que solo conoce una c i ta  d iu r n a  de esta especie,  la 

de KAMMERER (1926).  Nuestras  observaciones concuerdan con las  

de SALVADOR ( loe . c ¡ t . )  y as f ,  en las pocas ocasiones en que he

mos podido v e r la  y c a p t u r a r l a ,  siempre  ha sido en horas ya

crepuscu Iares  y nocturnas.

Esta especie parece ser o r iu n d a  de la  región

med i t e r r á n e a . MERTENS & MULLER(1940) añaden que es más bien

una especie med i t e r rá n e o - o r ie n ta  I , m ient ras  que T .  m a u r i t a n ic a  

es más bien medí t e r r á n e o - o c c id e n t a I . De hecho, H. tu rc icus  se
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ext iende  por el este del M ed i terráneo  hasta  el sudoeste de As ia ,  

a lc anzando  incluso la I n d i a .  Su d is t r ib u c ió n  es, e fect ivamente ,  

medi t e r r á n e a , c i rcunscr ib iéndose  b a s tan te  est r ic tam ente  a las  

zonas l i to ra le s ,  es d e c i r ,  ocupando el piso termomedi te r rán eo ,  

si bien en a lgunos puntos muy f a v o ra b le s  puede p e n e t r a r  algo  

hac ia  el in te r io r  (MARTINEZ R I C A , 1983).  Se la encuentra  as im is 

mo en el norte de A f r i c a .

Hay que de s taca r  no obstante ,  el marcado c a r á c 

te r  a n t ropóf i lo  de esta especie,  que le ha serv ido  p a ra  aum entar  

notablemente  su dispers ión a t ra v és  de puertos y nudos de comu

n icaciones.  De esta forma,  la sa lam anquesa  rosada ha logrado  

c r u z a r  el A t lá n t ic o  y f u n d a r ,  en época rec ien te ,  un nuevo foco 

de d ispersión en par tes  de América del norte y c en t ra l  (M ARTI

NEZ R I C A , 1983) zonas,  por o tra  p a r t e ,  de c a rá c te r f s t ic a s  c l i m á t i 

cas s im i la res  a las de la región m e d i te r rá n e a  e u r a s i á t i c a .  Asf,  

por ejemplo,  SALVADOR (1978) la encuentra  en el campus de la  

U n ivers id a d  de F lo r i d a ,  seña lando  además, que está más a p e g a 

da a las paredes de los ed i f ic ios  y que,  qu izás  por f a l t a  de 

re fu g io ,  r a r a s  veces b a ja  al suelo.  Destaca también el hecho 

de que algunos autores han r e a l i z a d o  incluso estudios he lmin to ló -  

gicos sobre esta especie,  en algunos lugares  de América (BARUS 

& COY OTERO, 1974 ; COY OTERO & BARUS, 1979).

En la Penfnsu la  Ib é r i c a ,  H. tu rc icus  se l im i ta  

a la p a r te  sur y a la costa le v a n t in a  y n o r - o r i e n t a I , ciñéndose  

además a una f r a n j a  l i to r a l  no muy a n ch a .  Por o tra  p a r t e ,  

VIVES BALMAÑA (1982) s eña la  que esta especie no suele sobrepa

s a r  los 1000 metros de a l t i t u d .

En nuest ra  á re a  de estudio ,  sin embargo, h a l l a 

mos, con respecto a este geckónido,  dos hechos in te resantes .  

En p r im er  l u g a r ,  d es taca r  que no r e s u l ta  muy a b u n d a n te ,  y 

pru e b a  de e l lo  son las pocas c a p t u ra s  que hemos re a l i z a d o  en 

comparación con otras especies de Saur ios .  En segundo l u g a r ,



-  126 -

y pese a su a f i n i d a d  por las zonas l i to r a le s ,  hemos de dec i r  

que no la hemos encontrado  en toda la longi tud  de la f r a n j a  

costera prospectada  y sin embargo la hemos c a p tu ra d o  en lu g a 

res más in te r io r e s ,  como por ejemplo la  población de S e r ra ,  

s i t u a d a  a unos 30 k i lómetros  de V a le n c ia  c a p i t a l  y a unos 20 

de separac ión  del m a r ,  con una a l t u r a  a p ro x im a d a  de 200 me

tros ,  a u n q u e ,  desde luego,  s igue siendo una zona termomedite -  

r r á n e a .
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2 . 2 . -  METODOLOGIA

La metodología y las técnicas segu idas  en el 

presente  t r a b a jo  son, en esenc ia ,  las h a b i tu a le s  de la he lminto

log ía  g e n e r a l ,  que no re su l tan  demasiado d i f í c i l e s  pero s í  en 

muchos casos,  en extremo lab or iosas .  Por lo que se re f ie re  a 

obras  y t ra b a jo s  de técnicas,  consultados,  hay que c i t a r  los 

de ANDERSON (1958) ; BAILENGER & NEUZIL(1953) ; BASIR(1949);

BRUMPT & BRUMPT (1969) ; BRUMPT & NEVEU-LEMA I RE (1951 ) ; COR

DERO DEL CAMPI LLO( 1969) ; DECAUDIN & GEORGES( 1970) ; GRACIA

DORADO, GALLEGO BERENGUER & G IL  C0LLAD0( 1953) ; LANGERON

(1949) ; MAS-COMA( 1976) •; MAS-COMA, MONTOLIU & VALERO( 1984) ;

MELVIN & BROOKE (1971) ; PANTIN(1968) ; SCHELL (19 69 ) .

2 . 2 . 1 . -  OBTENCION DE LOS ANIMALES HOSPEDADORES

Desafortunadamente  en lo que se r e f i e r e  a los

Repti les ,  y más aún p a r a  aquel los  que const i tuyen  el objeto  

de nuestro estudio ,  no ex is te  una metodología de c a p t u r a  concre

ta que p e rm ita ,  con una c ie r ta  f a c i l i d a d ,  un número de c a p tu ra s  

mínimamente a ce p ta b le .

Para  determinados Lacér t idos  de régimen a l im en 

t ic io  eminentemente h e rv íb o ro ,  como por ejemplo a lg u n a s  especies  

del a r c h ip ié la g o  B a le a r ,  s í  ex is te  y suele u t i l i z a r s e  un método 

de probada  e f ic a c ia  consistente en e n t e r r a r  o s e m ie n te r ra r  en

el suelo un pequeño re c ip ie n te  de paredes in te rn a s  l isa s ,  en

cuyo fondo se deposita  un fragmento  de a lg ú n  v eg e ta l  a petec ib le  

p a r a  estos a n im a les ,  que actúa como cebo (normalmente  tomate,  

l e c h u g a . . . ) .  Cuando el Repti l  queda dentro del r e c ip ie n te ,  le 

r e s u l ta  imposible s a l i r  de é l .

No es este el caso de los Repti les  que pueblan  

nuestra  á rea  de estudio ,  los cuales se a l im e n ta n  p r in c ip a lm e n t e
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de Insectos y a lgunos otros pequieños In v e r te b ra d o s .  P a ra  estos 

casos el único medio que se nos ha  re ve lad o  como el más a d ec u a 

do, es la simple persecución y c a p t u r a  manual  de los menciona

dos an ima les .  Las d i f i c u l t a d e s  cJe este método son o b v ia s .  En 

pr im er  lu g a r  hay que selecc ionar  el h á b i t a t  de muestreo adecua

do p a r a  cada  especie.  A p a r t i r  de este punto ,  y dependiendo  

de la estación (f r ía ,  o c á l i d a )  en que se p re tenda  c a p t u r a r  los 

e jem plares ,  las d i f i c u l t a d e s  se hacen mayores.

Si se pre tende  la  c a p t u r a  de estos Rept i les

en tiempo f r fo ,  en el cual  están genera lmente  pasando du h ib e r 

nac ión ,  el problema es que no se de jan  v e r  ; entonces,  h a b r f a

que e s ta r  exp lo rando  cada pos ib le  escondr i jo  en el suelo ,  p l a n 

tas ,  troncos,  muros de p ie d r a  e t c . ,  lo cual  r e s u l t a ,  según nues

t r a  e x p e r ie n c ia ,  de todo punto in e f ic a z .  Solamente en un caso

concreto este sistema de c a p t u r a  r e s u l ta  s a t is fa c to r io  y e l lo  

es debido tanto a las p a r t i c u l a r i d a d e s  del h á b i t a t  como al  pecu

l i a r  comportamiento de una de las especies de L a c é r t id o s .  Se

t r a t a  de la especie Acanthodacty  I us ery  th r u r u s  que ,  en la zona 

de la p l a y a ,  construye sus nidos e xc avando  unas pequeñas g a le 

r í a s  en a lg u n as  de las dunas a l l í  ex is ten tes ,  quedando patentes  

al e x t e r io r  de e l l a s  unos c a ra c te r ís t ic o s  agu jeros  fác i lm ente  

detectables  (DOCAVO et_ al . ,  1983).  A p a r t i r  de estos re fugios

pudimos conseguir  numerosos e jem plares  de esta especie .

La c a p t u r a  en tiempo no f r í o ,  es d e c i r ,  cuando

estos rep t i les  están en normal a c t i v i d a d ,  si bien menos prob le m á

t i c a ,  ya que hay muchas más p r o b a b i l id a d e s  de o b s e r v a r  a los

an im a le s ,  p re s e n ta ,  por o t ra  p a r t e ,  a lg u n a s  d i f i c u l t a d e s .  En

p r im e r  l u g a r ,  y sobre todo en el caso de los L acé r t id o s ,  hay  

que buscar  las horas más idóneas p a r a  sorprender  al a n im a l ,  

o bien en su a c t iv id a d  de c a z a ,  o bien en uno de sus periodos  

de termorregu I a c ió n . Esto suele c o in c id i r  con las horas de tempe

r a t u r a s  más tem pladas ,  esto es,  más a le ja d a s  tanto  del amane

cer y anochecer como de las horas c en t ra le s  del d í a .  En el caso
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de los geckónldos,  concretamente en el de Tarentol  a maur i  tan i c a , 

son bien conocidas sus costumbres nocturnas y a ta les  horas  

la hemos podido c a p t u r a r  en numerosas ocasiones.  Sin embargo,  

y como ya  hemos expuesto en el s u b a p a r ta d o  correspondiente  

a d icha  especie,  en la zona m ed ite r rá nea  se observa  también

una marcada a c t i v i d a d  d i u r n a  de esta especie,  lo cual  nos f a c i 

l i tó  la consecución de no pocas c a p t u ra s  en diversos puntos  

del á re a  p rospectada .

Tras  e l e g i r  esas horas Idóneas mencionadas,  

lo más efect ivo consiste en I r  "pe inando"  una de te rm inada  zona  

entre  tres o cuat ro  personas.  Este método re s u l ta  ba s ta n te  s a t is 

fa c to r io ,  aunque á rduo ,  y t iene  asimismo su mayor o menor d i f i 

c u l ta d  según del h á b i t a t  de que se t r a t e .  Asf,  por e jemplo ,  

no resu l ta  lo mismo la persecución y c a p t u r a  en la  zona de

p l a y a  que en la zona de m ato r ra l  y monte b a jo ,  que ofrece mu

chas más po s ib i l id a d e s  de cobi jo  a estos Repti les .

2 . 2 . 2 . -  TOMA DE DATOS DE LOS ANIMALES

Tras  la c a p t u r a  y poste r io r  t ra s la d o  al l a b o r a 

torio de los e jemplares  obtenidos,  se procede a su s a c r i f i c io

por a x f i s i a  mediante  vapores de e ter  e t í l ic o  p a r a ,  a co n t in u ac ió n ,  

tomar los datos y medidas más s ig n i f i c a t i v a s ,  que son las s i 

gu ientes: longi tud  to ta l ;  long i tud  hocico-c loaca; long i tud  de

la cola;  longi tud  de la ex t rem id a d  a n t e r io r ;  longi tud  de la e x t r e 

midad poster io r ;  peso; long i tud  de la cabeza;  a n c h u ra  i n t e r o r 

b i t a r i a ;  número de rangos dorsales; número de rangos v e n t r a le s ;  

muda; colorac ión; fecha y lu g a r  de c a p t u r a ;  h á b i t a t ;  a l t u r a

sobre el n ivel  del m ar .  Asimismo puede anota rse  c u a l q u i e r  p a r t i 

c u l a r i d a d  que se observe en el e je m p la r  en cuest ión .  Todo e l lo  

se completa ,  ev identemente ,  con la correcta  determinación  especí 

f ica  de cada hospedador.
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Todos estos datos quedan re f le ja d o s  en la co

r respondiente  f icha  de cada  e je m p la r ,  la cual  i r á  numerada  

convenientemente .  Posteriormente en esta f ic h a  o en otra  comple

m e n ta r ia  podrán completarse datos acerca  del número de he lmin 

tos h a l la d o s ,  etc .

2 . 2 . 3 . -  EXTRACCION DE LOS HELMINTOS

Una vez anotados todos los datos en la f i c h a ,

se procede a la disección del hospedador  p a r a  la ex t racc ión  

de sus v fsceras .  Esta operación no p la n t e a  nimgún problema  

en estos an imales  y puede r e a l i z a r s e  con a y u d a  de unas t i j e ra s

y unas p in z a s ,  f in a s .  Se in troduce la p u n ta  de la t i j e r a  a t r a 

vés de la a b e r t u r a  de la  c loaca  y se in ic ia  un corte mesial

que puede f i n a l i z a r s e  a la a l t u r a  de la g a r g a n t a .  Tras  e l lo ,  

se e x t raen  todas las vfsceras que serán colocadas separadamente  

en d i fe rentes  p lacas  de Pet r i  p re v iam en te  l lenas  de solución  

s a l i n a  f is io ló g ica  (0 ,9% ) .  Es im portante  u t i l i z a r  suero f is io lógico  

y no simplemente agua  d e s t i l a d a  ya  que en este medio algunos  

helmintos acaban  por e x p u ls a r  sus órganos in ternos .  Aún asf  

y todo, u t i l i z a n d o  suero f is io lg ic o ,  hemos observado con a lg u n a  

f recuenc ia  una ovoposición en la  p la c a  de P e t r i ,  sobre todo 

por p a r te  de los Nematodos, hecho este ya  e s tud iado  por JOHNSON 

(1970) en la especie de Nematodo P a r a p h a r y  ngodon maplestoni  

C h a t te r j  i , 1933.

Este método de disección inm ed ia ta  del animal  

y estudio  de sus órganos,  se r e v e la  como el más idóneo, f ren te  

a la f i ja c ió n  s e p a ra d a  o con jun ta  de sus órganos ,  por v a r i a s  

razones .  En p r im er  lu g a r  la disección de los te j idos resu l ta  

más fác i l  que si han sido f i j a d o s ,  caso en el c u a l ,  dichos t e j i 

dos se rompen con mayor f a c i l i d a d .  Por o t ra  p a r t e ,  dado el 

corto espacio de tiempo t r a n s c u r r id o  entre  la muerte del animal  

y la e x t racc ión  y separación de sus órganos ,  se impide una
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posib le  migrac ión post-mortem de los he lmintos,  ev i tándose  con 

e l lo  posibles errores  en la de te rminac ión  del m ic ro h á b i ta t  de 

los mismos. También re s u l ta  venta joso el hecho de que los he lm in 

tos se encuentren to d a v ía  vivos  ya  que p r in c ip a lm e n te  esto o f re 

ce la p o s ib i l id a d  de una f i j a c ió n  idónea según el t ipo de he lm in 

to de que se t r a t e .  Además, los propios movimientos de los p a r á 

sitos f a c i l i t a n  asimismo su detección e incluso puede observarse  

in v ivo  a lg ún  d e ta l le  que pueda r e s u l t a r  de in te rés .

Este método es el que hemos u t i l i z a d o  en la 

p r á c t ic a  to t a l id a d  de los casos.  Tras  la separac ión  de los ó r g a 

nos en sus correspond¡entes p la c a s  de P e t r i ,  se procede al  estu

dio de dichos órganos ba jo  la  lupa  b in o c u la r .  Los helmintos  

h a l lad o s  serán a is lados  en espera  de su f i j a c i ó n ,  que deberá  

hacerse lo antes pos ib le .

Existen otros métodos p a r a  el estudio  de los

órganos de los hospedadores que se re v e lan  como necesarios

y a menudo im presc ind ib les  cuando no se dispone de todo el

m a te r ia l  a emplear  p a r a  la disección y estudio  inmedia to ,  es

d e c i r ,  p a r a  aquel los  casos en que se r e a l i z a n  campañas de v a 

r ios d ías  de durac ión  y no se puede l l e v a r  todo el m a te r ia l

in d icado .  En estas c i rc u n s ta n c ia s  se puede a c t u a r  de dos mane

r a s ,  o bien la disección de los an imales  y la f i j a c ió n  s e p a ra d a  

o conjunta  de sus órganos,  o bien la f i j a c ió n  del an imal  comple

to. En este úl t imo caso conviene  hacer  una incis ión al mismo,  

o mejor,  a b r i r  en cana l  toda la c a v id a d  a bdom ina ,  con el f in  

de f a c i l i t a r  la penetrac ión  del l íq u id o  conservador  (alcohol de 

85- p re fe r ib lem en te )  a todas las pa r te s  del organismo.

Como ya se ha puesto de m anif ies to ,  las desven

ta ja s  de estos procedimientos con respecto al descr i to  en p r im er  

l u g a r ,  son o b v ia s ,  sí bien en a lgunos casos no queda otro reme

dio que su u t i l i z a c i ó n .  Su g ra n  v e n t a ja  es el poder e s t u d ia r  

helmintos de hospedadores c ap tu rad o s  tiempo antes ,  a s í  como
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el poder reco lectar  numerosos helmintos de una sola vez ,  p a ra  

su poster ior  estudio .  Cabe s e ñ a la r  por úl t imo que en estos casos 

es impresc ind ib le  que los frascos que contengan las vfsceras  

o los an imales  completos,  l leven una e t iq u e ta  con el número 

y especie de hospedador ,  asf  como la lo c a l id ad  donde se c ap tu ró .

2 . 2 . 4 . -  FIJACION Y CONSERVACION DE LOS HELMINTOS

La técnica  de f i ja c ió n  v a r f a  l igeram ente  según 

el método que hayamos u t i l i z a d o  p a r a  la ex t racc ió n  de los he l 

mintos.  Dado que nosotro casi  siempre hemos obtenido los vermes  

v ivos ,  indicaremos la técnica  u t i l i z a d a  p a r a  este caso concreto,  

seña lando no obstante ,  que cuando los p a rá s i to s  h a ya n  sido  

e x t ra íd o s  ya  f i j a d o s ,  conviene,  sobre todo en el caso de los 

P Ia te lm in to s , hacer  una re f i ja c ió n  de los mismos p a r a  conseguir  

un buen ap lan a m ien to  que f a c i l i t e  poster io rmente  su montaje  

entre  portaobjetos y cubreobjetos.

Ciñéndonos pues a nuestro  caso, señalaremos  

en p r im er  lu g a r  que la mayor f a c i l i d a d  de f i j a c ió n  la presentan  

los Nematodos, pues únicamente hace f a l t a  in t ro d u c i r lo s  en a lco

hol de 70-  en c a l ie n te  y a g i t a r  vigorosamente  el frasco p a ra  

conseguir  con e l lo  una buena re la ja c ió n  del p a r á s i t o .

En el caso de los Tremátodos, la  técnica re s u l 

ta a lgo  más t ra b a jo s a  si bien no en exceso com pl icada .  Estos 

helmintos deben ser f i jados  con I fqu ido  de BOU IN (75 par tes  

de solución acuosa s a t u r a d a  de ácido pfcr ico;  20 p ar tes  de f o r -  

mol comerc ia l ;  5 par tes  de ácido acético g l a c i a l )  en tre  p o r ta o b je 

tos y cubreobjetos.  P a ra  e l lo  depositaremos el he lminto  mediante  

un pequeño pincel  sobre un por taobje tos .  P rev iam ente  habremos  

colocado una gota de I fqu ido  de BOU IN en la c a r a  in fe r io r  de 

un cubreobje tos ,  y dejaremos caer  suavemente éste sobre el T re -  

matodo, comprobando al b i n o c u la r ,  la r e a l i z a c ió n  correcta  de
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la operac ión ,  cu id an d o  de h a ce r la  en un momento en el que  

el verme no se h a l l e  ladeado .  De c u a l q u i e r  forma,  se puede  

c o r r e g i r  inmedia tamente  la  posición del he lminto  con l igeros  

toques del cubreob je tos ,  hasta  conseguir  la posición idónea.

El Trematodo debe permanecer  en tre  portaobjetos  

y cubreob jetos e n tre  20 y 30 minutos.  Después se le v a n ta  el 

cubreobjetos y se t r a s la d a  el helminto a una c áp s u la  de Petr i  

con BOUIN, donde permanecerá  por espacio  de otros 30 minutos.  

Puede también in t ro d u c i rs e  el conjunto de portaobjetos  y cubreob

jetos en una p la c a  de Petr i  con BOUIN, permaneciendo de esta  

manera  los 30 minutos p e r t in en te s .  T a n s c u r r id o  este t iempo se

recupera  el verme y se in troduce en un f rasco con alcohol de 

7 0 - ,  el cual  ha de ser renovado constantemente hasta  que el 

helminto p ie rd a  el l ig ero  color a m a r i l l o  proporc ionado por el 

f i j a d o r .

P ara  los Cestodos v a r f a  un poco la técnica

de f i j a c i ó n ,  según sea su tamaño. En el caso de Cestodos de

g ran  t a l l a ,  conviene compr imir los  l igeramente  en t re  dos po r ta o b 

jetos o dos p la c a s  compresoras e in t r o d u c i r  por c a p i l a r i d a d  el 

I fqu ido  f i j a d o r  que puede ser alcohol .de  702 o bien una solución  

de formol comercial  (10 p a r t r e s ) ,  ácido acético g la c ia l  (2 p a r t e s ) ,  

alcohol e t í l ic o  de 952 (50 p a r te s )  y agua  d e s t i l a d a  (25 p a r t e s ) .  

A todo esto hay  que tener  buen cu idado de que el verme no 

se seque. T ra n s c u r r id o s  aprox im adamente  30 minutos ,  puede l ib e 

r a rs e  de la compresión y t r a s la d a r s e  a un frasco con alcohol  

de 702 .

P a ra  los Cestodos de pequeño tamaño puede

emplearse  o b ien la misma técnica que la u t i l i z a d a  p a r a  los 

Tremátodos, es d e c i r ,  f i j a c ió n  entre  por taobjetos  y cubreobjetos  

con l íqu id o  de BOUIN, o bien la técnica u t i l i z a d a  en el caso 

de los Nematodos, a s a b e r ,  f i j a c ió n  con alcohol de 702 en c a l i e n 

te. En nuestro caso hemos optado por u t i l i z a r  casi siempre este
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úl t imo método, que nos ha proporc ionado buenos resu l tados ,  consi 

guiendo en la mayor p a r te  de las ocasiones una buena r e l a j a 

ción de los vermes. Además, p a r a  los Cestodos Nematotén idos , 

debido a su forma c i l f n d r ic a  y no a p l a n a d a ,  no es posib le  la  

f i j a c ió n  entre  portaobjetos y cubreob je tos ,  ya  que a l t e r a r f a  su 

m orfo logía .  Por el c o n t r a r io ,  las formas l a r v a r i a s  de Cestodos 

encontradas  en la c a v id a d  corporal  de algunos e je m pla res ,  es 

más aconsejable  f i j a r l a s  según la misma técnica que la seguida  

p a r a  los Digénidos.

La conservac ión in d e f in id a  de todo t ipo  de 

helmintos se r e a l i z a  en alcohol de 702 , en frascos de c ie r re  

hermético que e v i t a  la evaporac ión  del a lcoho l .  En cada  frasco  

se in t ro d u c i rá  una e t iq u e ta  con el número y especie de hospeda-  

dor ,  órgano donde se h a l ló  el p a r á s i t o  y número de estos que 

fueron recogidos.

2 . 2 . 5 . -  ESTUDIO DE LOS HELMINTOS HALLADOS

P ara  este estudio  es im presc in d ib le  el montaje  

de los vermes en p re p ara c io n es  microscópicas,  v a r ia n d o  la técn i 

ca según el t ipo de he lminto  de que se t r a t e .

2 .2 .5 .1  . -  TINCION Y MONTAJE DE PLATELMINTOS

Tras  ser e x t ra íd o s  del l íq u id o  conservador ,

los helmintos se introducen en el co lorante  en el cual  deberán  

permanecer  24 horas .  Los colorantes  a em plear  pueden ser v a 

r ios ,  siendo los más ¡dóneos el carm ín  a lu m ín ic o ,  u t i l i z a d o  tanto

p a r a  Tremátodos como p a r a  Cestodos, el carmín  borácico a lc o h ó l i 

co de GREENACHER, p a r a  los Tremátodos y el carmín  c lo rh íd r ic o  

alcohólico p a r a  los Cestodos.



-  135 -

-  Carmfn a lumfnico  : ác ido carmfn ico  .......... 1 g r .

c lo ruro  de a lu m in io  . 0 ,5  grs .

c lo ruro  calc ico  ............  4 g rs .

alcohol de 702 .............. 100 cc.

Carmfn borácico a lcohólico de GREENACHER: se mezclan 100

cc.  de una solución acuosa de bórax  al 4%

con 2-3 gramos de carmfn  n -  40; se h ie rv e

suavemente d u r a n t e  30 minutos y luego se a ñ a 

de igual  volumen de alcohol de 70 - ;  se de ja

reposar  24 horas y posteriormente se f i l t r a .

-  Carmfn c lo rh fd r ic o  alcohólico:  se mezclan 5 gramos de carmfn

n 2 40 con 5 cc.  de ácido c lo rh fd r ic o  y 5 cc.  

de agua  d e s t i l a d a ;  se de ja  una hora en m acera -  

ción y luego se añaden 200 cc.  de alcohol de

902 . Por úl t imo se h ie rv e  suavemente hasta

la disoluc ión completa .

Tras  la co lorac ión ,  el segundo paso es la d i f e 

renciac ión en alcohol c lo rh fd r ic o .  P a ra  e l lo  se deposita  el verme  

teñido en una p la ca  de Petr i  con alcohol de 702 al que se le 

va a ñ ad ie ndo ,  gota a gota ,  ácido c lo rh fd r ic o .  La operación debe 

ser seguida cuidadosamente  a la lupa b in o c u la r  p a r a  poder ob

s e r v a r  el momento óptimo de decoloración que coincide  g e n e r a l 

mente con la a p a r ic ió n  de una t o n a l id a d  rosada  en el p a r á s i t o .  

Una excesiva  decoloración es p e r ju d ic ia l  ya  que impide que r e s a l 

ten convenientemente  las e s t ru c tu ra s  in te rn as  del he lminto .  Si

ocurre  esto, hay que vo lve r  a co lo rear  los e jem pla res .

N atura lm ente  la durac ión  de la decoloración  

depende mucho del tamaño y el grosor del helminto con que se 

esté t r a b a ja n d o .  Aquellos helmintos más grandes  y gruesos re 

qu ieren  no solo un mayor tiempo de permanenc ia  en el d i f e r e n c i a -  

dor ,  sino a menudo una mayor proporción de ácido c lo rh fd r ic o .
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Tras  la d i fe ren c ia c ió n  se procede a la d e s h id r a -  

tación de los vermes, p a r a  lo cual  se d isp o n d rá  de una cadena  

de d esh idra ta c ión  formada por va r io s  a lcoholes.  El p a r á s i to  

permanecerá 10 minutos en alcohol de 702 , 5 minutos en alcohol  

de 952 , 5 minutos en alcohol de 1002 y otros 5 minutos en alcohol  

b u t f l ic o  o bien el mismo tiempo en otro baño de alcohol abso lu 

to. Tras  esto,  se pasa el verme 5 minutos a x í lo l  p a r a  su t r a n s 

p a re n ta c ió n .  P a ra  esta ú l t im a  operación pueden asimismo u t i l i 

zarse  otros t ra n s p are n ta d o re s  como creosota o benzoato de meti lo .

Por últ imo se procede al monta je  del P la te lm in to  

entre  por taobje tos y cubreobje tos ,  con el menor contenido posib le  

de Bálsamo de C a n a d á ,  p a r a  e v i t a r  un grueso excesivo de la

p r e p a r a c ió n ,  debiendo en todo caso e v i t a r s e  la  e n t r a d a  de a i r e  

en la misma.

2 . 2 . 5 . 2 . -  MONTAJE EXTEMPORANEO DE NEMATODOS

P a ra  el estud io  microscópico de los Nematodos 

f i j a d o s  y conservados en alcohol de 702 , se u t i l i z a  simplemente  

el método de a c la ra c ió n  y montaje extemporáneo entre  p o r ta o b je 

tos y cubreobjetos en lac to feno l .  Este método permite  un buen  

estudio  del Nematodo, pudiendo o r ie n t a r lo  como se desee s imple

mente mediante  desp lazam iento  la t e r a l  y cuidadoso del cubreob je 

tos en la d irección correcta  p a r a  obtener  la v is ión  p r e te n d id a ,  

ya sea v e n t r a l ,  l a t e r a l ,  e tc .  Como ya  se ha ind ica do ,  estas  

p re para c io nes  no son d e f i n i t i v a s  y por e l lo ,  t ras  el estudio  

del he lminto ,  éste debe ser desmontado y l levado  de nuevo al

I fqu ido  conservador .

Hay que r e s a l t a r  el hecho de que a lg u n a s  es

t ru c tu ra s  ya de por sf p a r t  icul ármente  d e l ic a d a s ,  pueden h a c e r 

se tota lmente in v is ib le s  si el t ra ta m ien to  con el lactofenol es

excesivamente  pro longado.
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Cabe por últ imo s e ñ a la r  que en estos helmintos  

r e s u l ta  de g ran  im portancia  s is temática  el estudio  de la morfolo-

g fa  b u c a l .  P a ra  e l lo  hay que r e a l i z a r  cortes a p ic a le s ,  operación

sumamente d e l ic a d a  debido al d im inuto  tamaño de los mismos.  

Estos cortes deben es tud ia rse  lo más rá p id am e n te  que se pueda  

ya  que,  como ya se indicado más a r r i b a ,  pueden hacerse i n v i s i 

b les,  debido al  lac tofeno l,  las p a p i l a s  la b ia le s  o c e fá l ic a s  o 

a lg u n a  o t ra  e s t ru c tu ra  p rop ia  de la p a r t e  a p ic a l  del Nematodo.

2 . 2 . 6 . -  DETERMINACION D E F IN IT IV A  AL MICROSCOPIO

P a ra  la determinación espec í f ica  hay que r e a l i 

z a r  un completo estudio  morfoanatómico,  a s í  como el estudio  b i o -

métrico,  p a r a  poder com parar  estos datos con los de la  b i b l i o g r a 

f í a .  En casos dudosos se req u ie re  incluso un estudio  estad ís t ico  

de la v a r i a b i l i d a d  in t r a s p e c í f i c a .
o

Tras  ser id e n t i f ica d o  el e je m p la r ,  se e t iq u e t a r á  

la p re p ara c ió n  o el frasco con el número y especie de hospeda-  

dor ,  lu g a r  de procedenc ia  del mismo, órgano donde se encontró  

el helminto y especie a la que pertenece.
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3 . -  ESTUDIO MORFOLOGICO Y SISTEMATICO DE LOS HELMINTOS 

HALLADOS

3 . 1 . -  CLASIFICACION SISTEMATICA

Antes del estudio  morfoanatómico y sis temático  

de cada una de las especies h a l l a d a s ,  es muy conveniente  e n cu a 

d r a r  las mismas s istemáticamente  p a r a  obtener  p r im era m ente ,  

una vis ión de conjunto de todas e l l a s .

La c la s i f ica c ió n  s is temática  que expondremos  

a continuación no sigue en su to t a l id a d  a n ingún a u to r  concre

to. Creemos más conveniente ,  dados los numerosos estudios s is te 

máticos que se han hecho y se siguen haciendo al respecto,  

r e c o p i la r  var io s  de e l los ,  s iguiendo mayormente los c r i t e r i o r  

de los autores más modernos.

TREMATODA

S u p e r fam i l ia  PLAG IORCH 10 I DEA Dol l fus ,1930

F a m i l ia  PLAG I ORCH I I DAE (Lühe,1901) Ward ,1917  

Su b fa m i l ia  PLAG I ORCH I I NAE P ra t t ,1 9 0 2  

Género P lag io rc h is  Lühe,1899

Subgénero Mu11igI a n d u I a r i s  Schulz et Skworzow,

1931

Pl ag iorch  i s ( M u l t i g l a n d u l a r i s ) mentu I atum

R u d o lp h i , 1819 sensu Mühl ing,  1898

F a m i l ia  LEC I THODENDR I I DAE (Lühe ,1901)  Odhner ,1910

Su b fa m i l ia  PLEUROGEN I NAE (Looss,1899) T r a v a s s o s , 1 921 

Género Sonsinotrema Balozet et Cal lot,  1938

Sonsinotrema tacapense (Sonsino,  1894) Balozet

et C a l lo t ,19 3 8
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Género Pleurogenoides T r a v a s s o s ,1921

Pleurogenoides sp.  a f f . medians (O lsson, 1876)

T r a v a s s o s , 1930

CESTODA

Orden CYCLOPHYLLI DEA Beneden ¡n B raun ,1900

F a m i l ia  LINSTOWIIDAE M o l a , 1929 

Género Oochor ist ica Lühe,1898

Oochorist ica agamae B a y l is ,19 1 9

F a m i l ia  NEMATOTAEN I I DAE Lühe ,1910  

Género Nematotaen i a Lühe,1899

Nematotaen i a ta rento l  ae López-Neyra  , 1944

F a m i l ia  MESOCESTO I D I DAE P e r r i e r ,1 8 9 7

Su b fa m i l ia  MESOCESTO I D I NAE ( P e r r i e r , 1897)

Género Mesocestoides Va i 11ant,1863 

Mesocestoides sp . ( I a r v a e )

F a m i l ia  DYP I L I D I I DAE M o l a , 1929-

Género Dip lopy  I idium (B eddard  , 1913) López-Ney ra  , 1927

Diplopy I idium a c a n th o te t ra  (P a ro n a  , 1886) ( I a r v a e ) 

Diplopy I idium nol ler i  (S k r ja b in  , 1 924) ( I a r v a e )

NEMATODA

S u p e r fa m i l ia  OXYUROIDEA Ra i 11 ¡ e t , 1905

F a m i l ia  PHARYNGODON I DAE T r a v a s s o s , 1919 

Género Skr jab inodon ln g l is ,1 9 6 8

S k r ja b  i nodon medinae (G a rc fa  Ca I vente ,  1948) 

S k r ja b  i nodon mascomai n . sp .

Skr jab inodon s p .
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Género Spau 1 i godon S k r j a b i n ,  Sch i khoba lova et Lago-

d o v s k a ja ,  1 960

Spau I i godon a uz iens is  ( S e u r a t , 191 7)

Spau I i godon p a ra te c t  i pen i s (C h aba ud  et Golvan,

1957

Spauligodon sp. a f f .  s ax ico lae  Sharp i  lo, 1 961

Para p h a ry n g o d o n C h at te r j  i , 1933

P arap h aryn g o d o n bulbosus ( L i n s t o w , 1899)

P arap h aryn g o d o n ech ina tus  ( R u d o lp h i , 1819)

Para p h a ry n g o d o n psammodromi n .  s p .

P arap h aryn g o d o n s p .

S u p e r fa m i l ia  ACUARIOIDEA Sobolev,1949  

F a m i l ia  ACUARIIDAE S e u r a t , 1913

S u b fam i l ia  ACUARIINAE R a i l l i e t ,  Henry et Sissof,1912 

Género Acuar i  a Bremser,1811  

A c u a r ia  sp.  ( I a r v a e )

SPIRURIDA Gen. sp . ( I a r v a e )

NEMATODA Gen. s p .

Tras  esta c la s i f i c a c ió n  puede a p re c ia rs e  que  

el número total  de especies de helmintos ha sido de 21, r e p a r t i 

das del s ig u ien te  modo: 3. de Tremátodos, 5 de Cestodos y -13

de Nematodos.

3 . 2 . -  ESTUDIO DE LAS ESPECIES

Tras  el encuadre  sis temático de las especies  

de helmintos,  procederemos ahora  al estudio  p a r t i c u l a r  de cada
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una de e l l a s .  P a ra  e l lo  seguiremos el orden ya es tab lec ido  en 

la mencionada c la s i f ica c ió n  y abordaremos dicho estudio  según 

una serie de puntos,  a saber :  en p r im er  lu g a r  se h a r á  una

re lac ión  de las s inon im ias ,  si las hub ie re ;  posteriormente se 

mencionará  el o los hospedadores d e f in i t i v o s ,  m ic ro h á b i ta t  de 

los p a rás i tos  en e l los ,  y se s e ñ a la rá n  las estaciones en que  

ha sido h a l l a d a  la especie,  indicándose asimismo la f recuenc ia  

y densidad de p a r a s i ta c ió n  en cada  uno de los hospedadores,  

y el total  de helmintos examinados.

A continuación se r e a l i z a r á  un completo a n á l i 

sis morfológico y s istemático.  En el p r im ero  se d a r á  la d e sc r ip 

ción d e t a l l a d a  de cada especie,  m ientras  que en el segundo  

se segu irán  las v ic is i tu d es  taxonómicas de las mismas, a s f  como 

otras  consideraciones,  hasta  su s ta tus  sis temático a c t u a l .

Otro punto co n s is t i rá  en el estudio  b io g e o g r á f i -  

co, p r in c ip a lm e n te ,  que comportará  tanto  una re lac ió n  de hospe

dadores d e f in i t ivo s  en los que ha sido c i tado  el he lminto ,  como 

una d is t r ib u c ió n  ge ográ f ica  en Europa y demás cont inentes ,  b a 

sándonos en la b i b l i o g r a f f a  consultada. .  Por supuesto,  se h a rá  

un especial  h in c a p ié  en la corologfa  concern iente  a la P en íns u la  

Ib é r i c a .

Por ú l t imo,  y como ya se mencionó en otro a p a r 

tado,  se esbozarán a lg u n a s  nociones del c ic lo  v i t a l  en a q u e l la s  

especies en que sea conocido,  haciéndose además a lg u n a s  conside

raciones teór icas probab les  en a q u e l la s  en que no lo sea ,  y 

en re lac ión  con nuestra  á rea  de estudio .
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P la g io rc h ís  ( M u í t ¡ g la n d u la r is ) m entulatum  

R u d o lp h i , 1819 sensu M ü h l¡n g ,1898

Hospedador:  Tarento l  a mauri  tan ica (C u l t iv o :  1 e je m p la r :  1 & ;

M a r j a l :  1 e je m p la r :  1 ? ) .

M ic ro h á b i ta t :  in test ino d e l g a d o . ................................................................................

Estaciones de muestreo:

CULTIVO: G an d ía  (T .m .  : W )
MARJAL: A l f a f a r  ( T .m .  : 1 ? ) .

Frecuenc ia:  0 ,72  %

Densidad: 1

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  2 e je m pla res .

MORFOLOGIA

En dos únicos e jem plares  de sa lam anquesa  co

mún, de los muchos estud iados ,  fueron h a l lad o s  dos únicos espe

címenes,  uno en cada hospedador ,  de un Trematodo que resul tó  

pertenecer  a la especie P la g io rc h is  ( Muí t i g l a n d u l a r i s ) m e n tu la tu m . 

Los Digénidos,  completamente g r á v id o s ,  estaban  local izados a 

nive l  de la p a r te  a n te r io r  del in test ino  de lgado .

El e je m p la r  u t i l i z a d o  p a r a  la descr ipc ión presen

ta el cuerpo lanceolado,  desprov is to  de espinas  en la c u t í c u la ,  

q u izá  por ser un in d iv id u o  de e d a d .  Su long i tud  es de 2106 

jjm y su an c h u ra  máxima,  592 j jm. La ventosa o r a l ,  s u b te r m in a l ,  

c i r c u l a r ,  a lc a n z a  un d iámetro  de 227 j jm. La ventosa v e n t ra l  

está s i tu a d a  en el te rc io  a n t e r io r  del cuerpo,  a una d is ta n c ia  

de 376 jjm de la o r a l ,  siendo más pequeña  que és ta ,  con unas  

dimensiones de 125/138 jjm. La re la c ión  V . O . / V . V .  es de 2 ,7 .

La f a r i n g e  es musculosa y t iene  unas d imensio

nes de 77/102 j jm. No ex is te  esófago, y t ra s  la f a r i n g e  se obser -
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va  la  b i fu rc ac ión  de los ciegos in te s t in a le s ,  largos y de lgados ,  

que l legan casi hasta  el extremo poster io r  del cuerpo,  f i n a l i z a n 

do a una d is ta n c ia  de dicho extremo poster io r  de 230 pm, el

derecho y 140 pm el i zqu ierdo .

Testículos s ituados entre  el segundo y el te rcer

terc io  del cuerpo, entre  los ciegos in te s t in a le s  y dispuestos d i a 

gonalmente  uno respecto del ot ro .  Su forma es a lg o  a la r g a d a

en el sentido del eje lo n g i tu d in a l  del cuerpo y con l ig e ra s  lobu-  

lac iones,  aunque lo más p ro b a b le  es que esta forma p e c u l i a r

venga dada  por un in ic io  de degeneración de los mismos, debido  

a la edad del a n im a l ,  siendo h ab i tu a lm e n te  de forma esfér ica  

o subesfér ica ,  como ocurre  en el otro e je m p la r  de que d ispone

mos. Sus dimensiones son 183/121 pm , el a n t e r io r  y 232/111 

pm, el pos te r io r .

La bolsa del c i r r o  g r a n d e ,  en forma de C o

media lu n a ,  rodea al  a ce tábu lo  por su p a r t e  d e rec ha .  Tiene  

una longi tud de 536 pm y una an ch u ra  de 82 pm. En su in te r io r  

se a p rec ia  una voluminosa ves ícu la  s em ina l ,  la p a r t e  p ro s tá t ica  

y un largo  y f ino c i r r o .  La bolsa desemboca en el poro ge n i ta l

que se s i túa  por d e lan te  de la ventosa v e n t r a l ,  l igeram ente

desplazado a la i z q u ie rd a  de la l ínea  m edia .  La d is t a n c ia  del 

poro al extremo a n t e r io r  es de 540 pm.

O var io  g ra n d e  y más o menos esfér ico ,  con

unas dimensiones de 203/193 pm. Se h a l l a  s i tuad o  e n t re  la vento

sa v e n t ra l  y el test ícu lo  a n t e r io r ,  desp lazado  h a c ia  la derecha  

de la l ínea  media .

Las g lá n d u la s  v i te lógenas  están c onst i tu idas  

por numerosos fo l ículos  que se disponen a ambos lados del c u e r 

po. Por la p a r t e  a n t e r io r  los fo l ícu los  l legan  a a lc a n z a r  el 

n ive l  de la b i fu rc a c ió n  in t e s t i n a l ,  extendiéndose por la pos te r io r  

hasta  la ex t rem idad  del cuerpo.  Tanto  por d e lan te  del a ce tábu lo
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como por d e t rá s  del test ícu lo  pos te r io r ,  los fo l ícu los  de ambos 

lados t ienden a u n i rse ,  aunque en pequeño número.

El útero no es muy voluminoso, ocupando mayor

mente la mitad poster io r  del cuerpo y sin s o b rep as ar  la te ra lm e n 

te los ciegos in te s t in a le s .  La rama ascendente  pasa  serpenteando  

entre  los dos test ículos y continúa  h a c ia  la p a r te  a n t e r io r  hasta  

desembocar en el poro g e n i t a l ,  por medio de un metratermo no

muy a p a re n te .

Huevos de una to n a l id a d  a m a r i l l e n t a ,  con unas

dimensiones de 37/17 pm.

DISCUSION SISTEMATICA

Los problemas sistemáticos que conciernen a

las especies de P lag io rc h is  p a r á s i t a s  de Rept i les ,  son complejos,  

y por lo que se re f ie re  a las especies c i ta d a s  hasta  el momento 

en E spaña ,  este aspecto ya fue puesto de m an if ies to  en una  

nota a n te r io r  (ROCA & NAVARRO, 1983) , por lo que no cabe a q u í  

extenderse  más sobre este punto .

La especie que nos ocupa t iene sus p rop ia s

c irc u n s ta n c ia s  y consideraciones s is temáticas  que s í  conviene

a c l a r a r .  Fue descr i ta  por RUDOLPHI (1819) qu ien reun ió  bajo

el nombre Distoma mentu I a t u m , va r io s  Digénidos procedentes de 

N a t r i x  n a t r i x  L . , 1 7 5 8  (Repti  I ¡a :C 'o lubr idae) , L a c e r ta  agi  I is L.  , 

1758 ( Repti I i a : L a c e r t id a e )  y L acer ta  m a cu la ta  D a u d in ,180 3  (=L«

muraI  is Lauren t  i , 1768) (Repti  I ¡a: L a c e r t id a e )  . DOLLFUS( 1961 ) seña

la que no es posib le  sa b e r ,  según las descr ipc iones dadas  por  

RUDOLPH I ( I o c . c i t . )  , si todos los e jemplares  per tenec ían  a la 

misma especie y ,  como los especímenes t ipo de la colección de

RUDOLPH I ( loe .ci t. ) estaban mal conservados p a r a  ser redescr itos ,  

fue MUHLING( 1898) qu ien red esc r ib ió ,  a d ju n ta n d o  la correspondien
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te i lu s t ra c ió n ,  uno de los e jemplares  de la colección de Berl fn 

procedente de N a t r i x  n a t r i x  y es por tanto  este especfmen redes -  

c r i t o  por MUHLING ( l o c . c i t . )  el que debe ser considerado como 

neotipo de P.  m en tu Ia tu m .

A pesar  de que el hospedador t ipo es N atr i  x 

n a t r i x , va r io s  distomas recolectados en L a cer ta  han sido r e f e r i 

dos a P.  mentu I atum por a lgunos autores ( v e r  DOLLFUS, 1961) 

que han seguido con e l lo  el ejemplo de RUDOLPHI ( l o c . c i t . ) ,  

aunque en muchos de los casos esta nomencla tura  ha sido poste

r iormente  r e v is a d a  y v a r i a s  de las formas se han s inonimizado  

con o tras  especies ya conocidas p a r á s i t a s  de L a c e r t a .

D0LLFU5( 1961) e ncue ntra  en d i fe ren tes  especies

de L acer ta  de Richel ieu ( I n d r e - e t - L o ¡ r e )  , dos especies de Pl a g io r -

chis fác i lm ente  d is t in g u ib le s  una de o t r a ,  correspondiendo la 

p r im e ra  a P lag io rc h is  mol ini  Lent et F re i ta s ,1 9 4 0  y parec ién dole  

la segunda extremadamente  semejante a P.  mentu I atum de sc r i ta  

por MUHLING ( l o c . c i t . )  y ,  dado que el a u to r  francés  no esta  

seguro de que esta ú l t im a  especie e x is ta  en los L a c e r t a , la 

designa  prov is iona lm ente  con el binomio , P la g io rc h is  cf .  m entu Ia -  

ta (R u d . )  sensu MCihl ing.

SCHULZ & SKWORZOW( 1931) d iv id e n  los P l a g i o r -  

ch i s de Repti les  en dos subgéneros,  según la extensión de los 

fo l ículos  v itelógenos. Asf,  en el subgénero P la g io rc h is  Lühe,1899,  

dichos fo l ícu los no se ext ienden a n ter io rm ente  más a l l á  del poro  

ge n i ta l  (a unque  los propios autores ind ican  que hay muchas  

excepciones) ,  m ientras  que el subgénero M u l t i g l a n d u l a r i s  Schulz  

et Skworzow, 1931 se c a r a c t e r i z a  por una mayor extensión de 

las v i te lógenas  que l legan a a l c a n z a r  el n ivel  de la f a r i n g e .

STYCZYNSKA-JUREWICZ (1962) seña la  que los c a ra c te re s  u t i l i z a d o s  

por SCHULZ & SKWORZOW ( l o c . c i t . )  p a r a  la separac ión  de estos

dos subgéneros,  son demasiado v a r i a b l e s  e inc ie r tos ,  quedando  

muchas especies sin poder ser a d s c r i ta s  c la ram en te  a uno o
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a otro subgénero,  opin ión con la que YAMAGUTI (1971) se muestra

plenamente  de acuerdo.

T I MOFEEVA(1962) crea  un nuevo subgénero,

M e t a p la g io r c h is , p a r a  e n g lo b a r  cinco especies de P la g io rc h is

(P .  h im a la y a i  J o r d á n , 1930 ; P.  lenti  F re itas ,1941  ; P.  mol ini

Lent et F re i ta s ,1 9 4 0  ; P.  momplei ( Dol I f u s , 1932) y P. r a m l ia n u s  

Looss,1896) todas e l la s  p a r á s i t a s  de ver teb ra d o s  poiqui  lotermos,

en las que los ciegos y /o  las v i te lógenas  no a lc a n z a n  la e x t re m i 

dad poster io r  del cuerpo,  la cual  de jan  l ib r e  p a r a  el útero .

(Este c ará c te r '  ya  fue observado y u t i l i z a d o  por DOLLFUS(1961

a)  p a r a  s e p a r a r  las dos especies h a b i tu a le s  de los lag ar tos  

de R ic h e l ie u ) .  Estas cinco especies,  ju n to  con o tras  c u a t ro ,  ya  

fueron r e t i r a d a s  del género P la g io rc h is  por ODEN ING(1959) qu ien ,  

sin embargo,  no propuso p a r a  las mismas f i l i a c i ó n  s is temática  

a I g u n a .

SHARP I LO(1976) considera  P.  mentu Ia tum como 

sinónimo de P.  e le g a n s , si bien STYCZYNSKA-JUREWICZ (1962) puso 

de manif iesto  que no e ra  prudente  s in o n im iz a r  ambas especies

a pesar  de la g ra n  semejanza entre  las. mismas, al menos hasta

r e a l i z a r  más profundos estudios q u e ’ p u s ie ran  de m anif ies to  el

cic lo  v i t a l  y la b io lo g ía  de P.  m e n tu Ia tu m , y dado ,  p r in c ip a lm e n 

te, que esta especie p a r a s i t a  v er tebrados  poiqui  lotermos, mien

t ras  que P.  e legans es p rop ia  de aves y en a lg ú n  caso de mamí

feros.

Si aceptamos la v a l id e z  del subgénero M e ta p la 

g iorch is  T im ofeev a , 1962, es c la ro  que nuestros e jemplares  h a l l a 

dos en T a re n to la  maur?tanica  no pueden in c lu i rs e  en dicho taxon

ya que las v i te lógenas  l legan c la ram ente  hasta  la p a r te  p o s te 

r io r  del cuerpo. Este c a r á c t e r ,  a s í  como la morfo logía  genera l  

de nuestros e jem plares ,  nos l lev a  a la conclusión de que éstos

pueden a s im i la rs e  a los ha l lados  por D0LLFU5( 1961) en F r a n c ia

y que denominó P la g io rc h is  c f .  m entu la ta  (R u d . )  sensu M ü h l in g .
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Cabe s e ñ a la r  por úl t imo que según MC MULLEN

(1937),  la u t i l i z a c i ó n ,  por lo menos en la f a m i l i a  PLAGIOR CHI I -

DAE, de los carac te res  de a d u l to ,  puede r e s u l t a r  engañosa a 

menos que sean estudiados en conjunción con a lgunos conocimien

tos de los estadfos l a r v a r i o  y de d esar ro l lo ;  esta idea es a s im is 

mo compart ida  por MONTOLIU, MAS-COMA & GALLEGO( 1981) y MAS-

COMA, MONTOLIU & VALERO(1984) acerca de la f a m i l i a  BRACHYLAI-  

MIDAE. Según estos autores ,  la v a r i a b i l i d a d  in t ra s p e c f f ic a  de 

muchas especies de Brach i láimidos es muy g ra n d e  y en muchos 

casos no se puede l l e g a r  a una correcta  dete rminac ión especff ica  

sin la a yu d a  de la q u e to ta x ía  c e r c a r ia n a  o del estudio  del cic lo  

v i t a l  y formas l a r v a r i a s .

Por todo e l lo ,  y t ras  las consideraciones s is te 

máticas r e a l i z a d a s ,  dejamos nuestros e jemplares  b a jo  la a d s c r i p 

ción especff ica  an te r io rm ente  c i t a d a ,  haciendo h in c ap ié  en que  

son deseables profundos estudios en el sent ido a r r i b a  ind icado ,  

p a r a  a c a b a r ,  de d i l u c i d a r  los problemas sistemáticos re fe rentes  

a las especies de P lag io rc h is  que p a r a s i t a n  Repti les  y A nf ib ios .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

Pl a g io rch is  mentuI atum es una especie eminente 

mente de ámbito  europeo y que muestra una d is t r ib u c ió n  geográ 

f ica  ba s tan te  am p l ia  en dicho cont inente .  Asf,  en obras  más 

o menos genera les  como las de OLSEN(1937),  HUGHES et al . (1942) , 

DAWES(1968),  YAMAGUTI (1971),  esta especie es s eñ a la d a  como 

europea y p ro p ia  del in test ino de lgado de lag ar to s  y c u le b ra s .  

Pero hay que s e ñ a la r  ya de antemano que a lg u n a s  de las c i tas  

hechas a p a r t i r  de a lg u n as  especies de L a cér t idos ,  pueden no 

re fe r i r s e  exactamente  a P.  mentu I atum sensu M ü h l in g ,  sino a 

otras,  formas que fueron descr i tas  pr imeramente  b a jo  este binomio.

La especie fue descr i ta  en A u s t r ia  en la c u le 
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b r a  de c o l l a r ,  Natr  i x n a t r  i x L.  por RUDOLPH I (1819) , qu ien tam

bién la h a l ló  en e jem plares  de N a tr  i x n a t r  i x y Lacer ta  ag i I i s 

de Ber l fn  y en Lace r ta  muraI  is de I t a l i a .  Pocos años más ta r d e ,  

MUHLING(1898) encuentra  también la  especie en el mismo C o i ú b r i -  

do, en Prusia  O r ie n t a l .

N IC 0 LL(19 24 )  enumera una l is ta  de los Tremato-^

dos p arás i tos  de los re p t i l e s  b r i tá n ic o s  en la  que inc luye  P.  

mentu I atum como p a r á s i t o  de N a t r i  x n a t r  i x , L acer ta  v i v í p a r a  

Jacquin,1787 y Lacer ta  agi  I is L . , 1 7 5 8 .

En E s p a ñ a ,  LOPEZ-NEYRA( 1940,1947) c i t a  P.  

mentulatum del in test ino  del l a g a r to  ocelado L a ce r ta  lep id a  D a u -  

d i n , 1802 y ROCA, NAVARRO & CARBONELL (1981) lo c i tan  en el 

Pir ineo  Aragonés en el in test ino  de Podare is  mural  is L a u r e n t i ,  

1768, si bien recientemente ROCA & NAVARR0( 1983) pusieron de 

manif ies to  que se t r a t a b a  en r e a l i d a d  de P la g io rc h is  ( Metap I a -  

g i o r c h is ) mol ini Lent et Fre í  t a s , 1940, especie p ro p ia  de L a c é r t i 

dos europeos, a f fn  a la que ahora  nos ocupa ,  y v a r i a s  veces 

c onfund ida  con e l l a .

D0LLFUS(1961 a , b )  a p o r ta  b a s tan te  luz sobre 

la confusión entre  ambas especies y seña la  h a b e r  h a l la d o  Pl a -  

giorch is  c f .  m entu la ta  ( R u d . )  sensu M ü h l in g ,1 89 8  en v a r i a s  espe

cies del género L a c e r t a , de R ichel ieu ( I n d r e - e t - L o i r e )  , concre ta 

mente L.  agi  l i s , L.  mural  is y L .  v i r i d i s .

En la Europa  O r ien ta l  la especie ha sido c i t a d a  

en v a r i a s  ocasiones,  a lg u n a s  de e l l a s  en Rept i les  Saur ios .  Asf,  

ANDRUSHKO & MARKOW(1960) la s eña lan  en L a ce r ta  v i v í p a r a  y 

La cer ta  tá u r ic a  Pal  las ,  1814 en la  Unión S o v ié t ic a ,  GRABDA-KA- 

ZUBSKA (¡n STYCZYNSKA-JUREWICZ, 1962) en Polonia  (sin e sp e c i f i 

c a r  el hospedador)  y SHARP I L0(  1976) , que la c i t a  como sinónimo

de P. e le g a n s , también en la URSS.



Fig.35.  Localización de Plagiorchis mentulatum en 
el piso termomediterráneo levantino
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Por últ imo cabe s e ñ a la r  que BATCHVAROV & 

COMBES(1977) seña lan  la especie en v a r io s  Anf ib ios  de A l b a n i a ,

grupo de hospedadores , los A nf ib ios ,  que re su l ta  nuevo p a r a  

P . mentu I a tu m .

El h a l la z g o  de P la g io rc h is  mentu I atum en la  

salamanquesa  común, T a ren to la  m a u r i t a n ic a  del Levante  español, ,

re s u l ta  p a r t ic u la r m e n te  in teresante  por dos motivos.  En p r im e r  

lu g a r  parece que las especies de P la g io rc h is  p a r á s i t a s  de Rept i 

les,  de orfgen europeo, se han e xp an d id o  o están actualm ente  

en expans ión ,  la c u a l ,  parece no h a b e r  l legado por completo

a la mitad sur  de la Penfnsu la  Ib é r i c a .  Por o tra  p a r t e ,  la espe

cie  no ha sido s eñ a lad a  nunca en miembros de la f a m i l i a  GECKO- 

NIDAE, por lo que Tarento l  a mauri  tan ica re s u l ta  ser un nuevo  

hospedador p a r a  este Digénido.

Pensamos que este puede ser el caso de un
o

p a r á s i to  t rá n s fu g o ,  según el término de f in id o  por CHABAUD(1965) , 

cuyos hospedadores h a b i tu a le s  podr fan  ser a lg u n a  o las dos 

especies de Colúbr idos exis tentes en la zona ,  N a t r i x  n a t r  i x y 

N a t r i x  maura ( L . , 1 7 5 8 )  L¡ ndhol m, 1926.

CICLO VITAL

Repasando los estudios de BUTTNER & VACHER 

(1960) y STYCZYNSKA-JURE WICZ (1962) sobre los ciclos v i t a le s  

de dos especies de Pl ag ió rch idos ,  se pone de manif ies to  a lg u n a s  

p a r t i c u l  a r id a d e s  que son prop ias  de todos los miembros de la  

f a m i l i a .  Así ,  la c e r c a r ía  es una x i p h i d i o c a r c a r i a  del grupo

arm a ta  Lühe ,1909 y el segundo hospedador in te rm e d ia r io  es,  

en muchos casos, un ar trópodo a cuát ico .  Concretamente,  STYCZYNS-  

KA-JUREWICZ ( l o c . c i t . )  seña la  que probab I ementa el cic lo  v i t a l

de P . mentu I atum sea parec ido  al de P.  e le g a n s , sa lvo  por  

el hecho de que el hospedador d e f in i t i v o  es poiqui  lotermo en
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el p r im er  caso y homeotermo en el segundo.

Parece pues que el cic lo  v i t a l  de P.  mentuIatum  

ser fa  un cic lo  t r ihe te roxeno  en ei que las m etace rcar ia s  se desa -  

r r o l l a r f a n  posiblemente en la r v a s  de Odonatos, T r icópteros ,  Z ¡ -  

gópteros,  Ditfscidos o E femerópteros , segundo hospedador inte rme

d i a r i o  . (STYCZVNSKA-JUREWI.cz,  1962 ; B 0 C K ,1 9 8 4 ) .  En cuanto  al

p r im er  hospedador in te r m e d ia r io ,  podemos tener  en cuenta  que,  

obedeciendo a una ley b io lóg ica  más o menos constante ,  las  

especies de una misma f a m i l i a  de Tremátodos evoluc ionan siempre  

en la misma categor fa  de Moluscos, bien sea Pulmonados, bien  

Prosobranqu ios (BUTTNER, 1951 ) .  Por e l lo  cabe e s p e ra r  que sea 

a lg u n a  especie de L i m n a e a , al igual  que ocurre  en el c ic lo  de 

P\ e legans (STYCZYNSKA-JUREWICZ, l o c . c i t . )  quien actué como 

hospedador in ic ia l  en el c ic lo  bio lógico de P la g io rc h is  m e n tu la -  

tu m .
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F i g . 36.— Distr ibución geográfica de Plagiorchis 
mentulatum en Europa.
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Sonsinotrem a tacapense (Sonsino, 1894) 

B alozet e t Cal lo t, 1936

Hospedadores: Podare is  h i span ica ( P l a y a :  1 e je m p la r :  1 ;
C u l t iv o :  8 e je m pla res :  4 w  y 4 ?? ) ; Tarentol  a
maur i  tan ica ( M a r j a l :  4 e jem plares:  1 <s y 3 ?$ ;
C u l t iv o :  1 e je m p la r :  1 d ) .

M icrohábi  t a t : in test ino  de lgado

Estaciones de muestreo:

PLAYA: D en ia (P . jn .  : 1er )
MARJAL: R ib e ra  de C a b a n e s (T .m .  : 1 <f y 3 ?? ) 
CULTIVO: Castel  lón (P . b .  : 4 <s¿ y 4 $? ; T . m . :

1 d-).

F recuenc ia :  en P.  h i s p á n i c a : 2 ,7  %
en T.  maur i  tan i c a : 1,8  %

Densidad: en P.  h i s p á n i c a : 2 ,6
en T.  maur i  tan i c a : 2 ,4

M a t e r ia l  a n a l i z a d o :  35 e je m p la res .

MORFOLOGIA

En el in test ino  de los e jemplares  reseñados

de l a g a r t i j a  h is p á n ic a  y sa lam anquesa  común, encontramos un

tota l  de 35 e jem plares  de Sonsinotrema ta c a p e n s e , tréce de los

cuales  eran  g rá v id o s  y los restantes  22 e ran  in d iv id u o s  j u v e n i 

les en d i fe ren tes  estados de d e s a r ro l lo .

Los especfmenes g rá v id o s  presentan  el cuerpo

más o menos o v o i d e - a l a r g a d o ,  con una long i tud  de 1221 i  259 jjm

y una a n c h u ra  máxima de 606189 qm. La c u t íc u la  está c u b ie r ta  

de pequeñas e sp in a s ,  más numerosas en la mitad a n t e r io r  del

cuerpo.

las dos ventosas son a prox im adam ente  igua le s .

La ora l  es s u b t e r m in a l ,  más o menos c i r c u l a r  y t iene unas dimen

siones de 1 01 117 /12 411 5  pm. El a ce táb u lo  se s i tú a  a n ivel  l ig e 

ramente  p re e c u a to r ia  I y a una d i s t a n c ia  de 424 1 98 jum de la
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ventosa o r a l .  Sus dimensiones son de 132 i 19/125 l 17 pm. La r e l a 

ción entre  las super f ic ie s  de ambas ventosas es de 0 ,88  i 0 , 09,  

lo que ind ica  la ig u a ld a d  a p ro x im a d a  de su tamaño.

A la ventosa ora l  s igue una pequeña f a r i n g e  

musculosa de 3 8 ^ 7 / 5 0 - 1 0  j jm, a cont inuación  de la cual  se obser 

va un largo  esófago de 206 i 34 j j m  de lo n g i tu d .  Este esófago  

se b i fu r c a  en su extremo en los dos ciegos in te s t in a le s  que mi

den, respect ivamente ,  297 i  67 pmn el derecho y 304 1 80 pm el 

i zqu ierdo  y que f i n a l i z a n  a nivel  del borde a n t e r io r  del a c e tá b u 

lo, p re ec ua tor ia lm ente .

La v e j i g a  excre to ra  es fá c i lm ente  v is i b l e ,  p a r 

t icu la rm en te  en los in d iv id u o s  inmaduros y t iene forma de Y,  

siendo genera lmente  la ram a impar  (231 140 jjm) a lgo  mayor que  

las ramas pares  (206 135 p m ) ,  las cuales  suelen l l e g a r  h asta  

el ace tá bu lo .  El poro e xc re to r  es t e r m in a l .

Los test ículos  son subesfér icos y s u b ig u a le s

y t ienen unas dimensiones de 180 152 /13 812 6  jjm el derecho y 176 

144/130 1 26 jjm el i z q u ie r d o .  Ambos s e .  h a l l a n  s ituados a n iv e l  

medio del cuerpo,  jus to  por d e trás  del extremo poster io r  de los 

ciegos in te s t in a le s .

La bolsa del c i r r o  es g r a n d e ,  a lc a n za n d o  

435183 jjm de longi tud  y 115 130 pm de a n c h u r a .  Sobrepasa siem

pre  el ciego izq u ie rd o  y en muchos casos l lega  a tocar  e incluso  

a sobrepasar  el borde a n t e r io r  del a c e tá b u lo .  En su in t e r io r  

es fác i lmente  a p r e c ia b le  una voluminosa v e s íc u la  seminal  y el

c i r r o  u órgano c o p u la d o r .  La bolsa desemboca en el poro g e n i ta l  

el cual  está s i tuado  en el márgen izq u ie rd o  del cuerpo,  a p r o x i 

madamente a n ive l  de la f a r i n g e ,  concretamente a una d is ta n c ia

de 152112 jjm del extremo a n t e r io r .

El o v a r i o ,  a lgo menor que los test ículos  y tam -
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bíén subesfér ico,  mide 149 í 2 2 /1 2 8 í 31 jjm y se s i túa  a la derecha  

de la l ínea  media del cuerpo, ocul tando en p a r te  el ciego dere 

cho. El conjunto de e s t ru c tu ras  ane jas  ta les  como g l á n d u la s

de Mehl is ,  cana l  de L a u r e r  y ootipo,  se observa  como una masa  

te ñ ida  ténuemente,  que se e ncue ntra  lo c a l i z a d a  entre  el o v a r io

y la ventosa v e n t r a l .

Los v íte lógenos están const i tu idos por fo l ícu los  

que se loca l izan  a ambos lados del cuerpo,  siempre por d e la n te  

de los ciegos in te s t in a le s ,  siendo los del lado derecho a lgo  más

ante r io re s  qué  los del lado opuesto.  En a lgunos  e jemplares  los

fol ículos  de ambos lados pueden extenderse  h ac ia  el centro del  

cuerpo, l legando casi a un i rse  en la reg ión e s o f á g ic a . .

El útero se ex t iende  en la m itad  pos ter io r  del

cuerpo, no l legando a o c u p a r la  toda ya que quedam zonas l ib res  

tanto  a los lados como en el extremo p o s te r io r .  La rama ascen

dente desemboca en el poro g e n i t a l ,  carec iendo de metratermo  

en su p a r te  f in a l  .

Los huevos son operculados y de color pardo

a m a r i l l e n t o ,  con unas dimensiones de 2 7 í 2 / 1 3 í 0 ,8  j jm.

Los e jem plares  inmaduros a lc a n z a n  una long i tud  

de 420 1188 jum y una a n c h u rq  de 246 1102 j jm. La f a r i n g e  mide  

20 1 6/33  i 6 jum y el esófago t iene una longi tud  de 71 i 26 j jm.  Las

ventosas t ienen unas dimensiones de 5 3 1 19/68 1 22 jjm , la o ra l

y 73 124 /71126  jjm , la v e n t r a l  y la  re lac ión  de s u p e r f ic ie  e n t re  

ambas se aprox im a  más a la u n ida d  que en los ad u l to s ,  siendo

concretamente  de 0 ,9 4 1 0 ,0 1 .

La v e j ig a  exc re to ra  es bien p a ten te  y de ramas

más gruesas que en los a du l tos ,  aunque por supuesto,  más co r 

tas ,  de 92132 jjm la impar  y 91 130 jum las p a res .
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Los test ículos se loca l izan  en la misma posición  

r e l a t i v a  que en los adultos y so asimismo subesfér ícos . En los 

ejemplares  estudiados a lc a n z a n  unas dimensiones de 1 4 6 - 8 / 9 8  

±10 jum y 139^22/105^8 j jm , respect ivam ente .

En muchos de los e jemplares  observados ,  el 

o v a r io  no está to d a v ía  formado.  En aquél los  en que s í  lo es tá ,  

a lc a n z a  unas dimensiones de 7915 /81  i 4 j jm. Asimismo, el útero  

to d a v ía  no se h a b ía  d e s a r ro l la d o  en la  m ayo r ía  de in d iv id u o s .  

En a lgunos ,  no obstante ,  se pudo a p r e c i a r  el in ic io  de la  rama  

descendente del mismo.

DISCUSION SISTEMATICA

La especie Sonsi notrema tacapense fue de sc r i ta  

por SONS I N0( 1894) con el nombre de Dístomum ta c a p e n s e , a p a r t i r  

de e jemplares  del Museo de P isa ,  procedentes de Chamaeleo c h a -  

maeleon L . ,1 7 5 8  (Repti  I i a :C h a m a e le o n t id ae )  de la lo c a l id a d  de 

Gabés ( T ú n e z ) .  Sin embargo L00SS(1898),  t ras  h ab er  observado  

las preparac io nes  de SONSINO ( l o c . c i t . )  op inó que Distomum ta c a -  

pense e ra  sinónimo de D. medians ' (= P leurogenoides medians  

0lsson,1876)  y ba jo  este nombre se le encuentra  en a lgunos t r a 

bajos ( JOYEUX, R. DU NOYER & BAER,1930 ; TRAVASSOS, 1930) .

CALL0T(1936) restab lece  la  v a l id e z  s is temát ica  de la especie  

de SONS I N0( 1894) si b ie n ,  como más a d e la n te  veremos, los ejem

p la re s  estudiados por el a u to r  f ra n c és ,  no corresponden en rea l  i - 

dad a 5.  tacapense sino a una forma p a r e c id a ,  c onge nér ic a ,  

descr i ta  poster iormente.

Son por f in  los autores BALOZET & CALL0T(1938)  

quienes za n ja ro n  d e f in i t i v a m e n te  la cuestión .  Tras  h ab er  re un ido  

un co ns iderab le  m a te r ia l  a p a r t i r  de ra n a s  de Túnez,  no solo 

restab lec ieron  la especie de SONSINO ( l o c . c i t . ) ,  s ino que también  

la separaron  del género Pleurogenoides T r a v a s s o s ,1921 debido
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a la forma de la v e j ig a  e xc re to ra ,  en "V" p a r a  las especies  

de Pleurogenoides y en "Y" p a r a  la especie en cuestión .  P a ra  

e l lo  crearon el nuevo género Sonsinotrema cuya  especie t ipo h a -  

b fa  de ser S. tacapense Sosino,1894.

A p a r t i r  de todos los e jem plares  estud iados ,  

BALOZET &  CALLOT ( l o c . c i t . )  destacan que se pueden d i s t i n g u i r  

tres grupos o t ipos morfológicos según la forma y disposición  

de los v ite lógenos,  si bien insisten en que no es v á l id o  e s t a b le 

cer su demarcación especf f ica ,  da da  la e x is te n c ia  de formas 

de t ra n s ic ió n .

También JOYEUX & GAUD(1945),  que es tud ian

diversos  e jemplares  procedentes de Anf ib ios  del norte  de A f r i c a ,  

h a b la n  de la conespec if ic idad  de todos e l los ,  a pesar  de a l g u 

nas d i fe ren c ia s  a menudo notab les .

DOLLFUS( 1951 ) hace una re v is ión  muy completa  

de la  h is to r ia  de esta especie y es tu d ia  asimismo numerosos 

e je m pla res ,  es tab lec iendo cuat ro  formas de S. tacapense que  

denomina formas t y p i c a , s e c u n d a , t e r t i a  y q u a r t a . En la forma  

typ i c a , que corresponde a la f o r m a ’ t ipo de SONS I N0( 1894) , la 

bolsa del c i r r o  es muy vo lumninosa,  c ruzando  siempre el ciego  

i zqu ierdo  y a lc an za n d o  o sobrepasando el centro del ace tábu lo ;  

las v i te lógenas  se ext ienden siempre por d e lan te  de los ciegos  

in te s t in a le s .

La forma secunda t iene la bolsa del c i r r o  tam

bién voluminosa,  pudiendo o no a l c a n z a r  el borde a n t e r io r  del 

ace táb u lo ,  pero sin extenderse  más a l l á .  A esta forma correspon

den a lgunos e jem plares  de BALOZET & CALLOT (1938) de ra n a s  

de K é b i l i ,  asf  como algunos ind iv fduos  procedentes de Rana y 

Bufo de C as ab lanca  y Rabat (DOLLFUS, 1951).

Una tercera  forma inc luye  in d iv fd u o s  cuya  bo l 
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sa del c i r ro  es menos voluminosa,  no a lc a n za n d o  nunca el a c e tá 

bulo  y c ruzando apenas el ciego izq u ie rd o .  Asimismo el o v a r io  

está s ituado total  o casi  totalmente por de lan te  del ciego de re 

cho y las v i te lógenas  se disponen en dos masas lobu ladas  por  

de lan te  del in test ino .  Esta es la  forma te r t i a  a la que p e r te n e 

cen otro grupo de e jemplares  recolectados por BALOZET & CALLOT 

( l o c . c i t . ) en Kébi l i .

Por ú l t imo,  en la forma q u a r t a , la bolsa del 

c i r r o  y el o v a r io  son parec idos a la a n t e r io r ,  pero las v i t e ló g e 

nas se componen de numerosos fo lfculos que se e x t ienden  de 

una p a r te  a o t ra  del cuerpo.  A esta forma pertenecen a lgunos  

e jemplares  h a l lad o s  por BALOZET & CALLOT(1938) a p a r t i r  de

ra n a s  de S a i n t e - M a r i e - d u - Z ¡  t.

Además de estas cu a t ro  formas de S. t a c a p e n s e , 

D0LLFUS( 1951) descr ibe  una q u in ta  que encuentra  ya  demasiado  

a le j a d a  del resto y p a r a  la que crea  una nueva especie,  Sonsino-  

trema cal  l o t i . A e l l a  per tenecen los encontrados por CALLOT 

(1936) y a p a r t i r  de cuyo examen dicho a u to r  creyó r e d e s c u b r i r  

la  especie de SONSI NO(1894) .

cal  loti Dol l fus,1951 t iene una bolsa del c i r r o

pequeña que nunca se superpone al ciego iz q u ie rd o .  El o v a r io

se s i tú a  inmedia tamente  por d e la n te  del tes t ícu lo  derecho, por  

de trá s  del ciego del mismo lado.  Los v itelógenos son l a t e r a le s ,  

extendiéndose lo n g i tu d in a lm e n te ,  loca l izados  exte r io rm e nte  a la

bolsa del c i r r o  y al ciego derecho.

Posteriormente el prop io  D0LLFUS( 1964) encuen

t r a  en Rana r i d i b u n d a  Pal  las ,  1771 de Marruecos unos e jem plares  

que no se a ju s ta n  a n in g u n a  de las formas antes mencionadas

y p a r a  los que propone la denominación de tacapense forma

i n t e r m e d ia , con la que da a en tender  su a f i n i d a d  m ix ta  con

ambas especies,  si bien ya c la ra m en te  decanta da  ha c ia  S. t a c a -
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pense .

COMBES & GERBEAUXÍ1970) encuentran  ambas  

especies a p a r t i r  de e jemplares  de Rana r i d i b u n d a  perez i  Seoane 

1885 del Rousil lon ( F r a n c ia )  y s e ñ a la n ,  de acuerdo con DOLLFUS 

(1951),  la g ra n  v a r i a b i l i d a d  ¡n t ra s p e c f f ic a  mostrada por S. t a c a -

pense . In d ic a n  también que S. tacapense v a r i e d a d  in te rm edia

debe ser r e f e r id a  a S. cal  l o t i , y resumen por ú l t imo las c a r a c 

te r ís t ic a s  p r ic ip a le s  de ambas especies,  de este modo: . t a c a -

pense : bolsa del c i r r o  de t a l l a  v a r i a b l e ,  a menudo g ran d e;

poro g e n i ta l  á n ivel  de la f a r i n g e ;  v i te lógenos p r in c ip a lm e n t e  

prececales;  ciegos in te s t in a le s  a la r g a d o s .  S. cal  l o t i : bolsa del

c i r r o  de tamaño siempre reducido; poro g e n i ta l  poster io r  al nivel  

de la  f a r i n g e ;  v i te lógenos p r in c ip a lm e n t e  pa ra c e c a le s ;  ciegos

globulosos.

A pesar  de todo esto,  cabe s e ñ a la r  qué en 

algunos t ra b a jo s  de autores recientes (DAWES,1968 ; YAMAGUTI,

1971 ; RAO, 1977) se mantiene to d a v ía  el género Sonsinotrema

como sinónimo de P leurogeno ides .

T ras  el a n á l i s i s  de todas estas consideraciones  

morfoanatómicas y s is temáticas  y el estudio  p re v io  de nuestros  

e jem plares ,  no hay duda  de que éstos corresponden al  género  

Sonsi no t re m a , por su v e j ig a  excre to ra  en forma de "Y",  y dentro  

de este género,  a la especie S>. ta c ap e n s e , dada  la g ra n  t a l l a  

de la bolsa del c i r r o ,  la forma de los ciegos,  a la r g a d o s ,  y 

la  posición prececal  de los v ite lógenos.

C0R0L0GIA Y ECOLOGIA

COMBES & GERBEAUXÍ 1970) ind ican  que S. t a c a -  

pense es una especie de or igen n o r te a f r ic a n o  y de hecho a s í  

lo re sp a ld a n  las d i fe rentes  y v a r i a d a s  c i ta s  de la especie en
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la  zona norte del vecino cont inente .  Asf,  SONS I N0( 1894) la c i t a  

en e jemplares  de Chamaeleo chamaeleon de Gabés y en e je m plares  

de Rana s p . y Bufo s p . de Gafsa ,  ambas loca l idades  tu n e c in a s .  

También SONSINO(1896) h a l l a  la especie de nuevo en el camaleón  

común, esta vez en el ba jo  Eg ip to .

BALOZET & CALLOT(1938) restablecen la v a l i d e z  

de la especie al h a l l a r l a  a p a r t i r  de e jemplares  de Rana  r i d i  —

bunda en las loca l idades  de Kébil i  y S a i n t e - M a r i e - d u - Z ¡ t  ( T ú n e z ) .

Posteriormente JOYEUX & GAUD(1945) la c i t a n

de Rana r i d i b u n d a  en M a r ra k e c h  (M a r ru e c o s ) ,  seña lando a s im is 

mo que los e jemplares  estudiados  por JOYEUX(1923) de Rana r i d i 

bunda  en las loca l idad es  de Gafsa ,  Tozeur  y O ued-B ez i rk  y de

Bufo mauri  tan icus en Gafsa y A r g e l ,  y adscr i tos  en p r i n c ip i o  

a Pleurogenoides m e d ia n s , corresponden en r e a l i d a d  a Sonsinotre-  

ma tacapense.'    o

DOLLFUS( 1951) c i t a  la especie en los hospedado-  

res Rana r id i b u n d a  y Bufo maur i  tan icus en C a s a b la n ca  y Rabat  

(Marruecos) y más ta rd e  D0LLFU5( 1964) - la  e ncue ntra  en el p r i 

mer hospedador,  en la lo c a l id a d  de S k o u ra (M a r r u e c o s ) .

Por ú l t imo,  y p a r a  te r m in a r  con las c i ta s  n o r -

te a f r i c a n a s ,  s e ñ a la r  que BENMOKHTAR-BEKKOUCHE (1974) e n c u e n tra  

S. tacapense en Oran ( A r g e l i a )  en el in test ino  de Rana r i d i b u n 

da p e r e z i .

Las pocas c i ta s  de esta especie p a r a  el c o n t i 

nente europeo comienzan con REBECQ(1958) quien la a ís l a  a p a r 

t i r  de e jemplares  de Rana esculenta  en la región de la C a m a r -  

gue ( F r a n c i a ) .

Poster iormente ,  COMBES & GERBEAUX (1970) seña

lan la especie en Rana r i d i b u n d a  perez i  del Rouis i l lon ( F r a n c i a ) .
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Esto autores ,  a la v is ta  cíe la corologfa  de la especie,  conocida  

hasta  el momento, seña lan  que el paso de tacapense del norte  

de A f r ic a  al sur  de F r a n c ia  pudo p roduc i rse  d i rec tamente  por  

medio de las Aves m ig ra t o r ia s  de costumbres a c u á t ic a s .  Concreta 

mente ind ican  que el los han h a l la d o  la especie en un p a r  de

local idades  vecinas al estanque  de Salses,  en el cual  hacen  

esca la  estas Aves,  y recuerdan  que la  Cam argue,  en donde la  

especie fue c i t a d a  por REBECQ( 1958),  es o tra  e ta p a  h a b i tu a l  

de las Aves m ig r a t o r ia s .

Todo e l lo  no im p o s ib i l i ta  que estos mismos auto 

res dejen una p u e r ta  a b i e r t a  a una posib le  segunda v fa  de 

e n t r a d a ,  precisamente  a t ra v és  de la P en ín s u la  Ib é r ic a .

LEGER & COMBES(1972) in d ic a n ,  e n f in ,  que el 

á re a  de d is t r ib u c ió n  de este Digénido in te res a ,  además del M a -  

g re b ,  una porción de la  r i v e r a  europea del Medi t e r rá n eo ,  o p i 

nión en la que abundan  BATCHVAROV & COMBES( 1977).

Nuestro h a l la z g o  de Sonsinotrema tacapense  

en d i fe rentes  puntos de la región deJ Levante  español v iene

a c o n f i rm a r  esta segunda v í a  de paso de la especie a t rav és  

de Espa ña .  Pensamos que el paso pudo e s ta r  l igado  al de Rana  

perezi  ^S. tacapense ha sido h a l la d o  también en este A n f ib io .  

Ver ROCA, LLUCH & NAVARRO, 1983) , especie de or igen n o r t e a f r i c a -  

no y que actua lm ente  está ampliamente  e x te n d id a  en la Pen ínsu 

la Ib é r ic a  y cuya  penetrac ión  h a b r í a  acaecido  veros ími lmente ,  

en el per iodo de unión de la Pen ín s u la  con el norte de A f r i c a .

Es también in te resan te  r e s a l t a r  el hecho de

ha b er  encontrado esta especie como p a r á s i t o  de P.  h is p án ic a  

y T .  maur i  tan i c a , ya  que hasta  el momento, y por lo que a 

Repti les  se r e f i e r e ,  solamente se h a b ía  c i tad o  en el camaleón  

común (SONS J.NO,1894,1896) . Las dos especies de Saur ios  ibéricos  

antes mencionaaas,  re s u l ta n  pues nuevos hospedadores p a r a  Sons?-
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notrema ta c ap e n s e .

Dado que el paso del p a r á s i t o  a la Pen ínsu la  

debió e s ta r  l igado  al  de Rana p e r e z i , pensamos que los h a l l a z 

gos de este Digénído en la  sa lamanquesa  y en la l a g a r t i j a  h is p á 

nica  pueden in d ic a r  una a d ap tac ión  del P la te lm in to  a especies  

zoogeográf icamente concurrentes en España  y asimismo, parecen  

demostrar  el c a r á c t e r  poco especí f ico de los adul tos  del verme  

en cuestión (ROCA, LLUCH & NAVARRO, 1983).

CICLO VITAL

Hasta el momento no se conoce, ni t o t a l ,  ni

p a rc ia lm e n te ,  el c ic lo  e vo lu t iv o  de Sonsinotrema ta c a p e n s e , pero  

una especie c ongenér ica ,  Sonsinotrema cal  l o t i , u t i l i z a ,  al p a re c e r ,  

un Crustáceo a cuá t ic o ,  Palaemonetes punicus So l laud ,1923  ( =
■'1 ü ■

P_. mesogen i tor Sol I a u d , 1939) como úl t imo hospedador in te rm e d ia 

r io  (CALLOT, 1936), lo que p e r m i t i r í a  suponer  un hospedador  

in te rm ed ia r io  s im i l a r  p a r a  S. t a c a p e n s e . Ahora b ie n ,  el hecho 

de h a b er  h a l la d o  los adu l tos  de este D igénído en dos especies  

de Repti les ,  Podare is  h is p án ic a  y Tarento l  a maur i  tan i c a , nos 

hace d u d a r  de que ésta sea la ú n ica  in te rp re tac ió n  posib le  y

permite  a v e n t u r a r  la  hipótes is  de que el segundo hospedador  

in te rm e d ia r io  en este c ic lo ,  pueda s er ,  además de un Crustáceo,  

un Insecto,  cosa frecuente  en los Leci thodendr i  idae .  Dentro de 

este amplio  grupo de Artrópodos,  ser ían  aque l los  Insectos v o l a d o 

res que en sus p r im eras  fases de d e s a r ro l lo  dependen del medio

acuát ico  (Odonatos,  Efemerópteros , P h ryg a é n id o s ,  a lgunos Coleóp

t e r o s . . . )  los que s e r v i r í a n  como segundo hospedador de la espe

cie  en cuestión,  e n laza n d o  a s í  los medios acuát ico  y te r re s t re ,  

y permit iendo la  ac tuac ión  de estos Rept i les  como hospedadores  

def in í  t ivos.

El h a l la z g o  en la  zona de muestreo de v a r i a s
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especies de Lymnaea (L .  s tagnaI  i s , L.  p e r e g r a , 

L .  a u r i c u l a r i a ) sugiere  que a lg u n a  de estas  

como pr imer  hospedador in te rm ed ia r io .

¥

L . truncatu I  a , 

especies actúen

I

F i g . 37 .-Microfotografla de Sonsinotrema tacapanse



¡ í ® ®

F ig - 38.— Sonsinotrema tacapense. Ejemplar adulto de 
Tarentola mauritanica, visión ventral .



. 3 9 . -  Variabi l idad de Sonsinotrema tacapense con respecto al carácter
de la longitud de la bolsa del c i r ro .  En A, bolsa del c ir ro  corta,  
sobrepasando apenas el ciego izquierdo. En B, bolsa del cir ro de 
mayor longitud. En C, la bolsa l lega a tocar el borde anter ior  
del acetábulo. En D, la bolsa sobrepasa dicho borde anter ior .



Fig .4 0 .— Variabi l idad de Sonsinotrema tacapense en relación a la exten
sión de los fol ículos  vitelógenos.



Localización de Sonsinotrema tacapense ( # )  
y Pleurogenoidessp. a f f . yedians ) en la 
región levantina.



Fig .4 2 .— Distribución geográfica de Sonsinotrema tacapense 
en la cuenca mediterránea.
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P leurogeno ides  s p . a f f . m edians  

(O lsso n , 1876) T ra va s so s , 1921

Hospedador:  Podare is  h is p á n ic a  (C u l t iv o :  1 e je m p la r :  1 d ) ,

Mi croháb i t a t : in test ino de lgado .

Estaciones de muestreo:

..................................... CULTIVO: Castel lón  ( P . h .  : 1 <s) .

F recuenc ia:  0 ,3  %

Densidad: 1

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  1 e je m p la r

MORFOLOGIA

Solamente en una ocas ión,  en el in test ino  de 

Podare is  h is p án ic a  y ju n to  a va r io s  e jem plares  de Sonsinotrema  

ta c ap en se , a p are c ió  un especfmen inmaduro c u ya s  c a r a c t e r í s t i 

cas ,  como más a d e la n te  veremos, lo l leva n  a e n c u a d ra rs e  en 

el género Pleurogenoides sin que se p u ed a ,  debido  precisamente  

a su estado j u v e n i l ,  d e te rm in a r  d e f in i t i v a m e n te  con p re c is ió n ,  

la  especie a la que pertenece.

Se t r a t a  de un Digénído de pequeño tamaño,  

con una longi tud de 301 pm y una a n c h u ra  m áx im a ,  a p r o x im a d a 

mente a n ivel  e c u a t o r i a l ,  de 138 pm. Las dos ventosas,  cuya  

d is ta n c ia  de separación  es de 105 pm, t ienen una re lac ión  entre  

las superf ic ies  de 1 ,1 ,  siendo por tanto  a prox im ada m e nte  ig u a 

les.  La o r a l ,  s u b te r m in a l ,  t iene un d iámetro  máximo de 46 pm.  

El a ce tábu lo  está s i tuado  a n ivel  e c u a to r ia l  del cuerpo y a l c a n 

za unas dimensiones de 41/43 jjm.

A la ventosa ora l  s igue una pequeña f a r i n g e  

do 13 pm de longi tud  y 20 pm de a n c h u r a .  T ra s  e l l a ,  el esófago  

de 46 pm de lo n g i tu d ,  se b i fu r c a  por su extremo d is ta l  en los 

dos ciegos,  que a lc a n z a n  un n ivel  l igera m ente  p re e c u a to r ia  I ,
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siendo el derecho de 61 pm de la rgo  y el izq u ie rd o  de 64 pm.  

Ambos f i n a l i z a n  en forma a lgo g lobu losa .

Los órganos g en i ta les  no están to d av fa  d e s a r ro 

l lados .  Respecto a la p a r t e  fem enina ,  no hay t ra z a s  de útero,  

ni tan s iq u ie ra  de formación del o v a r io .  Por su p a r t e ,  los tes t í 

cu los,  no totalmente desarro l  Iados,  se muestran como dos peque

ñas áreas  redondeadas y más intensamente co lo readas ,  que se 

s i túan  a ambos lados del cuerpo,  por d e trás  de la te rminación  

de los ciegos,  a n ive l  a c e t a b u l a r .  La bolsa del c i r r o  muestra  

ya un gran  tamaño,  a lc a n za n d o  una longi tud  de 113 pm y una  

a n ch u ra  máxima de 30 pm. Está s i tu a d a  en el lado izqu ierdo  

del cuerpo y se ex t iende  lo n g i tu d in a lm e n te  hasta  el borde poste

r i o r  del ace táb u lo ,  sobrepasándolo  l ig eram e n te .  El poro gen i ta l  

se a bre  en el márgen izq u ie rd o  del cuerpo,  aprox im adamente  

a n ivel  de la b i fu rc a c ió n  de los ciegos in te s t in a le s .

La v e j i g a  e x c re to ra ,  en forma de "V" ,  es muy 

voluminosa.  Sus ramas a lc a n z a n  el nivel  de la  ventosa v e n t r a l ,  

midiendo la derecha 128 pm y la  i z q u ie r d a  133 pm. La v e j ig a  

comunica con el e x t e r io r  por medio de un. poro excre to r  t e r m in a l .

DISCUSION SISTEMATICA

En la c la v e  de los PLEUROGENINAE de Batrac ios  

y camaleones de Europa y norte  de A f r ic a  confecc ionada por  

D0LLFUS( 1951) , la  conjunción de los s igu ientes  c a ra c te re s :  ciegos  

cortos,  p reace tabu  I ares y postcecales,  test ículos  s imétr icos,  p r e a -  

c e ta b u la re s  o acetabul  a res ,  y sobre todo, v e j ig a  ex c re to ra  en 

forma de "V",  conducen d irec tam ente  al género P leurogenoides  

T ra v a s s o s , 1921.

Las a f in id a d e s  de las especies de este género  

con las del vec ino Sons inotrema, son muy m an i f ie s ta s  y a s í ,
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algunos autores (BALOZET & CALLOT,1936 ; COMBES & GERBEAUX,  

1970) seña lan  que ambos géneros son p rác t ica m en te  idénticos,  

d i f i r i e n d o  sin embargo en un c a r á c te r  tan no tab le  como la forma  

de la  v e j ig a  e x c re to ra .

El único e je m p la r  e s tud iado  por nosotros, a u n 

que inmaduro,  p resenta  unos c a rac te re s  que coinc iden con los 

expuestos por D0LLFUS( 1951) p a r a  P leu ro g e n o id es , mostrando  

c la ram ente  y sobre todo, la v e j ig a  excre to ra  en forma de "V",  

c a r á c te r  que lo d i fe r e n c ia  de Sonsi notrema ta c a p e n s e , especie  

h a l l a d a  también en el in test ino  de Podare is  h ispan i c a . Esta  

especie ha s ido,  de hecho, in c lu id a  a n t ig u a m en te  en el género  

PIeurogenoides (LOOSS,1898 ; CALLOT,1936) e incluso en la a c t u a 

l id a d ,  a lgunos  autores (DAWES,1946, 1968 ; YAMAGUT I , 1958,1971;

RAO,1977) siguen manteniendo la misma op in ió n .

El género Pleurogenoides fue descr i to  por TRAVA-  

SSOS(1921) desdoblando el a n t ig u o  género Pleurogenes Looss,1896.  

Los carac te res  u t i l i z a d o s  p a r a  e l lo  fu e ron ,  el d e s a r ro l lo  de los 

ciegos y la s i tuac ión  de los test ícu los .  Basándose p r in c ip a lm e n t e  

en los mismos c a r a c te re s ,  MEHRA & NEGI(1928) r e a l i z a n  también  

una subd iv is ión  del género Pleurogenes en dos subgéneros,  P leu 

rogenes y Telogonel I a Mehra et Neg i ,1928 ,  o b v ian d o  por tanto  

las consideraciones de TRAVASSOS ( l o c . c i t . ) .  La m a y o r ía  de au to 

res posteriores han aceptado la proposición de TRAVASSOS(1921) , 

desechando con e l lo  la d iv is ió n  propuesta  por MEHRA & N E G I ( loc .  

c i t . ) ,  aunque con a lg u n a s  excepciones (SRIVASTAVA, 1934) en 

f a v o r  de esta ú l t im a .

Consul tando a lgunos catá logos de Digénidos  

p a rá s i to s  de Rept i les  en Europa  y norte  de A f r i c a  (HUGHES et_ 

a_l_., 1 942 ; YAMAGUT I , 1971) , hemos podido comprobar  que solo

dos especies de este género p a r a s i t a n  Rept i les :  P.  medians  y

P. tener (Looss,1898) T ra v a s s o s , 1921 . Las d i fe re n c ia s  e n t re  am

bas hacen r e fe re n c ia  p r in c ip a lm e n t e  a la s i tuac ión  del poro
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g e n i t a l ,  notablemente más a n te r io r  en P  ̂ t e n e r , la posición del

o v a r io ,  ¡n t raceca l  en P.  tener y e x t rac eca l  en P.  medians y

la s ituac ión  r e l a t i v a  de los test ículos  respecto a los ciegos in 

te s t in a le s ,  que en P.  medians son inmedia tamente  postcecales,  

siendo ext rac eca les  y a lgo  más an te r io re s  en P.  t e n e r . Otras  

d is im i l i tu d e s  de menor im por ta nc ia  son la menor long i tud  de

la bolsa del c i r r o  en P.  tener y el mayor  tamaño r e la t i v o  de

las ventosas en esta especie,  a s í  como su forma genera l  más

r e d o n d e a d a .

El d e ta l la d o  estudio  de los cara c te re s  m or foa na -  

tómicos y e s t ru c tu ra le s  del único e je m p la r  de que disponemos

no permite ,  debido a su inm ad urez ,  una d e f i n i t i v a  adscr ipc ión

f i a b l e  a n in g u n a  de las dos especies mencionadas.  Sin embargo,  

var io s  de ta l les  observados en é l ,  parecen a p r o x im a r lo  a P.  me-  

d i a n s . Ta les de ta l le s  son el tamaño de la  bolsa del c i r r o  y

posición del poro g e n i t a l ,  la  s i tuac ión  de los test ículos ,  c l a r a 

mente postcecales,  y su forma genera l  ovoide.

Por todo lo mencionado a n te r io rm e n te ,  y al 

espera de h a l l a r  nuevos y completamente desarro l  Iados especíme

nes,  no nos pronunciamos concretamente sobre el s ta tus  s is temá

tico de este e je m p la r ,  hasta  el n ive l  de especie ,  de jando  la 

cuestión en suspenso con la denominación p ro v is io n a l  de P le u ro -  

genoides s p . a f f . m e d ia n s .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

Pleurogenoides medians es un Digénído muy 

común en Europa que p a r a s i t a  casi  únicamente el a p a r a t o  d ig e s 

t ivo  de numerosos A n f ib io s .  De su a b u n d a n c ia  es buen ejemplo  

el que su re p a r t o  geográf ico  a b a rc a  la p r á c t ic a  t o t a l id a d  del 

continente  europeo (PRUDHOE & BRAY,1982) donde se e n c l a v a ,

presumiblemente,  el or igen de esta especie.



.43 . -  Distribución geográfica de Pleurogenoides
medians y Pleurogenoides tener en Europa



-  175 -

LEGER & COMBES(1972) a f i rm a n  que la d i s t r i b u 

ción geo g rá f ica  de P.  medians a fecta  exc lus iv am ente  al con t in en 

te europeo, no habiendo sido seña lado nunca en la  cuenca n o r -  

t e a f r i c a n a  del Medi te r rán eo ,  aunque MEHRA & NEGI (1926) seña lan  

P. medians v a r .  equal  is en un A n f ib io  de la I n d i a .

En la  P e n ín s u la  Ib é r ic a  este Trematodo se ha  

detectado en tres ocasiones,  siempre sobre A n f ib ios .  Así ,  LOPEZ-  

NEYRA(1947) lo c i ta  en Rana esculenta  de G r a n a d a .  La segunda  

ocasión en que la especie se ha seña lado  en nuestro  p a í s ,  lo 

fue a p a r t i r  de e jemplares  de Rana perez i  en V a le n c ia  (LLUCH 

& CARBONELL, 1982). Por úl t imo FERNANDEZ(1984) la c i t a  en el 

in test ino de Bufo bufo en Torrente  ( V a l e n c i a ) .

La coro log ía  de esta  especie nos re s u l ta  un 

dato  de apoyo tendente  a c o n f i rm ar  la adscr ipc ión  espec í f ica  

de nuestro e je m p la r  a P.  m e d ia n s , dado que ,  como se ha in d ic a 

do an te r io rm e n te ,  ésta es una especie europea ,  siendo por el 

c o n t r a r io  P.  tener  un Digénido cuya  coro log ía  a fec ta  únicamente  

a la zona n o r t e a f r i c a n a .

CICLO VITAL

El c ic lo  e vo lu t ivo  de esta especie está a c t u a l 

mente bien d i lu c id a d o ,  habiendo sido va r io s  los autores que  

le han dedicado su atención (MATHI AS, 1924 ; JOYEUX, DU NOYFR

& BAER, 1 930 ; NEUHAUS, 1940,1941 ; BUTTNER , 1951).

En l íneas  genera les  todos los autores an te r io re s  

convienen en que el c ic lo  v i t a l  de esta especie se b a s a ,  según 

expresión de C0MBES( 1972) , en las costumbres p re d a d o ra s  del 

A n f ib io  que caza  presas te rres tres  con l a r v a s  a c u á t ic a s .  Como 

primeros hospedadores in te rm ed ia r io s  actúan d iv e r s a s  especies  

de Gasterópodos acuát icos ,  siendo el más común B i t h y n ia  te n ta c u -
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l a t a .  En estos caracoles  se producen x i f id io c e r c a r l a s  v i r g u l a d a s

que p e n e t ra rá n  a c t ivam ente  y se e n q u is t a r á n  en l a r v a s  de v a 

r i a s  especies de Insectos acuáticos  (Odonatos,  Col leópteros,  T r i -  

cópteros . . . ) ,  aunque a lg u n a  vez se han señalado como segundos  

hospedadores in te rm ed ia r ios  Crustáceos como Gammarus o Axel Ius 

(MATHI AS, 1924 ; JOYEUX, DU NOYER & BAER,1930) .  El An f ib io

se infesta  al  i n g e r i r  estos Artrópodos portadores  de m eta ce rca -

r  i a s .

Hay que d estacar  en esta especie el fenómeno

no siempre frecuente  de la progénesis ,  esto es,  la producción

de huevos v ia b le s  cuando el verme se encuentra  en fase m etacer -

c a r i a n a .  Este fenómeno, estud iado  por v a r io s  autores (BAER & 

JOYEUX,1961 ; SI N ITZ I N , 1905 in COMBES,1968 ; DOLLFUS,1924 ;

BUTTNER, 1951 ,1955 ; GRABDA-KAZUBSKA, 1976) no ha sido,  a pesar-

de e l lo ,  suf ic ientemente  e x p l ic a d o .

Esto l le v a  a la conclusión de que P̂ . m e d ia n s ,

dependiendo de factores d iversos ,  abiót icos  y b ió t icos,  puede  

a b r e v i a r  su c ic lo  normal t r i  he te roxeno , trans fo rm án do lo  en uno 

de dos hospedadores,  lo cual  v iene a s ig n i f i c a r lo  como un verme  

p a r t ic u Iá r m e n te  p lá s t ic o .

Por nuest ra  p a r t e ,  cabe s e ñ a la r  que aunque

en un hospedador d e f in i t i v o  d i fe ren te  a los h a b i t u a le s ,  como 

es Podareis h i span i c a , el c ic lo  puede cum pl i rse  de la misma  

forma,  h a b id a  cuenta  que este L acé r t ido  puede asimismo ingerir-  

insectos pre v ia m ente  infestados con metacercar  i as de P. m e d ia n s .

A este respecto,  se puede mencionar el ejemplo de P.  tener  cuyo  

cic lo  ha sido d i lu c id a d o  exper im enta lm ente  por MACY(1964) u t i l i 

zando como hospedador d e f in i t i v o  otro R e p t i l ,  Cha lc ides  ocel I a t u s .
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Oochorist ica agamae B a y l ¡ s ,1 9 l9

Hospedadores: Acanthodacty I us ery  th ru ru s  ( PI aya  : 25 e jemplares:
13 <f<f y 12 $$ T ; Psammodromus hispanicus ( P la y a :  
4 e jemplares: 1 <f y 3 ?? ) .

Microhábí t a t : intestino de lgado.

Estaciones de muestreo:

PLAYA: El S a le r ( A .e .  : 6 <f<f y 2 ?? ; P . h .  : 1
cr ) ; Gola de Puchol (A .£ .  : 5 y 8
?? ; P .h *  : 3 ?$ ) ; EI Perel lonet (A .£ .
2<fcr y —2 "?$ ) .

Frecuencia:  en A. e r y t h r u r u s : 34,7  % 
en P.  h is p a n ic u s : 6,1 %

Densidad: en A. e r y t h r u r u s : 9 ,4  
en P.  h is p a n ic u s : 2 ,3

M ate r ia l  a n a l i z a d o :  235 e jemplares  a p a r t i r  de A. ery  th ru ru s
9 e jemplares  a p a r t i r  de P. hispanicus

MORFOLOGIA

En el in test ino de las dos especies reseñadas  

de Lacér t idos,  se han h a l la d o  var ios  e jemplares completos y 

g rá v id o s ,  asf  como numerosos estróbi los inmaduros y algunos

fragmentos y a n i l los  gráv idos  sueltos,  de un Cestodo Ciclof  i I ideo.

El estudio morfoanatómico exhaust ivo  de todo 

este m ater ia l  d isponib le  nos ha l levado a la iden t i f icac ió n  de 

dicho Plate lminto  como Oochorist ica agamae Bay l is ,1919 .

La descripción y medidas ya fueron reseñadas  

en un t ra b a jo  p re v io  (ROCA & CARBONELL, 1982), por lo que nos

l imitaremos a t ra n s c r  ib i r  I as l i te ra lm e n te .

Cestodos de tamaño medio, con una longitud  

total de 8300-17250 pm (media:  12650 pm) y una anchu ra  máxima  

de 913-1350 pm (1064 pm) y cuyo estrób i lo  completo suele poseer  

un número de 42-60 (51) a n i l lo s .
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Escólex no excesivamente  b ien m arcado,  de

158-166 pm (162 pm) de longi tud  y 216-243 pm (230 pm) de an ch u 

r a ,  sin róstelo y con cuat ro  ventosas de 77-101 pm (92 pm) de

d iámetro .  Cuel lo de 55-76 pm (66 pm) de lo n g i tu d .  An i l los  inma

duros y maduros más anchos que la rgos ,  m ien t ras  que los g r á v i 

dos l legan a ser cuadrados  e incluso más largos que anchos.

Hay dos pares  de conductos excre tores lo n g i tu d in a le s ,  un. p a r

dorsal  y otro v e n t r a l .  Los conductos g e n i ta les  pasan entre  ambos.

Los poros g e n i ta le s  a l t e r n a n  i r regu  I ármente  

y están s ituados en el te rc io  a n t e r io r  de los bordes l a t e r a le s

del a n i l l o .

La bolsa del c i r r o  t iene  una long i tud  de 63-142

pm (91 pm) y una a n c h u ra  de 24-56 pm (40 pm) y sobrepasa

los conductos excretores lo n g i tu d in a le s .  Desemboca en un am pl io  

a t r i o  g en i ta l  que está rodeado de un potente a p a r a t o  m u s cu la r .  

El cana l  e y a c u la d o r  forma v a r i a s  esp i ras  en el in t e r io r  de la 

bo ls a .  No ex is te  v es fcu la  s em ina l .

Los tes t ícu los ,  en número de 28-43 ( 3 5 ) ,  se

s i túan  en disposición poster io r  y a lg o  la te ra lm e n te  al  o v a r io  

y a la g l á n d u la  v i te lógena  y forman' dos campos que se reúnen  

por de trás  de esta ú l t im a .  Son de forma ovoida l  y su d iám etro  

mayor mide 28-53 pm (39 p m ) .

El o v a r io ,  s i tuad o  en el centro del a n i l l o ,  

está formado por dos a la s  lobu ladas  entre  cuyos extremos hay  

una d is ta n c ia  de 200-268 pm (226 p m ) .  La g l á n d u l a  v i t e ló g e n a ,

s i t u a d a  inmedia tamente  de trás  del o v a r io ,  es de forma a p r o x im a 

damente e s fé r ic a ,  con una longi tud  de 60-102 pm (73 pm) y una  

a n c h u ra  de 90-140 pm (110 p m ) .  La v a g i n a  p a r t e  del centro

del a n i l l o  y ,  s igu iendo un curso p e r p e n d ic u la r  al eje lo n g i t u d i 

nal del mismo, va a desembocar en el a t r i o  g e n i t a l ,  por de t rá s  

de la bolsa del c i r r o .  No posee n ingún ensanchamiento  que p u 

diese a c t u a r  de receptácu lo  s em ina l .
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El útero comienza su d e s a r ro l lo  por d e lan te  

del o v ar io  en forma de nodulos dispersos y te rmina  resolv iéndose  

en cápsu las  o v f fe ra s ,  las cua les ,  en los a n i l lo s  g r á v id o s ,  se 

ext ienden bi Ia te ra Im ente  sobrepasando ios conductos excre tores .  

Cada una de las cápsu las  cont iene un solo huevo. Estos t ienen  

unas dimensiones de 66 -84 /40 -5 5  jjm (74 /46  p m ) .  Los embrióforos  

t ienen un d iámetro  máximo de 34-40 pm (38 p m ) y los ganchos  

de la oncosfera suelen m edir  unas 18 pm.

En un fragm ento  de e s t rób i lo  const i tu ido  por  

a n i l lo s  sexualmente  maduros,  se observó la presenc ia  de un 

a n i l l o  a b e r r a n t e  ya que contenía  dos juegos de órganos g e n i t a 

les,  en vez de uno solo, como ocurre  normalmente en esta espe

c ie .  Esta c i r c u n s t a n c ia ,  aunque in frecuente ,  no es extrem adamen

te r a r a  en los Cestodos, y hechos s im i la re s  se han seña lado  

en a lg u n as  especies de estos P la te lm in tos ,  si bien en n in g u n a  

ocasión hasta  el momento, en la especie que nos ocupa.

El a n i l l o  en cuestión es exactamente  igua l  al

resto,  sa lvo por la c i r c u n s ta n c ia  mencionada y a s í ,  t iene  una  

longi tud  de 415 jjm por una a n c h u ra  de. 897 j jm, siendo por t a n 

to, como todos los demás a n i l lo s  sexualmente  maduros,  más ancho  

que la rgo .

El doble juego de órganos g e n i ta le s  se h a l l a

s i tuad o  uno d e lan te  del ot ro ,  siendo el a n t e r io r  el que p o d r í 

amos l lam a r  normal y el pos te r io r ,  mucho más red u c id o .  Ambos,  

no obstante ,  poseen todas y cada una de las pa r tes  que co n st i tu 

yen normalmente el a p a r a t o  reproductor  de estos Cestodos, a u n 

que,  como ya hemos a p u n ta d o ,  el segundo juego está menos desa

r r o l l a d o .  Así por ejemplo,  la bolsa del c i r r o  es mucho más pe

queña en este segundo juego,  con una longi tud  de 61 jjm y una  

a n ch u ra  de 23 pm, m ientras  que ese mismo órgano en el juego

n o rm a l ,  t iene unas dimensiones de 107/36 pm. También la g l á n d u 

la v i te lógena  re s u l ta  más pequeña ,  a lc a n za n d o  un tamaño de
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41/64 jjm, tamaño que re s u l ta  casi  el doble en el otro juego,

89/97 jjm.

Hay que s e ñ a la r  también que ei o v a r io  del 

segundo juego de órganos sexuales  no está to talmente formado,

fa l t á n d o le  casi  por completo una de las dos a la s  que lo compo

nen.  Asimismo los test ícu los ,  en número de 34 en el p r im er  ju e 

go, se ven mucho más reducidos en el segundo, a lc a n z a n d o  un

número de seis.

DISCUSION SISTEMATICA

El género Oochor ist ica fue descr i to  por LUHE 

(1898) p a r a  r e u n i r  y d e s ig n a r  un grupo u n i t a r i o  de ten ias  de 

l a g a r t i j a s  con unas c a r á c te r  íst icas comunes. Numerosas son las 

especies pertenecientes  a este género que se han h a l la d o  en 

Repti les Saurios y a lg u n a  en Ofidios ,  a s í  como en a lgunos Mamí

feros.  El género fue posteriormente redescr i to  por RANSOM(1910) 

y MEGGITT (1924),  concordando en g ra n  medida sus d ia g n o s is ,  

si bien MEGGITT ( l o c . c i t . )  r e s a l t a  el c a r á c t e r  de los conductos  

g e n i ta le s  s ituados  dorsalmente  o pasando entre  los conductos  

excretores y m in u s va lo ra  el c a r á c t e r  de ausenc ia  de v e s ícu la  

sem ina l ,  propuesto por RANSOM ( l o c . c i t . ) .

BAYLIS(1919) descr ibe  la especie que nos ocupa,  

Oochorist ica agamae a p a r t i r  de dos grupos de especímenes:  

el pr imero procedente  de Agama s p . (Repti  I ia :Agam idae)  del 

este del A f r ica  portuguesa y el segundo, también procedente  

de un Agama y encontrado entre  las colecciones del B r i t is h  Mu-  

seum, m ate r ia l  que muy probablemente  procedía  asimismo de 

A f r i c a .  El p ropio  BAYLIS ( l o c . c i t . )  seña la  que esta especie está  

em paren tada  con 0 .  t r u n c a ta  ( K r a b b e , 1879) , si bien d i f i e r e  de 

e l l a  de ta l  modo que r e p res e n ta ,  e fec t ivam ente ,  una especie  

dist  i n t a .
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HUGHES(1940) hace una l is ta  de las especies

de Oochorist ica descr i tas  hasta  ese año, en la que se c i t a  0 .  

agamae como sinónimo de 0 .  amei vae  B e d d a r d , 1914, s inonim ia

que ya fue a p u n ta d a  por MEGGITT (1934) .  Sin embargo a esto  

se opone D0LLFUS( 1954) quien considera  esta s inonim ia  como 

in a c e p ta b le ,  c i tand o  además la opinión  al respecto de BAER(1927)  

au to r  que ya mantuvo 0 .  agamae y 0 .  amei vae  como especies

d i fe ren tes ,  opinión  con la cual  se muestra  p lenamente  de a c u e r 

do.  Además de a lgunos c ara c te res  morfoanatómicos que sepa ra n  

c la ra m en te  ambas especies,  DOLLFUS ( l o c . c i t . )  seña la  que 0 .  

ame?vae es una especie de la f a u n a  neotropical  y no considera  

posib le  que se encuentre  en el a n t ig u o  cont inente .

P a ra  SPASSKY( 1951),  0 .  agamae es sinónimo

a la vez de 0 .  t r u n c a t a , 0 .  a f r i c a n a  M a lan ,1 9 3 9  y 0 .  a f r i c a n a  

v a r .  o o k iepens is . Esta s in o n im ia ,  según DOLLFUS ( l o c . c i t . ) ,  

no está más j u s t i f i c a d a  que la precedente .  Asimismo DELLA SAN- 

TA(1956) ,  en su completa rev is ión  del género,  s eña la  también

como in acep ta b le  la s inonimia  propuesta  por SPASSKY ( l o c . c i t . ) .

D0LLFUS( 1932) in d ica  que una de las c a r a c t e r í s -  

t icas  p r in c ip a le s  de la especie ,  si no la p r i n c i p a l ,  es la pose

sión de un potente a p a r a t o  m uscu la r  que rodea el a t r i o  g e n i t a l ,  

c a r á c t e r  que se ha puesto de m anif ies to  en el estudio  de nues

tros e jemplares  y que nos ha a y u d a d o ,  por ta n to ,  a a d s c r i b i r  

los mismos a la especie 0 .  a g a m a e . Este mismo a u to r  considera  

que las especies de Oochorist ica h a l l a d a s  en Rept i les  de Europa  

m e r id io n a l ,  A f r ic a  y Asia m e r id io n a l ,  pueden d i v i d i r s e  en cu a t ro  

grupos .  0 a g a m a e , ju n to  con 0 .  thei ler i  F u h r m a n n , 1924, se in 

c l u i r í a n  en el p r im er  grupo ,  c a r á c t e r  izado por la posesión de 

un potente a p a r a t o  oc lusivo con m us cu la tu ra  r a d i a l ,  y cuyo  

número de test ículos se r ía  menor de 50. La separac ión  de las  

dos especies la hace DOLLFUS ( l o c . c i t . )  en base a la disposic ión  

de los tes t ícu los ,  que en 0 .  agamae no forman dos grupos d i f e 

rentes ,  m ientras  que en 0 .  thei ler i  están dispuestos en dos g r u 
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pos completamente separados .  Además, rev is an d o  la descr ipción  

de FUHRMANN (1924) se observa que 0 .  thei  ler i  posee la pared  

del a t r i o  g en i ta l  y la p a r te  basal  del c i r r o  tap izad os  de e sp in a s ,  

c a r á c te r  éste,  que no posee 0 .  a g a m a e .

A par te  de 0 .  thei l e r i , las especies p a r á s i t a s

de Rept i les  que,  poseyendo una fu e r te  m us cu la tu ra  de la pa red

del a t r i o ,  p odr ía n  ser s im i la res  a 0 .  agamae son, 0 .  ga 11 ica 

Dol I fus ,  1954, 0 .  gal I ica v a r .  p le ionorcheis  Dol If u s , 1954, 0 .  d a -

rensis  Dol If u s , 1957. Tanto  en 0 .  ga 11 ica como en 0 .  gal  I ica v a r .  

p le io n o rc h e is , la bolsa del c i r ro  a lc a n z a  el l ím i te  pora l  del 

o v a r io ,  e incluso l lega  a a l c a n z a r  la p a r te  media del mismo,  

cosa que jamás ocurre  en 0 .  a g a m a e . Por lo que respecta  a 

0 .  d a r e n s i s , es su f ic ien te  v e r  la descripción de D0LLFUS( 1957)

p a r a  darse  cuenta  de las sensibles d i fe re n c ia s  que la a le ja n

de 0 .  a g a m a e .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

Como ya hemos apuntado  más a r r i b a ,  los ejem

p la re s  u t i l i z a d o s  p a r a  la  descr ipción de 0 .  agamae procedían  

de Agama s p . de A f r i c a .  Desde su d escr ipc ión ,  esta especie ha 

sido c i t a d a  v a r i a s  veces y en d i fe rentes  hospedadores.  MEGGITT  

(1926,1927) id e n t i f i c a  0 .  agamae en Hemidacty I us g leadov i  Mu-  

r r a y  (Repti I ¡a :Geckonidae)  de Burma y en v a r io s  Repti les  de 

Egip to ,  ta les  como Agama s p . y Cerastes v ip e r a  L . , 1 7 5 8  (R e p t i -  

I i a : V i p e r i d a e ) . D0LLFUS( 1932) la c i t a  en Agama inermis  Reuss 

y Cerastes s p . del Sahara  mer id iona l  y ,  si bien su m a te r ia l  

no concuerda en todos los puntos con la descr ipc ión o r ig in a l  

de BAYLIS( 1919) , no la ca ta lo g a  como una especie d i fe r e n t e ,  

teniendo en cuenta  la v a r i a b i l i d a d  de los c a ra c te res  en el géne

ro Oochorist ica ♦

D0LLFUS( 1954) vu e lv e  a e n c o n t ra r  la especie
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en esta ocasión en el in test ino de Psammodromus a Ig i r u s  L . ,1 7 5 8  

( Rept i I ¡ a : Lacert  idae)  de la lo c a l id ad  de C as ab lanca  (M a r ru e c o s ) .  

DELLA SANTA(1956) seña la  0 .  agamae en Agama s p . de A fr ica  

e ind ica  que su m a te r ia l  presenta  a ig u n a s  d i fe re n c ia s  en cuanto  

al tamaño del escólex con respecto al  m a te r ia l  de BAYLIS( 1919),  

pero en cambio se acerca  al  c i tado  por D0LLFUS( 1954).

D0LLFU5( 1954) enumera una l i s ta  de Repti les  

Saur io  y Ofidios de las regiones P a l e á r t i c a ,  E t ióp ica  y Or ien ta l  

en las que se han seña lado especies del género Oochor ist ica  

y por lo que respecta a 0 .  agamae podemos a ñ a d i r  las s ig u ie n 

tes c i ta s :  Gerrhosaurus f l a v i g u l a r i s  W iedmann, 1828 v a r .  n i g r o l i -

neatus HaIowel 1,1857 (Repti  I ¡a : G e r rh o s a u r id ae )  del Congo Belga  

Chamaeleon grac i  I is Halowel 1,1842 (Repti  I ¡a :C h a m a e le o n t id a e )  

de Kenya ; Chamaeleon et t iennei  Schm idt , 1919, del Congo Belga;  

Chamaeleon f ischeri  Richenow, 1887 v a r .  muí ti tu b e r c u la t a  Nieden,  

1913, de T a n g a n y k a  ; Chamaeleon b i t a e n ia t u s  F is cher ,188 4  v a r .  

hohnel i S te in d a c h n e r , 1891 , de Uganda ; Psammophis s ib i l a n s  

L . , 1 7 5 8  (Repti  I ¡ a : Psammoph i d a e ) , del Congo Belga ; Psammophis 

b r e v i r r o s t r i s  Peters ,1881,  del Congo Belga ; Dendropus s p . (Rep

t i l  i a r V i p e r id a e )  de Eg ip to .

Por ú l t imo,  HORCHNER (1963) señ a la  la especie  

en los hospedadores Chamaeleon b i t a e n i a t u s , Chamaeleon j a c k s o n i , 

Chamaeleon f ischeri  , Chamaeleon s p . y Agama spp.  procedentes  

de A fr ic a  T ro p ica l  y conservados en el T e r r a r i o  del Jard fn  Zooló

gico de B e r l ín .

El género Oochorist ica comprende un g ra n  núme

ro de formas p a r á s i t a s  de Repti les y a lgunos mamíferos,  a b a r c a n 

do una am p l ia  d is t r ib u c ió n  geo g rá f ica  que in c lu ye  v a r io s  t e r r i t o 

r ios de Europa ,  A f r i c a ,  A s ia ,  A u s t r a l ia  y Am ér ica .  Concretamente  

en la región P a le á r t i c a  se han c i tado  no pocas especies de este 

género (DOLLFUS, 1954), aunque se observa  que 0 .  a g a m a e , espe

cie t íp icam ente  a f r i c a n a ,  no ha sido s e ñ a la d a  hasta  el momento
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en el continente  europeo, y la c i t a  que en su momento fue ade 

la n ta d a  (ROCA & CARBONELL, 1982) resu l tó  la p r im e ra  de esta

especie p a ra  E uropa .  Cabe s e ñ a la r  también que los dos L a c é r t i 

dos que a lb e rg a n  este Cestodo en la P en ínsu la  Ib é r ic a ,  re su i tan  

nuevos hospedadores p a ra  esta especie.

Como ya hemos s eña la do ,  0 .  agamae es una

especie t íp icamente  a f r i c a n a  y de hecho a s í  lo corrobora  el h a 

l lazgo  de la misma en España ,  h a l la z g o  que se ha producido  

en una región de s im i la res  condiciones a las que se dan en

el norte de A f r i c a ,  y en dos hospedadores de procedencia  n o r te a -  

f r i c a n a .  A la luz de estos hechos re s u l ta  f á c i l  de comprender  

la razón de no h a b er  h a l la d o  hasta  ahora  esta especie en Euro

p a ,  ya que el hospedador mayormente in festado y que se p o d r ía  

s e ñ a la r  como hospedador t ipo p a r a  la especie en la Pen ínsu la  

I b é r ic a ,  Acanthodacty Ius  e r y t h r u r u s , no se encue ntra  presente  

en el resto de Europa (ni  s iq u ie ra  en la p a r t e  nor te  de la p ro 

p ia  P e n ín s u la ) ,  y en cuanto a Psammodromus h is p a n i c u s , donde  

el número de e jemplares  ha sido mínimo, solo penetra  en una  

leve cuña en la región costera s u d o r ien ta l  de F r a n c i a .  Cabe  

en todo caso e s p e ra r  en un fu tu ro  una -expansión de Oochorist ica  

agamae l ig a d a  a la de sus hospedadores,  pero siempre teniendo  

en cuenta  que q u e d a r ía  c i r c u n s c r i t a  al á re a  medi t e r r á n e a , lo 

mismo que los Repti les  que la a lb e r g a n ,  ya  que no se ha detec

tado en otros hospedadores que,  c onv iv iendo  en la región le v a n 

t in a  con los dos mencionados, pudiesen tener una mayor  d i s t r i 

bución en el cont inente  europeo.

CICLO VITAL

Ya D0LLFUS( 1957) puso de m ani f ies to  que no 

ex is te  práct ica m ente  n in g u n a  información al  respecto del cic lo  

e vo lu t ivo  de las especies de Oochorist ica y se ignora  casi  por  

completo cuá les  son los Artrópodos te r res t res  que actúan como
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hospedadores in te rm ed iar ios .  Unicamente en los Estados Unidos 

se empezó ya a a b o rd a r  estas cuestiones l \  er  RENDTORFF, 1939, 

1948 ; MILLEMAN & READ,1953 ; M I LLEMAN, 1955).

Desde e! t r a b a jo  de DOLLFUS ( l o c . c i t . ) ,  y salvo  

los traba jos  a r r i b a  ind icados ,  no se puede dec i r  que hayan  

mejorado mucho las cosas en este tema y a s í ,  únicamente encon

tramos que,  pa ra  0 .  t u b e r c u l a t a , LOPEZ-NEYRA( 1947) señala  

que la l a r v a  se d e s a r r o l la  en Crustáceos Isópodos del género 

Oniscus. Posteriormente WIDMER & OLSEN(1967) e s tud ian  el ciclo  

v i t a l  de Oochoristica osheroff i  , en Colorado (Estados Unidos).

De c u a lq u ie r  modo, y t ras  la b i b l i o g r a f í a  con 

s u l ta d a ,  cabe s e ñ a la r  que las la rv a s  de las especies de este 

género se d esa r ro l lan  en forma de ci st icercoi des en el in te r io r  

de la c av ida d  corpora I o hemocele de muy diversos  Artrópodos,  

l a rv a s  o adul tos .

Cabe espe ra r  pues verosímilmente p a ra  Oochor i s-  

t ica agam ae , un c ic lo  d iheteroxeno con una l a r v a  c ist icercoide  

que se desarrol  I a r i a  en Artrópodos te r res t res .

F ig .44 . -  Microfotografxa del escólex de 
Oochoristica aganae.



F ig .45 . -  Microfotografía de un fragmento del 
estróbi lo de Oochoristica agamae.



Fig .4 6 . -  Oochoristica agamae de Acanthodactylus 
erythrurus. Escólex. Esc.: 200 ĵm

Fig .47 . -  Oochoristica agamae de Acanthodactylus 
erythrurus. Anil los sexuales maduros. 
Esc.: 500 pm.



Fig .48 .— Distribución geográfica de Oochoristica
agamae en la cuenca mediterránea.



F ig .49 . -  Localización de Oochor is t ica  agamae en el  
levante español.
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N em atotaen ia  ta re n to la e  L ó p e z -N e y ra , 1944

Hospedadores: T a re n to la  maur  i tan i ca ( P l a y a :  16 e jem plares :
6 dd y 10 99 ; M a r j a l :  1 e je m p la r :  1 9 ; C u l t ivo :
1 e je m p la r :  1 inde t .  ; Bosque: 35 e jem plares :
5 dd , 15 99 y 15 i n d e t . )  ; Hemidacty I us tu rc icus
(Bosque: 1 e je m p la r :  1 indet ."Ti

Microháb i  t a t : in test ino de lgado .

Estaciones de muestreo:

PLAYA: Gandía  ( T . m .  : 3 99 ) ; Denia ( T_• - :
y 4 99 T  ; Arena les  del sol ( T .m .  :

1 rf y 1 9 ) ; G u ard am a r  del Segura T T . m . :
2dd y 2 ?? ) .

MARJAL: R ibera  de Cabanes ( T .m .  : 1 9 ) .
CULTIVO: Pego (T .m .  : 1 indet i" ) . .
BOSQUE: A lc a lá  de C h iv e r t  (T .m .  : 1 ¿ ) ; Borriol

(T .m .  : 2 a<s , 2 99 y 2 i n d e t . )  ; Serra
(T .m .  : 399 y 5 in d e t .  ; H . t .  : 1 i n d e t . )
Macastre  ( IT. m . : 2 indet.T  ; Godelle ta
(T .m .  : 1 i n d e t . )  ; B e n i ta tx e l l  ( T . m . :
1 a y 4$$ ) ; A l tea  ( T .m .  *: 1 9 y 1 indet)  
Benidorm ( T . m .  : 1 a ,5  $? y 4 i n d e t . ) .

F recuenc ia:  en T .  maur i  tan i c a : 19 % 
én H. t u r c i c u s : 33 ,3  %

Densidad: en T .  maur  i tan ica : 7 ,6  
en H. t u r c i c u s : 1

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  402 e jemplares  a p a r t i r  de T .  maur  i tan ica
1 e je m p la r  a p a r t i r  de H. t u r c i c u s .

MORFOLOGIA

Esta especie,  h a b i t a n t e  común de los geckónidos  

hispanos,  ha sido h a l l a d a  en el in test ino  de v a r io s  e jemplares  

de estos Repti les .

Ya a p r im era  v is t a  y t ra s  la  observación i r 

v ivo  r e a l i z a d a  ba jo  la lupa b i n o c u la r ,  hemos podido a p r e c i a r  

algunos d e ta l les  coincidentes con los señalados por LOPEZ-NEYRA 

(1944 a ) ,  a u to r  de la descr ipción o r i g i n a l  de la especie .  Así ,

hemos observado que,  como es norma en los Nematotén id o s , la
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segmentación e x te rn a  no es a p r e c ia b le  en la  p r im era  porción  

del es t rób i lo  y solo se p a te n t i z a  c la ram en te  en los últimos a n i 

l los,  cargados  ya de cápsu las  o v í fe r a s .  También es notor ia  la 

tendencia  que muestran estos Cestodos a poseer es t rangu la m ien tos  

en a lg ú n  o algunos puntos del es t rób i lo ;  esta c a r a c te r ís t  ica 

ha sido observada  en nuestros e jem plares ,  en más de una oca

s ión.  Asimismo, la p é rd id a  del escólex no es un hecho in f recuen

te en nuestro m a t e r i a l .

El m a te r ia l  de que disponemos se compone de 

numerosos e jemplares  completos (con a n i l lo s  inmaduros,  maduros  

y g rá v id o s )  y numerosísimos f ragmentos ,  a lgunos provistos  de 

escólex y otros sin é l .  También hemos podido recoger estróbi los  

jóvenes y v a r io s  a n i l lo s  g rá v id o s  desprendidos y ha l la d o s  en 

el c iego,  prestos pues a s a l i r  al  e x t e r io r  y d is p e r s a r  los huevos  

que contienen.

Las medidas han sido tomadas a p a r t i r  de 33 

e jemplares  completos y g r á v id o s ,  y se d e t a l l a n  en la t a b l a  a d 

ju n t a  ( t a b l a  n e 1) ,  comparándolas  con las de otros a u tores .

Se t r a t a  de Cestodos c i l i n d r i c o s ,  con una lo ng i 

tud total  que osci la  entre  6625 jjm y 61516 jjm (media 25851 pm) 

y una a nchu ra  máxima de 189-450 pm (281 p m ) .  El escólex es 

pequeño, siempre más ancho que la rgo  y p rov is to  de c u a t ro  ven 

tosas musculares ,  subci  rcul  ares  o c i r c u l a r e s .  T ra s  el escólex  

se observa una región insegmentada  o cue l lo ,  de longi tud  v a r i a 

b le ,  que se ex t iende  hasta  a lc a n z a r  los pr imeros  esbozos de 

los pr imordios  g e n i ta le s .  Todo el es t ró b i lo  está recorr ido  por  

c uat ro  conductos excretores lo n g i tu d in a le s ,  dos dorsales  y dos 

v e n t r a le s .  Los a n i l lo s  inmaduros y maduros son más anchos que  

l a rgo s ,  aunque poco a poco, conforme el útero se va d e s a r r o l l a n 

do y c arga ndo  de órganos p a r u t e r in o s ,  van tomando una forma  

c u a d r a d a ;  los últimos a n i l l o s ,  ya  con c áp s u las  o v í f e r a s ,  por  

degeneración  de los órganos p a r u t e r in o s ,  son más largos que
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LOPEZ-NEYRA
1944

DOLLFUS
1957

PERSONAL

Longitud total 36000 -  63000 RR25 -  61516 
(258511 11288)

Anchura máxima 330 -  600 500 -  520 189 -  450 
(281 ± 6 4 )

Cuello 5000 1834 -  7335 
(466211907)

Escólex L/A 175 -  200 248 -  286 106-135/145-338
(123*10/198146)

Ventosas jS 90 -  180 102-112/81-94
66 -  105 
(87 ± 8)

Bolsa del cirro L/A 75-90/ 25-35 59-70/25 36/20 -  54/38 
(4519 /  2919)

Testículos L/A 50-75 /  35-50 26/28 -  43/54 
(3316 /  4518)

Ovario já 75 2 0 - 6 3  
(39 ±15)

Vitelógena yf 35 15 -  31 
(23± 8)

Cápsulas ovíferas p 55-75 /  42-60 ' 75 /  50
4 3 - 5 4  
(49 i  3)

Huevos 16-18 /  14-16 28-35 15 -  19 
(17 i  1)

Oncosferas 12-14 /  10-12 17 -  19 10 -  15 
( 13±2 )

Número de huevos por cápsula 1 -  2 1 -  2 1 -  2

Número de cápsulas por anillo 24 -  32 1 5 - 2 2 15 -  30

Tabla 1 Comparación entre las  medidas de Nematotae- 
nia ta ren to lae  de diversas procedencias. Todas las  
medidas en pm.



-  193 -

anchos, es d e c i r ,  rectangu  I ares  en el sent ido lo n g i tu d in a l  del 

estróbi  lo.

Los órganos sexua les  comienzan a in s inuarse  

en cada  a n i l l o  como continuas  y f in a s  l íneas  t ra n s v e rs as  que 

se aproxim an a uno o a otro lado del mismo, denotando la a l t e r 

n a n c ia  i r r e g u l a r  de los poros g e n i ta le s .  Poco a poco, en los 

sucesivos a n i l l o s ,  dichos órganos van desarro l  I ándose y en los 

prog ló t ides  completamente maduros se puede o b s erv a r  su morfolo

g ía  y disposición en aq u é l lo s .  Los test ícu los ,  en número de dos,  

son más o menos ova les ,  más anchos que la rg o s ,  o a veces esfé

r icos; se encuentran  situados a cada  lado del a n i l l o  y dorsa lmen

te con respecto al o v a r io .  La bolsa del c i r r o  es p i r i fo rm e  y 

desemboca en un a t r i o  g e n i ta l  m a r g i n a l .  En v is ión  d o r s a l ,  el 

a t r i o  ge n i ta l  se observa  como un pequeño o r i f i c io  de bordes  

intensamente  coloreados, rodeado por un a n i l l o  r e f r in g e n t e .  El 

o v a r io  es subesférico  y está s i tuad o  en tre  los dos test ícu los ,  

más o menos en el centro del a n i l l o .  La g l á n d u la  v i te lóge na  

es compacta y también s u b es fé r ic a ,  s i t u a d a  dorsalmente  al o v a r io .

La evolución del útero ha sido bien d e sc r i ta  

por LOPEZ-NEYRA( 1944 a )  y nuestras  observaciones coinciden  

con las de este a u t o r .  Al p r i n c ip i o ,  in ic ia  su d e s a r ro l lo  como 

un grueso tubo t ransverso  que poco a poco va  a la rg á n d o s e  más 

y curvándose  en sus extremos p a r a  a c a b a r  tomando la forma  

de una h e r r a d u r a .  Al mismo tiempo los huevos van siendo eng lo 

bados por c ápsu las  u te r in a s ,  consti tuyéndose a la postre numero

sos órganos p a ru te r in o s  formados a p a r t i r  del p a r é n q u im a .  Con

forme cont inua  el d e s a r ro l lo ,  la disposición en h e r r a d u r a  que  

han tomado dichos órganos,  va desaparec iendo  y en los últimos  

a n i l lo s ,  y t ra s  la degeneración de a q u é l lo s ,  las cápsu las  o v í fe 

ras  quedan d ispersas  sin orden a p a r e n te ,  en el in te r io r  del 

ani I lo.

Los órganos p a ru te r in o s  presentan su p a r te
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basa l  más o menos esfér ica  y la p a r t e  a p ic a l  subcónica ,  con 

una formación a modo de penacho que emerge del á p ic e .  La su

p e r f i c i e  de dichos órganos ap arece  e s t r ia d a  t r a n s v e rs a Im e n te .

El número de órganos p a ru te r in o s  es ba s tan te  

v a r i a b l e .  Genera lmente suele h a b e r  en tre  15 y 30 en cada a n i l l o

g r á v i d o ,  au n q u e  en a lgunos e jem plares  hemos contado únicamente  

6 u 8. A medida que los a n i l lo s  van haciéndose más g r á v id o s ,

los órganos p a ru te r in o s  van regres ionando h asta  desaparecer  

por completo en los últimos en los que l legan  a quedar  ya las  

cápsu las  o v í fe r a s  completamente l i b r e s .  Estas c áps u las  son a p ro 

x imadamente  esfér icas  u ovoides y e n c ie r ra n  h a b i tu a lm e n te  uno 

o dos huevos, ra ram ente  tres de e l los .  En su in te r io r  se a p r e 

c ian  las oncosferas también de forma e s f é r ic a .

DISCUSION SISTEMATICA

Los Cestodos Nematotén ¡dos han pasado a lo

la rgo  de su h is to r ia  por no pocas v ic is i tu d es  s is temáticas  (v e r  

DOUGLAS, 1958), habiendo sido emplazados por v a r io s  autores  

en d i fe ren tes  f a m i l i a s .  Asf LUDWIG(1896) ¡n D0UGLAS( 1958) los 

encuadró  en la f a m i l i a  TAENI IDAE,  RANS0M(1909) y LOPEZ-NEYRA  

(1944 b , 1947) en HYMENOLEP I D IDAE, FUHRMANN(1907,1908)  in DOU- 

GLAS( 1958) en D ILEPID ID AE y por f in  LUHE(1910) in D0UGLAS(. 

1958) en NEMATOTAENI I DAE, f a m i l i a  ésta reconocida  en su tiempo  

por d i fe rentes  autores (WARD,1918 , POCHE,1925 , FUHRMANN, 1931

in D0UGLAS( 1958) ; HYMAN,1951 ; WARDLE & ' MC LEOD,1952) y

v á l i d a  ac tua lm ente  p a r a  e n g lo b a r  este t ipo de Cestodos.

La p r im era  especie de scr i ta  de la f a m i l i a ,  fue

T a e n ia  d i s p a r  (Goeze, 1782), p a r a  la cual  LUHE(1899) creó el 

nuevo género Nematotaen i a . A este género han sido adscr i tos  

ant igua m ente  g ra n  p a r te  de los Cestodos c i l i n d r ic o s  que a p a r e 

c ían  como p a rá s i to s  de Anfib ios y Rept i les .  Con el paso de los
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años y la mayor  precis ión en los estudios helminto lógicos ,  a l g u 

nos autores  comenzaron a de tectar  sensib les d i fe ren c ia s  entre  

los Cestodos h a l la d o s  en estos an imales  y asf  JEWELL(1916) crea  

un nuevo género ,  Cy I i ndrotaen i a cuya  especie t ipo es C. a m e r ic a 

na , p a r á s i t a  de Anf ib ios  de América del nor te .  DICKEY(1921)  

propone un nuevo género,  Dis toichometra cuya  especie t í p i c a ,  

D. bufón i s , p a r a s i t a  también un A n f ib io  de Norteam ér ica .  La 

especie B a e r ie t ta  ja e g e rs k jo ld i  (Janicki  ,1926) es la  especie t íp ic a  

del nuevo género B a e r ie t ta  Hsü, 1935, p a r á s i t a  de un sapo de 

C h in a .  Por ú l t im o ,  el género de más rec iente  creación  dentro  

de esta f a m i l i a  ha sido Nematotaenoides Ulmer & James, 1976. 

La especie t ip o ,  N. ra n a e  es p a r á s i t a  de un Anf ib io  anuro  a m e r i 

cano.  Como vemos pues,  la f a m i l i a  NEMATOTAEN I I DAE está a c t u a l 

mente c o n s t i tu id a  por los cinco géneros antes mencionados, los 

cuales  quedan c la ra m en te  de fin idos mediante  una ser ie  de c a r a c 

teres precisos puestos de manif iesto  por v a r io s  autores y recog i 

dos en una c la v e  dicotómica por ULMER & JAMES(1976).

Nematotaen i a t iene como género más a f ín  a Dis

toichometra Dickey,1921  y rea lm ente ,  en tre  ambos la d i fe re n c ia  

no es muy g r a n d e .  En el p r im ero ,  los órganos p a ru te r in o s  en 

los últimos a n i l lo s  no conservan la t íp ic a  e s t ru c t u ra  en forma  

de h e r r a d u r a ,  y se d ispersan  por el a n i l l o .  En el segundo,  

dichos órganos quedan más o menos reunidos por sus bases d u 

r a n te  todo el d e s a r r o l lo .  H ILMY(1936) consideró incluso el género 

Distoichometra como sinónimo de Nematotaen ?a, s inonimia  que 

no ha sido a d m i t id a  sin embargo, por v a r io s  autores (HSU,1935;  

LAWLER, 1939 ; WARDLE & MC LEOD,1952 ; ULMER & JAMES, 1976).

La especie Nematotaen ia ta r e n to la e  fue descr i ta  

por LOPEZ-NEYRA( 1944 a )  a p a r t i r  de e jem plares  de Tarento l  a 

maur i  t a n ic a  de G r a n a d a .  El a u to r  g r a n a d in o  h a b ía  estud iado  

pre v iam ente  la especie en las sa lamanquesas  de d icha  lo c a l id a d ,  

h a b ié n d o la  a d s c r i to  en p r in c ip io  a N. d is p a r  por ser ésta la 

única  especie conocida ,  hasta  ese momento, de este g ru p o .  La
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pos ter io r  re v is ió n  de sus e jemplares  y el estudio  de otros nuevos  

le l leva ron  a la descripción de la nueva especie N. ta rento l  ae 

López-Ney ra  , 1944.

LOPEZ-NEYRA( 1944 a )  seña la  que N. tarento l  ae 

d i f i e r e  de N. d i s p a r , por lo que a c a rac te res  morfoanatómicos  

se r e f i e r e ,  en c ua t ro  puntos p r i n c ip a le s :  en p r im e r  lu g a r ,  el

escólex t iene una an ch u ra  menor; asimismo las ventosas son 

también menores y también lo son las dimensiones de la bolsa

del c i r r o ;  por ú l t imo,  las cápsu las  ov f fe ra s  contienen en general  

tres huevos eh N. d is p a r  m ient ras  que en N. ta re n to l  ae contie 

nen 1 ó 2 huevos.  Todo e l lo  v e n d r f a  corroborado ,  según LOPEZ-  

NEYRA ( l o c . c i t . ) ,  por el hecho de no haberse  encontrado  n in guna  

de las dos especies en los sapos del centro y s u r  de España  

y sf haberse  h a l la d o  N. ta re n to la e  en casi la  te rcera  p a r te  

de las sa lam anquesas  d isecadas .  Esto,  unido al  hecho de ser  

a lb e r g a d a  por un hospedador per tenec ien te  a una c lase  d i fe r e n 

te,  siendo conocida la s e le c t iv id a d  p a r a s i t a r i a  de los C i c l o f i l í -

deos,  condujo al  a u tor  español a la descr ipc ión de la nueva  

especie.

A p a r t i r  de la descr ipc ión de N. t a r e n t o l a e ,

a lgunos au to re s ,  si bien no han d iscut ido  la v a l i d e z  de la espe

c ie ,  sf han de jado e n t re v e r  una c ie r t a  p re v e n c ió n ,  mientras  

que otros la han dado por v á l i d a  sin objeción de n in g u n a  c lase .  

Asf,  SOLER(1945) ind ica  que los e je m plares  es tud iados  por e l l a  

en Bufo s p . de Te tu án ,  son completamente d i fe re n tes  a los N,

ta rento l  ae descr i tos  en G ranada  y sin embargo se pueden a s ig 

n a r  a N. d i s p a r  redescr ito  por FUHRMANN (1895 in LOPEZ-NEYRA,

1944 a )  y JOYEUX & BAER(1936),  lo que in d ica  que la a u tora

acepta  sin re s e rv a s  la v a l id e z  de la especie de LOPEZ-NEYRA

( l o c . c i t . ) ,  aceptac ión que es re f r e n d a d a  asimismo por SHARPILO 

(1973 ,1976) .

DOLLFUS( 1957) señ a la  que los autores  que han
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c i tado  Nematotaen i a en los geckónidos de Europa  merid ional  han  

adm it ido  que se t r a t a b a  de N. d i s p a r . Así por ejemplo RUDOLPHI 

(1819) en Gecko vu I g a r  i s , DUJARD I N (1845) en T .  maur i tan ica , 

RIZZO(1902) en T .  maur i  tan ica ( i n DOLLFUS, 1957).  Sin embargo  

LOPEZ-NEYRA( 19 44 a , b ,  1947) ind ica  que,  los e jemplares  h a l lad o s  

por RUDOLPHI ( l o c . c i t . )  y DUJARDIN ( l o c . c i t . )  en estos Geckóni

dos,. corresponden en r e a l i d a d  a N. ta rento l  ae y no a N. d i s p a r .

T ras  la descr ipción de una ser ie  de e jemplares  

que DOLLFUS( 1957) considera  p rov is iona lm e nte  como N. t a r e n t o l a e , 

el a u tor  ind ica  que las d i fe re n c ia s  de esta especie con N. d is 

p a r  se centran  mayormente en lo re fe re n te  a sus dimensiones  

y denota que p o d r ía  cons iderarse  la p r im e ra  como forma minor  

de la segunda,  h a b id a  cuenta  de las c ons iderab les  v a r ia c io n e s  

que presenta  N. d is p a r  y que no han sido p re c is a d a s .  Asimismo 

DOLLFUS( 1965) es de la op inión de que estas v a r ia c io n e s  se h a 

l la n  l ig a d a s  probablemente  al hospedador y a la lo ca l id ad  y 

que pueden incluso considerarse  como v a r ia c io n e s  que c a r a c t e r i 

zan a subespecies.  A este respecto no se p ro n u n c ia  d e f in i t i v a m e n 

te sobre N. tarento l  ae e ind ica  que tan to  esta especie como N.  

lopezneyra i  Soler,  1945 p u d ie ran  ser subespecies de N. d i s p a r ; 

este aspecto queda también r e f le ja d o  en los t ra b a jo s  de YAMAGU-  

TI  (1959) y SHINDE(1968) quienes mencionan N. ta re n to lae  como 

especie sub j u d i c e , p ro b ab le  forma mi ñor de N. d i s p a r , según  

la  opinión de DOLLFUS ( l o c . c i t . ) .

Las medidas de nuestros e je m plares  se a ju s ta n  

b a s ta n te  a las mencionadas por LOPEZ-NEYRA( 1944 a )  y se sepa

r a n  un poco de las c i ta d a s  por DOLLFUS ( l o c . c i t . )  p a r a  sus 

e jemplares  de Marruecos.

En cuanto  a la separac ión  de ambas especies,  

N. ta rento l  ae y N. d i s p a r , i r a s  la rev is ión  de d i fe ren tes  d e s c r ip 

ciones de esta ú l t im a  (SOLER,1945 ; JOYEUX & BAER,1936) l l e g a 

mos a las. mismas conclusiones que LOPEZ-NEYRA ( l o c . c i t . ) ,  es
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d e c i r ,  escólex más pequeño p a r a  N. tarento l  a e , ventosas meno

res,  bolsa del c i r r o  más reduc ida  y menor número de huevos  

por c á p s u la ,  ya  que hay 1 ó 2, ra ra m e n te  tres en dicha especie  

m ientras  que p a r a  N. d i s p a r , y en cuanto a este últ imo c a r á c t e r  

hay  d i s p a r i d a d  de c r i t e r i o r  ya  que la mayor  p a r te  de los auto 

res ind ican  que hay 2 -3 ,  r a ram e n te  4,  aunque  SOLER(1945) seña

la 1-2 ,  ra ra m e n te  3 y DOLLFUS( 1957,1965) encuentra  4 -8 ,  4 en

otros e je m p la res ,  lo más a menudo 3.

Además de todas estas comparaciones hechas  

a p a r t i r  de la  b i b l i o g r a f í a  c o n s u l ta d a ,  hemos tenido ocasión  

de r e v i s a r  m a te r ia l  de N. d is p a r  procedente  de Bufo calami  ta  

L a u r e n t i , 1768 de la lo ca l id ad  de Torren te  (V a le n c ia )  puesto ama

blemente a nue s t ra  disposición por nuestro compañero J .P .  FER

NANDEZ. A p a r t i r  de dicho m a te r ia l  pudimos c o n s ta ta r  que el 

número de huevos encerrados en cada  c á p s u la  o v í f e r a  es g e n e r a l 

mente de 3, a veces 2 y ra ram e n te  4, nunca 1 como suele darse  

en N. t a r e n t o l a e .

Por todo e l lo ,  y con las n a t u r a le s  reservas  

por la f a l t a  de estudios sobre la v a r i a b i l i d a d  de N. d i s p a r , 

consideramos nuestros e jemplares  como pertenecientes  a la especie  

Nematotaen i a ta rento l  ae L ó p e z -N e y r a ,1944.

COROLOGIA Y ECOLOGIA

En su t r a b a jo  acerca  del conocimiento de los 

Nematotaen i a , DOLLFUS( 1957) hace n o ta r  que la d is t r ib u c ió n  geo

g r á f i c a  de estos Cestodos es c o n s id e ra b le ,  asf  como también lo 

es la c a n t id a d  de especies de hospedadores A nf ib ios ,  m ientras  

que muchas menos especies de Repti les  son conocidas como hospe

dadores de dichos Plate l  mi n to s . M a n i f ie s ta  DOLLFUS ( l o c . c i t . )  

que B a e r ie t ta  está presente  en A f r ic a  t rop ic a l  y a u s t r a l ,  China  

y Japón ; Distoichometra en América del nor te  ; Cy I in d ro ta e n ia
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en América del norte y del sur  y Nematotaen i a en Europa  y 

A fr ic a  del nor te .  Por o tra  p a r te  ULMER & JAMES(1976) seña la n  

el género Nematotaenoides en América del nor te .  Como se a p r e c ia  

pues, solo especies del género Nematotaen i a están presentes en 

nuestra  f a u n a .

Nematotaen i a tarento l  ae fue de scr i ta  por LOPEZ-  

NEYRA(1944 a )  a p a r t i r  de e jemplares  de Tarento l  a maur i  ta n ic a  

de la loca l idad  de G ran a d a  ( E s p a ñ a ) .  El a u to r  argum enta  as im is 

mo que junto  a este geckónido disecó también g ra n  c a n t id a d  

de l a g a r t i j a s  y a lgunos Anf ib ios  ta les  como Rana esculenta  L . ,  

1758 (A m p h íb ia :R a n id a e )  , Bufo v u l g a r i s  L a u r e n t i , 1768 (= Bufo

bufo bufo (L . , 1 7 5 8 )  Poche,1911) (A mphib ia  r B u f o n id a e ) , Hy la a r b ó 

rea  ( L . ,1 7 5 8 )  C u v ie r ,1 8 1 7  (A m ph íb ía rH y l  i d a e ) , procedentes todos 

el los del mediodía  y centro de España ,  sin e n co n t ra r  n in g u n a  

especie de Nematotaen i a en el los (LOPEZ-NEYRA, 1944 a , b ) .

A p a r t i r  de la descr ipc ión de la especie ,  solo 

en dos ocasiones ha sido c i t a d a ,  y ambas fu e ra  de nuestro  p a í s .  

DOLLFUS( 1957) c i t a  N. ta rento l  ae en Tarento l  a maur i  tan ica en 

las local idades de Valbonne (P i r ineos -  O r ie n ta le s ,  F r a n c ia )  y 

Monaco. Más ta rde  SHARP I L0 (  1973,1976) s eñ a la  la especie por

p r im e ra  vez p a r a  la Unión Soviét ica en el Cáucaso y Krimea✓
y en las regiones de Kiev y Voroshi l o v g r a d , denunc iando  además  

como nuevos hospedadores L acer ta  agi  I ?s L . , 1 7 5 8 ,  L acer ta  t á u r i 

ca P a l l a s , 1814 y L a c e r ta  saxico l  a Eversmann , 1834 (Repti I ¡ a : L a -  

cert  i d a e ) .

Ahora b ie n ,  si aceptamos la op in ión  de LOPEZ-

NEYRA(1944 a )  que aduce que los e jemplares  a t r ib u id o s  a N. 

d is p a r  por RUDOLPHI ( l o c . c i t . )  y DUJARDIN ( l o c . c i t . ) ,  son en

r e a l i d a d  N. ta rento l  a e , entonces nos e n c o n t ra r  íamos con que  

la especie está también presente en I t a l i a ,  F r a n c ia  y S i c i l i a ,

en el hospedador T a re n t o la  maur i  t a n i c a .
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En la  Pen íns u la  Ib é r ic a  no son demasiadas  

las c i tas  de Nematotaen i a spp.  que se han r e a l i z a d o  hasta  la  

a c t u a l i d a d .  SOLER(1945) r e s a l t a  el hecho de no h a b er  sido h a l l a 

da hasta  entonces N. d i s p a r  en E s p a ñ a ,  hac iendo re fe renc ia  

a la g ra n  c a n t id a d  de necropsias r e a l i z a d a s  en la  pe n ín su la

por LOPEZ-NEYRA ( l o c . c i t . )  denunciando N. ta ren to l  ae pero no 

N. d i s p a r . Poster iormente el propio  LOPEZ-NEYRA( 1947) seña la  

que N. d is p a r  es p ro p ia  de Anfib ios de Euro p a ,  Asia y Norteá -  

f r i c a ,  ind icando que rec ientemente  h a b ía  h a l la d o  la especie en 

un e je m pla r  de Bufo v u l g a r i s  (= Bufo bufo b u f o ) de A lm e r ía .  

También COMBES & KNOEPFFLER (1965) e ncuentran  N. d is p a r  a 

p a r t i r  de un e je m p la r  de Rana i be r ic a  B o u le n g e r , 1879 en la 

Sier ra  de Gredos ( E s p a ñ a ) .  Por últ imo y como dato  de p a r t i c u l a r  

re le v a n c ia  por in te re s a r  nuestra  á r e a  de es tud io ,  s e ñ a la r  que  

FERNANDEZ (1984) a ís l a  esta especie a p a r t i r  de e jemplares  de 

Bufo c a la m i ta  en la lo c a l id a d  de Torrente  ( V a l e n c i a ) .

En c uanto  a N. ta rento l  ae en concreto,  desde  

los t ra b a jo s  de LOPEZ-NEYRA( 1944 a ,  b ,  1947) quien la seña la  

en el centro y sur  de España c i tand o  como hospedador t ipo la

salamanquesa común, T arento l  a maur i  tan i c a , no se ha v ue l to  

a c i t a r  hasta  la f e c h a .  Colegiblementé esto sea debido más bien  

a la f a l t a  de prospecciones,  ya que como lo hace constar  el

au tor  español y como nosotros mismos hemos comprobado y queda  

re f le ja d o  en el presente  t r a b a jo ,  estos Cestodos re s u l ta n  bas tan te  

abundantes  en los geckónidos h ispanos.

Realmente el h a l la z g o  de Nematotaen ia ta re n to 

lae en esta reg ión de España es normal por lo esperado y tampo

co l lama demasiado la atención el hecho de h a b e r  encontrado

la especie en todos los h á b i t a t s  prospectados, con independencia

de las condiciones ecológicas p a r t i c u l a r e s  de cada  uno de e l los ,  

ya que el hospedador  t ip o ,  T .  maur i  tan i c a , es especie común

en todos e l los .



-  201 -

LOPEZ-NEYRA( 1944 a ,  b ,  1947) s eñ a la  que el 

áre a  de d ispers ión g e o g rá f ica  de este Cestodo es europeo-medi t e -  

r r á n e a ,  comprendiendo E sp a ñ a ,  I t a l i a ,  sur  de F r a n c ia  y q u izá s  

G rec ia .  No obstante ,  el h a l la z g o  de la especie en la URSS (SHAR- 

PI LO, 1973,1976) en puntos ya a lgo a le ja dos  de lo que c o n s t i tu i 

r í a  la cuenca o r ien ta l  del M ed i te r rán e o ,  denotan la am p l ia  e x 

pansión g e ográ f ica  de la misma. Y también el h a b e r l a  h a l l a d o  

en hospedadores d i fe ren tes  puede denotar  un c ie r to  g rado  de 

a d a p t a b i l i d a d  de este Cestodo ha c ia  d iv e rs as  condiciones ecoló

g ic a s .  Pensamos pues que sea ésta una especie en v ía s  de e x p a n 

sión g e o g rá f ic a ,  dada  la p a r t i c u l a r  condición de oportunismo  

a n t ro p ó f i lo  que le ofrecen sus hospedadores c a r á c t e r  íst icos, los 

geckónidos y dada  asimismo esa c ie r ta  a d a p t a b i l i d a d  de la  que  

parecen hacer g a la  estos Cestodos.

Por n u e s t ra  p a r te  cabe s e ñ a la r  por últ imo la 

denuncia  p a r a  N. ta ren to l  ae de un nuevo hospedador que r e s u l t a  

ser Hemidacty lus tu rc icus  ( L . , 1 7 5 8 )  B o e t tg e r , 1876.

CICLO VITAL

No hemos h a l la d o  en toda la b i b l i o g r a f í a  con

s u l ta d a  dato a lguno  sobre el cic lo  v i t a l  de esta especie y a p e 

nas ninguno sobre los nematotén idos en g e n e r a l .  Unicamente  

JOYEUX(1924) r e a l i z a  inves t igac iones  sobre el c ic lo  e v o lu t iv o  

de Cy I in d ro ta e n ia  a m e r ic a n a  (en r e a l i d a d  se t r a t a b a  de B a e r ie t -  

ta j a e g r s k j o l d i . Ver DOLLFUS, 1957 p a g . 301) .  Ind ica  aquel  a u to r  

que el ciclo e vo lu t iv o  de esta especie es un cic lo  d i rec to  que  

t r a n s c u r r e  sin in tervenc ión  de hospedador in te rm e d ia r io  a lg u n o .

Nosotros no hemos h a l la d o  en la mucosa in t e s t i 

na l  de los hospedadores es tud iados ,  embriones h ip e r t ro f  iados  

o formas ju v e n i le s  ta les  que perm itan  a p l i c a r  esta h ipótes is  

a N. ta r e n to la e .  Más bien pensamos que el cic lo  t r a n s c u r r a ,



Fig .5 0 . -  Nematotaenia tarentolae de Tarentola mauritanica.
A: an i l lo  sexualmente maduro. B: órganos parute-  
r inos. C: cápsulas ovlferas.  A,B,C, esc.: 100 pm.

como en muchos Ciclof  ¡ I fdeos, a través  de un único hospedador

in te rm ediar io  Artrópodo en cuyo celoma se desarro l len  los c i s t i -

cercoides.  De c u a lq u ie r  forma no hay que d esca r ta r  completamen

te que,  de forma o pc iona l ,  pueda tener lu g a r  el d e sarro l lo  de 

estos Cestodos del modo indicado por JOYEUX ( l o c . c i t . ) .



Fig .5 1 . -  Distr ibución de Nematotaenia tarentolae
en el continente europeo.



Fig .52 . -  Localización de Nematotaenia tarentolae  
en la zona de estudio.
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Mesocestoides sp . ( l a r v a e )

Sinonimias: Monodoridium W a l te r ,1 8 86  ; Ptychophysa Hamann,1885

Hospedador:  Psammodromus h is pan ic us  ( P l a y a :  1 e je m p la r :  1 a ) .

Microhábi  t a t : c a v id a d  c o r p o r a l .

Estaciones de muestreo:

PLAYA: Canet de Berenguer  (P.]2* : 1 *  ) •

Frecuenc ia:  1 , 5 %

Densidad: 208

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  208 e jem p la res .

MORFOLOGIA

En un único e je m p la r  de Psammodromus h i s p a n i 

cus que fue ,  asimismo el único de e n t re  todos los Saurios e x a m i 

nados que mostró esta p a ra s i  t a c ió n , fueron h a l la d o s  gran  c a n t i 

dad de formas l a r v a r i a s  de un Cestodo p er tenec ien te  al  género  

Mesocestoides Vai 11ant, 1863. JOYEUX & BAER(1936) y VAUCHER

(1971) señalan que el d iagnóst ico  específ ico  de estas l a r v a s  

no se puede hacer  más que por obtención exper imentel  de la  

forma a d u l ta  a la que per tenecen .  De hecho, la id e n t i f ic a c ió n  

a n ivel  de especie de estas formas l a r v a r i a s ,  re s u l ta  imposible  

dada  la ausencia  de c a rac te re s  morfológicos d e te rm in a b le s ,  no 

habiendo tampoco n ingún elemento p e c u l i a r  que pueda r e s u l t a r  

de u t i l i d a d  en este sent ido .  D0LLFUS( 1951 ) seña la  que ,  en este  

género,  la anatomía  es notablemente  homogénea y las d i fe re n c ia s  

que permiten d i s t i n g u i r  las especies,  tan to  en estado a d u l to  

como al estado de l a r v a  T e t r a t h y r id i u m  son, a menudo, d i f í c i l e s  

de a p r e c ia r  exactam ente .

Estos estadios  l a r v a r i o s ,  de g ra n  s im p l ic id a d  

morfo lógica,  a lc a n z a n ,  por lo que a nuestros e je m plares  se r e f i e 

re ,  una longi tud total  de 666-1775 jjm (media  11841291 jjm) y 

una anchu ra  máxima de 333-1159 jjm ( 7A21161 j jm ) .



Fig-53 . -  Mesocestoides sp. ( la rvae) de
Psammodromus hispanicus. . . c 
E s c . :  1 mm.
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En la p a r t e  a n t e r io r ,  el escólex presenta  c u a t ro  

ventosas c i r c u la r e s  o subci  rcu I ares que a lc a n z a n  un d iámetro  

máximo de 145-232 pm (185 i 23 p m ) .  A ambos lados del cuerpo  

se a p re c ia n  dos conductos excretores que,  descendiendo lo n g i t u d i 

na lmente  ha c ia  la p a r t e  pos te r io r ,  desembocan en una v es ícu la  

e xcre to ra  que se abre  en un poro excre tor  t e r m in a l .

Desde un punto de v is ta  anatómico más prec iso ,  

HESS(1980) ind ica  que una l a r v a  T e t r a t h y r id iu m  está c o n s t i tu id a  

por el tegumento,  el p a r é n q u ím a ,  las ventosas,  los músculos 

in te rnos,  el sistema osmorregu I a d o r , el sistema nervioso y un 

acumulo de cé lu las  g e rm in a le s .

DISCUSION SISTEMATICA

Este género ,  Mesocestoides, es el género t ipo  

y único conocido y un i v e rsa  I mente aceptado de la f a m i l i a  MESO- 

CESTOIDIDAE P e r r i e r , 1897. Sus l a r v a s ,  denominadas T e t r a t h y r i -  

dium R u d o lp h i , 1819 han sido denunc iadas  con nombres muy v a r i a 

dos: D i th y r id iu m  Rudolphi  , 1819 ; Piestocyst is  D ies ing ,1850  ; Ge-

pha  locoty leum Dies ing ,1850  ; Dubium Rudolph i , 1 819 ; P le roc erc o i -

des Neumann,1883 pro p a r t e  ; Plerocercus B raun ,1883  ; T e t r a t h y -  

ri  us Cobbold,1886 ; Slossia Meggi tt ,1931 ; T e t r a t h y r u s  C r e p l in ,  

1931 ; Cysticercus Zeder ,1800  pro p a r te  (v e r  WITENBERG, 1934).

El s ta tu s  sistemático del género Mesocestoides  

y por ende,  de la f a m i l i a  MESOCESTOIDIDAE, ha sido objeto de

no poca atención por p a r t e  de a lgunos autores  (V0GE,1969 ;

WARDLE, MC LEOD & RADINOVSKY, 1974),  hab iendo sido t r a t a d o  

recientemente por ESTEBAN(1983) . Por esta ra z ó n ,  no pretendemos  

e n t r a r  a q u í  en excesivos d e ta l le s ,  aunque  p ro cu rare m o s , sin

embargo,  d a r  una v is ión  global  de la s i tuac ión  ac tua l  de este  

in te resante  género.
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En un exce lente  t r a b a jo ,  VOGE(1969) pone de 

manif ies to ,  entre  otras cosas,  la in e x a c t i tu d  de la t ra d ic io n a l

as ignac ión  de la f a m i l i a  MESOCESTOIDIDAE al  orden C y c lo p h y l l i -

dea Beneden ¡n B ra u n ,1 9 0 0 .  El género Mesocestoides presenta  

a f in id a d e s  tanto  con Cic lof i  I fdeos como con ProteocefáI  idos , mien

t ras  que posee también a lgunos c a ra c te res  que no se dan en 

ninguno de los dos órdenes,  tal  como la posesión del poro g e n i 

tal  en posición m edio ventra I  . El in tento  de infestac ión de Roedo

res,  Repti les y otros an im a les  mediante  la ingest ión de a n i l lo s  

l lenos de huevos, no ha dado,  h asta  el momento, re s u l ta d o  posi

t iv o ,  lo cual  p o d r ía  s u g e r i r  la e x is te n c ia  de un p r im e r  hospeda

dor in te rm e d ia r io .  Pero un c ic lo  con tres hospedadores es c a r a c 

ter ís t ico  de otros órdenes de Cestodos, aunque no de los C ic lo f i -

I ídeos.

Otros hechos v ienen a e v id e n c ia r  a d ic iona Im ente

la mala  s ituación s is tem át ica  de estos Cestodos. Así ,  la e s t ru c tu 

ra  de los estadios l a r v a r i o s  a p a r t i r  de la oncosfera hasta  la

l a r v a  T e t r a t h y r íd i  um, obtenidos por c u l t i v o  _¡_n v i tro (VOGE, 1967),  

muestra un g ra n  p a rec ido  con el procercoide  de los P ro te o c e fá l i -  

dos.

WARDLE, MC LEOD & RADI N0VSKY( 1974) ind ican

que T e t r a t h y r íd i  um no es un nombre genér ico ,  sino un término  

colectivo suger ido por RUDOLPH I (1819) p a r a  un t ipo concreto  

de l a r v a  de Cestodo. Esta forma l a r v a r i a  es a p l a n a d a  y t r a n s p a 

rente  cuando está c o n t r a íd a ,  ancha en su p a r t e  a n t e r io r  y a d e l 

gazándose a lgo en la po s te r io r .  Tiene  un cuerpo marcadamente  

c o n t rá c t i l  que cuando se ext iende  muestra  c o n t ra c tu ra s  y pro tube

r a n c ia s  a q u í  y a l l í .  Posee un escólex con c ua t ro  ventosas y

sin róste lo.

WARDLE, MC LEOD & RAD INOVSKY ( l o c . c i t . )  han

r e a l i z a d o  un intento de re o rg an iza c ió n  taxonómica de los Cesto-  

dos, creando precisamente  p a ra  la f a m i l i a  MESOCESTO IDI DAE,
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el nuevo orden MESOCESTO IDI  DEA W ard le ,  Me Leod et R ad in o v sky ,  

1974, aunque parece que este nuevo taxon no ha encontrado  

excesivo eco entre  los e sp e c ia l i s ta s  a c tu a le s .

Lo a n te r io rm e n te  expuesto s i r v e  p a r a  i l u s t r a r  

dos puntos de in te rés .  El p r imero  es la muy v a g a  a f i n i d a d  del  

grupo con el orden Cyclophy11 i d e a , a f i n i d a d  que se h a b fa  su

puesto sobre la base de la e s t ru c t u ra  del a d u l to .  En segundo  

l u g a r ,  la semejanza e s t r u c t u r a l  en tre  los ad u l to s ,  muestra  la 

necesidad de u t i l i z a r  otros c r i t e r io s  ad ic io n a le s  p a r a  la d i fe r e n 

c iac ión de espécies dentro  de este género.

C0R0L0GIA Y ECOLOGIA

La especie t ipo del género es Mesocestoides 

amb iguus Vai 11 a n t , 1863, p a r á s i t o  in te s t in a l  de Vi v e r r a  genetta  

(= Genetta g e n e t t a ) de Europa y A f r ic a  del nor te .  Además de 

e l l a ,  se han descr i to  no pocas especies (v e r  VOGE,1955) que,  

a n ivel  de a d u l to ,  son p a r á s i t a s  de Carn ívoros  o de Aves,  p r i n 

c ipa lmente  Rapaces y que ,  a n ive l  l a r v a r i o ,  han sido seña ladas  

en numerosísimas especies.

Entre  los C a rn ív o ro s ,  h a b i tu a le s  hospedadores  

d e f in i t iv o s  de estos Cestodos, no es r a r o  e n c o n t ra r  también sus 

formas l a r v a r i a s  en la c a v id a d  corpora l  (JOYEUX,1927 ; GRUNN- 

MANN, 1956 ; BERG & ANDERSEN, 1982).  De hecho, se ha es tab lec ido  

repet idamente  que los T e t r a t h y r i d i a ,  cuando son inger idos  por  

Carn ívoros ,  se desarrol lan en el in tes t ino ,  produciéndose la es t ro -  

b i l a c ió n ,  o a lc a n za n  el celoma y quedan a l l í  como l a r v a s  T e t r a 

t h y r i d i a .

De e n t re  los Mamíferos,  no solo se ha detectado  

este t ipo de l a r v a  en los C a rn ív o ro s ,  sino también en Insec t ívo 

ros y Roedores. Así  D0LLFUS( 1954) ind ica  que los T e t r a t h y r i d i a
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no son in frecuentes  en los ERINACEIDAE, seña lando  el propio  

D0LLFU5( 1965) l a r v a s  T e t r a t h y r i d i a  en las serosas de Hemiechi-  

nus a u r i t u s  de I r á n .  VAUCHER (1971) encue ntra  estas l a r v a s  en 

el celoma de C roc id u ra  russu I a ichnusae de S ard a ig n e  (F ra n c e )

y HUNKELER(1974) detecta  estas formas l a r v a r i a s  en v a r i a s  espe

cies de C ro c id u ra  de Costa de M a r f i l  y Alto V o l ta .  Las la rv a s  

estaban f i j a d a s  al  mesenter io ,  cerca del estómago del hospedador  

y rodeadas por una c á p s u la  f ib ro s a  d e b id a  a la reacción del 

mismo, da da  la v a r i a c ió n  h a l l a d a  en el tamaño de las ventosas,  

HUNKELER ( l o c . c i t . )  p iensa que posiblemente h a y a  v a r i a s  espe

c ies .  El a d u l to  corresponde a un Mesocestoides de C a rn ívoro  

o de Aves Rapaces y no es posib le  d e te rm in a r  la l a r v a .

Por úl t imo cabe d e s tac ar  el h a l la z g o  de la rv a s

T e t r a t h y r i d i  um en un p a r  de hospedadores no señalados hasta  

el momento, como son los simios Macaca s y I v a n a  y Cercop?thecus 

aethiops  del J a rd ín  Zoológico de Ber l ín  (PR IEMER, 1980).

Tampoco son desconocidas las  c i ta s  de estos 

estadios l a r v a r io s  en Aves (MARKOWSKI , 1933 ; DOLLFUS, 1951)

y en A nf ib ios ,  tan to  amer icanos  (JAMES & ULMER,1967) como euro

peos (JOYEUX & BAER, 1933 ; LOPEZ-NEYRA, 1943 ; DUB I N I NA, 1950;

DOLLFUS, 1965).

Son q u izá  los Repti les ,  tan to  Saurios como Ofi 

dios ,  el g rupo an ima l  donde se da la mayor inc id en c ia  de l a r 

vas de Mesocestoides, hab iendo sido h a l la d a s  además, en herpo- 

tos de d i fe ren tes  cont inentes .

D0LLFUS( 1951 ) seña la  T e t r a t h y r i d i  um Ia c e r ta e -  

v i r i d i s  ( Rudolphi  , 1819) tan to  enquistados como fu e ra  del qu is te ,  

en el mesenterio de Zamen is h ippocrepis  (= Col uber  h ippocrepis  

c arb o n a r i  u s ) en A r g e l ,  ind icando que se t r a t a  de la misma espe

cie que la e n co n trad a  por  JOYEUX & BAER(1933) ,  también en

Zamen i s h ippocrep i s . DOLLFUS ( l o c . c i t . )  m a n i f ie s ta  que la te nden-
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c ía  de los hel mi ntól ogos es la de a d m i t i r  que la l a r v a  de una

misma especie de Mesocestoi des no se encuentra  ind i fe rentemente  

en la n a t u r a le z a  en un R e p t i l ,  un Ave,  un Insectívoro o un 

C a rn ív o ro .  Es por e l lo  que lo más p ro b ab le  es que la especie

de Mesocestoi des común en los A cc ip í t r idos  h e rp e tó fa g o s , tenga

por l a r v a ,  un T e t r a t h y r id i u m  de lag ar tos  y serp ien tes .  Esto

r e s u l ta  únicamente una p o s i b i l i d a d ,  ya que otros an im a le s ,  a p a r 

te de los A cc ip í t r id o s ,  son herpetófagos.

Hay que r e s a l t a r  el hecho ya mencionado por  

DOLLFUS( 1951 ) de que estas l a r v a s  T e t r a t h y r i d i  um pueden h a l l a r 

se tanto  e n q u is tad as  como l ib res  en la c a v id a d  corporal  .de l  

hospedador in te rm e d ia r io .

Como e jemplo de la a m p l ia  d is t r ib u c ió n  g e o g r á f i 

ca y del también am pl io  espectro de hospedadores de las formas  

l a r v a r i a s  de Mesocestoi d e s , cabe s e ñ a la r  la c i t a  de MANKAU 

& WIDMER(1977) quienes detectan estas l a r v a s  en lagar tos  de 

las fa m i l ia s  GECKONIDAE, IGUANIIDAE y T E I ID A E  del sur de C a l i 

fo r n ia  y además en dos especies de Ofidios CROTALIDAE : Crota -  

I us ru b e r  y C. v i r i d i s . SHARP I L 0 ( 1971) s eña la  l a r v a s  de Meso

cestoides en re p t i les  de Asia c e n t r a l .  CHO, SONG & LEE(1972)

encuentran  T e t ra th y  r  id i um de Mesocestoi des s p . en las serosas  

y mesenterio de una c u le b ra  de Korea . De igua l  modo, JOYEUX 

et aj_.(1933) y SPECHT & VOGE(1965) ind ican  que estas la rv a s

se han detectado l ib res  o e nqu is tada s  en la c a v id a d  corporal  

o en las v is ceras  de d iversos  la g ar to s .

Un hecho in u s u a l ,  de esta especie  al menos,  

es la p o s ib i l id a d  de la reproducción asexual  del estadio  t e t r a t i -  

r i d i a l  (SPECHT & VOGE,1965) .  Esta m u l t ip l ic a c ió n ,  e s tu d iad a

por los autores antedichos en la especie Mesocestoi des cort i Hoep-  

pI i , 1925, se in ic ia  con la formación de ventosas s u p ern u m era r ia s  

seguida de la  escisión lo n g i tu d in a l  en dos in d iv id u o s  (este tipo  

de m u l t ip l ic a c ió n ,  h a b i t u a l  en c iertos grupos de I n v e r t e b r a d o s ,
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no h a b ía  sido encon trada  hasta  el momento, en los Cestodos).

Más ta rd e ,  t ras  la e n t r a d a  de los T e t r a t h y r i d i a  en el hospeda

dor d e f in i t i v o ,  la reproducción  asexual  cont inúa  en el in test ino  

d u ra n te  v a r i a s  semanas, antes de que tenga l u g a r  la t ran s ic ió n

a ad u l to  ( ECKERT, VON BRAND & VOGE,1969).  De esta f a c u l t a d ,

única  entre  los Cestodos, re s u l ta n  un g ra n  número de adul tos  

en el hospedador d e f i n i t i v o .  Grandes infestac iones con adul tos  

de Mesocestoides se e n cu e n tra n  en condiciones n a t u r a le s .  Queda 

por de te rm ina r  si la p o s i b i l i d a d  de m u l t ip l ic a c ió n  asexual  está

l im i ta d a  solamente a c ie r ta s  especies o bien es común a todas  

las especies del género y ,  por tan to ,  p ro p ia  del mismo, y de 

la f a m i l i a  MESOCESTO I D I DAE .

Tras  el es tab lec im iento  de este hecho, v a r io s  

autores se han ocupado,  b a jo  d i fe rentes  aspectos,  de la m u l t i p l i 

cación asexual  de los T e t r a t h y r i d i a .

La e x p e r ie n c ia  de SPECHT & V0GE(1965),  es

d e c i r ,  la inyección de l a r v a s  T e t r a t h y r id iu m  a an ima les  de labo

ra to r io  p a ra  conseguir  la reproducc ión asexual  de las mismas,  

fue rep e t id a  por JAMES & ULMER(1967) ,  pero no ob tuv ie ron  r e s u l 

tado s a t is fa c to r io ,  lo cual  achacaron  a posib les d i fe re n c ia s  entre  

las especies de este en igm át ico  género.

VOGE & COULOMBE (1966) pusieron a punto  las

condiciones adecuadas p a r a  obtener  j_n vi  tro el crec imiento  y 

la m u l t ip l ic a c ió n  ase xua l  de los T e t r a t h y r i d i a ,  con resu l tados  

posi t ivos .  Asimismo, HART(1968) demuestra la regenerac ión  in

v i vo e v i tro de l a r v a s  de Mesocestoi d e s , regenerac ión  que

da lu g a r  a T e t r a t h y r i d i a  normales ,  capaces tan to  de p r o l i f e r a 

ción a s e x u a l ,  como de estrob i I ación .

También HESS(1972) y NOVAK (1972),  s eña lan  que 

la l a r v a  T e t r a t h y r id i  um de Mesocestoi des cor t i  se m u l t ip l ic a  

asexualmente  por f is ión  l o n g i t u d i n a l .  Esta d iv is ió n  e n t r a ñ a  el
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desdoblamiento de d i fe rentes  órganos,  p r in c ip a lm e n t e  del sistema

nervioso (HART,1967) ,  de la m u s c u la tu ra ,  de las ventosas y 

del p a ré n q u im a .  HESS(1975) aborda  el aspecto c e l u l a r  de este 

desdoblamiento,  ind icando que en estas l a r v a s  ex is ten  unas g r a n 

des cé lu las  ba sóf i las  que t ienen un importante  papel  en la re g e 

n erac ió n .  En resumen se puede a f i r m a r  que exis ten dos centros  

posibles de acumulación de este t ipo de c é lu la s  en los T e t r a t h y 

r i d i a ,  el pr imero en la región s i t u a d a  inmedia tamente  d e trás  

de las ventosas y el segundo en las zonas de r e g e n e r a c ió n .

Con respecto a la coro log fa ,  n a tu ra lm e n te  nada

se puede d ec i r  en concreto,  puesto que no sabemos la especie

de Mesocestoi des de que se t r a t a .  Solamente d e c i r  que las formas

l a r v a r i a s  de este género han sido s e ñ a la d a s ,  como ya hemos 

ap u n ta d o ,  en numerosfsimos lugares  de d i fe ren tes  cont inentes .

En Europa ,  y por lo que respecta a las dos especies más f r e 

cuentes de Mesocestoides de C arn ívo ro s ,  PR IEMER( 1983) estab lece ,  

de modo p r e l i m i n a r ,  que la más a b u n d a n te  en Europa  c en t ra l

parece ser M. I i t t e r a t u s , siendo M. I in n e a t u s , com para t ivam e nte

r a r a  en c e n t ro e u ro p a . El a u tor  no h a l ló  nunca una in festac ión

s im ul tánea  por ambas especies.

Pese a que a n ivel  de a d u l to  se han i d e n t i f i 

cado v a r i a s  especies de Mesocestoi des en la Pen íns u la  Ibé r ic a

(LOPEZ-NEYRA, 1947 a ; S IM ON-V ICENTE, 1975 ; CORDERO DEL CAM

PILLO ejt_ aj_. , 1977,1980) ,  las formas l a r v a r i a s  no se han s e ñ a la 

do frecuentemente en nuest ro  pa ís  (CORDERO DEL CAMPILLO e r

al . ,  1 977 ; ESTEBAN, 1983) y por lo que a Rept i les  sé r e f i e r e ,

no tenemos not ic ia  a lg u n a  del h a l la z g o  de estos estadios l a r v a 

r i o s .

Ya LOPEZ-NEYRA( 1947 a)  indicó la total  ausen

c ia  de estas formas l a r v a r i a s  en los numerosos Repti les  por

él disecados, a n im a les ,  por o t ra  p a r t e ,  que son presas h a b i t u a 

les de ciertos Carn ívoros  y Aves Rapaces.
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Nosotros, de hecho, solo lo hemos h a l la d o  en 

uno de los hospedadores inves t igados ,  aunque eso sf ,  con una  

muy a l t a  tasa de in fe s tac ió n ,  hecho este que podr fa  d e ja r  e n t re 

v e r  la p o s ib i l id a d  de una m u l t ip l ic a c ió n  asexual  en el Lacér t ido  

in festado ,  Psammodromus h i span ic u s . Nuestro h a l la z g o  re su l ta  

pues la p r im era  c i ta  de Mesocestoi des s p . ( I a r v a e ) en un Repti l

hispano* y P.  h ispan icus v iene a e n grosar  la l is ta  de Repti les  

hospedadores in te rm ed ia r io s  de este Cestodo.

CICLO VITAL

Aunque el c ic lo  e vo lu t iv o  de las especies de 

Mesocestoides es to d a v ía  confuso, es bien c la ro  que como hospeda

dores in te rm ediar ios  in t e r v ie n e n ,  al  menos, numerosas especies  

tanto  de Mamíferos como de Repti les ,  incluso de Anf ib ios ,  en 

los que se d e s a r ro l la n  los estadios l a r v a r io s  denominados T e t r a -  

t h y r id iu m .

HENRY(1927) opina que estos estadios  son segun

das formas l a r v a r i a s  cuya  p r im era  fase es desconocida,  ya que 

los hospedadores in te rm e d ia r io s  h a b i tu a le s  (Mamífe ros,  Repti les)  

no se infestan e xper im enta lm e nte  in g i r ie n d o  huevos con oncosfe-  

ras  v iv a s  y al c o n t r a r io ,  las l a r v a s  in g e r id a s  se vuelven a 

e n q u is t a r ,  reencapsu I ándose en su m a y o r ía ,  en hospedadores  

no totalmente normales,  aun cuando a lg u n a s  a lc a n z a n  el estado  

a d u l to  en la luz i n t e s t i n a l .  Las e x p e r ien c ia s  l le v a d a s  a cabo  

p a r a  comprobar la e x is te n c ia  de una p r im era  l a r v a  y un p r im er  

hospedador in te r m e d ia r io ,  no han logrado re su l ta d o  pos i t ivo  

a lg u n o .  A este respecto,  LOPEZ-NEYRA( 1947 a )  s eña la  que si 

la l a r v a  l lega a a l c a n z a r  la luz in tes t ina l  del hospedador d e f i 

n i t i v o ,  p ro d u c i rá  el Cestodo a d u l to .  Pero si el hospedador  no 

es el perfectamente adecuado u óptimo, algunos e je m plares  lo g r a 

rán  su de sa r ro l lo  y producción del a d u l to ,  m ient ras  que otros ,  

qu izá  no absolutamente  u l t im a d a  su evo luc ión ,  a t r a v i e s a n  la
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pared  in te s t in a l  cayendo al peri toneo u otras serosas,  re en c ap su -  

lándose de modo aná logo  a como hacen los p lerocerco ides de 

los Pseudof i I fdeos.

Los estudios de JOYEUX, BAER & MARTIN(1933)

acerca  del c ic lo  v i t a l  de Mesocestoi des ambiguus Vai 11 a n t , 1863

ponen de manif iesto  dos hechos que posiblemente sean comunes 

a v a r i a s ,  sí no a todas las especies de este género .  En p r im er  

lu g a r  ind ican que la v e loc idad  de d e s a r ro l lo  de este Cestodo

es muy v a r i a b l e ,  inc luso dentro del mismo hospedador .  Por o t ra  

p a r te  estos aútores observaron  la p re se n c ia ,  en el hospedador  

def ¡n i t i vo, del adul to en el i n test i no y la I a r v a  f i j a d a  a I a

su p er f ic ie  del mesenterio.

SOLDATOVA( 1944) s eñ a la  que q u iz á  h a y a  un

p r im er  hospedador in t e r m e d ia r io ,  posiblemente un ácaro  de v id a  

l i b r e ,  aunque esto no ha sido de terminado exac ta m ente .

E n f in ,  BAER(1971) inc luye  el c ic lo  de Mesocestoi

des en un grupo de ciclos te r res tres  con dos hospedadores de 

los cuales uno es f a c u l t a t i v o .  El a u to r  in d ica  que los huevos

son ingeridos  por Acaros O r ibát idos  y los Ver tebrados  actúan

como hospedadores p a ra t é n ic o s ,  más bien que como hospedadores  

in te rm ediar ios  ob l ig ad o s .

Podemos re sum ir  pues,  que se presupone p a r a

las especies del género Mesocestoides un cic lo  b io lóg ico  t r ih e t e r o -  

xeno, con la in te rvenc ión  de un p r im er  hospedador in te rm e d ia r io  

hasta  la fecha desconocido e in te rv in ie n d o  como segundos hospe

dadores in te rm ed ia r io s ,  numerosas especies de Mamífe ros,  Rept i 

les y Anf ib ios .



Fig .5 4 . -  Localización de Mesocestoides sp . ( l a rv a e ) ( •  ) ,  
Diplopyl idium acanthotetra( larvae) ( © )  y Di p 1 o- 
pylidiuni n o l l e r i ( larvae) ( ★ ) ,  en la re g ió rTü T  
vantina.
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D ip lo p y I id ium  a c a n th o te tra  (P a ro n a ,  1886) ( l a r v a e )

Sinonimias: Cysticercus a c a n th o te t ra  P arona ,  1886 ( I a r v a e ) ; D ip lo -  
py l idi  um t r i s e r i a l e  (Lühe ,1898) ; Diplopy I idium t r  i n-
chesei  ( Di a m a r e , 1892) ; Dipyl  idium cuinquecoronatum
López-N eyra  et Muñoz M edina ,  1921 ; Diplopy I idi um
qu?nquecoronatum López-Neyra  et Muñoz M e d i n a , 1921 ;
Progynopy I idi  um qu i nquecoronatum López-Neyra  et 
Muñoz M e d i n a , 1923 ; D ip lopy I  idium fabulosum M egg i t t ,  
1927.

Hospedador:  Psammodromus a I g i ru s  (Bosque: 1 e je m p la r :  1 ^ ) .

Microháb i t a t : te j ido  hepát ico .

Estaciones de muestreo:

BOSQUE: B e n i ta tx e l l  ( P . a .  : 1 cf ) .

F re c u e n c ia : 1 , 6 %

Densidad:  3

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  3 e je m p la re s .

MORFOLOGIA

En un solo e je m p la r  de l a g a r t i j a  c o l i l a r g a  e

incrustados e n t re  el te j ido  hepát ico ,  se h a l la r o n  tres quistes

o ves ícu las  más o menos esfér icas  y . de un color b lanco níveo,

que una vez a b i e r t a s ,  mostraron en su in t e r io r  la presencia

de un único c ist  icercoide por cada una de e l l a s .  Estas formas

l a r v a r i a s  fueron id e n t i f i c a d a s  como pertenecientes  a la especie  

Diplopy I idi um a c a n th o t e t ra  (Parona  , 1 886) ( l a r v a e ) .

Los c is t icerco ides  ya e x t ra íd o s  de su v es íc u la ,  

t ienen forma o v a l ,  con una long i tud  que en uno de los e jem p la 

res a lc a n za  1278 jjm y una a n c h u ra  de 781 j jm. El escólex es

de forma apro x im ad am en te  r e c t a n g u l a r ,  con una longi tud  de

251 jjm y una a n c h u ra  de 579 jjm. Las ventosas ,  c i r c u la r e s ,  

con un d iámetro  de 135-166 jjm, se disponen más o menos en 

los cuat ro  vé r t ic e s  del re c tá n g u lo  y en el centro  se s i túa  el

róste lo,  armado de c u a t ro  coronas de ganchos.  Dicho róstelo



100 fjm

F i g . 55.— Diplopylidium acanthotetra( larvae) de Psammodromus
alg i rus . A: larva extraída de su quiste. B: ganchos 
rostelares.  A, esc.: 500 fjm. B, esc.: lOOpm.
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a lc a n z a  un diámetro  de 260 jjm y el total  del número de ganchos  

es de 80, re p a r t id o s  a razón de 20 por cada  una de las coro

n a s .  Los ganchos son ten i formes (forma de uña de gato )  los 

de las p r im eras  f i l a s  y espini formes en la ú l t im a ,  y a lc a n z a n  

una longi tud de 66 jjm, 57 pm, 25 jjm y 12 jjm, respectivamente  

los de la p r im e r a ,  segunda,  te rcera  y c u a r t a  f i l a .

El resto del cuerpo de esta l a r v a  es de aspecto  

g r a n u j ie n to  y en él es fác i lm ente  a p r e c ia b le  la presenc ia  de 

dos conductos excretores que recorren la te ra lm e n te  la  l a r v a  y

que desembocan en su p a r te  pos ter io r  por medio de una pequeña  

ves ícu la  e x c re to ra .

DISCUSION SISTEMATICA

Esta forma l a r v a r i a ,  descr i ta  por PAR0NA(1886)

in LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ MEDINA(1919) ba jo  el nombre de C y s t i -

cercus a c a n t h o t e t r a , fue h a l l a d a  por p r im era  vez en el C o lú b r i -  

do Zamen i s v i r i d i f  lavus  (B e t ta ,1874 )  (= Col uber  v i r i -d i f  I avus

c a rb o n a r iu s  B o n a p a r t e ) .

LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ MEDINA (1919) encuentran  

Cysticercoide  d ip y  I idi t r  i nchesei nom . n . en Tarento l  a maur i  t a n i -  

c a , ind icando que posiblemente fu e ra  la misma especie que la

descr i ta  por PARONA ( l o c . c i t . ) ,  op in ión que es r e f r e n d a d a  por  

PARROT & JOYEUX(1920) al d e c i r  que se t r a t a  seguramente  de

la misma fo rma,  que puede u t i l i z a r  v a r io s  hospedadores inte rme

d i a r i o s ,  tal  como señaló RIZZO(1902) in PARROT & JOYEUX(1920),  

quien observó estos quistes en L a c e r ta  agi  I is L . , 1 7 5 8  ( R e p t i l i a :  

L a c e r t id a e )  y también DI AMARE (1894) in PARROT & JOYEUX ( loe.  

c i t . )  quien los a is ló  en el hospedador Seps ch a lc id e s  (= C h a lc i -

des t r id a c t y l u s )  (Repti I ¡a : S c in c i d a e ) .

LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ MED INA(1921) d e s c r ib ie 
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ron la nueva especie Dipy I idi  um qu i nquecoronatum , p a r á s i to  

del gato doméstico,  encontrando además un ci st icercoide en la 

salamanquesa  común, ci st icercoide que p o d r ía  per tenecer  a esta  

especie o a D. t r?nchese i . Posteriormente LOPEZ-NEYRA( 1947 a)  

aborda  nuevamente esta cuestión y seña la  que D. qu i nquecorona

tum corresponde en r e a l i d a d  a D. a c a n t h o t e t r a , e n t ra n d o ,  por  

ta n to ,  en s inonimia  con él .

W ITENBERG(1932) s inonim iza  a D. a ca n th o te t ra  , 

tan to  £ .  qu i nquecoronatum López-Neyra  et Muñoz M ed in a ,  1921, 

como D. t r  i nchesei ( D i a m a r e , 1892).  LOPEZ-NEYRA( 1947 a )  se mues

t r a  de acuerdo por lo que a D. qu i nquecoronatum se r e f ie r e ,  

pero no a s í  en lo que respecta  a D. t r inchesei  , del que opina  

que es una especie d i f e r e n t e .

Asimismo WITENBERG(1932) pone en s inonimia  

de Di. a ca n tho te t ra  (= D. qu i nquecoronatum fa b u lo s u m ) a [). t r i -  

s e r ia le  (Lühe,  1898), con róste lo armado solo de tres coronas  

de ganchos.  LOPEZ-NEYRA ( l o c . c i t . )  d i f i e r e  de la op in ión de 

WITENBERG ( l o c . c i t . )  y p iensa  más b ien ,  que D. t r i s e r i a l e , p a r á 

s i ta  de V ivé r r idos  de Túnez e I n d i a ,  p u d ie r a  ser una v a r i e d a d  

de D. a c an th o te t ra  que ,  por a d aptac ión  a otro hospedador menos 

adecuado, h u b ie ra  p e rd ido  dos coronas de ganchos,  pero nunca  

una id e n t id a d ,  como s eña la  W ITENBERG(1932).

JORDANO BAREA(1950) corrobora  el pensamiento  

de LOPEZ-NEYRA ( l o c . c i t . )  y ,  aprovechando el h a l la z g o  de 0 .  

t r  i ser ia  le en Espa ña ,  r e a l i z a  un estudio  dest in ado  a demostrar  

biométricamente  la v a l i d e z  de esta especie .  Asimismo, y a b u n d a n 

do sobre el tema, el p rop io  JORDANO BAREA(1955) r e a l i z a  otro 

estudio  estad ís t ico  en el que d i f e r e n c ia ,  apoyándose en las medi

das ,  D_. t r i s e r i a l e  y D. a c a n t h o t e t r a , m ediante  la p rueba  Mt"  

de Student.

Posteriores autores no han tenido en cuenta
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estos t ra b a jo s ,  y asf  YAMAGUTI (1959),  sin e n t r a r  en la cuestión,  

se g u ía  por la opin ión de WITENBERG(1932) quien considera  a 

Di. tr inchesei  (D iam are ,  1892), D. t r i s e r i a l e  (L ü h e ,1 8 9 8 ) ,  D_. q u in -

quecoronatum López-Neyra  et Muñoz M e d ina ,  1921 y D. fab u  losum 

Megg i t t , 1927, como sinónimos de D. a c a n th o te t ra  ( P a r o n a , 1886).

Desde luego, no es lu g a r ,  p a r a  e n t r a r  en d i s q u i 

siciones s is temáticas sobre el s ta tus  de estas formas l a r v a r i a s ,  

pero conviene r e s a l t a r  la confusión r e in a n te  sobre este tema 

y la necesidad de una a m p l ia  rev is ión  que a c la r e  de una vez

por todas su taxonomfa y nomencla tura  c orrec ta s .

Por lo que respecta  a nuestro m a t e r i a l ,  re a lm en

te escaso, pues únicamente hemos h a l la d o  tres cist  ice rco ides ,

no hemos tenido sin embargo n ingún problema en a d j u d ic a r lo  

a D. a c a n t h o t e t r a , tras  r e v i s a r  d i fe rentes  descr ipc iones ,  asf  

como consultando las c laves  s is temáticas  confecc ionadas por J0-  

YEUX & BAER (1936) y SHARP I L 0 (  1976). En efecto,  nuestros especí

menes presentan cuat ro  coronas de ganchos en el róste lo ,  que

es lo h a b i tu a l  p a r a  esta especie ,  y tanto  las dimensiones de

dichos ganchos,  como las de las ventosas,  concuerdan con los 

datos consultados.

COROLOGIA Y ECOLOGIA

Diplopy I idi  um a ca n th o te t ra  ha sido seña lado ,  

ba jo  d i fe rentes  denominaciones,  en numerosos lu g a r e s ,  p r i n c i p a l 

mente de la cuenca med i t e r r á n e a , donde parece ser una especie  

f recuente  y a b u n d a n te  (JOYEUX & BAER, 1936). Asf,  LOPEZ-NEYRA 

(1947 a )  seña la  la d is t r ib u c ió n  de este Cestodo en v a r io s  países  

de la cuenca,  ta les  como I t a l i a ,  Espa ña ,  E g ip to ,  P a le s t in a .  

A el los h a b r f a  que a ñ a d i r  A r g e l i a ,  donde PARROT & JOYEUX(1920)  

y JOYEUX(1927) , encuentran  asimismo la especie.
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Además, D. a c an th o te t ra  se ha h a l la d o  en lu g a 

res más a le jados  de los l ímites antes mencionados, ta les  como 

In d ia  y Guinea (LOPEZ-NEYRA, l o c . c i t . ) ,  y a los que cabe a ñ a 

d i r  también la URSS (SHARP I LO, 1976) y ¡a Pen ín su la  de Somalia  

(JOYEUX, BAER & MART I N , 1936).

Aunque desc r i ta  en la c u le b ra  Zamenis y i r  i d i -  

f I avus  (sy n .  Col uber  v i r i d i f  lavus c a rb o n a r i  u s ) ,  estas formas  

l a r v a r i a s  parecen mostrar  g ran  a f i n i d a d  por los re p t i l e s  geckó-  

nidos,  aunque sin desaprovechar  la o p o r tu n id a d  de in fe s ta r  

a otros var ios  herpetos.  A este respecto,  PARROT & JOYEUX(1920)  

r e a l i z a ro n  la e x p e r ie n c ia  de hacer  i n g e r i r  a tres ga tos ,  c is t i c e r -  

coides provenientes  de T .  maur? t a n i c a , obteniendo dos especies  

de Cestodos, una de las cuales  es t r inchesei  (= D. aca n th o te 

t r a ) .  Tras  este exper imento ,  y dado que LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ 

MEDINA(1919) seña lan  que los gatos comen a menudo estos Rept i 

les,  se comprende fác i lm ente  el modo de in festac ión de los C a r n í 

voros.  Ahora b ie n ,  estos c¡ st icercoi des no ex is ten  únicamente

en las sa lamanquesas y el hecho de haber los  h a l la d o  por ejem

plo en Zamenis v i r i d i f  lavus  (= Col uber  v i r i d i f  lavus  c a r b o n a r  i u s ) 

o b l i g a ,  según estos autores ,  a a d m i t i r  dos h ipótes is :  o bien

T .  mauri  ta n ica  es el hospedador in te rm e d ia r io  no rm a l ,  m ient ras  

que el Colúbr ido es a c c id e n ta l ;  o b ie n ,  el a d u l to  de D. a ca n th o 

te t ra  ex is te  también en an imales  of iófagos que se in festan  al  

i n g e r i r  serp ientes .

LOPEZ-NEYRA( 1927 a )  ind ica  que el hospedador

in te rm e d ia r io  normal de estos Cestodos es T .  maur  i tan ica en

E spaña ,  Marruecos,  A rg e l ia  y Túnez y Hemidacty I us tu rc icus  

en Grec ia .  Pero estos quistes son muy u b iq u is ta s  y pueden desa

r r o l l a r s e  en un gran  número de Rept i les  que son, entonces,  hos-  

pedadores i n te rm ed iar ios  ocasionales ,  no siendo jam á s ,  o en 

muy r a r a  ocasión,  presas del gato: Zamen i s v i r i d i f  l a v u s , Z.

h ippocrepis  (= Coluber h ip p o c re p is , L . ,175 8)  (Rept i I ¡ a : C o l u b r i -  

dae)  ; Tropidonotus v ip e r in u s  (= N a t r i x  m aura  ( L . , 1 7 5 8 )  L i n d -
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holm,1929) (C o lu b r id a e )  ; Cerastes cornutus ( V i p e r i d a e ); r a r a m e n 

te Gongy I us ocel la tus  ( B e d r i a g a , 1882) (= Cha lc ides  ocel Iatus

B ou le n g e r ,1887) (S c inc idae)  y Bufo maur  i tan icus Schl .  (A m ph ib ia :  

B u f o n id a e ) .

En efecto,  estas formas l a r v a r i a s  se han s e ñ a la 

do en a lgunos  Repti les Saurios y Ofidios y también los adu l tos  

se han detectado en otros Carn fvoros además del gato  doméstico,  

ta les  como por ejemplo la g in e ta  Genetta genet ta  L . , 1 7 5 8  ( C a r n i -  

v o r a : Vi v e r r ¡ d a e )  (JORDANO BAREA,1950),  capaces de p r e d a r  sobre  

v ar io s  Repti les .  Así ,  a los y a .  mencionados a n te r io rm e n te ,  c a b r f a  

a ñ a d i r ,  según LOPEZ-NEYRA( 1947 a )  y JOYEUX & BAER(1936):

Lace r ta  mural  is (L a u re n t  i , 1 768) ( L a c e r t id a e )  ; L a ce r ta  v í r i d i s  

( L a u r e n t i , 1768) ; L.  ag i I i s ( L . , 1 7 5 8 ) ;  L_. ocel la t a  D aud in ,1802

( L a c e r t i d a e ) ; Chalc ides  I i neatus  (= Chalc ides cha Ici des L . , 1 7 5 8 )  

(Sc in c idae ) ;  Stel I io v u l g a r i s  (Sonnini  et L a t re i  I le,  1802) (= Agama

stel I ?o stel I io (L . , 1 7 5 8 )  Mertens e t . M ü l le r ,1 9 4 0 )  (A g am id a e ) ;  Co-  

leopel t is monspessulana (W e rn e r , 1907) (= MaI polon monspessulanus

monspessulanus ( H erm ann , 1804) Mertens et M ü l le r ,1 9 2 8 )  (C o lu b r i 

d a e ) .

En España  re su l ta  una especie común y ha 

sido s eña lada  en v a r i a s  ocasiones,  tan to  en estado a d u l to ,  p r i n 

c ipa lmente  como p a r á s i t o  del gato doméstico,  como en su fase  

l a r v a r i a ,  que infesta  fundamenta lmente  a T arentol  a maur i  t a n i c a .

LOPEZ-NEYRA( 1918) s eña la  por p r im e ra  vez er, 

la  Pen ínsu la  la forma a d u l t a  de este Cestodo, b a jo  el nombre  

de Dipy I idium t r inchesei  , como p a r á s i t o  del gato  doméstico.  Un 

año más ta r d e ,  LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ MEDINA(1919) a í s l a n ,  a 

p a r t i r  de tres sa lam anquesas  de G r a n a d a ,  lo que el los  l laman  

Cysticercoide  d ipy  I ¡di t r i n c h e s e i , ind icando que es probablemente  

idént ico al Cyst icercus  aca n th o te t ra  ( Parona , 1886).

LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ MED INA( 1921) describen
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Dipy I idi um q u inquecoron atu m , que posteriormente s e r ía  s in o n im iz a -  

da con D. a c a n t h o t e t r a , a p a r t i r  de formas a d u l t a s  procedentes  

del gato y de c¡st icecoides h a l lad o s  en la s a lam an q u es a ,  ambos 

hospedadores cap turados  en la lo c a l id ad  de G r a n a d a .

La p r im e ra  vez que este Cestodo es encontrado  

en España en un hospedador d i fe ren te  al ga to  doméstico,  corres 

ponde al h a l la z g o  de JORDANO BAREA(1950) en Genetta g e n e t t a . 

Asimismo, el p r im er  h a l la z g o  de los c¡st icercoides de esta espe

cie  fu e ra  de su hospedador h a b i t u a l ,  T.  maur i  tan i c a , p rov iene  

de TARAZONA VILAS(1955)  quien a í s l a  estas formas l a r v a r i a s

en la p le u ra  y el per i toneo de la c u le b ra  Tropidonotus v ip e r in u s  

(= Natr  i x m a u r a ),  ind icando que los c is t icerco ides  fueron h a l l a 

dos en c a n t id a d  c o n s id e ra b le .  Además de e l lo ,  el propio  TARAZO

NA VILAS ( l o . c i t . )  encuentra  también estas l a r v a s  en la s a la m a n 

quesa .

POZO LORA(1960) seña la  la in tensa p a ra s i ta c ió n

de un gato joven por D. a ca n th o te t ra  en la p ro v in c ia  de Córdoba .

En la rev is ión  de la corología  de los P l a t e lm in -  

tos p a rás i tos  de estos Rept i les  Saur ios en Esp a ñ a ,  r e a l i z a d a

prev iam ente  al presente  t r a b a jo  (ROCA, NAVARRO & LLUCH,1983),  

se pone de manif iesto  que la especie ha sido c i t a d a  en el sur

de I b e r i a ,  G ranada  y Almer ía  (LOPEZ-NEYRA, 1947 a )  y Córdoba

(POZO LORA, 1960),  a s í  como en las es t r ibac iones  p i r e n a ic a s ,  

concretamente Huesca (TARAZONA VILAS, 1955),  ind icando asimismo  

que los hospedadores in te rm ed ia r ios  son los Rept i les  ya re se ñ a 

dos y además Podareis  mura I i s (LOPEZ-NEYRA, 1947 a ) .

Como ya manifestamos en el t r a b a jo  antes men

cionado (ROCA, NAVARRO & LLUCH, l o c . c i t . ) ,  y re fo rz a d a  nuest ra  

opinión por el poster io r  h a l la z g o  de estas formas l a r v a r i a s  en 

el levante  español ,  pensamos, por una p a r t e ,  que la especie

es común en toda la Pen ínsu la  Ib é r ic a  y que posteriores y más
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amplios estudios sobre la hel mi n to fauna  de herpetos en nuestro  

p a fs ,  vendrán  verosími lmente  a c o n f i rm ar  esta ide a ,  a s í  como 

a e v id e n c ia r  un r e la t iv a m e n te  amplio  espectro de hospedadores  

in te rm ed ia r ios  p a r a  sus formas l a r v a r i a s .  Del mismo modo cree

mos que no solo el gato  doméstico,  sino otros v a r io s  Carn ívoros

puedan a c tu a r  de hospedadores d e f in i t i v o s  de este Cestodo, a u n 

que este últ imo es un tema que ya no e n t ra  en nuest ra  competen

c ia  y p a ra  cuya c la r i f i c a c ió n  h a r ía  f a l t a  estudios h e lm in to fa u n ís -  

ticos en C a rn ívoros ,  tema este sobre el que no tenemos r e fe re n 

c ias  concretas en E sp a ñ a .

Parece,  e n f in ,  t r a t a r s e  de una especie cosmopo

l i t a  y poco especí f ica  ya que,  a p a r t e  de España ,  se ha s e ñ a la 

do, tanto  en su forma a d u l t a  como en la l a r v a r i a ,  en d i fe rentes

puntos de A f r i c a ,  Asia y Europa .  Asimismo, los c is t icerco ides  

no solo se han encontrado en Rept i les  Saur ios ,  sino también

en Ofidios e incluso en a lg ú n  A n f ib io .

Con respecto a nuestro h a l la z g o ,  conviene  comen

t a r  algunos de ta l les  de in te rés .  Por un lado d e s tac ar  que,  a 

pesar  de ser la sa lam anq uesa  el hospedador  más h a b i tu a l  en 

nuestro p a ís ,  nosotros no hemos h a l la d o  los c is t icerco ides  en 

nin g u n a  de las muchas T .  maur i  tan ica d iseca das ,  habiéndolos  

encontrado,  sin embargo, en un L a cér t ido  no s eña lado  con a n te 

r i o r i d a d  y que r e s u l t a ,  por tan to ,  un nuevo hospedador in te rme

d i a r i o  p a ra  estas formas l a r v a r i a s  de Dip lopy  I idium a c a n t h o t e t r a . 

Se t r a t a  de Psammodromus a l g i r u s , la l a g a r t i j a  c o l i l a r g a .

Un segundo punto de atención se c en t ra  en 

la escasísima f recuenc ia  y densidad de p a r a s i ta c ió n  de los re p 

t i les  levan t inos ,  por p a r t e  de estos Cestodos. Así ,  m ient ras  TARA-  

ZONA V I LAS( 1955) c u a n t i f  ica como numerosos los quis tes h a l la dos  

en N a t r ix  m a u r a , y PARROT & JOYEUX(1920) in d ican  que en Arge 

l ia  es una especie común, p a r a s i ta n d o  a cerca del 20 % de los 

geckos estudiados ,  en la estac ión c á l i d a ,  nosotros hemos encon-
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F i g . 56.— Distribución geográfica de Diplopylidium
acanthotetra en la cuenca mediterránea.
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t rado  la especie,  independientemente  de la estación en la que 

se han r e a l i z a d o  las c a p t u r a s ,  en uno solo de los Rept i les  estu

d iados y únicamente tres de estos quis tes en el mencionado Rep

t i l .

No ha l lam os ,  en p r i n c ip i o ,  e xp l ic a c ió n  a lg u n a  

p a r a  estas acusadas d i fe re n c ia s  c u a n t i t a t i v a s ,  y pensamos que

el hecho más notab le  es la total  ausenc ia  de estos c is t icerco ides

en las salamanquesas del levan te  p e n i n s u l a r .

CICLO VITAL

Una de las p r im eras  e x p e r ie n c ia s  dest in adas

a d i l u c i d a r  el cic lo  e vo lu t ivo  de estos cestodos fue r e a l i z a d a

por MARCHI(1878) ( in  PARROT & JOYEUX, 1920) quien ensayó hacer

e vo luc ionar  un "quis te  con cuat ro  coronas de ganchos" p ro v en ie n 

te de una s a la m anq ues a ,  en un b u i t r e  leonado y un ga to ,  ensa 

yo que resu l tó  ne gat ivo  en ambos casos.  Sin embargo,  haciendo  

i n g e r i r  el mismo quiste  a una lechuza y s a c r i f i c a n d o  el Ave 

al  cabo de a lgunos d ía s ,  observó v a r i a s  pequeñas ten ias  comen

zando su de s a r ro l lo  en el in tes t ino . '  Este r e s u l ta d o ,  a más de 

insu f ic ien te ,  según PARROT & JOYEUX(1920),  se manifestó  en c i e r 

to modo a lgo inesperado,  sobre todo teniendo en cuenta  que no

se conocen Dipy I idium en esta Rapaz n o c tu rn a .

LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ MED INA( 1919) f i jare»;  

su atención en la sa lam an q u es a ,  T maur? tan i c a , debido a la

creenc ia  v u l g a r  de que cuando los gatos ing ie re n  estos Repti les ,  

a dqu ie ren  la enfermedad denominada comunmente con el nombre

de s a p e r a .  Por esta razón ,  r e a l i z a r o n  el examen p a ras i to ló g ico

de v ar ios  e jemplares  de este Saur io ,  h a l la n d o  en dos ocasiones  

quistes de D. tr inchesei  (= D. a c a n t h o t e t r a ); estos autores h ic ie 

ron a continuación el ensayo de d a r  de comer a tres s a la m an q u e 

sas a n i l lo s  g rá v id o s  de D. a ca n th o te t ra  recién obtenidos de un
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gato  autops iado .  Disecaron es-tfocs: Rept i les  con in te rv a lo s  de cinco  

dfas y no obtuv ieron ni un solo c is t i c e rc o id e . La in te rp re tac ió n

que dieron a este hecho, dado que la e x p e r ie n c ia  fue r e a l i z a d a

a comienzos del mes de Octubre,  y suponiendo que las funciones

v i t a le s  de este geckónido sufren un g ra n  am inoram iento ,  es que  

qu izás  las oncosferas no evoluc ionan h asta  que el Repti l  empieza  

su v id a  a c t i v a .  Esta teor ía  no nos parece del todo a c e r t a d a ,  

h a b id a  cuenta  que estos sau r io s ,  sobre todo en c l imas  c á l id o s ,  

apenas si t ienen le ta rg o  in v e rn a l  y ,  desde luego,  p ro longan

su a c t iv id a d  hasta  bien e n t rad o  el otoño.

Para  PARROT & JOYEUX(1920),  t ra s  la e x p e r ie n 

c ia  r e a l i z a d a  de hace r  i n g e r i r  a v a r io s  gatos c is t icerco ides

provenientes  de T .  m aur  i tan ica y comprobar  su d e s a r ro l lo  en

el in test ino de estos fe l in o s ,  r e s u l ta  de fác i l  comprensión su 

veh ícu lo  de in fe s tac ión ,  h a b id a  cuenta  que ,  tan to  en A r g e l ia

como en España ,  estos Carn ívoros  se a l im en ta n  con f rec uenc ia  

de las s a lam anq uesas .  Ahora b ie n ,  por o t ra  p a r t e ,  mediante  

el de sa r ro l lo  e x p e r im e n t a l ,  se ob tuv ie ron  estos c is t icerco ides

en la lechuza y además estas l a r v a s  se d a n ,  en condiciones  

n a t u r a le s ,  en Col uber  vi r i d i f  l a v u s . Por e l lo ,  los autores  mencio

nados opinan que el verme pueda ser ü b i q u i s t a .

Las in ves t igac iones  de LOPEZ-NEYRA( 1927) r e a l i 

zadas  en dos v e r t ie n te s ,  tu v ieron  resu l tados  d i fe r e n t e s .  M ien t ras  

que la infestac ión de un gato  joven con c is t icerco ides  proceden

tes de T.  maur i  tan ica resu l tó  s a t i s f a c t o r i a ,  obteniendo D. q u i n -  

quecoronatum (= D. a c a n t h o t e t r a ) t r a s  la disección de a q u é l ,  

la repet ic ión de su e x p e r ie n c ia  a n t e r io r  (LOPEZ-NEYRA & MUÑOZ 

MEDINA, 1919) de hacer d e s a r r o l l a r  los c is t icerco ides  en el hospe

dador  in te rm ed ia r io ,  re su l tó  v a n a .

Las pesquisas  de JOYEUX(1923) en este mismo 

sent ido,  haciendo i n g e r i r  huevos maduros a la s a la m an q u es a ,  

h a b ía n  resu l tado  igua lm ente  in f ructuosas  y este a u to r  se p r e g u n 
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tó si no e x i s t i r í a n  dos hospedadores in te rm ed ia r ios  siendo el 

pr im ero ,  q u i z á ,  un Insecto coprófago que s e r ía  comido por el 

Rept i I .

Según se desprende de todo lo dicho hasta  aho

r a ,  parecen c la r a s  a lg u n a s  cuestiones:

12 ) Esta especie se encuentra  no solo en uno, sino en v a r io s

hospedadores d e f in i t i v o s ,  siendo el más h a b i tu a l  el gato domésti

co pero habiendo otros Carn ívoros  e incluso q u izá  a lg ú n  Ave(?)  

que pueden a c t u a r  como ta le s .

2 2) Si ya el espectro de hospedadores d e f in i t i v o s  no se puede  

co n s id era r  estrecho, el de in te rm ed iar ios  hay  que c a l i f i c a r l o

de amplio ,  puesto que los c is t icerco ides  han sido señalados en 

numerosos Repti les ,  incluso en un A n f ib io .

3 2 ) Las e x per ien c ia s  r e a l i z a d a s  por v a r io s  autores y ya mencio

nadas  más a r r i b a ,  ponen de m anif ies to  que ,  e fec t ivam ente ,  el 

camino normal de in festac ión  del ga to  y demás C a rn ív o ro s ,  es 

la ingestión de Repti les ,  p r in c ip a lm e n t e ,  en el caso del ga to ,

pertenecientes a la f a m i l i a  GECKONIDAE’ .

4 2) Las invest igac iones  encaminadas  a conseguir  c is t icerco ides  

en los hospedadores in te rm ed ia r io s  a p a r t i r  de huevos a is lados  

de un hospedador d e f i n i t i v o ,  han re su l ta d o ,  hasta  el momento,  

in f ru c tu o s a s .

Esto nos l lev a  a pensar  que pueda  t r a t a r s e

de un c ic lo  diheteroxeno que u t i l i c e  como hospedadores in te rme

d ia r io s  a ciertos Repti les ,  p re fe r ib le m en te  Geckónidos. No o bs ta n 

te,  no hay que d e s c a r ta r  la p o s ib i l id a d  de que e x is ta  un p r im er  

hospedador in te rm e d ia r io  Insecto y que el re p t i l  sea ,  en r e a l i 

d a d ,  el segundo hospedador in te rm e d ia r io ,  con lo que nos h a l l a 

r íamos ante  un cic lo  v i t a l  t r ih e te ro xe n o .
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D ip lo p y  I id ium  nol le rf  ( S k r ja b in , 1924) ( l a r v a e )

Sinonimias: Progynopy I idium nól Ier i  S k r ja b in  , 1 924; Diplopyl  idium
monophoroides López -Neyra  , 1927; Progynopyl  idium  
monophoroi des López-Ney ra  , 1928 nec . D ip lopy l  idi  um 
nol ler i  (S k r ja b  i n , 1924) Wi tenberg , 1932 sp . composi ta 
Dip lopy l  id? um t r i  nchesei López -Neyra  , 1923.

Hospedador:  Tarentol  a maur  i tan ica (C u l t iv o :  1 e je m p la r :  1 <s ) .

Microhábi  ta t:  mesenterio i n t e s t i n a l .

Estaciones de muestreo:

CULTIVO: P e g o (T .m .  : 1 <f ) .

Frecuencia:  0 ,36  %

Densidad: 16

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  16 e je m p la res .

MORFOLOGIA

En una sa lam anquesa  común, Taren to l  a maur i  t á 

n i c a , y adosados a la capa  e x te rn a  de la  p a red  in t e s t in a l ,  

fueron h a l la d a s  16 v es fcu las  o pequeños qu istes  de forma subes-  

fé r ic a  y color b lanco .  En su in t e r io r  se e n co n trab a n  a lo ja d a s  

formas l a r v a r i a s  de Cestodo del t ipo c is t ic e rc o id e ,  siempre en 

número de una de e l l a s  por cada  uno de los q u is tes ,  y sin es

t a r  de n inguna  forma u n id a s  o conectadas a la p ro p ia  c á p s u la .

Estos c is t icerco ides  a lc a n z a n  una longi tud  de 

473-662 jjm (media 546 jjm) y una a n c h u ra  máxima de 355-473  

jjm (420 j jm ) .  El escólex está prov is to  de c u a t ro  ventosas s u b c i r -  

cu la re s  asf  como de un róste lo pequeño,  cónico,  a rmado de c u a 

tro coronas de ganchos, aunque en a lg ú n  e je m p la r  hemos contado  

solo tres de e l l a s ,  posib lemente por de sa p a r ic ió n  de la ú l t im a .  

Dicho escólex t iene unas dimensiones de 179-191/204-255 jjm (1 8 3 /  

215 j jm).  Las ventosas y el róstelo a lc a n z a n  un d iámetro  máximo  

de 51-89 jjm (73 jjm) y 99-115 jjm (107 Jjm), respect ivam ente .  

Existen entre  20 y 21 ganchos por cada  corona y los de la p r i 
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m era ,  única que nos ha sido pos ib le  m ed ir ,  t ienen una longi tud  

de 23-38 pm (32 j jm).  En la s u p e r f ic ie  del cuerpo son a p r e c i a -  

b les ,  en algunos e jem plares ,  una ser ie  de pequeñas p ro tu b e r a n 

c ias  o microtr icos que ta p iz a n  la mayor p a r t e  de la misma,  

d e t a l l e  éste que ya fue observado por algunos au to res ,  como 

SHARP I L0 (  1976) y VALKOUNOVA( 1982 a ) .

DISCUSION SISTEMATICA

El a n t ig u o  género Dipy I idi  um L e u c k a r t , 1863 

fue separado por LOPEZ-NEYRA( 1927) en los tres géneros s ig u ie n 

tes: Dipy I idi um ( L e u c k a r t , 1863) e . p .  López-Neyra  , 1927, con D_.

can i num como especie t ipo ,  Joyeuxia  L ó p e z - N e y r a ,1927,  género  

que poster iormente pasó a denominarse Joyeuxiel  Ia F ü h r m a n n , 1935 

y cuyo sta tus  ha sido recientemente  puesto a l  d fa  por JONES 

(1983) y D ip lopy l  idium ( B e d d a r d , 1913) López -Neyra  , 1927 , con

la especie t ipo D. genet tae  B e d d a r d , 1913.

Parece ser que D. genet tae  no fue suf ic ientemen

te descr i to  y además el e je m p la r  t ipo se p e rd ió  e n t re  las colec

ciones de BEDDARD, descr ip to r  de la especie .  Por e l lo ,  y t ra s  

demostrar  la id e n t id ad  de Dip lopy I idi  um y Progynopy I idi  um S k r j a -  

b in ,19 2 4 ,  LOPEZ-NEYRA (1928) op ina  que es este ú l t imo nombre 

el que debe p e r s i s t i r ,  cayendo Dip lopy I idi  um en. s inon im ia  con 

é l ,  cuestión esta que no ha sido acep ta da  por autores  poste r io 

res .

W ITENBERG( 1932) ind ica  que esta especie ,  D ip lo 

pyl idi um nol l e r i , debe ser cons iderada  como una species composi-  

ta que mezcla c ara c te re s  tan to  de D. nol ler i  S k r j a b i n , 1924 como 

de D. monophoroi des L ó p e z -N e y r a , 1927. Con esta op in ión no está  

de acuerdo LOPEZ-NEYRA( 1947 a ) ,  ind icando que ambas especies  

se d i fe r e n c ia n ,  a p a r t e  de a lgunos rasgos exc lus ivos  de a d u l to ,  

en el menor número de ganchos ros te la res  y mayor  tamaño de
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los mismos, p a r a  D. monophoroides. Sin embargo poster iores au to 

res dan como v á l i d a  la  s inon im ia  y asf  YAMAGUTI (1959) seña la

como sinónimos de D. nol ler i  a D. tr inchesei  sensu López-Neyra  

et Muñoz Medina ,  1921, Progynopy I idium nol ler i  S k r ja b  ¡n , 1924, 

P. monophoroides L ó p e z - N e y r a , 1927. Asimismo, CORDERO DEL CAM

PILLO et_ a_l_. (1977,1980)  también reseñan a D. monophoroi des 

como sinónimo de D. nol l e r i .

Dejando a p a r t e  D ip lopyl  idium zschokkei  H u n g e r -

büh l e r , 1910, s e ñ a la d a  en Rept i les  de S u d á f r ic a ,  tres son las  

especies que más se asemejan a nol l e r i : D. a c a n th o t e t ra  ( P a -

ro n a ,1 8 8 6 ) ,  D. monoophorum Lühe, 18*98 y D. skr jab in?  Popov,1935 .  

SHARP I L0 (  1976) separa  c la ra m e n te  D. s k r j a b i n i  de D. a ca n th o te 

t r a  y D. nol ler i  por el número de ganchos ex is tentes  en cada  

corona,  teniendo estas dos ú l t im as  especies en t re  17 y 28 g a n 

chos, mientras  que D. s kr jab in?  solamente posee 11. Además,  

repasando la p ro p ia  descr ipc ión  o r ig in a l  de POPOV( 1935),  es 

fác i lm ente  a p r e c ia b le  la d i s i m i l i t u d ,  por lo que a dimensiones  

se re f ie r e ,  con las dos especies a n te d ic h a s .

D. a c a n th o t e t r a  y D. . nol ler  i , por su p a r t e ,  

d i f ie ren  entre  sf notor iamente  por el ' tamaño total  y del escólex  

asf  como de las e s t ru c t u ra s  que éste p o r ta ,  ventosas y róste lo .  

Asimismo, la long i tud  de los ganchos es también d i fe r e n t e  en

ambas especies y as f  JOYEUX & BAER(1936),  en la c la v e  d icotómi-

ca r e a l i z a d a  p a r a  las  formas l a r v a r i a s  de Cestodos h a l l a d a s

en Repti les de F r a n c i a ,  in d ica n  que los ganchos de la p r im era  

corona miden 62-72 jjm en el caso de D. a c a n th o te t ra  y 42-53

jjm en el caso de D_. nol l e r i . A este respecto,  las medidas  toma

das por SHARP I L0 (  1976) d i f i e r e n  l igeramente  de las de los au to 

res franceses y a s f ,  señ a la n  p a r a  esta segunda espec ie ,  una

longi tud de los ganchos de la  p r im e ra  f i l a ,  comprendida  en t re

38 y 46 jjm, a lgo más pequeños pues,  que los a n te r io r e s .

En un completo estudio  l levado  a cabo por VAL-
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KOUNOVA( 1982 a , b )  acerca  de la morfo logía  y la e s t ru c tu ra  h is to -  

química  de la l a r v a  de esta especie,  nos encontramos asimismo

con a lg u n as  pequeñas d i fe re n c ia s  en cuanto  a dimensiones se 

r e f i e r e ,  con respecto a otros au tore s .  Este a u to r  pone de r e l ie v e  

una c a r a c te r ís t  ica p e c u l i a r  de esta forma l a r v a r i a ,  como es 

la presencia  de pequeñas p ro tu b e ra n c ia s  o micro tr icos  mayormen

te d is t r ib u id o s  en la s u p e r f ic ie  del escólex.  VALKOUNOVA (Joc. 

c i t . )  m ani f ies ta  también que no está hasta  el momento bien c la ro

que la l a r v a  de D. nol ler  i sea un c is t icerco ide  t íp ic o ,  ya  que  

no re su l ta  e v id e n te ,  al  menos en los e je m plares  estudiados por  

é l ,  si el saco en el cua l  está inser ta  la l a r v a  es una cáp su la  

( formada a p a r t i r  del organismo hospedador)  o un v e rd a d e ro  

qu is te ,  aunque a lgunos autores  (JOYEUX, 1923 ; LOPEZ-NEYRA,

1928 ; WITENBERG, 1932) lo dan como c is t icerco ide  t íp ic o .  VALKOU

NOVA ( l o e . c i t . )  p r e f ie r e  u t i l i z a r  el término "c áp s u la "  y no qu is te

por una ser ie  de razones bien ju s t i f i c a d a s  y además no denomi

na la l a r v a  como c is t ic e rc o id e  puesto que,  e n t re  o tras  razones,  

su pared  no se corresponde,  en su e s t r u c t u r a ,  con la d e scr i ta  

por otros autores (V0GE,1960 ; UBELAKER et_ aj_. ,1970 ; BARON,

1971 ; VALKOUNOVA & PROKOP IC,  1978,1980).

T ras  el estud io  de nuestros e jem plares  y las

consideraciones r e a l i z a d a s ,  podemos d e s c a r ta r  c la ra m en te  D. 

s k r ja b  i n i que solo posee 11 ganchos por f i l a ,  en el róste lo,  

m ientras  que los especímenes a q u í  descri tos cuentan  con 20-21 

de el los en cada corona .  Asimismo, las dimensiones genera les  

y sobre todo las de los ganchos de la p r im e ra  corona permiten

d e s c a r ta r  también a D̂ . a c a n t h o t e t r a , especie en la cual  estos 

ganchos son mucho mayores ,  aprox im adamente  el doble  que en 

los e jemplares  a q u í  t r a ta d o s .

Tan solo con D. monoophorum Lühe ,1898  pod r ían  

confundirse  las l a r v a s  obje to  de estud io ,  dado que a lg u n a s  de 

las dimensiones la acercan a a q u é l l a ,  pero la p resenc ia  en nues

tros e jemplares  de numerosos microt r icos  re p a r t id o s  por toda
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la s u p e r f ic ie  de la pared  de la l a r v a ,  nos ha l lev ado  a de te rm i 

n a r l a  c la ra m e n te  como Dip lopy l  idium nol ler  i S k r j a b i n ,  1924, a 

pesar  de a lg u n a s  pequeñas d i fe re n c ia s  dimensionales  ya puestas  

de m an i f ies to ,  con respecto a d i fe rentes  descripc iones de a lgunos  

a u t o r e s .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

D. nol leri  parece ser una especie b a s t a n t e  e x 

te n d id a  e n t re  a lgunos  Rept i les  de d i fe rentes  pa r te s  del mundo.  

B asta ,  p a r a  d a rs e  cuenta  de e l lo ,  o b s e rv a r  la c a n t id a d  de 

países c i tados  por YAMAGUTI (1959) p a r a  este Cestodo. Asf,  C h i 

n a ,  I n d i a ,  P a le s t in a ,  C h ip re ,  Turquestán  ruso,  A z e r b a id z h á n ,  

Esp a ñ a ,  E g ip to ,  T u r q u f a .  Entre  los hospedadores,  este mismo 

au to r  s eñ a la  una l is ta  de géneros en los que se ha h a l la d o  

esta forma l a r v a r i a ,  ta les  como Tarento l  a , Z a m e n is , Trop idono-  

t u s , Col u b e r , Ma I polon , C e ras te s , Gongy I u s , L a c e r ta  , Seps, Hem i -  

dacty  I u s , Bufo . RYSAVY( 1973),  y más recientemente  VALKOUNOVA 

(1982 a , b )  han h a l la d o  £ .  nol ler i  en la p a red  in te r n a  del in tes 

t ino y en el mesenter io de la c u le b ra  Ta rb o p h is  obtusus (Reuss,  

1830), de la lo c a l id a d  de Abu Rawash ( E g ip t o ) .

JOYEUX & BAER(1936) ind ican  que la especie

es p ro p ia  de la  región m e d i te r rá n e a  y ,  e fec t iva m ente ,  la b i b l i o 

g r a f í a  c o nsu l tada  permite  a v e n t u r a r  la h ipótes is  de una especie

que,  desde la región del M ed í te r rán eo -o cc id en ta I  , se h a y a  e x p a n 

dido notab lemente ,  a lc a n z a n d o  lugares  lejanos como a lg u n a s  

regiones ru s a s ,  o C h in a .  Parece que esto p o d r ía  ser posib le

h a b id a  cuenta  de que este Cestodo u t i l i z a  numerosas especies  

de Repti les  como hospedadores in te rm e d ia r io s ,  hecho este que,  

ev identemente ,  f a c i l i t a  una mayor d ispers ión  del p a r á s i t o ,  a 

la vez que pone de m an i f ies to  la escasa e s p e c i f ic id a d  de los 

c is t icerco ides  p a r a  con sus hospedadores.
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Fig .5 7 . -  Distr ibución geográfica de Diplopyl idi  um
n o l l e r i . Como en el resto de mapas de dis
tr ibución,  los datos del presente trabajo 
están excluidos.
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En España D. nol ler i  fue seña lado  por LOPEZ-  

NEYRA(1947 a )  con el nombre de D. monophoroides. El a u to r  h a 

l ló la forma a d u l ta  en el in tes t ino  del gato doméstico y los 

c is t icerco ides  en la p le u r a  y per i toneo de la  sa lam anq uesa  común.

Nuestro h a l la z g o  supone la segunda c i t a  de 

esta especie p a r a  España  y hay  que hacer  constar  su b a j ís im a

frecuenc ia  de p a r a s i ta c ió n  ya que solo la  hemos h a l la d o  en uno 

de todos los Repti les Saur ios e xa m in a d o s .  Este es un hecho que 

parece c o n t ra s t a r  con la g ra n  d ispers ión  g e o g rá f ic a  que mues

t ra n  estas formas l a r v a r i a s ,  d ispers ión  a p a r t i r  de la  c u a l ,

c a b r í a  esp era r  un mayor p o rc e n ta je  de hospedadores p a r a s i t a d o s .

CICLO VITAL

Si p a r a  D_. a c a n th o t e t ra  se han r e a l i z a d o  v a 

r i a s  e xp e r ien c ia s  acerca  de su c ic lo  e v o lu t iv o ,  no ocurre  lo

mismo con nol ler i  que ha sido mucho menos es tud iado  sobre

este p a r t i c u l a r ,  destacando únicamente  los estudios de PUJJATI 

(1949) sobre esta especie en concreto y los de POPOV(1935) sobre 

D. s k r j a b i n i , especie p róx im a  a D. nol le r? . Sin embargo,  dada  

la a f i n i d a d  ex is tente  e n t re  ambas formas l a r v a r i a s ,  y conside

rando  que también D. nol ler  i u t i l i z a  C a rn ívoros  como hospedado-

res d e f in i t ivo s  y a Repti les  ¡gua les  o s im i la re s  que la especie
\

a n t e r io r ,  como in te rm e d ia r io s ,  cabe e s p e r a r  p a r a  D.  nol l e r i , 

un c ic lo  v i t a l  d ihe te roxeno,  con un S au r io  como hospedador  in 

te rm ed ia r io .  E l lo  sin p e r ju ic i o  de a d m i t i r  la p o s i b i l i d a d  de que  

en la  cadena  de hospedadores se in c lu y a  un Insecto,  lo que 

com porta r ía  un cic lo  t r ih e t e r o x e n o .

Hay que s e ñ a l a r ,  por o t ra  p a r t e ,  que recientes  

investigaciones r e a l i z a d a s  por GABRION & HELLUY(1982) s i tú an  

esta especie en un grupo  cuyo d e s a r ro l lo  está c a r a c t e r i z a d o  

por la presencia  de un hospedador  in te r m e d ia r io  Ver tebra do  (An



-  237 -

f i b i o ,  Repti l  o M am ffe ro ) ,  ac tuando como hospedador d e f in i t i v o  

un C arn ívoro  o un Ave A c c ip i t r i fo rm e .  La l a r v a ,  de t ipo P le ro -  

cercoide  (v e r  FREEMANN, 1973),  está desprov is ta  de v e s íc u la  q u ís -  

t ica  y de cercómero.
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S k r ja b  i nodon m edinae (G a rc ía  Cal v e n te , 1948)

Specian et U b e la k e r , 1974

Sinonimias: Pharyngodon ( P h a ry n g o d o n ) medinae G arc ía  C á lv e n te ,
1948; P a r a the lan dros  medinae Read et Am re in ,1953 .

Hospedador:  Podare is  h is p á n ic a  ( P l a y a :  42 e jem pla res :  23
(fef y 19 ?? ; M a r j a l :  12 e jem plares :  12?? ; C u l t i 
vo: 39 e je m p la re s :  1 9 ^  y 20 ?$ ; Bosque: 35 ejem
p la re s :  23 <f<j y 12 $? ; Urbano: 4 ejerripI a r e s : 4 <f<f) .

M i c r o h á b i t a t : ciego.

Estaciones de muestreo:

PLAYA: Moncófar ( IP. h_- ‘ 2 <f<f y 4 ?? ); Canet de
Berenguer  (P . jn . : 3 <f<f y 3 ?? ); El Sa ler
( P . h .  : 6 <s<s y 2 ); El Perel  lonet ( P . h . :
1 $ ) ;  Cul lera  (P. jn.  : 1 $ );  Gand ía  ( P . h * :
2 <f<f y 1 ? ); P i l e s ( P . h .  : 2 y 4 ?? );
D e n i a ( P . h *  • 4 <f<f y 2 ?? ); Arena les  del
sol ( P . h .  : 2 <sd y 1 ? ); G u ard am ar  del
S e g u r a ! P . h . : 2 <f<f ) .

MARJAL: Peñíscol  a (P  .h .̂ : 1 <f y 8 ?? ); El P a lm ar
( P . h .  : 1 <f y 2?? ) .

CULTIVO: Castef lón ( P . h . : 4 <f<f y 5 ?? );  Canet
de BerenguerlP.h_.  : 5 rfrf y 2 ?? ) , P ic a n y a
(P. ln.  : 1 ); Torre n te (P . In .  : 6 <f<f y 8 ?? ) ;
San l s i d r o ( P . h .  : 1^ y 2 ?? ); El Romaní
(P.h^. : 1 <f T;  G andía (P .h .*  ’ 1 y 3 ??).

BOSQUE: S t a .  M a g d a l e n a ( P / h . -  : 1 <f ) ;  S e r r a ( P . h u :
1 ? ) ;  G M e t ( P . h ' . -  : 2 <f<f y 2 ?? ) ;  P o b la
de Va l  Ibona(P^.h^. : 1 «r y 1 ? ) ;  M a c a s t r e
( P . h .  : 2 rfcf y 2 ?? ) ;  Godel l e t a ( P . h . :
3 cTcf ) ;  J i j o n a ( P . h . : 2 d<f ) ;  B e n i ta tx e l l
(P .fn. : 3 cftf y 3 ?? ); Ben isa (P .h i . :  4 * *
y 1 ? ); Al tea ( P . h * :  1er );  Ben idorm ( P . jn . :
4 dv y 2 ?? ) .

URBANO: B u r j a s s o t ( P . j i . : 1 <t ) ;  V a l e n c i a ( P . h . :  3<*vK 

Frecuenc ia:  39 ,3  %

Densidad: 5 ,2

MORFOLOGIA

Cuerpo fus i form e ,  de color b la nco ,  con la c u t í 

c u la  e s t r ia d a  t r a n s v e r s a  Imente.  Boca p ro v is ta  de tres la b ios .
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Esófago con bulbo p o s te r io r ,  del cual  está separado  por un pe

queño e s t ran g u Ia m ie n to .  Alas l a t e ra le s  presentes en ambos sexos,  

si b ie n ,  las de las hembras g r á v i d a s  son muy est rechas,  apenas  

p e rcep t ib les .

M ac ho:

Cuerpo r e c t i l ín e o ,  con la ex t rem id a d  pos ter io r  

a rq u e a d a  en forma de c a y a d o .  Longi tud  total  869-1351 jjm (media  

1156 pm) y an ch u ra  máxima 68-135 pm (96 p m ) .  El esófago, e x 

c lu ido  el bu lbo ,  t iene  una long i tud  de 125-168 pm (148 pm) y 

una an ch u ra  de 18-29 pm (23 p m ) .  El bu lb o ,  propiamente  dicho,  

es aproximadamente  esfér ico y a lc a n z a  un d iámetro  de 36-56

pm (47 pm) .  El a n i l l o  nervioso está s i tuad o  a 48-89 pm (67 pm)  

de la  ex t rem idad  c e f á l i c a ;  el poro exc re to r  d is ta  242-377 pm 

(308 pm) de d icha  e x t r e m id a d .  La d is t a n c ia  de la c loaca al  

extremo cauda l  es de 203 pm. Las a la s  l a t e ra le s  comienzan a

31-64 pm (50 pm) del extremo a n t e r io r  y a lc a n z a n  una a n c h u ra

máxima de 6-15 pm (11 p m ) .  No ex is ten  a la s  c a u d a le s .  La e s p í -  

c u la  es a lgo  ensanchada  en su p a r t e  media y t iene  una longi tud  

de 51-69 pm (61 p m ) .  Existen tres p ares  de p a p i l a s ,  un p a r

p re c lo a c a l ,  un p a r  pos tc lo ac a l ,  más • pequeño,  y otro p a r ,  aún

más pequeño, s i tuado en el tronco c a u d a l .  Cola con un pequeño  

tronco o porción más e nsanchada  y una p u n ta  a d e l g a z a d a ,  con 

la su p er f ic ie  l i s a ,  sin e sp in as ,  cuya  long i tud  total  es de 116-

241 pm (194 pm) .

Hem b r a :

Longitud  tota l  3312-5797 pm (4543 pm) y a n c h u 

ra  máxima 222-355 pm (274 p m ) .  La longi tud  del esófago es de

280-318 pm(299 pm) y su a n c h u ra  de 39-48 pm (43 p m ) .  El bu lbo

esofágico es subesfér ico ,  con unas dimensiones de 82 -106 /87-106  

pm (95/100 p m ) .  A n i l lo  nerv ioso y poro exc re to r  s ituados respec

t ivam ente  a 89-120 pm (99 pm) y 318-560 pm (405 pm) del e x t r e -



Skrjabinodon medinae de Podareis hispánica. A:? extremo anter ior  
visión ventral .  B:$detal le del poro excretor,  vagina y vulva, v i 
sión l a t e ro -v e n tr a l . C: $ extremo posterior,  visión l a t e r a l .  D:rf 
extremo caudal, visión l a t e r a l .  E: huevo. A,D,E, esc: 100 pm 
B,C, esc . : 500 jjm.
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mo ce fá l ic o .  La v u l v a ,  que en v is ión  v e n t r a l  se observa  como 

una h e n d id u ra  ' t r a n s v e r s a ,  está s i tu a d a  siempre por de t rás  del 

poro e xc re to r ,  a una d i s t a n c ia  de 367-618 pm (451 pm) de la 

ex t rem idad  a n t e r io r .  Su posición es casi  s iempre p o s tb u lb a r  en 

las hembras g r á v i d a s ,  pero en las p r e g r á v i d a s ,  suele  es ta r  

s i t u a d a  a n ive l  del b u lbo  esofágico e incluso a lgo  a n t e r io r .  

La v a g i n a ,  musculosa,  se d i r i g e  h a c ia  la p a r t e  pos ter io r  del 

cuerpo y t iene  una long i tud  de 447 p m .  El ano está s ituado  

a 714 pm del extremo c a u d a l .  Las a la s  l a t e r a l e s ,  estrechas y 

no observables  en a lg uno  de los e jem plares  es tud iados ,  comien

zan a 97 pm del extremo a n t e r io r  y a lc a n z a n  una a n c h u ra  m á x i 

ma de 9 p m . La cola es f i l i fo r m e  y t iene  una long i tud  de 521 — 

757 pm (634 p m ) ,  estando g u a rn e c id a  de 7 -9  es p in a s ,  i r r e g u l a r 

mente d i s t r i b u id a s .  Huevos con una de las  c a ra s  a lg o  a p l a n a d a ,  

y los extremos l igeram ente  t runcados ,  de 115-135 /40-47  pm (127 /  

43 p m ) .

DISCUSION SISTEMATICA

Los o x iú r id o s  de Repti les  Saurios  cuyos machos 

están prov istos de una e s p f c u la ,  sin -gubernácu lo ,  fueron s e p a r a 

dos an t iguam ente  en dos géneros,  Pharyngodon Diesing,1861 y 

Thelandros  Wedl ,1862,  d i f i r i e n d o  ambos, fu n da m enta lm ente ,  en 

la  posición de la v u l v a ,  que se s i túa  en el te rc io  a n t e r io r  del 

cuerpo en el p r im ero ,  y h a c ia  la m itad  del mismo en el segundo  

(RA ILL I ET & HENRV, 1916; SEURAT,1917; THAPAR, 1925).

Con el d e v e n i r  del t iempo, el estudio  más pro 

fundo de las especies ex is te n tes ,  a s f  como el descubr imiento

de otras nuevas ,  l legó a ponerse de m a n i f ies to  que ,  en el géne

ro Pharyngodon sensu l a t o , se podían  d i s t i n g u i r  tres t ipos o

formas de machos que d i f e r í a n  en la prese nc ia  y disposición

de las a la s  c a u d a le s .  As í ,  hay formas con a la s  c auda les  bien

patentes que engloban los tres pares  de p a p i l a s  c a r a c te r ís t ic o s
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de este género; formas con las a la s  menos patentes y que solo 

inc luyen  los dos primeros pares  de p a p i l a s ,  quedando el tercero

fu e r a  de e l la s ;  y un te rcer  t ipo de formas que carecen por com

pleto  de a la s  c a u d a le s .

SANDGROUND( 1936) op ina  que esta reducción

p ro g re s iv a  de las a la s  cau d a le s  en los machos puede ser in t e r 

p r e ta d a  como una tendencia  e v o lu t iv a  h a c ia  las condiciones que  

se dan en las formas del género Thel a n d r o s . MALAN(1939) va

aún más lejos e in d ica  que la reducción de las a la s  cauda les

se corresponde con una reducción concomitante en la longi tud  

de los pedúnculos de las p a p i l a s ,  de ta l  modo que el últ imo  

estad io  s er ia  aquel  en que no ex is ten  a la s  c au d a le s  y todas  

las p a p i la s  son sés i les ,  ta l  como ocurre  en el género S kr ja b  i no-  

don . KOO(1938) descr ibe  la nueva especie Skr jab inodon ap ap i  11o-

sus Koo,1938, desprov is ta  de a la s  cauda le s  y de p a p i l a s  e i n d i 

ca que este es el g rado  máximo de d icha  tendencia  e v o l u t i v a ,

op inando incluso que q u iz á  se d e b e r ia ,  en un fu t u r o ,  c r e a r

un nuevo género p a r a  i n c l u i r  esta nueva  especie .

También acerca  de las re lac iones  f i logenéticas  

de este grupo de O x y ú r id o s ,  PETTER & QUENTIN (1976) r e a l i z a n  

a lg u n a s  puntu a l  izaciones en s im i la r  sent ido del seña lado por

los autores antes mencionados. Asf in d ic a n ,  por e jemplo,  y t ra s  

el estudio  de la d isposic ión de las p a p i la s  c e f á l i c a s ,  que los 

PHARYNGODON IDAE son pol i f  i léticos y surg ieron  a lg u n a  vez a 

p a r t i r  de los Oxiúr idos  de Insectos.  Cont inúan d ic iendo que  

es,  de hecho, la e x t re m id a d  c auda l  del macho la  que parece  

mostrar  mejor las re lac iones  f i logenét icas del g ru p o ,  y es este

c a r á c t e r ,  ju n to  con la  posición de la v u l v a ,  el que permite  

d i s t i n g u i r ,  dentro de los géneros p a rá s i to s  de Rept i les ,  dos 

l íneas  d e f in id a s :  en la  p r i m e r a ,  que se d e s a r r o l l a  en r e p t i l e s

c arn ív o ro s ,  la cola pe rs is te  l a r g a  y a f i l a d a ,  hab iendo una p ro 

g re s iv a  reducción tan to  de los pedúnculos como del tamaño de 

las p a p i l a s ,  a s í  como una p ro g re s iv a  desa p a r ic ió n  de las
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a la s  cauda les  (géneros P h a ry n g o d o n , S k r ja b in o d o n , Spaul igo-  

d o n . . . ) *  La segunda l ínea  se d e s a r r o l l a  en Rept i les  herv íboros  

( U ro m a s t ix , Iguánidos  hevíboros  y T e s t u d ín id o s ) .  Las p a p i la s  

pierden  sus pedúnculos pero permanecen grandes  y an ch a s ,  e x is 

t iendo además un progres ivo  acortamiento  de la e x t re m id a d  c a u 

dal  y una p ro g re s iv a  desa p ar ic ió n  de las a la s  c au d a les  (géneros  

Mehdiel I a , T a c h y g o n e t r i a , T h a p a r  i a , Ozo la im us . . . ) .

El género T h e la n d r o s , p a r á s i t o  tan to  de Rept i 

les c a rn ívoros  como he rv íb o ro s ,  queda un poco fu e r a  de ambas  

l ín ea s ,  mostrando a f in id a d e s  ora con la de he rv íb o ro s ,  ora con 

la de carn ívoros  e incluso con a lg u n a s  especies de B a t r a c h o la n 

d r o s , p a r á s i to  de A n f ib io s .  Parece que s e r ía  lógico s i t u a r  a 

Thel andros en la base de dos l íneas  de evo luc ión ,  d ivergentes ;  

sin embargo, la reducción en espesor del apénd ice  c auda l  c a r a c 

te r ís t ico  del género,  p a rece ,  en op in ión de PETTER & QUENTIN 

( l o c . c i t . ) ,  un c a r á c t e r  a l tam ente  evoluc ionado y más bien tende

r í a  a mostrar  a lg ú n  t ipo de c o n ve rg en c ia .

Debido pues a esas v a r ia c io n e s  ya mencionadas  

en las a la s  c auda les  de los machos, BAYLIS(1930) creó el nuevo  

género Para  thel andros  p a r a  i n c l u i r  a q u e l la s  formas de P h a ry n g o 

don sensu Iato cuyos machos no ten ían  a la s  c a u d a le s  o p a p i la s  

peduncu I a d a s . Más ta r d e ,  SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA & LAGODOVS- 

KAJA(1960), crearon el género Spaul igodon que engloba todas

las formas en las que las a la s  c auda les  no inc luyen  el te rcer  

p a r  de p a p i l a s ,  que q ueda ,  por tan to ,  fu e ra  de e l l a s .

La exc es iva  am p l i tu d  del género P a ra th e la n d ro s

B ay l is ,19 30  l levó a INGL IS (1968) a r e co n s id e ra r  el s ta tus  s istemá

tico de todas las especies a d s c r i ta s  hasta  ese momento a dicho  

género.  Este au tor  l legó a la conclusión de que solo las especies  

descr i tas  en Anfib ios a u s t r a l i a n o s  e r a n ,  en efecto,  c o n g e n é r ic a s , 

y p a r a  e l l a s  queda a ctua lm ente  en v ig o r  la denominación g e n é r i 

ca de Para the l  a n d r o s . Por el c o n t r a r io ,  el resto de las especies
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que hasta  ese momento h á b fa n  sido también a d s c r i ta s  o r e fe r id a s  

a Para the l  a n d r o s , ta les  como P.  anol i s Chi twood, 1934 , P_. oedu-  

ra e  Johnston et Mawson,1947 , P.  scelopori  Cabal  lero ,  1938 , P.

a p ap i  I losus (Koo,1938) , P.  medinae  (G a rc ía  Cal ven te ,  1948) ,

P_. basi  i ( Wa I to n , 1940) , P.  mabuiensis  (M a la n ,19 3 9 )  , P.  mabu-

yae  (S an d g ro u n d , 1936) , P.  megalocerca ( S k r j a b i n , 1916),  mostra 

ban sensibles  d i fe re n c ia s  con las del género P a ra th e l  andros  

ta l  y como lo re d e f in ió  el a u to r  ing lés ,  y creó por e l lo  el nuevo  

género S kr ja b  i nodon, con la especie t ipo S. mabuyae  (Sandground,  

1936),  que in c lu ía  a lg u n a s  de las especies antes mencionadas,  

en las cuales los machos carecen completamente de a la s  c a u d a le s .

Resumiendo, podemos d e c i r  que en la a c t u a l id a d  

y de acuerdo con PETTER & QUENTIN(1976),  se adm ite  que el 

an t ig u o  género Pharyngodon ha quedado d i v id i d o  en los s ig u ie n 

tes: Pharyngodon Diesing ,1861 sensu s t r ic to  (= Neopharyngodon

C h a k r a v a r t y  et Bhadur i  , 1948),  Spaul igodon S k r j a b i n ,  Sch ikhoba lo -  

va et L a g o d o v s k a ja , 1960 y S k r ja b  i nodon ln g l is ,1 9 6 8 .

Como e r a  de e s p e r a r ,  la  especie que nos ocupa,  

Skrjab?nodon m e d in a e , ha su f r id o  v a r i a s  v ic is i tu d e s  s is temáticas  

hasta  l l e g a r  a su ac tu a l  denominación .  La especie fue c rea da  

por GARCIA CALVENTE (1948) con el binomio Pharyngodon m e d in ae . 

Este a u to r ,  además, s ep a ra  el género Pharyngodon sensu I ato  

en dos subgéneros,  a te n d ien d o  a la p resenc ia  o ausenc ia  de 

e sp icu lar  el subgénero P h a r y n g o d o n , con la especie t ipo P h a r y n 

godon ( P h ary n g o d o n ) s p in ic a u d a  (D u ja r d in  , 1845) y el subgénero  

N e y ra p h a ry n g o d o n , con la  especie t ipo Pharyngodon ( N e y ra p h a -  

ryngodon ) neyrae  G arc ía  CaI ven te ,  1948.

READ & AMREIN(1953) no están de acuerdo con 

esta d iv is ión  subgenér ica  ya que op inan  que el único c a r á c te r  

empleado p a r a  e l l a ,  la p resenc ia  o ausenc ia  de e s p íc u la ,  no 

t iene  la su f ic ien te  im p o r ta n c ia  como p a r a  ser u t i l i z a d o  en la  

p a r t ic ió n  de un género,  y e l lo  c r e a r í a  una separac ión  taxonómi-
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ca demasiado a r t i f i c i a l .  La p resenc ia  o ausenc ia  de espfcu la  

en las especies de Pharyngodon sensu lato const i tuye  un c a r á c 

te r  v á l id o  p a r a  la separac ión  de especies pero probablemente

del mismo v a lo r  de s ig n i f ic a c ió n  que la presenc ia  o ausencia

de espinas en la cola de la hem bra ,  por e jemplo.  Estos mismos 

autores t ra n s f ie re n  Pharyngodon m e d in ae , ju n to  con Pharyngodon  

a p a p i  I losus Koo,1938, al  género P a ra th e la n d ro s  B a y l is ,1 9 3 0 .  Con 

esta ú l t ima s ituac ión  se muestra  en desacuerdo GUPTA(1959)

quien p iensa que P.  medi nae no debe ser t ra s la d a d o  de género,  

ya  que cumple los c a ra c te re s  del género P h a ry n g o d o n , op inión  

ésta que,  en la a c t u a l i d a d ,  se h a l l a  p e r i c l i t a d a .

La c reac ión  por p a r te  de INGLIS(1968) del géne

ro Skr jab  i nodon p a r a  a q u e l l a s  especies a d s c r i ta s  prev iam ente  

al  género Para the l  andros pero que no co inc id fan  con las c a r a c t e -  

r fs t ic a s  de este re d e f in id o  género,  en t re  las que se encontraba  

P. m e d in a e , im p l icaba  que esta especie quedaba  in c lu id a  en

el nuevo género,  aunque  el p rop io  INGLIS ( l o e . c i t . )  no hizo  

r e fe re n c ia  concreta  a la especie h i s p a n a .  Fueron f in a lm e n te  los 

autores SPECIAN & UBELAKER (1974) quienes propus ieron p a r a

Pharyngodon medinae la nueva  combinación S k r ja b  i nodon medinae  

ya que esta especie carece de a la s  cauda les  y posee un único

p a r  de p a p i la s  p re an a le s  sés i les .

Por nu e s t ra  p a r t e ,  t ra s  todas las c ons iderac io 

nes s is temáticas expuestas  y t ra s  la  rev is ión  de nuestro mate

r i a l ,  asumimos esta ú l t im a  denominación con la que nos m o s t ra 

mos plenamente de acuerdo .

Cabe s e ñ a l a r  por úl t imo que ASTASIO, ZAPATERO 

& CASTANO( 1981) redescr iben la especie en cuestión y proponen 

su t ra s la d o  al género P ara p h a ryn g o d o n  C h a t te r j i  i , 1933, cosa

que, a nuestro ju ic io ,  no está j u s t i f i c a d a  en modo a lg u n o .

Nuestros e je m plares  co inc iden ,  en términos gene-
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r a le s ,  con la  descr ipc ión o r ig in a l  de GARCIA CALVENTE (1948),  

aunque  hay que s e ñ a la r  que este au to r  da como segura  la  pose

sión de a la s  c auda les  ind icando:  " las  cuales no son v is ib le s ,

lo que a t r ibu im os  a la posición la t e r a l  del m a te r ia l  que e s t u d ia 

mos" (GARCIA CALVENTE, 1948 p . 3 8 5 ) .  Es casi  seguro,  sin embargo,  

que la  no observación de las a la s  cauda les  se debió simplemente  

a que no las h a y ,  y asf  lo corrobora el hecho de h ab er  sido  

in c lu id a  f in a lm en te  la especie en el género S kr ja b  i nodon, asf

como la p ro p ia  iconograf fa  que a d ju n t a  el a u to r  español en la 

descr ipc ión de la especie .  Asimismo, la posición del te rcer  p a r  

de p a p i l a s  no concuerda  exactamente  en la  descr ipc ión de GAR

CIA CALVENTE ( l o c . c i t . )  con respecto a nuestros e jem plares .  

Este a u to r  la s i tú a  en posición a d a n a l ,  ju n to  al  segundo p a r ,

m ient ras  que en todos los e jemplares  estudiados por nosotros,

dicho p a r  de p a p i l a s  se s i túa  más p o s te r io r ,  jus to  en la base

del tronco o ensanchamiento  c a u d a l .  A este respecto pensamos 

que la posic ión,  en forma de c ay a d o ,  del extremo cauda l  de 

los machos de esta especie,  h a y a  podido deformar  en p a r t e  la 

correc ta  v is ión de la s i tuac ión de este te rcer  p a r  de p a p i l a s .

Por lo que concierne a- la posición de la v u lv a  

y poro e xc re to r ,  GARCIA CALVENTE(1948) ind ica  que están s i t u a 

dos a la a l t u r a  del bu lbo en las hembras jóvenes,  pero adoptan  

una posición marcadamente  p r e b u l b a r  en las a d u l t a s .  En nues

tros e jemplares  correspondientes  a hembras g r á v i d a s ,  la v u lv a  

y el poro excre to r  suelen ser pos tb u lb ares ,  a unque  en a lgunos

casos se s i tú an  a n iv e l  del bu lbo e inc luso,  en a lg u n a s  ocasio

nes,  lo hacen por d e lan te  de é l .  Estas pequeñas d i fe ren c ias

con respecto al  m a te r ia l  de GARCIA CALVENTE ( l o c . c i t . ) ,  p u d ie 

ra n  ser debidas  al  d i fe re n te  g rado  de contracc ión y re la ja c ió n  

del verme, dependiente  del t ipo de f i j a c ió n  empleado,  tal  como 

ind ican  asimismo ANGEL & MAWSON(1968).

La ún ica  d i fe re n c ia  en tre  los e je m plares  o r i g i n a 

les y los a q u f  descr i tos ,  que puede cons iderarse  im poratan te ,
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sí dejamos a un lado las ya mencionadas a n te r io rm e n te ,  pos ib le 

mente debidas  a la in te rp re ta c ió n  o al estado de los he lmintos,  

sea el tamaño de los huevos,  a lgo  menores en nuestros e je m p la 

re s .  Pero entendemos que esta d i fe re n c ia  por sf sola no permite  

la  separac ión de ambas especies,  h a b id a  cuenta  de la s im i l i tu d  

del á r e a  de estudio  y de que ambos grupos de e jem plares  han  

sido ha l la d o s  en hospedadores congenéricos,  muy s im i la r e s .

Quizá ,  de hecho, la mejor forma de poder a c l a 

r a r  completamente la cuest ión ser fa  el estudio  de los e jem plares  

t ipo de GARCIA CALVENTE(1948),  hecho éste que no hemos podido  

l l e v a r  a cabo por encon tra rs e  la colección hel mintológ ica del 

I n s t i tu to  López-Neyra  de G ranada  (donde presumiblemente  se 

loca l i zan  dichos e je m p la r e s ) ,  en fase de reorgan i z a c i ó n .

Optamos pues por  a s i m i l a r  nuestros e jemplares

a la especie Skr jab inodon medinae (G arcfa  C a Iv e n te ,  1948) Specian

et U b e la k e r , 1974 quedando,  en todo caso, a la espera  de poder

e s t u d ia r  los e jemplares  sobre los que se basó la descr ipción

o r i g i n a l .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

A p esar  de las escasas c i ta s  de este Nematodo,

hecho posiblemente debido a la p a rq u e d ad  de estudios sobre

hel mi nto faunas de Lacér t idos  europeos, S. medi nae se nos hó

mostrado como una especie a b u n d a n te ,  aunque  siempre sobre

un único hospedador,  Podare is  h i s p á n i c a .

La especie fue de scr i ta  por GARCIA CALVENTE 

(1948) sobre L acer ta  m ura l  i s , en la lo c a l id a d  de G r a n a d a .  Poste

r iormente  DOLLFUS( 1961) la e ncuentra  en el in test ino  de L a cer ta  

mural  is y en el recto de L acer ta  vi v i p a r a , ambas de la lo c a l i 

dad francesa  de R ichel ieu  ( I n d r e - e t - L o i r e ) . Por ú l t imo,  y antes



Fig .5 9 . -  Distr ibución geográfica de Skrjabinodon 
medinae en Europa.
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de ser s eñ a lad a  en nuest ra  re g ió n ,  ASTAS 10, ZAPATERO & CASTA- 

ÑO (1981) la  c i t a n  sobre Podare is  h is p á n ic a  en los a lrededores  

de M a d r id .

La observación  cuidadosa  de las loca l idades  

y sobre todo de los hospedadores en donde se Ka lo ca l izado  

este O xy ú r id o ,  nos permite  a v e n t u r a r  un or igen norte  o cen t ro eu -  

ropeo p a r a  dicho Nematodo. En efecto,  tengamos en cuenta  que  

L a ce r ta  vi  v ¡p a ra  es un L a c é r t íd o  procedente de estas la t i tu d e s  

cuya  d is t r ib u c ió n  es muy a m p l ia  dentro  de Europa e incluso  

en el nor te  dé As ia ,  pero f a l t a  por completo en la cuenca medi

t e r r á n e a  europea ,  h a l lán d o s e  únicamente en España  en regiones  

a is la d a s  de la zona nor te .  Podare is  mural  is es asimismo una  

especie centroeuropea que se ha extend ido  a Europa m e r id io n a l ,  

noroeste de Asia menor y te rc io  norte  de la Pen ín s u la  I b é r i c a .  

Podare is  h i s p á n i c a , por su p a r t e ,  es una especie fundam e nta lm e n

te endémica de I b e r i a .

Todas estas e v id e n c ia s ,  un idas  al  hecho de 

no h a b er  h a l la d o  la especie en Lacért idos de or igen n o r t e a f r i c a -  

no, parecen a p o y a r  que S kr jab inodon medi nae pudo in t ro d u c i rse  

en la Pen ínsu la  I b é r i c a ,  ju n to  con uno o los dos hospedadores  

de origen europeo,  L .  vi  v i p a r a  y P. mural  i s . Dada la est recha  

con v ive n c ia  que en muchos lugares  muestran sobre todo P m u ra -  

I is y P.  h is p án ic a  y suponiendo una esp e c i f ic id a d  de hospedador

no demasiado e s t r ic ta  por p a r t e  de medi n a e , éste pudo a d a p 

ta rse  a este últ imo L a c é r t id o ,  asegurando con e l lo  una mayor-

d ispers ión  a t ra v é s  de E sp a ñ a ,  l ig a d a  a la de este R e p t i l .

CICLO VITAL

No ex is ten  estudios concretos sobre el c ic lo  

v i t a l  de esta especie ni de o t ra s  del género ya  que,  a p r i o r i ,

d icha  cuestión no ofrece p a r t i c u l a r  in terés .
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Se t r a t a ,  como en muchos otros casos de O x y ú r i -  

dos, de Nematodos monoxenos en cuyo c ic lo  no in te rv ie n e  , por  

ta n to ,  n ingún hospedador in te r m e d ia r io .  Los huevos son e l im in a 

dos con las heces al  e x t e r i o r  y quedan en el sueio o sobre pe

queñas p la n ta s  e tc .  Al ser inger idos  por otro hospedador (otro  

La cé r t id o )  estos huevos c ont inúan  su d e s a r r o l lo ,  a lc a n z a n d o  

los vermes adul tos  la m adurez  sexual  en el in tes t ino  de este  

úl timo.



Fig .60 .— Localización de Skrjabinodon medinae en 
el pisó termomediterráneo levantino.
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S krja b in o d o n  mascomaf n . s p .

Hospedador:  T arentol  a maur i  tan ica (C u l t iv o :  3 e je m p la res :  1 cr
y 2 ?? ; Bosque: 1 e je m p la r :  1? ) .

M i c r o h á b i t a t : ciego.

Estaciones de muestreo:

CULTIVO: T o r r e n t e ( T . m . :  1 9 );  G a n d í a ( T . m . :  1tf y 
1 ? ) .

BOSQUE: S e r r a ( T . m . :  1 9 ) .

F r e c u e n c ia : 1 , 4 %

Densidad:  5

M a t e r ia l  a n a l i z a d o :  24 e je m p la res .

MORFOLOGIA

Unicamente en cuatro  de todos los geckónidos  

estudiados se ha h a l la d o  un pequeño número de Nematodos O xy ú -  

r idos t ras  cuyo detenido examen morfoanatómico,  creemos h a l l a r 

nos ante  una nueva especie .

m a te r ia l  de descripción-: 1 cr y 5 ?? f i j a d o s  en

alcohol de 702 . Tipos depositados en el Departamento  de Zoología  

de la Facu l tad  de Bio lógicas de Va lenc ia  ( E s p a ñ a ) .

Son Nematodos pequeños, de color b la n co ,  con 

ambos extremos a d e lg a z a d o s .  La c u t íc u la  es t r a n s p a r e n t e  y p ro 

v is ta  de e s t r ía s  t r a n s v e r s a s  en ambos sexos. La boca coiibíci 

de tres labios y en el caso de la hem bra ,  donde se ha podido  

e s t u d ia r  en v is ión a p i c a l ,  está p ro v is ta  de c u a t ro  d im in u ta s  

p a p i la s  l a b ia le s  y dos a n f id io s ,  mayores que a q u é l l a s .  El esófa

go es a la r g a d o ,  con un bu lbo  posterior  p rov is to  de a p a r a t o  v a l 

v u l a r  t r i r r a d i a d o  y separados  ambos, esófago y bu lb o ,  por un 

pequeño e s t ra n g u la m ie n to .  Las a la s  l a t e r a le s  están presentes  

únicamente en los machos.
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M ac ho ( Holotipo):

Cuerpo r e c t i l ín e o  de color b lanco ,  con la e x t r e 

midad poste r io r  a r q u e a d a  en forma de c a y a d o .  La long i tud  t o t a l ,  

in c lu id a  la p u n ta  c a u d a l ,  es de 1303 pm y la a n c h u ra  máxima  

de 145 pm. El a n i l l o  nervioso no pudo ser observado en los 

e jem plares  estud iados .

La long i tud  del esófago, bu lbo e x c lu id o ,  es

de 166 pm y su a n c h u ra  m á xim a ,  de 28 pm. El bu lbo  esofágico,  

por  su p a r t e ,  t iene unas dimansiones de 62/62 pm,' siendo e s f é r i 

co o subesfér ico.

El poro exc re to r  d is ta  388 pm del extremo a p i 

ca l  y está s i tuad o  en la  c a r a  v e n t ra l  del Nematodo.

Las a la s  l a t e ra le s  comienzan a p rox im adam ente  

h a c ia  la m itad  del n ive l  del esófago, concretamente a 82 pm 

del extremo cefá l ico  y se ext ienden todo a lo la rg o  de ambos 

lados dél cuerpo, h asta  un poco por d e la n te  del n ive l  de la  

c lo ac a ,  a lca n zan d o  una a n c h u ra  máxima de 13 pm.

La c loaca se abre  v e n t ra lm e n te ,  a una d is t a n 

c ia  de 166 pm del extremo de la co la .

La e x t rem id a d  poster io r  carece de a la s  c a u d a 

les.  En e l l a  son o b servab les  tres pares  de p a p i l a s  que se d isp o -  

nen como es c a r a c t e r í s t  ico en el género: un p a r  p r e c lo a c a l ,

uno postcloacal  y un tercero en el tronco c a u d a l .  La cola  consta  

de una pequeña porción más en sa n c h a d a ,  donde se s i tú a  el t e r 

cer p a r  de p a p i l a s ,  y una punta  o lezna l i s a ,  sin es p in a s .

La longi tud total de d icha  cola es de 133 pm. La e s p íc u la ,  ú n i 

c a ,  sin gu b ern á cu lo ,  se a d e lg a z a  en ambos extremos, en san ch á n 

dose hac ia  su p a r te  m ed ia .  A lcanza  una long i tud  de 64 pm.
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H em bra  ( P a r a t i p o ) :

Cuerpo de tamaño mayor que el del macho,  

con una longi tud de 2863-3928 pm (medía 3497 pm) y una anchu

r a  máxima de 331-450 pm (388 p m ) .

El esófago t iene  una longi tud  de 290-318 pm 

(305 jjm) y una a n c h u ra  máxima de 39-48 pm (46 p m ) .  El bu lbo  

esofágico es l igeram ente  más ancho que la rg o ,  con unas dimensio

nes de 106-125/125-135 pm (110/127 p m ) .

El a n i l l o  nervioso se encuentra  loca l izado  a 

una d is ta n c ia  de 89-94 pm (92 pm) de la e x t re m id a d  a n t e r io r  

y el poro excre to r  se s i tú a  a 357-444 pm (401 pm) de d icha  

e x t r e m i d a d .

. La v u l v a  se a b re  en la c a r a  v e n t r a l  a nivel

un poco poster io r  al  bu lbo  esofágico y siempre por de trás  del 

poro e xc re to r ,  a una d i s t a n c ia  de 415-502 pm (461 pm) del e x t r e 

mo a n t e r io r .  La re la c ión  en tre  d icha  d is ta n c ia  y la longi tud  

corpora l  (e x c lu id a  la  c o la )  es de 0 ,1 3 - 0 ,1 9  ( 0 , 1 5 ) .  La v a g in a  

es musculosa y está d i r i g i d a  h a c ia  la p a r te  pos ter io r  del c u er 

po,  a lc anzando  una long i tud  de 281-395 pm (344 pm ) .

Los dos o v ar io s  están s ituados por d e trás  de 

la  v u l v a ,  siendo pues este Nematodo, op istodelfo .  El ú te ro ,  c u a n 

do está l leno de huevos, se e x t iende  por la p a r te  a n t e r io r  hasta

un poco por de trás  del n ive l  de la  v u l v a ,  y por la  pos te r io r ,

casi  hasta  el extremo d is ta l  del cuerpo.

La cola  es f i l i fo rm e  y t iene una longi tud  de 

270-357 pm (318 p m ) .  Carece de espinas  y solamente en un ejem

p l a r  se observó la p resenc ia  de una de e l l a s .

Huevos opercu lados ,  con dos pequeños tapones



Fig .6 1 . -  Skrjabinodon mascomai de Tarentola mauritanica. A: $ extremo cefá
l ico .  visión apical .  B;$ extremo anterior ,  visión ventro- la tera l  C : $  , t e r c io .a n t e r i o r » D :  $ extremo caudal, visión ventral ,  t ;  cf 
parte anter ior ,  visión ventral .  F: dlextrémo posterior,  visión la
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p o la res  en sus ext remos, no embrionados,  simétricos o l ig eram e n 

te asimétricos por poseer una de las c a ra s  a lg o  a p l a n a d a ,  menos 

c o n vex a ,  con unas dimensiones de 146-159/43-50  îm (154/46  j jm) .

DISCUSION SISTEMATICA

La morfo log ía  genera l  de este Nematodo permite  

i n c lu i r l o  c la ram en te  en la  f a m i l i a  PHARVNGODONIDAE T ravas sos ,  

1919, dentro  de la  s u p e r f a m i l i a  O xyuro idea  Rai 11 i e t , 1916 ( v e r  

SKRJABIN, SCH ÍKHOBALOVA & LAGODOVSKAJ A , 1960 ; PETTER & QUEN- 

T I N , 1 9 7 6 ) .  Dentro de esta f a m i l i a ,  la ausenc ia  de a la s  c auda les  

en los machos nos l l e v a  d i rec tam ente  al  género Skr jab inodon  

Ingl  i s , 1968.

Este género quedó estab lec ido  (según hemos 

comentado en la d iscusión s is temática  de la  especie  a n t e r io r )  

p a r a  e n g lo b ar  a lg u n a s  de las especies que se in c lu ía n  en el 

género P a ra th e la n d ro s  B a y l is ,1 9 3 0  y que no concordaban con

la d iagnosis  del género,  ta l  y como ha quedado en la  a c t u a l i d a d .

BARUS & COY 0TER0(1974) sepa ra n  las  especies

de Skr jab inodon en dos - g rupos ,  de acuerdo con la  presenc ia  

o ausencia  de e sp íc u la  en los machos. En el g rupo de especies  

con e s p íc u la ,  como es el caso de nuestros e jem p la re s ,  nos encon

tramos las s ig u ie n tes :  Skr jab inodon  parasm i  thy Mawson,1971 ,

S. mabuyae (S a n d g ro u n d , 1936),  j5. scelopor? (CabaI  lero ,  193B),
S. oedurae  (Johnston et Mawson, 1947),  S . c a p a c y u p a n q u i i  ( F r e í -  

tas ,  Vicente et I b á ñ e z , 1968),  £>. c r ic o s a u ra e  Barus et Coy Otero,  

1974. A estas especies hay  que a ñ a d i r  ,S. medinae  (G arc ía  C á l 

v e n t e , 1948) y 5̂. sch ik h o b a lo v i  (Annaev , 1973).

De acuerdo con el c a r á c t e r  de la  long i tud  de 

la e sp ícu la  u t i l i z a d o  por BARUS & COY OTERO ( l o c . c i t . )  e i n d ic a 

do también por otros autores  (MARKOW, 1957) p a r a  la separac ión
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de especies dentro  de este género,  podemos d e s c a r t a r ,  de entre  

las especies c i ta d a s  a n te r io rm e n te ,  a q u e l la s  que se a le ja n  c l a r a 

mente,  por lo que a este c a r á c t e r  se r e f i e r e ,  de los e jemplares  

objeto  de es tud io ,  cuya  longi tud  e s p ic u la r  es de 64 pm* Asf,  

quedan fu e ra  de l u g a r ,  c a p a c y u p a n q u i i  ( lo n g i tu d  de la  e s p í -  

c u la  120-130 pm) (parece  además que esta especie no pertenece  

a este género,  sino que debe ser in c lu id a  en el género Spaul igo-  

d o n , prov is to  de a la s  c a u d a le s .  Ver T E IX E IR A  DE FREITAS, V I 

CENTE & IBAÑEZ, 1968),  oedurae  (110 p m ) ,  p rov is to  además

de g u b e rn á cu lo ,  y que d i f i e r e  también en otros c a ra c te re s ,  Si.

mabuyae  (85-90 pm) asimismo con unas dimensiones d i fe ren tes  

y otros d e ta l les  morfoanatómicos que lo a le ja n  de nuestros especí 

menes,  j i .  scelopori (82 jjm) en el que,  por  o t ra  p a r t e ,  la cola

de la hembra está p ro v is ta  de 10-12 p ares  de esp inas  y el ma

cho posee 4 pares  de p a p i l a s ,  y por ú l t imo,  S.  c r ic o s a u ra e  (37 

pm ) ,  cuya hembra t iene  también la  cola  p r o v is ta  de e sp in a s .

De en t re  las tres especies re s ta n te s ,  S. p a r a s m i -  

t h y , S. sch ikhoba lov i  y S. medi n a e , la p r im e ra  d i f i e r e  de los 

e jem plares  a q u í  descritos por la mayor long i tud  tan to  rea l  como 

proporc ional  de la  cola  de la  hembra ,  que además se h a l l a  p ro 

v is ta  de espinas  c u t ic u la r e s .  A esto hay  que a ñ a d i r  la g ra n

d i fe re n c ia  ex is ten te  entre  ambas formas, en cuanto  a la  d i s t r i 

bución g e o g r á f ic a .  Resulta  en extremo im probab le  que una espe

c ie  p ro p ia  de las Is las  F l in d e rs  ( A u s t r a l i a )  pueda  h a l l a r s e  en 

el v ie jo  cont inente .

Por lo que se re f ie r e  a s c h i k h o b a lo v i , espe

c ie  de la región a s iá t i c a  s o v ié t ic a ,  las d i fe re n c ia s  residen p r i n 

c ip a lm ente  en las dimensiones de la cola  de la  he m b ra ,  r e l a t i v a  

y rea lmente  más la r g a  y en el tamaño de los huevos (128-139/

25-28 p m ) ,  mucho menores que en nuestros e je m p la re s .

Es S kr jab inodon m e d in a e , por su coro logfa ,  

la  especie más a f ín  a la que a q u í  se d e scr ibe ,  e x is t ie n d o ,  sin
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embargo entre  ambas formas,  una ser ie  de c la r a s  d i fe re n c ia s  

morfoanatómicas como son las s ig u ien te s ,  por lo que a m e d i -  

nae se re f ie r e :

-  machos más pequeños y de cola más l a r g a .

-  hembras de menor a n c h u r a ,  a pesar  de su mayor lo n g i tu d .

-  cola de la hembra re a l  y proporc ional  mente más l a r g a ,  y p ro 

v is ta  de 7 -9  e s p inas .

-  huevos carentes  de tapones polares  y de tamaño menor (127/43  

p m ) .

Hay que s e ñ a la r  asimismo que ambas formas  

han sido h a l l a d a s  en hospedadores d i fe rentes  y a s f ,  m ientras  

que J5. medinae se en cu e n t ra  frecuentemente como p a r á s i t o  de 

Podare is  h i s p á n i c a , la  especie que se descr ibe  no ha sido nunca  

detectada  en este L a c é r t id o ,  hab iendo  sido a is l a d a  únicamente  

a p a r t i r  de T a ren to la  maur i  t a n i c a , per tenec iente  a la f a m i l i a  

GECKONIDAE. .

En consecuencia hay  que a d m i t i r  que se t r a t a  

de dos especies d i fe ren tes  y dadas las- consideraciones r e a l i z a 

das a nte r io rm ente  acerca  de las especies de este género,  pensa

mos que nos ha l lamos an te  una nueva especie p a r a  la que propo

nemos el nombre Skr jab inodon  mascomai n .  s p .  en honor del 

Prof .  Dr.. S. MAS-COMA de la Fa cu l ta d  de F a rm ac ia  de V a le n c ia .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

Parece que Skr jab inodon es un género a m p l i a 

mente r e p a r t id o  por la g e o g ra f ía  m u n d ia l .  Sin embargo solo c u a 

tro de las 17 especies conocidas hasta  la a c t u a l i d a d ,  han sido  

señ a lad as  en la reg ión p a l e á r t i c a ,  S. a p ap i  I losus en C h in a ,  

S. p igmenta tus  y S. s ch ikhoba lov i  en la  URSS y S>. m e d in a e , 

ampliamente  d is t r ib u id o  en España y posiblemente en el resto
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de E uropa .

El h a l la z g o  de Skr jab inodon mascomai n.  s p . 

en T a re n to la  m a u r i t a n ic a  sug ie re  la p o s ib i l id a d  de que nos en 

contremos a nte  un caso de p a r á s i t o  de c a p t u r a ,  según la d e f i n i 

ción de CHABAUD(1965):  p a r á s i t o  que ha s u f r id o ,  t ra s  su a i s l a 

miento en un nuevo hospedador ,  una especiac ión que le hace

morfo lógica o b io lóg icamente  d i s t i n g u i b le  de las cepas de o r fg e n .  

En efecto,  se puede a v e n t u r a r  p a r a  esta especie un orfgen a

p a r t i r  de m e d in a e , al  p a r e c e r ,  propio  de La cé r t id o s .  Al a i s 

la rs e  en un nuevo hospedador ,  T .  m a u r i t a n i c a , (Repti  I ia :G e c k o n ¡ -  

dae)  pudieron o c u r r i r  en el t ranscurso  del tiempo esa ser ie  de

cambios morfoanatómicos que han acabado por hacer  de S k r ja b in o 

don mascomai n .  s p . o t ra  especie d i fe re n te  a su,  posiblemente

o r i g i n a r i a ,  m e d in a e .

La escasez de inves t igac iones  he lminto lóg icas  

sobre Lacér t idos europeos, hace pensar  también que puedan e x is 

t i r  en el los a lg u n a  o a lg u n a s  especies de este género,  aún por

d e s c u b r i r ,  pudiendo no ser precisamente  S. medinae  el orfgen  

de esta nueva especie ,  sino a lg u n a  o t r a .  Si b ien esto no v a r f a  

el modo de especiac ión que puede ser ,  verosfmi Imente,  el a i s l a 

miento en un nuevo hospedador .

Admit iendo la  hipótes is  a n te r io rm e n te  esbozada ,  

nos encontramos con una especie también de orfgen norte  o ce n -  

troeuropeo,  pero ya  con p o s ib i l id a d e s  de a m p l i a r  su á r e a  d̂ .:

d is t r ib u c ió n  a la cuenca m e d i te r rá n e a  e inc luso al  norte  de

A f r i c a .  En efecto,  hay  que c o n s id e ra r  que el hospedador donde  

el he lminto  se ha in s ta la d o  es precisamente una especie c a r a c t e -  

r fs t i c a  de toda la- cuenca m e d i t e r r á n e a , con lo que S kr jab inodon  

mascomai n .  s p . ha podido o puede tener  opción en un fu t u r o ,  

a una expansión g e o g rá f ic a  de te rm inada  por  la expans ión  de 

su hospedador ,  tan to  h a c ia  la costa europea m e d i te rá n e a ,  como 

h a c ia  el norte de A f r i c a .
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CICLO VITAL

Como es n a t u r a l ,  al  t r a t a r s e  de una nueva  

especie,  nada  se sabe acerca  del c ic lo  e v o lu t iv o  de la misma.  

Parece lógico e s p e ra r ,  igua l  que p a r a  5 . m e d in a e , un c ic lo  mono-  

xeno donde el d e sa r ro l lo  del huevo t r a n s c u r r a  en el medio am

b ie n te ,  sin in te rvención de hospedadores in te rm e d ia r io s .



Fig .6 2 . -  Localización de Skrjabinodon mascomai en el 
piso termomediterráneo levantino.
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S krja b in o d o n  s p .

Hospedador:  T a re n to la  m a u r i t a n ic a  ( P l a y a :  .7 e jem plares :  3 rfrf , 
3?? y 1 i n d e t . ;  C u l t iv o :  3 e jem plares :  3 99 ; Bos
que: 2 e je m p la res :  \<f y 1? ) .

M ic ro h á b i t a t :  ciego.

Estaciones de muestreo:

PLAYA: Moncófar ( T . m . :  299 ) ;  El S a l e r ( T . m . :  2Vrfy 
1 i n d e t . ) ;  D e n i a ( T . m . :  1 cr y 19 ) .

CULTIVO: P u z o l ( T . m . :  1 9 ~"); P ica n y a  ( T . m . : 1 9 ) ;
P e g o ( T .m . :  19 ) .

BOSQUE: G i l e t ( T . m . :  1cr  ) ;  J i j o n a ( T . m . :  1 9  ) .

F recuenc ia :  4 ,3  %

Densidad: 2 ,3

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  27 e je m p la re s .

MORFOLOGIA

En los e jem plares  ya  reseñados de T a ren to la

m a u r i t a n ic a  se ha h a l la d o  un tota l  de 27 Nematodos (14 machos,  

2 hembras p r e g r á v i d a s  y 11 l a r v a s )  que no se a ju s ta n  ni a 

una ni a o t ra  de las dos especies de este género ya e s t u d ia d a s ,  

asf  como a, n in g u n a  o tra  de las especies exis tentes  del menciona

do género S k r ja b in o d o n . Debido a la f a l t a  de hembras ,  de las  

que únicamente hemos encontrado dos que re s u l ta ro n  no e s t a r

g r á v i d a s ,  optamos por denominar  de momento estos e jemplares  

como S kr ja b i  nodon s p . ,  a la espera  de h a l l a r  a lg u n a s  hembras  

g r á v i d a s  que nos proporcionen los d e ta l le s  necesar ios p a r a  po 

der  d e s c r ib i r  d e ta l la d a m e n te  la  especie y d is c u t i r  con g a r a n t í a s  

su s ta tus  sistemático dentro  del género.

Son Nematodos pequeños de cuerpo c i l i n d r i c o ,  

con los extremos a d e lg a z a d o s .  C u t íc u la  t r a s p a r e n t e  y surcada  

de e s t r ía s  t ra n s v e r s a s .  Boca p ro v is ta  de tres la b io s .  Esófago

a la r g a d o ,  con bulbo p o s te r io r  p ro v is to  de a p a r a t o  v a l v u l a r  tr*i — 

r r a d i a d o .  Las a la s  l a t e r a le s  se han observado en los machos



-  263 -

pero no se han podido a p r e c i a r  en las hembras p r e g r á v i d a s  

e s t u d ia d a s .

Macho:

Cuerpo b la n q u e c in o ,  con. la e x t re m id a d  poster io r  

a r q u e a d a  en forma de c a y a d o .

Longi tud  to tal  1060-1500 pm (1325 p m ) ,  a n c h u ra  

máxima 112-176 pm (140 p m ) .

El a n i l l o  nervioso solo pudo ser observado en

uno de los e jemplares  y d is ta  112 pm de la ex t re m id a d  a n t e r i o r .

El esófago,  a la r g a d o  y m u s c u la r ,  t iene una

long i tud  de 188-212 pm (200 pm) y una a n c h u ra  de 30-42 pm

(35 p m ) .  El bu lbo esofágico es subesférico  y t iene  unas d imen

siones de 54 -70 /64 -88  pm (6 4 /72  p m ) .

El poro exc re to r  se a b re  en forma de pequeño  

o ja l  en la c a r a  v e n t r a l ,  a una d is ta n c ia  de 324-480 pm (394

pm) del extremo c e f á l ic o .

Las a la s  la t e ra le s  comienzan a 84-92 pm (89

pm) de la e x t re m id a d  a n t e r i o r ,  p a r a  extenderse  a lo la rgo  de 

ambos lados del cuerpo,  hasta  un poco por d e lan te  de la  c lo ac a .  

Las a la s  a lc a n z a n  una a n c h u ra  de 12-15 pm (14 p m ) .

En el extremo c auda l  se a p r e c ia  la ausenc ia  

de a la s  c a u d a le s ,  como es norma en todas las especies del géne

ro ,  asf  como los tres pares  de p a p i l a s  h a b i tu a le s  en el mismo.

Estas ú l t imas se disponen del s ig u ie n te  modo: un p a r  p r e c lo a c a l ,  

uno postcloacal  y un tercero en el tronco c a u d a l .  Cabe s e ñ a la r

al  respecto que el segundo p a r  es mayor y más a la r g a d o  que

en las otras dos especies e s t u d ia d a s ,  S. medi nae y S. mascomai.
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La c o la ,  p ro v is ta  de pequeño tronco y punta  o lezn a ,  es l isa  

y t iene una longi tud de 180-191 pm (184 p m ) .  La esp fcu la  es 

g ra n d e  y rob u s ta ,  bien q u i t i n i z a d a ,  con una long i tud  de 77-92

pm (82 p m ) .

Hem bra :

Daremos la  descr ipc ión  y dimensiones de una  

hembra p r e g r á v i d a ,  que aún no siendo re p res en ta t  i v a , puede  

a yu d a rn o s  en la observación de a lg unos  de ta l le s  de inte rés  a 

la  hora de la discusión s is te m á t ic a .

Cuerpo mayor  que el del macho, con una lo ng i 

tud total  de 1460 pm y una a n c h u ra  máxima de 280 pm.

Esófago de 260 pm de long i tud  y 36 pm de a n 

c h u r a .  Bulbo esofágico l ig era m en te  más ancho que la r g o ,  de

96/104  pm.

El poro exc re to r  se s i t ú a  a n ive l  de la  p a r t e

poster io r  del bu lbo ,  a una d is ta n c ia  de .368 pm del extremo a n te 

r i o r .  La v u lv a  se a b re  inmed ia tamente  d e t rás  del poro,  a 408 

pm de la ex t rem idad  c e f á l i c a  y ,  en v is ión  v e n t r a l ,  se a p re c ia  

como una est recha  h e n d id u ra  t r a n s v e r s a .

La cola  es la r g a  y f i l i f o r m e ,  con una longi tud

de 504 pm, estando además, de sp ro v is ta  de espinas  c u t i c u la r e s .

DISCUSION SISTEMATICA

El hecho de no h a b e r  h a l la d o  n in g u n a  hembra  

g r á v i d a  de estos Nematodos Pharyngodón idos ,  hace imposible  

una completa descr ipción y ,  a pe sa r  de que los c a ra c te re s  ob

servados y que más a d e la n te  se d is c u t i r á n  convenientemente,
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nos inducen a pensar  que los e jem plares  h a l la d o s  pueden p e r te 

necer a una nueva especie ,  la  p ru d e n c ia  nos hace d e j a r  en 

suspenso esta cuestión,  h as ta  co n ta r  con hembras g r á v i d a s  que  

proporcionen el resto de información im p re s c in d ib le  p a r a  el estu

dio de estos Nematodos.

Es c la r o  que nos ha l lamos an te  una especie  

del género S k r ja b in o d o n , pues a s f  lo conf i rma el c a r á c t e r  de 

la  ausenc ia  de a la s  c au d a le s  en los machos.

De e n t re  las especies de este género cuyos ma

chos están prov istos de e s p fc u la ,  y al margen de S. medinae  

y S.  mascomai n .  s p . ,  que más a d e la n te  d iscut iremos,  solo dos 

son, por la longi tud de la misma, comparables  a los e jemplares  

a q u f  t ra ta d o s ;  éstas son, S. m abuyae  y S. s c e lo p o r i . La primer -<n 

se a le j a  de los e jem plares  objeto de estudio  por sus d i fe ren tes

dimensiones y por la posesión,  por p a r t e  del macho, de un a p é n 

dice cónico,  p e c u l i a r  de esta especie .  Por lo que se r e f ie r e  a

s ce lo p o r i , t iene también unas muy d i fe ren tes  dimensiones con

respecto a nuestros e je m p la re s ,  y sus machos están prov istos  

de c ua t ro  p a p i la s  c a u d a le s ,  m ientras  que nuestros  especímenes

poseen tres de e l l a s .

Por lo que respecta  a las dos especies españo

las antes mencionadas,  son, desde luego, las más a f in e s ,  a u n 

que existen v a r i a s  d i fe r e n c ia s  que es preciso p u n t u a l i z a r .  Nos 

encontramos pr ¡m eramente ,  y por lo que a los machos se re f ie r o ,  

con una longi tud  tota l  y una a n c h u ra  m áx im a ,  por p a r t e  de

los e jemplares  a q u f  descr i tos ,  s im i la re s  a las de S.  mascomai

n.  s p . y mayores que las a lc a n z a d a s  por S.  m e d in a e , siendo  

la cola sin embargo,  mayor  que en 5.  mascomai , de p a rec id a s  

dimensiones a la de S. m e d in a e . Las dimensiones del esófago  

y bulbo son semejantes a las de S. mascomai y mayores que

las de S. m ed in ae . Las a la s  la t e r a le s  comienzan más a t r á s  de 

donde lo hacen en las dos especies c i t a d a s .  En cuanto  a la



-  267 -

cola  de la hem bra ,  si bien solo nos podemos r e f e r i r  a la hembra  

p r e g r á v i d a ,  es s ig n i f i c a t i v o  el hecho de que tenga una longi tud  

s im i l a r  a la  de S, medi n a e , mucho más la r g a  por tan to ,  que

S. mascomai , y sin embargo esté desprov is ta  de espinas  c u t i c u la 

res ta l  como ocurre  en S.  mascomai y a d i fe r e n c ia  de S. medinae  

pro v is to  de 7 -9  e s p in a s .

Son, como vemos, la m ayor fa  de estos c a r a c t e 

res una mezcla de los de S. medi nae y S . mascomai , donde,  

en a lgunos casos, los e je m plares  objeto de estudio  se decantan  

h a c ia  una y en otros h a c ia  la o t ra  especie .

Son, por f i n ,  dos c a ra c te res  observados en

el macho los que ,  unidos a las c a ra c te r f s t  icas antes menciona

d a s ,  nos han p a rec ido  de g ra n  peso p a r a  s e p a r a r  estos e je m p la 

res de las dos especies descr i ta s  p re v ia m en te  en este t r a b a jo .

Por una p a r t e ,  el segundo p a r  de p a p i l a s ,  pequeñas en S, medi

nae y mascomai n .  s p . ,  r e s u l ta n  en estos especímenes,  de

mayor  longi tud e incluso parecen mostrar una c ie r t a  rem in iscen

c ia  de pedúnculo que hace pensa r  en un or igen a n t ig u o ,  según

las teor ías ,  ya expuestas  anter iormente,-  de MALAN(1939) y PET-  

TER & QUENTIN(1976 ) .  En segundo lu g a r  es la longi tud  de la

e s p íc u la ,  c a r á c t e r  u t i l i z a d o  por BARUS & COY 0TER0(1974) y 

MARKOW(1957) p a r a  la  separac ión  de especies de este género,

la que acaba  por d i f e r e n c i a r  c la ra m e n te  nuestros e jem plares  

(es p íc u la  de 82 pm) de medinae (61 pm) y mascomai n .  

s p . (64 p m ) .

Siempre y cuando se confi rme la i n d i v i d u a l i d a d

especí f ica  de los e je m p la re s  objeto de estud io ,  nos h a l la r ía m o s  

con tres especies del género Skr jab inodon al  p a rec er  est rechamen

te em paren ta das ,  todas con una s im i l a r  coro log ía  y siendo dos 

de e l la s  p a r á s i t a s  del mismo hospedador ,  T a re n t o la  m a u r i t a n i c a .

Nos s igue parec iendo  verosími l  la  h ipótes is ,
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esbozada  en el es tud io  de las dos especies a n te r io r e s ,  de un 

or fgen de mascomai n .  s p . e incluso de Skr jab inodon s p .

a p a r t i r  de S k r ja b i  nodon medinae posiblemente p ro v en ien te  de 

Lacér t idos  europeos. Sin embargo (e insis t imos,  siempre que  

se confirme que rea lm ente  nos ha l lamos ante  una nueva espe c ie ) ,  

el h a l la z g o  de estos e jem plares  p la n te a  dos cuestiones in te re s a n 

tes.  Pr imeramente,  y suponiendo un orfgen común p a r a  S k r ja b in o 

don s p . y S. mascomai n .  s p . ,  ¿qué modo de especiac ión h a -  

b r f a n  tenido estas formas p a r á s i t a s  ambas del mismo hospedador,  

T a re n t o la  m a u r i t a n i c a , y las dos con un mismo re p a r t o  geográ 

f ico?.  La respuesta  a este in te r r o g a n te  podemos h a l l a r l a  en el 

t r a b a jo  de EUZET & COMBES(1980) acerca  de los mecanismos de 

especiación de los p a r á s i t o s .  Estos autores  s eña lan  que en el 

caso de h a l l a r  v a r i a s  especies vec inas  en un mismo hospedador ,  

y p a r a  e x p l i c a r  la p resenc ia  de las mismas, hay  que i r  h a c ia  

la  hipótesis  de una especiación s im p á t r ic a  s in x é n ic a  que no 

hace i n t e r v e n i r  ni v a r i a s  á re a s  geo g rá f ica s  ni v a r io s  hospedado-  

res .  Este método de especiac ión parece rea lm ente  a lg o  excepcio

na l  y as f ,  ún icamente  ha sido seña lado  en muy pocas ocasiones.  

PETTER(1966),  en su es tud io  sobre Nematodos de las  to r tugas  

te r re s t re s ,  s e ñ a la  una especiación de este t ipo en los géneros  

Ta c h y g o n e t r ia  y Mehdiel  la de las  to r tugas  p a l e á r t i c a s ,  in d ic a n 

do: "Tout se passe comme s i ,  dans ce m i l ieu  p a r t i c u l i e r ,  les

phénoménes de sélect ion n a t u r e l l e ,  qui  empéchent généra lement  

la coexístence d u r a b l e  d'espéces vo is ines ,  n 1 ¡n te rv e n a ie n t  que  

tres lentement.  Des formes extrémement próches les unes des 

a utres  p a ra is s e n t  ne pas e n t r e r  en compétit ion b r u t a l e  et ce la  

semble permettre  la  conservat io n  in d é f in ie  d ' u n  g r a n d  nombre  

de mutants" (P E T T E R ,1966 p . 143).  EUZET & SANFILIPPO ( in  EUZET 

& COMBES, 1980), adoptan  la misma teor fa  p a r a  e x p l i c a r  el p a r a s i 

tismo b r a n q u ia l  de un t ipo de peces por d iv e rs a s  especies conge™ 

n ér icas  de Tremátodos Monogenéticos ANCYROCEPHAL IDAE.

Una segunda cuestión que nos ha l lamado la 

atención es el mayor  tamaño y d i fe re n t e  aspecto que adopta
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el segundo p a r  de p a p i l a s  que ,  como ya hemos comentado, p a r e 

ce s u g e r i r  incluso la rem in isc en c ia  de un pedúncu lo  en e l l a s .  

Va ha quedado expuesto en el es tud io  de las dos especies a n te 

r io res  que en este grupo de Nematodos se a p r e c ia  una evolución  

tendente  a la d e sa p a r ic ió n  de las a la s  cau d a les  en los machos,

as f  como a la p r o g r e s iv a  d e s a p a r ic ió n  de . los pedúnculos de

las p a p i l a s  c au d a le s  y la p r o p ia  reducción de tamaño de estas  

ú l t im a s .  P are c er ía  pues que más b ien deberíamos s i t u a r  a estas  

formas de p a p i la s  mayores como especie más a n t i g u a ,  de la que  

p o d r ía n  proceder medinae y S>. mascomai n .  sp .  Ahora b ie n ,

esto está en desacuerdo con dos hechos c la ros  que parecen demos

t r a r  una di v e rs i f ic a c ió n  de S kr ja b inodon  sp.  y S.  mascomai n .

s p . a p a r t i r  de m e d in a e . En p r im e r  l u g a r ,  la  a b u n d a n c ia

r e l a t i v a  de las tres formas parece  h a b l a r  en f a v o r  de un mayor  

asentamiento  en el t iempo de J5. m e d in a e . En segundo lu g a r ,

y mucho más im por tante  dado el o r igen n o r te a f r ic a n o  de T a re n t o -  

Ia m a u r i t a n i c a , el hecho de no h a b e r  h a l la d o  en el norte  de 

A f r i c a ,  hasta  el momento, n in g u n a  especie del género S k r ja b in o 

don .

Nos inc l inamos pues a s e g u i r  pensando en una  

forma o r i g i n a r i a ,  posib lemente  medi n a e , de la que por a i s l a 

miento en otro hospedador  pudo s u r g i r  mascomai n.  sp.  o

Skr jab inodon s p . ,  las c ua les  permanecen como p a r á s i t a s  del

mismo Geckónido por un mecanismo de especiac ión s im p á t r ic a  

s in x é n i c a .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

P a ra  esta p os ib le  nueva  especie  no se puede  

h a b l a r  concretamente de una coro log ía  que ,  por  el momento,  

re s u l ta  desconocida.  Quizá se pueda a v e n t u r a r ,  como en el caso  

de j5. mascomai n .  s p . su pos ib le  f u t u r a  expans ión  u n id a  a 

la  de su hospedador ,  por  toda la cuenca m e d i t e r r á n e a .



F i g . 64 .— Localización de Skrjabinodon sp. en la 
región del levante español.
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S pau ligodon a u z ie n s is  (S e u ra t, 1917) 

S k r ja b fn , S ch ikh o b a lo va  e t L a g o d o v s k a ja , 1960

S inonim ia :  Pharyngodon a u z ie n s is  S e u r a t , 1917

Hospedador:  T a re n to la  m a u r i t a n i c a  (C u l t iv o :  10 e jem pla res :  6 rfer y 
4 ; Bosque: 5 e je m pla res :  1 <f y 4 $? ) .

M icroháb i  t a t : ciego.

Estaciones de muestreo:

CULTIVO: P u z o l ( T . m . :  1 a ) ;  T o r r e n t e ( T . m . : 1 $ ) ;
G a n d fa T T .m . :  3 <f<f y 2 $? );  P e g o (T .m . :
2 tsa y 1 $ T .

BOSQUE: Borríol  ( T . m . :  2 $$ ); G i l e t ( T . m . :  1 a );
Benidorm T T . m . :  2?? ) .

F recuenc ia :  5 ,4  %

Densidad: 31,2

M a t e r i a l  a n a l i z a d o :  474 e je m p la res .

MORFOLOGIA

Nematodos de cuerpo c i l i n d r i c o ,  a d e lg a z a d o  

en los dos extremos, de color  b la n q u e c in o .  C u t íc u la  t r a n s p a r e n 

te,  espesa y surcada  de e s t r í a s ,  en ambos sexos. Alas la t e r a le s  

únicamente presentes en los machos. En el caso de que las hem

b ra s  las posean, son muy est rechas e im perc ep t ib les .  Boca con 

tres labios l igeram ente  bi lobulados.  Esófago la r g o ,  f i n a l i z a n d o  

en su extremo d is ta l  por medio de un bu lbo esofágico prominente  

dotado de a p a r a t o  v a l v u l a r .

M acho:

Longi tud to ta l  1607 t 141 pm y a n c h u ra  máxima

193 i  30 pm.

La c u t í c u la  presenta  e s t r ía s  c u t ic u la r e s  s e p a r a 

das entre  s í  por una d i s t a n c ia  de 9?1 pm.  El esófago,  m u s cu la r ,



-  272 -

t iene  una longi tud de 207112  jjm y una a n c h u ra  de 3 2 1 3  jjm.  

El bu lbo esofágico,  a lg o  más ancho que la rg o ,  a lc a n z a  unas

dimensiones de 73 1 5 /80  1 8 j jm. El a n i l l o  nerv ioso está s ituado  

a 95 18 ¿jm del extremo c e f á l ic o .  El poro excre to r  es g r a n d e ,  

de posición v e n t r a l ,  con forma de oja l  y se ¡sitúa a 461144 jjm

de la  e x t rem ida d  a n t e r i o r .  El tes t ícu lo ,  único,  se remonta a p r o 

x imadamente  h as ta  la m i tad  del cuerpo.  .........................................................

Las a la s  l a t e r a l e s ,  h i a l i n a s  y bien p a ten tes ,  

se in ic ia n  a lgo  por d e la n te  del a n i l l o  nerv ioso,  a 77 114 jjm 

del extremo a n t e r io r .  En su comienzo las a la s  presentan  un p a r  

o tres de escotaduras  p a r a ,  a co n t in u a c ió n ,  extenderse  uni forme

mente hasta  a lc a n z a r  el n ive l  de la  c lo ac a ,  f i n a l i z a n d o  a una  

d is ta n c ia  de 259 119 jjm del extremo c a u d a l .  La a n c h u ra  máxima  

la  a lc a n za n  precisamente  a n ivel  de la c lo a c a ,  dado el a d e l g a z a 

miento del cuerpo del Nematodo; d icha  a n c h u ra  es de 38±5 pm.

La e x t re m id a d  c auda l  está  p ro v is ta  de un a l a

cauda l  bien v is ib le  que engloba los dos pr imeros  pa res  de p a p i 

las ,  dejando, el tercero fu e r a  de e l l a .  Esta a l a  está sostenida  

por el pedúnculo b i fu rc a d o  del p r im er  p a r  de p a p i l a s  postc loaca -  

les a s í  como, a n ivel  a n t e r io r ,  por una pro longación  a rc i form e  

de la pared  del cuerpo.  Las p a p i l a s  p rec loaca les  son grandes  

y brevemente p e d u n c u la d a s .  El p r im er  p a r  de p a p i l a s  postc loaca -  

les está sostenido por dos grandes  pedúnculos  b i fu rc a d o s  en 

su extremo d i s t a l ,  que ac túan  a la vez como sujección de las  

a la s  c au d a le s .  Por ú l t imo,  el te rcer  p a r  de p a p i l a s  está s ituado  

en la base de la c o la ,  con ambas p a p i l a s  d i r i g i d a s  h a c ia  f u e r a .  

Inmedia tamente  de trás  de la c lo ac a ,  en la l ínea  m e d io v e n t r a l , 

se s i túa  un sobresa l ien te  cono g e n i ta l  donde, al  p a r e c e r ,  está  

inseta  la e s p íc u la .

La cola es l a r g a ,  de 224121 jjm y l i s a ,  c are n te  

de espinas c u t ic u la r e s .
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Hem b r a :

Cuerpo de mayor  tamaño que el del macho,  

con una longi tud total  de 3991 1535 jjm y una a n c h u ra  de 387? 

56 pm.  Al igual  que en el macho, la c u t í c u la  está e s t r ia d a  

t ra n s ve rs a im e n te ,  con una d is ta n c ia  en t re  las e s t r ía s  de 1 4 * 3  

pm. Boca p ro v is ta  de tres lab ios  l igeram ente  b¡ lobulados,  cada  

uno de el los  po r tad o r  de dos pequeñas p a p i l a s .  Esófago de 

320 1 23 jjm de longi tud y 47 i  4 jjm de a n c h u r a .  Bulbo esofágico  

subesfér ico ,  de 1 0 6 * 5 /1 2 2  i  9 j jm. El a n i l l o  nervioso y el poro  

excre to r  están s ituados ,  respect ivam ente ,  a 111 i  28 y 4 5 2 -4 2  jjm 

del extremo ce fá l ico .

La v u l v a  se a b re  en el te rc io  a n t e r io r  del

cuerpo, un poco por d e t rá s  del bulbo esofágico,  inmedia tamente

d e trás  del poro e x c re to r ,  a una d is ta n c ia  de 4 9 9 i4 3  jjm del e x 

tremo c e fá l ic o .  A cont inuación  se ex t iende  h a c ia  la p a r t e  poste

r i o r  un ov iyec tor  musculoso o v a g in a  que a lc a n z a  una longi tud  

de 312 i  65 j jm. Los o v a r io s  son opistodelfos no a lc a n z a n d o  la

rama a n t e r io r ,  el nivel  de la v u l v a .

El ú te ro ,  cuando está l leno de huevos, a lc a n z a  

el extremo poste r io r  del cuerpo y por la p a r t e  a n t e r io r  se e x t ie n 

de hasta  a lgo más de la  m itad  del cuerpo,  muy por de t rá s  del 

nive l  de la v u l v a .

La a b e r t u r a  ana l  se lo c a l i za  v en t ra lm e nte ,

a una d is ta n c ia  de 550128 jjm del extremo c a u d a l .

Huevos no embrionados,  a la r g a d o s ,  a p la n a d o s  

sobre una de sus c a r a s ,  con c u b ie r ta  doble  in te r ru m p id a  en 

cada  uno de los polos donde de ja  un pequeño opércu lo ,  c e r ra d o  

cada  uno por dos pequeños tapones po la res  muy p a te n tes .  Sus 

dimensiones son 15016/4513 j jm.
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Fig .65 . -  Spauligodon auziensis de Tarentola mauri tanica. A: ? extremo cefá

l ico ,  visión apical .  B: ? extremidad anter ior ,  visión ventra l .  C: $ 
parte anter ior ,  visión l a t e r a l .  D:?extremo caudal, visión la t er a l  
E: huevo. A, esc.: 50 pm. B ,E , esc . : -100 pin. C, esc.:500 pm. D:
250 pm.



F i g . 6 6 . -  Spauligodon auziensis de Tarentola mauritanica. A: a  visión ven
t r a l .  B^extremidad anter ior ,  visión ventra l .  C P a r t e  anterior  
visión ventral .  D:tf extremo caudal, visión ventral .  A, esc.: 1 mm. 
B,C,D, esc. : 100 pm.



-  276 -

DISCUSION SISTEMATICA

El género Spaul igodon fue creado por SKRJABIN, 

SCHIKHOBALOVA & LAGODOVSKAJA( 1960) p a r a  a q u e l l a s  especies  

de la f a m i l i a  PHARYNGODONIDAE en las que las a la s  cau d a les  

de los machos no engloban el te rcer  p a r  de p a p i l a s ;  estos au to 

res no h ic ie ron  más que recoger la idea  de SPAUL(1926) quien  

h a b ía  d iv id id o  el género Pharyngodon sensu Iato en tres grupos ,  

de los cua les  el segundo,  correspondía  al  nuevo género e r ig id o  

por los autores rusos,  p rec isamente  en honor del P ro f .  Sp au l .

Como muchas de las a c tua les  especies del géne

ro ,  Spaul igodon a u z ie n s is  fue descr i to  por SEURAT(1917) con 

el nombre de Pharyngodon a u z i e n s i s , aunque pronto  se puso  

de manif ies to  que se t r a t a b a  de una especie correspondiente  

al segundo grupo  de SPAUL ( l o c . c i t . ) ,  como in d ica ro n  p o s te r io r 

mente a lgunos  autores  (MALAN,1939 ; ÉDGERLY, 1952).

Según SEURAT(1917),  £>. a uz iens is  presenta  a f i n i 

dades con o tras  dos especies también n o r t e a f r i c a n a s , S, s p in ic a u -  

da ( D u j a r d i n , 1845) y I a e v ic a u d a  ( S e u r a t , 1914) a u n q u e ,  como

más ta rd e  veremos, también t iene una g ra n  a f i n i d a d  con o t ra  

especie que se d e s c u b r i r í a  años después.  A pesar  de las seme

ja n z a s ,  ind ica  el p rop io  SEURAT ( l o c . c i t . )  que í>. a u z ien s is  d i f i e 

re netamente de S. s p in ic a u d a  por la forcna, b i f u r c a d a ,  del 

p r im e r  p a r  de p a p i l a s  postcloaca les mientras  que,  si bien la  

ex is te n c ia  de una punta  c auda l  l isa  en la  hem bra ,  la  aproximvi  

a S. l a e v i c a u d a , los machos de estas dos formas son muy d i f e 

rentes (SEURAT,1914).

El c a r á c t e r  del segundo p a r  de p a p i l a s  b i f u r c a 

do es de g ra n  im por tanc ia  p a r a  s e p a r a r  esta especie de o t ras  

a f ines  y a s í  se pone de m anif ies to  en las c la ves  dicotómicas  

r e a l i z a d a s  por MALAN(1939) y CHABAUD & GOLVAN(1957) ,  a p a r t i r  

de las cua les ,  y por lo que respecta  a nuestros especímenes,
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l legamos fá c i l  y c la ra m en te  a Spaul igodon a u z i e n s i s .

Nuestros e je m p la res ,  de hecho, concuerdan bien  

con la descripc ión de SEURAT (1917) y a s í ,  en la compleja región  

ca u d a l  de los machos podemos o b s e r v a r ,  tal  y como lo descr ib ió  

SEURAT ( l o c . c i t . )  las a la s  cauda les  sostenidas por dos p ro lo n g a 

ciones arci formes de la p a red  del cuerpo y por el pedúnculo ,  

b i f u r c a d o ,  del p r im e r  p a r  de p a p i l a s  postc loacá les .  El te rcer

p a r  de p a p i la s  no está englobado en las a la s  c a u d a le s .  La e s p í -  

c u l a ,  descr i ta  por SEURAT ( l o c . c i t . )  como d é b i l ,  corta  y poco 

q u i t i n i z a d a ,  a lo ja d a  en un machón, no la hemos podido o b s e rv a r

en la mayorfa  de los e je m plares  e xam inad os .  Parece que ,  en

vis ión  v e n t r a l ,  no es fá c i lm e n te  v is i b l e  por es ta r  in c lu id a  en 

el sobresa l iente  cono g e n i ta l  o machón; en v is ión  la t e r a l  apenas

se muestra como una e s t ru c t u ra  muy poco q u i t i z a d a ,  casi  imper

c e p t ib le .

READ & AMREIN(1953) descr ib ieron  la nueva

especie Spaul igodon c u b e n s is , p a r á s i t o  del in test ino grueso de

T a ren to la  a m e r i c a n a , de la  lo c a l id a d  de Sant iago  (Cuba) e i n d i 

caron que esta especie está cercanamente  r e la c io n a d a  con S.

a u z ie n s is , p ro p ia  del norte  de A f r ic a  y España y p a r á s i t a  de 

T a re n to la  m a u r i t a n i c a . Ambas especies inciden pues,  sobre hospe-  

dadores congenér icos , en Cuba y A f r ic a  del norte  respect ivam en

te.  La p r in c ip a l  d i f e r e n c ia  morfoanatómica entre  ambas es que  

S. cubensis carece de esp fcu la  m ien t ras  que S. a u z ie n n s is , se

gún la descripc ión de SEURAT( loe.c¡  t . ) ,  sf la posee.  Además,

según READ & AMREIN ( l o c . c i t . ) ,  las hembras de cubensis

t ienen la cola más l a r g a ,  los huevos más grandes  y el esófago  

más corto que las de 5.  a u z i e n s i s .

BARUS & COY OTERO( 1969) y COY OTERO(1970)

encuentran  de nuevo cubensis  en Cuba,  en la p r o v in c ia  de

La Ha bana ,  también sobre el hospedador T a r e n t o la  a m e r ic a n a .  

Comparando la morfo logía  de sus especímenes con la descr ipc ión
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o r i g i n a l ,  estos autores encuentran  a lg u n a s  d i fe re n c ia s  e n t re  

las que destaca la p re s e n c ia ,  en los machos, de una esp fcu la  

débi lm ente  p s e u d o q u i t in iz a d a .  Arguyen los autores que este d e ta 

l le  e v id e n c ia ,  aún más si cabe ,  la estrecha re lac ión  f i lo g e n é t ic a  

e n tre  S. cubensis y S. a u z i e n s i s .

Según estas consideraciones cabe p re g u n ta r s e  

si en nuestros e jemplares  de Spaul igodon au z ien s is  no o c u r r i r í a  

a lg o  s im i l a r  pero en sent ido inverso .  Es d e c i r ,  p o d r ía  r e s u l t a r  

que en muchos de los especímenes donde no se ha observado  

la  e s p íc u la ,  f a l t e  rea lmente  esta e s t r u c t u r a ,  lo cual  se p o d r ía  

i n t e r p r e t a r  asimismo como un acercamiento  e n t re  las dos especies  

a unque  en sentido inverso al  seña lado  por BARUS & COY OTERO 

( l o c . c i t . )  y COY OTERO ( l o c . c i t . ) .

Hay que s e ñ a la r  por  úl t imo que COY OTERO 

& BARUS(1979) ponen de m anif ies to  que cubensis  se e n c u e n t ra ,

además de en T a re n to la  am er ic ana  en los hospedadores Amei va  

a u b er i  (Repti  I i a :T e i  idae) y Anol is bremer i  (Repti  I ia : I g u a n i d a e ) , 

a unque  en una proporción mucho menor que la s e ñ a la d a  p a r a  

el hospedador t ipo .

Parece pues que cubensis m uest ra ,  si no

una estrecha e s p e c i f ic id a d ,  s í  una g r a n a f i n i d a d  por T .  a m e r ic a 

na , ta l  y como ocurre  con S. a u z i e n s i s , c a r a c t e r í s t  ico de T_. 

mauri  t a n i c a .

COROLOGIA Y ECOLOGIA

Como acabamos de s e ñ a l a r  más a r r i b a , ’ au  

z iens is  parece una especie no e s t r ic tam ente  e spec í f ica  de T a r e n -  

to la  maur i  tan i c a , si bien muestra una m arcada  a f i n i d a d  o p r e d i 

lección por este geckónido.
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SEURAT(1917) describe  la  especie a p a r t i r  de

e jem plares  provenientes  tan to  de T .  m a u r i t a n ic a  como de Gongy-

I us ocel I a t u s , de A r g e l i a .  Un año más ta rd e  el mismo a u to r  

(SEURAT, 1918) seña la  la especie  en Gongylus oce í la tus  de Túnez .

BAYLIS(1923) encuentra  5.  a uz iens is  en el recto  

de Scincus sp,  (p robab lem ente  Scincus off  ic ina l  i s ) y en el recto  

de Cerastes s p . (p robab lem ente  Cerastes vi  p e r a ) de El C a i ro  

(E g i p t o ) ,  ind icando que,  en el segundo de los casos,  podr fa  

t r a t a r s e  de un caso de pseudoparás i  to.  El m a te r ia l  cons is t ía  

en una sola hembra,  en no muy buen estado.  También en Egipto  

fue  h a l la d o ,  años más t a r d e ,  este O xyúr ido  (MYERS, KUNTZ & 

W ELLS,1962),  esta vez como p a r á s i t o  de T .  maur i  tan i c a . Sobre 

este mismo hospedador ,  CHABAUD & GOLVAN (1957) encuentran  S. 

au z ien s is  en Marruecos.

En Europa la  especie ha sido c i t a d a  únicamente

en dos ocasiones y ambas p a r a s i t a n d o  a T .  maur i  tan i c a , q u izá s

por f a l t a r  en este cont inen te  muchos de los hospedadores que  

actúan  como ta les  en el norte  de A f r i c a .  Concretamente GARCIA 

CALVENTE(1948) la s e ñ a la  en G ranada  • (E s p añ a )  y CHABAUD & 

GOLVAN(1957) hacen lo prop io  en la lo c a l id a d  de B a n y u Is - s u r - M e r  

(P i r ineos  O r ien ta les ,  F r a n c i a ) .

S. a u z ie n s is  ha sido también detectada  en Asia  

c e n t r a l ,  en la URSS, posib lemente en el hospedador Echis c a r i n a -  

_tus(BODGANOV & MARKOW,1955, 1970 ; MARKOW & BODGANOV, 1956

¡n SHARP ILO, 1976).

Según todo lo expuesto ,  parece  que esta especie  

pueda ser o r i g i n a r i a  del norte  de A f r ic a  y h a y a  tenido su v e h í 

culo transmisor  más p ro p ic io  en el hospedador Tarento l  a maur i  t a 

n i c a , dado el c a r á c te r  a n t ro p ó f i lo  y p a rc ia lm e n te  g r e g a r io  de 

este geckónido.  La d ispers ión  de la especie,  puede haberse  dado  

a p a r t i r  de la cuenca o r ie n ta l  a f r i c a n a  del m ed i te r rá n eo ,  a



Fig .6 7 . -  Distr ibución geográfica de Spauligodon auziensis.
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t ra v é s  del continente  a s iá t ic o  hasta  a lc a n z a r  tan to  las regiones  

sov ié t icas  de Asia c e n t r a l ,  como Europa ,  p r in c ip a lm e n t e  su cuen

ca medí t e r r á n e a .

Parece pues una especie a b u n d a n te  y de a m p l ia  

expans ión  g e o g rá f ic a ,  a lo la rg o  de la c u a l ,  se ha a d ap ta d o  

a otros hospedadores a u n q u e ,  cur iosamente ,  n inguno  de e l los  

de la f a m i l i a  LACERTIDAE.

Por lo que a nuestras  observaciones se r e f i e r e ,  

hay  que s e ñ a la r  que a u z ien s is  ha sido h a l la d o  siempre sobre  

T a re n to la  m a u r i t a n ic a

CICLO VITAL

Ninguna re fe re n c ia  a este respecto,  hemos po d i 

do h a l l a r  en la b i b l i o g r a f í a  c o n s u l ta d a .  Es de suponer que,  

como todos estos Oxyúr idos  de Repti les ,  esta especie tenga un 

c ic lo  d i rec to  sin in te rvenc ión  de hospedadores in te rm ed ia r io s  

y sin l a r v a s  l ib res  en el medio am bien te ,  t ra tán d o s e  pues,  de 

Nematodos monoxenos (a g eohe lm in tos ) .



F ig . 6 8 . — Localización de Spauligodon auziensis en el 
piso termomediterráneo levantino.
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Spaul igodon p a ra te c tip e n is  (C h ab au d  et G o lvan )

Specian e t U b e la k e r , 1974

Sinonimia:  Pharyngodon tec t ipen is  sensu Garcfa  Ca I vente ,  1948
nec Gedoel s t , 1919.

Hospedadores: Hemídacty Ius  tu rc icus  (Bosque: 2 e jem pla res :  1 <fy
1 i n d e t . ) ;  T a re n t o la  m a u r i t a n ic a  ( P l a y a :  4 ejem
p la re s :  2 dv , 1 9 y 1 i n d e t . );  Podare is  h is p á n ic a
( P l a y a :  1 e je m p la r :  19 ; Bosque: 1 e j e m p I a r : 1 $ ) .

Microháb i  t a t : ciego.

Estaciones de muestreo:

PLAYA: Moncófar ( T . m . :  1d- y 19 ) ;  El Sa ler  (T^.m.
1 cr y 1 i n d e t . ) ;  El Perel  lonet ( P. j2 «: 1 *

BOSQUE: Serra  (H._t_.: \ a y 1 in d e t ) ;  B e n i ta tx e l l
( P . h . :  1 5 ) .

Frecuenc ia:  en H. t u r c i c u s : 6 6 ,7  %
en T .  maur i  tan ica : 1,4  % 
en P.  h i s p á n i c a : 0 ,6  %

Densidad: en H. t u r c i c u s : 22 ,5
en T .  maur i  tan ica : 22,5  
en P.  h i s p á n i c a : 8

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  45 e jem plares  a p a r t i r  de H. tu rc icus
90 e jem pla res  a p a r t i r  de T .  m a u r i t a n ic a
16 e je m pla res  a p a r t i r  de P.  h is p á n ic a .

MORFOLOGIA

Oxyúr idos  pequeños, de cuerpo c i l i n d r i c o  y 

color b lan q u ec in o .  C u t íc u la  t r a n s p a r e n te  con débi les  est r iac iones  

t r a n s v e r s a le s .  Boca p r o v is t a  de tres lab io s .  Esófago la rgo  y 

muscula r  con un bulbo  esfér ico ,  profundamente  v a l v u l a d o .  Alas  

l a t e ra le s  presentes ún icamente  en los machos.

M acho:

Tamaño pequeño,  con una long i tud  total  de 

1088-1419 pm (media 1209 pm) y una a n c h u ra  máxima de 82-135  

pm (109 p m ) .
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Esófago de 161-186 jjm (175 jjm) de long i tud  

y 23-28 jjm (25 pm) de a n c h u r a .  Bulbo esofágico esfér ico ,  con 

unas dimensiones de 5 1 -6 4 /51 -6 4  pm (5 6 /57  p m ) .

El a n i l l o  nerv ioso rodea al  esófago a una d is 

ta n c ia  de 84-105 pm (93 pm) de la e x t re m id a d  a n t e r i o r .  El poro

e x c re to r ,  g ran d e  y e l ip s o id e ,  está s i tuad o  a 290-386 pm (331 

pm) del extremo c e fá l ico .

El tes t ícu lo  a lc a n z a  su l ím i te  a n t e r io r  a p r o x im a 

damente en la  conjunción de los dos últimos tercios de la lo n g i 

tud corporal  ( e x c lu id a  la  c o l a ) .

Las a la s  la t e r a le s  se in ic ia n  cerca  del áp ice  

ce fá l ic o ,  a 41-87 pm (63 pm) del mismo. Las a la s  son h i a l i n a s  

y bien pa tentes ,  con dos escotaduras  en su porción a n t e r io r  

y una anchu ra  máxima de 19-34 pm (28 p m ) .  F i n a l i z a n  a 252-323  

pm (283 pm) de la  e x t re m id a d  c a u d a l ,  al  n iv e l  de la c lo ac a .

Aprox imadamente  al  mismo n ive l  de la f i n a l i z a 

ción de las a la s  la t e r a le s  se in ic ia n  las a la s  c a u d a le s ,  también  

h i a l i n a s  y bien v is ib le s ,  aunque no demasiado p a ten te s .  Existen  

tres pares  de p a p i l a s ,  los dos pr imeros  englobados por las a la s

cauda les  y el tercero que queda  fu e r a  de e l l a s .  El p r im e r  p a r ,

p r e c lo a c a l ,  comprende dos p a p i l a s  grandes  y sési les o muy b r e v e 

mente pe d u n c u la d a s .  El segundo p a r  inc luye  dos p a p i l a s  a d c lo a -  

cales o postc loacales,  p e d u n c u la d a s ,  con un pedúnculo  grueso,  

aunque  simple ,  no b i f u r c a d o .  Las dos p a p i l a s  res tantes  se s i 

túan en la base de la co la  y están d i r i g i d a s  h a c ia  f u e r a .

La c loaca se a b re  v e n t ra lm e n te ,  a una d i s t a n 

c ia  de 242-319 pm (283 pm) del extremo c a u d a l .  Por d e t rá s  de 

e l l a  es a p r e c ia b le  un cono g e n i ta l  o p ieza  e s c le ro t iz ad a  en f o r 

ma de "V",  muy pa te n te .  No ex is te  e s p íc u la .
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La co la  es l is a  y a lc a n z a  una longi tud  de 

212-299 jjm (247 j jm ) .

Hembra :

Mayor  que el macho, de 2958-3809 jjm (3412  

j jm) de long i tud  y 222-284 jjm (246 pm) de a n c h u r a .  Est r fas

tra n s v e rs a s  de la  c u t í c u la  poco p a ten te s .  Alas la t e r a le s  ausentes .

La boca posee tres lab ios .  En e l l a  se a p re c ia n  

seis p a p i la s  l a b ia l e s ,  dos por l a b io ,  y dos a n f id io s .  El esófago

es la rgo  y m u s c u la r ,  con una longi tud  de 270-299 jjm (282 jjm)

y una an ch u ra  de 39 j jm. El bulbo  esofágico,  un poco más ancho  

que la rg o ,  t iene  87-97 jjm (94 jjm) de long i tud  por 97-106 jum

(102 jjm) de a n c h u r a .

El a n i l l o  nerv ioso se s i túa  a 89-99 jjm (94 j jm)  

de la e x t rem id a d  a n t e r i o r .  El poro e x c re to r ,  de aspecto s im i l a r  

al  del macho, está lo c a l i zad o  a una d is ta n c ia  de 338-521 jjm 

(427 jjm) del extremo c e f á l i c o .

La v u l v a ,  que muestra unos lab ios  l igeram ente  

s a l ie n te s ,  se a b r e  en la  s u p e r f ic ie  v e n t r a l  del cuerpo,  siempre

por d e trás  del bu lbo  esofág ico ,  a cont inuación del poro e x c re to r ,  

a una d is ta n c ia  de 386-569 jjm (479 jjm) del áp ice  a n t e r io r ,  

siendo la re la c ió n  e n t re  esta ú l t im a  y la long i tud  corpora l  ( e x 

c lu id a  la c o l a ) ,  de 0 ,1 6 - 0 , 2 0  ( 0 , 1 8 ) .  El o v iy e c to r ,  corto  y muscu

l a r ,  t iene una long i tud  de 204-357 jjm (267 jjm) y está d i r i g i d o  

h a c ia  a t r á s .  Los o var io s  son opis todelfos.

Cuando el útero está completamente d e s a r r o l l a 

do,  l leno de huevos, se e x t ie n d e ,  por la p a r t e  a n t e r io r  h asta

el l ím i te  de los dos terc ios an te r io re s  del cuerpo y por la poste

r i o r  no l lega a a l c a n z a r  el extremo del mismo, f i n a l i z a n d o  a lgo  

por de lan te  del ano.



100 fjm

F ig .69.— Spauligodon paratect ipenis de Hemidactylus turcicus. A: 5 extremo 
cefál ico,  visión apical .  B : ? extremidad anter ior ,  visión ventral .  
C: Aparte anterior ,  visión ventral .  D:?extremo posterior,  visión 
la t e r a l .  D: huevos. A, esc.:50 pm. B,e, esc.: 100 pm. C, esc.:
500 pm. D, esc . : 300 pm.



A

Fig .70 . -  Spauligodon paratect ipenis de Hemidactylus turcicus. visión 
ventral .  B:tf tercio anter ior ,  visión ventral .  Cr^extremo caudal,  
visión ventral .  D:<^detalle de la región caudal. A, esc.: 500 pm. 
B,C, esc.: 100 pm. D, esc. 50 pm.
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En la desembocadura del recto,  cerca ya de 

la a b e r t u r a  a n a l ,  son a p r e c ia b le s  tres grandes  g lá n d u la s  re c ta 

les redondeadas ,  con núcleo también redondeado.  Dicha a b e r t u r a  

a n a l  d is ta  743-842 jjm (808 pm) del extremo c a u d a l .  La cola  

es b a s tan te  l a r g a  y l i s a ,  con una longi tud  de 569-772 jjm (691

Los huevos, no embr ionados y a lgo  ap lana dos  

sobre una de sus c a r a s ,  están recub ie r tos  por una doble  y f i n a  

c u b ie r ta  l i s a .  Carecen de opérculos y de tapones po lares  y t i e 

nen unas dimensiones de 126-142 /35-43  jjm (135/39 j jm ) .

DISCUSION SISTEMATICA

A p a r t i r  de e jem plares  depositados en la colec

ción he lminto lóg ica  del Museo Real de H is tor ia  N a tu ra l  de Bruse

las y p rov inentes  del in tes t ino  de un l a g a r t o  g r i s  (?) del Con

go, GEDOELST(1919) d e sc r ib ió  la n ueva  especie Pharyngodon tec-  

t ip e n is  cuya  denominaión fue  d e b id a  a la  i n v is ib i  I ¡dad de la 

e s p fc u la .

GARCIA CALVENTE(1948) dice h a b e r  h a l la d o  esta  

especie en el sur  de E sp a ñ a ,  en el recto de T a r e n t o la  m a u r i t a n i 

ca , si bien el propio  a u to r  in d ica  que exis ten a lg u n a s  d i fe r e n 

c ias  d imensionales con respecto a los e jem plares  de la d esc r ip 

ción o r i g i n a l ,  aunque  la  morfo log ía  genera l  es muy p a rec id a  

entre  ambos grupos de e je m p la res .

CHABAUD & GOLVAN(1957) sepa ra n  los dos grupos  

de especímenes en dos especies d i fe ren tes  sobre la base,  p r i n c i 

pa lmente ,  de su d is t i n t a  d is t r ib u c ió n  g e o g r á f ic a ,  proponiendo  

el nuevo nombre Pharyngodon p a r a t e c t ip e n is  p a r a  los e jemplares  

de GARCIA CALVENTE(1948 ) .  Estos autores  ind icaron  que si bien  

GARCIA CALVENTE ( l o c . c i t . )  h a b ía  a s im i lad o  su m a te r ia l  a la
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especie P. t e c t ip e n is , e x i s t í a n  a lg u n a s  d i fe re n c ia s  en cuanto  

a las  dimensiones ge nera les  y ,  sobre todo, su l u g a r  de or igen  

e ra  muy a le ja d o .  Señalan por ú l t imo CHABAUD & GOLVAN ( loe.  

c i t . )  que,  en g e n e r a l ,  parece  que la r e p a r t ic ió n  g e o g rá f ic a  de 

los Nematodos p a rás i to s  de Repti les  te r res t re s ,  an im a les  a menu

do sedentar ios ,  sea mucho menos extensa de lo que pensaban  

los an t iguos  autores .

E fect iv am ente ,  no cabe duda de que las dos 

especies son, morfológicamente,  muy a f in e s ,  y a s í  se puede cons

t a t a r  tan to  por las descr ipc iones  o r ig in a le s  de ambas,  como 

por las l ig e ra s  d i fe re n c ia s  que ponen de m an i f ies to  CHABAUD 

& GOLVAN (1957) en su c la v e  dicotómica p a r a  las especies de 

Pharyngodon sensu I a t o .

Por n u e s t ra  p a r t e ,  nos mostramos plenamente  

de acuerdo con la op in ión  de los autores ga los ,  opinión  que  

v ino  a ser re fo rza d a  poster io rmente  con los t ra b a jo s  de CHABAUD 

& BRYGOO(1962) y CABALLERO( 1968) acerca  de los Nematodos de 

los saur ios  de M a d a g a s c a r .  CHABAUD & BRYGOO ( l o c . c i t . )  seña la n  

que los conocimientos c lásicos de p a r a s i t o l o g í a ,  basados e s e n c ia l 

mente sobre el estudio  de grupos f i  logenét icamente  p r im i t i v o s ,  

ta les  como Protozoos y Cestodos, muestran que,  en la e s p e c ia -  

ción ,  la espec i f ic idad  p a r a s i t a r i a  ju e g a  un papel  más importante  

que la re p a r t ic ió n  g e o g r á f i c a .  Por el c o n t r a r io ,  p a r a  los Nemato

dos,  que const i tuyen a paren te m e nte  un grupo de evolución más 

re c ie n te ,  estos autores han consta tado  la ex is te n c ia  del fenómeno 

inverso .  A este respecto los Nematodos de los camaleones m a lg a 

ches ofrecen un ejemplo p a r t i c u l á r m e n t e  c la ro  del papel  preponde

r a n t e  desempeñado por la r e p a r t ic ió n  g e o g rá f ica  en el fenómeno 

de la especiac ión.

Habiendo pues,  puesto de m anif ies to  que e s ta 

mos t ra ta n d o  a q u í  con la especie Pharyngodon p a r a t e c t ip e n is  

(Chabaud et Golvan,1957) (= P.  tec t ipen is  sensu G arc ía  C á lv e n te ,
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1948 n e c . Gedoels t , 1919),  hay  que r e c o r d a r ,  por ú l t imo,  que  

esta especie no pertenece al género Pharyngodon sensu s t r i c t o , 

ya  que el últ imo p a r  de p a p i l a s  queda fu e ra  de las a la s  c a u d a 

les,  y a s í  lo ponen de m ani f ies to  SPECIAN & UBELAKER (1974) 

cuando proponen p a r a  Pharyngodon p a r a t e c t ip e n is  la nueva  com

b inac ión  Spaul igodon p a r a t e c t i p e n i s , con lo cual  el s ta tus  s is te 

mático y nomencl a to r ia  I de este O xyúr ido  quedó d e f in i t i v a m e n te  

a c la r a d o .  (A este respecto hay  que d e c i r  que también P h a ry n g o 

don tect ipenis  Gedoel s t , 1919 a d q u i r ió  su ac tu a l  denominación,  

SpauI igodon tec t ipenis  t ra s  la  rev is ión  de SKRJABIN, SCHIKHOBA- 

LOVA & LAGODOVSKAJA, 1960).

Los e je m pla res  objeto de estudio  se a ju s ta n  

a la descripc ión dada  por GARCIA CALVENTE(1948) aunque presen

t a n ,  con respecto a los e jem plares  o r i g i n a l e s ,  a lg u n a s  d is im i l i tu  

des, como son la mayor  long i tud  de la cola  de la hembra y 

el menor tamaño de los huevos.

El h a l la z g o  de nuestros especímenes en un á rea  

g e o g rá f ica  cercana  a los h a l la d o s  por GARCIA CALVENTE ( loe .  

c i t . ) ,  unido a las escasas d i fe re n c ia s  .encontradas  e n t re  ambos 

grupos de e je m plares ,  nos l lev a  a p e nsa r  que,  e fec t ivam ente ,  

nos hal lamos ante  la misma especie d esc r i ta  por el a u to r  espa 

ñ o l ,  Spaul igodon p a r a t e c t i p e n i s , la cual  parece  tener una e s t re 

cha re lac ión  f i logenétiqa con Spaul igodon tec t ipen is  (Gedoelst ,  

1919).

C0R0L0GIA Y ECOLOGIA

GARCIA CALVENTE indicó que esta especie (en 

r e a l i d a d  él h a b la b a  de t e c t ip e n is , h a l la d o  en el Congo) p a r e 

c ía  tener  una d is t r ib u c ió n  geográf ica  b a s ta n te  a m p l i a ,  lo cual  

está en desacuerdo con las opiniones ya expuestas  a n te r io rm en te ,  

en el sentido de que este a le jam ien to  geográf ico  re s u l ta  excesivo



Fig .71 . -  Distribución geográfica de Spauligodon 
paratect ipenis.
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p a r a  pensar  en una especie única  (CHABAUD & BRYGOO,1962)

SpauI igodon p a r a t e c t ip e n is  ha sido c i t a d a  ún ica  

y e xc lus ivam ente  en el sur  de España (G r a n a d a ,  A l m e n a ,  A lg e c i -  

r a s )  (GARCIA CALVENTE, 1948) en el recto de T a re n t o la  maur i  t á n i 

ca . Nuestra c i t a  supone la  segunda de esta especie p a r a  toda  

la  g e o g ra f ía  m u n d i a l , a s í  como la denuncia  de dos nuevos hospe-  

dadores ,  Hemidacty I us tu rc icu s  ( L . , 1 7 5 8 )  (Repti  I i a :G eckon idae )  

y Podareis h isp án ic a  S t e in d a c h n e r , 1870 (Repti  I i a : L a c e r t i d a e ) ,

lo que parece denotar  que la e sp ec i f ic id a d  de este O xyúr ido  

no es muy e s t r ic t a .

Según hacen pensar  sus hospedadores,  p r o b a b le 

mente se t r a t a  de una especie p a l e á r t i c a  l im i t a d a  a la cuenca  

occidenta l  del Medi te r rá n e o ,  a no ser  que tenga un espectro  

de hospedadores mucho más am pl io  y hasta  ahora  desconocido,  

con lo que ha ya  podido e x p a n d i r  sus l ímites de re p a r t ic ió n  geo

g r á f i c a .

CICLO VITAL

Como es f á c i l  suponer ,  nada  se sabe al respec

to de esta cuestión.  GARCIA CALVENTE ( l o c . c i t . )  no da n in g u n a  

información en este sent ido y ,  como ya hemos seña lado p a r a  

otras  especies,  y de acuerdo con la s is temat izac ión  de c ic los  

de Nematodos propuesta  por DUALDE(1971) ,  éste q u e d a r ía  in c lu id o  

en el t ipo de Nematodos monoxenos, de c ic lo  d i rec to .



F i g . 72 .-  Localización de Spatiligodon paratectipenis en 
nuestra zona de estudio.
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Spaul ¡godon s p . a f f . s a x ic o la e  Sharp  i lo , 1961

Hospedador:  Podarc is  h is p a n ic a  ( P l a y a :  4 e jem plares:  2 <f<? y
2 ?? ; M a r j a l :  2 e jem plares:  1 <s y 1 ? ; C u l t iv o :
6 e je m p la res :  5 aa y 1 ? ; Bosque: 2 e jem plares:
2 dtr ; Urbano: 4 e jem plares:  4 ) .

M icroháb i  t a t : c iego.

Estaciones de muéstreo: . . . .. .................... .............................................................

PLAYA: M o n c ó fa r ( P . tn.:2 d<f ) ;  Canet de Berenguer
( P . h . :  1 ?~) ;  Cul l e r a ( P . h . : 1 ? ) .

MARJAL: El P a l m a r ( P . h . :  1 <f y 1 ? ) .
CULTIVO: Castel  lónTP.h.»: 1 cr y 1 ? ); Canet de

Berenguer  (P.h . :  1 a ) ;  T o r re n te (P  .hi. :
2 G a n d ía ( P . I n . : 1 *  )•

BOSQUE: S e r r a ( P . h . : 2
URBANO: Bur jassot ( P .h . :  3 <f<f )■ B e n ím a c le t (P .h .  :

W  ) .
Frecuenc ia :  5 ,4  %

D ensidad:  12,8

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  231 e je m p la res .

MORFOLOGIA

Cuerpo c i l i n d r i c o ,  a d e lg a za d o  en los extremos.  

C u t íc u la  su rcad a  de e s t r ía s  t ra n s v e rs a s ,  en ambos sexos.  Boca

con tres labios l igeram e nte  b¡ lobulados.  Esófago con bulbo esofá

gico pos te r io r ,  del que está separado por una constr icc ión .  El

bu lbo muestra un a p a r a t o  v a l v u l a r  t r i r r a d i a d o  muy p a te n te .  

Las a la s  l a t e r a le s  están presentes en los dos sexos.  Las de

las hembras g r á v i d a s  son más estrechas y menos patentes que  

las de los machos y las hembras p r e g r á v i d a s .

M a c h o :

L o n g i t u d  to ta l  878-1680 pm (1311 pm) y a n c h u r a  

m á x im a  77-203 pm (127  p m ) .  Las e s t r í a s  c u t i c u l a r e s  e s tá n  s e p a r a 

das  e n t r e  s í ,  8 pm.



-  295 -

El esófago,  e x c lu id o  el bu lbo ,  es de 145-191 

jjm (172 pm) de la rg o  y 20-28 pm (26 pm) de ancho. El bu lbo  

esofágico,  esfér ico ,  t iene  unas dimensiones de 46 -5 6 /43 -6 4  pm

(5 2 /53  p m ) .  El a n i l l o  nerv ioso se lo ca l i za  a 92-97 pm (95 pm) 

del extremo c e f á l ic o .  El poro e x c re to r ,  en forma de o j a l ,  se 

s i tú a  a 242-405 pm (339 pm) del áp ice  a n t e r io r .

La c loaca  se a b re  v en t ra Im e n te ,  a una d i s t a n 

c ia  de 318-338 pm (325 pm) del extremo c a u d a l .

•Las a la s  l a t e r a l e s ,  h i a l i n a s ,  t ienen su comienzo  

a una d is ta n c ia  de 36-56 pm (46 pm) del extremo a n t e r io r  y 

f i n a l i z a n  a lgo  por d e la n t e  del n ive l  de la c lo aca ,  a 376-415  

pm (389 pm) del extremo c a u d a l ,  siendo su máxima a n c h u r a ,  

1 3-36 pm (20 pm) .

En la  reg ión  c a u d a l ,  las a la s  c au d a le s  no

muy patentes y que nacen a prox im adam ente  al  n ive l  de la c lo a 

c a ,  engloban los dos pr imeros pares  de p a p i l a s ,  quedando el 

te rcer  p a r ,  fu e ra  de e l l a s .  Las p a p i la s  son sési les;  solamente  

las del p a r  adcloaca l  pueden ten er ,  a veces,  un corto pedúncu

lo.  La disposición de las mismas es como s ig ue:  un p a r  p r e c lo a -  

c a l ,  un p a r  a dc loa ca l  o postcloacal  y un tercer  p a r  s i tu ad o  

en la base de la  c o la .  Es muy pa te n te  un sobresa l ien te  cono 

g e n i ta l  que se lo c a l i z a  en la I fnea m edioventra l  . Por d e la n te  

de este cono se dispone una especie de c o r t i n i l l a  membranosa  

t ra n s p a re n te  que re cubre  a éste y que posiblemente c o nst i tuy a  

el lab io  poster io r  de la  c lo a c a .  No ex is te  e sp fcu la .

La c o la ,  r e la t iv a m e n te  muy l a r g a ,  a lc a n z a

una longitud de 232-386 pm (317 p m ) .  En v a r io s  especímenes  

se ha aprec iad o  la e x is te n c ia  de 1-4 pequeñas esp inas  en su 

su p er f ic ie  c u t i c u la r .
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Hem b ra :

Cuerpo la rg o  y de lgado con una long i tud  de 

2603-5394 pm (4417 jjm) y una a n ch u ra  máxima de 193-367 jjm

(252 j jm ) .  La long i tud  del esófago es de 261-328 jjm (291 jjm) 

y su an ch u ra  de 39-48 pm (41 j j m ) . Las dimensiones del bulbo  

son de 7 7 -97 /77 -106  jjm (8 6 /95  j jm ) .  ....................................................

El a n i l l o  nerv ioso y el poro e x c re to r  están  

resp ec t ivam en te ,  a 102-115 jjm (109 jjm) y 299-521

del extremo c e fá l ic o .

Las a la s  la t e r a le s  son muy patentes  en las  

hembras p r e g r á v i d a s ,  en las que suelen a p are c er  fes toneadas .  

En las g r á v i d a s  sin embargo,  son muy est rechas,  de unas 6 

jjm y poco pa te n te s .  Comienzan aprox im adamente  a 43 jjm de 

la  e x t rem ida d  c e f á l i c a .

La posición de la v u l v a  es,  genera lm en te ,  post -  

b u l b a r ,  abr iéndose  a una d is ta n c ia  de 347-569 pm (455 jum) de 

la  e x t rem idad  a n t e r i o r ,  aunque en las hembras p r e g r á v i d a s ,  

muchas veces adopta  una posición marcadamente  p r e b u l b a r .  Asf,  

la  re lac ión  e n t re  la d is t a n c ia  de la v u l v a  al extremo a n t e r io r  

y la longi tud corpora l  (e x c lu id a  la co la )  re s u l ta  de 0 ,23  en 

las hembras p r e g r á v i d a s  y de 0 ,0 9 - 0 ,1 8  (0 ,12 )  en las g r á v i d a s .  

El ov iy e c to r ,  musculoso, está d i r i g id o  h ac ia  la p a r t e  pos te r io r  

del cuerpo y a lc a n z a  una long i tud  de 396-485 pm (436 j jm ) .

Los ov ar io s  son op is tode l fos . La rama más a n te 

r i o r  a lc a n z a  p rá c t ic a m e n te  el n ivel  de la v u l v a .  El ú te ro ,  l leno

de huevos, se e x t ie n d e  hasta  el extremo poster io r  del cuerpo  

y por la p a r t e  a n t e r i o r ,  apenas sobrepasa el n ive l  medio del 

mismo (e x c lu id a  la c o l a ) .

local  izados,  

jjm (406 jjm)

La e x t rem id a d  poste r io r  del cuerpo es r e d o n d e a -
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SHARPILO, 1961 PERSONAL

MACHO • HEMBRA MACHO HEMBRA

Longitud to ta l 1600-2000 4500-6700
878-1680

(1311)
2603-5394

(4417)

Anchura máxima 250-260 ' '
77-203
(127)

193-367 
' (252)

Distancia entre las estrías  transversas 8

Longitud del esófago 200-220 340-410 145-191
(172)

261-328
(291)

Anchura del esófago
20-28

(26)
39-48

(41)

Longitud del bulbo esofágico
46-56

(52)
77-97

(86)

Anchura del bulbo esofágico 73 100-120
43-64

(53)
77-106

(95)

Distancia del in ic io  de las alas la te 
ra les a l extremo anterior

53-57 41
36-56

(46)
43

Distancia del f in a l de las alas la te ra 
les a l extremo caudal

376-415
(389)

Anchura de las alas la tera les 13-36
(20)

6

Distancia del a n illo  nervioso a l extre
mo anterior

123-125
92-97

(95)
102-115

(109)

Distancia del poro excretor a l extremo 
anterior 520-530

242-405
(339)

299-521
(406)

Distancia de la  cloaca a l extremo 
caudal

318-338 
(325)

Distancia de la  vulva a l extremo 
anterior

260-450 347-569
(455)

Longitud del oviyector 700-760 396-485
(436)

Longitud de la  punta caudal 350-370 940-1170 232-386
(317)

502-782
(682)

Número de espinas en la  cola
1-6
( * )

1-4
7-11
(8)

Huevos 135/36-147/45
119/35-13QA8
(125/41)

Tabla 2 .-  Comparación de las medidas tomadas por SHAR- 
PILO (1961) para Spauliqodon saxicolae y las de nues
tros ejemplares de Spauliqodon sp. a f f .  saxicolae. 
Todas las medidas en pn.



F i g . 73.— Spauligodon sp. a f f .  saxicolae de Podareis hispánica. A:$extre-
mo cefál ico ,  visión apical .  B:<*extremo anter ior ,  visión ventra.  
Ci^extremo caudal, visión ventral .  D:tf detal le de la región cloa 
cal ,  visión ventral .  E:$ parte anterior ,  visión ventral .  F: $ ex
tremo caudal, visión dorsal.  A, esc.: 25 yin. B,G, esc.: 100 yin.
C, esc.: 200 yin. D, esc.: 50 yin. E,F, esc.:  500 yin.
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da y f i n a l i z a  en una l a r g a  punta  cauda l  de 502-782 pm (682 

p m ) ,  g u a rn ec id a  de 7-11 espinas  c u t i c u la r e s ,  aunque en a lgún

e je m p la r  solo se a p rec ió  la  ex is te n c ia  de 1-3 e sp inas .

Huevos no embrionados,  de c u b ie r ta  doble ,  d e l 

g ad a  y f i n a ,  con los extremos t runcados y sin tapones po la res ,

con una de las c a r a s  más a p l a n a d a .  Sus dimensiones son de 

119-130/35-48  jjm (125/41 j jm ) .

DISCUSION SISTEMATICA

Los e jem plares  obje to  de es tud io ,  obtenidos  

a p a r t i r  de Podare is  h i s p á n i c a , se e n cu a d ran  sin l u g a r  a du 

d a s ,  dentro del género Spaul igodon, según hemos hecho constar  

al  re fe r i rn o s  a las dos especies a n te r io re s  y teniendo en cuenta  

el d e s a r ro l lo  de las a la s  c auda les  y su re lac ión  con las p a p i l a s  

g e n i ta le s .

Más d i f i c u l t o s a  re s u l ta  la a d scr ipc ión  e sp e c í f i 

ca de estos Nematodos, a lg u n a s  de cuyas  especies,  suelen ser  

de g ra n  s im i l i tu d  m o r fo a n a tó m ica .

De e n t re  las más de ve in te  especies de este  

género,  reconocidas en la a c t u a l i d a d ,  solamente 6 u 8 de e l la s  

están p rov is tas  de e s p íc u la ,  m ientras  que la m a y o r ía ,  carece  

de e l l a .  Dado que nuestros e jemplares  no poseen esta e s t ru c tu ra  

c o p u la d o ra ,  nos centraremos pues en este úl t imo grupo de espe

c ies .  Así ,  ya  SHARP I LO( 1974) pone de manif ies to  que la d i f e r e n 

c ia  fundamenta l  e n t re  la nueva  especie Spaul igodon a z e r b a j d z a n ?- 

cus Sharpi  lo, 1974 y Spaul i godon saxicol  ae Sharp i lo, 1961, re s ide ,  

precisamente ,  en la prese nc ia  de e sp íc u la  en la p r i m e r a .

F ITZSIMMONS( 1961),  al  d e s c r ib i r  la nueva espe

cie  Pharyngodon morgani , ind ica  que se inc luye  en un grupo
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de especies de P h a ry  ngodon sensu I ato c a r a c t e r i z a d o  por :  (1)

las a la s  cauda les  del macho no inc luyen el p a r  poste r io r  de

p a p i l a s  postanales ; (2)  el p a r  a n te r io r  de p a p i l a s  postanales

es s imple ,  no b i fu rc a d o ;  (3)  la cola  de la hembra está p ro v is ta  

de es p in a s .  Señala  FITZSIMMONS ( l o c . c i t . )  que ,  ju n to  a su nue

va  especie,  se inc luyen  en este grupo P.  ex tenua tus  (R u do lp h i ,

1819) (= Spaul igodon ex ten u a tu s  S k r j a b i n ,  Sch ikhoba lova  et L ag o -

d o v s k a j a , 1960), de lag ar to s  de A f r ic a  del norte  y España ,  F̂ .

oxku tzcab ie n s is  (Chi twood, 1938) (= S. o x k u tzca b ie n s is  S k r ja b in

et aj_. ,1960) y P g ig a n t ic u s  (Read et Amre in ,1953) (= S. g i g a n t i -  

cus S k r ja b in  et_ a_l_. ,19 6 0 ) ,  ambos de la g ar to s  de N o r te am ér ic a . 

En este grupo c a b r í a  i n c l u i r  también a Spaul igodon s a x i c o la e , 

pues cumple todas las c a ra c te r ís t ¡c a s  c i t a d a s ,  siendo S. e x te n u a 

tus la especie más a f í n ,  pero de la que d i f i e r e  c la ram en te  por  

la presencia  de e sp íc u la  en la especie n o r t e a f r i c a n a .

Entre  las  especies sin e s p íc u la ,  son v a r i a s  

las que,  a s í  como S. s a x i c o la e , han sido descr i tas  en la URSS.

Así tenemos S. eremias? Markow et B odganov , 1961 ; S. phrynoce-

pha I i Sharp i lo, 1976; pseudoeremiasi  Sharp i lo, 1976; S. annae v i

Sharpi  lo, 1976; schikhobalov? Markow et Bodganov , 1961. De

e l l a s ,  es an n aev i  la especie más p a r e c id a  a s a x ic o la e ,

d i fe renc iándose  ambas,  p r in c ip a lm e n t e ,  en la au senc ia  de e sp i 

nas en la cola  de la hem bra ,  en la p r im e ra  de e l l a s .

SHARP IL O (1961) ind ica  que las especies más 

cercanas  a S. saxicol  ae son _S. tec t ipen is  Gedoelst , 1919 y S. 

cal  i fo rn iens is  (Read et A m r e in , 1953).  Sin embargo hay  a lg u n a s  

d i fe re n c ia s  entre  S. s a x ic o la e  y estas dos especies.  Así ,  de 

J5. cal  i fo rn iens is  se d i fe r e n c ia  p r in c ip a lm e n t e  en:

-  la d is ta n c ia  de la v u l v a  al  extremo a n t e r io r

-  la forma y e s t ru c tu ra  de los huevos

-  la re lac ión  entre  la long i tud  de las a la s  la t e r a le s  y cauda les

en los machos

la d is ta n c ia  del te rcer  p a r  de p a p i l a s  con respecto a las
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a la s  c a u d a le s .

De S. tec t ipen is  se s epa ra  por los s igu ientes

c ara c te re s :

-  long i tud  de la  c o la ,  casi tres veces mayor

-  d is ta n c ia  de la v u l v a  al  extremo a n t e r io r

-  fo rm a ,  e s t r u c t u r a  y tamaño de los huevos

-  re lac ión  de las a la s  l a t e r a le s  y cauda les  en los machos

-  d is ta n c ia  del te rc er  p a r  de p a p i l a s  en re lac ión  a las a la s  

cauda les

-  o t ras  pequeñas d i f e r e n c ia s .

Los e je m plares  objeto de estudio  presentan un 

aspecto morfoanatómico muy s im i la r  a S. s a x i c o la e , d i f i r i e n d o  

únicamente en el mayor  tamaño, tanto  en los machos como en 

las hembras ,  a f a v o r  de los e jemplares  de la descr ipc ión o r i g i 

n a l .  Este pequeño aumento en la long i tud  tota l  hace que todas  

las demás medidas  sean asimismo a lg o  mayores en los especíme

nes de SHARP IL 0 (  1961).  Quizá donde e x is te  mayor  d i fe re n c ia  

es en la  long i tud  de la cola  de la hem bra ,  de 940-1170 pm en 

los e jemplares  de SHARPILO ( l o c . c i t . )  y .de 502-782 jjm en nuestro  

m a t e r i a l ,  medida que se queda a lgo ’ cor ta  respecto a lo que,  

en proporción con la long i tud  to t a l ,  d e b e r ía  e s p e ra rse .

Los huevos de los especímenes o r ig in a le s  son,  

asimismo, l igeram ente  mayores que los de nuestro m a t e r i a l ,  aho

ra  b ie n ,  en la descr ipc ión  del propio  SHARP I L0 (  1976) de otn  

grupo de e jem plares  de esta especie,  d a ,  p a r a  los huevos, unas  

dimensiones a lg o  menores (115-126 /32 -33  j jm ) ,  lo que parece i n d i 

c a r  que en esta especie pueda e x i s t i r  una pequeña f lu c tu ac ió n  

en las dimensiones de los mismos. Nuestros e jem pla res ,  con unos 

huevos de dimensiones in te rm ed ia s ,  quedan englobados en tre  

estos l ím ites .

Por la g ra n  a f i n i d a d  morfoanatómi c a , parece
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lógico a s i g n a r  nuestros especímenes a la especie SpauI igodon 

saxicol  a e , más aún teniendo en cuenta  que el he lminto ha sido  

h a l la d o  en una especie de l a g a r t i j a  roquera  y nuestros e je m p la 

res han sido a is la d o s  a p a r t i r  de o t ra  especie d i fe ren te  pero  

también del g rupo  de las l a g a r t i j a s  roqueras  y de las p a red e s .

Sin embargo hay  c ie r ta s  consideraciones r e a l i z a d a s  por a lgunos  

autores*  que deben tenerse en c u e n ta .  Ya CHABAUD & GOLVAN 

(1957) seña la ron  que la re p a r t ic ió n  g e o g rá f ic a  de muchas espe

cies de Nematodos de Rept i les  no era  tan a m p l ia  como pudo p a r e 

cer an t ig u a m e n te ,  máxime teniendo en cuenta  los hábi tos  g r e g a 

r ios de estos h o spedadores . Asimismo CHABAUD & BRYGOO(1962) 

in d ica n  que en los fenómenos de espec iac ión ,  dentro  de este  

grupo de O xyú r id o s ,  ju eg a  un importante  papel  la r e p a r t ic ió n  

g e o g r á f ic a ,  en mayor  m edida ,  por ejemplo,  que la e sp e c i f ic id ad

p a r a s i t a r i a ,  tan im por tante  en otros grupos de he lmintos.  Por 

ú l t imo,  el p rop io  SHARP I L0 (  1961) s eñ a la  que prec isamente  el

hecho de h a b e r  h a l la d o  esa nueva especie en e jemplares  de L a 

c er ta  s a x í c o la , L a cér t id o  per tenec ien te  al  g rupo de l a g a r t i j a s  

ro q u e ra s ,  con una ecología  p ro p ia  y d i fe re n te  a la de otros  

grupos de La c é r t id o s ,  puede in d ic a r  la p o s ib i l id a d  de que e x is 

tan o tras  especies de .este  grupo de Saur ios ,  con especies p ro 

p ias  y p a r t i c u l a r e s  de O xy ú r id o s .

Por todo e l lo  y también al  encontrarnos  sin  

argumentos suf ic ien tes  p a r a  poder a s e g u r a r  que nos encontramos

ante  una nueva especie ,  prefer imos por el momento, denominar  

nuestros e je m plares  como Spaul igodon s p . a f f . s a x i c o la e , eí ¡ 

espera de poster io res  estudios que confirmen la  v a l id e z  de esta  

denominación espec í f ica  o que,  por el c o n t r a r io ,  demuestren que  

podamos h a l la r n o s  a nte  una nueva especie .

C0R0L0GIA Y ECOLOGIA

Spau I i godon saxicol  ae fue descr i to  a p a r t i r
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de e jemplares  de L a cer ta  saxicol  a E v e rs m a n n , 1834 p rov inentes  

unos de Krimea (S u d a k a ,  B a jc h is a ra y  y S k a l i s t i )  y otros del 

Transcáucaso (B orshomi) .

Al p a r e c e r ,  estos Nematodos son muy a bundantes  

en este hospedador y a s í  SHARP I L 0 (  1961) denuncia  una f re cu en 

c ia  del ‘82,3  % y una dens idad  de 1-6 e jem plares  (media 6 ejem

p la re s )  p a ra  las  l a g a r t i j a s  de Krimea y una f re cuenc ia  del 70 ,2  

% y una dens idad  de 1-8 especímenes ( 3 , 5 ) ,  en el grupo de 

saur ios  del T ra nsc áuca so .

Dada esta g ra n  f rec u en c ia  de p a r a s i ta c ió n  y 

teniendo en cuenta  que esta l a g a r t i j a  t iene  una ampli  á r e a  de 

d is t r ib u c ió n  que a b a r c a  Kr imea,  Cáucaso, K le in a s ie n ,  I r á n ,  T u r k 

menia y Armenia  (MERTENS & WERMUTH, 1960) cabe pensar  que  

el p a r á s i to  se h a l l e  ampl iam ente  d i s t r ib u id o  y que incluso h a y a  

podido a um entar  su á r e a  de re p a r t ic ió n  si ha conseguido a d a p 

ta rse  a otro u otros hospedadores . Ser ía  este hecho la e x p l i c a 

ción lógica del h a l la z g o  de la especie en nue st ra  re g ió n .  Es 

tamb-ién posib le  que S. s a x ix o la e  sea un p a r á s i t o  común en las  

l a g a r t i j a s  europeas ,  no hab iendo sido h a l la d o  hasta  el momento 

únicamente por causa de la escasez de inves t igac iones  he lm in to -  

lógicas r e a l i z a d a s  sobre estos hospedadores en E uropa .  El cono

c imiento de esta cuestión p a s a r í a  por un am pl io  muestreo que  

a b arc ase  sobre todo el sur  de E uropa ,  extendiéndose desde Espa

ña hasta  la Unión S o v ié t ica ,  amén de r e a l i z a r l o  sobre v a r i a s  

especies de Lacér t idos  con el f in  de poner de m anif ies to  la  p r e 

sencia o ausenc ia  de S. saxicol  ae en las  d iv e rs a s  especies de 

l a g a r t i j a s  europeas .

El h a l la z g o  de esta especie en nuest ra  re g ió n ,  

comporta v a r i a s  cons iderac iones .  En p r im e r  l u g a r ,  el hospedador  

r e s u l ta  ser una especie congenér ica  de L ace r ta  sax ico la  ( la s  

l a g a r t i j a s  roqueras  están actua lm ente  e ng lobadas  en el género  

P o d a re is ) ,  con una b io lo g ía  y una ecología  s im i la r e s ,  p o s ib le -



Fig.74 .— Distr ibución geográfica de Spauligodon 
saxicolae.
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mente,  a la especie so v ié t ic a .  Tanto  la  f recuenc ia  como la  dens i 

dad de p a r a s i t a c i ó n , si bien mucho menores que en la especie

r u s a ,  re su l ta n  valores  re la t iv a m e n te  a l to s ,  comparados con otros 

Oxyúridos h a l lad o s  en nuest ra  zona .  Además, la especie ha mos

t rado  un r e p a r t o  geográf ico  muy a m p l io ,  estando presente  en 

todos y cada uno de los h á b i ta ts  prospectados, sin f a i t a r  en 

ninguno de e l lo s .  La especie se ha detectado siempre sobre un 

mismo hospedador ,  Podare is  h i s p á n i c a , bien es v e rd a d  que es

la única  l a g a r t i j a  del grupo de las roqueras  que h a b i t a  nuest ra

á rea  de estud io .  Esto parece r e f o r z a r  la  idea de SHARP IL 0 (  1961) 

en el sent ido de una e sp e c i f ic id ad  de ésta y o tras  posibles espe

cies a f in e s ,  con las d i fe rentes  especies del grupo de las l a g a r t i 

j as  de las paredes .

Cabe s e ñ a l a r ,  por ú l t im o,  que nuestro h a l la z g o  

s ig n i f ic a  la p r im era  c i ta  de este p a r á s i t o  p a r a  la Penfnsu la  

Ib é r ic a ,  asf  como Podareis h is p án ic a  repres enta  un nuevo hospe

dador  p a r a  el helminto en cuestión.



F i g . 75.— Localización de Spauligodon sp. a f f .  saxicolae 
en el piso termomediterráneo levantino.
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P a ra p h a ryn g o d o n  bulbosus (L in s to w , 1899)

Fre í t a s , 1957

Sinonimias: O xyur is  a n n u I a t a  L instow,  1899; O xy u r is  bulbosa L in s 
tow, 1899; Thel  andros bulbosus S e u r a t , 1 9 l7 ;  T h e la n -  
dros bolbosus v a r .  a n n u la t u s  S e u r a t , 1 9 l7

Hospedadores: T a re n to la  m a u r i t a n ic a  ( M a r j a l :  2 e jem pla res :  1 <s y
1 9 ; C u l t iv o :  3 e jem plares :  3 ?9 ; Urbano: 2 ejem
p la re s :  2 9? ); L ace r ta  lep ida  (Bosque: 1 e je m p la r :
1 «O.

Mi crohábi t a t : ciego.

Estaciones de muestreo:

MARJAL: R ibera  de Cabanes ( T . m . :  1 a y 1 9 ) .  
CULTIVO: G a n d í a ( T . m . :  2 99 ) ;  P e g o ( T .m . :  1 9 ) .  
BOSQUE: Chi v a ( L . j _ . : 1 ) .
URBANO: Bur jassot (T .m . :  2 99 ) .

Frecuenc ia:  en T.  maur i  tan i c a : 2 ,5  % 
en L .  l e p i d a : 50 %

Densidad: en T .  maur i  t a n i c a : 12,1 
en L .  l e p i d a : 10

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  85 e je m p la res .

MORFOLOGIA

A p a r t i r  del ciego de a lgunos e jem plares  de 

T .  maur i  tan ica y un e je m p la r  de L .  l e p i d a , pudimos reco lectar  

v ar io s  especfmenes de este O x y ú r id o .  Se pudo c o n s ta ta r  la  g ra n  

desproporción ex is te n te  e n t re  el número de machos y hembras,  

en las necropsias que re s u l ta ro n  p o s i t iva s  p a r a  esta especie,  

siendo los machos mucho menos numerosos, h a l lá n d o s e  en una  

re la c ión  a prox im a da  de 1 a 10, con respecto a a q u é l l a s .

Oxyúr idos  de pequeño tamaño,  c i l i n d r i c o s ,  cor  

los extremos a d e lg a z a d o s .  C u t íc u la  espesa y con e s t r ía s  t r a n s v e r 

sas fuertemente  m arcadas  en ambos sexos,  a lc a n za n d o  esta e s t r i a -  

ción t r a n s v e r s a l ,  las ex t rem idades  a n t e r io r  y p o s te r io r ,  tanto  

en machos como en hembras .



-  308 -

A b e r tu ra  o ra l  h e x a g o n a l ,  ya  que la boca está  

p ro v is ta  de seis labios o tres profundamente  b¡ lobu lados .  En 

la hem bra ,  el estudio  del extremo cefá l ico  en v is ión  a p ic a l  mues

t r a  que cada  uno de ios seis lab ios por ta  una pequeña p a p i l a .

El esófago es la rg o  y f i n a l i z a  en un esfér ico  

bulbo esofágico prov is to  de a p a r a t o  v a l v u l a r  t r i r r a d i a d o .

Poro e x c re to r  d im inu to ,  s i tuado  en la c a r a  

v e n t r a l  del cuerpo.  ' El a n i l l o  nerv ioso no ha podido ser o b s e rv a 

do en n inguno de los e jem plares  es tud iados .

Alas l a t e r a le s  ausentes en las hem bras .  En 

los machos, por el c o n t r a r io ,  son muy pa tentes ,  bien d e s a r r o l l a 

das y h i a l i n a s .

M ac ho:

Longi tud to ta l  1840-2839 

máxima aprox im adamente  h a c ia  la mitad  

jum (364 j jm ) .  Las e s t r fas  cut icu la res , ,  

entre  sí  13-23 pm (19 p m ) .

El esófago es la rg o  y 

longi tud  de 384-521 jjm (460 jjm) y una a n ch u ra  de 39-56 jjm

(45 j jm ) .  El bu lbo  esofágico es subesfér ico ,  con unas dimensiones

de 100-128/125-154 jjm (115/144  j jm ) .

El poro e x c re to r  es de muy pequeño tamaño

y está loca l izado  a 724-1081 jjm (884 jjm) del extremo a n t e r i o r .

Las a la s  la t e r a le s  comienzan jus to  por debajo

del n ivel  poster io r  del bu lbo esofágico,  a una d is ta n c ia  de 483-  

676 jjm (591 jjm) del extremo a n t e r io r .  Al p r in c ip io  son estrechas  

pero un poco antes del n ive l  de la c lo ac a ,  se ensanchan a b r u p 

tamente,  a lc anzando  su máxima a m p l i tu d  de 56-106 jjm (88 j jm ) .

jjm (2246 Jjm), a n ch u ra  

del cuerpo,  de 312-425  

bien m a rc a d a s ,  d is tan

muscular  y t iene  una
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La d is ta n c ia  del extremo po s te r io r  de las a la s  al  polo cauda l  

es de 120-153 jjm (129 p m ) .

La p a r t e  pos ter io r  del cuerpo se a d e lg a z a ,

f i n a l i z a n d o  en forma t ron co có n ica . En la c a r a  dorsal  de esta  

p a r t e  cónica se inser ta  la cola  o punta  cauda l  de 84-102 pm 

(94 pm) de lo n g i tu d .  El l a b io  pos te r io r  de la  c loaca posee una

formación pect in ada  que se superpone  a un pequeño cono g e n i 

t a l .  Esp ícu la  presente ,  de 66-102 pm (81 pm) de lo n g i tu d .  No 

exis ten a la s  c a u d a le s .  Las p a p i l a s ,  en número de tres pa res ,  

se disponen dél s ig u ien te  modo: un p a r  p r e c lo a c a l ,  otro a d c lo a -

cal  y un te rcer  p a r  en la  base de la p u n ta  c a u d a l ,  por su 

c a r a  v e n t r a l .  Todas e l l a s  son sési les y los dos pr imeros  pares  

son de mayor tamaño que el te rcero .

Hem b r a :

Cuerpo masivo ,  de 3431-6459 pm (5113 pm) de 

long i tud  y 426-875 pm (691 pm) de a n c h u r a .  E s t r ía s  t ra n s v e rs a s

de la c u t í c u la ,  sepa ra das  24-48 pm (38 p m ) .  Boca con seis l a 

b ios ,  cada uno de el los con una p a p i l a  s e n t a d a .  Esófago de 

820-1033 pm (939 pm) de long i tud  y 48-77 pm (65 pm) de anchu

r a .  Bulbo esofágico siempre más ancho que l a rg o ,  de 145-193/

183-233 pm (171/210 p m ) .  El poro exc re to r  es,  como en el macho,  

muy pequeño y está s i tuad o  a 1275-1933 p m .  (1614 p m )  del e x t r e 

mo a n t e r io r .  La d is ta n c ia  del ano al  extremo ca u d a l  es de 309- 

357 pm (339 p m ) .

Vulva  s i t u a d a  aprox im adamente  en la mitad  

del cuerpo,  a 1911-2958 pm (2602 pm) de la ex t rem id a d  c e f á l i c a .

En v is ión v e n t ra l  se observa  como una h e n d id u ra  t ra n s ve rs a l

e s t recha ,  rodeada por una costura  c u t i c u la r ,  la cual  está recu

b i e r t a  a su vez por una masa v iscosa,  bien p a ten te  en las hem

b ra s  m aduras .  Todo el conjunto  toma el aspecto de una forma

ción a modo de roseta .  La v a g i n a ,  de una long i tud  de 222-434



Tarentola mauritanica. A:$ extremo 
? extremo cefál ico ,  visión l a t e r a l .

larva.  D:cf tercio anter ior ,  visión ventral .  E:d* extremo posterior  
visión ventra l .  A, esc.: 50 pm. B,E, esc.:  100 pm. C, esc.: 1 mm. 
D, esc.:  500 pm.

E
E
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F i g . 77.— Parapharyngodon bulbosus de Tarentola mauritanica. A:? tercio an
t e r io r ,  visión ventra l .  B:? detal le de la vulva, visión ventra l .  
C:? parte posterior,  visión l a t e r a l .  D: huevo. A,B,C, esc.: 500 
pm. D, esc . : 100 îm.
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}jm (332 pm ) ,  está d i r i g i d a  pr im ero  t ra n s v e rs a lm e n te ,  c o n t in u a n 

do h a c ia  la p a r t e  p o s te r io r ,  y dando acceso al ú te ro .  Ovarios  

prode l fos ,  a r ro l lá n d o s e  en pocas c i rcunvoluc iones  a l re d e d o r  del 

esófago, por d e la n te  del bu lbo esofágico.

Cola muy cor ta  y a n c h a ,  de forma cón ica ,  de 

106-145 pm (131 pm) de lo n g i tu d .

Si b ien SEURAT(1917) ind ica  que hay  solamente  

8 huevos en las hembras g r á v i d a s ,  lo más posib le  es que éstas  

h u b ie ra n  sol tado casi todos sus huevos antes del proceso de 

f i j a c i ó n ,  fenómeno muy c o r r ie n te  en estos Nematodos. Nuestros  

e jemplares  poseen numerosos huevos, con c u b ie r ta  doble y ru g o 

s a .  En su in t e r i o r  se a p r e c ia  el contenido,  segmentado, o b s e rv á n 

dose entre  2 y 16 b lastómeros.  Sus dimensiones son de 8 4 -101 /  

43-60  pm (92/51 p m ) .

DISCUSION SISTEMATICA

El género P a ra p h a ryn g o d o n  ha pasado por no 

pocas v ic is i tu d es  h asta  su ac tua l  s ta tu s  s istemático y aún a l g u 

nos autores no lo aceptan  como t a l .

CHATTERJI (1933 a ) ,  a l  d e s c r ib i r  la nueva  espe

cie  P a ra p h a ryn g o d o n  m a p le s to n i , ind ica  que esta forma parece  

cercanamente  r e la c io n a d a  con P h a ry n g o d o n , siendo sus p r i n c i p a 

les d i fe r e n c ia s ,  la a usenc ia  de a la s  cauda les  en el macho (ex 

cepto en P a ra p h a ry n g o d o n  t a y l o r i , v e r  CHATTERJ I , 1933 b ) ,  la

posición del segundo p a r  de p a p i la s  c a u d a le s ,  la  p resenc ia  de 

una p a p i l a  m ed ia ,  u n i p a r e a d a ,  la presenc ia  de una e sp íc u la  

bien q u i t i n i z a d a  y el ordenamiento  de las e s t ru c tu ra s  g e n i ta le s  

en la  hembra.

A pesar  de esta cercana  re lac ió n  in d ic a d a  por
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CHATTERJ I (1933 a ) ,  SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA & LAGODOVSKAJA

(1960) seña lan  que los géneros The landros  Wedl,1862 y P a r a p h a 

ry  ngodon C h a t te r j l  , 1933, a s f  como Avi landros  S k r ja b in  et Sch ikho-  

baiova ,1951  y Thel astomoi des Walton ,1927,  no deben in c lu i r s e  

en la  misma f a m i l i a ,  PHARYNGODON IDAE, que el género P h a ry n g o 

don y otros .  La razón a r g ü i d a  p a r a  l l e g a r  a esta conclusión

es que estos géneros mencionados en p r im er  l u g a r ,  t ienen e s p fcu -

l a ,  m ient ras  que en las especies de la f a m i l i a  PHARYNGODON I -  

DAE, o bien no hay  e s p f c u la ,  o bien se muestra como un r u d i 

mento débi lmente  q u i t i n i z a d o .  Por e l lo ,  y p a r a  los cuat ro  p r im e

ros géneros,  los autores rusos crean la  nueva s u b fa m i l ia  THELAN-  

DROINAE, in c lu id a  en la  f a m i l i a  OXYURIDAE.

Posteriormente otros autores han rechazado  esta  

opinión y a s f ,  PETTER & QUENTIN(1976) inc luyen ambos géneros,  

asf como otros v a r i o s ,  en una misma f a m i l i a ,  PHARYNGODON I DAE, 

pro p ia  de Anf ib ios  y R ept i les ,  op in ión con la cual  nos mostramos 

plenamente de acuerdo .

El género Thel andros fue creado por WEDL(1862)

con la  especie t ipo Thel andros al a t u s - Wedl ,1862 a p a r t i r  de

e jemplares  prov inen tes  del ciego y recto de a lgunos Rept i les .

CHATTERJ I (1933 a )  descr ib ió  la nueva especie

Para p h aryn g o d o n  maplestoni  y el nuevo género P ara p h a ryn g o d o n  

de Repti les  de Burma,  hac iendo nota r  que se t r a t a b a  de una  

forma cercana a las especies del género P h a ry n g o d o n , pero que  

h a b fa  unas c ie r ta s  d i fe re n c ia s  (mencionadas más a r r i b a )  de 

im portancia  a n ive l  genér ico ,  que le indu jeron  a la c reación  

del nuevo género.

BAYLIS( 1936) , sin embargo, se muestra  en desa 

cuerdo con la op in ión de CHATTERJI ( l o c . c i t . )  y pone al  nuevo  

género en s inon im ia  con Thel a n d r o s , lo cual  fue aceptado en 

su tiempo y s ig ue ,  aún hoy ,  admit ido  por a lgunos au tores .
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READ, AMREIN & WALTON(1952),  a p a r t i r  de 

las observaciones r e a l i z a d a s  por LUCKER(1952) estab lecieron el 

nuevo género P seu d o th e Ian d ro s , con la especie t ipo P.  sce lera tus  

(T r a v a s s o s , 1923), p a r a  todas las especies del género Thelandros  

sensu I ato en las cuales  los machos poseen a la s  la t e r a le s ,  de 

modo s im i la r  a como fue  reconocido el género Pse u d a lae u r is  W a l -  

ton,1942 (especies del género Al a e u r is  T h a p a r ,  1925, sin a la s  

l a t e r a l e s ) .

T E IX E IR A  DE FREITAS( 1957) puso objeción a 

este nuevo género,  in d icando  que ya CHATTERJ I (1933 a )  h a b ía  

e r ig id o  el nuevo género P a ra p h a ry n g o d o n  p a r a  las especies de 

Thel andros  sensu I ato p ro v is ta s  de a la s  l a t e r a l e s .  De acuerdo  

con este a u to r ,  Pseudot he I andros  debe cons iderarse  como sinónimo  

de P arap h aryn g o d o n  y ,  de este modo, debe ser r e v a l id a d o  o

re stab lec ido  el género de CHATTERJ I ( l o c . c i t . ) .

YAMAGUT I (1 961 ) ,  sin embargo,  p r e f i e r e  conside

r a r  el género Thel andros Wedl ,1862,  d i v id i d o  en dos subgéneros,  

Thel andros  ( Thel a n d r o s ) y Thel andros ( P a r a p h a r y n g o d o n ) ,  d i f e 

renciándose ambos en la ausenc ia  o presenc ia  de a la s  la te ra le s

en los machos. Esta c la s i f i c a c ió n  es a doptada  asimismo por SU-

LAHIAN & SCHACHER(1968) quienes optan por e l l a  da da  la confu 

sión s istemática  r e in a n t e  e n t re  los géneros Thel a n d r o s , Ph aryn g o 

don. y P a r a p h a r y n g o d o n .

PETTER & QUENTIN(1976) no consideran  la p r e 

sencia o ausencia  de a la s  la te ra le s  en los machos como un c a r á c 

ter de suf ic ien te  v a l o r  e im por tanc ia  p a r a  s e p a r a r  dos géneros  

y a s í  pues,  m a n i f ie s ta n  que ambos géneros deben ser puestos 

en s in o n im ia .

Recientemente ADAMSON(1981) ins is te  en la sepa

rac ión de los dos géneros basándose,  no solo en la presérrtri'a 

o ausenc ia  de a la s  l a t e r a l e s ,  sino también y sobre todo, en
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la  morfologfa cauda l  tan to  de los machos como de las hembras ,  

y en la e s t ru c tu ra  del huevo. En los machos de Thel andros  hay  

un cono ge n i ta l  prominente ;  el lab io  poste r io r  de la c loaca está  

proyectado h a c ia  a r r i b a  en un apénd ice  sostenido por una p ieza  

accesor ia  e s c l e r o t í z a d a , en forma de "V"; el apénd ice  caudal  

está  inserto subterm ina Im ente  en el cuerpo .  Los machos de P a r a 

pharyngodon t ienen el cono g en i ta l  muy poco d e s a r ro l la d o  o 

ausente  y el l a b io  c loaca l  poster io r  carece de p ieza  accesor ia ;  

el apéndice  cauda l  se in s er ta  te rm ina lm ente .  Por su p a r t e ,  las  

hembras de P a ra p h a ry n g o d o n  t ienen la  cola  redondeada  y te rm i 

na en un corto apénd ice  cónico que,  a menudo, se c u rv a  v e n t r a l 

mente.  La cola de la hembra én Thel a n d r o s , es v a r i a b l e ,  en

a lg u n a s  especies es c ón ica ,  ade lgazándose  incluso a n ivel  del

ano,  mientras  que en otras  es redondeada y f i n a l i z a  en un cor 

to apéndice  f i l i f o r m e .  En Thel  a n d r o s , los huevos están e m b r io n a -  

dos en el útero y el opércu lo ,  cuando lo h a y ,  es de posición

p o l a r .  Los huevos de P a ra p h a ry n g o d o n  son expulsados en un

temprano estadfo  de segmentación,  y el opérculo  es s u b te r m in a l .

Por úl t imo,  s eñ a la  ADAMSON ( l o c . c i t . )  que las especies de P a r a 

pharyngodon son p a r á s i t a s  de Repti les c a rn ív oros  y Anf ib ios ,

m ientras  que las de Thel andros p a r a s i t a n  hospedadores omnívoros

o herv íboros .

Nuestros e je m pla res ,  a s í  como los correspondien

tes a las s igu ientes  especies c o n g e n ér ic as , coinciden en sus 

c a r á c t e r  íst ¡cas con las c i t a d a s  por ADAMSON ( l o c . c i t . )  p a r a  el

género P a r a p h a r y n g o d o n , lo c u a l ,  unido a que pensamos que  

los carac te res  u t i l i z a d o s  por este a u t o r ,  t ienen una v a l id e z  en 

la  separación de géneros ,  nos hace e s ta r  de acuerdo con el 

mencionado a u to r  en el sentido de co n s id e ra r  a P arap h a ryn g o d o n  

como un género d i fe re n te  a Thel a n d r o s , y a d s c r i b i r  nuestros  

e jemplares  a P a ra p h a ryn g o d o n  C h a t t e r j i , 1933.

La más completa descr ipción de la especie P a r a 

pharyngodon bulbosus (L ins tow,  1899) se debe a SEURAT(1917)
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qu ien red esc r ib íó  con g ra n  d e ta l l e  e jem plares  prov inen tes  de 

Gongylus oce l la tus  (B e d r la g a  , 1882) syn . Cha leí des ocel I a tus M e r -  

tens,1921 (Reptí I i a rS c In c id a e )  de Aumale ( A r g e l i a ) ,  y a los que  

denominó Thel andros bulbosus  v a r .  a n n u l a t u s . A p a r t i r  del mate

r i a l  estudiado el a u to r  señaló  la e x is te n c ia  de dos v a r ia c io n e s  

en la con f igurac ión  de las a la s  l a t e r a l e s .  En la forma t f p ic a ,  

las a la s  la t e ra le s  son est rechas ,  comenzando, cada  u n a ,  a n ive l  

del cuel lo  del bu lbo o de t rá s  de é l ,  pero un poco antes ( 0 ,2  

mm) del n ivel  de la  c loaca se ensanchan a b ru p ta m en te  en dos 

am p l ia s  y h i a l i n a s  a la s  que se ex t ienden por d e trás  del extremo  

c auda l  con sus márgenes l ib res  y su p a r t e  dorsaJ casi  tocando  

el extremo de la co la .

En la v a r i e d a d  a n n u l a t u s , las a la s  la t e r a le s  

comienzan a n ive l  del bu lb o ,  son estrechas y f i n a l i z a n  b a s tan te  

antes del n ivel  de la  c lo a c a ,  de tal  modo que el extremo cauda l  

está completamente desprov is to  de e l l a s .  La v a r i e d a d  a n n u la t u s  

Seurat es Idén t ica  a la forma t fp ic a  en todos los demás c a r a c 

teres .

CHABAUD & GOLVAN (1957) h a l la r o n  esta especie  

en Marruecos e In d ica ron  que sus e jem p la re s ,  aún cuando de 

menores dimensiones,  corresponden perfectamente  a la descr ipción  

de SEURAT(1917),  sa lvo  en lo concern iente  a las a la s  l a t e r a le s .  

A la sazón seña lan  que,  en su m a t e r i a l ,  el aspecto es idént ico  

en todos los especímenes de un mismo lote ,  es d e c i r ,  en todos 

los recolectados en un mismo la g a r to ,  pero según el lote,  o sea ,  

según el In d iv id u o  dlsecclonado y exam in ad o ,  se encuentran  

tres tipos de a la s  l a t e r a le s  que son, los tres¿ un poco d i f e r e n 

tes a lo que fue observado por SEURAT ( l o c . c i t . ) .  Asf: (1)  en

la m a yo r ía  de los la g a r to s ,  todos los e jem plares  son r ig u ro s am en 

te ápteros; (2) en uno de el los la e x t re m id a d  poster io r  de los 

machos presenta  una formación muy cur iosa  que se muestra  como 

una enorme ampol la  c u t i c u l a r  negruzca e x t e n d id a  sobre las c a ra s  

l a te ra le s  y dorsal  del cuerpo,  a una d is t a n c ia  de 700. pm por
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d e la n te  del n ive l  de la  c lo a c a .  Esta formación es constante  en 

todos los machos del lote, y los autores seña lan  que hubiesen  

estado tentados de c o n s id e ra r  dicho rasgo como una d i fe r e n c ia  

de v a l o r  específ ico  de no h a b e r  comprobado la e x is te n c ia  de 

una am pol la  negruzca  de aspecto co m p arab le ,  pero esta vez a fe c 

tando la c u t í c u l a ,  en la c a r a  v e n t ra í  de la hembra ,  un poco 

por de lan te  del ano; (3) en un últ imo lote,  las a la s  la t e r a le s  

de todos los machos están bien m a rcad as ,  comenzando un poco 

por d e trás  del bu lbo esofágico y f i n a l i z a n d o  bruscamente a unas  

50 pm por d e la n te  de la c lo a c a ,  teniendo pues,  un aspecto i n t e r 

medio entre  la forma t íp ic a  de la especie,  y la v a r i e d a d  a n n u l a 

tus .

La conclusión que de todo e l lo  e x t raen  los au to 

res franceses es que el aspecto de las a la s  la t e ra le s  no parece  

tener  mucho v a l o r  s istemático  en especies del género The landros  

sensu I ato y parece  ser debido,  esenc ia lmente ,  a la técnica  

de f i j a c ió n  e m p lea d a ,  ind icando  incluso que c ier tos aspectos  

muy p a r t i c u l a r e s  y perfectamente  constantes en todos los machos 

del mismo lote,  no son más que a r te fa c to s .  Como consecuencia ,  

CHABAUD & G0LVAN( 1957) op inan que la v a r i e d a d  annul  a tus de 

SEURAT ( l o c . c i t . )  debe caer  en s inonimia  con bulbosus t íp ic o .

Fue T E IX E IR A  DE FRE ITAS( 1957) quien propuso,  

p a r a  esta especie,  la nueva  combinación P ara p h a ryn g o d o n  bu lb o 

sus , en base al  c r i t e r i o  de la presenc ia  de a la s  l a t e r a le s  en 

los machos, denotando incluso que la correc ta  denominación debe

r í a  ser P. annu I a t u s , en vez de P.  b u lb o s u s , por precedencia  

de p á g in a  (p á g .  21 del t r a b a jo  de LINSTOW, 1899: ¡n FREITAS,

1957), aunque esta ú l t im a  cuestión no fue a c ep ta d a  por poster io 

res autores .

En la rec iente  rev is ión  de los géneros P a r a p h a 

ryngodon y Thel andros de ADAMSON (1981),  el a u to r  acepta  la 

s inonimia  propuesta  por CHABAUD & GOLVAN ( l o c . c i t . ) ,  a s í  como
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la nueva combinación e le v a d a  por  TE IXE IR A  DE FREI TA5( 1957),  

quedando pues,  la denominación de la especie como P a r a p h a r y n 

godon bulbosus ( L in s to w , 1899) Freí  t a s , 1957.

El estudio  de nuestro  m a te r ia l  y la rev is ión  

de la l i t e r a t u r a  ex is te n te  acerca  del tema, y an te r io rm ente  e x 

p u e s ta ,  nos ha perm it id o  fo rm ar  una opin ión p ro p ia  a este res 

pecto.  Nuestros e je m plares  (machos) prov inen tes  de T a re n to la  

mauri  tan ica han mostrado,  todos e l los ,  la ex is te n c ia  de unas  

a la s  la te ra le s  h i a l i n a s  y bien desarro l  Iadas  que,  naciendo es t re 

chas al n ivel  pos te r io r  del bulbo esofág ico,  se ensanchan b ru s c a 

mente un poco por d e lan te  de la  c lo ac a ,  pero sin a lc a n z a r  en 

ningún  caso, la  p u n ta  c a u d a l .

Esto v e n d r f a  a s i t u a r  a nuestros especímenes  

fu e r a  de lo que s er ía  el bulbosus  t ipo y asimismo a le jados  de 

la  v a r i e d a d  a n n u la t u s  de SEURAT (1917),  re fo rzando  con e l lo  la 

hipótes is  d e .  CHABAUD & GOLVAN ( l o c . c i t . )  en el sentido de la 

ex is te n c ia  de v a r í a s  formas in te rm edias  e n t re  a q u e l la s  dos.  Noso

t ros ,  sin embargo,  no hemos h a l la d o  n in g ú n  e je m p la r  á p te ro ,  

ni ninguno prov is to  de esa p a r t i c u l a r  a m p o l la  d e scr i ta  por los 

autores galos p a r a  a lguno de sus e je m p la res .  Quizá esto ind ique  

asimismo que esta formación p u e d a ,  como ya  a p u n ta ro n  los a n te 

dichos autores ,  ser e xc lu s iva m en te  un a r te fa c to  producto  de la 

f i j a c i ó n .

Por lo que al  resto de los c a ra c te res  m or foana -  

tómicos se r e f i e r e ,  los e jem plares  objeto de estudio  se a ju s ta n  

a las descripc iones de SEURAT(1917) y CHABAUD & GOLVAN(1957) , 

habiéndolos pues ad sc r i to  a la mencionada especie,  P a r a p h a r y n 

godon bulbosus.

COROLOGIA Y ECOLOGIA
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P a ra p h a ry n g o d o n  bulbosus r e s u l ta  ser una espe

c ie  p ro p ia  del norte  de A f r i c a ,  donde se ha h a l la d o  en v a r i a s  

ocasiones,  no hab iéndo lo  encontrado ,  hasta  el momento, en otro 

l u g a r  del globo.

Los e jem plares  o r ig in a le s  fueron a is lados  a 

p a r t i r  de Agama ( Stel l i o ) stel I ?o ( L . , 1 7 5 8 )  B o u le n g er , 1885 (R e p t i -  

I ia  : Agamidae) y Gongy I us ocel la tus  (B e d r ia g a  , 1882) (= Chalc ides

ocel I a tus M e r te n s , 1921) (Repti  I ia : S c in c i d a e ) , en Egipto  (LINSTOW,  

1899).

La completa redescr ipc ión  de SEURAT(1917) se 

basa  en especímenes encontrados en Gongy I us ocel la tus  (= C h a lc i 

des ocel I a t u s ) ,  esta vez procedentes de Aumale ( A r g e l i a ) .  Así

como SEURAT ( l o c . c i t . ) ,  BAYLIS(1923) seña la  P.  bulbosus y P.  

bulbosus v a r .  annu I a t u s ; ambos, en este caso, p ro v e n ía n  de

Chalc ides ocel Ia tus de E g ip to .

CHABAUD & GOLVAN(1957) denuncian  la especie  

en el recto y ciego de Cha Ic ides  ocel Ia tus  pol y lepis Boulenger

y Cha Icides mionecton (Boettger)  de C a s a b la n c a ,  M arruecos .  Seña

lan  que estos Oxyúr idos  han sido h a l la d o s  casi constantemente

en los lagar tos  exam in ad o s ,  ind icando con e l lo  una g ra n  f recuen

c ia  de p a ras i ta c ió n  sobre los mismos.

De nuevo en Egipto  es h a l l a d a  la especie (

MYERS, KUNTZ & WELLS, 1962) sobre los hospedadores Agama ste- 

11io y Scincus s c in c u s .

Como se puede a p r e c i a r ,  además de Egipto ,  

que es el l u g a r  t íp ic o ,  P.  bulbosus parece extenderse  por toda 

el á re a  del M a gre b ,  a pesar  de no h a b e r  sido detectado en Tú 

nez,  donde, por o t ra  p a r t e ,  es veros ími l  su e x is t e n c ia .  Parece,

asimismo, que no se t r a t a  de una especie con una e s t r ic ta  espe

c i f i c i d a d  p a r a s i t a r i a ,  ya que se en cu en tra  como p a r á s i t o  de



al

F i g . 78.-  Distr ibución geográfica de Parapharyngodon bulbosus 
en la cuenca mediterránea afr icana.
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especies comprendidas en f a m i l i a s  d i fe ren te s ,  ta les  como SC IN C I -  

DAE y AGAMIDAE.

NUestra c i t a  de P a ra p h a ryn g o d o n  bul  bosus en

España  abre  un in te r ro g a n te  p a r a  el que,  en p r i n c ip i o ,  no en

contramos respuesta  v á l i d a .  Nuestros especfmenes han sido a i s l a 

dos casi en su t o t a l i d a d ,  a p a r t i r  de Tarento l  a maur i  t a n i c a ,

R e p t i l ,  por o t ra  p a r t e ,  común en el norte  de A f r ic a  y a m pl iam en

te inves t igado  he lminto lóg icamente  es esa zona y que,  sin e m bar 

go,  ha re su l ta do  indemne por lo que a p a r a s i ta c ió n  por P.  b u l -  

bosus se r e f i e r e .  Es lógico pensar  que a lg u n a  o a lg u n a s  espe

cies de Chalc ides (Sc inc idae)  en I b e r i a ,  a lb e rg u e n  en su a p a r a 

to d igest ivo  (ciego o recto) este t ipo  de helmintos y qu izá  a 

p a r t i r  de estos hospedadores , se h a y a n ,  a d ap tad o  a este nuevo,  

T a ren to la  maur i  t a n i c a . Ahora b ie n ,  y a q u f  surge la  p r e g u n t a ,  

¿por qué el he lminto  no se ad ap tó  también a este Saur io  en 

Norteá f r ica  donde es asimismo a b u n d a n te ,  dado,  además, su

escasa espec i f ic idad?

Asf

de Para pharyng odon  

rentol  a mauri  t a n ic a  

p a r a  este O xy ú r id o .

pues,  la n u e s t ra  re s u l ta  la p r im e ra  c i ta  

bul bosus p a r a  el continente  europeo, y T a -  

y L a ce r ta  l e p i d á , dos nuevos hospedadores

Por o tra  p a r t e ,  en nue st ra  re g ió n ,  su d is p e r 

sión parece a m p l i a ,  ocupando tres de los cuat ro  h á b i t a t s  pros

pectados,  y su dens idad  r e la t iv a m e n te  e le v a d a ,  mostrando,  por  

el c o n t ra r io ,  una f rec uenc ia  de p a r a s i ta c ió n  muy b a j a .



Fig. 79. -  Localización de Parapharyngodon bulbosus en 
la región del levante ibérico.
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Parapharyngodon ech ina tus  (R u d o lp h i , 1819)

Freí  tas ,  1957

Sinonimias: Asear is ech i na ta  R u d o lp h i , 1819; Oxy ur  i s brev ica uda ta  
D uja rd in  , 1845; Oxy ur is  d u ja rd i  n i R a i l l i e t  et Henry,  
1916; Thelandros  ech inatus Seurat,1917; Thelandros  
micipsae Seurat ,1917; Parapharyng odon  micipsae  
Frei tas,  1 957.

Hospedadores: Tarentol  a mauri  tan ica  ( P la y a :  31 e jemplares: 10
dd , 16 ?? y 5 in d e t . ;  M a r j a l :  29 e jemplares:

12cfcf , 16?? y 1 in d e t . ;  C u l t ivo :  48 e jemplares:
22cfcf , 2 5 ? ?  y 1 in d e t . ;  Bosque: 25 e jemplares:
3 <s<s , 12 ?? y 10 in d e t . ;  Urbano:  7 e jemplares:
3 tfrf y 4 i n d e t . ) ;  Podareis h isp án ic a  ( P la y a :  6
ejemplares: 6 efef ; Urbano: 4 e jem plares:  3 efef y
1 $ ); Psammodromus h ispanicus (P L a y a :  2 e jem pla 
res: 1 <f y T I  Tj Psammodromus a I g i rus  (P la y a :
3 e jemplares: 2 <f<f y 1? ; Bosque: 1 e je m p la r :  1 <f ) .

Microhábi t a t : ciego.

Estaciones de muestreo:

PLAYA: Moncófar(Po.  h i . :  2 <f<f ; T . m . :   ̂ d<f
1 i n d e t . ) ;  Canet de Berenguer  ( P . a . : 1 <f y
1 ? ; P o . h i . :  1 cf ; T . m . :  1 cf , 4 ?? y
1 i n d e t . ) ;  El S a l e r ( P s . h . :  1 <f y 1 ? ; P . a . :
1 cf ; T . m . :  2 ?? y 2 i n d e t . ) ;  Den i a ( P o . h i . :
3 <fd ; T . m . :  3 dd y 4?? );  Arena les del
sol ( T . m . :  2 dd y 2 ?? );  Guardamar  del
S e g u ra (T .m . :  1 cf ,2 ?? y 1 i n d e t . ) .

MARJAL: Ribera de Cabanes (T .m . :  7 y 10?? );
A l f a f a r  (T .m . :  5 efef ,6?? y 1 i n d e t . ) .  

CULTIVO: CastelTorT(T.m. :  6 dd y 4 ? ? ) ;  G i l e t ( T .m . :
1 ? ); Canet de Berenguer ( T . m . : 5 efef y
6 ?? ); P icanya  (T .m . : 3 efef y 5 ?? ); Gan-
d í a ( T . m . :  5 efef y 8 ?? );  P e g o (T .m . :  3 ^ ,
1 ? y 1 in d e t . ) .

BOSQUE: A lca lá  de Chi ver t  (T .m . : 2 i n d e t . ) ;  Borriol
( T . m . :  1 cf , 1 ? y 1 i n d e t . ) ;  S e r r a ( T . m . :
1 $ y 2 i n d e t . ) ;  T o r r e n t e ( T . m . : 1 cf );
Macastre  (T .m . :  2 i n d e t . ) ;  Ben i ta txel  I (P .a  . :
1 cf ); A l t e a ( T . m . :  2 ? ?  );  Ben idorm ( T . m . :
1 cf y 8 ?? ) .

URBANO: Burjassot (T .m . :  3 <*<** , 1 ? y 2 i n d e t . ) ;
V a l e n c i a ( T . m . : 1 cf y 1 i n d e t . ) ;  Benimaclet
( T . m . :  2cfcf y 1 i n d e t . ) .

Frecuencia:  en T.  mauri  tan i c a : 50,2 % 
en P. h ispan ica  : 3 % 
en P.  aI g¡rus  : 11 % 
en P. h ispanicus:  6 %
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Dens idad: en T .  maur i  tan i c a : 5 ,6  
en P.  h i s p á n i c a : 2,1 
en P. a l g i r u s : 2 ,4  
en P.  h is p a n i c u s : 1,5

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  777 e je m plares  a p a r t i r  de T . m a u r i t a n ic a
21 e jemplares  a p a r t i r  de P.  h is p á n ic a
17 e jemplares  a p a r t i r  de P.  a lg i r u s

6 e jem plares  a p a r t i r  de P.  h is p a n ic u s .

MORFOLOGIA

El he lminto  más común, a is la d o  mayormente  

a p a r t i r  de Tarentol  a maur i  tan i c a , ha re su l ta d o  ser P a r a p h a r y n 

godon e c h in a t u s .

Se t r a t a  de Nematodos de cuerpo fus i form e ,

con una c u t íc u la  espesa aunque t r a n s p a r e n t e ,  la cual  está s u rc a 

da de es t r ía s  t ra n s v e rs a le s  muy patentes  que a lc a n z a n ,  en am

bos sexos, las dos e x t rem idades  del p a r á s i t o .  Estas e s t r ía s  es

tán in te r ru m p id as  a n ive l  de las á rea s  o campos la t e r a le s  los

cuales  están formados por un pequeño número de c é lu la s  (15-20)  

de gran  tamaño.

La boca,  c i r c u n d a d a  por seis la b ios ,  presenta  

dos an f id ios  y cu a t ro  p a p i la s  enormes.

Esófago la rg o  y m u s cu la r ,  cuyo extremo poste

r io r  se ensancha p a r a  fo rm ar  un voluminoso bulbo esofágico.

El poro exc re to r  es muy pequeño,  apenas pecep-  

t i b i e ,  tanto en machos como en hembras .  Su s ituac ión  es siempre  

p o s t b u l b a r .

Las a la s  l a t e r a le s  están bien desarro l  Iadas  

en los machos, m ient ras  que f a l t a n  por completo en las hembras.
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Las la r v a s  del cuar to  estad io  t ienen la c u t íc u 

la to ta lmente  o rn a d a  de pequeñas puntas  o e sp ina s ,  de mayor

tamaño h a c ia  la p a r te  p o s te r io r .

M acho:

Cuerpo c i l i n d r i c o ,  a d e lg a z a d o  en los extremos,  

con una long i tud  total  de 1491-2839 pm (media  2132 pm) y una  

a n c h u ra  m á x im a ,  h a c ia  la m itad  del cuerpo,  de 125-540 pm (265 

p m ) .  Las e s t r ía s  t ra n s v e rs a s  están s ep a ra d a s  entre  s í  por una  

d is ta n c ia  de 10-28 pm (15 p m ) .  El esófago, exc lu ido  el bu lbo ,

a lc a n z a  240-425 pm (300 pm) de long i tud  y 28-64 pm (42 pm)

de a n c h u ra ;  el bu lbo  esofágico,  subesfé r ico ,  mide 76-116 pm 

(92 pm) de d iámetro  lo n g i tu d in a l  y 77-148 pm (110 pm) de d iáme

tro t ra n s ve rs o .

El poro e x c re to r ,  d im inu to ,  se lo c a l i z a  a 691 —

1035 pm (830 pm) del extremo a n t e r i o r .

Las a la s  la t e r a le s  se in ic ia n  a n ive l  poster io r  

del bu lbo esofágico,  a veces un poco por d e la n t e ,  a una d is t a n 

c ia  de 298-502 pm (421 pm) de la e x t rem id a d  c e f á l i c a .  Son r e l a 

t ivam ente  es t rechas ,  de 10-28 pm (18 pm) de a n c h u ra  máxima  

y f i n a l i z a n ,  sin ensanc hars e ,  por d e la n te  del n ive l  de la cloaca

no a lc a n za n d o  el n ive l  de la misma, a una d is ta n c ia  de 290-  

483 pm (364 pm) de la ex t rem id ad  c a u d a l .  A menudo f i n a l i z a n  

a d i fe rentes  n iv e le s ,  te rminando la i z q u ie r d a  a lgo  por del&hln  

de la d e rec ha ,  o v ic e v e r s a .

El extremo poster io r  del cuerpo t iene una forma

red o n d ead a .  Por su p a r t e  dorsal  se ins er ta  la cola  que consta

de un pequeño apénd ice  troncocónico y una corta  p u n ta  c a u d a l ,  

siendo la longi tud  tota l  de 48-88 pm (70 p m ) .  El l a b io  super io r  

de la c loaca posee una ser ie  de lobu lac iones,  a lg u n a s  de e l la s  

b i fu r c a d a s  en su e x t rem id a d  d i s t a l ,  siendo las de ambos e x t r e 
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mos l a t e r a le s ,  las de mayor  lo n g i tu d .  En otras  ocasiones estas  

lobulac iones no son v is ib le s  debido a la d i fe re n te  disposic ión  

que adopta  el lab io  c loaca l  y en otros casos, solo se a p re c ia n  

los dos pequeños lóbulos de los extremos.

La d isposic ión de las p a p i l a s  se a ju s ta  a lo 

que es norma en este género: un p a r  de gruesas p a p i la s  p r e c lo a -  

cales  sés i les ,  un p a r  de p a p i l a s  l a t e ra le s  asimismo sés i les ,  

s i t u a d a s  a n ivel  de la c loaca y un te rcer  p a r  que se dispone  

en la  p a r t e  v e n t r a l  del tronco c a u d a l .  Además e x is te ,  en esta  

especie ,  otro p a r  de pequeñas p a p i l a s  cont iguas  d ispuestas  en 

el extremo d is ta l  del cuerpo.  La esp fcu la  es de tamaño a lgo  

v a r i a b l e ,  en forma de p u ñ a l ,  con una a modo de em puñadura  

i r r e g u l  ármente  redondeada  en su extremo a n t e r i o r .  Su longi tud  

es de 61-112 pm (85 p m ) .

Hem b r a :

Cuerpo mucho mayor  que el del macho, de color  

b lanco  nfveo,  con una long i tud  to ta l  de 3431-6436 pm (5097 pm) 

y una an ch u ra  máxima de 450-994 pm (698 p m ) .  E s t r ías  t r a n s v e r 

sas muy m a rcad a s ,  s e p a ra d as  e n t re  s í  por una d is ta n c ia  de 

24-68 pm (41 p m ) .  Boca p r o v is ta  de seis lab io s .  Esófago con 

una longi tud de 762-1158 pm (968 pm) y una an ch u ra  de 58-88  

pm (72 p m ) .  El bulbo esofágico,  más ancho que la rg o ,  a lc a n z a  

unas dimensiones de 135-164/193-261 pm (171/215  p m ) .  El in te s t i 

no es una es t ru c tu ra  t u b u l a r  r e c t a ,  más ensanchado en su p a r te  

a n t e r io r  y que desemboca por medio del recto en el ano,  el cual  

está loca l izado  a 320-434 pm (369 pm) del extremo c a u d a l .

El a n i l l o  nerv ioso ,  de d i f í c i l  o bservac ión ,  está  

s i tuad o  a una d is ta n c ia  de 180 pm de la e x t re m id a d  c e f á l i c a .  

El poro e xc re to r ,  s i tuado entre  el bu lbo  esofágico y la v u l v a ,  

a 1275-1834 pm (1579 pm) del extremo a n t e r i o r ,  es de muy peque

ño tamaño.
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La v u l v a  se dispone aprox im adamente  hac ia  

la mi tad del cuerpo,  a una d is ta n c ia  de 2007-3312 pm (2623 

pm) del áp ice  a n t e r i o r .  La re lac ión  d is ta n c ia  de la v u lv a  al  

extremo a n t e r io r / l o n g i  tud c o r p o r a l ,  es de 0 ,4 3 -0 ,6 1  ( 0 , 5 1 ) .  La

v a g i n a ,  musculosa,  está d i r i g i d a  t ra n s v e rs a Im e n te ,  a lgo in c l i n a 

da h a c ia  la  p a r t e  pos te r io r  y t iene una long i tud  de 290-400  

pm (337 p m ) .  Los ovar ios  son prodel fos ,  a lc a n z a n d o  su l ímite  

a n t e r io r  por d e lan te  del bu lbo esofágico donde se a r r o l l a n  al  

esófago, rodeándolo v a r i a s  v u e l t a s .  El útero c a rg a d o  de huevos  

se ex t ie nde  por la p a r te  pos ter io r  hasta  los a lrededores  del 

ano, incluso sobrepasándolo  a veces y l legando hasta  el f in a l  

del cuerpo.

Cola muy c o r ta ,  de 97-191 pm (132 j jm).

Huevos de forma ovoide,  a lg o  ap lanados  por  

una de sus c a r a s ,  con doble  c u b ie r ta  rugosa y áspe ra  y p ro v is 

tos de un tapón s u b p o la r  que ocluye  el opércu lo .  En su in te r io r  

se observan genera lmente  no más de 2-8  b lastómeros ,  producto  

de la segmentación.  Las dimensiones de los huevos son 81-110 /  

43-66 pm (93 /53  p m ) .

DISCUSION SISTEMATICA

El nombre de esta especie es debido a RUDOL- 

PHI(1819) quien d e scr ib ió ,  ba jo  el binomio Asear  is e c h i n a t a , 

unas l a r v a s  de 4 e estadio  recolectadas  por BREMSER ( in LOPEZ-  

NEYRA(1947 b ) ,  a p a r t i r  del ciego de T arento l  a maur i  tan ica de 

A lgec i ras  ( E s p a ñ a ) .

Posteriormente parece que se ha puesto de m a n i 

f iesto que el c a r á c te r  de la ornamentac ión de la c u t íc u la  no 

es específ ico ,  sino que posiblemente sea una c a r a c t e r í s t i c a  gene

ra l  del género Thel andros  sensu I ato (READ & AMRE IN , 1952).
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De hecho, nosotros hemos h a l la d o  la r v a s  con esp inas  tanto  p a r a  

esta especie,  como p a r a  la a n te r io rm ente  d e s c r i ta ,  P.  bu lb o su s .

Fue SEURAT(1917) quien dió la  descr ipc ión com

p le ta  del macho y la hembra de esta especie que debe conser

v a r ,  en razón de p r i o r i d a d ,  la denominación de The landros  ech i 

natus  ( R u d o lp h i , 1819).  . Este a u to r  s eña la  asimismo la  presenc ia ,  

en A fr ic a  del nor te ,  de una especie v e c in a ,  T .  micipsae (Seurat ,  

1917) cuyas hembras son in d is t in g u ib le s  de las de T .  e c h in a t u s .

SEURAT ( l o c . c i t . )  seña la  sin embargo las d i fe 

renc ias  entre  los machos de ambas especies,  una de las cuales  

es la forma de la e x t re m id a d  poste r io r  del cuerpo,  troncocónica  

en T .  echi natus y redondeada en T .  m ic ip s a e ; o t r a  d i fe ren c ia  

reside  en el aspecto del lab io  sup er io r  de la  c lo ac a ,  que en 

la p r im era  está profundamente  lobulado ,  con c u a t ro  de estos 

lóbulos b i fu rcad os  en su extremo,  y en la segunda el lab io  es 

también lobu lado ,  con los lóbulos externos  a lg o  más a la r g a d o s .  

Por ú l t imo,  la te rcera  d is im i l i t u d  remide en el n ive l  de f i n a l i z a 

ción de las a la s  l a t e r a le s ,  muy por d e lan te  de la  c loaca en 

T.  micipsae y a n ive l  de la misma en T. .  e c h in a tu s .

Estas d i fe ren c ia s  p r in c ip a lm e n t e ,  permiten a 

SEURAT ( l o c . c i t . )  e la b o r a r  una c la v e  dicotómica p a r a  las cuat ro  

especies n o r te a f r ic a n a s  conocidas hasta  la fecha de Thel andros  

sensu Iato que,  a la sazón,  e ran  las dos especies ya  menciona

das en el presente  t r a b a jo ,  más T .  a la t u s  Wedl ,1862 y T_. bu lbo 

sus (L instow,  1899).

La actua l  denominación g e nér ica  de esta especie  

como P arap h aryn g o d o n  y no Thel a n d r o s , fue d e b id a  a FREITAS  

(1957) quien r e in s ta u ró  el género de CHATTERJI (1933 a )  aunque,  

como ya . indicamos a n te r io rm ente ,  a lgunos autores  no han ac e p ta 

do esta opinión y han continuado inc luyendo a P a ra pha ryng odon  

en el género T h e la n d r o s .
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CHABAUD & GOLVAN( 1957),  sobre m a te r ia l  proce

dente  de T .  mauri  t a n ic a  de Banyul s -s u r -m e r  ( F r a n c ia )  señalan

que, según la f i j a c ió n  de los helmintos v a r f a  el aspecto de las  

a la s  l a t e r a le s .  Asf,  en los machos bien f i j a d o s ,  ias a la s  f i n a l i 

zan muy por de lan te  del n ivel  de la c lo ac a ,  m ien t ra s  que cuan 

do los machos están re t ra íd o s  a causa de la f i j a c i ó n ,  las a la s

la te ra le s  descienden hasta  el p r im er  p a r  de p a p i l a s  postc loaca-

les. Co respecto a las dent icu lac iones  del lab io  s uper ior  de 

la c lo aca ,  c a r á c te r  u t i l i z a d o  por SEURAT(1917) p a r a  la s e p a ra 

ción de P.  ech ina tus  y P. m ic ip s a e , estos autores  m anif ies tan  

que el d i fe ren te  aspecto del mismo puede ser debido también  

a la f i j a c ió n  del Nematodo y por tanto  a la posición que adopte  

el propio  lab io .  Asf en unas ocasiones el lab io  se yergue  perpen

d icu la rm e n te  a la pa red  del cuerpo,  haciendo d i f í c i l  la vis ión  

de las den t icu lac io nes ,  mientras  que en otros casos el borde  

de la cloaca queda p a r a l e l o ,  pudiendo a p r e c ia r s e  entonces las

lobulaciones a n te d ic h a s .

T ras  estas consideraciones,  CHABAUD & GOLVAN

(1957) proponen pues,  que P.  mic ipsae ( S e u r a t , 1917) debe caer

en s inonimia  con P.  ech ina tus  (Rudolphi  ,1819) .

Esta s inonimización  no ha sido asumida por

algunos autores poste r io res ,  ta les como SKRJABIN, SCHIKHOBALOVA 

& LAGODOVSKAJA( 1960),  YAMAGUT I (1961) y MYERS, KUNTZ & WELLS 

(1962),  si bien en la más rec iente  rev is ión  de los géneros P a r a 

pharyngodon y Thel andros r e a l i z a d a  por ADAMSON (1981),  este 

autor  admite  la s inonimia  propuesta  por CHABAUD & GOLVAN(1957).

El estudio  de nuestro numeroso m a te r ia l  nos

permite  hacer  las s igu ientes  consideraciones en re lac ión  con

lo expuesto a n t e r io r m e n te :

a )  en todos los machos estud iados ,  f i ja d o s  en buena extensión,  

las a la s  la te ra le s  no l legan nunca al  n ive l  de la c lo ac a ,  de te -
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ruándose bastan te  por d e la n t e  de la  misma.

b) el lab io  sup er io r  de la  c lo ac a ,  de d i f í c i l  observ ac ió n ,  ha

sido v is to  en unas ocasiones con su borde l ib r e  de n t ic u la d o  

y con a lg u n as  de estas den t icu lac io nes  b i f u r c a d a s  en su extremo  

d i s t a l ,  mientras  que en otros e jem plares  solo se a p re c ia ro n  los

dos d ientec i l los  de los extremos.

c) la forma de la e x t re m id a d  poste r io r  del cuerpo suele ser  

redondeada .

Como se puede o b s e r v a r ,  y f i jándonos  en los

dos primeros c a rac te re s  que son los de mayor  im p o r ta n c ia ,  por  

lo que al  pr imero  se r e f i e r e ,  nuestros e jem plares  se a ju s t a r í a n  

a la forma P.  mic ipsae d e sc r i ta  por SEURAT (1917) ,  m ien t ras  que  

por lo que al  borde del lab io  de la c loaca respecta ,  debemos 

manifes tarnos  de acuerdo con CHABAUD & GOLVAN ( l o c . c i t . )  en

el sentido de que la mejor o peor observación de esta e s t ru c tu ra

es deb ida  a la posición a d o p ta d a  por e l l a  misma, p e r p e n d ic u la r

o p a r a l e l a  a la pa red  c o r p o r a l .

En los e je m pla res  objeto de es tudio ,  las a la s

la te ra le s  en n ingún caso l legan  al n jve l  de la c lo ac a ,  pero 

sin embargo, la v a r i a c i ó n  en su f i n a l i z a c ió n  es g ra n d e ,  i n c lu s i 

ve terminando ambas a l a s ,  derecha e i z q u i e r d a ,  a d i fe ren tes  

n iv e le s .

Por todo el lo, nos mostramos de acuerdo con 

las opiniones de CHABAUD & GOLVAN ( l o c . c i t . )  y ADAMSON ( loe,

c i t . ) ,  pensando que esas pequeñas d is im i l i tu d e s  son pro p ias

más bien de modos de f i j a c ió n  y disposición de las e s t r u c t u r a s .  

V, considerando que el resto de c a r a c t e r í s t  ¡cas y medidas son

¡gua les p a r a  ambas formas,  nos manifestamos en fa v o r  de según

considerando a P.  mic ipsae como sinónimo de P.  e c h i n a t u s .

COROLOGIA Y ECOLOGIA
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Esta especie ha sido c i t a d a  b a jo  sus d i fe rentes  

sinónimos en numerosas ocasiones,  la mayor p a r t e  de e l la s  en 

el norte de A f r i c a .

WALTON(1941 ) seña Ia  que la m a yor fa  de especies  

conocidas hasta  ese momento de Thel andros  sensu l a t o , se d i s t r i 

buyen por la zona n o r t e a f r i c a n a , ex is t iendo  a lg u n a s  otras  en 

A s ia ,  p r in c ip a lm e n te  In d ia  y C e y lá n ,  y muy pocas correspondien

tes a Sudamér ica ,  mayormente B r a s i l .

En años sucesivos nuevas especies han venido

a sumarse a las ya conocidas v a r i a n d o ,  en p a r t e ,  las cons idera 

ciones zoogeográf icas mencionadas a n te r io rm e n te .  Asf,  según 

la l is ta  de especies de P a ra p h a ryn g o d o n  sensu s t r i c t o , p u b l ic a d a  

por ADAMSON(1981),  observamos que en el cont inente  amer icano  

existen v a r i a s  especies del género,  tres de e l l a s  en Norteamérica  

y siete en América c en t ra l  y del s u r .

En la In d ia  exis ten cinco especies de P a r a p h a -  

ry  ngodon , el mismo número que se ha seña lado  en el cont inente

a f r i c a n o ,  p r in c ip a lm e n te  en el nor te .  Por o t ra  p a r t e ,  hay que

d e stac ar  la presenc ia  de una especie en A u s t r a l i a  y dos en

la is la  de M a d a g a s c a r ,  posiblemente con c a r á c t e r  endémico

(WALTON, l o c . c i t . ) .

De las cinco especies a f r i c a n a s ,  P.  seura t i

( S a n d g ro u n d , 1936) ha sido s eñ a la d a  en Kenia y P.  rotundus

(M a la n ,19 3 9 )  fue c i t a d a  en el sur  del con t ine n te ,  es d e c i r ,  se

inc luyen ambas en la región e t ió p ic a .  Las tres res tantes ,  P.

ech ina tus  ( Rudol p h i , 1819), P. bul  bosus (L in s to w , 1899) y P.  carne-  

ron i (Bel le,  1957), son prop ias  de la f r a n j a  norte  y se inc luyen ,  

por tan to ,  en la región p a l e á r t i c a .

ADAMSON ( l o c . c i t . )  in d ica  que P.  cameron i debe

ser considerada  como species in q u i r e n d a e ,  dado que en la des
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c r ipc ión  de BELLE(1957) las f i g u r a s  son de d i f í c i l  i n t e r p r e t a 

ción ,  hecho este que hemos podido co n s ta ta r  t ra s  la rev is ión  

del t r a b a jo  de BELLE ( l o c . c i t . )  en el que i n d i c a ,  además, la  

posesión de a la s  cauda les  en la especie d e s c r i ta .

Asf pues,  y con la inclusión de P.  cameroni  

con las reservas  que se d e r iv a n  de las consideraciones r e a l i z a 

das,  nos encontramos con P.  ech ina tus  y P.  bu lbosus como espe

cies del género c a ra c te r fs t ¡c a s  de la cuenca m e d i te r rá n e a  a f r i c a 

na .

Var ios autores dieron a P.  e ch in a tu s  como espe

cie  común y a b u n d a n te ,  hab iendo sido c i t a d a  en d iv e rs a s  lo c a l i 

dades de los países que componen la mencionada cuenca.  Asf 

SEURAT (1917) la a i s l a  en A r g e l i a ,  BAYLI S( 1923),  BELLE(1957)

y MYERS, KUNTZ & WELLS(1962) en Eg ip to ,  CHABAUD & GOLVAN 

(1957) en Marruecos,  m ientras  que otros autores  recogen éstas  

y otras  c i tas  que ponen en e v id e n c ia  el c a r á c t e r  n o r te a f r ic a n o  

de la especie en cuestión (WALTON, 1941; FRE ITAS, 1957; SKRJAB I N 

et_ al_. ,1960; YAMAGUT I , 1961 ; SULAHIAN & SCHACHER, 1968; ADAMSON 

1981).

Hay que de s tac a r  no o b s tan te ,  que LINSTOW 

( in SEURAT, 1917) c i ta  la especie en el recto de Calotes vers ico

lor de C e y lán .

Por lo que a los hospedadores se r e f ie r e ,  P.  

ech ina tus  no parece tener una acusada e s p e c i f ic id a d ,  ya que 

ha sido detectado en va r io s  Saur ios per tenec ientes  incluso a 

d i fe ren tes  f a m i l i a s .  Recopilando las c i tas  de los autores antes  

mencionados, podemos denotar  las s igu ientes  especies hospedado-  

ra s :  Pl a ty d a c ty  I us fascicu I a r is  (D a u d in )  s yn .  Tarento l  a maur i  t a -

n ica mauri  tan ica ( L . , ¡ 7 5 8 )  Doumergue, 1901 (hospedador  t ipo )  

y T arento l  a maur i  tan ica ( L . , 1 7 6 8 )  (Repti I i a : G e c k o n id a e ) ; Agama  

b i b r o n i , Agama s p , Agama stel I io ( L . ,1 7 6 8 )  B o u le n g e r , 1885 (A g a -
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m íd ae ) ;  L acer ta  ocel I a ta  (Daudi n , 1802) syn .  L a c e r ta  lep ida  M e r -  

tens et Muí le r ,  1928 y La ce r ta  sp . ( L a c e r t I d a e ) ; Gongy Ius ocel I a -  

tus ( B e d r i a g a , 1882) syn .  Cha lc ides  ocel la tus  B ou le nge r , 1887, 

Chalc ides  s p . ,  Chalc ides  t r i d a c t y  lus ( L a u r e n t i )  syn .  Chalc ides  

ch a Ic ides  (L . , 1 7 6 8 )  Mertens et M u l le r ,1 9 4 0 ,  Cha lc ides  sepoides(? ) ,  

Scíncus off ic ina l  i s , Scincus scincus y Scincus s p . (Sc incidae)  

y por ú l t imo,  Cerastes c o r n u t u s , per tenec iente  al  suborden Ser -  

pentes y del cual  op ina  BAYLIS(1923) que puede t r a t a r s e  de 

un caso de pseudoparás i  to.

Habida  cuenta  del ampl io  espectro de hospedado-  

res que a b a r c a  P. e c h i n a t u s , a lgunos de el los propios también  

del continente  europeo, as f  como de la d is t r ib u c ió n  geográf ica  

tan to  del pr imero como de los segundos, no s er fa  e x t rañ o  que 

este Oxyúr ido  formase p a r t e  de la he lm in to fau n a  de algunos  

Saurios de E uropa .  En efecto,  LOPEZ-NEYRA( 1947 b)  encuentra  

esta especie como p a r á s i t o  h a b i t u a l  de T arento l  a maur i  tan ica  

en v a r i a s  loca l idades  del sur  de España ( G r a n a d a ,  A lm e r ía ,  

Córdoba,  M á la g a ,  A lg e c í ra s )  ind icando  que la especie suele h a 

l l a r s e  sola o asoc iada  a Nematotaenia  ta re n to la e  y a P h ary n g o -  

don tect ipenis  sensu G arc ía  CaI vente ,  1948 (= SpauI igodon p a r a -

t e c t ip e n is ) . También CHABAUD & GOLVAN (1957) a ís la n  P.  ech i n a -  

tus a p a r t i r  del mismo hospedador ,  T .  maur i  t a n i c a , en B a n y u ls -  

su r -m e r  (P ir ineos Or ienta les  ( F r a n c i a ) .

Nuestras observaciones concuerdan con los datos  

de LOPEZ-NEYRA ( l o c . c i t . )  y a s í ,  hemos podido c onsta ta r  los 

s ig u ientes  hechos:

a )  una gran  a b u n d a n c ia  del Nematodo en cuestión

b )su  a m pl ia  d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a  dentro del á r e a  de muestreo,  

donde ocupa la t o t a l id a d  de los biotopos estudiados  y habiendo  

sido h a l la d o  en numerosas loca l idad es  a lo la rg o  y a lo ancho  

de a q u é l l a .



F ig .82 . -  Distribución geográfica de Parapharyngodon 
echinatus en la cuenca mediterránea.
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c) la  especie ha sido de tectada  tanto  siendo el único p a r á s i t o  

presente  en el hospedador ,  como asociado a o tras  v a r i a s  especies  

ta les  como Spaul igodon s p . a f f . s a x i c o la e , P ara p h a ry n g o d o n  

b u lb o s u s , Nematotaen i a ta re n to l  ae y Sonsi notrema tacapense

d) el hospedador ha re s u l ta d o  ser ,  en un e levadfs imo tanto  por  

ciento ,  el mismo que el mencionado por LOPEZ-NEYRA ( l o c . c i t . ) ,  

Tarento l  a maur i  tan i c a .

Parece pues e v id e n te  que nos ha l lamos an te  

uno de los Nématodos más comunes de la h e lm in to fauna  de Sau

r ios de la cuenca medí t e r r á n e a , que parece asentado con fu e rz a  

tanto  en las fa m i l i a s  más a n t i g u a s ,  como Agámidos y Geckónidos,  

como en a lg u n a s  de las  más e vo lu c io n a d a s ,  ta les  como Scfncidos  

y Lacér t idos .



Fig .8 3 . -  Localización de Parapharyngodon echinatus en 
el levante ibérico.

9999999
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P ara p h a ryn g o d o n  s p .

Hospedador:  T a re n to la  m a u r í t a n ic a  (C u l t iv o :  4 e jem plares :  2<f<fy
2 2 9 ) .

Microhábi  t a t : ciego.

Estaciones de muestreo:

CULTIVO: Gandía  ( T . m . :  1 ¿ ) ;  P e g o (T .m . :  1 y
2 ?? ) .

F r e c u e n c ia : 1 , 4 %

Densidad: 5 ,8

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  3 machos, 11 hembras y l a r v a s .

MORFOLOGIA

Cuerpo c i l i n d r i c o  con c u t íc u la  p ro v is ta  de es

t r í a s  t r a n s v e r s a s .  Esófago la rg o  y musculoso, con bulbo esofág i 

co p o s te r io r .  Poro excre to r  d im inuto ,  s i tuado  siempre por detrás  

del bu lbo esofágico.  Alas la t e r a le s  presentes en los machos y 

ausentes en las hembras g r á v i d a s .

M acho:

Longi tud  total  1500-2140 pm (media 1869 pm);  

a n c h u ra  máxima 200-224 pm (208 p m ) .

El esófago a lc a n z a  una longi tud  de 212-248  

pm (227 pm) y una an ch u ra  de 40-44 pm (43 p m ) .  El bulbo e s o 

fág ico  es más ancho que la rg o ,  con unas dimensiones de 68 -8 0 /  

100-120 pm (76/109 p m ) .

El poro excre to r  está loca l izado  a una d is t a n 

c ia  de 732-934 pm (833 pm) del extremo ce fá l ic o .

Las a la s  l a t e r a le s ,  h i a l i n a s ,  t ienen su comienzo 

a 344 pm del extremo a n t e r io r  y ,  a lc a n za n d o  una a n ch u ra  m á x i 
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ma de 16 pm, te rminan  a 360 pm del extremo c a u d a l .

En la e x t re m id a d  c auda l  se a p re c ia  la e x is te n 

c ia  de cuatro  pares  de p a p i l a s :  dos pares  a d c io a c a le s ,  de el los

uno v e n t r a l  y otro v e n t r o la t e r a I  , un p a r  de pequeñas p a p i la s

en la e x t rem id a d  corpora l  d is ta l  y un úl t imo p a r  s ituado en

la base de la c o la .  Todas las p a p i l a s  son sés i les .

La cola se in s er ta  dorsalmente  y t iene una

longi tud  de 80 | jm.

La espfcu la  es muy c o r ta ,  con una longitud

de 44-54 pm (49 p m ) .

H em bra :

Longi tud total  4300-5260 pm (4788 p m ) ;  anchu ra

máxima 540-740 pm (620 p m ) .  E s t r ía s  t ra n s v e rs a s  sepa ra das  en

t re  s í  28-32 pm (31 p m ) .

Boca p ro v is ta  de seis,  lab ios  prominentes,  en

n inguno de los cuales  se observó la e x is te n c ia  de p a p i la s  l a b i a 

les.  En v is ión a p i c a l ,  únicamente  se a p re c ia n  los lab ios y los

dos a n f id io s .

Esófago de 824-992 pm (894 pm) de longi tud

y 64-80 pm (68 pm) de a n c h u r a .  Bulbo esofágico más ancho que 

l a rg o ,  de 152-176/176-256 pm (164/213  p m ) .

El poro excre to r  y la v u l v a  se s i t ú a n ,  respect i 

vamente,  a una d is ta n c ia  de 1304-1600 pm (1461 pm) y 2200-2720

pm (2460 pm) del extremo a n t e r i o r .  La re lac ió n  d is ta n c ia  de

la v u l v a  a la e x t rem idad  a n t e r io r / l o n g i  tud corpora l  es de 0 , 5 -

0 ,55  ( 0 , 5 2 ) .



50  pm

1 0 0  p m

Fig. 84 .-  Parapharyngodon sp. de Tarentola mauritanica. A:? extremo cefá
l ico ,  visión apical .  B: $ extremo cefá l ico ,  visión l a t e r a l .  C: 
<f extremo caudal, visión ventral .  D: huevos. A,B, esc.: 50 pm. 
C,D, esc.: 100 pm.
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La a b e r t u r a  a n a l ,  de posición v e n t r a l ,  se loca

l i za  a 264-312 jum (291 pm) del extremo c a u d a l .

La cola  t iene  una longi tud  de 96-168 pm (136

p m ) .

Huevos de 85-94 pm (90 pm) de longi tud  y 49-  

55 pm (53 pm) de a n c h u r a .

DISCUSION SISTEMATICA

Si bien en un p r i n c ip i o  pudimos p e nsa r  en 

la  adscr ipc ión  de estos escasos e jemplares  a la especie P a r a p h a 

ryngodon e c h in a t u s , dos d e ta l le s  observados en el los  l lam aron  

nuestra  atención sobre la p o s ib i l i d a d  de que nos hal lásemos  

ante  una especie d i f e r e n t e .  La p r im e ra  p a r t i c u l a r i d a d  r e s u l ta  

ser la longi tud  de la e s p fc u la ,  que m ientras  en los e jem plares  

de P.  ech inatus  estudiados es de 61-112 pm (85 p m ) ,  en estos 

especímenes es mucho menor,  de 44-54 pm (49 p m ) ,  es d e c i r ,  

como puede a p r e c ia r s e ,  ap rox im adam ente  la mitad  de tamaño  

que en el caso a n t e r io r ,  siendo adémás que la long i tud  total  

de los machos de ambas formas no se d i f e r e n c ia ,  c o m p ara t iv am e n 

te,  en la medida que c a b r í a  e sp e ra r  según la  d i s im i l i t u d  del 

tamaño e s p ic u la r .

Puede a rg u m e n ta rs e ,  sin embargo,  que los v a l o 

res mínimo de P.  ech ina tus  y máximo de los e jemplares  objeto  

de estudio  son c ie r tam ente  s im i la r e s ,  61 pm y 54 pm, r e s p e c t iv a 

mente,  aunque cabe s e ñ a la r  a este respecto,  que este v a l o r  m ín i 

mo de la longi tud  e s p ic u la r  en P.  e c h i n a t u s , solo ha sido detec

tado en dos ocasiones,  siendo el tamaño h a b i t u a l  de 75-90 pm,  

como muestra la media c a lc u la d a  que es de 85 pm. Por el c o n t r a 

r io ,  los especímenes a q u í  t ra ta d o s  muestran un tamaño medio 

de la esp ícu la  de 49 pm. C a b r ía  pensar  incluso que en estos
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e jemplares  la q u l t ín l z a c íó n  de la e spfcu la  fuese incompleta .  

De c u a lq u ie r  modo esto no parece  muy p ro b a b le  y as f ,  en la

g ra n  c a n t id a d  de m a te r ia l  e s tud iado  de P.  e c h in a t u s , no se 

ha observado nunca esta c i r c u n s t a n c ia .  Por o t ra  p a r te  el c a r á c 

ter  de la long i tud  de la e s p fcu la  ha sido seña lado por a lgunos  

autores (MARKOW, 1957) como una c a r a c te r f s t  ica ú t i l  y v á l i d a  

p á r a  lá separac ión de especies en el género The landros  sensu 

j a t o .

La segunda c i r c u n s ta n c ia  que hace d i f e r i r  los 

e jemplares  a q u f  t ra ta dos  con P.  e c h i n a t u s , es la conf igurac ión  

del extremo ce fá l ic o .  Estos especfmenes muestran unos labios

p a r t ic u lá r m e n te  prominentes,  en mayor  medida que los e jemplares  

de P.  e c h in a t u s . El estud io  de esta región a n t e r io r  en v is ión  

a p i c a l ,  mostró,  además de la prom inencia  de los lab ios ,  la a u 

sencia de p a p i l a s  la b ia le s  o c e f á l i c a s ,  observándose únicamente,  

los dos an f id ios  peduncul a d o s . Hay que re co rd a r  que la región  

p e r io ra l  de P_. ech ina tus  está p r o v is ta  de c u a t ro  grandes  p a p i 

las ,  además de los correspondientes  dos a n f id io s .

Por lo que al resto de c a rac te res  y a dimensio

nes se r e f i e r e ,  la  semejanza de está especie con P.  echinatus  

es m a n if ies ta  y a s f ,  por e jemplo,  las hembras son in d i s t in g u i 

bles de las de éste.  Los machos muestran una conf igurac ión  

del extremo cauda l  s im i l a r  al  de P.  e c h i n a t u s , siendo asf  que 

poseen, además de los t respares  de p a p i l a s  c a ra c te r f s t  icos del 

género,  dos pequeñas p a p i l a s  más, s i tu a d a s  en el extremo d i s 

ta l  del cuerpo, d e ta l l e  p e c u l i a r ,  asimismo, de los machos de 

P . e c h i n a t u s .

Si bien en p r i n c ip i o ,  como ya  hemos menciona

do, podr fa  pensarse en la  id e n t id a d  de ambas formas,  las dos 

d i fe ren c ia s  comentadas,  nos indu jeron  a p ensa r  que estos ejem

p la re s  pudiesen corresponder  a una nueva especie .  No obstante ,  

la escasez de especfmenes, por un lado,  y sobre todo las pocas,
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aunque no pequeñas d i fe re n c ia s  h a l la d a s  entre  ambas formas,  

nos aconseja d e j a r  la cuestión en suspenso a la espera de poder  

reco lec tar  un mayor número de estos cuestionados e jem plares ,  

con el f in  de poder h a c e r ,  si procede,  un estudio  estadfst ico  

de la v a r i a b i l i d a d  i n t ra s p e c f f  i c a , que nos c ondujera  a unas  

conclusiones d e f i n i t i v a s .

Pensamos que bien p u d ie r a  t r a t a r s e  de o tra  

especie d i fe re n te  a iP. e c h i n a t u s , sin embargo,  según lo d is c u t i 

do a n te r io rm ente  y h a b id a  cuenta  asimismo de que ambas formas  

han sido h a l l a d a s  en el mismo hospedador  y en loca l idades  pró

x im as ,  hay que d e ja r  a b i e r t a  la p o s ib i l i d a d  de que se t r a te  

de la misma especie,  con una c ie r t a  v a r ia c ió n  morfo lógica .

Por todo e l lo  convenimos en c o n s id e ra r  por

el momento ambas formas como dos especies d i fe re n te s ,  pero de

jan do  los e jemplares  a q u f  descritos sin adscr ipc ión  especí f ica  

concre ta ,  en espera de poder r e a l i z a r  posteriores estudios que

aporten una nueva luz acerca  de esta cuestión.

COROLOGIA Y ECOLOGIA

De t r a t a r s e  de una especie n u e v a ,  como es 

n a t u r a l  nada p o d r ía  decirse  sobre la p ro b a b le  d is t r ib u c ió n  geo

g r á f i c a  de la misma. C a b r ía  suponer al  h a b e r l a  encontrado en 

la  mitad sur  de la reg ión le v a n t in a  y en muchísima menor pro

porción que P.  ech i n a t u s , que su v e loc idad  de expansión es 

menor que p a r a  la especie mencionada,  o q u izá  que tuvo un 

or igen p o s te r io r .



F ig .85 . -  Localización de Parapharyngodon sp. y Parapharyngodon 
psammodromi( 'k ) en el piso termomediterráneo levantino.
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P a ra p h a ryn g o d o n  psammodromi n . s p .

Hospedador:  Psammodromus h ispan icus  ( P l a y a :  1 e je m p la r :  1 $ ) .

M ic ro h á b i ta t :  ciego.

Estaciones de muestreo:

PLAYA: El S a le r (P s .h  . :  1 $ ) .

F re c u e n c ia : 1,5  %

Densidad: 6

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  1 macho y 5 hembras.  Tipos depositados
en el Departamento de Zoología de la Fa 
c u l ta d  de B io lógicas,  U n iv e rs id a d  de Va len 
c ia  .

MORFOLOGIA

El examen minucioso de los seis e jemplares

h a l la d o s ,  y a pesar  de que las 5 hembras se encontraban  en 

un estado de conservac ión no idóneo p a r a  su perfecto estudio

morfoanatómico,  nos permite  c o n c lu i r  que nos ha l lamos ante  una  

nueva especie cuya  descr ipción y o tras  considerac iones,  pasamos 

a exponer d e ta l la d a m e n te .

Nematodos de t a l l a  media con el cuerpo de color  

blanco ,  p rov isto  de una gruesa  c u t íc u la  t r a n s p a r e n t e  surcada  

de e s t r ía s  t ra n s v e rs a s  muy marcadas en ambos sexos. La e s t r i a -  

ción a lc a n z a  las dos ext remidades  del cuerpo.

Boca p ro v is ta  de seis lab io s .  C a v id a d  bucal  

muy pequeña seguida  por un esófago la rgo  y musculoso el cual

f i n a l i z a  en un bulbo esofágico a prox im a dam ente  esfér ico,  con 

a p a r a t o  v a l v u l a r  t r i r r a d i a d o .
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El a n i l l o  nerv ioso no pudo ser observado en 

ninguno de los e jemplares  es tud iados .  El poro excre tor  es de 

muy pequeño tamaño, apenas p e rc e p t ib le .

Alas la t e r a le s  presentes y patentes  en los ma

chos, ausentes en las hembras.

M ac ho ( Holotipo):

Longi tud  total  2150 pm, a n c h u ra  m áxim a ,  sin  

c o n ta r  las a la s  l a t e r a le s ,  290 pm. E s t r ía s  c u t ic u la re s  bien m a r 

c ad a s ,  separadas  entre  s í  por una d is ta n c ia  de 16 pm.

Esófago de 420 pm de lo n g i tu d .  Bulbo esofágico  

subesfér ico ,  de 90 pm de la rg o  y 110 pm de ancho, a p a r t i r  

del cual  se ex t iende  el in test ino  que no sobrepasa en a m pl i tud

la an ch u ra  del bu lbo .
o

Poro excre to r  d im inu to ,  loca l i zad o  a 776 pm

del extremo a n t e r io r .

El test ícu lo  se remonta an te r io rm en te  hasta  

un poco por debajo  del in ic io  de las a la s  l a t e r a l e s ,  concretamen

te a 716 pm del extremo a n t e r io r .

Las a la s  la t e r a le s  t ienen su comienzo por de ba 

jo del bu lbo esofágico,  aprox im adam ente  a n iv e l  de la con jun

ción de los dos primeros  terc ios del cuerpo,  a una d is ta n c ia

de 520 pm del extremo c e fá l ic o .  A lcanzan una a n c h u ra  máxima

de 40 pm y f i n a l i z a n  a 288 pm del extremo c a u d a l .

En la c a r a  v e n t r a l  del extremo poster io r  del 

cuerpo se a b re  la c loaca cuyo lab io  posee unas dent icu lac io nes  

de las que las dos de los extremos son de mayor  lo n g i tu d .  A l re 

dedor de la c loaca se disponen dos pares  de p a p i l a s ,  a s í  como
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una p a p i l a  u n i p a r e a d a .  En la base del tronco c auda l  se s i túa

un tercer  p a r  de p a p i l a s .  No e x is te  e sp fc u la .

La c o la ,  que consta de una pequeña porción  

más ensanchada  y una punta  cauda l  l i s a ,  t iene  una longi tud  

total  de 58 pm.

H em bra  ( P a r a t i p o ) :

Cuerpo mayor  que el del macho, con una lo ng i 

tud de 4020 pm y una a n c h u ra  de 510 pm. Las es t r fa s  t r a n s v e r 

sas están bien m arcadas  en la  gruesa  c u t í c u la ,  d is tan do  entre

e l la s  32 pm.

La boca,  de a b e r t u r a  h e x a g o n a l ,  está p ro v is ta

de seis lab io s .  El estudio  de la misma en v is ión  a p ic a l  nos 

ha perm it ido  o b s e rv a r  la presenc ia  de c u a t ro  g randes  p a p i la s

la b ia le s  in te rn as  y un segundo c í rc u lo  formado por seis p a p i l a s  

l a b ia le s  ex te rn a s  menores que las p r im e ra s ,  además de los dos 

an f id io s  pedunculados .

El esófago, precedido de una cor ta  c a v id a d

b u c a l ,  a lc a n z a  una long i tud  de 920 pm. El bu lbo esofágico,

más ancho que la r g o ,  t iene unas dimensiones de 200/330 pm.

La v u l v a  se a b re  en la s u p e r f ic ie  v e n t r a l ,

aprox im adamente  en el centro del cuerpo,  a una d is t a n c ia  cr- 

2000 pm de la e x t re m id a d  a n t e r io r .  Ovarios  prode l fos ,  a r r o l l á n d o 

se an te r io rm e nte  a l r e d e d o r  del esófago, por d e la n te  del bu lbo

esofágico.

El ano se lo c a l i za  a una d is ta n c ia  de 272 pm 

del extremo c a u d a l .

Cola c o r ta ,  de 73 pm de lo n g i tu d .



A
►

50 fim



100 fjm

F ig .87 . -  Parapharyngodon psammodromi de Psammodromus hispanicus. A:<S v i 
sión ventra l .  Br^extremo apica l ,  visión ventra l .  C:tf extremo 
caudal, visión ventral .  A, esc.:  1 mm. B, esc.: 50 pm. C, esc.: 
100 pm.
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Huevos numerosos, con doble  c u b ie r ta  e s t r ia d a  

y prov istos de un tapón s u b p o la r  que oc luye el opérculo .  Dimen

siones de 88-104 jjm (96 pm) de long i tud  y 52-62 jjm (59 pm) 

de a n c h u r a .  En el i n te r io r  de a lgunos de el los se a p re c ia  la 

ex is te n c ia  de a lgunos  b lastómeros ,  a unque  no en g ra n  número 

( 2 - 1 6 ) .

DISCUSION SISTEMATICA

Las c a r á c t e r  fst icas morfoanatómicas puestas  

de manif ies to  en la  d ia gnos is  del género P ara p h aryn g o d o n  tal  

y como ha quedado estab lec ido  recientemente  t ra s  la revis ión

de ADAMSON(1981),  permiten e n c u a d r a r  c la ra m en te  los e jemplares  

objeto de estudio  dentro  de este género de la f a m i l i a  PHARYNGO- 

DONIDAE Tra va s o s ,  1919.

ADAMSON ( l o c . c i t . )  seña la  un total  de 18 espe

cies pertenecientes al género,  de jando  además otras  cinco como

species in q u i r e n d a e , debido a la d i f i c u l t a d  de su correcta  ads

cr ipc ión  a p a r t i r  de las descr ipciones de- sus a u tores .

A pesar  de que CABALLERO( 1968) ind ica  que

muchas especies de Thel andros sensu I ato son demasiado poco 

conocidas como p a r a  que sea posib le  e s tab lecer  las a f in id a d e s  

y d is im i l i tu d e s  entre  e l l a s ,  nosotros hemos h a l la d o  en los espe

címenes que a q u í  se descr iben ,  una ser ie  de c a rac te re s  de los 

cua les ,  concretamente dos, no se dan en n in g u n a  de las especies  

conocidas del género,  o al menos, no ambos en conjunción; ta les  

son la  ausencia  de e s p ícu la  y la c o n f igura c ión  de la ex t rem idad  

c e f á l ic a  de la hem bra .

En efecto,  la ausenc ia  de e sp íc u la  es un c a r á c 

ter  que separa  c la ra m e n te  los especímenes objeto de estudio  del 

resto de las especies del género,  que muestran en todos los
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casos la presenc ia  de esta e s t ru c tu ra  c o p u la d o ra ,  de mayor  o 

menor longi tud  y en mayor o menor grado  q u i t i n i z a d a .

La región o r a l ,  fo rmada por seis lab io s ,  en 

la  que se a p re c ia  la  e x is te n c ia  de c ua t ro  grandes  p a p i l a s  subme-  

d ia n a s  asf  como un c f rc u lo  externo de seis pequeñas p a p i l a s  

l a b ia l e s ,  r e s u l ta  asimismo o t ra  c a ra c te r f s t  ica p e c u l i a r  de los 

e jemplares  a q u f  descr i tos .  La tónica genera l  mostrada  por las  

especies en que se ha podido e s t u d ia r  la boca en posición a p i 

c a l ,  es la posesión de seis p a p i l a s  l a b ia l e s ,  una por cada  lóbu

lo l a b i a l .  La posesión de c ua t ro  grandes  p a p i l a s  submedianas  

solo ha sido puesta  de m ani f ies to  en las s igu ientes  especies:  

P. ech ina tus  ( Rudolphi  , 1819),  P.  mer id iona l  is (C habaud et B r y -  

goo,1962) ,  P.  m acu la tus  (Cabal  lero ,  1968) y P.  osteopi I i Adamson, 

1981. En las tres p r im e ra s ,  esas p a p i l a s  son las  ún icas  e x is te n 

tes,  no ha l lándose  el c f rcu lo  ex terno  de seis p a p i l a s ,  presente  

en nuestros e jem p la res .  P.  osteopi I i , por su p a r t e ,  muestra  am

bos cfrculos  de p a p i l a s  pero dispuestos jus tam ente  al revés  que  

en los e jemplares  objeto de es tudio ,  es d e c i r ,  estando las c u a 

tro p a p i la s  submedianas s i tu a d a s  e x te rn a m en te ,  y componiendo  

las seis pequeñas p a p i l a s  un c f rc u lo  más in te rn o .

Existen asimismo otras  c a r a c te r f s t  ¡cas que t ie n 

den a d i s t a n c ia r  los e jemplares  a q u f  descr itos de todas las de

más especies conocidas del género.  Asf,  además de los tres p a 

res de p a p i la s  cauda les  p rop ia s  de casi  todas las especies de 

P a r a p h a r y n g o d o n , nuestros especfmenes poseen una p a p i l a  impar  

po s tc lo aca l .  La ex is ten c ia  de esta p a p i l a  im par  no es in u s u a l ,  

por o tra  p a r t e ,  en a lg u n a s  especies,  ta les  como £ .  maplestoni  

C h a t t e r j i , 1933, P.  ro tundus ( M a la n ,  1939), P.  sce lera tus  ( T r a v a -  

ssos,1923),  P.  sen is fac iecaudus Frei t a s , 1957, P .  seurat? (Sand-  

g r o u n d , 1936) , P.  k h a r t a n a  (Johnston et Mawson , 1941), P.  v e r r u -  

cosus F re i tas  et Dobbin,1959,  aunque  de todas e l la s  d i f i e r e  la 

especie a q u f  d e s c r i ta ,  por las dos c a r a c te r f s t  ¡cas antes mencio

n a d a s ,  asf  como por a lgunos otros d e ta l l e s .
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FREITAS & DOBBIN(1959) in d ica ro n  que de las  

14 especies conocidas hasta  ese momento del género P a r a p h a r y n -  

godon, únicamente cu a t ro  de e l la s  posefan formaciones pect in adas  

en el borde de la a b e r t u r a  c lo a c a l :  P.  v e r ru c o s u s , P.  e c h in a t u s , 

F \  mic ipsae (= P . e c h in a t u s ) , P . a lm or iens is  (= The landros  a I -  

moriensis  ( K a r v e , 1949),  dent icu lac iones  que han sido asimismo  

observadas  en los e jem plares  a q u f  descr i tos .  CHABAUD & BRYGOO 

(1962) seña lan  también la ornamentac ión q u i t in o id e  pe r ic loaca l  

fo rmada por un c f rc u lo  e levado  de pequeñas lengüetas  l a t e r a le s ,  

y la coalescenc ia  del p a r  postanal  de p a p i l a s ,  como c a r a c t e r f s t i -  

cas que permiten la separac ión  de especies,  descr ib iendo de 

hecho, la nueva especie P.  m er id iona l  ?s. Descontando P.  almo

r i e n s i s , actua lm ente  e n c la v a d a  en el género T h e la n d r o s , P.  m i 

c ipsae  que ha sido s in o n im izad a  con P.  ech in a tu s  (CHABAUD

& GOLVAN, 1957; ADAMSON, 1981), P.  m er id iona l  i s , especie p ro p ia

de camaleones de M a d a g a s c a r  cuyo ú l t imo p a r  de p a p i la s  es 

coalescente,  y P.  v e r ru c o s u s , p a r á s i t o  de Anf ib ios  de B r a s i l ,  

solo P.  e c h i n a t u s , h a l l a d a  también en I b e r i a ,  p o d r fa  c o n s id e ra r 

se s im i l a r ,  por lo que a este c a r á c t e r  se r e f i e r e ,  a la especie

que a q u f  se d esc r ibe .  Sin embargo,  P.  e c h i n a t u s , además de 

la  posesión de esp fcu la  y de la d i fe ren te  c o n f igurac ión  c e fá l ic a  

con respecto a nuestros e je m pla res ,  posee dos pequeñas p a p i la s  

a d ic io n a les  s i tu ad a s  en el extremo d is ta l  del cuerpo,  carec iendo ,  

por el c o n t r a r io ,  de p a p i l a  u n i p a r e a d a .

También hay que s e ñ a la r  que las otras  dos

especies del género descr i tas  en el presente es tud io ,  P.  bulbo^us  

y P arap h a ryn g o d o n  s p . ,  se d i fe re n c ia n  asimismo de la  especie  

que se cues t iona ,  tan to  por las dos c a r a c t e r f s t ic a s  mencionadas  

en p r im e r  l u g a r ,  ausencia  de esp fcu la  y número y disposición  

de las p a p i la s  l a b ia le s ,  como en otros v a r io s  d e t a l l e s .  P.  bu lb o -  

sus presenta  un pequeño cono g e n i ta l  y a la s  l a t e r a le s  ensa ncha 

d a s .  P a ra p h a ryn g o d o n  s p . carece de p a p i l a  im p ar  en la región  

c lo a c a l ,  presentando sin embargo un ú l t imo y d im inuto  p a r  de 

p a p i l a s  en el extremo poste r io r  del cuerpo.
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Por ú l t imo cabe s e ñ a la r  que esta especie ha

sido a is l a d a  en un hospedador  d i fe ren te  a los h a l lad o s  en el 

caso de P.  e c h i n a t u s , P.  bulbosus y P ara p h a ryn g o d o n  s p . ,  espe

cies congenér icas  encontradas  también en n u est ra  zona de estu

d io ,  siendo Psammodromus h ispan icus  F i t z i n g e r ,  1826 ( Rep t i l i a :  

L a c e r t id a e )  el hospedador t ipo y único, p a r a  la  especie que se 

d e scr ibe .

Por todo lo an te r io rm e n te  expuesto creemos h a 

l la rnos  a nte  una nueva especie p a r a  la que proponemos el nom

bre  P ara p h a ry h g o d o n  psammodromi n .  s p . ,  a lu d ie n d o  al hospeda

dor en el cual  ha sido h a l l a d a  la misma.

COROLOGIA Y ECOLOGIA

A consecuencia de h a l la r n o s  a n te  una nueva

especie p a r a ,  la c ie n c ia ,  r e s u l ta  prematuro  h a b l a r  de la d i s t r i 

bución g e o g rá f ica  que puede p r e s e n ta r  la misma.  Cabe s e ñ a la r  

solamente que P a ra p h a ryn g o d o n  psammodromi n .  s p . es la ún ica

especie del género que p a r a s i t a  a la l a g a r t i j a  c e n ic ie n t a ,  a u n 

que no es l íc i to  a v e n t u r a r  to d a v ía  si este Nematodo puede tener  

una re lac ión  muy estrecha  con el L a c é r t id o ,  con lo que su coro-  

log ía  se l i m i t a r í a  posiblemente a la Pen ín s u la  Ib é r ic a  y norte  

de A f r i c a ,  o bien p a r a s i t a  asimismo a otros miembros de la  f a m i 

l ia  LACERTIDAE.
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A c u a r ia  s p . ( la r v a e )

Hospedador:  Podare is  h is p á n ic a  ( P l a y a :  1 e je m p la r :  1 <s ; C u l t i 
vo: 5 e jem plares:  2 <f<f y 3 9 ? ; Urbano: 1 e je m p la r :
1 $ ) ; Lacer ta  lep id a  (Bosque: 1 e je m p la r :  1 <f );
Ta ren to la  maur? tan ica ( M a r j a l :  3 e je m pla res :  1
d y 2 99 ; C u l t iv o :  4 e jem plares :  1 <f y 3 99 ;
Bosque: 3 e jem plares :  2 <f<fy 1 9 ) .

M i c r o h á b i t a t : c a v id a d  c o r p o r a l .

Estaciones de muestreo:

PLAYA: El Sa ler  ( P . h .  : 1 <f)
MARJAL: A l f a f a r  ( T .m .  : 1 <f y 2 99)
CULTIVO: Caste l lón (T .m .  : 2 9? ; P . h .  : 2 ^ y  1

9) ; Torrente  (T .m .  : 1 9 ) ; Gandfa
( T .m .  : 1 9 ; P . h .  : 1 9 ) ; Pego ( T . m . :
1~<r T

BOSQUE: A lc a lá  de C h iver t  (T .m .  : 1 a ) ; Borriol
(T .m .  : 1 c f ) ; C h iva  (J_.J_. : 1 a ) ; El
Vedat (T .m .  : 1 a )

URBANO: V a len c ia  fP .h^ • 1 9 ) .

Frecuenc ia :  en P.  h is p á n ic a  : 2 ,08  % 
en L.  lep ida  : 50 % 
en T .  maur i  tan ica : 3 ,6  %

Densidad: en P. h is p á n ic a  : 1,9  
en L.  lep ida  : 8 ,9  
en T .  maur  i tan ica : 1

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  112 e je m pla res .

MORFOLOGIA

En v a r i a s  ocasiones y en d i fe ren tes  hospedado-  

res se ha detectado la presenc ia  de unas l a r v a s  de Nematodos 

cuyo examen reve ló  muy pocos d e ta l les  como p a r a  poder a c e r c a r 

nos a su determinación esp ec f f ica .  Estas l a r v a s  fueron h a l la d a s  

siempre entre  los tej idos o el mesenterio del in t e r io r  de la c a v i 

dad corporal  y en todos los casos a lo ja d a s  en quis tes o ves ícu

las redondeadas y a p la n a d a s ,  b la n q u e c in a s ,  en cuyo in te r io r  

estas formas l a r v a r i a s  se encuentran  a r r o l l a d a s ,  extendiéndose  

y comenzando bruscos movimientos cuando estos quis tes son a -  

biertos  ba jo  la observación del b in o c u la r .  Por lo común se h a l l a
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un solo Nematodo por cada  q u is te ,  pero en a lg u n a s  ocasiones  

han aparec id o  var io s  de el los ubicados en una ún ica  v e s fc u la .

Se t r a t a  de Nematodos largos y estrechos, y 

a s f ,  uno de el los a lc a n z ó  una longi tud  de 2863 ûm y una a n ch u 

ra  de tan solo 95 jum. En ese mismo e je m p la r  se observó la p r e 

sencia del a n i l l o  nervioso s i tuad o  a 128 jum del extremo anter^- 

r i o r ,  asf  como la e x is te n c ia  de un p a r  de pequeñas espinas  

ce rv ic a le s  s itas  a ambos lados del cuerpo,  a 186 jüm de la e x t r e 

midad c e f á l i c a .

El extremo cefá l ico  presenta  dos pseudolabios  

y parece mostrar  la e x is te n c ia  de c ua t ro  p a p i l a s  c e fá l i c a s  y 

dos a n f id io s ,  extremo éste que no podemos c o n f i rm a r  al no h a 

ber  podido e s t u d ia r  la  v is ión a p ic a l  de d icha  e x t r e m id a d .  As i 

mismo, no podemos a s e g u r a r  la p resenc ia  o ausenc ia  de dientes  

en la c a v id a d  b u c a l .

La c á p s u la  bucal  es a la r g a d a  y e s t rec ha ,  comu

nicándose por su ex t re m id a d  pos ter io r  con el esófago el cual  

muestra una p a r te  a n t e r io r  m uscu lar  a . l a  que s igue o t ra  p a r te

g l a n d u l a r  de mayor lo n g i tu d .

Es c a r a c t e r í s t i c a  la presenc ia  de una ornamen

tación c u t i c u la r  c e f á l ic a  consistente en dos cordones lo n g i t u d in a 

les que se ext ienden  hasta  cerca  de la te rminac ión de la c a v i 

dad b u c a I .

La cola  es cor ta  y f i n a l i z a  en una pequeña  

p ro tu b e ra n c ia  o mamelón d i s t a l .

Toda la c u t íc u la  está surcada  de f in a s  e s t r ía s  

que se van haciendo menos patentes  conforme se acercan a ambos 

extremos del cuerpo.



F i g . 88 . -  Acuaria s p . ( larvae) de Podareis 
hispánica. A: extremo anter ior ,  
visión supe r f ic ia l .  B: extremo 
anterior ,  visión interna. C: ex 
tremo caudal. A,B, esc.: 50 fim. 
C, es c . : 100 p .

10
0 

fim
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DISCUSION SISTEMATICA

Por lo común, una l a r v a  de Nematodo proporc io 

na información b a s tan te  escasa debido a la ausenc ia  de e s t ru c tu 

ras  y c a r á c te r fs t ic a s  prop ias  del a d u l to  que son las que norm a l 

mente s i rven  como gufa  p a r a  su determinación espec f f ica ,  nivel  

éste al  que p ráct icam ente  nunca se puede l l e g a r  con el único  

estudio  de las formas l a r v a r i a s .  Con f re cuenc ia  los c arac te res  

l a r v a r io s  no permiten s iq u ie r a  l l e g a r  a n ive l  genér ico y ,  en 

ocasiones,  hay que darse  por sat isfechos con poder a d s c r i b i r  

las l a r v a s  a una d e te rm inada  f a m i l i a .

El caso que nos ocupa no r e s u l ta  excesivamen

te complejo debido a una ser ie  de c a ra c te re s ,  que poster iormente  

iremos poniendo de manif ies to ,  los cuales permiten l l e g a r  hasta  

el n ivel  de género.

Siguiendo a CHABAUD(1974) ,  los c ara c te re s :  

ex t rem idad  a n t e r io r  bi Ia te ra Im en te  s im étr ica  ; esófago d iv id id o  

en una p a r te  a n t e r io r  m uscular  más corta  y una porción poste

r io r  g l a n d u l a r ,  permiten la in c lu s ió n ,  de nuestros e jemplares  

en el orden S p i r u r i d a ,  dentro del c u a l ,  los c a ra c te re s :  c a v id a d  

bucal bien c u t i c u la r i z a d a  ; a b e r t u r a  ora l  b i l a t e r a lm e n t e  s im é t r i 

ca y pseudolabios  presentes y amplios ; c áp s u la  bucal  g e n e r a l 

mente a la r g a d a  y c i l i n d r i c a  ; ornamentac ión c u t i c u la r  c e fá l ic a  

presente ,  nos l leva n  c la ram ente  a la S u p e r f a m i l i a  ACUARIOIDEA  

y a la F a m i l ia  ACUARIIDAE ( R a i l l i e t ,  Henry et Sisoff ,  1912 sub-  

f a m . ) ,  única in c lu id a  en la S u p e r f a m i l ia  y cuya  d iagnosis  según  

CHITWOOD & WEHR(1934) coincide  perfectamente  con los e jemplares  

objeto de estudio .

Las re lac iones  e v o lu t iv a s  de los ACUARIIDAE  

parecen conectar este grupo con los SPIRURINAE (SP IRURIDAE) , 

según se desprende de los estudios r e a l i z a d o s  por CHITWOOD 

& WEHR(1934). estos autores ind ican  que el t ipo cefá l ico  presen
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tado por los miembros de la f a m i l i a  ACUARIIDAE se parece mayor

mente a lo observado en los miembros de la S u b fa m i l ia  S P IR U R I-  

NAE. Ambos grupos se c a r a c t e r i z a n  por poseer dos ps eu d o la b io s , 

care cer  de ¡n te r la b io s  y tener  cuat ro  p a p i la s  submedianas do

b le s .  Como en el caso de los SPIRURINAE, es d i f í c i l  d i s t i n g u i r  

las dos terminac iones nerv iosas  en cada una de las p a p i l a s  

dobles,  en la m ayor ía  de los ACUARIIDAE, pero un cuidadoso  

estudio  parece in d ic a r  que no puede h a b er  muchas dudas de 

que cada  una de las p a p i la s  representa  la fus ión de las p a p i 

las dorsodorsal  y la terodorsa l  o v e n t ro v e n t ra I  y I a te ro v e n t ra I  

(CHITWOOD & WEHR, loe. c i t . ) .  El grupo de los Acuár idos p a r e 

ce más a ltamente  d e s a r ro l la d o  que los SPIRURIÑAE por la  pose

sión a d ic iona l  de e s t ru c tu ras  c e fá l ic as  en forma de cordones  

o co l la re tes  que se o r ig in a n  en el borde in te rno de los p s eu d o la -  

bios .  Los cordones d i f i e re n  notablemente,  en a p a r i e n c i a ,  de los 

co l la re te s ,  pero la posición de la su p er f ic ie  in te rn a  de los pseu-  

dolab ios ,  a p a r t i r  de los cuales  comienzan ambos, ind ica  que  

t ienen un or igen común

Dentro de la f a m i l i a  ACUARIIDAE, y s ig u iendo  

a CHABAUD(1975),  la c a r a c t e r ís t i c a  ornamentac ión c e fá l ic a  consis

t iendo en cordones de la c u t íc u la  qué se e x t ienden  l o n g i t u d i n a l 

mente y no t ra n s v e rs a lm e n te ,  a s í  como la long i tud  de los mis

mos, nos conduce d irec tamente  a la S u b fa m i l ia  ACUARIINAE R a i -  

l l i e t ,  Henry et Sisoff ,1912 y más concretamente al género A c u a r ia  

Bremser ,1811.

Es precisamente  este c a r á c t e r  tan p a r t i c u l a r

de la morfología l a r v a r i a  de estos Nematodos, los cordones c e fá 

l icos,  el que l lev a  c la ra m ente  a c u a lq u ie r  l a r v a  que los posea  

a su inclus ión en la S u b fa m i l ia  ACUARIINAE, pues de esta Subfa 

m i l ia  son pecu l ia res  y exc lus ivos  estos cordones cefá l icos .

Además de c o n s t i tu i r  un c a r á c t e r  morfológico

im portante ,  los cordones cefá l icos  de los ACUARIINAE dan un
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c la ro  ejemplo de ortogénesis (CHABAUD, 1954 a , b )  ( l a  ortogénesis  

se concibe como una evolución l inea l  que va  acusando cada  vez  

más cier tos c a ra c te re s .  GRASSÉ , 1970). El estudio morfológico de 

la s u b fa m i l ia  muestra que las formas más p r i m i t i v a s  t ienen cor

dones simples y que la evolución se acompaña de una com pl ica 

ción p ro g re s iv a  de los cordones.  Las especies están pues r e p a r 

t ida s  en un c ie r to  número de géneros según la comple j idad  c re 

c iente  de aqué l los .  Ahora  b ien ,  SEURAT(1916) mostró que la l a r 

va  de Synhimantus  la t iceps  (R u d o lp h i , 1819) re co rd a b a ,  en su 

te rcer  estadfo l a r v a r i o ,  al t ipo del género más p r i m i t i v o ,  Acua-  

r i a . Apoyándose sobre elementos morfológicos ( a p a r a t o  gen i ta l  

femenino,  c a ra c te r fs t  ¡cas de la c u t í c u la )  y sobre elementos b io 

lógicos (e spec i f ic ida d  p a r a s i t a r i a  y poster iormente ,  carac te re s  

del ciclo e v o lu t iv o ) ,  CHABAUD & CAMPANA, 1949,1950) mostraron  

que,  en un mismo género,  los p a rás i to s  de Rapaces,  con cordo

nes estrechos (subgénero S y n h im a n tu s ) , e ran  más p r im i t iv o s  que  

los pa rás i tos  de Ardei fo rmes,  de cordones ensanchados (subgéne

ro Desportesius) . CHABAUD (1954, a , b )  concluye de todo e l lo  

que parece pos ib le ,  por medio del simple  estudio  morfológico  

de los ACUARIINAE, es tab lece r  una ser iac ión  prec isa  de los géne

ros y cons idera r  las formas de cordones simples como las más 

p r i m i t i v a s .  Sin a ñ a d i r  nada  a las conclusiones de SEURAT(1916),  

CHABAUD(1954,  a ,b )  a p o r ta  una ser ie  b a s tan te  completa de esta  

ortogénesis observando,  por ejemplo,  que Synhimantus esp i nu I a -  

tus toma sucesivamente el t ipo P a r a c u a r i a , de cordones r e d u c i 

dos, después un t ipo de cordones simples y anastomosados que 

se reencuentra  ba jo  una forma evo luc ionad a  en el género E c h i -  

n u r i a  y ,  e n f in ,  el t ipo S y n h im a n tu s .

C0R0L0GIA Y ECOLOGIA

La mayor p a r te  de las rev is iones  acerca  de 

Physa loptér idos  sensu Iato de Repti les  y sobre todo la de MOR- 

GAN(1946),  son de tendencia  u n ic is ta  y ponen un g ran  número
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de especies en s in o n im ia .  La noción h a b i tu a l  a d m i t id a  es que  

muchas especies t ienen una morfo logía  v a r i a b l e ,  una e s p e c i f ic i 

dad p a r a s i t a r i a  poco marcada  y un á re a  de d is t r ib u c ió n  geográ 

f ica  ext remadamente  a m p l ia .  Según CHABAUD (1956) es pos ib le  

que estas nociones sean perfectamente  v á l i d a s  en lo que concier 

ne a Physalópteros  p a rás i to s  de Aves m ig r a t o r ia s  o de Mamíferos  

domésticos pero,  p a r a  las especies de R ept i les ,  CHABAUD(loc.

c i t . )  l lega  a un punto de v is ta  un poco d i fe re n te :  la e sp e c i f i 

c id ad  p a r a s i t a r i a  parece  a m p l ia ,  por el c o n t r a r io ,  la noción 

de especies con r e p a r t ic ió n  g e o g rá f ica  muy e x t e n d id a  no parece  

que deba ser a d m i t id a  tan fá c i lm e n te .  Este concepto de á re a  

geográf ica  muy a m p l ia  p a r a  una misma especie p a r á s i t a  de Rep

t i le s ,  no se debe,  la m a yo r ía  de las veces,  a que un a utor

h a y a  comparado especímenes geográf icamente  muy d i fe ren tes ,

sino que se obtiene solamente compi lando las d is t in ta s  i d e n t i f i 

caciones hechas por otros v a r io s  autores sobre investigaciones  

p a r t i c u l a r e s .  En ese caso, el a n á l i s is  c r í t ic o  de la b i b l i o g r a 

f í a  muestra tanto  errores  de determinación manif ies tos ,  como

ident i f icac iones  sin comentarios ni descr ipc iones ,  que pueden  

igua lmente  a l b e r g a r  e rrores  (CHABAUD, 1956).

Nuestro caso concretó de A c u a r ia  s p . ( l a r v a e )

parece a p o y a r  las conclusiones de CHABAUD(loc.  c i t . )  en el sen

t ido de una e sp e c i f ic id ad  p a r a s i t a r i a  a m p l ia  (nuestros e je m p la 

res se han h a l la d o  en va r io s  hospedadores , T .  maur? tan i c a ,

P.  h i s p á n i c a , L.  l e p i d a ) y un á rea  de d is t r ib u c ió n  no muy e x 

tensa .

Las formas l a r v a r i a s  de S p i rú r id o s  en g e n e ra l ,

se han señalado en v a r i a s  especies de Repti les  e incluso en 

a lg ú n  Anf ib io  en v a r i a s  regiones sovié t icas  (SHARP I LO, 1971, 

1976 ; VELIKANOV, 1984).  Sin embargo en la cuenca occidental

del M edi terráneo no son frecuentes  estos h a l la z g o s .  Así ,  concre

tamente en España no se ha reseñado hasta  el momento h a l la z g o  

a lguno de l a r v a s  de A c u a r ia  en Rept i les .  Unicamente se han
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seña lado  dos especies pertenecientes  a este género,  concretamente  

A c u a r ia  gruvel  i y A c u a r ia  hamulosa en Aves,  la p r im era  de 

e l la s  en la p e rd iz  ro ja  y el búho real  y la segunda en la g a 

l l i n a  doméstica.

Asf pues nuestro h a l la z g o  re s u l ta  la p r im era  

c i t a  de estas l a r v a s  en Rept i les  ibéricos,  y T a re n to la  m a u r i t a n i -  

c a , L acer ta  lep ida  y Podare is  h is p á n ic a  son nuevos hospedado-  

res p a r a  A c u a r ia  sp.  ( I a r v a e ) .

CICLO VITAL

El c ic lo  e vo lu t iv o  de los S p i rú r id o s  es un cic lo  

heteroxeno que inc luye  uno o más hospedadores in te rm ed ia r io s .  

Los estadios infect ivos están a menudo inmersos en los tej idos

del hospedador y e n t ra n  p as ivam ente  al t ra c to  d igest ivo  del 

hospedador d e f in i t i v o  cuando el in te rm e d ia r io  es inger ido  por

él (ocasionalmente  e n t ran  en el d e f in i t i v o ,  V e r teb ra d o ,  a t rav és  

de- las a b e r t u r a s  n a t u r a l e s ) .  La m a yor ía  de las especies v iv e  

en las paredes del t rac to  d ig e s t ivo  de .los Ver tebrados  (POINAR,  

1983).  Este a u to r  seña la  que la  mayor p a r t e  de las especies  

de las d is t in ta s  super fami I ias de este orden,  u t i l i z a n  como p r i 

mer hospedador in te rm e d ia r io  Insectos u otros I nver teb rad o s ,  

siendo el hospedador d e f i n i t i v o  genera lmente  un V er tebra do .  

Los huevos son inger idos por el I n v e r te b ra d o  eclosionando en 

el in test ino y las l a r v a s  se enca psu lan  en la c a v id a d  genera l  

p a r a  s u f r i r  a l l í  dos mudas hasta  a lc a n z a r  el te rcer  estad io

l a r v a r i o ,  in fes tante  p a r a  el Ver tebrado  (CHABAUD, 1954 a ) .

El hecho de que estas formas l a r v a r i a s  se ha 

l ien en la c a v id a d  corporal  de un V er te b ra d o ,  puede s u g e r i r

en p r in c ip io  que las especies de esta f a m i l i a  s igan un ciclo  

ev o lu t iv o  a lgo d i fe re n te ,  u t i l i z a n d o  como p r im e r  hospedador in 

te rm ed ia r io  un Ver tebrado  y siendo posiblemente otro Ver tebrado
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de esca la  t ró f ic a  s u p e r io r ,  p re d ad o r  sobre el pr imero  (Aves o 

Carn ívoros  herpe tó fagos ) ,  el que actúe de hospedador d e f in i t i v o ,  

siguiendo la norma genera l  p a ra  los Nematodos SPIRURIDAE de 

un cic lo  d iheteroxeno,  pero v a r ia n d o  la n a t u r a le z a  del hospeda

dor in te rm e d ia r io .

Sin embargo,  q u iz á  la p o s ib i l id a d  más c ie r ta  

sea que los Rept i les  actúen como hospedadores para tén icos  en 

los que las l a r v a s  in festantes  quedan a la espera del hospeda

dor d e f i n i t i v o .  Esto com porta r ía  pues,  un p r im er  hospedador  

in te rm e d ia r  ¡o Insecto (u otro I n v e r t e b r a d o ) , el hospedador p a r a -  

ténico R ep t i l ,  actuando como segundo hospedador in te rm ed ia r io  

y un hospedador d e f i n i t i v o ,  muy posiblemente un Ave h erp e tó fa -  

g a .



Fig .8 9 . -  Localización de Acuaria sp. ( larvae)  en la 
región levantina.
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S p iru r id a  g e n . s p . ( la r v a e )

Hospedador:  Acanthodacty  I us ery  th ru ru s  ( P l a y a :  2 e jem plares :

2 cf t f ) .

M i c r o h á b l t a t : c a v id a d  c o rp o ra l .

Estaciones de muestreo:

PLAYA: El Sa le r  (A«e.  : 1 a ) ; El Perel  lonet

(A .e .  : 1 rf ) .

F recuenc ia :  2 ,8  %

D e n s id a d : 1,5

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  3 e jem plares .

MORFOLOGIA

En dos e jemplares  de l a g a r t i j a  col i r r o j a  se

h a l la r o n  tres especfmenes de un Nematodo en estado de l a r v a .  

Al igual  que en el caso a n t e r io r ,  estas l a r v a s  se encontraban

en el in te r io r  de unos quistes  b lanquec inos  ubicados en las  

serosas del hospedador .

Estas l a r v a s ,  de uña long i tud  de unos 2 o

3 mm.,  mostraban en su p a r te  a n t e r io r  dos pseudolabios bien  

patentes  que otorgan a la boca un aspecto de s im e t r ía  b i l a t e r a l .  

La cápsu la  bucal  a m p l ia ,  aunque de menor long i tud  que en la  

especie e s tu d iad a  a n te r io rm ente ,  da acceso a un esófago cuya  

p r im e ra  p a r te  es muscular  y va  seguida  de una segunda porción  

de t ipo g l a n d u l a r .  En la p a r t e  a n t e r io r ,  a p rox im adam ente  a 

nive l  del p r im er  terc io del esófago muscular  y a ambos lados  

del cuerpo, se a p rec ia  la e x is te n c ia  de dos pequeñas espinas  

c e rv ic a le s .  No hay ra s t ro  de ornamentación c u t i c u la r  c e f á l i c a

a lg u n a .  El extremo cauda l  muestra una te rminación  p a r t i c u l a r ,

formada por una ser ie  de pequeñas expansiones d ig i t i fo rm e s  

o esp in iformes.
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DISCUSION SISTEMATICA

Sí bien en el caso a n t e r io r ,  la e x is te n c ia  de

unos cara c te res  de f in idos ,  p r in c ip a lm en te  la presenc ia  de unos

cordones c u t ic u la re s  cefá l icos,  nos perm it ió  l l e g a r  a conocer

el s ta tus  s istemát ico de la especie,  al menos hasta  el n ivel  

de género,  en este caso, la total  ausenc ia  de de ta l le s  p e c u l ia re s ,  

hace imposible a v a n z a r  en tal  medida en d ic h a  cuestión,  p u d ie n -  

do únicamente u b ic a r  esta especie a n ivel  de orden .  En efecto,

la s im e tr ía  b i l a t e r a l  de la región c e f á l i c a ,  a s í  como la e s t ru c t u 

r a  del esófago, d iv id id o  en dos p ar tes  d i f e r e n c ia d a s ,  permite  

la inclusión de estos e jemplares  en el orden S p i r u r id a ,  sin que

podamos d e c id i r  más profundamente  sobre el s ta tus  s istemát ico

de estas formas l a r v a r i a s .

Hemos de a g rad e c e r  a q u í  la  rev is ión  de este

m a te r ia l  por el Dr .  MAS-COMA (com. p e r s . ) ,  quien e fect ivamente  

nos indicó la conveniencia  de d e ja r  la cuestión en este punto,

pues n in guna  conclusión más se puede e x t r a e r  del estudio  mor-  

foanatómico de estos Nematodos.

COROLOGIA Y ECOLOGIA

Como ya se desprende de lo dicho a n te r io rm e n 

te,  nada  podemos d e c i r  en concreto,  sobre la  d is t r ib u c ió n  geo

g r á f i c a  o aspectos biológicos de estas l a r v a s  de S p i r u r id o .

L a rv a s  de d i fe rentes  f a m i l i a s  de este orden,  

han sido seña la das  en a lg u n as  ocasiones en var io s  Repti les  

(SHARP I LO, 1976) e incluso en a lg ún  A n f ib io  (BARUS, 1972) , pero  

cabe s e ñ a la r ,  del mismo modo que en el caso a n t e r io r ,  la ausen

c ia  o escasez de este t ipo de c i tas  en el M e d i te r ráne o  occiden-  

ta I .
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No tenemos notic ia  de que se haya  detectado  

hasta  este momento en España una forma l a r v a r i a  de este t ipo,  

y por tanto,  aunque pueda t ra ta rs e  incluso de un paras i t ismo  

e x t r a v ia d o  (MAS-COMA, com. p e r s . ) ,  cabe reseñar  p a r a  la he l -  

minto fauna española  esta forma l a r v a r i a ,  asf  como hay que men

c io nar  a Acanthodacty  I us e r y t h r u r u s  como un nuevo hospedador  

p a ra  estos estadios la rv a r io s  de S p i ru r id o .

CICLO VITAL

La escasa frecuencia  asf  como la b a ja  densi 

dad de pa ra s i ta c ió n  detectadas en estos estadios l a r v a r io s ,  in 

ducen a pensar  que pueda t ra ta rs e  de un caso de paras i t ismo  

a cc id e n ta l .  Quizá el Lacért ido donde fueron ha l lados  estos Nema-  

todos, ing ir iese  a lgún Insecto hospedador in te rm ed ia r io  h a b i tu a l  

de esta especie y las la rv a s  hayan quedado in a l t e r a d a s  en el 

R e pt i l ,  que no parece ni s iq u ie ra  ser un hospedador p a r a t é n i -  

co pa ra  d icha  especie,  aunque tal  p o s ib i l id a d ,  al igual  que 

ocurr fa  en el caso de A cu ar ia  s p . ( l a r v a e ) , no merece ser dese

chada por completo.

anter ior .  B: extremoF i j . 9 0 . -  Spirurida ge. sp.
caudal. A,B, esc.: 100 um.



F i g . 91 . -  Localización de SPIRURIDA gen sp. ( larvae)  ( • )  
y NEMATODA gen. sp. ) en el levante español.
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Nematoda g en . sp .

Hospedador:  Podare is  hispan ica (Bosque: 1 e je m p la r  : 1 ) .

M ic ro h á b i ta t :  estómago.

Estaciones de muestreo:

BOSQUE: El Vedat (P .  h.  : W ) .

Frecuenc ia :  0 ,3  %

Densidad: 13

M a te r ia l  a n a l i z a d o :  1 ^ , 3 ? $  y 9 l a r v a s .

A p a r t i r  del estómago de un e je m p la r  de l a g a r 

t i j a  h isp án ic a  se a is la ro n  una ser ie  de Nematodos que d e sa fo r tu 

nadamente ,  debido qu izá  a la mala  f i j a c i ó n ,  se encontraban

muy deter iorados y cuyo completo y d e ta l la d o  estudio  morfoanató-  

mico resul tó  imposible .

Lo poco que pudimos o b s erv a r  del único macho

ex is ten te ,  pone de manif iesto  que se t r a t a  de un Nematodo a l a r 

gado y estrecho, con el extremo c auda l  c u rva d o  h ac ia  el i n t e r io r ,

q u iz á  por efecto de la f i j a c i ó n .  La c u t íc u la  muestra  una e s t r i a -

ción t ra s ve rsa  tenue y parece poseer unas muy breves a la s  la te 

r a le s .

En la región c e f á l i c a ,  la boca parece c are cer

de labios o puede a lo sumo poseer dos pseudolabios  no muy

prominentes.  La cáp s u la  bucal  parece re d u c id a  o ausente ,  El

esófago no pudo ser d is t in g u id o  con c l a r i d a d .

La región c auda l  parece p re s e n ta r  tres o c u a 

tro pares de p a p i l a s .  La cola es c o r ta .  La c loaca es muy p ro tu 

b e ra n t e .  Existen dos esp íc u las ,  al  pa rece r  ¡gua les ,  y un g u b e r -  

náculo  .

En cuanto  a las hembras ,  r e s u l ta  p rá c t ic a m en 
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te in d is t in g u ib le  la reg ión o r a l ,  aprec iándose  únicamente una  

c a v id a d  bucal  muy c o r ta .  La c u t íc u la  presenta  e s t r ía s  t r a s v e r 

sas patentes .  La v u lv a  se encuentra  s i t u a d a  en la región a n te 

r i o r  del cuerpo.  Los huevos, numerosos, están embrionados.

El estudio  de las l a r v a s ,  de mucha menor im

p o r ta n c ia  por la ausencia  en e l l a s  de c a r a c t e r í s t i c a s  s is te m á t i 

cas ,  no aportó  tampoco n in g u n a  luz sobre la posib le  f i l i a c i ó n  

sis temática  de los e jem plares .

Los escasos c a rac te res  que ha sido posib le  

o b s erv a r  permiten únicamente la as ignac ión  de estos especíme

nes al orden S p i r u r id a  ( v e r  CHABAUD, 1974) y aún con c ie r ta s  

re s e rv a s ,  pero de n in g u n a  forma se puede s e g u i r  más a d e la n te  

en la escala  s is tem á t ica ,  pudiéndose a v e n t u r a r ,  y casi de un 

modo in tu i t i v o ,  su inclusión en el suborden S p i r u r i n a ,  más bien  

que en el C a m a l la n in a .  De c u a lq u ie r  m an era ,  esto e n t r a r í a  ya  

en. el pel igroso terreno de las con je turas  y prefe r imos pues de

j a r  la cuestión en suspenso a . la espera  de poder obtener  más 

e jemplares  (por  o t ra  p a r t e ,  al  p a re c e r ,  no muy a b u n d a n te s )  

y poder ,  en ese caso, a c l a r a r  la cuestión.

La a p a r ic ió n  de Nematodos S p i ru r id o s  en v a 

r i a s  especies de Repti les ,  tanto Saur ios como Ofid ios ,  no es ni 

mucho menos in frecuente  y de hecho se han seña lado  bas tan tes  

especies de v a r i a s  f a m i l ia s  y superfami I ias de este orden ( v e r  

SEURAT ,1914,  1917 ; ORTLEPP,1922 ; SYPLIAXOV, 1930 ; LE VAN

HOA, 1962 ; HORCHNER, 1963 ; LICHTENFELS & QUIGLEY, 1968 ;

DESHMUKH, 1969 ; BARUS & TEN0RA,1976 ; COY OTERO & BARUS,1980) 

Sin embargo,  en España solamente ha sido c i t a d a  la especie  

A b b r e v ia ta  a b b r e v i a t a  ( R u d o lp h i , 1819) T r a v a s s o s , 1919 en esca

sas ocasiones en el estómago del la g a r to  ocelado Lacer ta  l e p i d a , 

ind icando LOPEZ-NEYRA (1947) que las formas l a r v a r i a s  se en

cuent ran  frecuentemente  en el peri toneo p a r i e t a l ,  v is c e ra l  y 

c á p s u la  de Glisson de la l a g a r t i j a  Podare is  mural  is L a u r e n t i , 1768
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hecho éste que hay que poner en c ie r t a  d u d a ,  por cuanto  no 

casa con el c ic lo  bio lógico seguido por estos Nematodos.



C a p ítu lo  c u a r to

COMPOSICIONES C U A L IT A T IV A  Y C U A N T IT A T IV A  DE LAS 

HELMINTOFAUNAS DE LOS LACERTIDOS Y GECKONIDOS
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4 . -  COMPOSICIONES CUALITATIVA V CUANTITATIVA DE LAS HELMIN-  

TOFAUNAS DE LOS LACERTIDOS V GECKONIDOS

La composición c u a l i t a t i v a  de la fa u n a  h e lm in -  

t i a n a  de un hospedador está de te rm inada  por la n a t u r a le z a  de 

las especies p a r á s i t a s  que lo in fe s ta n .  La composición c u a n t i t a 

t i v a ,  en cambio ,  inc luye  tanto  la f re cuenc ia  de p a r a s i ta c ió n

p a r a  cada hospedador ( f re cu en c ia  t o t a l ,  de todas las especies  

que p a r a s i t a n  ese hospedador ,  o f rec uenc ia  de cada  una de 

las especies p a r á s i t a s ) ,  como la densidad  de p a r á s i to s ,  bien  

sea su densidad total  p a r a  cada uno de los Rept i les  es tud iados ,  

o bien la dens idad  por especie p a r á s i t a .

La re a l i z a c ió n  de este c a p í t u lo  pre tende  pues,  

exponer  de forma c l a r a ,  concisa y fá c i lm en te  com prens ib le ,  toda 

la  composición de las he lmin to faunas  de cada  especie hospedado-  

r a , f a c i l i t a n d o  p a r a  e l lo  toda la in formación n e c e s a r ia ,  de

acuerdo con los datos d is p o n ib le s .  P a ra  este menester hemos 

optado por e s t r u c t u r a r  el a p a r t a d o  del modo que creemos más 

conveniente  p a r a  una fá c i l  y r á p i d a  comprensión de los datos  

y resul tados expuestos,  a saber :

En p r im e r  lu g a r  se expon drá  un s imple  cuadro

de p re s e n c ia s -a u s e n c ias ,  constru ido a p a r t i r  de todas las es ta 

ciones muestreadas y todas las especies de helmintos h a l l a d a s ,  

o bv iando  los hospedadores . Este cuadro  p ro p o rc io n ará  una p r im e

ra  y r á p id a  v is ión de conjunto de la s ituac ión  de las especies  

p a r á s i t a s  en toda el á rea  de estudio .

A cont inuación nos proponemos la  r e a l i z a c ió n

de una segunda ta b la  que re la c ione  las especies p a r á s i t a s  y 

los hospedadores y sus d is t in ta s  lo c a l i zac io n es .  Se f a c i l i t a r á  

el número de hospedadores examinados en cada  á re a  y las c a s i 

l las  correspond¡entes a cada una de las especies,  se r e l l e n a r á n  

con datos re fe r idos  al número de vermes h a l la d o s  y a la d e n s í -
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— —
__-----

----- — ----- — X X ___' ----- ----- — — ----- -----
Egtacion
Estación

■ ,W-r JZ__
C -  9 ----- — ----- ----- ----- — ----- x -----x © ---- — -— X ----- ----

Estación C -  10 fe x
Estación C -  11
Estación C -  12
Estación c - 13
Estación C -  1A
Estación C -  15
Estarían C -  16 X fe © x © ; 6 i  t» fe: O
Estación C -  17 rzr n
Estación C -  18 : i : X •  1# •  fe © i ©
Estación C -  19 Z J
Estación B -  1 o
Estación B -  2 T E X
Estación B -  3 J L J L X
Estación B -  A 6 fe fe! fe
Estación B -  5 fe ft!fe
Estani pn 5 -  e
Estación B -  7 JE. X
Estación B -  3 fe
Estación B -  9 X X
Estación B - 10 X
Estación B -  11 x A.
Estación B -  12 _c
Estación B -  13 0
Estación B -  1A x X fe X
Estación B -  15
Estación B -  16 fe
Estación B -  17 o
Estación U -  1 X
Estación ü -  2 fe JEX
Estación U -  3 fe J L
Estación U -  A

'Estación .LL - 5 ¡___

Tabla 3 . -  Composición helmintofaunística cua l i t a t i va  de las diferentes  
estaciones de muestreo.
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Areas de muestreo P L A Y A MARJAL CULTIVO B O S Q U E

NS de hospedadores 

examinados

A.e, P.O. ÍK tu P.tu l.m. P.tu l,rru P.tu 7.171. P,CU U L P.tu l.rru H .L
72 

30 d 
32 $ 
10in

23 
9 d 

11 2 
3in

55
22 d 
33 2

80 
46 d 
29 2 

5in

60
22 d 
19 2 
19in

42 
12 er 
26 2 

4in

49
22 c f
23 2 

4in

115 
49 d 
57 2 

9in

85 
34 rf 
46 2 
5in

40 
25 d 
11 2 

4in

2
2 d

85 
50 d 
35 2

70 
8 d 

29 2 
33in

3
1 d 
1 2 
1in

P£agionctiíó
m enhilatum.

1
1

1
1

Sonóinotnema
iacapenóe

1
1

6
1,5

22
2,75

6
6

Pleunogenaidjeó óp.
medinnó

1
1

OochonÁóJúca
agamcjuL

235 
9 ,A

9
2,25

Nemcitcdnmia
icmenicíPap

90
5,63

5
5

1
1

306
8,74

1
1

(r\eóOC£ó¿JÚdeó óp.
208
208

d ip & p y tkü im
acardh&Leína

3
3

Dip&pyjtidÁum
naí¿e/i¿

16
16

SksijaíUnodDri
mecUnae.

252
6

55
4,58

230
5,8£

140
4

Shijcdúnodori
rrtaócanaL

22
7,33

2
2

SknjcáJjwdorL óp.
15

2,14
7

2,33
5

2 ,5
SpciLLÍlgcxdDn

auzlenA¿6
354

35,4
120
24

Spauíúgodai
pam tectlperiíó

15
15

90
22,5

1
1

45
22,5

SpaiLÍígccbri óp. 
a/L/L wxÁ££>#n£.

84
21

27
13,5

79
13,1

4
2

PaAap/xMyngocbrL
HuM oóLíó

7
3,5

61
20,3

10
10

PanaphaAyngockn
eehinatim

5
1,66

6
1 .5

12
3

271
8,74

177
6,10

281
5,85

12
3

42
1,68

Pannphanynjgodbri
psammodnani

6
6

PaAophoAyngocbn óp.
23

5,75

Acuariia óp.
1
1

13
4,33

10
2

73
18,2

1
1

3
1

SPIWRIDá gen, óp. 3
1.5

N&WODA gen, óp. 13
13

Tabla 4 . -  Composición cuant i tat iva de las helmintofaúnas de las diferentes
áreas del piso termomediterráneo levantino.
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dad del p a r á s i t o .

F ina lm ente  pasaremos ya  a exponer  d e t a l l a d a 

mente la  composición de las p a ra s i  to faunas de las d i fe ren tes  

especies de Lacér t idos  y Geckónidos.  A esta exposición se acom

p a ñ a r á  un cuadro  que recoge el número de hospedadores p a r a s i -  

tados sobre el total  de examinados,  a s í  como la  f re cu en c ia  de 

p a ra s i ta c ió n  de las d is t in ta s  especies v e r m id ia n a s .  Con el f in  

de r e s a l t a r  g rá f ica m e n te  estos re su l ta dos ,  se c o n s t r u i rá  asimismo  

un h is tograma de f rec uenc ias  que ¡ l u s t r a r á  en mayor g rad o  los 

mismos.

4 . 1 . -  PARASITOS DE LACERTIDAE

Nos hemos decid ido  a r e a l i z a r  los a n á l i s i s  de

las h e lm in to faunas ,  s ep a ra d as  en p r in c ip i o  en dos g randes  g r u 

pos,  acordes con las dos fa m i l i a s  de Rept i les  Saur ios e s t u d i a 

d a s .  Si bien hay a lg u n a s  especies c om par t idas  por ambas,  la

mayor p a r t e  de e l l a s ,  no coinciden en hospedadores Lacér t idos  

y Geckónidos.

Son precisamente  los Lacér t idos  los que cuentan  

con un mayor  número de representantes  presentes  en nu es t ra

á re a  de estudio ,  y asf  nos encontramos con Podarci  s h is p á n ic a

como re prese nta n te  más cosmopoli ta,  L a ce r ta  lep i d a , también  

de a m p l ia  r e p a r t ic ió n  aunque mucho menos a b u n d a n te  que ! ¿¡ 

especie a n t e r io r ,  y Psammodromus a l g i r u s , Psammodromus h i s p a n i -  

cus y Acanthodacty  I us ery  t h r u r u s , que suelen f a l t a r  en a lgunos  

de los bíotopos estud iados .

4 . 1 . 1 . -  HELMINTOFAUNA DE La cer ta  lep ida

Realmente de este hospedador no podemos d e c i r
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n = 2
NS de ejemplares 
parasitados Frecuencia ( í )

NEMATODA 1 50

AcilcvlLcl ¿ p . ( Jtanvaz.) 1 50

VaM.aptLaA.yngod.on (LuJJLo¿iu> 1 50

Tabla 5 . -  Especies parásitas y frecuencia de parasitacián en n=2 ejempla
res de Lacerta lep ida.

%

.50-

25 -

Atp va
Fig .92 .— Histograma de frecuencias de parasitación 

de Lacerta lepida.
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que hayamos hecho un estudio  completo de su he lmin to fauna  ya  

que como hemos señalado y razonado en otro c a p í t u lo ,  ún icamen

te se ha podido e x a m in a r  helminto lóg icamente  dos e jem p la res ,  

ambos procedentes de la zona de bosque.

De c u a l q u i e r  modo, y habiendo hecho esta con

s iderac ión  p r e v i a ,  na da  impide que expongamos los datos o b te n i 

dos a p a r t i r  de esos dos e jemplares  in v es t ig a d o s .  Así ,  podemos 

o b s erv a r  ( t a b l a  5) la presenc ia  de una l a r v a  de Nematodo del 

género A c u a r i a , a s í  como v a r io s  e jem plares  de P ara p h a ryn g o d o n  

b u lb o s u s .

Hay que reseñ a r  por ú l t imo que la t a b l a  S 

expone los resul tados  c u a n t i t a t i v o s ,  resu l tados  que,  sin e m b a r g -  

go, hay  que co n s id era r  como no in d ic a t iv o s  debido a la escasez

de e jemplares  hospedadores exam inados .

4 . 1 . 2 . -  HELM I NTOFAUNA DE Podare is  h is p án ic a

En la zona de p l a y a  l lama la atención el h a 

l la z g o ,  en una única ocas ión,  de Sons? notrema tacapense que  

debe ser considerado en este biotopo, como una especie ac c id e n 

t a l .  Por lo demás, el espectro c u a l i t a t i v o  de P.  h is p á n ic a  en

esta á r e a ,  queda const i tu ido  por 6 especies,  además de h a b er  

h a l la d o  a lg u n as  l a r v a s  que no ha sido posib le  d e te r m in a r .  Estas  

6 especies se re p ar te n  en: 1 Trematodo y 5 Nematodos ( t a b l a

6 ) .

C u a n t i ta t iv a m e n te  cabe d e s tac ar  a Skr jab inodon  

m e d in a e , Nematodo monoxeno, como especie más a b u n d a n te .

En las m a r ja le s  l i to r a le s  se observa  c ie r t a

pobreza  de especies (solo tres de e l l a s  p re se n tes ) ,  destacándose  

c u a n t i ta t iv a m e n te  de nuevo S. medinae  por encima de las demás



-  379 -

n = 80
N2 de ejemplares 
parasitados Frecuencia (%)

TREMATODA 1 1,25

SonólnotA em a taeape nóe 1 1,25

NEMATODA 58 72,5

S k/ijaJL inodon  m edinae 42 52,5

S pauL igodon  panaLe cJidpendó 1 1,25

S pauL igodon. óp, a-¡L£, óaxJ.eo lae 4 5,0

PaA.aph.aA.yngod.on e chdna tuó 6 7,5

Acuanda óp, ( la n v a e ) 1 1,25

L a rv a s  in d e te rm in a d a s 4 5,0

Tabla 6 . -  Helmintos hallados y frecuencia de parasitación en n=80 
ejemplares de Podareis hispánica del área de playa.

%

50

25

5

ama ________ 1 :  , : i

St Sm Sp Só Pe Aóp L i n
Fig .9 3 . -  Frecuencias de parasitacián de Podareis

hispánica en el área de playa.
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n = 42
NS de ejemplares 
parasitados Frecuencia ( í )

NEMATODA 16 38,1

SkA.jaJLinod.orL m&dLuiae. 12 28,57

SpaaJLigodon ¿ a x lco ta e . 2 4,76

L a rv a s  in d e te rm in a d a s 2 4,76

Ta±» 1 a 7 . -  Helmintos hallados y frecuencia de parasitación en n=42
ejemplares de Podareis hispánica de las marjales l i t o r a l e s .

30

15

5

F i g . 94.— Histograma de frecuencias de infestación de 
Podareis hispánica en las marjales l i t o r a l e s .
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( t a b l a  7 ) .

Por lo que al  c u l t i v o  de regadfo  se r e f i e r e ,

la he lm in to fauna  de este L a cér t ido  está compuesta por 2 espe

cies de Tremátodos y 3 de Nematodos, vo lv iendo  a ser S. medi

nae la más a b u n d a n te ,  y hab iendo 8 hospedadores infestados  

por l a r v a s  i n d e te rm inadas  ( t a b l a  8 ) .  S eñ a la r  por ú l t imo que  

Pleurogenoides s p . a f f . medians se ha detectado por única  vez ,  

a lo la rgo  de toda la prospeción r e a l i z a d a .

En el á re a  de bosque, el espectro ve rm id ia n o

de Podare is  h is p á n ic a  está compuesto exc lus ivam ente  por Nemato

dos,  concretamente  4 especies,  además de a lg u n a s  la r v a s  ¡n d e te r 

minadas  ( t a b l a  9 ) .  De nuevo 5̂ . medinae  se e r ig e  como especie

más a b u n d a n te .

En la  t a b l a  10 se recogen las d i fe ren tes  espe

cies p a r á s i t a s  de este hospedador en la  zona u r b a n a ,  mostrando  

un espectro c u a l i t a t i v o  c onst i tu ido  por c u a t ro  especies de Nemato

dos.  C u a n t i ta t iv a m e n te ,  no hay  n in g u n a  especie que destaque

s ig n i f ic a t iv a m e n te  del resto.

4 . 1 . 3 . -  HELMI NTOFAUNA DE Psammodromus a lg i r u s

La pobreza  hel mi ntofaun fst ica de esta especie

en la región del levan te  esp a ñ o l ,  es m a n i f ie s ta .  Asf,  en el á rea  

de p l a y a  ( t a b l a  11) solamente se ha detectado un Nematodo,

P arapha ryng odon  ech ina tus  en 3 de los 23 e jem plares  exam inad os .

En la  zona de bosque el espectro verm id ian o

de este hospedador  queda const i tu ido  c u a l i t a t i v a m e n t e  por dos
i

especies,  1 Cestodo y 1 Nematodo ( t a b l a  12) .
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n = 11 5
N2 de ejemplares 
parasitados Frecuencia {%)

TREMATODA 9 7,83

Soru>ÁJioLriejria tacapenóe. 8 6,96

Pte.LLA.ogestoicLe.¿ óp, a / / ,  mexLiartó 1 0,87

NEMATODA 58 50,43

SksLjaJLLriodon medinae. 39 33,91

SpauLigocLon. ócucícolae 6 5,22

AcucuU.a óp, ( tcuivae.) 5 4,35

Larv/as in d e te rm in a d a s 8 6,96

Tabla 8 . -  Helmintos hallados y frecuencia dei in festación en n>-115
ejemplares de Podareis hispánica del cult ivo de regadío.

% ---------

30 -

15 -

5 -

F i g . 95.— Histograma de frecuencias de parasitación de 
Podareis hispánica en el área de cu lt ivo .
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n = 85
N— de ejemplares 
parasitados Frecuencia (%)

NEMATODA 43 5 0 ,5 9

S ksijaJL inodori mncUnae 35 41 ,1 8

SpauJLLgodLon panat^cJLLpen*u> 1 1 ,1 8

SpauJLLgodon ¿ax¿co£ae 2 2 ,3 5

NematocLa gen , ¿p. 1 1 ,1 8

L a rv a s  in d e te rm in a d a s 4 4 ,7 1

Tabla 9 . -  Helmintos hallados y frecuencia de parasitación en n=85 
ejemplares de Podareis hispánica del área de bosque.

%

50-

25 -

. Li—uJBM
Sm Sp S¿ N/p l.in

Fig .96 . -  Histograma de frecuencias de infestación de
Podareis hispánica en el área de bosque.
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n = 14
I\|2 de ejemplares 
parasitados Frecuencia ( í )

NEMATODA 11 78,57

SfoijaJLLnodon m edinae 4 36,36

SpauJLLgodon A a x lc o la e 4 36,36

Panapkanyngodon eehúnatuA 4 36,36

A cu a n la  Ap, ( ta n v a e ) . 1 9,09

L a rv a s  in d e te r m in a d a s 3 27,27

Tabla 10.-  Helmintos hallados y frecuencia de parasitación en n*14 
ejemplares de Podareis hispánica del área urbana

%

50 -

25 -

5 ■

Sm Sa Pe Aóp L.in
F i g . 97.-  Frecuencias de parasitación de Podareis 

hispánica en el área urbana.
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NS de ejemplares
n = 23 parasitados Frecuencia {%)

NEMflTODA 3 13,04

PaA.apkciA.yngod.ori e c h lr ia t iL ó 3 13,04

Tabla 11.-  Especies parásitas y frecuencia de infestación en n=23 
ejemplares de Psammodromus algirus del área de playa.

%

15 -

Pe

Fig .9 8 .— Frecuencia de infestación de Psammodromus 
algirus en la zona de playa.
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n = 40
(\|2 de ejemplares 
parasitados Frecuencia (%)

CESTODA 1 2,5

D¿p¿opylÁjdLium a c a n ih o ie J y ia  ( JLcuivae) 1 2 ,5

NEMATODA 14 35

Pan.apticuiyngodLon e c h in a tiu 4 10

L a rv a s  in d e te rm in a d a s 10 25

Tabla 12.-  Especies parásitas y frecuencia de infestación en n=40 
ejemplares de Psammodromus algirus de la zona de bosque.

%

Da Pe. Lin
F i g . 99.— Histograma de frecuencias de parasitación de 

Psammodromus algirus en el área de bosque.
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4 . 1 . 4 . -  HELMI NTOFAUNA DE Psammodromus h is pan icus

Aunque c u a n t i t a t i v a m e n t e ,  el espectro he lm in to -

fa u n fs t ic o  de P.  h is p an icu s  no muestra  g ra n  a m p l i t u d ,  en el

aspecto c u a l i t a t i v o  hay  que des tac ar  la p resenc ia  de P a r a p h a r y n -  

godon psammodromi n .  s p . a s f  como de Mesocestoides s p . ( I a r -

v a e ) , que no han v u e l to  a ser h a l la d o s  en el resto de hospeda

dores ni de h á b i t a t s .  El espectro he lm in to fa u n ís t ic o  completo

de P.  h ispan icus  comporta dos especies de Cestodos y dos de 

Nematodos ( t a b l a  13) .

Este L a c é r t id o ,  presente  tan to  en el á r e a  de

p l a y a  como en la  de bosque, ha re su l ta do  p a r a s i t a d o  únicamente

en la  p r im e r a ,  re su l ta n d o  indemne a c u a l q u i e r  p a r a s i ta c ió n  en 

los 11 e jemplares  procedentes de a q u é l l a  ú l t im a .

4 . 1 . 5 . -  HELM I NTOFAUNA DE Acanthodacty  I us e r y t h r u r u s

Este la g a r t o  propio  de la f r a n j a  l i to r a l  medite 

r r á n e a  y c ap tu ra d o  por tan to ,  ún icamente en esa zona ,  m uestra ,  

al  lado de una pobreza c u a l i t a t i v a  de especies ( t a b l a  14) ,  una

f recuenc ia  im portante  en una de e l l a s ,  Oochor ist ica a g a m a e ,

m ientras  que la o t ra  especie h a l l a d a ,  S p i r u r id a  gen.  sp .  ( l a r -  

v a e ) p a re c e  t r a t a r s e  de una especie a c c id e n t a l .

Asf pues,  la composición total  de la  h e lm in to -

fa u n a  de A.  e ry  t h r u r u s  queda conformada por 1 Cestodo y 1 

Nematodo.

4 . 2 . -  PARASITOS DE GECKONIDAE

Tarento l  a maur? ta n ic a  y Hemidacty I us turc icus  

son las dos únicas  especies pertenecientes  a la f a m i l i a  de los
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n = 55
NS de ejemplares 
parasitados Frecuencia (%)

CESTODA 5 9,09

O ocho/i¿¿LLca agamae. 4 7,27

fles>oces> to ldes»  ¿p, (la n v a e .) 1 1,82

NEMATODA 5 9,09

Panaph.an.yngodLon e.chtnatus> 4 7,27

Pasiaph.ciA.yngodon pAammodAorrU. 1 1,82

Tabla 13.-  Helmintos hallados y frecuencia de parasitación en n= 55 
ejemplares de Psammodromus hispanicus del área de playa.

%

10 -

Oa Php fk  Pp 

F i g . 100.— Frecuencias de infestación de Psammodromus
hispanicus en el área de playa.
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n = 72
IM— de ejemplares 
parasitarios Frecuencia ( í )

CESTODA 25 34,72

OocAonü¿>Lica agamae. 25 34,72

NEMATODA 2 2,78

S plA jjsU da gen., ¿p. 2 2,78

Tabla 14.-  Helmintos hallados y frecuencia de infestación en n=72 
ejemplares de Acanthodactylus erythrurus.

%

35 -

5 -

Oa Sóp
F i g . 101.— Histograma de frecuencias de infestación de 

Acanthodactylus erythrurus.
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Geckónidos,  que se h a l l a n  presentes  en nuestra  á re a  de es tud io .  

Son ambas,  especies muy antropóf  i l a s , siendo la p r im e ra  de 

e l la s  ext remadamente  a b u n d a n te  en toda el á r e a ,  y hábiéndose  

re v e la d o ,  sin embargo,  H. tu rc icus  como una especie escasa.

4 . 2 . 1 . -  HELM I NTOFAUNA DE T a re n to la  m a u r i t a n ic a

Este Geckónido ha re su l tad o  s er ,  de e n t re  todos 

los Saurios estud iados ,  el más abundantem ente  p a r a s i t a d o ,  tan to  

c u a l i t a t i v a  conio c u a n t i t a t i v a m e n t e .

En el á re a  de p l a y a ,  una de las más pobres

por lo que a fa u n a  v e r m id ia n a  se r e f i e r e ,  el espectro h e lm in to -  

fa u n ís t ic o  de T .  maur i  tan  ica ha quedado const i tu ido  h a s ta  la  

fe c h a ,  por c u a t ro  especies: 1 de Cestodo y 3 de Nematodos, s ie n 

do el Nematodo P a ra p h a ryn g o d o n  ech ina tus  la especie  más a b u n 

d a n te ,  con más de un 50 % de p r e v a le n c ia  ( t a b l a  15) .

En la  t a b l a  16 podemos v e r  la  composición c u a 

l i t a t i v a  del espectro verm id ia n o  en las m a r ja le s  l i t o r a le s ,  espec

tro  que se compone de 2 especies dé Tremátodos, 1 de Cestodo 

y 3 de Nematodos. Cabe s e ñ a la r  la  p resenc ia  de P la g io rc h is  

m e n tu la tu m , Digénido muy escaso en los Saur ios de la zo n a .  

En el aspecto c u a n t i t a t i v o ,  el h is tograma correspondiente  pone  

de manif iesto  la a b u n d a n c ia  de P.  ech in a tu s  que parece e r ig i r s e  

como especie dominante .

El á re a  de c u l t i v o  se ha re v e la d o  como la  zona  

que a lb e r g a  los Geckónidos con un mayor  g ra d o  de p a r a s i t a c i ó n .  

En efecto,  la t a b l a  17 muestra  el total  de especies que p a r a s i -  

tan a T .  maur i  ta n ica  en esa zona ,  siendo dicho número total

de especies v e rm id ia n a s  de 11, r e p a r t id a s  del s ig u ien te  modo: 

2 de Tremátodos, 2 de Cestodos y 7 de Nematodos. C u a n t i t a t i v a 

mente,  y s igu iendo la tónica genera l  de los resu l tados  ya e x -
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n = 60
N9 de ejemplares 
parasitados Frecuencia (%)

CESTODA 16 26,67

Nem atotaesuxL ta n e n to ta e 16 26,67

NEMATODA 42 70,0

PaA.aph.asiyngodon ecJxiiia tiu> 31 51,67

SpauJLLgodon p a A o te d L ip e rv i^ 4 6,67

SkAjaJLinocLon ¿p. 7 11,67

Tabla 15.-  Especies parásitas y frecuencia de parasitación en n=60 
ejemplares de Tarentola mauritanica del área de playa.

50

25

5

N t Pe Sp S¿p

F i g . 102.- Frecuencias de parasitación de Tarentola
mauritanica en el área de playa.
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n = 49
NS de ejemplares 
parasitados Frecuencia {%)

TREMATODA 5 10 ,20

SonAÁnoiuiema tcixapenAe 4 8,16

P ia g io n c h iA  m ervbjjíaium 1 2,04

CESTODA 1 2,04

N em ato taen ia  ta /ie n io £ a e 1 2,04

NEMATODA 34 69,39

PanxLph.cuiyngod.ori e c h u jia tu A 29 59,18

Pan.aphcuiyngodon (Lu M -oalla 2 4,08

AcucuLÍa Ap. ( ia n v a e ) 3 6 ,1 2

Tabla 16.-  Helmintos hallados y frecuencia de parasitación en n=49
ejemplares de Tarentola mauritanica de las marjales l i t o r a l e s .

%

S i Prn N i Pe H .

Fig .103 . -  Histograma de frecuencias de infestación de
Tarentola mauritanica en las marjales l i t o r a l e s .
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n = 85
N2 de ejemplares 
parasitados Frecuencia {%)

TREMATODA 2 2,35

Son.ó¿nctsiema ta ca p e n ó e 1 1,18

PtagdoechU ó menJUiÁcuLum 1 1,18

CESTODA 2 2,35

Nemai.0  ta e rU a  tc is ie n to la e 1 1,18

DlptopytSjcLLum  noL íesU  ( ¿cuiDae) 1 ' 1,18

NEMATODA 77 90,59

S h tjc iJL inodoa  maócomcU n ,ó p . 3 3,53

S k jijaJLin.od.orL ó p . 3 3,53

S p a w íig o d o n  auzU enó ló 10 11,76

Pan.aphcuiyngodon e d U /ia tu -ó 48 56,47

PcuiapticLnyngodon ( L l lM - o ó u ó 3 3,53

Pcuiaptiauiyngodon óp. 4 4*71

AcucvU.a óp , ( JÍcuivae) 4 4,71

Larv/as in d e te rm in a d a s 2 2,35

Tabla 17. -  Helmintos hallados y frecuencia de infestación en n=85 
ejemplares de Tarentola mauritanica del área de cul t ivo .

Sm Sóp Sa Pe P t
Fig.104.— Frecuencias de infestación de Tarentola

mauritanica en el área de cul t ivo .
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puestos,  el h is tograma que acompaña a la t a b l a ,  e v id e n c ia  una  

b a j a  frecuenc ia  de p a r a s i ta c ió n  p a r a  la m a yo r ía  de las espe

c ies ,  tónica que se t runca  únicamente en dos casos, p r i n c i p a l 

mente en el de F \  ech in a tu s  que sobrepasa el 50 %.

En el á r e a  de bosque, y por lo que a Nemato

dos se r e f i e r e ,  el aspecto c u a n t i t a t i v o  s e ñ a la ,  al  igua l  que 

en casos a n te r io re s ,  una a b u n d a n c ia  de P.  ech in a tu s  cuya  f r e 

cuencia  de p a r a s i ta c ió n  se destaca  am pliamente  del resto de 

los Nematodos. Sin embargo,  y s ig u iendo  b a jo  el punto de v is ta  

c u a n t i t a t i v o ,  se observa  que en esta zona es el Cestodo Nemato-  

t a e n ia  ta re n to la e  quien toma la d e la n t e r a  a b s o lu t a ,  a lca n zan d o  

una frecuenc ia  del 50 %.

C u a l i ta t i v a m e n te ,  la  t a b l a  18 nos muestra  el 

espectro h e lm in to faun ís t ico  formado por 6 especies: 1 Cestodo

y 5 Nematodos.

La zona u rb a n a  ha re s u l ta d o ,  con mucho, la 

de mayor pobreza  h e lm in t o fa u n ís t ic a ,  c u a l i t a t i v a m e n t e  h a b lan d o  

( t a b l a  19) ,  pues solamente se ha detectado la presenc ia  de dos 

especies p a r á s i t a s ,  ambos Nematodos. C u a n t i ta t iv a m e n te  sigue  

manifestándose una g ra n  f rec uenc ia  por p a r t e  de P.  e c h i n a t u s , 

que casi  a lc a n z a  el 50 %.

4 . 2 . 2 . -  HELM I NTOFAUNA DE Hemid'acty lus turc icus

P ara  esta especie cabe hacer  la misma conside

rac ión  r e a l i z a d a  en el caso de L a cer ta  lep ida  en el sent ido  

de que los datos no re s u l ta n  de te rm ina nte s ,  dado el escaso núme

ro de e jem pla res ,  a n a l i z a d o .  De c u a l q u i e r  modo podemos s e ñ a la r  

que este Geckónido ha resu l tad o  p a r a s i t a d o  por 1 Cestodo y 1 

Nematodo, cuya  n a t u r a le z a  y f rec uenc ia  de in festac ión  quedan  

r e f l e ja d a s  en la t a b l a  20.
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n = 70
NS de ejemplares 
parasitados Frecuencia (%)

CESTODA 35 50,0

N em aio taerb ia  ta jie jvL o tae. 35 50,0

NEMATODA 36 51,43

S kjija JL inod on  mcLócomcU. n ,ó p . 1 1,43

S /a ijaJL inodon  -ó/?. 2 2,86

SpauJLLgodon cLLLZÁenódó 5 7,14

PaA.aph.ajiyrigodón e c h in a tu s 25 35,71

AcucLAÍa ¿>p, ( tanvae .) 3 4,29

Tabla 18.-  Helmintos hallados y frecuencia de parasitación en n*70 
ejemplares de Tarentola mauritanica del área de bosque.

%

N t Sm S¿p Sa Pe Aóp
Fig.105.— Histograma de frecuencias de parasitación de 

Tarentola mauritanica en la zona de bosque.
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|\¡9 de ejemplares
Frecuencia (5&)n = 15 parasitados

NEMATODA 9 60,0

Pasiaph.aJiyngod.on ecÁ Á natuA 7 46,67

Pasiapkasiyngodon duJÍdoAUA 2 13,33

Tabla 19.-  Especies parásitas y frecuencia de infestación en n=15 
ejemplares de Tarentola mauritanica del área urbana.

50

25

Pe Pd

F i g - 106.— Frecuencias de infestación de Tarentola
mauritanica en el área urbana.
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n = 3
NS de ejemplares 
parasitados Frecuencia (5t)

CESTODA 1 33,33

N am ato ta a n la  ta ra n to  ta a 1 33,33

NEMATODA 2 66,66

SpauJLLgodon p a A .a t^ c ttp a jité 2 66,66

Tabla 20 . -  Helmintos hallados y frecuencia de infestación en n-3 
ejemplares de Hemidactylus turc icus.

%

70 -

!

:
-
-

■
•

- -

W í :
1

---- -

N t Sp
Fig. 107.— Histograma de frecuencias de parasitación de 

Hemidactylus turcicus.



C a p ítu lo  q u in to

CONSIDERACIONES COROLOGICAS
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5 . -  CONSIDERACIONES COROLOGICAS

La f i n a l i d a d  de este c a p í tu lo  reside  en la  com

p a rac ión  de las hel mi n to faunas  de los hospedadores es tud iados ,  

tan to  entre  las d i fe rentes  á rea s  prospectadas en el Levante  h is 

pano,  como e n t re  la  reg ión l e v a n t in a  c ons iderada  g loba lm ente ,  

y el resto de la Pen ínsu la  Ib é r ica  y el norte  de A f r i c a .

Para  e l lo  hay  que tener  muy presente ,  en p r i 

mer l u g a r ,  el or igen y la  corología  de cada  uno de los hospeda

dores,  aspecto fundam enta l  p a r a  en tender  sus respectivos c u a 

dros he lm in to faun ís t icos ,  y que ya quedó expuesto en el s u b a p a r -  

tado correspondiente  al  estud io  de los Lacér t idos  y Geckónidos  

en cuestión.  En segundo l u g a r ,  y como ya también quedó r e f l e j a 

do en uno de los a p a r t a d o s  del c a p í t u lo  de In t roducc ión ,  es 

necesar io  c o n s id e ra r  la  re la c ión  de puente  que e x is te  e n t re  la 

Penínsu la  Ib é r ic a  en genera l  y la región le v a n t in a  en p a r t i c u -
e

l a r ,  y el norte  de A f r i c a ,  por una p a r t e ,  y la cuenca M e d i t e r r á 

nea e uropea ,  por la o t r a .

Por todo e l lo  abordaremos el c a p í tu lo  en dos 

p a r te s .  En la  p r im e ra  se expondrán '  sucintamente  los espectros  

he lmintofaunís t icos  conocidos de las especies objeto de nuestro  

estudio ,  tanto  en el resto de Ib e r ia  como en la región n o r t e a f r i -  

c a n a ,  p a r a ,  en una segunda p a r te ,  proceder  a una comparación  

entre  las helmi n to faunas  de los hospedadores de las tres á rea s  

mencionadas.

A d e s t a c a r ,  por ú l t im o ,  que no todas las espe

cies de Repti les e s tu d iad a s  en el presente  t r a b a jo  se encuentran  

representadas  en las fa u n a s  de a lg u n a s  de las o t ras  zonas de 

comparación y en a lgunos  casos,  aún estándolo ,  no han sido  

objeto de estudios pa ras i to lóg ico s  hasta  la r e a l i z a c ió n  del p resen

te t r a b a jo .  Por e l lo ,  en v a r io s  casos los datos aportados  serán  

completamente nuevos p a r a  a lgunos hospedadores en concreto.
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5 . 1 . -  REVISION DE LOS ESPECTROS HELMINTOFAUNISTICOS RELACIO

NADOS CONOCIDOS EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL

Como ya hemos a p u n ta d o ,  en este a p a r t a d o

procederemos a exponer  los conocimientos helminto lógicos  d is p o n i 

bles respecto de las seis especies de Rept i les  Saur ios e s tu d ia d a s  

en la región del l eva n te  esp a ñ o l ,  en el marco de la cuenca  

del M ed i te r ráneo  o c c id e n ta l .  P a ra  c oncre ta r  geográf icam ente  la  

exposic ión ,  d iv id i re m o s  dicho marco en los dos conjuntos ya  

mencionados, el resto de la  Pen fnsu la  Ib é r ic a  y el nor te  dé 

A f r i c a .

Si bien c a b r f a  hacer  también en este a p a r t a d o  

la  rev is ión  del espectro he lm in to faunfs t ico  de la cuenca europea  

del Medi te r rán eo ,  no se ha considerado oportuno r e a l i z a r l a ,  

por los s igu ientes  m o t iv o s : -  en p r im e r  l u g a r ,  la m a yo r ía  de

las especies de Repti les  e s tu d ia d a s  son de procedencia  n o r t e a f r i -  

cana  o están en re lac ió n  con esta zona ,  más que con la cuenca  

europea; -en  segundo l u g a r ,  la  mayor  p a r t e  de las especies  

de Saur ios no se encuentra  en toda la  cuenca medi te r r á n e o - o c c i -  

denta l  de E uropa ,  sa lvo  a lg u n a s  de e l l a s  que solo se in troducen  

en una pequeña cuña del sudeste de F r a n c ia ;  -  en te rcer  l u g a r ,  

de las dos especies que s í  in te resan  completamente este á r e a ,  

a s a b e r ,  T a re n to la  maur i  tan ica y Hemidacty lus  t u r c i c u s , son

muy pocos los datos que se han podido obtener  a p a r t i r  de la

b i b l i o g r a f í a  c o n s u l tad a ,  y solo ésto no j u s t i f i c a r í a  la  c o n s id e ra 

ción de esta zona en este a p a r t a d o ;  de c u a l q u i e r  fo rm a ,  paré; 

las especies de las que se poseen datos de este p a r t e  de Euro

p a ,  éstos han quedado suf ic ientemente  expuestos en el a p a r t a d o  

de Corología de cada  una de e l l a s .

5 . 1 . 1 . -  DATOS HELMINTOLOGICOS DEL RESTO DE LA PENINSULA 

IBERICA



-  401 -

Quedan a q u í  exc lu id o s ,  n a tu r a lm e n te ,  los datos  

procedentes de la región le v a n t in a  que ,  inc lu idos  en la presente  

Tesis Doctora l ,  han sido ade lan ta d o s  con a n t e r i o r i d a d .

5 . 1 . 1 . 1 . -  PARASITOS DE Lacer ta  lep ida

Tras  la consulta  de los t ra b a jo s  re a l i z a d o s  

por LOPEZ-NEYRA( 1947 a , b )  y CORDERO DEL CAMPILLO et_ al_. 

(1975 ,1977,1978 ,1980) ,  podemos exponer  el espectro h e lm in to fa u n ís -  

t ico de este l a g a r t o ,  que queda conformado por las s igu ientes  

especies:

TREMATODA

NEMATODA

P la g io rc h is  mentulatum

Pharyngodon extenua tus  (= Spaul igodon e x t e n u a -
t u s ) .

A b b r e v ia ta  a b b r e v i a t a

5 . 1 . 1 . 2 . -  PARASITOS DE Podare is  h is p á n ic a

Incluiremos a q u í  los datos de LOPEZ-NEYRA

(1940,  1947 a , b )  y de GARCIA CALVENTE(1948) del sur  de España

no sin antes hacer  constar  que dichos datos están re f le ja d o s

sobre Podareis  mural  i s . La prob le m át ica  d i fe ren c ia c ió n  e n t re  

P. mural  is y P.  h is p án ic a  no está  sufic ientemente  a c l a r a d a  ni 

s iq u ie r a  en nuestros d fa s ,  sobre todo en aque l los  lugares  en

que ambas especies coexisten j u n t a s .  Mucho menos, por ta n to ,  

en la década de los años c u a r e n t a ,  cuando la confusión erci

n o ta b le .  Actualmente  a lgunos  autores (ARNOLD & BURTON,1978)  

mantienen que P.  mural  is solo e x is te  en la m itad  norte  de la  

Penínsu la  I b é r i c a ,  m ient ras  que P.  h is p á n ic a  ocupa todo el sue

lo ibérico; con lo cual  q u e d a r ía  c la r o  que lo que LOPEZ-NEYRA
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( l o c . c i t . )  y GARCIA CALVENTE ( l o c . c i t . )  d ieron por P.  mural  is 

era  en r e a l i d a d  P.  h i s p á n i c a . Por o t ra  p a r t e  otros autores  seña

lan que es la  in f lu e n c ia  de la p ro x im id a d  del mar y la a l t u r a  

lo que puede s e p a r a r  en e lg unas  zonas,  ambas especies,  siendo  

P. h is p án ic a  quien o c u p a r fa  nichos más bajos y costeros,  mien

t ra s  que P.  mural  is se r e t i r a r f a  h a c ia  zonas más a l t a s  (por  

encima de los 600-800 metros) y r e t i r a d a s  de la costa ,  donde

no se v ie r a  a fe c tad a  por la in f lu e n c ia  de la  s a l i n i d a d .  Esta 

hipótesis  p e r m i t i r í a  suponer ,  si los e jemplares  del sur  de Espa

ña procedían  de regiones de este ú l t imo t ip o ,  que rea lm ente

los Lacért idos estudiados por los autores  mencionados, correspon

d e r ía n  a P.  mural  i s .

Por ú l t imo hay que hacer  constar  que ASTASIO

ARBIZA et_ al . (1981) s eña lan  Skr jab  i nodon m a r t inez i  y S k r ja b  i no-  

don h ispan icus  como posibles  nuevas especies de Podare is  h is p a -  

nica  . Sin embargo,  al  no haber  sido rea lm ente  d e s c r i ta s ,  no

constando en pub l icac ió n  a lg u n a ,  no podemos c o n s id e r a r la s  en 

la l is ta  de p a rá s i to s  de la l a g a r t i j a  h is p á n ic a .

Teniendo en cuenta pues,  todo lo a n te r io rm ente  

expuesto ,  el cuadro  h e lm in to fa un ís t íc o  de Podare is  h is p án ic a  

queda conformado hasta  la fecha por:

TREMATODA

P lag io rc h is  mentulatum

CESTODA

Diplopy I idium aca n th o te t ra  ( l a r v a e )

Joyeuxiel I a pasqu a le í  ( l a r v a e )

Oochorist ica tu b e r c u la ta

NEMATODA

Pharyngodon medinae (= S kr ja b  i nodon m e d in ae )

P h ys a lop te ra  a b b r e v i a t a .



-  403 -

Por lo ta n to ,  el espectro ve rm id ia n o  de P oda r 

eis h is p án ic a  en el resto de la  P en ínsu la  I b é r i c a ,  y t ra s  las  

consideraciones r e a l i z a d a s ,  queda const i tu ido  h asta  el momento 

por 6 especies: 1 de Trematodo,  3 de Cestodos y 2 de Nematodos.

„ 5.1»1 * 3 * -  PARASITOS DE Psammodromus a l g i r u s

Hasta el momento no se han r e a l i z a d o  estudios  

he lmintofaunís t icos  de este L a c é r t id o  en la  P en ínsu la  Ib é r i c a ,  

por lo que los datos aportados  en el presente  estud io ,  r e s u l ta n  

nuevos p a r a  España .

5 . 1 . 1 . 4 . -  PARASITOS DE Psammodromus h is pan ic us

Al igua l  que en el caso a n t e r io r ,  este L a cé r t id o  

no ha s id o , ,  hasta  el momento, objeto de estudio  p a ra s i to ló g ic o  

en nuest ra  P e n ín s u la .  Asimismo pues,  los resu l tados  que sobre  

esta especie se exponen en esta Tesis Doctora l ,  son los pr imeros  

en nuestro p a ís .

5 . 1 . 1 . 5 . -  PARASITOS DE A canthodacty Ius  e r y t h r u r u s

Tampoco esta  especie ,  más p ro p ia  además de

la zona costera medi t e r r á n e a , c u en ta ,  hasta  el momento,

investigaciones  he lminto lóg icas  hechas en I b e r i a .

5 . 1 . 1 . 6 . -  PARASITOS DE T a re n t o la  m a u r i t a n ic a

Tras  la  re v is ió n  de los t r a b a jo s  de LOPEZ-

NEYRA( 1947 a , b ) ,  GARCIA CALVENTE (1948) y CORDERO DEL CAMPI

LLO <et_ aj_. (1975 ,1977 ,1978 ,1980) ,  en los que se encuentran  d i v e r 
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sas c i tas  de especies p a r á s i t a s  de este Geckónido,  la  l i s ta  de 

p a rás i to s  de este hospedador  queda de la  s ig u ie n te  forma:

CESTODA

NEMATODA

en el resto

Dip lopy  I id ium a ca n th o te t ra  ( I a r v a e j 

Diplopy I  idium nol ler i  ( l a r v a e ) 

Joyeuxiel  la  pa sq u a le i  ( l a r v a e ) 

Nematotaenia  ta r e n to la e .

Pharyngodon n e yrae

Pharyngodon tec t ipen is  (= Spaul i godon p a r a t e c -  
t ipen is  sensu G arc ía  Cal vente ,  1948 nec.  Gedoelst,

1919

Pharyngodon auz iens is  (= Spaul i godon a u z i e n s i s )

The landros  ech ina tus  (= P ara p h a ry n g o d o n  e c h i -
n a t u s )

The landros  micipsae (= P a ra p h a ry n g o d o n  e c h in a 
tus )

Asf pues,  la h e lm in to fauna  de este hospedador  

de I b e r i a ,  queda c o n s t i tu id a  h asta  la  . fecha  por

nueve especies: 4 de Cestodos y 5 de Nematodos.

5 . 1 . 1 . 7 . -  PARASITOS DE Hemidacty lus  tu rc icus

Este Geckónido,  l igado  estrechamente  a la f r a n 

j a  costera  s u d -o r ie n ta l  en la Pen ín su la  Ib é r i c a ,  no ha sido  

es tud iado  he lminto lóg icamente  en nuestro  p a í s .  Cabe s e ñ a l a r ,  

no obstante ,  que en un estudio  herpeto lógico l lev ad o  a cabo  

en las Is las  P i t iu sas  ( A rc h ip ié la g o  B a l e a r ) ,  RODRIGUEZ RUIZ  

(1974) seña la  la  presenc ia  de un " o x yú r id o  del género P h a r y n g o -  

don ( s i c . )  en el in test ino de este Geckónido.

5 . 1 . 2 . -  DATOS HELMI NT OLOGICOS DEL NORTE DE AFRICA
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5 . 1 . 2 . 1 . -  PARASITOS DE L a ce r ta  lep ida

Pocos son los estudios he lminto lóglcos  que,  

sobre este L a c é r t id o ,  se han re a l i z a d o  en el vecino c o nt inen te .  

Unicamente SEURAT(1917) y CHABAUD & GOLVAN(1957) s eña lan  

p a r a s l ta c ió n  en este hospedador .  El c uadro  h e lm in to faunfs t lco  

re s u l ta  compuesto únicamente  por  dos especies de Nematodos,  

a s aber :

The landros  micipsae (= P ara p h a ry n g o d o n  e c h in a -
t u s )

Thubunaea  p ú d i c a .

5 . 1 . 2 . 2 . -  PARASITOS DE Podare is  h is p á n ic a

Aunque esta l a g a r t i j a ,  p ro p ia  de la  Pen ín s u la  

I b é r i c a ,  ex is te  también en a lg u n a s  zonas del noroeste de A f r i c a ,  

no hemos h a l la d o  dato  b i b l io g r á f i c o  a lg uno  que haga  r e fe re n c ia  

a invest igaciones  p a r a s i t a r i a s  sobre este hospedador ,  en el con

t in e n te  a f r i c a n o .

5 . 1 . 2 . 3 . -  PARASITOS DE Psammodromus a lg i r u s

De acuerdo con los t ra b a jo s  de D0LLFUS( 1954) 

y CHABAUD & GOLVAN(1957),  el espectro he lm in to fa u n ís t ic o  de 

este l a g a r to  en el norte  de A f r i c a ,  comprende únicamente  dos 

especies,  a saber :

CESTODA

Oochorist ica agamae

NEMATODA

Thubunaea  p ú d ic a .
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5 . 1 . 2 . 4 . -  PARASITOS DE Psammodromus h is pan icus

Aunque ex is ten  una o dos especies est rechamen

te em paren tadas  con P.  h is pan icus  en el noroeste de A f r ic a ,

este Lacér t ido  en concreto,  no se e ncue ntra  en el vecino cont i 

nente .

5 . 1 . 2 . 5 . -  PARASITOS DE Acanthodacty Ius  e r y t h r u r u s

Si bien de a lg u n a s  especies a f in es  (A.  p a r d a -  

I i s , A.  b l a n c i ) ,  p ro p ia s ,  como la  presente ,  de regiones á r i d a s ,  

sf que se poseen datos helmintológicos del nor te  de A f r i c a ,  no 

hemos h a l la d o ,  sin embargo,  n ingún  t r a b a jo  que se ocupe de 

la  he lmin to fauna  de A.  e r y t h r u r u s  en d ic h a  á r e a .

5 . 1 . 2 . 6 . -  PARASITOS DE T a re n to la  m a u r i t a n ic a

A p a r t i r  de los t ra b a jo s  de SEURAT(1917) ,  GE-  

DOELST(1919),  JOVEUX & GAUD(1945),  CHABAUD & G0LVAN(1957)

y MYERS, KUNTZ & WELLS(1962),  podemos e s tab le ce r  la l is ta  de

helmintos p a rás i to s  de la  sa lam anquesa  en el nor te  de A f r i c a ,  

del s ig u ien te  modo:

CESTODA

Nematotaenia d is p a r

NEMATODOS

Pharyngodon s p in ic a u d a

Pharyngodon a uz iens is  (= Spaul igodon a u z i e n s i s )

Thel andros  ech ina tus  (= P ara p h a ry n g o d o n  e c h i -
n a t u s )

Thel andros micipsae (= P a ra p h a ry n g o d o n  echi n a -
tus)

Pharyngodon s p .
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Por lo ta n to ,  un tota l  de 1 Cestodo y 5 Nemato

dos conforman el espectro de la  he lmin to fauna  de T a ren to la  mau-  

r i t a n i c a  en el norte  del continente  A fr ic a n o .

5 . 1 . 2 . 7 . -  PARASITOS DE Hemidacty lus tu rc icus

No ex is te  n in g ú n  dato  he lminto lógico de este  

Geckónido en el nor te  de A f r i c a .

5 . 2 . -  ANALISIS C0R0L0GIC0  COMPARADO DE LAS HELMI NTOFAUNAS

La recop i lac ión  de datos e fec tuada  en los su b -  

a p a r ta d o s  an te r io re s  re fe ren te  a la composición de las he lmin to -  

fa u n a s  de los mismos hospedadores cuyo estud io  helminto lógico  

const i tuye  la presente Memoria ,  en el resto de la  P en íns u la  Ibé

r i c a  y en el norte  de A f r i c a ,  const i tuye  la  base  sobre la que  

i n i c i a r  el a n á l i s i s  c u a l i t a t i v o  comparado de los cuadros he lminto

faun ís t icos  de la  región le v a n t in a  c ons iderada  g loba lm ente ,  en 

comparación con las t i e r r a s  cont inen ta les  próx imas (resto de 

la  Pen ínsu la  y norte  de A f r i c a ) .  P rev iam ente ,  y ayudados por  

los resu l tados expuestos en el c a p í tu lo  4, se r e a l i z a  el a n á l i s is  

c u a l i t a t i v o  comparado de las he lm in to faunas  de las d i fe rentes  

á reas  del piso termomedi te r rán eo  l e v a n t in o ,  en r e la c ió n ,  por  

supuesto,  a cada  especie hospedadora ,

5 . 2 . 1 . -  ENTRE LAS DISTINTAS AREAS DEL PISO TERMOMEDITERRA-  

NEO LEVANTINO

Con el objeto de p ro p o rc io n ar  una r á p id a  v isión  

de los resul tados  obtenidos en cada  una de las á reas  de estu

d io ,  hemos constru ido una ser ie  de t a b l a s ,  una por cada  hospe

d a d o r ,  en las que se d e t a l l a n  los helmintos h a l la d o s  en cada
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á r e a ,  ind icando mediante  tres símbolos su mayor o menor f re cuen

c ia  de a p a r ic ió n  en las mismas. Así ,  señalaremos con □  las  

especies que consideramos como ac c id e n ta le s ,  teniendo por ta les  

a q u e l la s  en que la f re c u en c ia  ha sido menor de 4 %. Las que  

se s i túan  en un i n t e r v a l o  de frecuenc ias  del 4 al  25 %, son

consideradas  como especies t r i v i a l e s  y se señ a la n  m ediante  el

símbolo El . Las especies abundantes  ( f re cue nc ia  s u p er io r  al  

25 %) quedan r e f l e j a d a s  por medio del símbolo |  . Estas f r e 

cuencias  han sido e le g id a s  de modo a r b i t r a r i o ,  t ra s  una v is ión

conjunta  de todos los resu l ta d o s  obtenidos.

Aunque en a lg ú n  caso, las especies hospedado-

ras  solo aparecen en uno de los biotopos e stud iados ,  hemos con

s iderado  también oportuno p la s m a r  sus resu l tados  en una t a b l a ,  

y solo en aquel los  casos en que el número de hospedadores e x a 

minados ha sido muy reduc ido  ( La ce r ta  lep id a  n=2 e jemplares

y Hemidacty Ius tu rc icus  n=3 e je m p la r e s ) ,  los resu l tados  no han  

sido ta b u la d o s .  Del mismo modo, respecto a estas dos especies  

no se h a r á  comentar io  a lg u n o  ya que consideramos improcedente  

in t e n t a r  r e a l i z a r  un a n á l i s i s  comparado de sus h e lm in to faunas  

h a b id a  cuenta  que el escaso número de especímenes exa m in ad o ,  

no proporc iona información su f ic ie n te  p a r a  el completo conocimien

to de a q u é l l a s .

Comenzando pues con el a n á l i s i s  de la  h e lm in to -  

fa u n a  de Podareis  h is p á n ic a  en las d i fe ren tes  á r e a s ,  hay  que  

s e ñ a la r  los s igu ientes  hechos ( t a b l a  2 1 ) .  De los dos Digénido-j  

detectados en este L a c é r t id o ,  Pleurogenoides sp .  a f f . medians  

debe ser considerado,  desde luego,  como a c c i d e n t a l ,  ya  que  

solo ha aparec id o  en una sola ocasión,  en el á r e a  de c u l t i v o  

de r e g a d ío .  Por lo que a Sonsinotrema t a c a pense se- r e f i e r e ,

no podemos d e c i r  que en la  zona de c u l t i v o  sea una especie  

a c c id e n ta l ,  ya  que su f rec u en c ia  de a p a r ic ió n  ( 6 ,9  %) permite  

i n c l u i r l a  en un segundo esca lón .  Donde s í  que hay  que conside

r a r  esta especie como a c c id e n ta l  es en el á r e a  de p l a y a ,  donde
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PLAYA 
(n = 80)

MARJAL 
(n = 42)

CULTIVO 
ín = 115)

BOSQUE 
(n = 85;

TREMATODA
SonM notneim  iacaperi¿e □ E
PleunogenoideA ¿p, medianó □

NEMATODA
S k/ijd L irio d h ri medinae. ■ ■ ■ ■

SpoaJUgodari panaieetlperÚ A □ □

Spcuíigodon ¿p. <?/?£ ¿axdaolae E a E □

Pam phanipgodjyi eehinaiuA f l

AcuoaJj i ¿p. (Jkim xie) □ E
N&WODA geru ¿p. □

Tabla 21 .-  Abundancias rela t ivas  de las especies de helmintos de
Podareis hispánica en las diferentes áreas prospectadas.

PLAYA BOSQUE
(n = 23) (n = 40)

CESTQDA
uipJfapyJÜdum  aeon ihate tm  (Jkm ixie) □

NEMATODA
Pmaphanyngockn eehinaiuA E E

Tabla 22 .-  Abundancias re la t ivas  de las especies parásitas
de Psammodromus algirus en las áreas prospectadas.
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únicamente ha ap arec id o  en una ocas ión.  De hecho hay que seña

l a r  que esta f r a n j a  arenosa r e s u l ta  muy poco p ro p ic ia  p a r a  

el normal d e s a r ro l lo  de los ciclos v i t a le s  de los Tremátodos D ige -  

néticos.

El resto de helmintos hasta  el total  de 8 que  

componen el espectro hel minto faun íst ico de Podare is  h i s p á n i c a , 

queda conformado por 6 Nematodos. Dos de e l los ,  Skr jab inodon  

medinae y Spaul igodon s p . a f f . s ax ico lae  ocupan todas las á reas  

de muestreo,  siendo el pr imero  a b u n d a n te  en todas e l l a s ,  mien

t ra s  que el segundo r e s u l ta  una especie t r i v i a l  e inc luso escasa  

en el á rea  de bosque. Las restantes  especies de Nematodos se

re p ar te n  entre  las d is t in ta s  á r e a s ,  destacando la a u s e n c ia ,  en 

las m a r ja les  l i t o r a le s ,  de o tras  especies que no sean las dos 

ya mencionadas.

JEI espectro hel mi ntofaun fst ico de Psammodromus 

a l g i r u s , L acér t ido  presente  únicamente en las á rea s  más secas,  

la p la y a  y el bosque, es rea lmente  escaso y es la p ro p ia  esca

sez la que d ic ta  una a f i n i d a d  en tre  los cuadros h e lm in t o fa u n ís t i -  

cos de ambos biotopos. Tanto  en uno como en otro se encuentra  

P arap h aryn g o d o n  e ch ina tus  con una f re cu en c ia  s i m i l a r ,  13,04  

% en la p l a y a  y 10 % en el bosque ( t a b l a  2 2 ) .  Cabe re se ñar

la presencia  de Dip lopy  I idium a ca n th o te t ra  ( l a r v a e ) de tectada  

en el á rea  de bosque. Este h a l la z g o ,  aunque c u a n t i ta t iv a m e n te

escaso ( f recuencia=  2 ,5  %),  t iene una s ig n i f ic a c ió n  c u a l i t a t i v a

importante ,  ya  que es el único lu g a r  y hospedador  donde ha 

ap are c id o  este Cestodo.

El estud io  he lminto lógico de la l a g a r t i j a  c e n i 

c ien ta  ( t a b l a  23) se ha re v e la d o  p a r t i c u l  ármente  in te res a n te ,  

si no desde el punto de v is ta  c u a n t i t a t i v o ,  sf desde el c u a l i t a 

t i v o .  La p a ra s í ta c ió n  en el á r e a  de bosque ha re su l tad o  nu la  

en todos los casos.  En la p l a y a  se encuentran  el Cestodo Oocho-  

r i s t ic a  agamae y el Nematodo P ara p h a ryn g o d o n  ech ina tus  como
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PLAYA 
(n = 55)

CESTODA
OochawjdÁca cugamae.

¿p, (Jkinvaje.) □

NEMATODA aPmaphaayngcdori echinaiuó

PciAaphanyngodbri pócm nainaiii □

Tabla 23 .-  Abundancias rela t ivas  de las especies de 
helmintos de Psammodromus hispanicus en 
las diferentes áreas de muestreo.

PLAYA
(n = 72)

CESTODA
Ooehwl¿tíca agamao. ■

NEMATODA
SPIWR1DA geru ¿p. (Jkwixiz.) □

Tabla 24 .-  Abundancias rela t ivas  de los helmintos de 
Acanthodactylus erythrurus.
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especies con mayor f re cuenc ia  de a p a r i c i ó n ,  sin que n in g u n a

de las dos l legue  a ser a b u n d a n te .  Mesocestoides s p . ( I a r v a e )

y P a ra pha ryng odon  psammodromi son especies de única  a p a r ic ió n  

en este hospedador y este biotopo,  a lo la rg o  de todo el mues-

treo r e a l i z a d o .

Tal  y como puede a p r e c ia r s e  en la t a b l a  24,

el espectro he lmin to faunfs t ico  de la l a g a r t i j a  col i r r o j a ,  Acantho-  

d a c ty Iu s  e r y t h r u r u s , re s u l ta  también de g ra n  p o b re za .  Sin em b ar 

go,  las dos ún icas especies detectadas  t ienen per  se una impor

ta n c ia  no desdeñab le .  Por lo que al  Cestodo Oochor ist ica agamae  

respecta ,  su f re cuenc ia  perm ite  c o n s id e r a r la  a b u n d a n te  en este  

L a c é r t id o .  Además, esta especie ha const i tu ido  una p r im e ra  c i t a  

p a r a  el continente  europeo (ROCA & CARBONELL, 1982).  S p i r u r id a  

gen.  s p . ( l a r v a e ) , a pe sar  de ser una especie a c c id e n t a l ,  p ro 

porciona  una p r im era  no t i f ic ac ión  de la r v a s  de este t ipo en

re p t i les  ibéricos.

La sa lam anquesa  común, T a r e n t o la  m a u r i t a n i c a , 

ha resu l tado  ser el hospedador más ampl iam ente  p a r a s i t a d o  ( t a 

b la  2 5 ) .  El á r e a  de c u l t i v o  se r e v e la  -como la  más p r o p ic ia  a 

la  p a ra s i ta c ió n  de este R e p t i l ,  hab iendo h a l la d o  en d icha  zona,  

once de las doce especies v e rm id ia n a s  que componen el cuadro  

helminto lógico de T .  maur  i tan i c a . Unicamente Spaul igodon p a r a -  

tec t ipenis  resu l tó  ausente  de este biotopo en el c u a l ,  P a r a p h a r y n 

godon ech inatus  se e r ig e  como especie dominante ,  rep ar t ié n d o se  

el resto de helmintos entre  t r i v i a l e s  y a c c id e n ta le s .  Hay ¡>uc* 

s e ñ a la r  el hecho de que el Cestodo Nematotaenia  ta re n to la e  solo 

a lc a n z a ,  en esta á r e a ,  la c a te g o r ía  de a c c id e n t a l ,  m ien t ras  

que en las demás zonas es una especie a b u n d a n te .  Por o t ra  

p a r t e ,  P ara p h aryn g o d o n  s p . y Dip lopy I idium nol ler? ( I a r v a e ) 

represen tan  ún icas  c i tas  en toda el á re a  de muestreo.

Tanto  en el c u l t i v o  de r e g a d ío  como en las  

m a r ja le s ,  ambas zonas húmedas,  se han encontrado las dos ú n i -
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PLAYA 
(n = 60)

MARJAL 
(n = 49)

CULTIVO 
(n = 85)

BOSQUE 
(n = 70)

TREMATODA
Pj¿ajgJjyich¿6 mnhjJkchm □ □
SariAinotruzma incapervbe. a □

CESTODA
Nemcdjstaerúa innento&ie. ■ □ □ ■

BipJhpytidÁim  notíe/u, (£cwva&) □

NEMATODA
Sk/LjdLuvxlcn m alcom í □ □
SkAjaíUjwcfari -ó/?. a □ □

Spoutigcxkn auz¿enA¿6 a a
SpaLLÍLgccbn. panaíectíperiíó a
PanaphaAyngodcn (ÍuM o¿lu> a □

PaAaphanyrigodari edünatnA ■ ■ ■ ■
PawphciAyrigodcn ¿p. a
AcuarUa ¿p. (Jkimxie.) a a a

Tabla 25 .-  Abundancias rela t ivas  de las especies helmintianas de
Tarentola mauritanica en las diferentes áreas prospectadas.
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cas especies de Digénidos que e n t ra n  a fo rm ar  p a r t e  de la  h e l -  

m lnto fauna  de T .  m a u r i t a n i c a . P la g io rc h is  mentu la tum es,  en 

las dos á r e a s ,  un Trematodo a c c id e n t a l ,  m ien t ras  que Sonsinotre-  

ma tacapense aumenta  su f rec uenc ia  en la zona de m a r ja l  (8,16%)

Cur iosamente es en las dos á rea s  antes mencio

n adas  donde el Cestodo Nematotaenia  ta rento l  ae , especie a b u n d a n 

te tan to  en la  zona de p l a y a  como en la  de bosque, presenta  

un e s p e c ta c u la r  descenso en su f recuenc ia  de p a r a s i  t a c ió n , l le 

gando a co n s t i tu i rs e  como especie a c c id e n t a l .

Solamente dos especies,  N. ta ren to l  ae y P.  ech i 

natus  están presentes en los cuatro  biotopos. Respecto de la 

p r im e r a ,  ya  hemos comentado en el p á r r a f o  a n t e r io r  su f re cuen

c ia  en las  d is t in ta s  á r e a s .  Por lo que a ta ñ e  al  Nematodo, p r e 

senta una f re cu en c ia  b a s ta n te  uniforme en las c u a t ro  á rea s  pros

pe c tad a s ,  en tres de las cuales  se e r ig e  como especie dominante ,  

siendo s u p e ra d a  solamente por N. ta rento l  ae en la  zona de bos

que .

5 . 2 . 2 . -  EN RELACION AL RESTO DE LÁ PENINSULA IBERICA Y AL 

NORTE DE AFRICA

En este a p a r t a d o  tomamos en conjunto  los datos  

obtenidos en las cu a t ro  á re a s  p rospectadas ,  g lo b a l  izando asf  

las he lm in to faunas  de los d is t in tos  hospedadores en el conjunto  

de la reg ión del levan te  esp añ o l .  A p a r t i r  de e l lo  se puede  

r e a l i z a r  el a n á l i s i s  zoogeográf  ico comparado de esta  región de 

la  Pen ín s u la  Ib é r ic a  con el resto de la misma y el nor te  de 

A f r i c a ,  como á re a s  g e ográ f ica s  más a f in e s .

La comparación e s t r ic ta  de los cuadros he lmin

to faunís t icos  de La cer ta  lep i da en la  región l e v a n t i n a  y en el 

resto de la Pen ín s u la  y norte  de A f r i c a ,  no es muy procedente
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dado el escaso número de e jemplares  que hemos podido d isecc io -  

n a r .  Debido a este hecho, el cuadro  v e rm id ia n o  c u a n t i t a t i v o

conocido h asta  la fecha es mayor que el presentado en el a c tua l  

estu d io .  Sin embargo,  cabe s e ñ a la r  desde un punto de v is ta

c u a l i t a t i v o  que las dos especies h a l l a d a s  por nosotros en este  

hospedador ,  no ha b fa n  sido c i ta d a s  hasta  el momento en el mis

mo, ni en el resto de I b e r i a ,  ni en A f r ic a  del nor te .

Como ya  se ha puesto de m ani f ies to  en el a p a r 

tado 5 . 1 . 2 . 2 . ,  no hemos h a l la d o  dato  b ib l io g r á f i c o  a lg uno  acerca  

de estudios hé lmintológicos re a l i z a d o s  sobre Podare is  h is p á n ic a  

en la  reg ión a f r i c a n a  del M ag re b ,  por lo que la comparación

p re te n d id a  re s u l ta  imposib le .

Sin embargo,  la l a g a r t i j a  h is p án ic a  sf  que 

ha sido obje to  de invest igac iones  he lmfnt icas  en nuest ro  p a fs ,  

aunque n u n c a ,  hasta  la fe ch a ,  en la  región l e v a n t i n a .  La compa

rac ión  del espectro he lm into faunfs t ico  ya conocido (v e r  a p a r t a d o

5 . 1 . 1 . 2 . )  con el detectado en nuest ra  zona de estudio  pone de 

m an if ies to ,  en p r im er  l u g a r ,  un l igero  e n r iq uec im ie n to  de la

f a u n a  h e lm ín t ic a ,  habiéndose detectado a lg u n a s  especies no r e f l e 

j a d a s  con a n t e r i o r i d a d ; ta les  son: Sonsi notrema tacapense y

Pleurogenoides s p . a f f . medians  en lo que a Tremátodos se r e f i e 

re  y Spaul i godon p a r a t e c t i p e n i s , Spaul ígodon s p . a f f . s a x i c o la e , 

P a ra p h a ry n g o d o n  e c h i n a t u s , A c u a r ia  sp .  ( I a r v a e ) y Nematoda  

gen s p . ,  por lo que respecta  a los Nematodos.

Por el c o n t r a r io ,  tres especies de Cestodos,

Dip lopy I idium aca n th o te t ra  ( I a r v a e ) , Joyeuxiet  Ia p a s q u a le i  ( I a r 

v a e ) y Oochor ist ica  t u b e r c u l a t a , una de Trematodo,  P l a g i o r c h is 

mentu latum y una de Nematodo P hys a lo p te ra  a b b r e v i a t a , han  

sido s e ñ a la d a s  con a n t e r io r i d a d  y no se han detectado en la  

región l e v a n t i n a .

El cuadro  v e rm id ia no  presentado por la l a g a r t i j a
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c o l i l a r g a ,  Psammodromus a lg i r u s  hasta  la  fe ch a ,  r e s u l t a b a  po

b re ,  compuesto únicamente por dos especies detectadas  en A f r ic a  

del Norte.  T ra s  el estudio  he lmintológ ico de este hospedador  

en la zona de L e vante ,  el cuadro  sigue  siendo escaso, formado  

también por dos ún icas especies,  a unque  cabe mencionar  que  

ambos espectros no son co inc identes .  Asf,  m ient ras  en el norte  

del vecino cont inente  se h a b fa  h a l la d o  Oochor ist ica agam ae y 

Thubunaea  p ú d ica  como especies p a r á s i t a s ,  nuest ras  prospeccio

nes han detectado también la presenc ia  de un Cestodo y un Nema-  

todo, aunque d i fe rentes  a los ya  mencionados: D ip lopyI  ¡dium

a ca n th o te t ra  ( I a r v a e ) y P a ra p h a ryn g o d o n  e c h i n a t u s . Podemos 

pues c o n c lu i r  que las inves t igac iones  l l e v a d a s  a cabo en el 

este ibér ico ,  ap o r ta n  dos nuevas especies al  i n v e n t a r io  h e lm in to -  

fa u n fs t ic o  de Psammodromus a l g i r u s .

Ta l  como ocurre  en la  especie a n t e r io r ,  y según  

queda expuesto en el a p a r t a d o  5 . 1 . 1 . 4 . ,  no cabe la comparación  

de nuestros resu l tados  acerca  de Psammodromus h isp an ic u s  puesto  

que,  hasta  el momento a c tua l  no se h a b fa  r e a l i z a d o  en España  

inves t igación  he lmin to lóg ica  a lg u n a  sobre este S au r io .  El á re a  

n o r te a f r ic a n a  tampoco proporc iona  un punto  de re fe re n c ia  p a r a  

una posib le  comparación ya  que este l a g a r to  no ex is te  en d icha  

región (v e r  a p a r t a d o  5 . 1 . 2 . 4 . )

Según se ha comentado en los a p ar ta d o s  5 . 1 . 1 . 5 .  

y 5 . 1 . 2 . 5 . ,  h asta  el momento presente  y según la b i b l i o g r a f f a  

c o n s u l tad a ,  no ex is ten  datos he lmintológicos acerca  de Acantho-  

dacty  I us e r y t h r u r u s . Por tan to ,  los resu l tados  obtenidos p a r a  

este Lacé r t id o ,  a s f  como p a r a  el a n t e r io r ,  Psammodromus h i s p a n i 

c u s , re su l ta n  nuevos, a n ivel  m u n d ia l .

La sa lamanquesa  común, T arento l  a m a u r i t a n i c a , 

sf ha sido,  qu izá  por su a b u n d a n c ia  y mayor f a c i l i d a d  de c a p 

t u r a ,  un hospedador  b a s ta n te  estud iado  desde el punto de v is ta  

helminto lóg ico,  tan to  en España  como en la zona del M a g re b .



-  417 -

Una p r im e ra  v is ión  g lobal  de los espectros  

vermid ianos  magrebino y del resto de la P en ín s u la  Ib é r ic a  

(a p a r ta d o s  5 . 1 . 2 . 6 .  y 5 . 1 . 1 . 6 . )  en re lac ió n  al  del á r e a  termome-  

d i t e r r á n e a  l e v a n t i n a ,  muestra  un enr iq u ec im ie n to  de la  fa u n a  

he lm ín t ic a  de esta ú l t ima con respecto a las dos zonas a n t e r io r e s .  

Así,  nuestros datos re v e lan  la ex is te n c ia  de 12 especies v e r m i d i a -  

nas en este Geckónido,  m ient ras  que las  s e ñ a la d a s  h as ta  el 

momento en Ib e r ia  son 8 y las n o r te a f r ic a n a s  5.

Pasando a desglosar  y co m p ara r  con más d e t a 

l le  los tres cuadros he lmin to faun ís t icos  mencionados, se observan  

los s igu ientes  hechos. La fa u n a  de Digénidos ta n to  del resto  

de España como de A f r i c a ,  es n u la ;  en la reg ión  l e v a n t in a  se

ha detectado sin embargo,  la  presenc ia  de dos Tremátodos D ige -

néticos,  P la g io rc h is  mentu latum y Sonsinotrema ta c a p e n s e .

En lo que a fecta  a los Cestodos, en el Magreb

únicamente se ha detectado la presenc ia  de Nematotaenia  d i s p a r , 

especie,  por o t ra  p a r t e ,  no detectada  en el este ibér ico  ni  en 

el resto de la P e n ín s u la .  Los estudios l levados  a cabo h a s ta

la a c t u a l i d a d  en España  han mostrado la p re se n c ia  de 4 espe

cies de Cestodos en la  sa lam anquesa  común. Dos de e l l a s ,  Nema

to taen ia  ta rento l  ae y D ip lopy I idi  um nol ler i  ( I a r v a e ) se señ a la n  

también en la  presente  Memoria ,  m ient ras  que o t ras  dos, D ip lo p y -  

I idium a ca n th o te t ra  ( l a r v a e ) y Joyeuxiel  la p a s q u a le i  ( L a rv a e ) , 

no se han encontrado en la  reg ión l e v a n t in a  en este hospedador .

Es en la  Nematodofauna donde el espectro  v e r m i 

d iano  de T a re n to la  m a u r i t a n i c a  de la  reg ión del L e v a n te ,  supera  

ampliamente  los cuadros helmínticos  de las reg iones  c o n t in e n ta 

les p róx im as ,  doblándolos  em ambos casos.  Con respecto a A f r ic a  

del norte ,  cabe o b s e rv a r  únicamente dos especies comunes, Spau-  

I i godon auz iens is  y P ara p h a ryn g o d o n  e c h i n a t u s . En re la c ió n  

al  resto de la Pen ín s u la  son tres las especies comunes con las  

h a l la d a s  en el Levante  h ispano ,  Spaul igodon p a r a t e c t i p e n i s ,
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Spaul i godon a uz iens is  y P ara p h a ryn g o d o n  echi n a t u s . Un úl t imo  

grupo de especies q u e d a r ía  const i tu ido  por a q u é l la s  detectadas  

en nuest ra  zona de estudio  y que no han sido s eñ a la d as  hasta  

la  fecha ni en una ni en o tra  de las á reas  com parab les .  Estas  

especies son las s ig u ien tes :  S kr ja b  i nodon mascoma? n .  s p . ,  S k r j a -  

b i nodon s p . ,  P a ra p h a ryn g o d o n  b u lb o s u s , P a ra p h a ry n g o d o n  s p . ,  

A c u a r ia  sp.  ( I a r v a e ) .

La comparación de los espectros h e lm in to fa u n ís 

ticos de Hemidacty I us tu rc icus  tampoco es pos ib le  dado que ,  

según se ind ica  en los a p ar tad o s  5 . 1 . 1 . 7 .  y 5 . 1 . 2 . 7 . ,  este Geckó

nido no ha sido objeto de estudios p aras i to lóg ico s  ser ios,  hasta  

el momento, ni en Esp a ñ a ,  ni en la  zona m a g r e b in a .  Cabe ú n ic a 

mente s e ñ a la r  que,  a pesar  de los escasos e jemplares  i n v e s t i g a 

dos, los datos obtenidos re s u l ta n  nuevos p a r a  este Geckónido.

Considerando globa lm ente  el cuadro  h e lm in t o fa u -  

níst ico de los Lacér t idos  y Geckónidos del Levante  ib é r ic o ,  cabe  

r e u n i r  el tota l  de especies v e r m id ia n a s  detectadas  en los s i 

guientes grupos:

a )  un p r im er  grupo q u e d a r ía  c onst i tu ido  por especies de proce

dencia  n o r te a f r i c a n a  y que o bien a t ra v é s  del cont inente  a s i á 

t ico,  o bien aprovechando el puente  que const i tuye  el estrecho

de G i b r a l t a r  p rop ic io  al  paso de especies l ig a d a s  en mayor  o 

menor grado  al hombre,  se han asentado en el l eva n te  ibér ico

y qu izá  también en otros puntos de la  P e n ín s u la ,  expandiéndose  

inc luso, ya h a c ia  la  cuenca m e d i te r rá n e a  e u ro p ea ,  ya  h a c ia  

el nor te  del v ie jo  co n t in e n te .  Estas especies son las s ig u ie n tes :  

Sonsinotrema ta c ap e n s e , Oochor ist ica  agam ae ,  Spaul i godon a u z ie n 

s i s , Para p h aryn g o d o n  e c h i n a t u s , P ara p h a ryn g o d o n  b u lb o s u s .

b) P lag io rc n is  m e n tu la tu m , Pleurogenoides s p . a f f . m e d ia n s ,

Nematotaenia ta rento l  a e , Dip lopy I idium nól ler  i ( l a r v a e ) , S k r ja b  i -  

nodon medinae y Spaul ¡godon s p . a f f .  s a x ic o la e ,  conforman una
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segunda ca te g o r ía  de helmintos con un p ro b a b le  or igen europeo  

y que,  un idas  a sus hospedadores pudieron s u f r i r  un g r a d u a l  

desplazamiento  ha c ia  el sur  hasta  c o n s t i tu i r  poblaciones estab les  

en la Pen ínsu la  I b é r i c a ,  no a lc a n z a n d o  el vecino cont inente  

a f r i c a n o .

Algunas de estas especies l im i ta n  mayormente  

su corología  a la cuenca medi t e r r á n e a , ta les  son por e jemplo ,  

DiplopyI  idium nol ler? ( I a r v a e ) o Nematotaenia  t a r e n t o l a e , mien

t ra s  que otras  parecén proceder  del centro y norte  de Euro p a .

c) otro conjunto de helmintos está formado por una ser ie  de 

especies detectadas hasta  el presente  ún icamente en España  y 

que por tan to  hay  que c o n s id e ra r  momentáneamente como endémi

cas de la  Pen ín su la  I b é r i c a .  Bajo este encuadre  corológico se 

a g r u p a n  S kr ja b  i nodon s p . ,  S k r ja b  i nodon mascomai n .  s p . ,  Spau-  

I i godon p a r a t e c t i p e n i s , P a ra p h a ryn g o d o n  psammodromi y P a r a p h a 

ryngodon s p ..

d)  un últ imo grupo im pl ica  a un p a r  de especies {D ip lopy  I idium  

a ca n th o te t ra  ( I a r v a e ) y Mesocestoides sp.  ( I a r v a e ) que se pue

den c a t a lo g a r  de cosmopoli tas ya que su coro logía  a b a r c a  muy 

amplios l ímites  de la  región p a l e á r t i c a ,  a lc a n z a n d o  incluso o t ras  

regiones b io g e o g r á f ic a s .

Hay que hacer  por úl t imo una considerac ión  

f i n a l  acerca de las especies A c u a r ia  sp .  ( l a r v a e ) ,  SpirunrJci  

gen.  sp.  ( l a r v a e ) y Nematoda gen .  s p . de las que,  ev identemen

te,  nada  se puede a v e n t u r a r  al respecto de su pos ib le  c o ro lo g ía .

Este ag ru p am ie n to  de he lm in to fa unas  c o n f lu y e n -  

tes en España  v iene  a c o in c id i r  con la d iv e r s id a d  de formas  

de Repti les que pueb lan  la  P en ínsu la  Ib é r ic a  y que,  según que

dó expuesto en el c a p í tu lo  de In t roducc ión ,  y de acuerdo con 

MERTENS & MULLER(1940) queda  c o n s t i tu id a  por v a r i a s  formas
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herpeto lóg icas  concurrentes ,  a sab er :  formas medi te r rá n e o -o c c id e n -  

t a le s ,  formas n o r t e a f r i c a n a s ,  especies centroeuropeas y o t ra s  

endémicas p ro p ia s ,  fa v o re c id as  por la s i tuac ión  g e o g rá f ic a  pecu

l i a r  de nuestro  p a fs .



C a p ítu lo  sex to

CONSIDERACIONES ECOLOGICAS
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6 . -  CONSIDERACIONES ECOLOGICAS

Este c a p í t u lo  pre tende  poner de mani f ies to  la  

in f lu e n c ia  que puedan tener  los d i fe ren tes  factores  ecológicos  

sobre las he lmin to faunas  de los hospedadores . De un modo gene

r a l ,  cabe a g r u p a r  estos factores en dos conjuntos: aquel los  que  

son dependientes del hospedador ,  básicamente  sexo, edad y t ipo  

de a l imentac ión y aquel los  otros independientes  del mismo, que  

son todos los que conforman un á r e a  geo g rá f ica  de te rm in a d a

(g eom orfo log ía , m icroc l im a,  f l o r a . . . )

En la presente  Memoria y al no poder a b a r c a r

por su excesiva  c o m ple j idad ,  el estudio  conjunto de ambos t ipos

de fac tores ,  nos hemos decantado por el segundo aspecto,  esto 

es,  por el estudio  de los factores independientes  del hospedador ,  

que puedan o no tener una de te rm ina da  in f lu e n c ia  sobre su h e l -  

m¡ n t o f a u n a .

Así ,  en el segundo a p a r t a d o  se procederá  a 

un a n á l i s is  de. las hel mi n tofaunas  de las d i fe ren tes  á reas  p a r a  

p a s a r ,  en un te rcer  punto ,  a d iscu t i r -  y c om parar  g loba lm ente

los cuadros  he lmintofaun íst icos de las d is t in ta s  zonas del piso  

termomediterráneo entre  s í  y con las t i e r r a s  cont inen ta les  p r ó x i 

mas .

De c u a l q u i e r  modo, y por no d e j a r  completamen

te al margen los factores que sí  dependen del hospedador ,  hemos 

procedido en un p r im er  a p a r t a d o ,  a r e a l i z a r  una b reve  com para 

ción de la  p a r a s i ta c ió n  s u f r id a  por los d is t in tos  hospedadores,  

según su sexo.

6 . 1 . -  BREVE ANALISIS DE LA PARASITACION DE LOS HOSPEDADORES 

CON RESPECTO AL SEXO
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A este efecto hemos procedido a la r e a l i z a c ió n  

de unas ta b la s  simples,  una por cada  hospedador ,  en las  que

se d e ta l l a n  el número de machos y hembras p a ra s i ta d o s  por

las d i fe rentes  especies que componen sus respectivos espectros  

he lm in to faun ís t ícos ,  y la f rec uenc ia  de in fe s tac ión ,  a s f  como 

el cómputo total  por hospedador .  No hemos tenido en cuenta  aque

l los Lacért idos y Geckónidos de Jos que no se ha examinado  

un número s u f ic ien te  de hospedadores ( La ce r ta  lep id a  y Hemidac-  

ty Iu s  t u r c ic u s ) ,  asf  como aque l los  otros en los que la frecuenc ia  

de p a ra s i ta c ió n  por las d i fe ren tes  especies de helmintos ha sido  

tan  b a j a  que pudiese  d a r  l u g a r  a unos resu l tados  ehgañosos,  

desv i r tuados  por ta l  motivo ( Psammodromus a l g i r u s  y Psammodro-  

mus h is p a n ic u s ) . En el resto de hospedadores ( Podare is  h i s p á n i 

ca , Acanthodacty  I us e ry  th r u r u s  y T a re n to la  maur i  t a n i c a ) las  

ta b la s  d e t a l l a n  la  in festac ión  por p a r t e  de todas y cada  una

de las especies v e r m id ia n a s ,  en re la c ión  al  sexo,  aunque solo

se han tenido en cuenta  p a r a  el a n á l i s is  es tad ís t ic o  p e r t in e n te ,  

a lg u n a s  de a q u e l la s  en que la f rec u en c ia  de infestac ión supera  

el 4 %, v a lo r  por debajo  del cual  hemos considerado a n te r io rm e n 

te que los helmintos d e b ían  ser tenidos como a c c id e n ta le s .  Las  

especies objeto de a n á l i s i s  es tad ís t ic o  (y que s e r v i r á n  p ro b a b le 

mente como ejemplo del comportamiento h a b i t u a l  del resto) han  

sido señ a la d as  en la t a b l a  mediante  el símbolo *  . El a n á l i s is  

estad ís t ico  empleado ha sido el test de j i 2, que somete a t r a t a 

miento la  t a b l a  de cont ingenc ia  de las v a r i a b l e s  sexo y p a r a s i 

tac ión ( v e r  t a b la s  26, 27 y 2 8 ) .

La t a b l a  26,  cor respondiente  a Podare is  h i s p á n i 

ca , muestra que ,  en el cómputo t o t a l ,  y p a r a  n=318 casos e x a m i -
2

nados, el v a l o r  de j i  = 0 ,230445 cae por  deba jo  del v a lo r  consi 

derado c r í t ic o  (3 ,841 )  p a r a  un n ive l  de s ig n i f ic a c ió n  del 95% 

y un grado de l i b e r t a d .  Los va lo res  p a r c ia le s  estudiados  p a r a  

Skr jab inodon medinae y Spaul igodon s p . a f f . s ax ic o la e  ponen 

de m an i f ies to ,  en el p r im er  caso, un v a l o r  de j i ^ =  0,00046,  por  

tan to ,  no s ig n i f ic a t i v o  a un nivel  del 95 % y 1 g rad o  de l í b e r -
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MACHOS (n = 166) HEMBRAS (ri = 152)
Numero de 

ejemplares 
parasitados

Frecuen
cia

(?)

Número de 
ejemplares 

parasitados

Frecuen
c ia

(?)

Sorváncáruema tacaperióe 5 3,01 4 2,63

PleuAogencúdzA ¿p. mecLlanó 1 0,60 - -

SkA-jaJUnodai medinae. * 69 41,56 63 41,44

S pauíigodai panatedUperÚA - - 2 1,32

Spcajügcxkn ¿p, a ff*  m xlcdkjue. * 14 8,43 4 • 2,63

PaAüphcwyngodori edána inó 9 5,42 1 0,66

Aojarán, ¿p, (Jkuuxuz) 3 1,80 4 2,63

N&WODA geru ¿p. 1 0,60 - -

TOTAL 94 56,62 82 53,95

T a b l a  2 6 . -  R e p a r t o  de  l a s  e s p e c i e s  p a r á s i t a s  de  P o d a r e i s  h i s p á n i c a  
s e g ú n  e l  s e x o  d e l  h o s p e d a d o r .

MACHOS (n = 30) HEMBRAS (n = 32)

Numero de 
ejemplares 
parasitados

Frecuen
cia

(%)

Número de 
ejemplares 

parasitados

Secuen
c ia

(?)

C hduyá^tica  agamao * 13 43,33 12 37,5

SPIÍW 1M  geru ¿p. 2 6,67 - -

TOTAL 14 46,67 12 37.5

T a b l a  2 7 . -  R e p a r t o  de  l a s  e s p e c i e s  p a r á s i t a s  d e  A c a n t h o d a c t y l u s  
e r y t h r u r u s ,  s e g ú n  e l  s e x o  d e l  h o s p e d a d o r .
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'

NACHOS (n = 89) HENBRAS (ni = 123)

Número de 
ejemplares 

parasitados

Frecuen
cia

(%)

Número de 
ejemplares 

parasitados

Frecuen
c ia

(%)

pJkigifyvdxUj m sniakdun i 1,12 1 0,81

SorváixDtnma tacapenbe. 2 2,25 3 ■ 2,44

Nonaiotaeráa ianenhdno  * 11 12,36 26 21,13

TlíplDpytidÁ im  n a íl& á  (Jkimxio) 1 1,12 - -

SkAjaJUnadorL maóoomaL 1 1,12 3 2,44

SkAjaJUnocbri ¿p. 4 4,49 7 5,69

SpcuCigodon. ciuzÁjznÚA * 7 7,87 8 6,50

Spautigcdan paAnbejcilperÚA 2 2,25 1 0,81

Pcmaphangngodnri (luM om ó 1 • 1,12 6 4,88

Pamphangngodnn. ec/unaiaó * 50 56,18 69 56,10

PaAapha/uftgcdcn ¿p. 2 2,25 2 1,63

Aojarán, ¿p, (la n ixm ) A 4,49 6 4,88

TOTAL 62 69,66 112 91,07

T a b l a  2 8 . -  R e p a r t o  de  l o s  h e l m i n t o s  p a r á s i t o s  d e  T a r e n t o l a  r o a u r i t a n i c a , 
s e g ú n  e l  s e x o  d e l  h o s p e d a d o r .
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2
ta d ,  y en el segundo caso, j i  = 5,0022 que ,  a un n ive l  del

95 % y 1 grado de l i b e r t a d ,  re s u l ta  l igeram ente  s ig n i f i c a t i v o ,  

aunque  esta s ig n i f ic a c ió n  desaparece al  e l e v a r  el n ive l  al  99%

( v a lo r  c r f t ico  = 6 ,6 3 5 ) .

Todo e l lo  parece i n d i c a r ,  a pesar  de esta pe

queña v a r ia c ió n  mostrada en el caso de Spaul igodon sp .  a f f . 

s a x i c o la e , que no ex is te  d i fe re n c ia  a lg u n a  en la  p a r a s i ta c ió n  

s u f r id a  por los e je m plares  de Podare is  h i s p á n i c a , sean éstos  

machos o hembras.

Pasando a la observación  de la  t a b l a  27 que

presenta  el caso de la l a g a r t i j a  col i r r o j a ,  A canthodacty Ius  e r y -

th r u r u s  (n=62 casos e s t u d ia d o s ) ,  tan to  el a n á l i s i s  tota l  como

el r e a l i z a d o  p a r a  la  única  especie re p re s e n ta t i  v a , el Cestodo

Oochorist ica a g a m a e , ponen de m a n if ies to  que no ex is te  n in g u n a

in f lu e n c ia  del sexo en la  p a r a s i ta c ió n  de este L a c é r t id o .  Asf,
2

p a r a  0 .  agamae el v a l o r  de j i  = 0 ,2189 ha sido muy in f e r i o r

al  v a l o r  c r f t i c o ,  p a r a  un n ivel  de s ig n i f ic a c ió n  del 95 % y 1
2g ra do  de l i b e r t a d .  El computo to tal  muestra  un v a l o r  de j i  = 

0 ,5343,  muy por debajo  también del v a l o r  c r f t ic o  tenido en cuen

ta  ba jo  las mismas condiciones a n te r io re s .

El a n á l i s i s  g lobal  de la p a r a s i ta c ió n  con re s 

pecto al  sexo en el caso de las  n=212 T a ren to la  m a u r i t a n ic a
2

e x a m in a d a s ,  da como resu l ta d o  un v a l o r  de j i  = 16,065 en un

n ive l  de s ig n i f ic a c ió n  del 95 % y p a r a  un g ra d o  de l i b e r t a d .

Esto in d ic a  una impl ica  una in f lu e n c ia  c l a r a  del sexo con res 

pecto a la tasa  de in festac ión p a r a s i t a r i a  que,  según queda

r e f l e ja d o  en la  t a b l a  28, q u e d a r f a  d e s p la z a d a  h a c ia  las hem

b r a s .  Real izados los «mismos a n á l i s i s  p a r c ia le s  en idén t icas  con

dic iones ,  p a r a  tres especies re pres enta t  i vas como son Nematotae-

n ia  t a r e n to la e ,  Spauligodon auz iens is  y P ara p h a ry n g o d o n  e c h i n a -
2

t u s , los va lores  de j i  ca lcu lados  p a r a  las mismas q u ed a ,  sin  

embargo,  por debajo  del v a l o r  c r f t ic o  (3 ,841)  en las condiciones



-  427 -

mencionadas.  Asf,  N. ta r e n to la e  presenta  un v a l o r  de j ¡  = 2,7621
~2 2 S. auz iens is  de j i  = 0,1454  y P.  ech ina tus  de j i  = 0,000141,

es dec i r  que en n in g u n a  de estas tres especies tomadas como

re fe re n c ia  por su mayor  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  se m a n i f ie s ta  que

e x is ta  in f lu e n c ia  a lg u n a  del sexo en sus tasas de infestac ión

v e r m i d i a n a .

La e xp l ic ac ió n  a esta d is im i l i t u d  o b servada  

entre  el a n á l i s i s  g loba l  y los estudios  p a r c ia le s  de los tres

helmintos más in d ic a t iv o s  puede e s ta r  precisamente  en el resto  

de especies con escasa f rec u en c ia  de p a r a s i ta c ió n  y por tanto  

poco f i a b le s  desde el punto  de v is ta  e s tad ís t ic o ,  que d e s e q u i l i 

b ra n  la b a la n z a  h a c ia  el lado de las hembras .  Así ,  cabe obser 

v a r  en la t a b l a  28 el caso de Skr jab inodon mascomai n .  s p . ,  

con una proporción de 1 ¿  / 3  , Skr jab inodon s p . ( 4 / 7 ) ,  P a r a -

pharyngodon bulbosus ( 1 /6 )  o A c u a r ia  sp.  ( I a r v a e ) ( 4 / 6 ) .

Todo lo an te r io rm e n te  expuesto nos l l e v a  a

resum ir  la s i tuac ión  del modo s ig u ie n te :  in f lu e n c ia  n u la  del

sexo en la tasa  de infestac ión p a r a s i t a r i a  de Podare is  h is p a n ic a  

y Acanthodacty Ius  e r y t h r u r u s ; con respecto al  Geckónido T a ren to -  

I a mauri  tan ica hay  que s e ñ a l a r  uña pos ib le  d i f e r e n c ia  en tre  

ambos sexos,  de ta l  forma que las  hembras de esta especie es ta 

r í a n  más p a r a s i t a d a s  que los machos. Sin embargo este r e s u l t a 

do no se ha v is to  re f re n d a d o  por los a n á l i s i s  p a r c ia le s  de las

especies i n d i c a t i v a s ,  por lo que se debe d e ja r  la cuestión en 

suspenso hasta  poder a n a l i z a r  un número su f ic ie n te  de datos

correspondientes a un número de especies todas e l l a s  con una

tasa  de infestac ión c o m p arab le .

6 . 2 . -  ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS HELMINTO-  

FAUNAS DE LAS DISTINTAS AREAS

Este cometido se r e a l i z a r á  fundam enta lm ente
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a n a l i z a n d o  c u a l i t a t i v a m e n t e  las hel mi n to faunas  de los hospedado-  

res ,  p r in c ip a lm e n te  en lo re fe re n te  a la n a t u r a le z a  de los h e l 

mintos.  A tal  f i n ,  separaremos los hospedadores estudiados en 

dos grupos,  según las dos f a m i l i a s  a que pertenecen,  LACERTI -  

DAE y GECKONIDAE.

En el aspecto c u a n t i t a t i v o  se i n t e n t a r á ,  de 

modo somero, com parar  las f recuenc ias  de p a r a s i ta c ió n  de las  

d is t in ta s  especies v e r m id ia n a s  en cada  una de las á re a s  de 

estudio ,  con el f in  de poder  e x t r a e r  a lg u n a s  conclusiones v á l i 

d a s .

6 . 2 . 1 . -  EL AREA DE PLAYA

Cinco han sido las especies de Saur ios e x a m in a 

das en esta zona del piso termomediter ráneo le v a n t in o :  Podare is  

h i s p á n i c a , Psammodromus a l g i r u s , Psammodromus h i s p a n i c u s , 

Acanthodacty  I us e ry  th r u r u s  e n t re  los L acér t id o s ,  y Tarento l  a 

m a u r i t a n ic a  como re p rese n tan te  de los Geckónidos.

6 . 2 . 1 . 1 . -  LACERT I DAE

A p a r t i r  de los n=80 e je m plares  de Podare is  

h is p á n ic a  examinados procedentes de la f r a n j a  a renos a ,  se ha  

detectado, en este hospedador ,  un total  de 6 especies de h e lm in 

tos. Dé e l la s  hay  1 Trematodo t r ihe te roxeno  ( Sonsinotrema t a c a -  

p e nse ) y 5 Nematodos. De entre  estos ú lt imos, 4 son monoxenos 

( Spaul igodon p a r a t e c t i p e n i s , Spaul igodon s p . a f f . s a x ic o la e,  

Skr jab inodon medinae y P ara p h a ryn g o d o n  e c h i n a t u s ) y 1 h e te ro xe -  

no (A c u a r ia  s p . I a r v a e ) , muy posiblemente t r ih e te ro x e n o .

Desde un punto de v is ta  c u a n t i t a t i v o  y según  

se observa en la t a b l a  6, se destaca c la ra m en te  el Nematodo
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monoxeno Skr jab inodon medinae como especie más a b u n d a n te ,  

quedando el resto de especies muy por debajo  del n ive l  de p a r a 

s itac ión a lc a n za d o  por é s ta .

La composición h e lm in to fa u n ís t ic a  de Psammodro

mus a lg i r u s  se reduce e xc lus ivam ente  a una especie v e r m i d i a n a ,  

concretamente el Nematodo monoxeno P a ra p h a ryn g o d o n  ec h in a tu s  

cuya  f recuenc ia  de p a ra s i ta c ió n  ha sido r e la t iv a m e n te  e le v a d a  

(1 3 ,04  %).

En los n=55 e jem plares  examinados de ' Psammo

dromus h ispan icus se ha detectado un tota l  de 2 Cestodos y 

2 Nematodos. Ambos Nematodos ( P ara p h a ry n g o d o n  psammodromi  

y P ara p h a ryn g o d o n  ech i n a t u s ) son monoxenos, m ient ras  que los 

Cestodos ( Oochorist ica agamae y Mesocestoides s p . I a r v a e ) son 

diheteroxeno el pr imero  y t r ihe te roxeno  el segundo de e l los .

C u a n t i ta t iv a m e n te ,  0 .  agamae y P_. ec h in a tu s  

se e q u ip a r a n  en cuanto  a su f rec uenc ia  de  in fe s tac ió n ,  m ie n t r a s  

que las o tras  dos especies re s u l ta n  a cc id e n ta le s .

Acanthodacty  I us e r y t h r u r u s  muestra  un espectro  

he lmin to faunfs t ico  formado por dos especies,  un Cestodo d ih e te ro 

xeno ( Oochorist ica a g a m a e ) y un Nematodo presumib lemente  d i h e -  

tenoxeno tam bién ,  S p i r u r id a  gen.  s p . ( l a r v a e ) . 0 .  agamae se

destaca como especie más a b u n d a n te  y casi única  de este hospe

d ador  puesto que S p i r u r id a  gen.  s p . ( I a r v a e ) es,  con toda p ro 

b a b i l i d a d ,  una especie a c c id e n t a l .

6 . 2 . 1 . 2 . -  GECKON I DAE

Se ha exam inado en esta á r e a  un total  de n=60 

e jem plares  de T a ren to la  m a u r i t a n ic a  que han mostrado un c u ad ro  

ve rm id ia n o  conformado por 4 especies: 1 Cestodo y 3 Nematodos.
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El Cestodo, Nematotaenia t a r e n t o l a e , re s u l ta  ser ,  posib lemente ,  

una especie d ih e t e r o x e n a . Los tres Nematodos ( SKrjabi  nodon s p . ,  

Spaul igodon p a r a t e c t ip e n is  y P ara p h a ryn g o d o n  e c h i n a t u s ) son 

especies monoxenas.

C u a n t i ta t iv a m e n te ,  según se a p r e c ia  en la t a 

b la  15 se destaca como especie dominante P a ra p h a ryn g o d o n  echL-  

n a t u s , s ig u iéndo le  en tasa  de infestac ión Nematotaenia  ta r e n to 

l a e . Las otras  especies son cons ideradas  como especies t r i v i a l e s .

6 . 2 . 2 . -  LAS MARJALES LITORALES'

Solo dos especies de saur ios  son pobladores  

h a b i tu a le s  de estas zonas húmedas,  Podare is  h is p á n ic a  y T a r e n -  

tola  m a u r i t a n i c a .

6 . 2 . 2 . 1 . -  LACERTIDAE

Los n=42 e jem plares  d e . Podare is  h is p á n ic a  es tu 

d iados ,  muestran un cuadro  verm id ia ñ o  sumamente pobre ,  const i 

tu ido  exc lus ivam ente  por dos especies,  ambas Nematodos monoxe-  

nos, Skr jab inodon medinae  y Spaul igodon s p . a f f . s a x i c o la e . 

C u a n t i ta t iv a m e n te ,  S.  m e d in a e , al  igua l  que o c u r r fa  en la zona  

de p l a y a ,  se muestra como la especie de mayor  a b u n d a n c ia ,  

quedando Spaul i godon s p . a f f . sax ic o la e  como una especie t r i v i a l .

6 . 2 . 2 . 2 . -  GECKON I DAE

La hel m in to fa una  de la  s a lam anq uesa  común,  

T a re n to la  maur i  t a n i c a , queda co n s t i tu id a  por:  2 Digénidos t r i h e -

teroxenos ( Sonsinotrema tacapense y P la g io rc h is  m e n tu la tu m ) , 

1 Cestodo d iheteroxeno ( Nematotaenia  t a r e n t o l a e ) , 1 Nematodo
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presumib lemente  t r ihe teroxeno  (A c u a r ia  s p . I a r v a e ) y 2 Nemato

dos Oxyúr idos  monoxenos ( P a ra p h a ryn g o d o n  ech ina tus  y P a r a p h a 

ryngodon b u lb o s u s ) .

De todos estos he lmintos,  v u e lv e  a destacarse

Para p h a ryn g o d o n  ech ina tus  como la  especie con más a l t o  porcen

ta je  de p a r a s i t a c i ó n .  Como especies subdominantes p o d r ía n  c i t a r 

se Sonsinotrema tacapense y A c u a r ia  sp . ( l a r v a e ) .

6 . 2 . 3 . -  EL CULTIVO DE REGADIO

Al igua l  que en el á re a  a n t e r io r ,  solo dos 

especies de Rept i les  Saurios han sido invest igados  h e lm in to ló g ic a -  

mente,  Podare is  h ispan ica y T a re n to la  maur? tan i c a .

6 . 2 . 3 . 1 . -  LACERT I DAE

Podare is  h is p á n ic a  ha mostrado, en este á r e a ,

una hel m in to fauna  compuesta por tres- especies heteroxenas y 

dos monoxenas.  Todas las heteroxenas son t r ih e te ro xe n a s  ( Sonsi

notrema ta c a p e n s e , Pleurogenoides s p . a f f . medians  y A c u a r ia

s p . I a r v a e ) . Las dos monoxenas corresponden a dos presumib les  

ageohelm in tos , Skr jab inodon medinae  y Spaul igodon sp .  a f f . s a x i 

c o la e .

Como en las dos á rea s  a n te r io re s ,  S kr jab inodon  

medi nae ha mostrado el mayor índ ice  de p a r a s i t a c i ó n ,  seguido  

de Sonsi notrema tacapense y Spau I i godon sp.  a f f . s a x i c o la e .

6 . 2 . 3 . 2 . -  GECKON I DAE

Los n=85 e jem plares  de T a ren to la  m a u r i t a n ic a
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examinados han proporcionado la mayor r iq u e z a  h e lm in t o f a u n ís t i -  

ca de todas las áreas  y hospedadores es tud iados .  Esta h e lm in to -  

fa u n a  cuyo total  es de 11 especies ,  está r e p a r t i d a  del s ig u ie n te  

modo: 5 helmintos heteroxenos y 6 monoxenos. De los 5 pr im eros ,  

hay 2 Digénidos ( Sonsinotrema tacapense y P la g io rc h is  m e n tu la -  

tum ) y 1 Nematodo ( A c u a r ia  s p . I a r v a e ) t r ihe teroxenos  y 2 Cesto-  

dos di heteroxenos ( Nematotaenia  ta re n to la e  y Dip lopy I idium n o l le -  

r? I a r v a e ) . Las 6 especies monoxenas ( Skr jab inodon mascoma?, 

Skr jab inodon s p . ,  Spaul i godon a u z i e n s i s , P ara p h a ry n g o d o n  e c h i -  

n a t u s , Parap h aryn g o d o n  bulbosus y P ara p h a ryn g o d o n  s p . )  cor res 

ponden a Nematodos posibles  ageohe lm in tos .

Desde el punto de v is ta  c u a n t i t a t i v o ,  de nuevo  

se destaca en a b u n d a n c ia  P ara p h a ryn g o d o n  e c h i n a t u s , a p a r e c ie n 

do después Spaul igodon a u z i e n s i s . El resto de helmintos queda  

ba s ta n te  por debajo  de los l ímites de in festac ión  a lca nzados  

por la p r im e ra  especie.

6 . 2 . 4 . -  EL AREA DE BOSQUE

En esta zona del píso termomedi te r rán eo  l e v a n 

t ino  se a g l u t i n a n  de nuevo la p rá c t ic a  t o t a l id a d  de los hospeda

dores es tud iados ,  incluso dos de e l los ,  cap tu rad o s  únicamente  

en este á r e a ,  aunque bien es c ie r to  que en número tan escaso

que no permite  comparación a lg u n a  ( Lace r ta  lep id a  y Hemidacty -

Ius t u r c ic u s ) .  Por o tra  p a r t e ,  la  l a g a r t i j a  c o l i r r o j a  no está  

presente  en este biotopo.

6 . 2 . 4 . 1 . -  LACERTIDAE

Por lo que respecta  a La cer ta  l e p i d a , y según  

hemos apuntado  en las l íneas  precedentes,  no vamos a hacer  

comentario bioecológico a lg u n o ,  pues únicamente se han e x a m in a 
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do 3 e jemplares  de este hospedador .

La l a g a r t i j a  común, Podare is  h i s p á n i c a , mues

t r a  un espectro verm id ian o  conformado por 3 Nematodos monoxe-  

nos ( Skr jab inodon m e d in a e , Spaul i godon p a r a t e c t ip e n is  y Spaul i -  

godon s p . a f f . s a x i c o la e ) y otro Nematodo del que no se puede  

a v e n t u r a r  su modelo de c ic lo  e vo lu t iv o  dado que no se ha podido  

l l e g a r  a su total  id e n t i f ica c ió n  (Nematoda gen.  s p . ) .

C u a n t i ta t iv a m e n te ,  Skr jab inodon medinae  se 

m a n i f ie s ta ,  cómo en todos los casos a n te r io re s ,  como la  especie  

de mayor a b u n d a n c ia ,  segu ida  muy de lejos por las o t ras  3 

especies que a lc a n z a n  s im i la r e s ,  aunque escasos, porcenta jes  

de p a r a s i t a c ió n .

Psammodromus a lg i r u s  s igue mostrando un espec

tro he lmintofaunfs t ico  escaso, que comporta solamente dos espe

cies v e r m id ia n a s ,  un Cestodo q u izás  d ihe te roxeno ,  Dip lopy  I idium  

a ca n th o te t ra  ( l a r y a e ) y un Nematodo monoxeno, P a ra p h a ryn g o d o n  

e c h in a t u s . El Cestodo es una especie a c c id e n t a l ,  m ien t ras  que  

el Oxyúr ido  a lc a n z a  una f rec uenc ia  de p a r a s i ta c ió n  del 10 %.

Psammodromus h is pan icus  por su p a r t e ,  ha  

re su l ta do  en esta á r e a  totalmente indemne a c u a l q u i e r  t ipo  de 

p a ra s i  t a c ió n .

6 . 2 . 4 . 2 . -  GECKONIDAE

No cabe hacer  n in g ú n  comentar io  en lo que  

concierne a la sa lam anquesa  ro s a d a ,  Hemidacty I us t u r c i c u s , 

ya  que han sido solamente 3 los e jemplares  examinados y este  

escaso número no permite  un a n á l i s is  ser io  de los datos o b te n i 

dos.
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La v e rm i fa u n a  de las n=70 T a re n to la  m a u r i t á n i 

ca e s tu d ia d a s ,  ha perm it ido  el estab lec imiento  de su espectro

he lmínt ico que ha quedado como s igue: 1 Nematodo t r ihe te roxeno

(A c u a r ia  s p . I a r v a e ) , i Cestodo d inete roxeno ( Nematotaenia t a r e n -  

tol a e ) y 4 Nematodos monoxenos ( P ara p h a ry n g o d o n  e c h i n a t u s , 

Spaul igodon a u z ie n s is , S kr jab inodon mascomai n .  s p . y S k r ja b in o 

don s p , ) .

Rompiendo un poco la  tónica genera l  seguida

en las tres á reas  a n te r io re s ,  y desde un punto  de v is ta  c u a n t i 

t a t i v o ,  hay qué s e ñ a la r  que en esta zona no es P a r a p h a r y n g o 

don echinatus  la especie más a b u n d a n te ,  sino que lo es Nemato

ta e n ia  t a r e n t o l a e . Spaul igodon au z ien s is  y A c u a r ia  sp.  ( I a r v a e )

forman un pequeño grupo de especies t r i v i a l e s ,  p a r a  d e j a r  a

las dos especies del género Skr jab inodon  como a c c id e n ta le s .

6 . 2 . 5 . -  EL AREA URBANA

En esta zona ,  cuyo somero estudio  está p l a n t e a 

do únicamente como el conocimiento de la p o s ib i l i d a d  de que  

el elemento a ntróp ico  pueda o no tener  un c ie r to  efecto sobre  

la hel mi n to fauna  de estos Rept i les ,  encontramos e x c lu s iv a m e n te ,  

las dos especies más antropóf  i l as ,  Podare is  h is p á n ic a  y T a re n to 

la mauri  t a n i c a .

6 . 2 . 5 . 1 . -  LACERT I DAE

En Podare is  h is p á n ic a  el espectro v e rm id ia n o

de esta zona per idoméstica  está compuesto por 4 especies de 

Nematodos, una de e l l a s  t r ih e te ro x e n a  (A c u a r ia  s p . I a r v a e ) y 

el resto ( Skr jab inodon m e d in a e , Spaul i godon s p . a f f . saxicol  ae  

y Para p h a ryn g o d o n  e c h i n a t u s ) , monoxenas.
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6 . 2 . 5 . 2 . -  GECKON I DAE

Por lo que a fecta  a Ta re n to la  maur? t a n i c a , 

solo dos especies componen su cuadro  he lmínt ico ,  ambos helmintos  

monoxenos, P a ra p h a ry n g o d o n  ech ina tus  y P a ra p h a ryn g o d o n  b u lb o -  

sus.

6 . 3 . -  ANALISIS ECOLOGICO COMPARADO GLOBAL DE LAS HELMINTO-  

FAUNAS

Al p l a n t e a r  la  presente  Tesis Doctoral  y t ra s

un p r im er  y p r i o r i t a r i o  ob je t ivo  cual  ha sido el conocimiento  

de las he lmintofaunas  de los Lacér t idos  y Geckónidos que h a b i 

tan el piso termomedi te r rán eo  del lev an te  ibér ico ,  un segundo  

punto d e r iv a d o  del p r im ero  y de g ra n  im por tanc ia  eco lóg ica ,

surge al  p l a n t e a r  el pos ib le  efecto que las d i fe ren tes  á re a s

en que se ha d iv id id o  la zona de estudio  y que t ienen unas  

c a ra c te r ís t i c a s  b io lóg icas  p r o p ia s ,  puedan tener  sobre los espec

tros vermid ianos  de los d is t in tos  hospedadores e s tud iados .

A este cometido se dedica  el p r im e r  s u b a p a r t a -  

do que vamos a comenzar a continuación  y del cual  se d e r iv a  

la  segunda p a r t e  del a p a r t a d o ,  que comporta la comparación  

global  de las he lm in to faunas  con el resto de la P en ín s u la  I b é r i 

ca y el norte de A f r i c a .

6 .3 .1  . -  ENTRE LAS DISTINTAS AREAS DEL PISO TERMOMEDITERRA-  

NEO LEVANTINO

De acuerdo con todos los datos expuestos a n te 

r io rm ente ,  correspondientes a Podare is  h is p á n ic a ,  Psammodromus 

a l g i r u s , Psammodromus h is p a n ic u s ,  Acanthodacty  I us e ry  t h r u r u s

y T a re n to la  maur i  tan i c a , el espectro he. lmintofaunís t ico g loba l
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del á rea  de p l a y a  queda const i tu ido  por un total  de 12 especies:  

1 de Trematodo, 3 de Cestodos y 8 de Nematodos. Dependiendo  

de la n a tu r a le z a  b io lóg ica  de d ichas  especies,  podemos desg losar  

el cuadro  v e rm id iano  de la s ig u ie n te  forma: 6 especies he te roxe 

nas (3 t r ihe te roxena s  y 3 d ih e te ro x e n a s ) y o tras  ta n tas  especies  

monoxenas, todas e l la s  presumiblemente  correspondientes a a geo-  

helmintos.

En las m a r ja le s  l i to ra le s  y correspondiendo  

únicamente a Podare is  h is p á n ic a  y T a re n to la  maur i  tan i c a , el 

conjunto de especies v e rm id ia n a s  a lc a n z a  un tota l  de 8 ( 2 T r e 

mátodos, 1 Cestodo y 5 Nematodos) que desde el punto de v is ta  

biológico podemos a g r u p a r  asf :  4 especies heteroxenas (3 t r i h e t e 

roxenas y 1 d ih e t e ro x e n a ) y 4 monoxenas.

A pesar  de ser también Podare is  h ispan  ica  

y Tarento l  a m a u r i t a n ic a  las especies hospedadoras que pu e b lan  

el á re a  de c u l t i v o ,  el cuadro  he lmínt ico de este biotopo es el 

que mayor número de especies comporta .  De un total  de 14 de 

e l l a s ,  3 corresponden a Tremátodos Digenéticos,  2 a Cestodos

y las 9 restantes  a Nematodos. Bajo el pr isma del d e s a r ro l lo  

de sus ciclos ev o lu t iv o s ,  estas especies quedan a g r u p a d a s  de 

la  s ig u ien te  m anera :  4 t r ih e te ro x e n a s ,  2 d ihe te roxenas  y 8

monoxenas.

De acuerdo con las ta b la s  6, 9, 12, 18 y 20

y re fe rente  a los hospedadores L ace r ta  l e p i d a , Podare is  h i s p á n i 

ca , Psammodromus a l g i r u s , Psammodromus h i s p a n i c u s , T a r e n t o la  

m a u r i t a n ic a  y Hemidacty I us t u r c i c u s , la composición he lm ín t ic a  

global  del á re a  de bosque queda como s igue:  2 especies de Cesto-

dos y 10 de Nematodos. De este total  de 12 helmintos hay 3 hete 

roxenos (1 t r ihe te roxeno  y 2 di he teroxenos) y 8 monoxenos, no 

pudiendo a v e n t u r a r  nada  acerca  de Nematoda gen.  s p .

En lo que a ta ñ e  al  á r e a  u r b a n a ,  con sus dos
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especies a n t ro p ó f í l a s  Podare is  h is p á n ic a  y T a r e n t o la  m a u r i t a n i 

ca , el espectro he lmin to faunfs t ico  g lobal  es el más ba jo  de los 

estudiados  y queda conformado por un total  dé 5 especies todas  

e l la s  correspondientes a Nematodos monoxenos, excepto u n a ,  Acua

r i a  s p . ( l a r v a e ) que parece ser una especie t r i h e t e r o x e n a .

Nuestra p r i m i t i v a  idea concebida  casi  como 

una hipótesis  de t r a b a jo  en los a lbores  del presente  es tud io ,  

y por tan to ,  a f a l t a  de todos los datos de que disponemos en 

la  a c t u a l i d a d ,  fue p e n s a r ,  por una p a r t e ,  que las á re a s  más 

secas,  como son la zona de p l a y a  y el bosque, d e b er ía n  mostrar  

una care n c ia  casi total  de especies a lg u n a  de cuyas  fases del 

cic lo  v i t a l  dependa necesar iamente  del medio a cu á t ic o ,  ta les  

como la m a y o r ía  de Digénidos h a l la d o s  h a b i tu a lm e n te  como p a r á 

sitos r e p t i l ia n o s  y cuyo p r im e r  hospedador in te r m e d ia r io  es,  

casi siempre,  un Molusco d u lc ea c u íc o la .  Por o t ra  p a r t e ,  no p a r 

tíamos con n in g u n a  ¡dea preconcebida  acerca  de las posib les

d i fe re n c ia s  ex is tentes  e n t re  los cuadros  h e lm in to fa u n ís t ic o s  de 

las d i fe rentes  á reas  ( p l a y a ,  m a r j a l ,  c u l t i v o ,  bosque) ,  aunque  

consideramos ésta una cuestión ecológica in te re s a n te  pensando  

en las d i fe re n c ia s  tanto  de factores  ab iót icos como biót icos  que  

mostraban estas zonas,  y que ya  fueron puestas  de m an if ies to  

en el segundo c a p í t u lo .  Estas d i fe ren c ia s  hacen de las menciona

das f r a n j a s ,  biotopos muy c a ra c te r ís t ic o s  y a este respecto q u i 

zá se pudiese e sp e ra r  a lg u n a  d is im i l i t u d  en las f a u n a s  p a r á s i 

tas de los hospedadores de las mismas.

Ya con el estudio  r e a l i z a d o  y con todos los 

datos en la mano, los resu l tados  muestran unos hechos co in c id e n 

tes en algunos casos con nuest ras  p r i m i t i v a s  ¡deas esbozadas ,

poniendo de m anif ies to  en otras  c i r c u n s t a n c ia s ,  a lgunos  aspectos

sobre los que nada  podíamos p re d e c i r  a p r io r i  .

Por lo que respecta  a los Digénidos p a rá s i to s  

de Repti les ,  helmintos t r ihe teroxenos  con una fase l a r v a r i a  d e p en -
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d ien te  del a g u a ,  se c o n f i rm a ,  e fec t ivam ente ,  la idea de que  

las áreas  de p l a y a  y bosque, donde son casi  inex is tentes  las  

necesar ias  condiciones p a r a  el d e s a r ro l lo  de estos c ic los ,  la  

presenc ia  de estos vermes puede considerarse  p rác t ica m en te  n u l a .  

En efecto,  solamente en una ocasión ha sido h a l la d o  el T re m a to -  

do Digenético Sonsinotrema tacapense a p a r t i r  de un e je m p la r  

de Podareis  h is p á n ic a  del á re a  de p l a y a .  Como ya se ha comen

tado en un a p a r t a d o  a n t e r io r ,  hay  que c o n s id e ra r  el h a l la z g o

de este p la te lm in to  en este á r e a ,  como acc id en ta l  y hay  que

presuponer  que a lg ú n  Insecto c a r a c te r ís t ic o  de las zonas húme

das e in festado con m e ta cerca r ias  de este D igénido,  se h a y a  

desplazado más de lo h a b i t u a l ,  a lc a n z a n d o  la  f r a n j a  co s te ra ,  

donde pudo ser inger ido  por el L a c é r t id o .

Es e fec t ivam ente  en las zonas húmedas donde  

se ha detectado la presenc ia  de las tres especies de Tremátodos  

que se in te g ra n  en el espectro he lm in to faun ís t ico  de los L a c é r t i 

dos y Geckónidos lev a n t in o s ,  Sonsinotrema ta c a p e n s e , P leuroge-  

noides s p . a f f . medians y P la g io rc h is  m e n tu la tu m , re s u l ta n d o ,  

de c u a lq u ie r  modo las dos ú l t im a s ,  especies a c c id en ta le s  y mos

trándose únicamente la p r im e ra  como un he lminto  re la t i v a m e n te

h a b i tu a l  de los Saur ios le v a n t in o s .

Por lo que respecta  a la  comparación de las

d i fe rentes  á reas  del piso te rmomediterráneo,  de hecho no parece  

h a b er  d i fe re n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  entre  e l l a s .  As í ,  se han h a l l a d o  

un total  de 12 especies v e rm id ia n a s  en el á r e a  de p l a y a ,  8 

en las m a r ja les  l i t o r a le s ,  14 en el c u l t i v o  de re g a d ío ,  12 en 

el á re a  de bosque y 5 en el á re a  u r b a n a .

Como puede a p r e c ia r s e ,  las c u a t ro  á re a s  del  

piso termomedi te r rán eo  le v a n t in o  m uestran ,  c u a n t i t a t i v a m e n t e ,  

espectros hel mintofaun íst icos s im i la r e s ,  detectándose en todo 

caso, un l igero  descenso por lo que al  á re a  de m a r ja l  se r e f i e r e .
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Sf que r e s u l t a  no obstante  a p r e c ia b le  un des

censo co ns iderab le  en lo tocante  a la zona u r b a n a ,  en la  que  

solamente se a is la r o n  un to tal  de 5 especies.  Esto parece in d i c a r  

que,  e fect ivamente ,  el elemento antróp ico  e jerce una in f lu e n c ia  

n e g a t iv a  sobre los cuadros verm id ianos  de los hospedadores que

h a b i ta n  dicho entorno u rb a n o .  Una posib le  ex p l ic ac ió n  a esta

c i r c u n s t a n c ia ,  pop lo que a especies heteroxenas se r e f i e r e ,  

res ide  en el hecho de la ev id e n te  reducción de Art rópodos pos i 

bles hospedadores in te rm e d ia r io s ,  que t iene l u g a r  en las c i u d a 

des,  con lo que la v e h ic u lac ió n  de los ciclos evo lu t ivos  de estas  

especies,  queda in te r ru m p id a  en este punto .

Desde un punto  de v is ta  c u a l i t a t i v o ,  no se

v is lu m b ra  una composición he lmfnt ica  muy d i fe re n t e  e n t re  las

d i fe rentes  á reas  de es tud io ,  y las escasas d i fe re n c ia s  o b s e rv a 

das deben ser más bien achacab les  a la b a j fs im a  f re c u en c ia  

de a p a r ic ió n  de a lg u n a s  de las especies,  por un lado ,  y a la 

e spec i f ic idad ,  p a r a s i t a r i a ,  por o tro .  Asf,  por e jemplo,  Mesocestoi-  

des s p . ( I a r v a e ) , P a ra p h a ryn g o d o n  psammodromi o S p i r u r id a

gen.  s p . ,  presentes  únicamente  en el á r e a  de p l a y a ,  han sido

detectadas en una o a lo más dos ocasiones en la  t o t a l i d a d  

del muestreo.  Lo mismo cabe dec i r  p a r a  Pleurogenoides s p . a f f . 

m e d ia n s , Diplopy I idium nol Ier i  ( I a r v a e ) y P a ra p h a ry n g o d o n  sp .

del c u l t ivo  de re g ad fo ,  o Dip lopy I idium a c a n th o te t ra  ( l a r v a e ) 

y Nematoda gen.  s p . . d e l  á r e a  de bosque.

La e s p e c i f ic id a d  p a rá s i  to -h o s p e d a d o r , parece  

m anifes ta rse  c la ram en te  en a lg u n a s  especies,  dando como conse

cuencia  que,  en aquel los  casos en que el hospedador esté p re se n

te en una sola de las á re a s  p rospectadas ,  el he lminto  en cues

tión se h a l l e  asimismo e xc lu s iva m en te  en d icha  á r e a .  Ta l  es 

el caso de Oochorist ica agam ae  que muestra  una g ra n  a f i n i d a d  

por el hospedador A ca nthodacty Ius  e r y t h r u r u s , p rop io  de la f r a n 

j a  costera a renosa .
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Llegados a este punto y con el f in  de o b j e t i v i -  

z a r  en lo posib le  las ideas y resu l tados  que,  de un modo i n t u i 

t ivo  salen a la luz a p a r t i r  del a n á l i s is  sub je t ivo  de los datos 

obtenidos,  pensarnos que s er fa  in te res ante  p ro c esa r ,  a ta l  f i n ,  

dichos datos ,  con la  a y u d a  del a n á l i s is  e s tad ís t ico .

Con este objeto y apoyados en las obras  y 

t ra ta d o s  estad ís t icos de MONTES DEL OLMO & RAMÍREZ DIAZ(1978)  

SOKAL & ROHLF (1969,  1980),  SNEATH & S0KAL(1973) y VIEDMA

(1976 ) ,  abordamos pues el estudio  es tad ís t ico  de los datos reco

g idos .

En concreto nuestro  ob je t ivo  se c en t ra  en el 

estudio  del efecto de una c la s i f i c a c ió n  t r i p l e  e n g e n d rad a  por  

los p a r á s i to s ,  los hospedadores y las á reas  p rospectadas ,  sobre 

la  d is t r ib u c ió n  de los v a lo re s  de a b u n d a n c ia  de los p a r á s i to s .  

La resolución e s tad ís t ic a  de este problema n e c e s i ta r ía  de diseños  

f a c t o r i a le s  de la v a r i a n z a  (ANOVA) y en este caso en concreto,  

de diseños d e s e q u i l ib ra d o s ,  h a b id a  cuenta  del d e s e q u i l ib r io  e x is 

tente  en el diseño de muestreo empleado a causa de la presenc ia  

o ausenc ia  de los d i fe ren tes  hospedadores en las d is t in ta s  á r e a s .  

Desafortunadam ente ,  este t ipo  de diseños desequl ibrados no se 

e n c u e n tra  en la  b i b l i o g r a f í a  a c tu a l  e x is te n te  acerca  de este 

tema. Además, por o t ra  p a r t e ,  el a n á l i s i s  de la v a r i a n z a  está  

concebido p a r a  d is t r ib u c io n e s  que cumplen el r e q u is i to  de s e g u i r  

una d is t r ib u c ió n  no rm a l ,  lo cual  no es p r e v i s i b le  en nuestro  

caso.

Por todo e l lo  nos hemos v is to  ob l igados  a re c h a 

z a r  este in te res an te ,  aunque  imposible p lan te am ien to  y hemos 

procedido a escoger otro t ipo de a n á l i s i s  es tad ís t ico  que,  de 

un modo g lo b a l ,  nos ind icas e  las re lac iones  ex is tentes  entre  

las especies v e r m id ia n a s ,  las especies hospedadoras y las á reas  

p ro s p e c ta d a s .  A este respecto nos decidimos por la elección de 

un a n á l i s i s  C lus te r ,  que si bien no const i tuye  un test de h ipóte 
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s is ,  ta l  y como se p re te n d ía  con la a n t e r io r  p o s i b i l i d a d ,  sí  

l o g ra ,  con una f i a b i l i d a d  s u f ic ie n te ,  el es tab lec imiento  coherente  

de las re lac iones p re te n d id a s .

El a n á l i s i s  C luster  o a n á l i s is  de a g ru p ac ió n  

automática  comporta p r in c ip a lm e n t e  la e laborac ión  de una m a t r i z  

de da tos ,  una m a t r i z  de s im i l i tu d e s  y el dendrogrma que de

esta úl t ima se d e r iv e .

En el p r im e r  paso se construyó una t a b l a  de 

21 f i l a s  por 12 columnas en la cual  las p r im era s  corresponden  

a las especies p a r á s i t a s  y las columnas a los hospedadores y 

sus d is t in ta s  á reas  de lo c a l i z a c ió n ,  re l lenándose  cada  c a s i l l a  

r e s u l ta n te  con los v a lo re s  de f re cuenc ia  r e l a t i v a  presentados  

por aqué l los .

P a ra  el segundo paso, e la bora c ión  de la m a t r i z  

de s im i l i tu d e s ,  ex is ten v a r i a s  p o s ib i l id a d e s ,  a lg u n a s  de las

cua les  se han desechado porque los correspondientes  re su l ta dos  

se v e r ía n  a fectados  por las d i fe re n c ia s  de tamaño muestral  e x is 

tentes .  La p o s ib i l id a d  que se ha considerado más adecuada  ha  

sido el c á lcu lo  de corre lac iones  l inea íes  de PEARSON, prec isam en

te porque se t r a t a  de una medida de s im i l i tu d  que se ve menos 

a fe c tad a  que o tras  por d i fe re n c ia s  en el tamaño m u e s t ra l .  Este  

índe ice ,  da v a lo re s  máximos cuando se comparan dos in v e n ta r io s  

idénticos o perfectamente  proporc iona les  y da v a l o r  cero cuando  

no ex is te  n in g u n a  corre la c ión  en t re  e l lo s .  Este coef ic iente  do 

PEARSON se muestra  pues como muy adecuado ya  que c o n s id e ra re 

mos la id e n t id a d  entre  in v e n ta r io s  cuando se comparen censos

proporc iona les y no necesar iamente  idénticos .

P ara  el ag ru p a m ie n to  de las un idades  técnicas  

operac iona les  ( U . T . O . )  c o n st i tu id as  por los d is t in tos  in v e n t a r io s ,  

es p a r a  lo que hemos u t i l i z a d o  prop iam ente  el modo WPGMA de 

a n á l i s i s  C luster  (SNEATH & SOKAL,1973).
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El procesamiento de todos estos datos ha sido

re a l i z a d o  por medio del o rde nad or  ECLIPSE C/350  de Data Gene

r a l  ex is tente  en el Centro de In form át ica  de la U n iv e rs id a d  de

Va lenc ia  ( C . I . U . V . ) .  Los resu l tados  obtenidos han sido p lasm a 

dos en dos dendrogrmas ( f ig s .  108 y 109) correspondientes ,  el 

primero de el los  a la  re lac ió n  e n tre  columnas y f i l a s  y el segun

do, d e r iv a d o  de la t ransposic ión  de esta p r im era  m a t r i z .  M e d ian 

te la p r im era  operación se t r a t a  de conseguir  p la sm a r  las posi 

bles in f lu e n c ia s  que las d i fe ren tes  á reas  o los hospedadores  

puedan tener sobre las he lm in to faunas  de estos ú l t imos, ob je t ivo

p r i o r i t a r i o  perseguido al  p l a n t e a r  este t ra ta m ien to  es tadfs t ico ,

mientras  que en el segundo caso, l a , transposic ión  de la m a t r i z ,

p e r m i t i r á  v is lu m b r a r  si e x is te  a lg ú n  t ipo de in te r re la c ió n  entre  

las especies de helmintos en re lac ión  a los hospedadores y a

las á reas  de muestreo.

El a n á l i s i s  del p r im e r  dendrogrma ( f i g .  108)

pone de manif ies to  a p r im e r  golpe de v i s t a ,  unos agrupam ientos  

a un n ivel  de s ig n i f ic a c ió n  suf ic ientemente  e le vad o ,  que impl ican  

unas d i fe ren c ia s  c la r a s  e n t re :  -  un p r im e r  grupo (A) que corres

ponde únicamente a Podare is  h ispánica- de todas las á reas  de 

muestreo; -  un segundo grupo  (B) en el que se e n c u e n t ra ,  en 

s o l i t a r io ,  Acanthodacty  I us e r y t h r u r u s ; -  una te rc era  separación  

también monoespecff i c á , p a r a  Psammodromus h ispan ic us  (C) ;  

otro grupo (D) en el que se ju n ta n  las T arentol  a m a u r i t a n ic a  

de dos de las á rea s ;  -  y un úl t imo a g ru p am ie n to  (E) en el cual  

se mezclan in v en ta r io s  de T arentol  a maur i  ta n ic a  y Psammodromus 

a lg i r u s  de las d is t in ta s  zonas pros pec ta das .

La consecuencia que se d e r iv a  de este a n á l i s is

es c la r a  e inm ed ia ta  y a p u n ta  d irec tam ente  a un predominio  

de la in f lu e n c ia  del hospedador sobre la l o c a l id a d ,  en re lac ión  

a la composición h e lm in to fa u n fs t ica  de los d i fe ren tes  Repti les  

estud iados .  Es d e c i r ,  se d e r iv a  de e l lo  lo que cabe in t e r p r e t a r

como una b as tan te  estrecha e sp e c i f ic id a d  p a r a s i t a r i a  (se r fa  ya
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cuestión de un a n á l i s i s  poster io r  el es tab lec imiento  de cuáles  

de las especies t ienen un mayor peso en esta e sp e c i f ic id a d  que 

se detecta de forma g l o b a l ) ,  a la p a r  que una p ráct icam ente

n u la  in f lu e n c ia  del á rea  p rospec tada ,  en re lac ión  con los cu a 

dros v e rm id ianos .  Como se puede a p r e c i a r ,  esto confi rma la ¡dea 

s u b je t iv a  de la escasa in f lu e n c ia  del biotopo sobre el espectro  

helmin to faun ís t ico  del hospedador ,  esbozada t ras  una p r im era  

observación y ordenamiento  de los datos obtenidos.

Ya hemos comentado an te r io rm ente  que la t r a n s 

posición de la  m a t r i z  de datos in c lu id a  en el o rd e n a d o r ,  nos 

proporc iona,  sin problemas a d ic io n a le s ,  la p o s ib i l i d a d  de estu

d i a r  las p la u s ib le s  re lac iones  que puedan estab lecerse  entre

las d iversas  especies v e r m id ia n a s .  Esto es precisamente  lo e x p re 

sado grá f icam ente  en la f i g .  109 y cuyo a n á l i s i s  pasamos a 

exponer .

A p r im e ra  v is ta  se observa  que hay  que irse

a n ive les  de s im i l i tu d  muy bajos ( inc luso  por deba jo  de cero) 

p a r a  en co n tra r  re lac iones  entre  a lgunos  grupos de he lmintos.  

De todas formas,  una in te rp re tac ió n  más d e t a l l a d a ,  e v id e n c ia  

los s iguientes  hechos: la in te r re la c ió n  entre  las especies Mesoces-

toides s p . ( I a r v a e ) y P a ra p h a ry n g o d o n  psammodromi n .  s p . ,

por un lado, y Dip lopy I i di um nol ler i  ( l a r v a e ) y P a r a p h a r y n g o 

don s p . ,  por ot ro ,  t iene  un v a lo r  máximo,  es d e c i r ,  es una  

re lac ión  es t rec h ís im a .  Ahora  b ie n ,  s a l ta  inmedia tamente  a la  

v i s t a ,  consultando las t a b la s  expuestas  en el c u a r t o  c a p í tu lo ,  

que esta re lac ión  es engañosa y no puede ser te n id a  en cuenta  

ya que,  aunque las dos p a r e ja s  de especies han sido h a l l a d a s

en el mismo hospedador  y en la misma á re a  de muestreo,  la 

m ayor ía  de e l la s  se han a is la d o  en una única  ocas ión,  lo que 

resta  toda f i a b i l i d a d  al  resu l ta d o  mencionado.

La misma consideración c a b r í a  ha cer  p a r a  las  

p a r e ja s  de especies: Oochorist ica agamae y S p i r u r id a  gen.  s p .
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Fig .109 . -  Dendrograma representando las relaciones entre las diferentes especies de helmintos (ver texto) .
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( I a n v a e ) , p a rás i to s  de Acanthodacty  I us e r y t h r u r u s , P lag io rc h is  

mentulatum y P ara p h aryn g o d o n  b u lb o s u s , de T a re n t o la  m a u r l t á n i 

ca y Skr jab lnodon mascomai n.  s p . y Spaul igodon a u z i e n s i s , 

también p a rás i to s  de la s a la m a n q u es a .  En todos los grupos,  

una o las dos especies presentan una f rec uenc ia  de a p a r ic ió n  

muy b a j a ,  que d e s v i r tú a  por completo el resu l tado  obten ido .

Donde ya  el r e su l ta d o  merece ser  tenido en 

cuenta es en lo re fe ren te  a la  re la c ió n  de Skr jab inodon medinae  

y Spaul igodon s p . a f f . s a x i c o la e , ambos con su f ic ien te  presenc ia  

y representac ión  y cuya  r e la c ió n ,  a un re la t i v a m e n t e  a l t o  n ivel  

de s im i l i t u d ,  es e x p l i c a b le  ba jo  el enfoque de la e sp e c i f ic id a d  

de ambos con su hospedador ,  Podare is  h i s p á n i c a .

Algo más curioso re s u l ta  el caso de Sonsinotre-  

ma tacapense y A c u a r ia  s p . ( I a r v a e ) que ,  con un n ive l  de s im i

l i tu d  aprox im ado  a 0 ,8  y estando presente  en d iversos hospedado-  

res y en v a r i a s  á r e a s ,  parecen p resentarse  asoc iadas  en a q u é 

l los.  Una pos ib le  e xp l ic a c ió n  podr fa  ser el hecho de que las  

dos especies de he lmintos,  heteroxenos ambos, u t i l i z a s e n  el mis

mo o los mismos Insectos como hospedadores in te rm e d ia r io s .

6 . 3 . 2 . -  CON RESPECTO AL RESTO DE LA PENINSULA IBERICA Y 

AL NORTE DE AFRICA

Realmente somos conscientes de que este a p a ñ a 

do queda b a s t a n t e  mermado de p o s ib i l id a d e s  h a b id a  cuenta  de 

la  f a l t a  de datos b ib l io g r á f i c o s  acerca  de las condiciones ecoló

g ic a s ,  r e la c io n a d a s  con las h e lm in t o fa u n a s , del resto de Ib e r ia  

y el norte de A f r i c a .  Por o tra  p a r t e ,  no todos los hospedadores  

cuyo a n á l i s i s  p a ra s i to ló g ic o  c o n f ig u ra  el presente  es tudio ,  están  

presentes  en ambas zonas y en otros casos, aunque  lo estén,  

no han sido objeto de inves t igac ión  he lmin to lóg ica  a lg u n a ,  hasta  

la  a c t u a l i d a d .
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De c u a lq u ie r  modo podemos in t e n t a r  una v is ión  

g e n e r a l i z a d a  g lobal  de los espectros verm id ianos  de la región

del l ev an te  ibérico con respecto a ambas zonas mencionadas.

Asf,  el espectro ve rm id ia n o  global  detectado  

p a r a  el resto de la Pen ínsu la  Ib é r ic a  y de acuerdo con el s u b a -

p a r ta d o  5 . 1 . 1 . ,  queda c o n f ig u ra d o ,  hasta  la fe c h a ,  por un tota l  

de 13 especies: 1 de Trematodo, 5 de Cestodos y 7 de Nematodos.  

De estas 13 especies,  7 son heteroxenas (2 t r ih e te ro x e n a s  y 5 

di h e te ro x e n a s ) ,  lo que impl ica  un 53,85 % del t o t a l ,  y 6 son 

monoxenas, todas e l la s  correspondientes a presumibles  a g e o h e l -  

mintos,  lo que to t a l i z a  un 46,15 % de la  p a r a s i ta c ió n  g l o b a l .

Al com parar  estos resu l tados  con los obtenidos  

p a r a  el piso termomedí te r ráneo  l e v a n t in o ,  se observa un l igero  

descenso r e l a t i v o ,  en este ú l t imo,  de especies heteroxenas (5 3 ,85  

% del resto de la Pen ín s u la  y 47,62 % en el á r e a  l e v a n t i n a ) ,

mient ras  que los porcenta jes  de p a r a s i ta c ió n  por especies monoxe

nas son p rác t ica m en te  idénticos (46 ,15  % y 47,62  %, r e s p e c t i v a 

mente) .

Por lo que respecta al  nor te  de A f r ic a  y según  

consta en el s u b a p a r ta d o  5 . 1 . 2 . ,  la  composición g loba l  de la

he lm in to fa una  de los hospedadores objeto de es tud io ,  en a q u e l l a

á r e a  del cont inente  vec ino,  queda como s igue:  de un tota l  de

8 especies v e r m id ia n a s ,  3 son heteroxenas (1 t r ih e te ro x e n a  y 

2 di h e te ro x e n a s ) ,  lo que supone una p a r a s i ta c ió n  por p a r t e  do 

este t ipo de especies del 37 ,5  %, y 5 son monoxenas,  lo que  

hace un 62 ,5  % de p a r a s i t a c i ó n .

Las d is im i l i tu d e s  de estos resu l tados  con los

obtenidos en el presente  es tudio ,  son más patentes  que las obser 

v a d a s  con respecto al  resto de la P en ínsu la  Ib é r i c a .  As í ,  las  

especies heteroxenas sufren en N o r teá f r ica  un no tab le  descenso  

(3 7 ,5  %) ta n to  en re lac ión  con el l ev an te  h ispano  (47 ,62  %) ,
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como, y aún más acentuadamente ,  por lo que a ta ñ e  al  resto  

de la Penfnsu la  (53 ,85  %).  En cuanto a los helmintos monoxenos,  

ocurre  exactamente  lo c o n t r a r io ,  hab iendo un c la r o  aumento en 

esta á re a  (6 2 ,5  %) en re lac ión  a las dos zonas c om paradas ,

resto de Ib e r ia  (46 ,15  %) y el piso termomediterráneo lev a n t in o  

(47 ,62  %).



C a p ítu lo  sép tim o

CONCLUSIONES
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7 . -  CONCLUSIONES

comprende el estudio  de 

Cestodos y Nematodos) dé 

las d i fe rentes  especies de Repti les Saur ios (Lacér t idos  y Geckóni -  

dos) que pueb lan  el piso termomed i te r rán eo  del Levante  ibér ico .  

La f i n a l i d a d  de la misma es la con tr ibuc ión  al  conocimiento  

de la he lmin to fauna  de los herpetos de esta región de España ,  

tan to  desde el punto de v is ta  morfoanatómico y s is temático,  como 

ba jo  los prismas fa u n fs t ic o ,  zoogeográfico y ecológico.

A este f in  se ha in ves t igado  he lminto lógicamente  

un total  de 821 Repti les  procedentes de la  mencionada á r e a ,  

a p a r t i r  de los cuales se a is la ro n  3689 helmintos (38 Digénidos,  

874 Cestodos y 2777 Nematodos) cuyo estud io ,  l levado  a cabo  

desde los aspectos ya c i tad o s ,  ha perm it id o  l l e g a r  a las s ig u ie n 

tes conclusiones:

1a ) Hay que c o n s id e ra r  el espectro he lmintofaun fst ico de los 

Repti les  Saurios del piso termomed i te r rán eo  levant ino ,  como r e l a 

t ivamente  pobre ,  habiéndose a is la d o  a- p a r t i r  de los mismos,  

un total  de 21 especies v e r m id ia n a s ,  r e p a r t id a s  del s ig u ien te  

modo: 3 de Tremátodos, 5 de Cestodos y 13 de Nematodos. De

todas e l l a s ,  5 corresponden a formas l a r v a r i a s  (3 de Cestodos 

y 2 de Nematodos) y el resto a vermes adu l to s .

2a ) De modo global  se ha detectado una mayor r iq u e z a  he lm in to -  

fa u n fs t ic a  de los Repti les  objeto de estudio  en el l eva n te  espa

ñ o l ,  con respecto al  resto de la  Pen ín s u la  Ib é r ic a  y al  norte  

de A f r i c a .  Así ,  en nuest ra  á re a  de estudio  se ha a is la d o  un 

total  de 21 especies v e rm id ia n a s  f re n te  a las 13 pre v iam ente  

señ a la d as  del resto de Ib e r ia  y las 8 de A f r ic a  del nor te .

3a ) Desde el punto de v is t a  de datos y aportac iones  nuevas  

p a r a  la C iencia  de la  P a r a s i t o lo g ía ,  hay  que de s tac a r  los s ¡ -

La presente  memoria  

los helmintos p a rá s i to s  (Tremátodos,
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guientes hechos:

a )  Especies nuevas d escr i tas  a p a r t i r  de los Repti les del á rea  

e s tu d ia d a :  -  Skr jab inodon mascomai n .  s p . ,  h a l la d o  en el ciego  

de la salamanquesa  común, T a ren to la  maur? t a n i c a , c a r a c te r i z a d o

p r in c ip a lm e n te  por la  long i tud  e s p i c u l a r ,  la  ausenc ia  de espinas  

en la cola  de la hembra y la posesión de dos pequeños tapones

polares  en los extremos de los huevos; P arap h a ryn g o d o n  psammo-  

dromi n .  s p . ,  procedente de un e je m p la r  del L acér t ido  Psammo-  

dromus h i s p a n ic u s , cuyas  c a r a c te r f s t  ¡cas fundam enta les  son la

ausencia  de esp fcu la  y la  c o n f igura c ión  c e fá l ic a  que muestra  

c uat ro  grandes  p a p i l a s  in te rn as  y un c í rc u lo  externo const i tu ido  

por 6 p a p i la s  más pequeñas .

b) Especies posiblemente nuevas ,  h a l l a d a s  a p a r t i r  de los Rept i 

les levant inos :  -  Skr jab inodon s p . ,  p a r á s i t o  del ciego de T a r e n -  

tol a maur? t a n i c a , c a r a c t e r i z a d o  por la long i tud  de la e sp íc u la  

y la con f igurac ión  del segundo p a r  de p a p i l a s  c a u d a le s .  El

hecho de no h ab er  h a l la d o  hembras g r á v i d a s  nos ha o b l ig ad o  

a d e ja r  Ios . e jem pIares  innominados espec í f icamente ,  a la espera  

de poder con tar  con todos los datos p e r t inen tes  p a r a  una correc 

ta y completa descr ipc ión;  -  P a ra p h a ryn g o d o n  s p . ,  a is la d o  a 

p a r t i r  del ciego de T a re n to la  maur? t a n i c a , c a r a c t e r i z a d a  por  

la  escasa long i tud  de la  e sp íc u la  y por la c a re n c ia  de p a p i l a s  

en la región p e r i o r a l .  Las pocas,  aunque no pequeñas d i f e r e n 

c ias  h a l l a d a s ,  unido a la escasez de e jem plares  exam inados ,  

nos inducen, por el momento, a no proponer  el estab lec im iento  

de una nueva especie ,  asunto que n e c e s i ta r ía  del examen de 

un mayor número de e je m plares  p a r a  su d i lu c id a c ió n .

c) Especies que const i tuyen p r im era s  c i tas  p a r a  la h e lm in to fauna  

europea: Oochorist ica agamae y P a ra p h a ryn g o d o n  b u lb o s u s .

d) Especies que const i tuyen p r im eras  c i tas  p a r a  la h e lm in to fauna  

española :  Sonsinotrema ta c a p e n s e , Oochor ist ica a g a m a e , SpauI igo-  

don s p . a f f . s a x i c o la e , P a ra p h a ry n g o d o n  b u lb o s u s , A c u a r ia  sp,  

( I a r v a e ) y S p i r u r id a  gen.  sp . ( l a r v a e ) .

e) Especies que const i tuyen p r im era s  c i tas  p a r a  el i n v e n t a r io  

h e lm in to faun ís t ico  del L eva n te  ibér ico :  h a b id a  cuenta  de que
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esta región española  no h a b fa  sido objeto de estudios p a r a s i t o ló 

gicos por lo que a Repti les  se r e f i e r e ,  y con el f in  de no a l a r 

garnos sin necesidad en la enumeración de una l is ta  ya conoci

d a ,  cabe de c i r  que todas y cada una de las especies v e r m i d i a 

nas e s tud iadas  en la  presente  Memoria ,  r e s u l ta n  nuevas c i tas  

p a r a  la fa u n a  de la región l e v a n t i n a .

43 ) Desde el punto  de v is ta  de los hospedadores hay que s e ñ a la r  

que todos y cada  uno de el los han re s u l ta d o  nuevos p a r a  a l g u 

nas de las especies de helmintos h a l l a d a s .  Así ,  L a cer ta  lep ida  

re s u l ta  un nuevo hospedador  p a r a  P ara p h a ryn g o d o n  bulbosus  

y A c u a r ia  s p . ( I a r v a e ) ; Acanthodacty  I us e ry  th r u r u s  lo es p a r a

Oochorist ica agamae y S p i r u r id a  gen.  s p . ( I a r v a e ) ; Psammodro-

mus a lg i r u s  p a r a  Dip lopy  I idium a c a n th o te t ra  ( I a r v a e ) y P a r a p h a 

ryngodon e c h i n a t u s ; Psammodromus h is p an icu s  re s u l ta  nuevo  

p a r a  Oochorist ica a g a m a e , Mesocestoides s p . ( I a r v a e ) y P a r a p h a 

ryngodon e c h i n a t u s ; Podare is  h is p á n ic a  se comprueba como nuevo  

hospedador p a r a  las especies Sonsinotrema ta c a p e n s e , P leuroge-  

noides sp.  a f f . m e d ia n s , Spaul igodon p a r a t e c t i p e n i s , Spaul igodon 

s p . a f f . sax icol  a e , P ara p h a ryn g o d o n  e ch ina tus  y A c u a r ia  s p . 

( I a r v a e ) ; T a re n to la  maur i  ta n ica  se r e v e la  también como nuevo  

hospedador p a r a  Sonsinotrema ta c a p e n s e , P la g io rc h is  m e n tu la tu m , 

Parap h a ryn g o d o n  bulbosus y A c u a r ia  s p . ( l a r v a e ) , pudiéndose

a ñ a d i r ,  asimismo, que esta sa lamanquesa  es el p r im e r  miembro 

de la f a m i l i a  GECKONIDAE que se s eñ a la  como hospedador de 

a lg u n a  especie p a l e á r t i c a  de P l a g i o r c h i s , ya  que hasta  el momen

to solo se h a b fa  a is la d o  este P la te lm in to  a p a r t i r  de Lacér t idos  

y Ofidios; por ú l t imo,  Hemidacty Ius  tu rc icus  es nuevo hospedador  

p a r a  los helmintos Spaul i godon au z ien s is  y Nematotaen ia ta r e n to -  

lae .

5§ ) De las 21 especies v e rm id ia n a s  cabe c o n s id e ra r  de modo 

globa l  a la m a yo r ía  de e l l a s  como más o menos h a b i t u a le s  de 

la he lmin to fauna  r e p t i l i a n a  del piso termomed i te r rán eo  l e v a n t in o ,  

sa lvo  las s ig u ie n tes ,  que por su escasa re p r e s e n ta c ió n , deben
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cons iderarse ,  por el momento, como a cc iden ta les :  Pleurogenoides

s p . a f f . m e d ia n s , P la g io rc h is  m e n tu la tu m , Mesocestoides s p . 

( l a r v a e ) , Diplopy I idium a c a n th o te t ra  ( I a r v a e ) , D ip lopy I idium  

nol ler i  ( l a r v a e ) , S p i r u r id a  gen.  s p . ( l a r v a e ) , Nematoda gen.

s p .

6- )  Desde el punto de,  v is t a  corológico,  la  h e lm in to fauna  de la  

región le v a n t in a  se muestra  in te g r a d a  por c u a t ro  grupos de 

helmintos que,  procedentes de d i fe ren tes  o r íge nes ,  conf luyen  

en d icha  r e g ió n .  Así:  -  especies de procedencia  n o r te a f r ic a n a

que,  a t ra vés  del paso del estrecho de G i b r a l t a r  o bien a t r a 

vés del continente  a s iá t i c o ,  han acabado asentándose en la Pe

n ín s u la  Ib é r ic a ;  este grupo comporta una especie de Trematodo,  

1 de Cestodo y 3 de Nematodos; -  especies de procedencia  euro

pea que,  presumiblemente ju n to  con sus hospedadores s u f r ie ro n ,  

como consecuencia de la  ú l t im a  g la c ia c ió n ,  un desplazamiento  

h ac ia  el s u r ,  a lc a n za n d o  y sobrepasando la cadena  montañosa  

P i r e n a i c o - C a n t á b r ic a : este grupo comprende 2 especies de Tremá

todos, 2 de Cestodos y 1 de Nematodos; -  especies que han sido 

detectadas por el momento, e xc lus ivam ente  en España y que r e 

s u l t a n ,  por ta n to ,  endémicas de nuestro p a ís :  en este grupo

se inc luyen 5 Nematodos Oxyúr idos  y q u izá  un S p i rú r id o ;  -  por  

últ imo,  un pequeño grupo formado solamente por 2 especies de 

muy a m p l ia  d is t r ib u c ió n  g eo g rá f ica  y que cabe c o n s id e ra r  como 

cosmopoli tas.

7- )  Se confi rma una segunda v ía  de paso de la especie Son si no 

trema tacapense a t ra v é s  de la  P en íns u la  I b é r i c a ,  a p a r t i r  del 

norte  de A f r ic a  y se propone asimismo la misma v ía  de e n t ra d a  

en el continente  europeo p a r a  la especie Oochor ist ica a g a m a e .

85 ) T ras  el a n á l i s is  e s tad ís t ic o  r e a l i z a d o  se observa  un predomi

nio c la ro  de los factores dependientes del hospedador sobre los 

dependientes del biotopo, en la composición hel mi ntofaun íst ica 

de los pr imeros .
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9 - )  Se observa  en v a r io s  casos una a f i n i d a d  o p re fe re n c ia  de 

c ie r ta s  especies de helmintos h a c ia  c ie r ta s  especies de Rept i les ,  

siendo los casos más c la ros  y p a r a  los que cabe h a b l a r  de una  

espec i f ic idad  p a r a s i t a r i a ,  los correspondientes  a Skr jab inodon  

med? nae y Spaul igodon s p . a f f . s a x i c o la e , p a rá s i to s  ambos de

Podareis h i s p á n i c a .

10-) Las especies Sonsinotrema tacapense y A c u a r ia  s p . ( I a r v a e ) 

parecen mostrar  un c ie r to  grado  de tendencia  a la asociación  

en aquel los  biotopos en que coex is ten .  Este hecho puede ser  

debido a la u t i l i z a c i ó n ,  por p a r t e  de ambos, del mismo hospeda

dor in te rm ed ia r io  (segundo en el caso de Sonsinotrema ta c a p e n s e ) .

11-)  Las cuat ro  f r a n j a s  en que se ha d i v id i d o  el piso termomedi-  

te r rán eo  l e v a n t in o ,  a s a b e r ,  el á r e a  de p l a y a ,  las m a r ja le s  

l i t o r a le s ,  el á re a  de c u l t i v o  de regadfo  y e l ,  á re a  de bosque,  

no muestran d i fe ren c ia s  a p re c ia b le s  ni c u a n t i t a t i v a  ni c u a l i t a t i 

vamente y en re lac ión  con los hospedadores comunes a todas

e l l a s ,  por lo que a sus respectivos  cuadros he lmin to faunfs t icos  

se r e f i e r e .  Por e l lo  cabe c o n c lu i r  que el biotopo t ie ne ,  en nues

t ra  á re a  de es tudio ,  una muy escasa ,  si no n u la  in f lu e n c ia  

en la  composición he lm ín t ic a  de los hospedadores que la  p u e b la n .

125 ) No obstante  hay que s e ñ a la r  un efecto c la r o ,  aunque e s p e ra 

do,  por lo que se re f ie re  a la f a u n a  de Digénidos.  En las  á reas  

secas,  como las zonas de p l a y a  y de bosque, no se ha d e tec ta 

do, salvo en un caso a c c id e n t a l ,  la p resenc ia  de Tremátodos  

Digenét icos,  h a b id a  cuenta  de las p r e c a r ia s  o nu las  condiciones  

que e n c o n t ra r ía n  estos P la te lm intos  necesitados del medio a c u á t i 

co p a r a  el d e s a r ro l lo  de al  menos una de sus fases del c ic lo  

v i t a l .  Por el c o n t r a r io ,  todos los h a l la zg o s  de este t ipo de h e l 

mintos han sido re a l i z a d o s  en las á reas  húmedas, como las  m a r 

j a le s  l i to ra le s  y el c u l t i v o  de re g a d ío .
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