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PALEOAMBIENTE

6.5. Estudio paleoparasitológico: técnicas ensayadas.
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El parasidsmo, una asociación biológica heteroespecffica negadra, parece existir desde el origen de
la vide en la Tierra.

I¿ Paleon*r"rntogía, ciencia que estudia la evidencia de parásiros y zu significado en mareriales
arqueológicos o paleontológicos, se inició como una simple obsenación de parásiros en resros andguos
in la primera mitad del siglo pasado.

Hoy dla, gracias a esta ciencia, es posible detectar infecciones parasirarias siruándolas en el espacio
y en el dempo, y seguir su dispersión a lo largo de las rutas migratorias de los hospedadores. Al con-
trario de lo que se pensaba, los parásitos dejan fósiles que permiten avala¡ varios aspecros de la vida de
antiguas poblaciones humanas y de oüos animales, salvajes y domésticos (fuarijo .i "1. 1998; Bouchet
et al. 1998; At*újo et al. L999; Bouchet et al. I999;Ar*üo y Ferreira 2000).

Ios mate¡iales sobre los que se realiza el esrudio paleoparasitológico son, principalmente, tejidos
momificados, huesos y coproliros.

En el caso de los coprolitos que se encuenüan libres en antiguos resros urbanos, el primer problema
que se Presenta en el estudio es la identificación del origen del marerial ¿humano o materia fecal pro-
ducida por animales domésticos o peridomésticos?

El mmaño, la forma, el color adquirido por el líquido de rehidraación, los restos alimendcios, así
como la presencia de determinados parásitos, son parámeuos que se udlizan en la idendficación d"e su
orlgen- Algunos autores, como el equipo de Ferrei¡a en Brasil, están preparando un carálogo que sirva
de guh pam la identificación de coprolitos (Chame et aI. t99r; chame l99z).

El segundo problema que se presenta en el estudio de los coproliros es el aislamienro d"e los parási-
tos en la muestra esrudiada y su posterior idendficación especlfica. C¿¡acrerfsticas morfológicas y
tamaño siguen siendo panimetros clave para la correcta idendficación. EI coeficiente de regresión line-
al entre longirud y anchura de un huevo de helminto es ouo daro más en el diagnósdco, riiil para dife-
renciar especies muy parecidas morfológicamente. Los protozoos no son fáciles de poner de manifies-
to en re$os arqueológicos; algunos quistes se han detectado en coprolitos humanos fechados en el 1800
a.C- y ooquistes de Eimeria se han encontrado en coprolitos de ciervos (Ferreira et al. LggZ).

Hasta mediados del srglo pasado muy pocos huevos y larvas de helmintos hablan sido identificados
en coProlitos. Esto cambió cuando Callen y Cameron (1960) introdujeron la técnica de rehidratación
por fosfato risódico como paso prwio al análisis, y pudieron aplicarse técnícas rudnarias en el análisis
clinico a los esrudios paleoparasitológicos. Esto majo como consecuencia un aurnenro en el número de
muesüas en las que se idendficaban parrísitos ¡ asf, la Paleoparasitologla comenzó s1r auge (fupóck et
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d'. t973; Fereira et al. I993;Aspóck et al. 1999; Ararijo y Fereira 2000).

6.5.l.Metodotogía utilizada en el estudio realizado en Granada.

I¿ muesua analizada en Granada ha sido derra procedente de la excaración que, en función de su
origen, se üvidió en tres lotes de 1 kg cada uno:

El lote 1 procedía de la UE 3142 (Fase Ela, 675-650 a C.). El esuaro sedimenario renla un espe-
sor que flucuuaba enüe los 5 y 7 cm. y se habla formado por la acumulación de ceniza.y pequeños car-
bones resultado de la acdvidad desarrollada sobre el suelo del primer nivel de ocupación (SL3 3T). Ta
presencia de nudos y cereal observados durante el análisis caqpológico nos llevó a considerar la posibi-
lidad de que el ganado fuera encerrado durante la noche intramuros en e$a rnne,próxima a la puerra.
De este modo y con el fin de intentar corroborar esta hipótesis se recogió une muesrra lo menos con-
taminada posible junto a la base de la muralla.

El lote 2 se podla equiparar a la anterior. Procede de ta UE 3l4l (Fase Ela 675-650 ¿. C.) y fue
recogida directamente en la zfine del umbral de la entrada casi al e$erior sobre un pseudopavimento
de guijarros sobre el que quedaba una espesa cepe. cenicienta y carbonosa.

El lole 3 compleaba el muesueo y se recogií a siete metros al este de la entrada sobre el nivel de
suelo próximo a la muralla.

L¿ biblio gúa sobre técnicas de obtención de parásitos en mue$ras de tierra libre procedente de
excanaciones arqueológicas es escasa (Bouchet et al. L996). Por ello, ,lg,tn r de las récnicas empleadas
en nuesüo esrudio para concentrar los posibles elementos parasitarios que hubiere, son similares a las
udlizadas para analue¡ coprolitos y sedimentos orgánicos por distinros autores (Reinhard et. aI 1988;
Bouchet et al. 1998; Bouchet et al. 1999; Jouy-Avandn et al. 1999); oüas son empleadas habitual-
mente como dcnicas de concentración de elementos parasitarios en heces en el üagnóstico de labora-
torio (Golvan y Ambroise-Thomas 1984).

Previamente al estuüo paleoparasitológico, para determinar la eficacia de las récnicas, 100 g de tie-
rra de cada lote se contaminaron experimennlmente con huevos de Tbxocara canis (nematodo) y con
ooquistes de Eimeria sp. (protozoo). Con todas las técnicas detalladas seguidamente se aisla¡on ambos
parásitos.

Para el esrudio del material los lotes l,2y 3 se dividieron independientemenre, en fracciones de 100
g. A cada una de ellas se le aplicó la siguiente merodología:

- Dilución con fosfato trisódico al,0,5o/o durante 3 dfas, perarehidratar los posibles elemenros
parasitarios que hubiere en ella.

-'llmizado para eliminar los elementos más groseros de la muestra Los tamices utilizados,
sucesivamente, tenlan una luz de malla de 300, 250,1lb y40 micrómeros.

Como el tamaño de los huevos de helmintos oscila, generalmente, enüe 180 y 30 pm, las muestras
obtenidas en la superficie del tamiz de I 10 lt- y del de 40 Fm, asl como la obtenida mas el paso por
este úldmo, s€ sometieron a diversas técnicas de concenmación de elemenros parasitarios.
Observación e identificación al microscopio óptico de las muesrras rras concenüación.
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6.5.2. T&nicas de concentración utilizadas.

Al no tener indicios claros de las especies parásitas que podrlan estar presenres en las rnuesffas, se
han udliz¿do diferentes técnicas güe, en su conjuntor pooer de manifiesto una amplia game de espe-
cies parásitas, tanro helmintos como prorozoos.

Flotación
Técnicas basadas en la ma)CIr o menor densidad de los elementos parasiarios respecro de una diso-

lución acuose de una sal determinada a concenuación adecuada, dando l rga a una solución de densi-
dad conocida, en e$e ceso mayor que la de los parásitos, quedando ésros en la zuperficie de la solución.

Se han udlizado dos récnicas de concentración por floración:
a) Floación espontánea, utilizando como lfquido de dilución una solución sarurada de cloruro
sódico (densidad 1,2). A los 45 minutos se observa el sobrenadante.
b) Flotación-cenuifugación, utilizando como lfquido de ülución zulfato de zinc aI 33o/a (densi-
dad 1,18 ). Se cenmifuga a 3000 Lp.m. durante 5 minutos e inmedia&lmenre se observa el sobre-' 
nadante.

Con los dos llquidos de dilución empleados eq el esuüo se aislan los huer¡os de los helmintos pará-
sitos más frecuentes del hombre y de oüos animales, a er<cepción de los de los uemarodos por ser oper-
culados.

Sedims¡tación
El fundamento de la técnica es el mismo que el de la flotación pero, en esre casc), se udliza una solu-

ción de menor densidad que los parásitosr por lo que 6tos se concenüan en el sedimenro. El líquido
de dilución udlizado ha sido una solución de agua glicerinada al, 0,5o/o.Ia" mqrJa obtenida (l ml de
muesüa y2 ml de agua glicerinada) se centrifuga a 1500 r.p.m. duranre 1 minuto. Se decana yse repi-
te la operación hasta obtener un sobrenadante limpio. El sedimento obtenido se obserya al microsco-
pio óptico.

Método de Telemann modificado
Tecnica rápid" de rcalíza¡ y que complementa las anreriores.
A0,5 ml de muestra se le añade 1 ml de formalina al 10o/s. Tias agitxr, s€ añade 1,5 ml de éter dietí-

lico. Se agita nuevarnenre con precaución, desrapando de vez en cuando para elimina¡ los vapores de
éter acumulados y se cenuifuga a 3000 r.p.m. durante 5 minutos. El sedimento obcenido se observa al
microscopio óprico.

6.5.3.Rcultados y discusión

En las muestras de nuestro esruüo no se han obserr"¿do elemenros parasitarios.

Estos rezultados negadvos no pueden achaca¡se a la metodología empleada puesro que en las prue-
bas control realizadas con la tierra contaminada experimenmlmenre en nuestro laboratorio, los resul-
ados fueron positivos en el 100o/o de los ensayos. En todas las rrrtrestt " oÉt.nidas con ambas,récnicas
de fl.otación como en los sedimentos observados üas concenüar las muesüas con apa glicerinada o con
el método de tlemann modificado, se recogierón huevos de Toxocara canisy ooquisres de Eimeria sp.

Esto permite afirma¡ que la metodología empleada por nosorros puede ser aplicada en los escudios
paleoparasitológicos de tierras procedentes de errcavacíones arqueológicas.
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Tias una exhausdrr¿ revisión bibliográfica, no hemos hallado ningún estuüo paleoparasirológico en
nue$ro paG, por 1o que se puede afirmar que es la primeravez, que se raLireen España e3¡e irpo de
investigación.
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