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En la Península Ibérica, la musaraña enana 
presenta un área de distribución, que com- 
prende 10s siguientes territorios, según la bi- 
bliografia conocida: la Cordillera Cantábrica, 
desde el País Vasco hasta Galicia (NIET- 
HAMMER, 1964; HEIM DE BALSAC & 
BEAUFORT, 1969; REY, 1971; GAR- 
ZON-HEYDT, CASTROVIEJO & CAS- 
TROVIEJO, 1971; BRAÑA, 1974; GAR- 
CÍA DORY, 1977; NORES, 1979); la rnitad 

septentrional del Sistema Ibérico (REY, 
1971); 10s Pirineos (VERICAD, 1970; REY, 
1971; C L A R A M U N T ,  G O S ~ L B E Z  & 
SANSCOMA, 1975; GOSALBEZ, 1976; 
SANS-COM A,  1979); Región oriental húme- 
da (SANS-COMA, PALACIOS & GOSAL- 
BEZ, 1971; CLARAMUNT GOSALBEZ & 
SANS-COMA, 1975; GOSALBEZ 1976 b; 
SANS-COMA, 1979; GRABULOSA & FE- 
LIX, 1981) y la Sierra de Prades (AYAR- 

ZAGUENA, GARZON,  CASTROVIEJO, 
IBAÑEZ & PALACIOS, 1975; GOSALBEZ, 
1976 b; SANS-COMA, 1979). La especie res- 
ponde a una repartición zoogeográfica pa- 
leártica, siendo así que, en Asia, alcanza su 
límite oriental en Siberia, al Este del lago 
Baikal, y su cota más meridional en el Nepal 
(Hu TTERER,  1979) -Sorex gracillimus 
Thomas, 1907, considerada antiguamente 
como la subespecie más oriental de S. mi- 
nutus, fue elevada a rango de especie por 
DOLGOV & LUKYANOVA (1966)-. 

Según DOLGOV (1972) y HUTTERER 
(1979: datos todavia no publicados), S. mi- 
nutus muestra un progresivo aumento del 
tamaño craneano, desde un centro, localiza- 
do en el territori0 septentrional de la Región 
paleártica (Finlandia-Siberia), hacia el borde 
meridional de su área de distribución. No 
obstante, la variabilidad morfométrica in- 
traespecífica dista de estar precisada. Con- 
cretarnente a nivel de las poblaciones (o de- 



mos ? ) europeos, la heterogeneidad somato 
y craneométrica de la especie ha sido apun- 
tada por BAUER (1960), VON LEHMANN 
(1963) y SPITZENBERGER (1968). 

El objetivo del presente trabajo reside en 
establecer las caracteristicas morfométricas y 
morfotípicas de S. minutus en el nordeste de 
la Península Ibérica, así como en aportar di- 
versos datos acerca de su biologia y biogeo- 
grafia en el citado territorio, donde sus cap- 
turas son poc0 frecuentes. 

11. MATERIAL ANALIZADO 

a. Ejemplares capturados: piel y cráneo o 
solamente cráneo (c): España: Catalunya: 
prov. Girona: setcases: 15.10.72,l d (72.10. 
15.07); Queralbs: 30.12.1973, 2dd (73.12. 
30.02-03), 1 9 (73.12.30.01), 1.1.1974,3 dd 
(74.01.01.01-02-04), 2.1.1974, 1 9  (74.01. 
02.07), 3.1.1974, 6 dd (74.01 .03-04-OSC- 
06~-21), 19  (74.01.03.02),7.4.1974,1 d (74. 
04.07.01), 10.4.1974, 2 dd (74.04.10.01- 
02), 11.4.1974,l d (74.04.11.01), 3.1.1976, 
1 9 (76.01.03.01), 4.1.1976, 1 d (76.01.04. 
OI), 6.1.1976, 1 ? (76.01.06.03~), 24.1. 
1976, 1 9  (76.01.24.01), 25.1.1976,l 9 (76. 
01.25.01), 22.9.1979, 1 d (79.09.22.01), 
8.2.1981, 1 d (81.02.08.01); La Molina: 8.4. 
1980, 1 d (80.04.08.01), 10.4.1981,lQ (80. 
04.10.01); Maranges: 24.6.1974. 1 9 (74.06. 
24.01); Viladrau: 2.1 1.1975, 1 9 (75.1 1.02. 
Olc), 29.11.1975, 1 d (75.11.29.03~)~ 399 
(75.1 1.29.01-02-04); prov. Lleida: Albet: 
31.12.1972, 1 9  (72.12.31.01), Torre de 
Capdella: 6.12.1976, 1 9  (76.12.06.01), 8. 
12.1976,l 9 (76.12.08.03). 
Andorra: Bixessarri: 24.8.1978, 1 9 (78.08. 
24.32); Canillo: 29.8.1978, 1 9 (78.08.29. 
10); Arans: 31.8.1978,l 9 (78.08.31.01~). 

b. Material de egagrópilas de 5 t o  alba 
(c = cráneo; m = mandíbula izquierda): 

España: prov. Lleida: Betren (Vall $Aran): 
25 c, 26 m; prov. Tarragona: Capafons: 11 c, 
9 m. 

Francia: Pyrenées Orientales: Prats de Molló: 
49 c, 50 m. 

La situación geográfica de las localidades, 
citadas en 10s apartados IIa y IIb, están re- 
presentada~ en el mapa de la figura l. 

c. Material de comparación (piel y cráneo): 

Con el fin de efectuar un estudio comparati- 
vo entre 10s ejemplares del nordeste ibérico y 
las formas centroeuropeas, se ha analizado 
una muestra del sur de Alemania (Bayern). 
Todos 10s especimenes pertenecen a la colec- 
ción del Prof. Dr. Herman Kahmann, Mün- 
chen (CHKM), depositada actualmente en la 
Zoologische Staatssammlung de München 
(ZSM). En la siguiente lista de referencias, se 
indica la numeración de la ZSM y, entre pa- 
réntesis, la correspondiente a la CHKM. 

Alemania: Bayern: Amberg: 12.4.1951,4 dd 
nrs. 1977/952,953,954,1956 (1589,1590, 
1591, 1593), 299 nrs. 1977/951,955(1588, 
1592); Ascholding: 27.5.1949,lQ nr. 19771 
925 (946); Bayreuth: 1.4.1950, 2 dd nrs 
19771932, 933 (1 198,1199), 28.8.1964,l d 
nr. 19771965 (3385); Bergheim: 10.8.1951, 
1 9 nr. 19771958 (1774), 10.10.1952, l ?  nr. 
19771967 (MS 828), 1 9  nr. 19771964 
(1926); Breitenbrunn: 4.9.1950, 1 d nr. 
19771944 (1391); Buchberg: 3.5.1950, l d  
nr. 19771939 (1220), 1 9  nr. 19771938 
(1219); Dillingen: 4.4.1950, 2 dd nrs 19771 
926, 927 (1 117, 11 18), 1 9 nr. 19771928 
(1119); Dingolfing: 22.4.1950, 1 d nr. 
19771929 (1 126); Fischbach: 20.1 1.1949, 
1 d nr. 19771968 (24); Fohring: 10.1.1950, 
1 d nr. 19771923 (932); Frauenberg: 18.8. 
1950, 1 d nr. 19771943 (1377), 1 9  nr. 
19771942 (1376); Füssen: 20.3.1950, 3 dd 
nrs 19771959,961,962 (1882,1884,1885), 
1 9  nr. 19771960 (1883), 23.3.1950,l ?, nr. 
19771931 (1196), 31.3.1950, 1 ? nr. 19771 
930 (1 195); Grosslappen: 2.2.1950, 1 d nr. 
19771924 (944); Ismaning: 27.7.1950, 1 d 
nr. 19771940 (1306); Kaisheim: 21.4.1950, 
1 d nr. 19771937 (1212); Kothen: 9.4.1964, 
1 d nr. 19771966 (3404); Leitheim: 8.4. 
1950, 1 d nr. 19771935 (1208), 1 9  
19771936 (1209); Marxheim: 23.5.1953,l d 
nr. 19771963 (1910); Neustadt: 9.4.1951, 
5 dd nrs 19771946, 947, 948, 949, 950 



Fig. 1. Distribución de Sorex minutus en el nordeste ibirico. (m): material de capturas: 1. Torre de 
Cabdella; 2. Albet; 3. Bixessarri; 4. Arans; 5. Canillo; 6. Maranges; 7. La Molina; 8. Queralbs; 9. Setcases; 
10. Viladrau. (o): Material de egagrópilas: 1. Betrén; 2. Espunyola; 3. Vilada; 4. Alpens; 5. Rocabruna; 6. 
La Vola; 7. Vespella; 8. El Brull; 9. Arbuciis; 10. Prades; 11. La Febrb; 12. Capafons. (A): Referencias 
bibliogrificas: 1. Viella (REY, 1971); 2. Begudh; 3. Montagut; 4. Albanyi (GRABULOSA & FELJX, 
1981). (o): Material de egagrópilas sin S. minutus: 1. Requesens; 2. Els Vilars; 3. Vilamaniscle; 4. Cabanes; 
5. Vilajuiga; 6. Pou; 7. Pedret; 8. Castelló d'Empuries; 9. Alfar; 10. Sant Pere Pescador; 11. Armadhs; 12. 
Armentera; 13. 1'Escala; 14. Fontanilles; 15. La Bisbal; 16. Viladasens; 17. Porqueres; 18. Vidreres; 19. 
Sant Celoni; 20. Canet de Mar; 21. Arenys de Mar; 22. Mataró; 23. Tona; 24. Sta. M? de l'Estany; 25. 
Castellterpol; 26. BergÚs; 27. Masquefa; 28. Vilafranca del Penedes; 29. Vidreres; 30. Vallmoll; 31. 
Blancafort; 32. Solivella; 33. GuimerP; 34. Pradell de Sib; 35. Isona; 36. Sant Llorenp de Montgai; 37. El 
Poal; 38. Puiggros; 39. Arbeca; 40. Les Borges Blanques; 41. Cervii de les Garrigues; 42. Vilanova de 
Prades; 43. Poboleda; 44. Villalba dels Arcs; 45. Gandesa; 46. Les Cases #Alcanar; (el material de las 
localidades 1-4, 9-11 y 14 pertenecen a I. Grabulosa y G. Felix, Figueres). (A): Material de egagrópilas sin 
S. minutus, datos de bibliografia: 1. La Junquera; 2. Agullana; 3. Sant Llorenp de la Muga; 4. Lledó; 5. 
Biert; 6. Casaveils; 7. Pals; 8. Campllonc; 9. Cassi de la Selva (GRABUL~SA & FELIX, 1981); 10. Orrius 
(NOS. 1961 y VERICAD, 1965). 



(1574, 1575, 1576, 1577, 1578); Ruhpol- 
ding: 21.4.1951, 1 d nr. 19771957 (1616); 
Schlehdorf: 12.4.1950, 1 d  nr. 19771934 
(1205); Unterfijhring: 27.10.1950, 1 d nr. 
19771945 (1434); WalWuser: 25.8.1950, 
1 d nr. 19771941 (1366). 

111. MEDIDAS CORPORALES CRANEANAS Y 
MANDIBULARES 

a. Abreviaturas y puntos métricos (véase 
también: fig. 2). 

CC = longitud de la cabeza y cuerpo: des- 
de la punta del hocico, hasta el vér- 
tice del ángulo formado por la base 
proximal de la cola y la pared pos- 
terior de la prominencia anal. 

C = longitud de la cola: desde el vértice, 
definido en la medida anterior, has- 
ta el ápice de la cola, excluidos 10s 
pelos terminales. 

P = longitud del pie posterior: desde el 
extremo distal del pulpejo del dedo 
mis largo hasta el extremo del ta- 
1Ón. 

LC1 = longitud cóndiloincisiva: desde el 
borde anterior de 10s I' hasta el 
borde posterior de ambos cónditos 
occipitales. 

LCB = longitud cóndilobasal: desde el bor- 
de alveolar ántero-superior del I' 
hasta el borde posterior de ambos 
cóndilos occipitales. 

LR = longitud rostal: desde el prostion 
hasta el estafilion. 

LCC = longitud de la caja craneana: desde 
el estafilion hasta el borde posterior 
de ambos cóndilos occipitales. 

LSB = longitud estafrlion-basion. 
AI0 = anchura interorbitaria: anchura mí- 

nima entre las Órbitas. 
AZ = anchura cigomática: anchura máxi- 

ma entre 10s procesos cigomáticos. 
ACC = anchura de la caja craneana: anchu- 

ra máxima. 
APG = anchura postglenoidea: distancia 

entre 10s bordes externos de las 
apófisis postglenoideas. 

SDS = longitud de la serie dentaria supe- 
rior: desde el borde anterior del I' 
hasta el borde posterior del M ~ .  

P ~ - M ~  = longitud p4 -M3 : desde el borde an- 
terior del p4  hasta el borde poste- 
rior del M 3 .  

(Y = longitud labial de la mandíbula: 
desde el borde posterior alveolar del 
I1 hasta el eje CD (paralelamente al 
eje AB). 

= longitud del proceso articular: dis- 
tancia entre el borde posterior del 
proceso articular y el eje CD (para- 
lelamente al eje AB). 

y = inclinación del proceso coronoideo: 
distancia entre el borde anterior del 
proceso coronoideo y el eje CD (pa- 
ralelamente al eje AB). 

6 = foramen mandibular: distancia en- 
tre la tangente al borde posterior de 
la fosa temporaria interna y la tan- 
gente al borde anterior del foramen 
mandibular (paralelamente al eje 
AB). 

LIA = longitud incisivo-angular: desde el 
borde anterior del I1 hasta el borde 
posterior del proceso angular (para- 
lelamente al eje AB). 

LM = longitud mandibular: desde la sín- 
fisis mandibular hasta el borde pos- 
terior del proceso angular (paralela- 
mente al eje AB). 

LA = longitud articular de la mandíbula: 
desde el punto más anterior de la 
sinfisis mandibular hasta el borde 
mis posterior del proceso articular. 

LFT = longitud de la fosa temporaria inter- 
na: distancia entre 10s bordes ante- 
rior y posterior de la fosa tempora- 
ria interna (paralelamente al eje 
AB). 

SD1 = longitud de la serie dentaria infe- 
rior: desde el borde anterior del I1 
hasta el borde posterior del M3 (pa- 
ralelamente al eje AB). 

C-M3 = longitud C-M3: desde el borde an- 
terior del C hasta el borde posterior 
del M3 (paralelamente al eje AB). 

LM3 = longitud máxima del M 3 .  



Fig. 2. Medidas craneanas y 
mandibulares de Sorex minu- 
tus: 1. LCI; 2. LCB; 3. LR; 
4. LCC; 5 .  LSB; 6. Alo; 7. 
AZ; 8. ACC: 9. APG: 10. 
SDS; 11. p4 - M ~ ;  12. a; 
13. p;  14. 7 ;  15. 6 ;  16. LIA, 
17. LM; 18. LA; 19. LFT; 
2 0 .  SDI; 21. C-hil3; 22. 
MI-M3; 23. LM3; 24. HC. 
DefiniciÓn de las medidas en 
el texto. 

HC = altura coronoidea: altura de la man- nes mandibulares, se ha utilizado una lupa 
dibula, tomada desde la escotadura estereoscópica "Reichert Mak MS", con un 
preangular hasta el borde superior micrómetro ocular, cuya precisión según el 
del proceso coronoideo. objetivo empleado, es la siguiente: 

b. Procedimientos de medición 
objetivo 1: 1 = k 0.065 mm (a, LIA, LM, 
SDI, C-M3, M I  -M3). 

Tanto las medidas craneanas, como la LA Y objetivo 4: = 18, ?, 6 ,  LFT, 
la HC mandibulares, han sido tomadas me- 
diante un calibrador Mitutoyo, de precisión LM3). 

+ 0.05 mm. Para efectuar las demás medicio- Para tomar las medidas mandibulares con 



la lupa estereoscópica, se ha seguido el méto- 
do descrit0 por SANS-COMA (1979) -tam- 
bién en SANS-COMA, FONS & VESMANIS 
(1981) y L ~ P E Z - F U S T E R ,  SANS-COMA, 
FONS & VESMANIS (1979)-, que compor- 
ta la utilización de un aparato accesorio, cu- 
ya descripción figura en las publicaciones ci- 
tada~.  Este procedirniento está inspirado en 
el propuesto por HAUSSER & JAMMOT 
(1974), que se basa en el empleo del "bloc 
comparateur optique", ideado por JAMMOT 
(1973). La definición de 10s ejes AB y CD 
corresponde a HAUSSER & JAMMOT (1974) 
-vdase: fig. 2-. 

La normalidad de la distribución de las varia- 
bles ha sido realizada mediante el test de 
Lilliefors (SOKAL & ROHLF, 1979). 

En las variables de distribución normal, se 
ha comprobado la homogeneidad de las va- 
rianzas, según el método de Fisher (DOME- 
NECH, 1975) para el caso de dos miestras y 
según el test de Bartlett (SOKAL & ROHLF, 
1979) para el caso de mis de dos muestras. 
Cuando se ha tratado de varianzas homoge- 
neas, se ha realizado la comparación de las 
medias muestrales, aplicando 10s siguientes 
procesos estadisticos, según las circunstan- 
cias: 
- test de la t de Student, para dos muestras 

y nl o n2 < 30, siendo n, y n2 el número 
de datos de las respectivas muestras 
(PARKER, 1976); 

- estadístico d, para dos muestras y nl y n2 
> 30 (PARKER, 1976); 

- Análisis de la varianza (Anova), para mis 
de dos muestras (DOMENECH, 1977). 
Al obtenerse varianzas heterogéneas, se ha 

medias muestrales, aplicando la prueba U de 
Mann-Whitney (SIEGEL, 1975), en el caso 
de dos muestras, o la prueba de Kruskal- 
Wallis, en el caso de mis de dos muestras. 

V. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS DEL NOR- 
DESTE IBERICO 

a. Ejemplares capturados: edad relativa. 

La evaluación de la edad relativa de 10s pre- 
sente ejemplares se ha llevado a cabo, aten- 
diendo a su mayor o menor desgaste denta- 
r i ~ ,  a su estado sexual, a sus dimensiones 
corporales, a la coloración y densidad de su 
pelaje y a su cambio de pelaje en el caso de 
haliarse en esta fase. A tenor de tales consi- 
deraciones, cabe efectuar la siguiente clasifi- 
cación de la muestra global: 1. anirnales juve- 
niles (sexualrnente inmaduros); 2. anirnales 
adultos (sexualmente maduros, activos o 
no). Su distribución según meses de captura 
es la siguiente: 

1. Agosto: Canillo: 1 9; Arans: 1 9 
Septiembre: Queralbs: 1 d 
Octubre: Setcases: 1 d 
Noviembre: Viladrau: 2 99 
Diciembre: Torre de Capdella: 2 99; Al- 

bet: l 9; Queralbs: 2 dd, 1 9 
Enero: Queralbs: 10 dd, 5 99, 1 sexo? 
Febrero: Queralbs: 1 d 

2. Abril: Queralbs: 4dd; LaMolina: 1 d, 1 9  
Junio: Maranges: 1 9  
Agosto: Bixessarri: 1 9 
Noviembre: Viladrau: ld, 2 99 

Se carece de datos para determinar la 
edad relativa del ejemplar de Queralbs nr. 
76.01.06.03. 

efectuado la comparación de las medias b. 
muestrales según 10s siguientes procedi- 
mientos: En la tabla 1 están expuestos 10s valores so- 
- estadístic0 d, para dos muestras; matométricos de 10s ejemplares estudiados. 
- prueba de Kruskal-Wallis (SIEGEL, 1975), Los correspondientes a la CC, a la C y al % 

para mis de dos muestras. C/CC están expresados en función de 10s dos 
En las variables de distribución no nor- grupos (1 y 2) enumerados en el párrafo an- 

mal, se ha procedido a la comparación de las terior (Va). Esta reunión de valores se ha 



Tabla 1. Valores somatométricos de Sorex minutus del nordeste ibérico. 1. juveniles; 2. adultos (Mis ex- 
plicación en el texto). 

Medida WPO 

realizado, tras comprobar que no existen di- 
ferencia~ significativas entre 10s especimenes 
de las diversas locaiidades. A nivel de la P,  se 
han juntado ambos grupos (1 y 2), dado 
que no se presentan divergencias entre jóve- 
nes y adultos. 

A través de tales resultados se aprecia 
que, tanto la longitud definitiva de la cola, 
como la del pie se alcanzan tempranamente, 
mientras que la longitud de la cabeza y cuer- 
po experimenta un aumento notable, una 
vez transcurrido el invierno. Esta Última cir- 
cunstancia determina las diferencias detecta- 
das en el % C/CC. 

La 9 capturada en Maranges (74.06. 
24.01) era de talla elevadísima (CC = 71.5). 
No es posible dilucidar aquí, si se trata 
de un caso excepcional o si este valor consti- 
tuye una expresión de la talla, que alcanzan 
ordinariamente 10s animales mis  adultos de 
la especie en el nordeste ibérico. Ante esta 
duda, se ha preferido no tomar en considera- 
ción el citado ejemplar para el cálculo de 10s 
valores medios de la C y del O/O CICC. Hay 
que agregar, que las otras medidas del animal 
(C = 41 .S; P = 11 .S) quedan incluidas dentro 
de 10s intervalos de variación obtenidos (véa- 
se: tabla 1). 

El peso parece sufrir variaciones estacio- 
nales. Este hecho, constatado por primera 
ver por NIETHAMMER (1956) en S. ara- 
neus-arcticus, fue también comprobado en 
S. minutus de Irlanda por GRAINGER & 
FAIRLEY (1978). En el presente caso, este 
fenómeno no es ilustrable de forma exhausti- 
va, debido a la escasez de datos disponibles. 

máx. 

Aún asi, la siguiente exposición de 10s pesos 
medidos (en g) insinúa una disminución de 
este parámetro en invierno, para aumentar 
considerablemente en la primavera y verano 
posteriores. 

Peso de 10s ejemplares, según meses de 
captura, edad relativa y locaiidades (véase 
también: tabla Va): 

1. Agosto: Canillo: 4.0; Arans: 3.4 
Septiembre: Queralbs: 3.5 
Octubre: Setcases: 3.4 
Noviembre: Viladrau: F = 3.75, 3.6-3.9, 

n = 2  
Diciembre-Enero: Torre de Capdella: TI = 

3.35, 3.2-3.5, n = 2; Albet: 3.1; Que- 
ralbs: F = 3.07,2.7-3.5, n = 17 

Febrero: Queralbs: 2.9 

2. Abril: Queralbs: F = 4.25, 4.1 4 .5 ,  n = 4;  
La Molina: F; = 4.62,4.5-4.75, n = 2 

Agosto: Bixessarri: 4.3 
Noviembre: Viladrau: E = 5.16, 5.0-5.5, 

n = 3  

El ejemplar de Maranges también supera- 
ba, en este caso, todos 10s valores registrados 
en el nordeste ibérico (peso = 6.5g.). En el 
material de comparación, procedente de 
Bayern, se encuentran también dos animales 
de peso 6.5g, el primer0 capturado en abril 
(nr. 19771935, CC = 56.0; C = 40.0; P = 
11.0) y el segundo en mayo (nr. 19771963, 
CC =55.0; C = 37.0; P = 11.5; lg. testicular: 
8.0 X 5.0 mm; peso testicular: 87 mg). En 
ambos casos, se trata de ejemplares adultos, 



en su segundo año de vida. Entre 10s datos 
de REY (1971) figura una Q adulta de Viella, 
apresada en mayo, cuyo peso era de 6.5 g. 

c. Coloración 

La descripción cualitativa de la coloración 
del pelaje comporta un elevado grado de sub- 
jetividad, aun con el uso de tablas. No obs- 
tante, se cree oportuno referir las apreciacio- 
nes personales de este rasgo fisionómico, re- 
lativo a 10s ejemplares analizados. La razón 
de tal precisión reside en la importancia, que 
se ha venido otorgando a la coloración, en la 
dilucidación de cuestiones taxonómicas a ni- 
vel infraespecifico. Además, se ha tenido 
ocasión de comparar, de forma visual, 10s 
presentes ejemplares con 10s de Bayern, rese- 
ñados en el párrafo IIc. Precisamente, esta 
Última circunstancia resulta relevante, en re- 
lación con la problemática subespecifica de 
S. minutus en Europa (véase: VON LEH- 
MANN, 1963). 

Para efectuar la determinación de 10s co- 
lores se han utilizado las tablas de OST- 
W ALD (edición A). La nomenclatura corres- 
ponde a las tablas comparativas de ZIMMER- 
M A N N  (1952). 

En la muestra del nordeste ibérico, estu- 
diada, estin presentes las coloraciones co- 
rrespondientes a juveniles, con pelaje de ve- 
rano, a individuos con pelaje de invierno y a 
formas adultas, con el pelaje del segundo ve- 
rano. La siguiente descripción está basada en 
aquellos ejemplares que no exhiben signos de 
carnbio de pelaje. 

Los juveniles poseen una coloración dor- 
sal, que oscila entre el Briissels Brown y el 
Brownish Olive (OSTWALD (O): pi4-p13), 
con tonalidades Olive Brown (O: ni4) en al- 
gunos casos. Un ejemplar (72.10.1 5.07) pre- 
senta el dorso entre el Verona Brown y el 
Olive Brown (O: pi4-ni4). El vientre es gris 
(O: e), mis  o menos lavado de marrón. En 
ningún espécimen se ha observado el tono 
Sepia a Bister, que, según VON LEHMANN 
(1963), es propio de 10s juveniles de S. mi- 
nutus becki. En realidad, una tal coloración 
tampoc0 aparece en la muestra de Bayern 

analizada: 10s juveniles con pelaje de verano 
(agosto: n = 3) poseen la región dorsal apro- 
ximadamente Dark Olive (O: n13) o algo mis  
clara, hacia el Hair Brown (O: li4). Un cuarto 
ejemplar de agosto (ZSM: 19771965; s610 
piel) presenta una coloración dorsal Brussels 
Brown (O: pi4), aunque, debido a la falta de 
datos pertinentes, no cabe asegurar que real- 
mente se trate de un juvenil. Un espécimen 
(ZSM: 1977/964), con poc0 desgaste denta- 
rio (juvenil? ), capturado en noviembre, po- 
see la región dorsal entre el Verona Brown y 
el Brussels Brown (O: lg4-pi4). En todos es- 
tos animales, el vientre es gris (O: e), lavado 
de marrón. 

Los individuos con pelaje invernal del 
nordeste ibérico exhiben una coloración dor- 
sal entre el Hair Brown y el Olive Brown (O: 
li4-n14), con dominancia de éste Último. La 
región ventral es gris (O: e-g), sin 10s tintes 
marronáceos del pelaje de verano. Según 
VON LEHMANN (1963), la coloración de 
invierno de S. m. becki corresponde aproxi- 
madarnente al Clove Brown. Esta tonalidad 
la presentan también 10s ejemplares de Ba- 
yern (O: pn4; n = 4), aunque, con frecuencia 
(n = 29), muestran un tinte algo mas claro, 
que tiende hacia el Dark Olive (O: n13). Esta 
descripción corresponde a animales captura- 
dos entre septiembre y mayo. Difieren de 
ella tres ejemplares: dos de ellos (ZSM: 
19771928, 925), de abril y mayo respecti- 
vamente, son Dark Olive (O: n13); el tercer0 
(ZSM: 1977/953), de abril, es Dark Olive- 
Hair Brown (O: n13 - li4). Los tres presen- 
tan un acusado desgaste dentario. La colora- 
ción ventral de 10s especimenes bávaros es 
grisácea (O: e-g), con un ligero lavado de ma- 
rrón. 

En el nordeste ibérico, 10s adultos, exami- 
nados, con el pelaje del segundo verano tie- 
nen el dorso entre Brownish Olive y Olive 
Brown (O: p13 - ni31ni4); son algo mis  oscu- 
ros que 10s juveniles. El vientre es gris (O: e), 
con tintes marronáceos. Los adultos de vera- 
no de S. m. becki son Olive Brown (VON- 
LEHMANN, 1963). En la muestra de Ba- 
yern, solamente hay dos adultos, con pelaje 
de verano, que fueron capturados en su se- 



gundo aiio de vida (ZSM: 19771940, 9-58), 
respectivamente en junio y agosto. Ambos 
son Dark Olive (O: n13), el primero ligera- 
mente mis oscuro que el segundo. 

En lineas generales cabe decir, que 10s S. 
minutus del nordeste ibérico son algo mis 
claros que 10s centroeuropeos (véase tam- 
bién: REY, 1971, 154). Concretamente, en 
comparación con 10s de Bayern tienen una 
coloración mis mate, tanto en 10 que respec- 
ta a sus dos pelajes de verano (juvenil y de 
adulto), como a su pelaje de invierno. Esta 
diferencia es similar a la detectada por 
SANS-COMA (1979) entre 10s Sorex araneus 
de Centroeuropa y 10s de Catalunya (S. a. 
pyrenaicus ? ). 

Merece subrayarse que, en 10s S. minutus 
del nordeste ibérico, existen desemejanzas 
bien perceptibles entre las coloraciones res- 
pectiva~ de 10s tres pelajes reseñados (juvenil, 
de invierno y del segundo verano). Esta cir- 
cunstancia no se ajusta a la expuesta por 
REY (197 1, 154), al referirse a 10s S. minu- 
tus de Guadarrama, Moncayo, Pirineos (cen- 
trales y occidentales) y N. del Sistema Ibé- 
rico: "No existe una diferencia muy contras- 
tada entre el pelaje de invierno y el verano; 
tan s610 el primero es algo mis oscuro en la 
serie del N. de España, mientras que en la 
Sierra de Guadarrama es casi inexistente". 

El mismo autor agrega mis adelante, que 10s 
jóvenes del año se diferencian claramente de 
10s adultos por su pelaje mis oscuro, entre 
otros distintives. 

d. Muda (cambio de pelaje) 

De 10s 40 ejemplares del nordeste ibérico 
examinados, 11 presentan indicios de muda. 
Esta cifra resulta insuficiente para sacar cual- 
quier conclusión acerca de la secuencia de tal 
fenómeno, asi como de su duración, en el 
territori0 prospectado. Por ello, procede li- 
mitarse tan s610 a una exposición de 10s da- 
tos obtenidos efectuando 10s comentarios 
oportunos, en relación con 10s resultados de 
estudios mis exhaustivos sobre esta cuestión 
en S. minutus: STEIN (1954), BOROWSKI 
(1964) y PERNETTA (1976) -véase tam- 
bién 10s trabajos de BOROWSKI (1958, 
1963,  1968), BOROWSKI & DEHNEL 
(1952), CROWCROFT (1955) y DEHNEL 
(1949), ya sea sobre el género Sorex, ya sea 
sobre S. araneus-arcticus en concreto-. 

Los ejemplares en muda son 10s siguien- 
tes, enumerados según el mes y el dia de 
captura (juv. =juvenil; ad = adulto; 4 x má- 
ximo diámetro testicular; s. i. = sexualmente 
inactiva; s. a. = sexualmente activa); véase 
también la figura 3.: 

Agosto : (1) 9 (78.08.31.01): 
Septiembre : (2) d (79.09.22.01): 
Octubre : (3) d (72.10.15.07): 
Noviembre : (4) Q (75.11.02.01): 
Noviembre : (5) d (75.1 1.29.03): 
Enero : (6) d (74.01.03.04): 
Abril : (7) d (74.04.07.01): 
Abril : (8) d (80.04.08.01): 
Abril : (9) d (74.04.10.01): 
Abril : (10) Q (80.04.10.01): 
Abril : (11) d (74.04.11.01): 

juv. 
juv. 
juv. 
juv. 
ad. 
juv. 
ad. 
ad. 
ad. 
ad. 
ad. 

(peso: 3.4 g; si.) 
(peso: 3.5 g; @: 1 .O mm) 
(peso: 3.4 g; $: 2.0 mm) 
(peso: 3.9 g; s.i.) 
(peso: 5 .5 g; @: 5.5 mm) 
(peso: 3.2 g; @: 1 .5 mm) 
(peso: 4.1 g; @: 5.5 mm) 
(peso: 4.75 g; 4: 6.0 mm) 
(peso: 4.1 g; @: 4.5 mm) 
(peso: 4.5 g; s.a.) 
(peso: 4.5 g; @I: 5.5 mm) 

Sobre el ejemplar de agosto (1) no cabe El espécimen de septiembre (2) posee el 
efectuar especulación alguna. Por demás, no pelaje de verano, con la zona dorso-caudal 
se dispone actualmente de su piel y por tan- mudada; está al comienzo del cambio de pe- 
to no es posible interpretar con seguridad el laje otoñal. 
significado de su mancha pigmentaria dorso- El ejemplar de octubre (3) es de difícil 
rostral, que figura en su ficha de campo. interpretación. Su pelaje dorsal y de 10s flan- 



cos es indudablemente de verano; el vientre 
es gris, sin 10s tintes marroniceos propios de 
10s juveniles con pelaje estival. Existe una 
impronta pigmentaria céfalo-caudal, en el re- 
verso tegumentario, que se extiende lateral- 
mente con gran parte de la región ventral. 
Parece, pues, que se trate de un indicio de 
muda, que, a tenor de la presente imagen, 
comenzaria por el vientre. En esta circuns- 
tancia reside la particularidad del caso, ya 
que, según la bibliografia (p. ej.: CROW- 
CROFT, 1955, y PERNETTA, 1976), la 
muda de otoño empieza por la región dor- 
sal. 

A esta Última descripción podria ajustarse 
el juvenil de noviembre (4), a tenor de la 
pigmentaci~n tegumentaria, que consta en su 
ficha de campo. No obstante, dado que falta 
su piel, no cabe asegurar una tal diferencia; 
tampoc0 resulta posible valorar hasta qu i  
punto el espécimen (3) constituye un caso 
excepcional. 

El otro ejemplar de noviembre (5) es muy 
adulto. Tampoco se dispone de su piel, pero, 
por las improntas pigmentarias registradas en 
su ficha de campo, hay que suponer que es- 
taba sufriendo una segunda muda otoñal (de 
adul to) :  "patch  moult" (BOROWSKI, 
1963). 

El animal de enero (6) presenta manchas 
de pigmento, en el tegumento, propias de 
una muda juvenil interrumpida (véase PER- 
NETTA, 1976, 217). No es posible distin- 
guir, por falta de elementos de comparación, 
si se trata de una muda normal interrumpida 
o de una "patch moult" juvenil de otoño. 

A base de 10s presentes datos tan sólo ca- 
be decir que, en el nordeste ibérico la muda 
de otoño de 10s juveniles tiene lugar, al me- 
nos, entre finales de septiembre (22.9.) y 
principios de noviembre (2.1 1 .). No se cono- 
ce en absolut0 la duración individual del pro- 
ceso en el citado territorio. 

De 10s 6 ejemplares capturados en abril 
(7-1 1.4.), 5 estaban en plena muda de prima- 
vera. No se poseen datos de marzo y mayo, 
luego no cabe hacer ninguna suposición acer- 
ca de la duración del proceso en el nordeste 
ibérico. Según datos bibliográficos (p. ej.: 

STEIN, 1954; CROWCROFT, 1955; BO- 
ROWSKI, ~ ~ ~ ~ ; P E R N E T T A ,  1976), son 10s 
tres meses citados, aquéllos en que se pro- 
ducen mudas primaverales con mayor fre- 
cuencia. 

Se sabe, que 10s cambios de pelaje de oto- 
ño y de primavera transcurren en direcciones 
inversas (CROWCROFT, ~ ~ ~ ~ ; P E R N E T T A ,  
1976). En el segundo, el nuevo pelaje apare- 
ce, antes, en la región rostral y, por Último, 
en la zona caudal. Como la muda de otoño, 
la de primavera comienza por el dorso, pero, 
a diferencia de aquélla, el cambio dorsal se 
retarda, tras consumarse en el área cefálica, y 
es sobrepasada por el ventral, que se comple- 
ta con mayor rapidez. 

La siguiente interpretación de las mudas 
detectadas se basa e n  10s trabajos menciona- 
dos (véase también la figura 3). 

El ejemplar (8) posee el pelaje dorsal de 
invierno y el ventral de verano, salvo en su 
zona caudal, que todavia no ha cambiado; 
está en las primeras fases de la muda. 

El espécimen (1 1) presenta el vientre con 
pelaje de verano, excepto en su región cefá- 
lica. El pelaje dorsal es todavia invernal, con 
la salvedad de una pequeña área, localizada 
detrás de la oreja izquierda. En este caso no 
parece haberse seguido la normal general, 
que, según 10s autores citados, consiste, pri- 
mero, en el cambio de pelaje de la zona cefá- - .  

lica, dorsal y ventral. 
Los tres ejemplares restantes, (7), (9) y 

(10), presentan el vientre con pelaje integra- 
mente de verano; el dorso posee todavia el 
de invierno, excepto en su región anterior, 
desde el hocico hasta las orejas. Estas imáge- 
nes no coinciden plenamente con las referi- 
das por CROWCROFT (1955) y PER- 
NETTA (1976), ya que el pelaje dorsal de 
verano, al menos posterior a las orejas, pare- 
ce adquirirse una vez efectuado el cambio 
ventral y no de forma, hasta cierto punto, 
simultánea con éste último. Aun asi, las di- 
rectrices generales del proceso no quedan al- 
t e r a d a ~  profundamente. Cabe mencionar 
que, según GRAINGER & FAIRLEY (1978) 
la secuencia del cambio de pelaje de prima- 
vera es mis irregular que la de otoño. 



Fig. 3. Mudas de Sorex mi- 
nutus en el nordeste ibhico: 
(1). juvenil de agosto; (2), 
(3), (4). muda de otoño; (5). 
"patch moult" otoñal de 
adulto; (6). muda juvenil de 
otoño interrumpida; (7), (8), 
(9), (10), (11). muda de pri- 
mavera. Mis explicación en 
el texto. 

e. Craneometria 
Los valores métricos del cráneo y de la man- 
díbula -incluyéndose 10s de las series denta- 
rias-, correspondientes a las muestras de 
Queralbs (Q), Prats de Mol16 (PM) y Betrén 
(B), están expuestos en las tablas 2 'y 3. Ade- 
más, figuran, en ambas, las medidas de 10s 
ejemplares de Bayern (BY), que serán co- 
mentada~ más adelante, en el capitulo dedi- 

cado a la discusión de 10s presentes resulta- 
dos (VIa). 

A titulo ilustrativo, están referidas en la 
tabla 4 las medidas individuales de 6 especi- 
menes (3dd y 399) de Queralbs, tomadas al 
azar. Asirnismo, se exponen en ella las co- 
rrespondientes a 10s 4 S. minutus capturados 
en Viladrau (V). Dado el pequeño tamaño de 
esta muestra, no se ha creido oportuno espe- 



cificar aqui sus valores estadisticos (Z, s2, C 
x2, x min., x mix.). Tales datos se pueden 
obtener facilmente de 10s detallados en la 
tabla. Valga con matizar, tan sólo, que 10s 
análisis matemáticos efectuados no acusan 
diferencia significativa alguna con respecto a 
la muestra Q. Con relación a la muestra PM, 
existe significación Únicamente en la LCB 
(p < 0.001; TI: PM > V). Respecto a la muestra 
B, hay diferencias significativas en las si- 
guientes medidas: a (p < 0.02; F: B > V), 
LA (p < 0.01; 2 B > V), C-M3 (p < 0.05; F: 
B > V), HC (p < 0.05; Z: B > V). 

De la comparación estadística entre las 
muestras pirenaicas, Q, PM y B (tabla S), se 
desprende que existe una variabilidad inter- 
muestral elevada. Sin embargo, no es posible 
inferir si esta circunstancia constituye o no 
reflejo de la variabilidad intrapoblacional de 
la especie, ya que, a base de 10s presentes 
datos zoogeográficos, no cabe asegurar que 
su área de distribución sea continua en el 
territorio prospectado. Se desconoce, por 
tanto, si se presentan o no disyunciones en el 
área pirenaica poblada por la musaraña ena- 
na, es decir, si su distribución se ajusta o no 
a una partición en demos poblacionales. En 
caso afirmativo, cabria pensar que una tal 
variabilidad fuese el fruto de un intercambio 
genético reducido o nu10 entre 10s diferentes 
demos. 

Asimismo hay que destacar, que las dife- 
rencia~ biométricas intermuestrales son mis  
escasas en el cráneo que en la mandi'bula. Es 
probable, que esta circunstancia se deba al 
procedimiento de medición: calibrador para 
el cráneo, lupa estereoscópica para la mandi- 
bula. 

A tenor de 10s valores mandibulares, 10s 
ejemplares de Betrén (B) son 10s de mayor 
talla, salvo en dos medidas, /3 y 6 ,  que no 
constituyen expresión alguna del tamaño de 
la pieza. En cambio, a nivel del cráneo, no se 
aprecia un resultado semejante: la muestra B 
presenta el valor mas elevado tan sólo en la 
P4 -M3, 

Atendiendo a todas estas premisas, no se 
cree procedente agrupar las tres muestras (Q, 
PM, B) en una sola, pirenaica, con el fin de 

efectuar ulteriores comparaciones con mues- 
tras de territorios mis alejados. 

En la tabla 6 figuran los resultados de 10s 
anilisis matemáticos comparativos entre la 
muestra de Capafons (C) y cada una de las 
tres pirenaicas (Q, PM, B) respectivamente. 
El crineo es manifiestamente mayor en C. 
Sin embargo, en la mandi'bula, no queda es- 
tablecida una normativa general. En todo ca- 
so, en aquellas medidas que son expresión de 
la talla mandibular (a y, LIA, LM, LA y 
HC), o bien no existe diferencias significati- 
vas entre C y cada una de las muestras pi- 
renaicas, o bien existen tales diferencias, en 
cuyo caso 10s valores medios mis  elevados 
corresponden a C (y, LA, HC) o a B (a). 
Salvo en la HC, no existe otra significación 
entre C y B en estas cuatro Últimas medidas. 
Curiosamente, C es significativamente menor 
que todas las demás muestras en 6 y LM3. 

De tales resultados se desprende, que, en 
general, en el nordeste ibérico, 10s valores 
craneanos y mandibulares mis elevados co- 
nocidos, corresponden a 10s S. minutus de la 
Sierra de Prades (C) y de la Vall d'Aran (B). 
El primer caso insinúa un aumento de tama- 
ño en dirección meridional, alcanzándose las 
cotas máximas precisamente en la población 
de Prades, que según todos 10s indicios debe 
estar aislada ( G O S ~ L B E Z ,  1976b) -véase 
también el párrafo VIb-. El segundo caso 
podria constituir un testimonio mis de la 
peculiaridad faunistica de la Vall d'Aran, 
que, a nivel de 10s micromamiferos, parece 
constituir un territorio escasamente conecta- 
da con el resto del Pirineo catalán ibérico 
(véase G O S ~ L B E Z ,  1976a). 

f. Reproducción 

Los presentes datos acerca de la reproduc- 
ción de la musaraña enana en el nordeste 
ibérico son escasos, de manera que no es po- 
sible efectuar una descripción exhaustiva del 
fenómeno en este territorio. Los Únicos testi- 
monio~,  que se poseen, son 10s siguientes. 

De 10s 15 dd Ouveniles) capturados entre 
10s meses de septiembre y febrero, ninguno 
presenta signos de actividad sexual. En nin- 



Tabla 2. Valores métricos del cráneo (en mm) de S. minutus: Q: Queralbs; PM: Prats de Molló; B: Betrén; 
C: Capafons; BY: Bayern. 

- 
n x s2 x2 min. máx. 

LC1 

LCB 

LB 

LCC 

LSB 

AI0 

AZ 

ACC 

APG 

SDS 

P ~ - M ~  



Tabla 3. Valores de la mandíbula de S. minutus: Q: Queralbs; PM: Prats de Molló: B: 
BY: Bayern. 

1/100 
mm. 

1/100 
mm. 

1/100 
mm. 

1/100 
mm. 

LIA 

1/100 
mm. 

1/100 
mm. 

mm. 

LFT 

1/100 
mm. 

1/100 
mm. 

Betrén; C: Capafons; 

min. máx. 



Tabla 3. (Continuación) 

- 
n x s2 x2 min. máx. 

C-M3 Q 23 451.956 83.498 4699925 435 46 1 
PM 22 45 1.545 51.212 4486728 435 46 1 

1/100 B 10 465.000 119.555 2163326 448 488 
mm. BY 3 9 434.333 159.649 7363239 409 46 1 

Ml-M3 Q 23 334.478 57.079 2574397 316 343 
PM 49 335.836 49.722 5528916 330 356 

1/100 B 22 337.636 93.099 2509918 316 356 
mm. C 8 336.500 48.285 906196 330 343 

BY 3 9 321.487 93.782 4034370 290 330 

HC Q 25 3.200 0.009 256.220 3 .O 3.4 
PM 50 3.210 0.008 515.630 3 .O 3.4 

mm. B 26 3.265 0.003 277.330 3.2 3.4 
C 9 3.333 0.002 100.020 3.3 3.4 
BY 40 3.160 0.005 399.620 3 .O 3.3 

gún caso el diámetro m á x h o  testicular (4) 
superaba 10s 2 mm. Los 5 dd adultos, de 
abril (Queralbs, 4 dd; La Molina 1 ¿), po- 
seian testiculos con un diámetro máximo, 
que osciiaba entre 4.5 y 6.0 mm, 10 cual in- 
dica que, al menos a principios de primavera, 
10s dd han entrado ya en actividad sexual. 
Resulta difícil precisar hasta cuándo perdura 
una tal actividad. El único dato, que se posee 
acerca de esta cuestión, corresponde al d 
adulto capturado en Viladrau el mes de no- 
viembre; el ejemplar estaba sexualmente acti- 
vo (4 = 5.5 mm). Sin embargo hay que pre- 
guntarse si no se trata de un caso excepcio- 
nal, a tenor de las condiciones ambientales 
reinantes, a finales de novimebre, en el lugar 
de captura que no cabe calificar de favora- 
bles para la reproducción. 

Ninguna de las 13 99 (juveniles) cap- 
turadas entre agosto y enero mostraba indi- 
c i o ~  de actividad sexual (oviductos escasa- 
mente desarrollados). La 9 adulta de abril 
(La Molina) tampoc0 habia entrado en acti- 
vidad sexual. En cambio, 19 de junio (Ma- 
ranges) y 19 de agosto (Bixessarri) estaban 

amamantando; ambos ejemplares eran adul- 
tos. Las dos 99 adultas de noviembre (Vila- 
drau) habian entrado en reposo sexual, a di- 
ferencia del d de la misma localidad. 

g. Distribución y hábitat 

El Brea de distribución conocida de S. minu- 
tus en el nordeste ibérico está plasmada en 
las figuras 1 y 4. Atendiendo a tales datos, 
cabe aceptar que el condicionante general de 
la distribución de la especie reside en la 
isohieta de 10s 700 mm; por encima de ella, 
las condiciones ambientales son favorables a 
su existencia: Pirineo, Prepirineo, Región 
oriental húmeda y Sierra de Prades. 

En el limite meridional de la Región 
oriental húmeda (Montseny), la musaraña 
enana habita con preferencia en lugares hú- 
medos, recorridos por riachuelos, bordeados 
de abundante vegetación de ribera (Viladrau: 
750 m alt.) En el Pirineo y Prepirineo, pare- 
ce que el rnicrohábitat pierda importancia 
como condicionante. La especie ha sido cap- 
turada en lugares de caracteristicas muy dis- 



Tabla 4. Valores craneanos y mandibulares de 10s ejemplares de S. minutus de Viladrau, Montseny, (n =4), 
y de 6 ejemplares, tomados al azar, de Queralbs, Pirineo. 

QUERALBS VILADRAU 

LC1 
LCB 
LR 
LCC 
LSB 
AI0 
AZ 
ACC 
APG 
SDS 
p4 - M ~  

ff 1/100 mm 
P 
Y 
6 
LIA 
LM , 
LA mm 
LFT 1/100mm 
SD1 
C-M3 
MI -M3 " 

LM3 
HC mm 

pares: Albert (1000 m alt.): en un torrente, 
con Fraxinus excelsior, Crataegus monogina 
y Rubus sp., que atraviesa prados de pasto- 
reo; La Molina (1400 m alt.): en un bosque 
de coniferas, con abundante tapiz muscineo, 
junto al cauce de la Riera d'Alp: Maranges 
(1 700 malt.): en un muro de piedra, sobre un 
prado de pastoreo, en un terreno muy pedre- 
goso, con grandes bloques graníticos y po- 
blado de escasos Pinus mugo ssp. uncinata y 
Juniperus communis s.1.; Queralbs (1 100 m 
alt.): en 10s márgenes de un prado de siega, a 
orillas del rio Fresser y en un valle húmedo, 
por el que transcurre el torrente de Tosses, 
en lugares con abundante vegetación de ribe- 

ra y muros de piedra cubiertos de Rubus sp.; 
Setcases (1500 m alt.): a orillas del rio Ter, 
en un terreno pedregoso, poblado de Pinus 
mugo ssp. uncinata, Rhododendron fermgi- 
neum, Juniperus communis s.l., Calluna vul- 
garis y con prados de Festuca sp.; Torre de 
Capdella (800 m alt.): a orillas de un ria- 
chuelo, en un lugar con abundante cobertura 
vegetal. Concretamente en Andorra, las cap- 
turas se efectuaron en lugares con las siguien- 
tes caracteristicas: Arans (1400 m alt.): en 
márgenes de piedra junto a prados de siega; 
Bixessarri (1000 m alt.): en un bosque de 
Pinus sylvestris y abundante matorral de so- 
tobosque; Canillo (1650 m alt.): en un bos- 



Tabla 5. Comparación estadística de las medidas craneanas y mandibulares de Sorex minutus del Pirineo 
catalán: Queralbs (Q), Prats de Mou6 (PM) y Betrén (B). 

Comparación 
medias Prueba 

Q-PM Q-B PM-B muestrales estadística 

LC1 
LCB 
LR 
LCC 
LSB 
AI0 
AZ 
APG 
SDS 
P4- M3 

Q! 

P 
Y 
6 
LIA 
LM 
LA 
LFT 
SD1 
C-M3 
M1-M3 
LM3 
HC 

PM )Q 
Q ) B ) P M  
P M ) Q  
Q)PM 
PM*)B)Q* 
PM* ) B* ) Q* 
P M * ) B ) Q  
Q ) B ) P M  
B*)Q*)PM 

B* )Q* )PM* 
Q*)PM*)B 
B)PM)Q 
Q ) B ) P M  
B * ) Q ) P M  
B ) Q ) P M *  
B ) Q ) P M *  
B )Q )PM* 
B*)Q*)PM* 
B* )Q* )PM* 
B*)PM*)Q* 
B* )PM*)Q* 
B* )PM* )Q* 

*: medida no normal 
0: sin significaci611 
-: sin datos 
nivel de significaci6n: p ( 0.05, p ( 0.02, p ( 0.01, p ( 0.002, p ( 0.001. 

que de Pinus mugo ssp. uncinata y Betula 
sp.. Según se desprende de esta relación de 
hábitats, la musaraña enana no parece tener 
requerirnientos muy estrictos, dentro de su 
área natural de distribución. Es de destacar 
su presencia tanto en parajes abiertos, en las 
laderas soleadas orientadas al sur (p. ej.: en 
Maranges), como en bosques muy umbríos, 
en laderas orientadas al norte (p. ej.: en La 
Molina). 

a. Taxonomia y sistemática 

SegÚn NIETHAMMER (1964), 10s S. mi- 

t-Student 
Anova 
t-Student 

$ 9  

Kruskal-Wallis 

Anova 
Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis 

Anova 

Kruskal-Wallis 

nutus del norte de la Península Ibérica (Co- 
vadonga y Ramales de la Victoria) corres- 
ponden a la subespecie S. m. becki, descrita 
por VON LEHMANN (1963). HEIM DE 
BALSAC & DE BEAUFORT (1969) tarn- 
bién atribuyen a esta subespecie 10s ejempla- 
res de musaraña enana, procedentes de las 
egagrópilas que recolectaron en diversas lo- 
calidades del noroeste y norte de la Penínsu- 
la (Gama, Gijón, Avilés, Reinante-Ribadeo, 
nordeste de Lugo, Sobrado y Orense). Según 
REY (1971), la forma del norte ibérico (Piri- 
neos, Cantabria y norte de Sistema Ibérico) 
se ajusta al criteri0 de VON LEHMANN, es 
decir, es afín a S. ,m. becki por su coloración 
y sus medidas. SANSCOMA,  PALACIOS & 



Tabla 6 .  Comparación estadística de las medidas craneanas y mandibulares de Sorex minutus de Capafons 
(C) con las de Queralbs (Q), Prats de Molló (PM) y Betrén (B), respectivamente. 

Comparación 
medias Prueba 

c - Q  C-PM C-B muestrales estadística 

LR 
AI0 
AZ 
APG 
SDS 
P4-M3 

cr 
P 
Y 
6 
LIA 
LM 
LA 
LFT 
SD1 
MI -M3 
LM3 
HC 

* : medida no normal 
0 : sin significación 
-: sin datos 
nivel de significación: p ( 0.05, p ( 0.02, p (0.01,  p ( 0.002, p ( 0.001 

GOS ~ L B E Z  (1971) consideran que también 
pertenecen a la misma subespecie 10s ejem- 
plares del Montseny, hallados en egagrópilas. 

S. m. becki se diferencia de la forma no- 
minal básicarnente por sus mayores dimen- 
siones corporales y por su coloración, al- 
go mis clara y rojiza (VON LEHMANN,  
1963). 

A la presencia de S. m. becki en la Penin- 
sula hay que sumarle la de S. m. carpetanus, 
descrita por REY (1971). Esta Última se en- 
cuentra en la Sierra de Guadarrama y proba- 
blemente también en la Sierra de Gredos. La 
población de la Sierra de Guadarrama debe 
estar aislada geográficamente y se caracte- 
riza, "respecto al resto de las poblaciones 
ibéricas de Sorex minutus, por su mayor lon- 
gitud mandibular y por un aumento general 
en el resto de sus dimensiones" (REY, 
1971). Se desconocen las caracteristicas de 

Anova 
Kruskal-Wallis 

Anova 
Kruskal-Waliis 

Kruskal-Waliis 
9 

Anova 

Kruskal-Wallis 

la población de Sierra de Gredos. La existen- 
cia de la especie en dichos territorios fue cons- 
tatada por REY (1971), gracias a la captura 
de 19, que, "por su biometria es referible a 
S. m. carpetanus, si bien algunas de sus me- 
didas quedan como máximas para la espe- 
cie". 

Ya en 1964 y 1967, MEY LAN ponia de 
manifiesto las dificultades existentes para es- 
tablecer un cuadro subespecifico de S. minu- 
tus en Europa, en ausencia de series suficien- 
temente amplias de material. En el fondo, 
esta circunstancia sigue vigente en la actuali- 
dad, al menos si se atiende a 10s datos publi- 
cados sobre el tema. La variabilidad craneo- 
métrica intermuestral, detectada en el presen- 
te caso (Ve), constituye un testimonio local 
de una situación de indole taxonómico-siste- 
mática, cuyo posible alcance, a nivel del Brea 
general de distribución de la especie, resulta 



Tabla 7. Comparación estadística de las medidas craneanas y mandibulares de Sorex minutus de Bayem 
(BY) con las de Queralbs (Q), Prats de Mou6 (PM) y Betrén (B), respectivarnente. 

LC1 
LCB 
LR 
LCC 
LSB 
AI0 
AZ 
ACC 
APG 
SDS 
P4-M3 

ff 

P 
Y 
6 
LI A 
LM 
LA 
LFT 
SD1 
C-M3 
-M3 

LM3 
HC 

Comparación 
medias 
muestrales 

Q)BY 
PM)Q)BY 
Q)B)PM)BY* 
PM)Q)BY 
Q)PM)BY 
PM* )B*)Q*)BY* 
PM*)B*)Q*)BY* 
Q)BY* 
PM*)B)Q)BY* 
Q)B)PM)BY* 
B*)PM)Q*)BY* 

B*)Q*)PM*)BY* 
Q*)PM*)B)BY 
B)BY )PM)Q 
Q)B)PM)BY* 
B*)Q)PM)BY 
B)Q)PM*)BY 
B)Q)PM*)BY 
B)BY )Q)PM* 
B*)Q*)PM*)BY* 
B*)Q*)PM*)BY* 
B*)PM*)Q*)BY* 
B*)PM* )Q*)BY* 
B* )PM*)Q*)BY* 

* : medida no normal 
O : sin significación 
- : sin datos 
nivel de significación: p ( 0.05, p ( 0.02, p ( 0.01, p ( 0.002, p ( 0.001 

imposible de precisar todavia. HUTTERER' 
(1979) describe un fenómeno similar en la 
población de S. minutus del Nepal: "Bemer- 
kensweit ist die grosse Variabilitat der Nepal- 
Tiere". El mismo autor argumenta su deci- 
sión de no describir como subespecie la cita- 
da población nepali, con el fin de no com- 
plicar, todavia mis, la confusa nomenclatura 
de las poblaciones de Sorex del Himalaya. 
Un tal determini0 resulta mis  loable, si cabe, 
al considerar las características de la musara- 
fia enana en este territori0 asiático, que, sin 
duda, justificarian la descripción de una nue- 
va subespecie, en el caso de atenerse a 10s 

Prueba 
estadística 

Anova 
Kruskal-Wallis 
Anova 
Anova 
Kruskal-Waliis 

U-Mann Withney 
Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis 

Anova 
Kruskal-Wallis 

canones mis usuales en taxonomia de micro- 
mamiferos. 

Con el fin de detectar el grado de seme- 
janza entre las poblaciones del nordeste ibé- 
rico y de Centroeuropa, se ha procedida a 
una comparación estadística de las medidas 
craneanas de unas y otras. Para ello, se ha 
utilizado una muestra de Bayern (BY), cuya 
relación figura en el apartado IIc y cuyos 
valores métricos constan en las tablas 2 y 3 
(V e). En la tabla 7, están expuestos 10s re- 
sultados de tal análisis matemático: compa- 
ración de la muestra BY con las muestras Q, 
PM y B del Pirineo. Las divergencias son evi- 



Tabla 8. Comparación estadística de las muestras de Queralbs (Q), Prats de Molló (PM), Betrén (B) y Ca- 
pafons (C), del nordeste ibérico, con las de Norte-Ibéria (NI), Moncayo (M) y Guadarrama (G), las tres 
Últimas segÚn 10s valores de REY (1971). 

LCB APG LA MC 

PM - NI O 
PM-M O 
PM-G ( 0.001 

B - NI 
B - M  
B - G  

C - NI 
C - M  
C - G 

Comparación medias muestrales: 

LCB: G ) M ) N I ) P M ) Q  
APG: G ) M ) C ) N I ) P M ) B ) Q  
LA: G ) c ) M ) B ) N I ) Q ) P M  
HC: G ) M ) C ) N I ) B ) P M ) Q  

-: sin datos 
0 : sin swcaciÓn 
nivel de significación: p ( 0.05, p ( 0.02, p ( 0.01, p ( 0.002, p (0.001 

dentes; 10s ejemplares de Bayern poseen di- 
mensiones craneanas manifiestamente meno- 
res que 10s del Pirineo. Tan s610 en dos medi- 
das (y, LFT) no se cumple esta circunstancia 
y, en ambos casos, no existe significación al- 
guna. 

Respecto a las medidas corporales, no se 
ha creido oportuno efectuar comparación al- 
guna entre la muestra BY y las pirenaicas, a 
nivel de la CC y el peso. Esta decisión res- 
ponde a la imposibilidad de asegurar la edad, 
al menos relativa, de 10s ejemplares bávaros, 
siendo asi que, en 10s del nordeste ibérico, se 
presentan diferencias notables entre juveniles 
y adultos (tabla 1 y apartado Vb). En cam- 
bio, en la C y la P no acontece 10 mismo; 
juveniles y adultos poseen valores muy seme- 
jantes. Ambas dimensiones también son infe- 
riores en BY (C: Si = 38.59, 34.0-36.0, n = 
44; P: TI = 10.64, 9.5-12.5, n = 44). Compá- 
rese estos datos con 10s de la tabla 1 (Vb). 

VON LEHMANN (1963) da las siguientes 
medidas de S. m. becki: C: E = 41.2, 39.0- 
46.0, n = 5; P: TI = 10.6, 10.0-11.0, n = 5, 
para 4 ejemplares (adultos?), cuyos pesos 
son iguales o superiores a 4 g ( 4 g: n = 1; 5 
g: n = 3); CC: F=  57.0,54.0-61.0. Se puede 
comprobar leyendo 10s resultados de la ta- 
bla l ,  que aquellos valores también son infe- 
riores a 10s correspondientes a 10s ejemplares 
del nordeste ibérico. 

Según datos de CANTUEL (1950), losS. 
minutus del Macizo Central francés poseen 
una cola algo mis larga que 10s S. m. becki 
tipicos (C: 57 = 43.31, 37.0-48.0, n = 13). 
Estos valores son muy semejantes a 10s haiía- 
dos en el nordeste ibérico (tabla 1). Sobre la 
CC de estos ejemplares de Francia no cabe 
pronunciarse pues, a tenor de sus pesos, algu- 
nos debian ser individuos juveniles. Otros 
datos biométricos de S. minutus franceses fi- 
guran en la obra de S A I N T G I R O N S  (1973), 



pero, en ella, no se indica la procedencia c 

exacta de 10s ejemplares medidos. 
En la tabla 8 se exponen 10s resultados de 

un análisis estadístic0 comparativo entre las 
presentes muestras del nordeste ibérico y las 
de Norte-Iberia, Moncayo y Sierra de Guada- 
rrama, estudiadas por REY (1971). El aná- 
lisis se refiere tan s610 a las cuatro medidas 
craneanas que constan en el trabajo del cita- 
do autor. Los resultados obtenidos confir- G 

man el mayor tamaño de 10s animales de la 
Sierra de Guadarrama. Asirnismo, constitu- 
yen una expresión mis de la gran variabili- 
dad craneométrica de las poblaciones ibéri- 
cas de S. minutus. Atendiendo a tales datos, 
queda reafirmada la validez de S. m. carpe- F 

tanus como subespecie. Su delimitación re- 
sulta clara, tanto desde el punto de vista b i ~ -  Fig. 4. de minutus en el nordes- 
métrico como biogeográfico. Cabria pensar, te ibérico según cuadricula U.T.M. de 10x10 Km. 
además, en una diferenciación taxonórnica (u). material de capturas; (o). material de egagró- 
de las restantes poblaciones ibéricas con res- pilas; (A). referencias bibliogrificas; (o): material 

a las centroeuropeas (liase alemmas). de egagrópilas siri S- minutus, (A). material de ega- 
grópilas sin S. minutus, datos de bibliografia. 

Sin duda, la craneometría justificaria una tal 
decisión. Véase, por ejemplo, las significacio- vación de DOLGOV (1972) y de HUTTE- 
ries entre Q y BY, siendo que las RER (1979), aducida ya en el apartado la, 
de Q son, en general, 10s menores registrados acerca del progresivo aumento del tamafio 
en toda la Península. Sin embargo, 10s datos del cráneo de la especie hacia bordes me- 
de Francia insinúan un fenómeno de progre- ridionales de su área de distribución. En la 
sivo aumento de tamaño hacia el oeste euro- Península Ibérica se cumple dicha circuns- 
peo, que, ya en la Península, se manifiesta tancia. AÚn mis, sin necesidad de exponer siguiendo vias zoogeográficas distintas: des- resultados matemáticos, que el lector podrá de 10s Pirineos orientales, hacia 10s Pirineos obtener fácilmente a del trabajo de 
centrales, occidentales, Cantabria y Sistema 

HUTTEREn (1979) de la presente publi- 
Ibérico> por un lado¶ y de la cación valga decir que, a nivel craneométri- 
Región oriental húmeda de Catalunya y Sie- co existe un acusado paralelismo entre las 
rra de Prades, por otro lado. Tales vías de poblaciones ibéricas las del Nepal Queda 
pr0gresivo aumento de tamañO no deben por determinar las fenÓmenos (clinales? ) 
terpretarse de forma taxativa, 'Omo una de tal manifestación paralela son 
normativa mis o menos generalizada. En rea- semejantes o no. 
lidad, se desconocen muchas manifestaciones 
locales, en las que no resultarían sorprenden- b. Distribución de S. minutus en el nordeste 
tes alteraciones respecto de tal normativa. ibérico 
Ante todas estas premisas, no se considera 
oportuno individualizar taxonómicamente El área de distribución disyunta de la musa- 
las poblaciones ibéricas estudiadas, aunque raiia enana en el nordeste ibérico (figs. 1 y 4) 
no cumplan con las caracteristicas propias de plantea las siguientes cuestiones de tip0 zoo- 
S. m. becki (para coloración, véase el aparta- geográfico: el origen de la población actual 
do Vc). de la Sierra de Prades; la posible conexión de 

Hay que resaltar de nuevo aquí la obser- esta población, en tiempos pasados, con la 

129 
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Fig. 5 .  Las zonas de vegatación y de paisaje en el 
nordeste ibérico durante la glaciación wurmiana 1. 
hielo; 2. prados alpinos; 3. bosque subalpino de 
pino negro (Pinus mugo ssp. uneinata); 4. bosque 
caducifolio submediterrineo (principalmente roble- 
dales); 6. paisajes mediterrineos de encinas; 7 .  sil- 
vostepa; 8. distribución actual de S. minutus. Los 
datos de vegetación han sido extraidos de BOL& 
(1981). 

que actualmente se encuentra en el Pirineo y 
en la Región oriental húmeda; y, en caso de 
haber existido una tal conexión, cuándo se 
produjo la interrupción. Hay que matizar, 
que desafortunadamente no se dispone de 
ejemplares capturados en la Sierra de Prades, 
de manera que no es posible valorar exhaus- 
tivamente las diferencias de orden fenotipico 
entre esta población y 10s S. minutus de la 
Catalunya húmeda. 

BOLOS (1981) compendia, en su trabajo, 
10s conocimientos actuales acerca de la vege- 
tación wurmiana y postglacial de Catalunya. 
De tal exposición cabe destacar 10s siguientes 
aspectos. A finales del Wiirm (hace unos 
20.000 años), 10s abetales se extendian por 
10s Pirineos orientales y alcanzaban el Mont- 
seny, a través' de la región del Cabrerés. Se 
hallaban a altitudes entre 10s 600 y 1000 m. 
El hayedo ocupaba 10s Pirineos orientales, 
entre 10s 400 y 800 m, y se prolongaba hacia 

el sur, localizándose determinados enclaves 
de las Catalánides (Guilleries, Montseny, 
Montnegre, Sant Llorenq del Munt, Montse- 
rrat, Collserola, Sierra de Prades, Ports de 
Beseit). En las tierras bajas, costeras, se pre- 
sentaba un bosque caducifolio submediterrá- 
neo (básicamente de robledales), que se ex- 
tendia, en altitud, hasta contactar con el 
limite inferior del hayedo (fig. 5 ) .  

Siguiendo este esquema, cabe pensar que 
la ocupación de 10s territorios meridionales 
del nordeste ibérico, por parte de elementos 
faunisticos (en el presente caso, micro- 
mamiferos) de tip0 eurosiberiano, estuvo al 
amparo de las condiciones climáticas y, con- 
secuentemente, de la vegetación würmiana. 
Con la llegada de épocas climáticas más be- 
nigna~, se fueron modificando (limitando) 
las áreas de distribución de las especies ani- 
males y vegetales de requerimientos menos 
templados, hasta alcanzarse el cuadro zoo- 
geográfico y fitogeográfico actual (fig. 6). 
Concretamente en el caso de S. minutus, 
estos cambios debieron determinar su retrac- 
ción hasta constituirse su actual área de dis- 
tribución disyunta, delimitada por la isohieta 
de 10s 700 rnrn (véase tambien Vg). Asi, el 
territori0 ocupado por la especie en el nor- 
deste ibérico, queda circunscrito a determi- 
nados dominios de vegetación de tip0 boreo- 
alpino y eurosiberiano, sin penetrar aparen- 
temente en la región de caracteristicas medi- 
terráneas. No obstante, todavia quedan por 
perfilar 10s limites exactos de su área de dis- 
tribución. En este sentido, cabe aventurar 
que su haiiazgo en el Montnegre, al sur del 
Montseny, no constituiria un evento sor- 
prendente. En cambio, todos 10s datos fau- 
nisticos conocidos.(véase fig. 1) y las carac- 
teristicas de la vegetación actual de Cata- 
lunya hablan en favor del aislamiento de la 
población de la Sierra de Prades. Concreta- 
mente, desde el punto de vista floristico, 
existen diversas especies, cuya área de distri- 
bución queda interrumpida entre el Mont- 
seny y la Sierra de Prades. BOLOS (1951) 
refiere una lista de tales elementos, todos 
ellos de naturaleza eurosiberiana: Cynosurus 
cristatus, Lathyrus niger, Asplenium adian- 



Fig. 6. Zonas de vegetación de 
Cataluña. VegetaciÓn boreal- 
pina: 1. Prados alpinos; 2. Bos- 
que de Pinus mugo ssp uncinata. 
Vegeta ción eurosiberiana: 3. 
Bosque de Fagus sylvatica; 4. 
Bosque de Ininus sylvestris; 5. 
Robledai de Quercus pubescens 
con Buxus sempervirens; 6. Ro- 
bleda1 de Q. faginea. VegetaciÓn 
mediterrinea; 7. Encinar mon- 
tan0 (Q. ilex); 8. Encinar (Q. 
ilex) con Vibumum tinus; 9. Al- 
cornocal (Q. suber); 10. Bosque 
de Q. i. ssp rotundifolis; 11. Ma- 
quia de Q. coccifera y Rhbmnus 
licioides; 12. Maquia de Pistacia 
lentiscus y Chamaerops humil&. 
Exjraido y simplificado de BO- 
LOS (1979). 

tum-nigrum ssp. adianhtm-nigrum, Carex 
verna, Dictamus albus, Dryopteryx filis-mas, 
Lathyrus montanus, Polypodium vulgare ssp. 
vulgare, Quercus petrea y Turritis glabra. 
Queda por determinar cuándo quedó consu- 
mado este aislamiento, es decir, a partir de 
qué momento se perdió definitivamente el 
contacto entre esta población y la que se iba 
retrayendo hacia el norte. La falta de datos 
paleontológicos y genéticos no permite ni 
tan s610 especular acerca de tal aconteci- 
miento. Unicamente se conoce, que esta ais- 
lamiento ha conducido a un aumento de las 
dimensiones craneanas, sin alcanzarse un gra- 
do de crecirniento tal, que proceda indivi- 
dualizar taxonórnicarnente la población. 

En relación con todas estas consideracio- 
nes, queda también por aclarar el por qué de 
la inexistencia, al menos aparente, en la Sie- 
rra de Prades, de especies de distribución 
geográfica análoga a la de S. minutus: Sorex 
araneus, Clethrionomys glareolus y Microtus 
agrestis. 

Los autores agradecen la colaboración del Prof. 
Dr. Herman Kahmann, Prof. Dr. Ernst-Josef Fit- 
tkau, Dr. Richard Kraft, Miinchen, Prof. Dr. San- 
tiago MasComa, Valencia, Dr. Carlos Feliu, Lic. 
Guadalupe Gotzens y Sr. Santiago Ruiz, Barcelona. 

RESUMEN 

En la presente publicación se exponen 10s resulta- 
dos del estudio sistemitim de una muestra de mu- 
saraña enana, Sorex minutus, del Nordeste de la 
Península Ibirica. El anilisis efectuado incluye 10s 
siguientes aspectos: valoración de la edad relativa 
de 10s ejemplares capturados mediante cepos (Va), 
medidas corporales (Vb), mloración (Vc), muda 
(Vd), medidas craneales, mandibulares y dentarias 
(Ve), asi como reproducción (Vf). Ademis, se re- 
fiere la distribución geogrifica de la especie en el 
territori0 prospectado y las caracteristicas de 10s 
habitats que ocupa. 

Tambiin se ha realizado un anilisis comparativo 
de la morfometria y la colocación entre 10s S. 
minutus del Nordeste ibdrico y 10s de otras regio- 
nes de la Península (datos bibliogrificos), asi como 
de Bayern, Alemania. Los datos correspondientes a 
Bayern proceden del estudio de una muestra de S. 
minutus de la colección Herman Kahmann (Mün- 



chen), que actualmente esti depositada en la Zoo- 
logische Staatssammlung München. 

Las musarañas enanas de la Península Ibérica 
muestran una gran variabilidad morfornétrica (Ve, 
VIa). 

La población del Nordeste ibérico se diferencia 
de la bivara por presentar, en general, valores mé- 
tricos (craneales, mandibulares y dentarios), signifi- 
cativamente mis elevados (VIa). Ambas poblacio- 
nes difieren notablemente en la coloración. Los 
ejemplares del Nordeste ibériw presentan el dorso 
mis claro y mate que 10s de Bayern (pelajes juvenil 
de verano, de invierno y adulto de verano). En 10s 
primeros, no se ha apreciado, en ningún caso, la 
coloración propia de S. m. becki (Vc). 

A tenor de 10s presentes resultados cabria sepa- 
rar taxonómicamente de S. m. becki las poblacio- 
nes del Nordeste y probablemente también del 
Norte de la Península Ibérica. Sin embargo, no se 
considera oportuno describir una nueva subespecie. 
Un tal determini0 solamente resultaria sustentable 
si estuviese basado en un estudio de series mis am- 
plias de material. A el10 hay que añadir, que 10s 
datos (bibliogrificos), referentes a Francia, insi- 
núan una variación clinal (? ) de la especie en direc- 
ción a la Península Ibérica. En el presente caso, 
esta variación se manifiesta a través de un aumento 
progresivo de la talla (VIa). 

Finalmente (VIb), se intenta brindar una expli- 
cación del irea de distribución actual de la especie 
en el Nordeste Ibérico, en base a consideraciones 
de índole histórica. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Studie befasst sich systematisch 
mit einer Stichprobe von Zwergspitzmausen, Sorex 
minutus, aus dem nordostlichen Teil der Iberischen 
Halbinsel. Es werden folgende Merkmale ana- 
lysiert: Relative Altersgliederung der mit Fallen 
gefangenen Tiere (Va), Korpermasse (Vb), Fgibung 
(Vc), Haanvechsel (Vd), Schadel-, Unterkiefer 
und Zahnmasse (Ve), sowie Fortpflanzung (Vfl. 
Daiüber hinaus wird sowohl auf die geographische 
Verteilung der Art, als auch auf die Beschaffenheit 
ihrer Lebensstatten im untersuchten Gebiet hinge- 
wiesen. 

Eine vergleichende Analyse -Morphometrie 
(VIa) und Farbung (Vc)- wird dargestellt: Zwerg- 
spitzmause aus dem Nordosten gegenüber jenen aus 
anderen Gebieten der Iberischen Halbinsel (An- 
gaben aus der Literatur), aber auch aus Bayern, 
Deutschland. Letztere Angaben stammen aus dem 
Studium einer Zwergsptizmause-Stichprobe der 
Sammlung Herman Kahmann, Munchen, die heutzu- 
tage der Zoologischen Staatssammlung München 
gehort. 

Iberische Zwergspitzmause zeigen morpho- 
metrisch eine grosse Variabilitat (Ve, VIa). 

Die nordostliche Population der Iberischen 
Halbinsel unterscheidet sich von der bayerischen, 
indem die erste im allgemeinen signifikant grossere 
Werte zeigt: Schadel-, Unterkiefer- und Zahnmas- 
se (VIa). In der Farbung weichen beide Popula- 
tionen bemerkenswert voneinander ab: Iberische 
Zwergspitzmause aus dem Nordosten weisen ge- 
genüber denen aus Bayern eine heilere, mattere 
Oberseitenfiirbung auf (Jugendkleid, Winterfeii und 
Sommerfeil). Erstere zeigen in keinem Fall die 
Fiirbung, die fur die Unterart S. m. becki vorbild- 
lich sein soil (Vc). 

Anhand der vorliegenden Ergebnisse dürfte man 
die nordostlichen, vermutlich aber auch die nord- 
ischen S. minutus-Populationen der Iberischen 
Halbinsel taxonomisch von S. m. becki trennen. 
Man verzichtet aber auf eine neue Unterart- 
Beschreibung: Ein solcher Entschluss dürfte nur 
auf dem Studium von griisseren Material-Serien 
basieren. Dazu kommt, dass die Angaben aus 
Frankreich (Literatur) eine klinale (? ) ~ ~ a r i a t i o n ,  
im bevorstehendem Fall eine morphometrisch 
fortschreitende Vergrosserung der Art in Richtung 
der Iberischen Halbinsel unmittelbar erkennen 
lassen (VIa). 

Anschliessend (VIb) versucht man, die gegen- 
wsjtige geographische Verteilung der Art im un- 
tersuchten Gebiet historisch zu erklaren. 
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