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Resumen: Los espacios protegidos de montaña son áreas en las que el turismo es un importante 
recurso económico, su gestión integra prácticas ganaderas extensivas que coexisten con la fauna 
salvaje. Esta relación entre ganado, fauna salvaje y personas puede provocar problemas sanitarios 
relacionados con zoonosis pudiendo afectar a la salud pública, la biodiversidad y la economía. 
Múltiples zoonosis son transmitidas por ectoparásitos como garrapatas que actúan como reservorio 
y vector de enfermedades infecciosas siendo los principales hospedadores pequeños mamíferos, 
ungulados silvestres y ganado. El propósito de este proyecto es plantear la creación de modelos de 
abundancia de vectores y patógenos teniendo en cuenta la importancia del agua como determinante 
del uso del espacio. Se están realizando muestreos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla Segura y las Villas; midiendo: la densidad de garrapatas/m2 en diferentes hábitats y 
distancias al agua; la densidad de ungulados salvajes y domésticos utilizando cámaras trampa, 
censos visuales en el crepúsculo y entrevistas a ganaderos y personal del parque; la densidad de 
pequeños mamíferos mediante métodos de captura y recaptura. Las muestras recogidas se 
analizarán en laboratorio preparando bibliotecas genómicas y análisis matriciales, que permitirán 
construir redes probabilísticas a partir de las cuales realizar mapas de riesgos que podrían servir de 
base para la gestión, mitigando y previniendo la transmisión de enfermedades, protegiendo la 
economía y la salud de la población.  

Palabras Clave: Zoonosis, Patógenos, Ectoparásitos, Riesgos para la Salud, Espacios Protegidos, 
Turismo. 

Abstract: Protected mountain areas are areas where tourism is an important economic resource, and 
their management integrates extensive livestock farming practices that coexist with wildlife. This 
relationship between livestock, wildlife and people can cause health problems related to zoonoses 
that can affect public health, biodiversity and the economy. Zoonoses are transmitted by 
ectoparasites such as ticks that act as a reservoir and vector of infectious diseases, the main hosts 
being small mammals, wild ungulates and livestock. The purpose of this project is to propose the 
creation of vector and pathogen abundance models taking into account the importance of water as 
a determinant of the use of space. Sampling is being carried out in the Ordesa y Monte Perdido 
National Park, the Sierra de Guadarrama National Park and the Sierras de Cazorla Segura y las 
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Villas Natural Park; measuring: the density of ticks/m2 in different habitats and distances to water; 
the density of wild and domestic ungulates using camera traps, visual censuses at dusk and 
interviews with livestock farmers and park staff; the density of small mammals using capture and 
recapture methods. The samples collected will be analysed in the laboratory by preparing genomic 
libraries and matrix analyses, which will allow the construction of probabilistic networks from 
which to make risk maps that could serve as a basis for management, mitigating and preventing 
disease transmission, protecting the economy and the health of the population. 

Key words: Zoonoses, Pathogens, Ectoparasites, Health Risks, Protected Areas; Tourism. 

1. Introducción

Además de su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y sus 
servicios, así como en el fomento de la educación ambiental y el desarrollo de estudios científicos, los 
espacios protegidos de montaña son clave para el ocio en las sociedades modernas [1,2]. El 
senderismo, la observación de fauna y flora, la caza y la pesca representan actividades de ocio típicas 
de los espacios naturales que atraen a un gran número de visitantes, y este turismo representa un 
importante recurso económico para las regiones rurales de España [3-5]. Por un lado, la gestión de 
los espacios protegidos integra a menudo prácticas ganaderas extensivas que se han llevado a cabo 
en sus ecosistemas desde tiempos ancestrales y representan uno de sus componentes clave [6,7]. El 
uso ganadero en áreas naturales de montaña puede tener funciones de conservación de la naturaleza 
(mantenimiento de pastizales, control del exceso de combustible) y representar un recurso esencial 
para el desarrollo sostenible de las comunidades locales [8]. Por otro lado, la coexistencia de fauna 
salvaje, ganado y personas puede provocar problemas sanitarios relacionados con diversas zoonosis 
[9]. Las zoonosis pueden afectar a la salud pública, la biodiversidad y las economías locales, 
dependiendo de la dirección de la transferencia de patógenos. En primer lugar, el riesgo para la salud 
pública aumenta si la transferencia se produce de ungulados salvajes (o domésticos) a humanos [10]. 
En segundo lugar, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas naturales se ven afectados si 
el ganado doméstico de la periferia del parque transfiere patógenos a la fauna salvaje [11]. En tercer 
lugar, diferentes especies de pequeños mamíferos, tanto salvajes, principalmente ratones (Apodemus 
spp.) y topillos (Microtus spp. y Clethrionomys glareolus), como domésticos, ratón (Mus spp.) o rata 
(Rattus spp.), son reservorios reconocidos de zoonosis bacterianas transmitidas por garrapatas, como 
la enfermedad de Lyme (borreliosis) que se encuentran relacionadas con el ciclo biológico de algunas 
especies de garrapatas [12], siendo por ello un riesgo para la salud debido tanto a la utilización de los 
espacios naturales por el ser humano como la proximidad de estos animales a zonas urbanas. Por 
último, las economías locales pueden verse afectadas si los animales salvajes transfieren patógenos 
al ganado [11]. 

En este sentido, la elevada densidad de ungulados salvajes en algunas zonas de montaña y el 
estrecho contacto con el ganado doméstico en pastos y abrevaderos han generado brotes de 
enfermedades como el de sarna sarcóptica [13]. Estos brotes en la fauna salvaje pueden prevenirse 
mediante un esfuerzo continuo de vigilancia del ganado doméstico y de los individuos enfermos [14]. 
Este reto es esencial en España, que experimenta, por ejemplo, una tasa muy elevada de brucelosis 
entre la fauna salvaje [15] y los ungulados domésticos [16]. Las zoonosis suelen ser transmitidas por 
ectoparásitos como garrapatas (Ixoidoidea), ácaros hematófagos que actúan como reservorio y como 
vectores de enfermedades infecciosas generadas por bacterias, virus o eucariotas (protistas como 
Babesia spp y Theileria spp, así como hongos como los microsporidios, que pueden causar diversas 
enfermedades en los seres humanos). Éstas pueden transmitirse transovarial, y transestadialmente, 
[17]. Los principales reservorios silvestres son los pequeños mamíferos (roedores e insectívoros), los 
ungulados silvestres como el jabalí, el ciervo o el corzo, y el ganado doméstico [18] (cabras, ovejas y 
vacas). 
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En los últimos años, el número de casos de zoonosis bacterianas transmitidas al hombre por 
garrapatas ha aumentado un 300% (VII Congreso Internacional sobre Garrapatas y Patógenos 
Transmitidos). En España, hasta 1988, las enfermedades transmitidas se limitaban a casos de brote o 
erupción mediterránea, causada por Rickettsia conorii [18] o el agente de la fiebre maculosa 
mediterránea (FMM), en la década de 1990, fue diagnosticada como linfadenopatía transmitida por 
garrapatas/linfadenopatía eritema-necrosis transmitida por Dermacentor/linfadenopatía con escaras 
del cuero cabelludo y del cuello (TIBOLA/DEBONEL/SENLAT), causada por Rickettsia slovaca [19] y 
unos pocos casos de babesiosis [20]. Actualmente, el espectro se ha ampliado, produciéndose un 
aumento de la enfermedad de Lyme (~85.000 casos/año en Europa [21]) causada por Borrelia 
burgdorferi [22,23], la Anaplasmosis Granulocítica Humana (AGH) y la fiebre Q, así como la 
Turalemia. Todas estas enfermedades son transmitidas por garrapatas del complejo Ixodes ricinus, 
ampliamente distribuidas en Europa, incluyendo toda la Península Ibérica excepto la zona de Levante 
[24]. La distribución del agente está condicionada por la presencia del vector, que en España se da en 
todas las principales cadenas montañosas. Sin embargo, la tularemia también puede transmitirse por 
otras vías (contacto directo, ingestión e inhalación de aerosoles infectados) [25], y es capaz de infectar 
a varias especies silvestres [26]. 

Los requisitos para que una enfermedad transmitida por garrapatas se establezca en una zona 
determinada son: (1) presencia de una especie de garrapata con su fase infecciosa, (2) presencia del 
reservorio y (3) presencia de personas que puedan estar infectadas [20]: un conjunto de condiciones 
que suelen darse en zonas protegidas que se extienden por zonas montañosas.  

Por otro lado, las complejas interacciones entre especies hospedadoras y factores ambientales 
como la humedad y la temperatura influyen en la carga de enfermedades transmitidas por garrapatas 
[27,28]. En España, la aparición de casos letales de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo [29], 
transmitida por la picadura de garrapatas, subraya el riesgo de este tipo de enfermedades de baja 
incidencia en el contexto actual de cambio climático, pérdida de biodiversidad y cambio en la 
estructura de las redes de interacción ecológica [29,30]. Estos cambios implican: (1) variaciones en los 
rangos de distribución de vectores y especies hospedadoras, (2) modificación de los parámetros 
microclimáticos que determinan el éxito reproductivo de los vectores y la supervivencia de los 3 
estadios de la garrapata (larvas, ninfas y adultos), (3) así como cambios en la dinámica poblacional 
de roedores y ungulados hospedadores (cérvidos y bóvidos) y otros mamíferos como los carnívoros. 
Las modificaciones antrópicas del hábitat también pueden favorecer la propagación de zoonosis, 
facilitando la colonización de especies hospedadoras, como demuestra el caso de los topillos 
campesinos (Microtus arvalis) en el norte de España [31]. 

Necesitamos comprender mejor las interacciones entre Patógeno-Vector-Hospedador (P-V-H) 
en relación con las zoonosis silvestres en las zonas forestales de la Península Ibérica y el papel que 
desempeñan los factores abióticos para facilitar la propagación de las zoonosis, así como el papel del 
ganado doméstico en este mismo contexto. La probabilidad de que estas interacciones se produzcan 
en un contexto ecológico concreto determinará en gran medida la prevalencia del patógeno en el 
vector y, por tanto, el riesgo de infección en humanos.  

La región mediterránea está más expuesta a los efectos perjudiciales del cambio climático y 
global que otros ecosistemas europeos debido a factores como la baja fertilidad del suelo y la limitada 
disponibilidad de agua, así como al mayor riesgo de incendios forestales [32,33]. Las predicciones 
son especialmente sombrías si se tiene en cuenta la reducción prevista de las precipitaciones anuales 
y primaverales [34] en una región considerada uno de los puntos calientes de la biodiversidad 
mundial [35].  

El interés por la biodiversidad, las actividades turísticas recreativas y los hábitos de vida 
saludables atraen a miles de habitantes a nuestros parques regionales, naturales y nacionales de 
montaña durante los periodos vacacionales. Así, los conocimientos generados pueden aplicarse 
también a los distintos ecosistemas de montaña, estén o no protegidos. Además, el uso de las nuevas 
tecnologías permite el teletrabajo, lo que acerca a un porcentaje creciente de habitantes de los núcleos 
urbanos al mundo rural. Este aumento de la disponibilidad de hospedadores humanos implica un 
mayor riesgo de zoonosis. En las próximas décadas, aumentará el flujo de población desde los centros 
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urbanos hacia las zonas rurales/naturales, así como los efectos del cambio climático sobre los vectores 
patógenos (pudiendo cambiar su distribución), lo que puede provocar alteraciones drásticas en la 
cadena trófica y el colapso de la red [36,37]. El caso de los espacios naturales y, en concreto, los 
campings, que implican una mayor proximidad de los visitantes a la fauna salvaje huésped y a los 
vectores, son paradigmáticos (Figura 1). 

 

 
Figura 1 Riesgo de trasmisión de zoonosis derivadas de la coincidencia en el espacio y el tiempo de 
la fauna silvestre (puntualmente también ganado doméstico) y visitantes realizando actividades 
recreativas y turísticas dentro de áreas naturales de montaña. Si bien en los Parques Nacionales, las 
actividades como el turismo y la ganadería son minimizadas, estos constituyen la mejor área de 
estudio posible para responder a las preguntas planteadas por el enorme impacto potencial que la 
emergencia de zoonosis tendría en estos espacios. 

Por lo tanto, tenemos que estudiar los factores que impulsan estos riesgos de infección en los 
ecosistemas de montaña para aplicar medidas de prevención y proteger la salud pública, la 
biodiversidad y los usos ganaderos que sustentan en parte la economía local en las zonas de montaña. 
Esta propuesta pretende caracterizar la variación espacial y temporal de la prevalencia de 
enfermedades y el riesgo de zoonosis específicas en las áreas protegidas de montaña. Se prestará 
especial atención al riesgo de transmisión de zoonosis al ser humano (efectos sobre la salud) y a la 
fauna salvaje (efectos sobre la biodiversidad), aunque también se generarán datos sobre el riesgo de 
zoonosis para el ganado doméstico (efectos sobre la economía local).  

Para establecer modelos epidemiológicos de cada patógeno en condiciones naturales, es 
fundamental comprender la asociación P-V-H de cada patógeno, así como la estacionalidad de la 
actividad de los distintos estadios. De hecho, la interacción P-V-H es importante en la sincronía de la 
actividad larvaria y ninfa de I. ricinus mostrada en Europa Central y Escandinavia, y se ha observado 
que puede cambiar la epidemiología del virus de la encefalitis transmitida por garrapatas [38], que 
aún no ha afectado a España. Este proyecto puede permitir evitar la aparición de esta enfermedad. 
Además, conocer la densidad de hospedadores en el campo es clave para entender la probabilidad 
de infección. 

Así, el objetivo general del proyecto que hemos planteado es crear modelos de abundancia de 
vectores (y de patógenos asociados) teniendo en cuenta la importancia del agua y su estructura 
(puntos de agua o cursos de agua como determinante del uso del espacio en mamíferos y de su 
abundancia en hábitats forestales naturales y pastos de montaña), comprobar si la prevalencia de 
patógenos en las poblaciones de garrapatas guarda una relación lineal o logística con la abundancia 
y riqueza de mamíferos hospedadores, teniendo en cuenta que éstos pueden servir como 
hospedadores vertebrados amplificadores y poner a estos agentes patógenos y a sus vectores 
artrópodos ectoparásitos en contacto directo con los humanos, contribuyendo al mantenimiento de 
los ciclos de transmisión en zonas urbanas [39]. 
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2. Contenido  

2.1. Zona de estudio 

Las zonas de estudio consisten en 3 áreas protegidas de montaña: (i) Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido en el norte; (ii) Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el centro; (iii) Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en el sur (Figura 2). 

 

 
Figura 2 Mapa de la Península Ibérica con las tres zonas de estudio en verde. La línea roja discontinua 
separa la región bioclimática Eurosiberiana de la Mediterránea. Los ungulados silvestres y pequeños 
mamíferos hospedadores habituales de garrapatas están representados para cada parque (según las 
distribuciones recogidas en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). 

Se seleccionarán cuatro puntos de muestreo por zona de estudio (2 cursos de agua y 2 puntos de 
agua permanentes). Mediremos:  

1. Densidad de garrapatas/m2 (una de las variables de respuesta) utilizando protocolos de Ofstfeld 
y Randolf adaptados por Aurelio Malo a la península Ibérica, en diferentes hábitats y diferentes 
distancias (1,10,100,200 m) del agua.  

2. La temperatura y la humedad (condiciones abióticas) en cada punto de muestreo con 
registradores de datos (Figura 3).  

3. La densidad de ungulados salvajes (ciervos, gamos, jabalíes, muflones, rebecos e íbices): (i) 
utilizando cámaras trampa por punto de muestreo, mediante el sistema REM (Marcus Rowcliff, 
ZSL) para especies diurnas (ii) mediante censos visuales (telescopio y prismáticos) en el 
crepúsculo. 

4. La presencia y abundancia de ganado doméstico se a partir de las reservas naturales y con la 
información sobre sus movimientos obtenida con cámaras trampa durante la temporada de 
pastoreo (muestreo directo y entrevistas a los ganaderos); (e) la densidad de pequeños 
mamíferos (Figura 4) se estimará en los puntos seleccionados mediante métodos de captura y 
recaptura con trampas Sherman (24/muestra por curso de agua o punto). 
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Figura 3 Registrador de datos alimentado por energía solar para registrar la humedad relativa, el 
punto de rocío, la temperatura, la localización GPS y los datos de actividad individual de los roedores. 

Para facilitar su evaluación, se ilustra el diseño experimental (Figura 4). Para la recogida de 
muestras biológicas, se recogerán garrapatas de vida libre en cada una de las cuatro distancias 
(situadas a 1,10, 100, 200 m) del agua junto con garrapatas que parasitan a pequeños mamíferos en 
cada uno de los 4 puntos de muestreo dentro de cada zona protegida durante cada uno de los 4 meses 
de verano (junio-septiembre) a lo largo de los 2 años del proyecto. 

 
Figura 4 Esquema del diseño experimental con muestreo en (A) puntos de agua de manantial natural 
o charcas residuales, y (B) agua lineal, realizado mediante el método de la bandera (o "arrastre") para 
la estimación de la densidad de garrapatas a las distancias indicadas. Las capturas de pequeños 
mamíferos seguirán el mismo procedimiento. 

2.2. Procesamiento de las muestras 

Las muestras recogidas se transportarán y se almacenarán a -20°C. La identidad taxonómica de 
las garrapatas y de los patógenos se deducirá utilizando códigos de barras de ADN, tras el 
aislamiento de los ácidos nucleicos. Se prepararán bibliotecas genómicas basadas en diferentes 
marcadores para los distintos grupos taxonómicos empleando un fragmento de citocromo c oxidasa 
I (mini-COI) para las garrapatas, ARN ribosómico 16S (ARNr 16S) para las bacterias y ARN 
ribosómico 18S (ARNr 18S) para los eucariotas (protistas y hongos como los microsporidios, que 
pueden causar diversas enfermedades en los seres humanos). Específicamente, las regiones 
hipervariables dentro de cada uno de estos genes se amplificarán con cebadores universales y los 
amplicones se indexarán con oligonucleótidos individuales para luego ser ensamblados y 
procesados. Se incorporarán blancos de PCR para detectar posibles contaminaciones. Parte de las 
bibliotecas individuales se agruparán por área de estudio para utilizar la secuenciación shotgun con 
el fin de caracterizar grupos microbianos, virus de ADN que no hayan podido identificarse mediante 
la metabarcodificación tradicional de ADN. Tanto las bibliotecas como las muestras agrupadas serán 
secuenciadas masivamente por empresas de biotecnología subcontratadas. Las lecturas (datos en 
bruto) obtenidas por el secuenciador Illumina se procesarán utilizando programas informáticos como 
QIIME [40] y SILVA [41] para la identificación de unidades taxonómicas operativas (OTU) específicas 
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y la cuantificación de patógenos. En cuanto al componente no bacteriano de la microbiota albergada 
por las garrapatas, se utilizarán bases de datos mediante el programa BLAST+ para identificar las 
OTU presentes y cuantificar la proporción de cada una de ellas (y luego la abundancia relativa de los 
distintos grupos microbianos, patógenos incluidos). Se utilizará el paquete R 'vegan'[42], para 
explorar y visualizar patrones de similitud y disimilitud mediante análisis de coordenadas 
principales (ACoP) y mapas de calor. Las diversidades dentro grupos de la misma especie de 
garrapata y entre especies de garrapatas se compararán entre diferentes microhábitats de la misma 
zona de estudio, y entre zonas de estudio, adoptando un diseño estadístico anidado (Figura 5) [43]. 

 

 
Figura 5 Diagrama de flujo de los procedimientos analíticos subyacentes a la extrapolación de los 
datos obtenidos a zonas más extensas para la generación de mapas de riesgo de zoonosis. 

Los datos de diversidad y abundancia relativa de las OTU microbianas se analizarán utilizando 
modelos estadísticos basados en la distribución de los residuos e incorporando las variables 
ambientales registradas sobre el terreno (es decir, derivadas de los valores de humedad y 
temperatura). Se utilizarán modelos lineales generalizados para comprobar el efecto de variables 
abióticas (proximidad a arroyos y puntos de agua) y bióticas (diversidad, densidad de población y 
distribución espacial de ungulados y pequeños mamíferos) en la abundancia de garrapatas y, por 
tanto, en el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 

También se utilizarán análisis matriciales como la "red de grupos bivariantes" o los "modelos 
estocásticos de bloques" (SBM) [44,45] para examinar patrones en los distintos compartimentos del 
ecosistema y rellenar lagunas en la red a partir de la información disponible. Los SBM se han 
desarrollado para el análisis de redes y permiten obtener resultados similares a los de los modelos de 
regresión múltiple, pero centrados en hacer descripciones y predicciones de la estructura de la red. 
Las SBM permiten añadir etiquetas o metadatos a los nodos de la red para que actúen como priores 
de clasificación [46]; por ejemplo, diferentes especies de garrapatas más la probabilidad de infectar a 
una determinada especie hospedadora. 

Los resultados derivados de estos modelos permitirían construir redes probabilísticas (lugares 
x zoonosis), a partir de las cuales extrapolar mapas de riesgo de zoonosis. Estos modelos de difusión 
del riesgo espacialmente explícitos, desarrollados en entornos naturales/nacionales, podrían servir 
de base para la elaboración de mapas de riesgo de zoonosis. 

Estos modelos de difusión de riesgos espacialmente explícitos desarrollados en parques pueden 
extrapolarse a otras zonas de montaña para las que se disponga de información de las variables 
predictoras. Los análisis genéticos para la identificación de OTU y la cuantificación de patógenos se 
llevarán a cabo en la UAH a partir del final de la primera parte del trabajo de campo. 

4. Discusión 

La realización de este proyecto permitirá caracterizar las vías de infección a través de varios 
grupos taxonómicos (pequeños mamíferos, mesocarnívoros y ungulados), y características espaciales 
considerando los factores abióticos que son probables determinantes de riesgo - masas de agua 
puntuales y lineales - cuando el cambio global puede traducirse en un aumento del riesgo de 
contagio. El conocimiento generado, se traducirá en la generación de bases de datos específicas, que 
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serán subidas a repositorios públicos y representarán una herramienta para la mitigación de riesgos 
y ayuda a la salud pública. 

La información recopilada será útil no sólo para para identificar el riesgo de zoonosis, sino 
también para mitigar o prevenir la transmisión de enfermedades del ganado a la fauna silvestre, 
preservando así la biodiversidad y el correcto funcionamiento de los servicios ecosistémicos dentro 
de las áreas protegidas. También será útil para controlar el riesgo de transmisión de enfermedades 
de la fauna silvestre al ganado doméstico, protegiendo las economías de las comunidades rurales de 
las zonas de montaña, así como otros servicios clave que prestan a la sociedad en general e incluyendo 
su contribución a la conservación de la naturaleza y el apoyo a la gestión de sus recursos (productos 
de calidad, turismo, paisajes agrarios relevantes, pastos de montaña). 

Este proyecto se alinea perfectamente con la línea prioritaria "Identificación, caracterización y 
evaluación de procesos ecológicos ligados a usos y prácticas tradicionales compatibles o necesarios para la 
conservación de los parques nacionales españoles en un escenario de cambio global" recientemente 
identificada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de 
España. El proyecto pretende generar resultados en beneficio tanto de las áreas protegidas como de 
la sociedad en general, entre los que se incluyen: 

1. Red permanente de puntos de seguimiento/vigilancia del riesgo de zoonosis junto con un plan de 
ampliación de estos puntos de muestreo para mejorar la parametrización de los modelos con datos 
de mayor resolución si fuera necesario.  

2. Mapas de riesgo basados en datos generados con la información espacial disponible sobre 
picaduras de garrapatas y mapas de vegetación como herramienta de gestión de los parques 
nacionales para integrar la distribución de las garrapatas (https://higieneambiental.com/control- 
of-pests/updatedmaps-of-the-distribution-of-ticks-in- spain), en concreto:  

• Mapa de zoonosis a humanos (Salud Pública). 
• Mapa de eventos de enfermedades zoonóticas asociadas a animales silvestres (Conservación).  
• Mapa de eventos de enfermedades zoonóticas asociadas ganado doméstico (Economía Local). 

3. Red de asistencia y apoyo a los ayuntamientos en la prevención de contagios (implicando a los 
centros de salud). Guía de buenas prácticas ganaderas en espacios protegidos en relación con 
enfermedades zoonóticas que puedan afectar a la fauna silvestre, impactando en la biodiversidad, 
o a las personas, impactando en la salud pública. 

Este proyecto pretende ser la primera etapa del desarrollo de una propuesta de investigación 
más amplia que abarque una mayor extensión de la región mediterránea. 
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