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l tHRODUCC l ON 

Las ratas y ratones son animales de h5bitos generalizados. comen y 

destruyen pr6cticamcntc todo y donde quiera. Esta característica 

colectiva en los roedores es clave de su extraordinaria capacidad 

de adaptaci6n a cualquier lugar; const.itu)'en por lo tanto, el gr!:!_ 

po de vertebrados plaga - distribuído con mayor amplitud que afee-

ta al hombre, tanto en óreas agrí~olas y forcs~alcs, como en zonas 

urbanas y pecuarias. (21). 

En instalaciones pecuarias son varias las ra~ones para combatir a 

los roedores~ las p6rdidns ascienden <lcl 15 al 30\, ya sea en gr~ 

no, alimento o d~strucci6n de instalaciones, e incluso con un con

trol constante Je silos y almacenes de grano y alimento balanceado, 

las p6rdidas llegan a un SI. En ocasiones una p6rdida que no se 

cuantifica es 1;1 dcstrucci6n de instalaciones c16ctricas, paredes 

y pisos que requieren rcpu1·acioncs menores que aumentan costos de 

producción (1GJ 

En al imcntos destinados a consumo humano, los roedores contarninnn 

6stos, por medio de la orina o excremento, provocando la p6rdida 

parcial o total del producto. Adem6~ propagan enfermedades a los 

animales dom6sticos y hombre, tales co1l\ú la lcptospirosis, la pes-

te y la Listeriosis. (21) 

Es por todo lo anterior que las Campañas contra roedores son un tr~ 

bajo necesario que beneficia a todos. 
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En el presente trabajo se utilizó el Brodifacoum, rodenticida anti 

coagulante de acción cr6nica, derivado de la hidroxicumarina, el 

cual produce hemorragias internas en el roedor; las cunles le oca

sionan la muerte. (.!_i) 

Se desarrolló en las instalaciones pccuarlas de la facultad de Es

tudios Superiores Cuautitlán, la principal razón para llevar a ca

bo dicha prueba fue ln tasa elevada de roedores, ya que se obser

vaban a cualquier hora del dÍa dentro de las instnlacioncs, así e~ 

mo en sus alrededores, consumiendo el alimento destinado a los an! 

males como silo. forrajes) nlimento balanccaJo, y los sembradíos 

de alfalfa. 
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O B J E T l V O S 

Determinar si el producto es efectivo en el control de ratas, 

y ra~ones en un árc3 con evi<lente5 signos de sobrepoblación. 

Determinar cual de las tres presentaciones en que se ofrece el 

producto tiene mayor aceptaci6n. 

H 1 P O T E S 1 S 

No hay diferencia en la aceptación de las tres presentaciones 

de Brodifacoum (pcllcts, grano y parafina<lu) por lo5 roedores. 

Brodifacoum presenta una alta efectividad en el control de ro~ 

dores en instalaciones pecuarias con un alto índice de pobla

ción de éstos. 

Al menos una de las tres presentaciones de Brodifacoum no la -

aceptan de igual manera los roedores. 
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CARAC1ERIST!CAS GENERALES 

Los roedores, mamíferos miembros del Orden Rodcntia, han alcanzado 

un mayor 6xito por su adaptAci6n y distribución en el mundo, en 

t6rrninos de n6mcro, g6nero y especies. Son organismos homcost~ti-

cosque presentan ~~c~nismos internos y regulan la temperatura; m~ 

diantc estructuras distribufdas dentro y fuera del cuerpo que com

binan su acci611 con el proceso mctab6lico del organismo en forma -

independiente al medio ambiente. 

El cuerpo de los roedores es Je forma cilíndrica, cubierto con pe-

lo corto y largo, que actua como nisl:1n~c y limita los cambios ex

ternos de temperatura al presentarse cambios drásticos estaciona -

les. El color, grosor y abundancia del pelo es variable, siendo -

obscuro en las regiones boscosas,)" claro en las des6rticas. El -

pelaje es 111uJaJc pc~i6dicnmcntc. lo cual generalmente ocurre dura~ 

te la Privamera y el O~of10 (Il_) 

Los roedores pueden ser tanto herbívoros, como omnívoros; y todo -

el 6rden presenta una dcntici6n característica que va desde la más 

sencilla hasta la más completa, como en el casu Je algunas ardillas 

que presentan la siguiente fórmula: 

1 - 1 
l=~ 

o e = -o pm 2 - 2 
r-:1 m 

3 - 3 
~ 

44 

El rechinar de los dientes es un patr6n de comportamiento que se -

encuentra quizá en todos los roedores. (I.:!:_) 
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En la región ventral presentan las glándulas mamarias que se cxtie!! 

den 

res .. 

desde las axilas, hasta la ingle y que van de 2 hasta 12 pa

Posccn además, glándulas de sccreci6n externa como son las -

sebáceas, odorifcras, y sudoríparas; asl como sacos aceitosos y -

glándulas prcpuciales, éstas las utjlizan para su defensa, identi

ficar miembros de su cornun1d;1d, locali=ar veredas, atraer miembros 

del sexo opuesto durante la Epoca de reproducción y delimitar te -

rritorios dentro del habitat determinado. 

Los roedores son plantigrados o scmiplantígrados y, por lo general 

no presentan el <ledo pulgar; en las extremidades muestran tubércu

los plantares )" glándulas odoríferas. 

La cola pu~dc ser larga o corta cubierta con pelo o escarnas scg6n 

la especie, en las cavadoras son pcquefios y en los roedores ere -

púscularcs o <le hábitos nocturnos son especialmente grandes. 

La agudeza visual es moderada y sólo en algunos casos pueden dis -

tinguir los colores (llamster dorado). Debido a su colocación, la 

mayoría pu<;de V'!r hacia atrás y adelante C!..Q.J 

El tamaño de las 01·ejas es variable, en las ardillas casi estánª!!. 

scntes¡ sin embargo, los roedores pueden oir dentro del espectro -

del ultrasonido, como es el caso de los ratones, los cuales pueden 

percibir más de 100 Khz.(16) 
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El olfato es predominante en los roedores y el tacto se encuentra 

rnuy desarrollado, y es intensificado por la existencia de vibrisas 

(bigotes, y otros pelos sensoriales) colocados en la cabeza, pecho 

abdomen y miembros delanteros, el tacto reemplaza en muchas ocasio 

nes a la visi6n cuando el unimal trata de orientarse. 

El pene gcncralrncnt.c prcs<'nt;i un hu~_·secil lo (bac:.!llurn) y el gl:indc 

ocasionalmente presenta póas o espinas. Los testículos casi siem

pre son internos, pero se aprecian en el exterior en la época de 

rcproducci6n. El 6~cro es bicornio y la placenta discoidal; pre -

scntan aberturas urogcnital y anal separadas. La cópula es muy -

corta y las parejas pueden copular varias veces seg11i<las. 

El período de gcstaci6n es variable y va desde los 16 dlas en el -

hamster dora.Jo, hasta 165 días en los cupibaras, el número de crías 

va desde 1 hasta 22. 

El periodo de vida tambi6n es muy variable entre los roedores, -

mientras que en algunos es de menos de 2 años> en otros corno algu

nas ardillas es hasta 12 - 13 anos. 

El tamano y pe•o de los roedores varía desde 12 Cms. de largo y 4 

Grs. de peso hHsta 100 Cms. de largo y 50 Kgs. de peso, y por lo 

general los miembros traseros son mas largos que los delanteros. 

Para concluir, diremos que el Crden Rodentia al cual pertenecen -

los roedores es el má~ grande de los mamíferos,ya que agrupa a más 

de la mitad de las especies vivientes, pertenecientes a este 6r -

den. (21) 
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Existen más de 300 géneros )' cerca de 3,000 especies de roedores -

que pueden agruparse en 4 subordencs: 

1.- Sxiuromorpha: Comprende ardillas y roedores parecidos 

a las ardillas. 

2.- Myomorpha: Roedores parecidos a ratas y ratones. 

3.- Hystricomorpha: Puerco espin del viejo y nuevo mundo. 

4. - Caviomorpha: CapibarJs )' cobayos (~) 

Todo lo anteriormente expuesto señala las caracLcrísticas en gene

ral para todo el Or<lcn Rodcntia, dond~ s~ cncuc·ntran los roedores. 

Ahora Jct~lL.i1·cmus lJ~ ...:...i.ractc1·i.::.tic.:1~ gL·ncralcs y en particular -

de los géneros de la familia "muridac" que m.'.Ís afectan a instala -

cioncs pecuarias en ~t6xico. 

En primer lugar la Llasif icuci6n de estas especies de roedores es 

como sigue: 

REINO: 

P!IYLUM: 

SUBPHYLlJl.I: 

CLASE: 

INFRACLASE: 

ORDEN: 

SUBORDEN: 

FAMILIA: 

GENERÓS: 

ESPECIES: 

ANIMAL 

CHORDATA 

TETRAPODA 

MAMMALlA 

EUTHERIA 

RODENTIA 

MYOMORPHA 

MllRIDAE 

Rattus; Mus 

~ ~; Rattus norvegicus; 

Mus musculus 
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Estos roedores, también llamados ratas y ratones del viejo mundo. 

tienen una distribución mundial, siendo más abundantes en los ha

bitats existentes en los trópicos, áreas subtropic:iles y templadas. 

La Fórmula dentaria de los miembros de la Familia muridae es la -

siguiente: 

1/1, e=~ , P ~ 
o M • 3/3 X 2 = 16 

con algunas variaciones de acuerdo al género de que se trate. 

Toda la familia presenta una dentición característica compuesta -

de 2 pares de incisivos, un par en el maxilar superior y otro en 

el inferior, presentan un gran espacio entre los incisivos y los 

molares ya que carecen de premolares y caninos; a este espacio se 

le ha denominado diastcma. Los incisivos en los roedores son caraE 

tcrísticos; no presentan raíz, crecen conLinuamcntc durante la -

'."id.::. del .:lD..imdl, prcscnt.an 3 capas, unn dura externa llamada csma.!. 

te, sigue otra más gruesa y menos dura llamada dentina y finalrnen-

te la pulpa. La capa dura (esmalte) s6lo se presenta en la cara -

an~crior del diente, debido al crecimiento continuo del die11tc, se 

requiere que Séau desgastados regularmente, p;ira esto las ratas y 

ratones frotan los incisivos superiores contra los inferiores, de~ 

gastándose más rápidamente la dentina de la parte posterior del -

diente, que la parte anterior o esmalte, dando como resultado la fo~ 

ma característica de cincel, llamado "borde oclusal cortante"4 (.?_!_) 
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CARACTER 1 STI CAS GErlERALES DEL GENERO RAUUS 

Descrito por Fisher en 1803, es difícil de definir, pues ha recibi 

do más nombres que cualquier otro g&ncro de mamíferos (570 6 más), 

habita prácticamente en cualquier lugar habitado del mundo, la lon 

gitud del animal (cabeza y cuerpo) varia de 80 a 300 mm. su cola -

puede ser más larga 6 más corta que la cabeza y cuerpo juntos. 

Las parres superiores del cuerpo son de color 11cgro, gris, caf6 os 

curo o amarillento rojizo, mientras que la región ventral puede 

ser gris o blanquecina; el nómcro de gl6ndulas mamarias va <le 2 

hasta 6 pares. El periodo de gestación varia de 21 u 30 días. 

Los miembros de este género se Tcfugian en una diversidad de loca-

lidadcs que incluyen túneles, grietas en las rocas, montones de ba 

sura, nidos ahar1donados de .aves, ecc. 

Debido a su importancia como plagas, se presentan algunas gcnerali 

dades correspondientes a las ratas negra (R~ rattus) y noruega 

(Rattus norvegicus). La primera es originaria del Asia Menor y --

del Oriente, y la segunda e,s 'ori.ginaria del Jap6n y del Este Asiá 

tico. 

La rata negra es mejo,;.:·t:r'ep',;cí~ta·.'que· 1a noruega, que generalmente 

es una especie cav~d~-~~~-.:>::~(':t~E:~~:~,~~~:.·~D.ruega vive cerca de las co - - -

rrientes de agua, pe~Ü ··'~IÍt:~e<c:Z'Jo:;y.''485 Grs. mientras que la rata -

negra pesa entre lis y .3SO ·ar~': (10) 
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La rata negra (R:ittus ~) puede vivir en {irc:is alejadas del -

hombre, bajo condiciones tropicales o subtropicalcs; la rata noru~ 

ga (Rattus norvcgícus) se asocia frecuentemente con el hombre. ~ 

bas so11 cxtrcmad~ccntc adn¡>table~ y curiosas, pero tratan de ale -

jarsc de objetos nuevos establecidos dentro de sus habitnts natur!!_ 

les, 1 o que h~ a u1n('n r :i Je su ~ s t uc in. Comen cu a lquicr casa (vcget~ 

les, cereales. insectos, hasta ca'rnc y carrofia), son portadoras de 

enfermedades (peste bubónica, tifo, salrnonclla, tularcmia, triqui

nosis), sin embargo; dentro de las ratas de laboratorio, una raza 

blanca de la rata noruega es usada para establecer diferentes fa

ses biol6gic:1~ de investigación que incluyen dictas, estudios de 

enfermedades y gen6tica humana. [10) 

Una descripci6~ resumida de las 2 anteriores especies de ratas se

ria como sigue: 

GENERO 

ESPECIE 

SINONIMOS 

TAMA.flO 

OREJAS 

OJOS 

COLOR PELO 

~ 

Norvegicus 

RATA NORUEGA, COMUN, GRIS, 

DE ALBAl'lAL, CAFE, O DE CASA 

CABEZA Y CUERPO: 20.3-26. 7 CM 

COLA: 16.5-22.9 CM 

PESO: 100-500 GRS. 

PEQUEl'lAS 

PEQUEl'lOS 

EN LA PARTE SUPERIOR VAN DEL 

GRIS AL BLANCO AMARILLENTO. 

EN EL VIENTRE LOS COLORES 

SIEMPRE SON MAS CLAROS QUE 

EL DORSO. 



TIPO CUERPO 

HABITAT 

llABJTOS 

ALIMENTACION 

REPRODUCCION 

POBLACION 

LONGEVIDAD 

IMPORTANCIA ECO

NOMICA: 
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GRANDE, ROl!USTO 

CUALQUIER LUGAR DONDE EXIS

TEN NUCLEOS URBANOS 

VIVE EN FAI-!ILIAS, CONSTRUYE 

MADRIGUERAS COMPLICADAS, T_g 

RRJTORlALES. llASICA.MENTE 

NOCTURNOS 

CUALQUIER COSA, INCLUSO CAR

NE Y CARROllA 

~L\DURAN SEXUALMENTE A LOS 3 

MESES, GESTACION 24 DlAS, -

T IF.NEN DE 3 - 5 CAMADAS AL ARO 

Y DE 4-10 CRIAS POR CAMADA. 

VARIA CON EL HABITAT, PERO 

SIEMPRE ES MUY NUMEROSA 

HASTA Z-3 AROS EN CAUTIVERIO 

ES LA MAS PERJUDICIAL Y DAR! 

NA DE LAS RATAS EN TODO EL 

MUNDO, ATACA TODOS LOS CULT! 

VOS, ALIMENTOS ALMACENADOS, 

GRANJAS AVICOLAS Y PORCINAS: 

ASI COMO MATERIALES ELECTRI -

COS Y DE CONSTRUCCION: TRANS

MISOR DE ENFERMEDADES AL HOM

BRE Y ANIMALES DOMESTICOS. 

(!!) 



GENERO 

ESPECIE 

SINONJMOS 

TAMAF:O 

OREJAS 

OJOS 

COLOR PELO 

TIPO CUERPO 

HABITAT 

HABITOS 

ALHIENTACION 

REPRODUCCION 
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Rattus 

~ 

RATA NEGRA, DE LOS TEJADOS, 

DE BARCO. 

CABEZA Y CUERPO 16.5-22.8 CM 

COLA MAS DE 25.4 01 

PESO APROXIMADO DE 200 GRS. 

GRANDES 

GRANDES Y PROMINENTES 

COLOr. C"I S A NEGRO EN FORMA 

llOMOGENEA 

ESBELTO, MAS PEQUEF:O QUE 

Rattus norvcgicus 

TECHOS DE CONSTRUCCIONES R_!! 

H.ALES, HA TORRA 1.ES, ARBOLES Y 

PUERTAS (ZONAS TROPICALES Y 

TEMPLADAS) 

NOCTURNA, CONSTRUYE NIDOS VO 

LUMINOSOS SIEMPRE ARRIBA, 

NUNCA COl'STRUYE MADRIGUERAS 

SUBTERRANEAS, VIVE EN COLONIAS 

PRINCIPALMENTE VEGETARIANA, 

PLANTAS VERDES, SEMILLAS E IN 

SECTOS 

SEXUALMENTE MADURA A LOS 3-4 

MESES, GESTACION 21 DIAS, 

HASTA 5 CAMADAS AL Ai'lO DE 5-10 

CRIAS POR CMIADA 
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POBLACION 

IMPORTANCIA ECO

NOMICA 

NUMEROSAS EN LOS PUERTOS Y EN 

ALGUNAS ZONAS CULTIVADAS; 18 

INDIVIDUOS POR HECTAREA SE -

CONSIDERA MUY ALTO: SE DES -

PLAZAN HASTA 100 MTS. DESDE 

SUS NIDOS. 

MUY PERJUDICIAL, ATACA ZONAS 

CULTIVADAS CON MAIZ, CAflA DE 

AZUCAR, ALFALFA Y GRANOS AL

~\ACENADOS; TRANSMISOR DE EN

FEW.IEDADES A LOS ANIMALES 

DOMESTICOS Y AL HOMBRE (.!2_, 

.!..!!. ·.!.il.) 

CARACTERISTJCAS GENERALES DEL GENERO Mus 

Esta especie de roedor es originurio de Asia y Europa, es uctualme!! 

te común en todo el mundo asociado a viviendas urbanas y rurales. 

Es un ratón pequefio con la cola m5s corta que el cuerpo y cabeza y 

puede llegar a pesar hasta 30 Grs. El color del pelo suele ser ma

rr6n en el lomo y gris en el vientre, pero u veces ocurren colores 

negro y otros. Presentan orejas de tamafio bastante grande en rela

ci6n con el cuerpo . 

GENERO 

ESPECIE 

SINONIMOS 

Mus 

Musculus 

RATON CASERO, DOMESTICO 
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TAMANO 

OREJAS 

COLOR PELO 

HABITAT 

!:'-'\B!TOS 

ALIMENTACION 

REPRODUCCION 

POBLACION 

CABEZA Y CUERPO HASTA 10 CMS 

COLA HASTA 10 CMS. 

PESO DE 10 · 30 GRS. 

GRANDES, DE ACUERDO A SU TAJ>~ 

f.O CORPORAL QUE ES MUY PEQUE-

1':0 

MARRON EN EL LOMO Y GRIS EN EL 

VIENTRE, AUNQUE EN EL LOMO PU_g 

DE VARIAR EL COLOR DE CAFE A -

1'EGRO 

CUALQUIER LUGAR DONDE EXISTEN 

NUCLEOS URBANOS 

D!UP...l\.!OS Y NOCTU!t"!O. SOLITARIO. 

EN OCASIO:'<ES FOR.\L'\ !LO.Ra!S CON 

VARIAS HEJ'.ffiRAS, MUY TERRITORIAL 

PUEDE CONSUMIR CUALQUIER TIPO 

DE ALIMENTO, AUNQUE MUESTRA 

PREDILECCION POR GRANOS 

SU MADUREZ SEXUAL LA ALCANZAN 

A LAS 6 SEl·L'\NAS DE EDAD, GES -

TACION DE 19 DIAS, LLEGAN A -

TENER HASTA 1 O CAMADAS AL AflO 

DE 5 - 6 CRIAS 

MUY ALTA EN ALMACENES Y CULT,! 

VOS, BAJA EN CASAS 
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LONGEVIDAD 

IMPORTANCIA ECO

NO~IICA 

PUEDEN LLEGAR A VIVIR HASTA 

1 AflO 

SUPERDESTRUCTOR EN ALMACENES 

DE GRANOS Y CULTIVOS DE CE -

REALES (~, 19) 
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HABILIDADES, HABITOS Y FORMAS DE VIDA 

Las habilidades propias de los roedores deben ser tenidas en cuenta 

antes de que se construyan instalaciones en donde se quieran evitar 

la presencia de 6stos. 

Las rat.as comunes son unas excavadoras muy cfit.:.J.CHtes, s¡;s cscuva -

ciones pueden extenderse varios metros; l1orizontalmcntc, pero PO 

suelen profundizar m4s de 60 Cms. (~) 

Las tres especies son buenas trcpado1·as. Las ratas de barco son -

particular~cntc ágiles, y no tiene dificultad para pasar por tubc

rius de agu3, vigas o cables. A menudo van Je arriba a abajo en -

los edificios por los huecos de los ascensores, la cola la usan co 

mo una forma para equilibrarse (19) 

Ta11Lú rata~ co~0 r9tnnrs pueden trepar paredes verticales, si la s~ 

perfi~ic es bastante 5spcrn. Las ratas tambi~n pudcn ascender entre 

paredes y tuberlas de desagües e incluso por dentro de tubcrlas ve~ 

ticalcs si el diámetro no es rnnyor de 10 Cms. 

Las ratas de bnrco son las mejores saltadoras, Jú un salto pueden 

alcanzar hasta un metro de altura. las ratas comunes pueden saltar 

aproximadamente 60 Cms. y el ratón dom•stico aproximadamente 30 Cms. 

Lns ratas y ratones son muy buenos nadadores. Las ratas comunes e.:! 

tán más adaptados al agua que las ratas de barco o ratones domésti-
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cos y pueden nadar bajo el agua en distancias considerables. Incl.!:!_ 

so se ha observado como entran en los edificios a trav6s de las - -

trampas de agua de los \\'.C. (.!_Q) 

Las ratas y ratones son principalmente activos durante la noche 

cuando se alimentan, pero 6sto no significa que no sean a veces tam 

bi6n activos durante el dia, lns distancias en que se mueven depen

den de donde tengan que ir para encontrar alimento o agun. 

Las ratas establecidas en colonias suelen establecer caminos entre 

sus luga1·cs de descanso y su suministro JL alimentos. Estos ca.mi~ 

nos a veces cru:.an espacios .abiertos, pero a menudo siguen rutas m~ 

nos expuestas, por debajo o cerca de protecciones, en las casas con 

frecuencia se encuentran cerca de las paredes. 

!:ti el alimento )"el ugua csLán cerca, y las rat:us sólo nccesi"Cun m~ 

verse en una distancia corta para encontrarlos, son capuces de pa-

sar todo su vida en un solo edificio. Por otra parte, si la fuente 

de aljmcntaci6n se agotó, pueden tener que moverse en distancias 

gra11des para c11co11trar otra. En la!:J zonas l'urales se ha JaU.o t!l e!!_ 

so de que las r11tas comunes tienen que moverse más de 1 Km. cada -

d{a para alimentarse. (!.Q) 

Las ratas jóvenes que dejan sus colonias paternas, puede que tengan 

que andar distancias considerables antes 
0
de establecer y emprender 

nuevas colonias. 
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REACCION A OBJETOS NUEVOS <ENTRE ELLOS LOS CEBOS> 

La rat.a común seneralment.e es desconfiada y tiende a evitar cual -

quier objeto nuevo que se le cruce. El 11ucvo objeto puede ser un 

montón de cebo, un contenedor de cebo 6 una trampa. Con el tiem

po la reacción al nuevo obicto dcsapa1·cc.c, :i U!Hl rnt.::i puede lleva!. 

le de 3-5 diJs en ~lirncntnrsc libremente de un monten de cebo, o 

como mucho 10 días para cnt.rar en un contenedor de cebo (!!) 

La rata de barco no muestra una reacción tan marcada al nuevo obj~ 

to, co1no la 1·¡1tn comJn. 

Al contrario que las ratas, los ratones tienden a explorar más que 

a evitar los nuevos objetos. Por lo t:.1nt.o, se a!imcntar6:n moís li

bremente de los cebos desde un principio, aunque generalmente comen 

mfis el segu11Uv di:?, que el primero (.!:_g) 

AL IMENTAC l ON 

Las ratas y ratones generalmente se alimentan de noche. Comen mu

chas clases de alimentos, animales o vcgct.nles, pero suelen preferir 

cereales, consumiendo nproximadamente un 10\ del peso de su cuerpo 

en nlimentP cada dín. (.!.Q) 

La rata común se alimcnt.a generalmente bajo cubierta. Es importa~. 

te recoTdar ~sto cuando se elijan los lugares para los cebos y tra~ 
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pas. Si las ratas se encuentran recelosas e inquíctas, tienden a 

llevar su alimento a su madriguera bajo cubierta antes de comerlo. 

En caso de que se lleven el cebo envenenado suelen esparcirlo du -

rante el camino, esto puede ocasionar problemas a otros animales, 

esta es otra ra~6n para colocar los cebos en lugares protegidos. 

Las ratas de barco como ya se mcncion6 anteriormente, son menos re

celosas que la rata com6n, por lo que se alimenta sin tener que lle 

var el alimento a sus madrigueras, aunque algunas veces también lo 

hace; generalmente se alimenta de cereales, legumbres y alg\1nos ve

getales, aunque manifiesten preferencia por la fruta, hurgando en 

los cubos O montones de basura. En los tratamientos con cebos cnv~ 

ncnados deben emplearse mtl.s cebos que para la rata común, porque 

los movimientos <le l~s r:t~s dP harca son menos previsibles (~) 

Al igual que las ratas, el ratón dom&stico es sobre todo un gran co 

roedor. Si11 embargo, en un entorno por el l1ombrc, comerá práctica-

mente cualquier cosa. Debido a su costumbre de comer un poco aquf 

y otro poco acá, causan mucho dafio en alimentos ~nvasados. Este h' 

bito de alimcntaci6n esporádica y el alcance restringido del ratón 

significa que hay que usar muchos más cebos para los ratones que p~ 

ra las ratas. Algunos ratones tienden a perder interés rápidamente 

por los cebos, y para combatir este comportamiento es aconsejable -

volver a poner los cebos de vez en cuando, ésto 1os convierte en o~ 

jetos nuevos que los ratones explorarán nuevamente. (.!..Q_) 
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ORGANOS DE LOS SENTIDOS EN RATAS Y RATONES 

De los cinco sentidos, quizás el menos importante en la vida de las 

ratas y ratones sea la vista. Sus ojos están especializados para -

detectar solamente movimientos, únicamente pueden ajustar formas y 

no pueden reconocer colores. 

El sentido <lel tacto est6 muy bien desarrollado, presentan pelos -

tactiles llamados vibrisas alrc<lc<lor del hocico, pecho y vientre, 

utilizados para oricntursc y camin3r en la obscuridad. 

El olfato tambi6n esta muy desarrollado y es utili:a<lo para locali

zar alimento o bien para detectar hembras en celo. 

El oido es muy sensible, pueden oír dentro del espectro del ultras~ 

nido, los ratones perciben mSs de 100 Kh:. El oído <le estos anima-

les es bastante fino y f~cllrncntc se les induce a huir, con ruidos 

des:icostumbrados relativamente leves. t2) (.!.!!_) 

FORMAS DE VIDA O COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Entre las ratas y ratones existen distintas actitudes que diferen

cian a los miembros de una colonia; cada miembro de la colonia ti~ 

ne un status social o posición en 6rden <le dominación, que determi

na su comportamiento (de dominancia o sumisión) dentro de la comunl 

dad y sus miembros. Se cree que existe una dominancia jerárquica -
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dentro de las ratas, pero esto no es una evidencia total, ya que se 

ha observado que en colonias experimentales todas las hembras son -

iguales, pero en los machos existen 3 tipos: Los Alphas, que se -

mueven por toda la colonia, sus movimientos son bruscos, su pelaje 

brillante y se desarrollan bien. Los Betas, tambi6n son bien desa

rrollados pero tiene actitud de sumisión ante los Alphas, los Be -

tas sólo se comportan agr~sivarncntc con otros mac}1os cuando 6stos-

son extraños a la colonia. El tercc1· tipo es el Omega, 6stos no se 

encuentran siempre en colonias permanentes y su status termina sie~ 

pre con la muC"rtc. Muchos de los individuos que penetran a una co

lonia estable, son r5pidnmcntc ubicados con una posición de Omega, 

se les notnn sus pelajes opacos y se mueven sigilosamente, pierden 

peso y evaden a otro~ machos al aproximarse a ellos. 

Quiz~ <lrn~ro de una colonia natural estas distinciones no son tan -

claras, ya que los "Omegas" son difíciles de encontrar; debido a 

que puede cst.ablcccrsc todavía otro grupo rná.s, los "Gamas", los CU!_ 

les son menos reluciente~ que los "Betas" pero es un cst.ado que no 

muere tan r6.pido (12 .~) 

Aún no se conoce el por GUé se prcsent.an diferencias entre las a~ti

tudes pacificas encontradas dentro de los nichos de una colonia y -

el súbito ataque se establece contra los extrafios; probablemente 

una de las distinciones es .hecha principalmente a través del olor. 

Cuando un extrafio se encuent~a presente en una colonia, se increrne~ 

t.a marcadamente el- ~lfate'o_de reconocimiento entre los residentes; 
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evidentemente los miembros de la colonia poseen un olor específico 

conocido que inhibe el ataque mientras que la diferencia encontrada 

en el extrafio lo precipita. Las ratas dejan un olor en los caminos 

que frecuentan, 6stos contienen secreciones olorosas que aparente -

mente son detectadas y utilizadas por otras ratas. (21) 

A log ~ meses de edad las ratas son completamente independientes de 

la madre y sexualmente son maduras con pesos que vari~1n de 115-130 

grs. (rata negra) y 195-485 Grs. (rata comQn). Las hembras tienen 

un ciclo cstral de 4-5 días )" sor1 receptivas al macl10 sólo durante 

16Zdl'.as. Las estaciones de rcproducci6n varían en diferentes 

breas y para las diferentes especies; en las regiones tropicales y 

semitropicalcs ocurre casi durante todo el afio, a6n cuando lbs tama 

ftos de la carnada sean pcquefios. En muchas regiones, la m~xima re-

producc16n puede presentarse en Primavera y Otofio, disminuyendo du

rante el Verano e Invierno. (~) 

Las camadas en las especies que aquí nos ocupan suelen ser grandes, 

con un rango que va de las 7 a 15 crías, 6stas nacen desnudas y con 

los ojos cerrados. Debido al estro postpartum las hembras pueden -

nparearse al din siguiente del parto: cuando ésto ocurre, el perío

du de gesEaci6n pueJc ser hasta de 29 días. El desarrollo de las -

crías es rápido, el pelo se hace evidente en una semana; cuando ti~ 

nen de 9 a 14 días abren los ojos y empiezan a explorar buscando c~ 

mida sólida, pero continúan amamantándose hasta las 3 semanas de 

edad. (..!.!!_) 
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CONDICIOrlES QUE FAVORECEN LA PROLIFERACION DE RATAS Y RATONES 

Lns infestaciones de roedores en las zonas urbanas e instalaciones 

pecuarias en general son causadas por la escasa higiene de las per

sonas, quienes suministran a los roedores dos de sus necesidades 

básicas que son alimento y refugio. Quitando el alimento de un f! 
cil acceso para los roedores y eliminando los posibles refugios se 

evitar6 sobremanera la lnfcstaci6n por &stos. 

Los roedores necesitan cobijo al igual que las personas necesitan 

de las casas, p:1ra rrft1gio, protccci6n y escondite. Ellos pueden 

explotar muchas situacion~s como: Jesordcn en general, acumulaci6n 

de desperdicios, montones de csticrcol descampados y setos muy cr~ 

cides, por nombrar algunos. 

Cuando !~s r~ta~ e ra~cncs y~ ~st~I' µc~~~11tes, las mejoras en higi~ 

ne deberán ser retrasadas hasta Jespués de que los roedores hayan

sido eliminados por medio de venenos o trampas (~) 

HlSPECC ION Y S 1 GNOS DE I NFESTAC ION 

Los signos de infestaci6n son todas aquellas sefiales que nos dan -

una idea de la presencia de ratas o ratones existentes en las expl~ 

taciones pecuarias, así como el daño que están causando~ 

Es esencial una completa inspecci6n de una infestación para una pl~ 

nificaci6n correcta del trabajo de control; saber que clase de roe-
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dores están presentes ¿d6nde se ocultan? ¿por dónde se mueven? ¿d6~ 

de se alimentan y d6nde beben?. Con las respuestas a las preguntas 

anteriores se podr~n planear medidas de control en forma adecuada,

preveer posibles dificultades o peligros y calcular cuanto material 

y equipo se necesitará. 

Un objetivo particularmente importante de la inspección es encon- -

trar la extensión total de la infestación. Para este propósito es 

a menudo necesario entrar e inspeccionar propiedades contiguas. Si 

se encuentro. que cualquícra de éstas está infestada, deberán incluí! 

5e en el tratamiento de control. Tambi6n los desagües defectuosos 

pueden ser los refugios y salidas de ratas, por lo tanto, se coloc~ 

rán los cebos venenosos próximos a los sumideros de las alcantari -

llas. 

A veces ocurre qi1c una infestación cs~á demasiado extendida para -

tratar todo a la vez. En ese caso, deberá dividir el área en zonas 

adecuadas que puedan ser tratadas una tras otra. (~,!.Q_) 

Los signos principales que nos dan la idea de que existen ratas o 

ratones en alguna instalaci6n son: sonido, heces, caminos o ras

tros, huellas, superficies roidas, ruidos, madrigueras o cuevas, -

signos visuales. cg. ~) 

SONIDO.- En inspecciones o recorridos en alguna instala -

ci6n, generalmente por la noche se escuchan ruidos caract~ 

rísticos producidos por roedores como son: roer, rasguñar, 

y el chillido de crias; o de adultos al pelear por el ali-

mento. 



- 25 -

HECES.- El número de heces, tamaño y tiempo pueden ayudar a 

conocer donde son más abundantes las ratas o ratones y por d6.!!. 

de se alimentan. Las heces de la rata común llegan a medir 

hasta 20 mm. de longitud con forma de uso y puntas redondeadas; 

en la rata de barco miden aproximadamente 45 mm. de largo con 

extremos llgcrumcntc punt1aguJos; en los ratones son de aproxl 

madamcntc 3 mm. y de forma irregular. 

CAMINOS. - Pueden observarse cerca. de las paredes, a lo largo -

de los cercados y bajo los matorrales pr6ximos a los edificios. 

Cuando las ratas o ratonc5 recorren caminos duros, a lo largo 

de algún plano gcrll.•ralmcnte dejan embarraduras obscuras grasie.!!. 

tas. Los senderos que cru=an terrenos, se pueden identificar 

fácilmente entre pastos o plantLJS diversas por su aspecto piso

teado y libre de basura. 

MADRiGUEkA!:>. - En la rata común miden aproximadamente SO mm. de 

di6metro y suelen encontrarse en el exterior, én montones de -

estiercol, debajo de coberti~os. 

En la rata de barco, los nidos de éstas generalmente están den

tro de las instalaciones hechas a base de material triturado; 

tales como telas de sacos, desperdicios de papel o algod6n. 

El rat6n doméstico vive al aire libre, pero la plaga est6 general -

mente localizad3 s6lo en edificios, los agujeros de los ratones en 

las paredes de madera, pisos o tabiques, se distinguen fácilmente 

de los agujeros de las ratas por su tamaño más pequeño, de aproxim~ 

<lamente 20 mm. de diámetro. (l) 
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SIGNOS VISUALES 

La observación de ratas en el d{a generalmente índica que su pobl~ 

cí6n on el área es elevada. 

DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR RATAS O RATONES 

Aparte de la gran cantidad de al imcnto que consume una rata, son de 

suma importancia los grandes desperdicios que ocasiona al roer rcci 

picntcs donde se guarda el alimento, mas apnrLc la conLaminaci6n -

que produce en 6stos. 

"Las ratas pueden col'!cr hasta 10\ de su peso al dS:a, se ha calculado 

que una rnta come, :dnfia o destruye productos diversos con un vnlor 

que vsciln cnr.rc 250 y 3ZS pesos ;:rnualmente "(.u!_) (p.'lra 1978). 

''Jlasta la fecha no se ha llcvn<lo a cabo una estimación tl~ las p6rd! 

<las causadas por los roedores en las instalaciones pecuarias, sin

embargo, se puede asegurar que las p6rdidas oscilan entre un Z0-30% 

y en la bibliografía se reporta que en lugares donde se lleva a c~ 

bo el con~rol, a6n existen p6rdidas de hasta un St dentro de los a~ 

macenes para grLJ.nos y al imcnt.os C.!.Q)" 

En general, el valor de los daños causados por ratas y ratones en

las áreas urbanas, semiurbanas y rurales en el mundo, asciende a m~ 

chos miles de millones de d6lares y, desde el punto de vista sanit! 

rio diseminan enfermedades que afectan al hombre, a sus animales ~ 

mésticos y a la fauna silvestre, todo esto al frecuentar basureros 
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estercoleros, letrinas, drenajes y otros lugares insalubres, de C.:!_ 

tos ambientes se introducen a casas, restaurantes, panaderías, mere~ 

dos y almacenes, donde pr~cticamcntc infectan todo, ya que sus pa -

tas y colas acarrean millones de agentes patógenos; finalmente sus 

excrementos y orina contaminan lo que no pueden comer o destruir. 

Además dafian y destruyen instalaciones agropecuarias, sistemas de -

riego y drenaje, ~reas de reforestación, bodegas y construcciones -

diversas, incluyendo material aisl~ntc o cables eléctricos, ocasio-

Hüll<lo írccucntcs incendios. (12) 

En general las inst~1laciones pecuarias en it6xico tienen este mismo 

problema (ratas y ratones), todo ello, porque el hombre mismo ha -

propiciado las condiciones adecuadas para la proliferación de estos 

roedores, haciendo caso omiso de mantener las instalaciones en 6ptl 

mo estado de limpieza e higiene. 

Rcgularmcn~c, en las instalaciones dedicadas n la explotaci6n de 

cualquier tipo de animales, ya sean: bovinos, caprinos, ovinos, -

aves, cerdos, etc., no se le presta mucha atención a este tipo de 

problema, hasta que se llega a un punto en que verdaderamente es

alarmante la población de roedores-

Dentro de las instalaciones o al.~~~edor::.ie·' éstas, por lo general e!!_ 

contrarnos: montones de estiercol ;·:;'escombros;_ hierbas muy crecidas 

a las orillas o costados de las ~cinstru.~cione~_, canales de riego -

con sus alrededores sin d~sm~~t3r,---,--.a;;~-~:~~,~-;-il-l~s sin las rejillas -

respectivas, agujeros en la~ p~redes de-los edificios, etc. 
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Así como estas condicioncsJ se dan muchas m&s, por el simple descul 

do del hombre mismo que ayuda a que las ratas y ratones se multipl! 

qucn al proporcion~rsclcs un habitat adecuado para su supcrviv~ncia. 

PROBLEMAS DE SALUD PU!)L!CA OCASIONADOS POR RATAS Y RATONES 

Las ratas y ratones han estado en contacto con el hombre en la rna -

yor parte de los lugar·cs donJ~ ~stc se ha establecido. 

La indiferencia )" negligencia del ho1nbrc al maniptJ13r los alimentos 

y desechos, han dado lugar ;11 desarrollo Je poh1~ci0nes de r3tas y 

ratones tan pr6xirnos u su vivienda, instalaciones pecuarias y luga-

res <le tr.:1bajo, yuc: estos anim.:tJt.~s han sido denominados roedores d~ 

m6sticos. Como resultado de lo anterior, el hombr~ y sus animales 

domésticos convivc11 con los roedores, estando propensos a contraer 

cntcrmcdndcs transmi t i'h1s por é-stos. 

Entre las cnf<..~rmcd;1dcs m.1::; comunes transmitidos por ratas y ratones 

al hombre se encucr:tran las siguientes: Peste bub6nica, lcptospir~ 

sis, salmonclosis, brucc]osis, fiebre por mordedura de rata, enfer

medad de \\'cil, listerosis y tula1·cmi;1. (21) 

FIEBRE POR MORDEDURA DE RATA: A partir de la Icsi6n primaria causa-

da por la mordedura, cj organismo causal Spirrillum minus y/o Strep 

tobacillus moniJiformi~), invade los n6dulos linfáticos regionales 

y eventualmente el sistema nervioso, provoca linfadcnitis, comezón-
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en la piel y fiebre como síntomas característicos de la enfermedad. 

La enfermedad tambi6n puede ser adquirida por infccci6n de la piel 

con escoriaciones o por in&csti6n de alimentos contaminados. 

LEPT05P!ROSIS: El agente causal es la Leptospira icterohaemorrhagivc, 

del cual es portador la rata común (Rattus norvcgicus). Las infec-

cioncs se producen por contacto con orinn de portadores o indircct~ 

mente ¡1or contacto con aguas estancadas y Sl1clos hdrncdos contamina

dos con orin~l J~ ¡>ortadores. 

La lcptospirosis en t1umanos es asociada primordialmente con exposi

ci6n ocupacional. Trabajar con animales o en medios infestados con 

ratas presenta una posibilidad de infecci6n, tal es el caso de vet~ 

rinarios, lecheros, porcicultorcs, trabajadores de rastro, mineros, 

etc. (21) 

TULAREM!A: Es una cnfe rmcdad zoonot ica semejante a la peste ex is -

tente en rocJores y lagomorfos. Es una infección scpticcmica agu -

dn, febril. modcr:tdamentc severa caus¡1Ja por lil bacteria Fr3ncisclla 

tul~rcnsis (bacilo gram negativo), que puede ser transmitida por 

una gran varicJuJ Je cctoparasicos o por contnminaci6n ambiental. 

La infccci6n ocurre por la picadura de un artropodo y se inicia en 

torre11te ci1·culatorio, posteriormente invade el endotelio vascular 

diseminándose a lo largo do los ganglios linfdticos, produciendo 

l infuJcnitis o focos de necrosis en bazo, hígado, pulm6n, ganglios 

linf5ticos y médula 6sca (3__!) 
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Otro autor reporta las siguientes enfermedades que afectan al hombre, 

en las cuales se encuentran involucradas las ratas para su transmisi6n: 

(1 6) 

ENFEJNEDAD ORG\.'IIS·!..1 PRJNCI PALES A'll - DI STR.I BUCI 0.'I PROBABLE VECTOR 
CAlliAL MALES 1 :WOI.U::RA- GBJGR.\Fl ü\ o R'IR·L\ DE DIS-

I~ PERSIOO 

llIDAlUSIS f:chinococcu."> PERROS, O\'filAS HUXDIAL INGESTION ALIM. 
sranulosus CliRiXlS, ROEIXJRES CONTAMINADOS 

USiERJOSJS Listcria RlJ.!JA'•Tf.S, CERDJS Ml!\'TIJAL SE DESCONOCE 
}kJnoc\"tO~cnr:s Hxr,\S y f',\JAHOS 

SAL\IJ!-IELOSI S S~lmoncl Ja ~L\'11 FE!US Y A\'f.S Mll\1JIAL EXFl'.JSICION O 
fil! INGESTION 

PESTE Ycrsinl<J RATA O:Nt.N, RATA ASIA, A.'IEIUCA PICADUlAS DE 
pt?Sfí..:- R"fl..~ROS- DEL NORTE Y PULGAS INFEC-

Th'.lrOORES SUR TADAS 

TETANOS Clostridil.r.l CQ\'E.JO' CAIWLOS Ml!\'DIAL HEJUDAS 
~ VACA COBAYO, HATA 

INFLUD;:.A y ~ CEH!Xl, HOEOORES MlMJIAL EXPOSJCICN, 
n•~·,,·~·-·-· J'J::J{JlQS CONTACTO 1..n.1~¡\l'LUL:,."l-r\ 

INCLUYE'1>0 EJ. 
TI PO EQüI NO Y 
SUINO 

~ETODOS DE CONTROL DE ROEDORES 

Por control, se debe entender, la serie de medidas tendientes a mant~ 

ner reducido lo poblaci6n de roedores por el mayor tiempo posible en 

las instalaciones pecuarias, o en cualquier lugar donde su presencia 

cause grandes daños: para ello se cuenta con distintas formas de lu -

cha que se establecen dentro ~~de1°~control integrado. (1..2) 



- 31 -

El control integrado comprende: 

CONTROL DIRECTO 

CONTROL INDIRECTO 

¡ COMBATE MANUAL 

COMBATE MECANICO 

COMBATE FISICO 

COMBATE QUI MICO 

{ 

MAN! PULACI ON DEL 
AMBIENTE 

USO DE DEPREDADO 
RES 

{ 
{ 
{ 

VE1'ENOS 
REPELENTES 
INllIBI DORES DE LA REPRODUC. 

PRACTICAS CULTURALES 
INSTALACIONES ADECUADAS 
PRACTICAS SANITARIAS 

n;s.11 GOS NATURALES NATIVOS 

MI CROO RGAN 1 S/>IOS 

Como la mayoría de las instalaciones pecuarias de México y del Mundo 

utilizan productos químicos para el control de roedores a continua -

ci6n se tratar& de proporcionar una descripci6n generalizada de los 

principales rodenticidas utilizados más comunmente (llamados también 

raticidas o muricidas). (6) 

Estos productos se han dividido en 2 grandes grupos en base: el modo 

como actúan y el tiempo en que se presenta su efecto, VENENOS DE DO -

SIS UNI CA O AGUDOS, Y VENENOS CRONI COS O DE DOS! S MUL TI PLE. 

Como ejemplo de los primeros tenemos a: Escila roja, norbomida, antG, 

estricnina, sulfato de talio, fosfuro de zinc, cndrin, 1080 (monofluoE 

acetato de sodio), 1981 (fluoracetamida). Algunas ventajas al utilizar 

los venenos agudos son: 

l.- Requieren poca mano de obra para su aplicación. 

2.- Generalmente s6lo es necesaria una toma del veneno para causar 
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la muerte del roedor. 

3.- Es preferido por la may~r!a de los duefios de explotaciones. 

Algunas dcsvcn~ajns de estos venenos son: 

l.- Son caros. 

2.- Los operadores y L1·ab<ljaJorcs necesitan equipo pcr~onal espe

cial para su aplicaci6n y manejo. 

3.· Puede haber un marcado recha=o al cebo. 

4.- Se requiere aplicar cebo sin veneno varios días antes para co~ 

dicionar al animal blanco. 

S.- Por lo ge11~rul, no son biodcgradables, ~6n en tierras de labra~ 

za o agua. 

6.- Los accidentes en humanos y animales domésticos son comunes y 

sus efectos r6xicos en muchos de los casos irreversibles. 

7.· No existen ant!dotos específicos para la mayoría de estos pro -

duetos. 

8.- Se acumulan en depredadores al ingerir animales envenenados. 

9.- Algunos, penetran por piel intacta y mucosas. 

Como ejemplo de veneno~ cr6nicos tenemos: warfarina, dicumarina, el~ 

rofacinona, coumaclor, brodifaccum, pivalt valone. 

Ventajas de los venenos cr6nicos. 

1.- Es difícil la intoxicaci6n accidental de humanos y algunos ani -

males domésticos. 

2.- No penetran en piel intacta ni mucosas. 

3.- Son baratos. 
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4.- Los animales intoxicados no relacionan sus efectos en el cebo 

envenenado. 

5.- Para todos existe antídoto especifico. 

6.- No se acumula en tejidos vegetales, ni en depósitos de agua. 

Desventajas: 

1.- Requieren mayor mano de obra que los venenos agudos. 

2.- Su uso indiscriminado genera resistencia. 

3.- Requieren ingerirlo yarias veces para acumular la dOsis letal. 

CE) 

Co~o se puede observar, las desventajas de los venenos agudos son -

más, que las de los veneno~ cr6nicos; pero aún asi, los venenos ag~ 

dos constituyen una posibilidad manifiesta de uso en situaciones en 

las que se encuentre que los roedores son resistentes a los rodent! 

cidas anticoagulantes (venenos de dosis móltiple o crónicos). Tam

bi6n pueden preferirse los venenos aguJos para utilizarlos en la~ -

contadas situaciones en que se necesita prontitud más bien que efi

cacia. Por ejemplo, en edificios en los que la falta de atención a 

la lucha centra los roedores h<:1 ! levado a que en ellos se hayan aC_!:! 

mulada grandes poblaciones de estos animales que atacan alimentos -

almacenados, probablemente se logre detener con mayor prontitud 

otros daños mbs extensos si se utilizan venenos agudos; también se 

necesitará una menor cantidad de alimento en forma de cebo. 

Sin embargo, cualquier ventaja que se obtenga de este modo, puede -

perderse muy pronto si el tratamiento con veneno agudo no va rápi

damente seguido por otro en el que se utilicen anticoagulantes.(~) 
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MECAtl ! SMOS DE ACC 1 O!l DE ALGUNOS VENENOS AGUD~ 

ANTU.- (Alfa naftil tiourca).- Derivado t6xico de les tioureas 

de origen or¡;anosint6tico. Causa cambios metab6licos de tipo 

histopatol6gico. Origina ostcolisis, supuración e inflamación 

de tejido en general, hiperplasia de tiroides y dcgeneraci6n -

de hcpatocitos con gr~vc edema pulmonar. 

fico sobre Rattus norvcgicus. 

Se considera espccí-

ENDRIN.- Compuesto organoclorado de la misma familia del Aldrin, 

Dicldrin, DDT y otros. Estimula el sistema nervioso c~ntral. 

Produce convulsiones. nauseas, v6mito, hipcrirritnbilidad y hn~ 

ta coma. 

ESCILA ROJA.- Producto natural derivado de los bulbos de la -

cebolla Ur¡;inca .!!'.'.'rÍtima. Tiene un gluc6sido .con acci.6n doble 

en dosis pequcfias origina convulsiones y en dosis altas provo

ca parálisis cardiaca, aunque el efecto convulsionante se con

creta a la rata. Puede ocasionar graves gastritis y enteritis 

llegando a causar 6lccras por su efecto irritante. 

ESTRICIHNA.- Es un derivado de la planta Strychnos ~ vomica, 

se absorVe fácilmente por mucosas e inclusive por piel intacta 

se usa como sulfato de estricnina; en grandes dosis causa es -

pasmos t6nicos causados por una hiperexcitabilidad refleja con 

reacciones desproporcionadamentc elevadas; la acción estriba -

en la desinhibici6n de neuronas intercalares, así pues, en do

sis muy elevadas produce la tetanizaci6n de toda la musculatura, 

produciendo anoxia. 
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FOSFURO DE ZI tlC, - Veneno de origen minera 1, muy empleado en -

ln agricultura, funciona al reaccionar con los ácidos digcsti· 

vos, liberando el gas fosíina, el cual es altamcntc.t6xico, 

afectando principalmente el hígado, cerebro y pulm6n, manifes

tando excitaci6n, dolor de abdomen, tensión del pecho y coma. 

MONOFLUORACETATO DE SODIO 110801.- Veneno de contacto muy po

deroso, se utili=a ampliamente en las instalaciones pecuarias 

de M6xico, junto con el veneno 1081 es restringido en casi to

do el mundo por su alta toxicidad. Bloquea el metabolismo ce

lular en la etapa de citrato dentro del ciclo <le Krcbs, inhi -

hiendo compctitivamcntc la cn~ima aconitaza, ns{ todas las c6-

lulas del organismo, pero en especia! las del sistema nervioso 

central se afectan, limitándose el consumo de oxígeno y pravo-

cando nnoxin tisular. Provoca 2 tipos de lesiones; una cardia 

ca acompafiada con fibrilación ventricular y deprcsi6n del mio

cardio; y otro tipo que se constituye por excitabilidad, convu..!, 

sioncs tonicoc16nicas, agotamic11to y dcprcsi6n respiratoria -

con bronconeumonía. (~) 

VENENOS CRON 1 COS O DE DOSIS MULTI PLE 

Debido n las dificultades existentes, tanto en el uso adecuado, como 

por las repercusiones en el medio ambiente de los venenos agudos, -

los nnticoagulantes constituyen en la actualidad los tipos de veneno 
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elegidos para sustituirlos en el control de roedores en áreas rura

les y urbanas. Esta elección es debida a la combinuci6n de efectivi 

dad y seguridad, así como que éstos son rápidamente ~ceptados por -

los roedores cuando se incluyen en bajas conccntraCioncs den~ro de -

los ce~os de acci6n acumulativa que son administrados durante varios 

dias. 

La acci6n de estos venenos es, interferir a los elementos o factores 

de la coagulaci6n, que propician como resultado final la muerte del 

organismo, causada por hemorragias internas; la aparición de los si~ 

tomas es lenca; dfinJo tiempo para que en caso de intoxicación se ad

ministre Vitamina K1 que es el 3nti~oto específico contra los anti -

coagulantes (21) 

En los 6ltimos afies se J1an detectado en algunos pnfses, reeiones en 

donde ratas y ratones han prcs~nta<lo resistencia a los venenos anti-

coagulantes, lo anterior es favorecido por el uso indiscriminado de 

los mismos, principalmente de warfarina, el cual es el veneno cr6ni-

co de más empleo inclusive en M6xico. Las tcorias que se han origi-

nado para la explicaci6n del porqué de la resistencia a los anticoa 

gulantes son muy variadas; entre ellas el aumento en el consumo de -

Vitamina K
1 

en forma natural, como es el caso de hembras preñadas -

que ingieren gran cantidad de vegetales frescos; algunas ratas defi

cientes en Vitamina K1 ingieren heces, incrementando las bacterias -

intestinales que sintetizan Vitamina K2 , volviéndose más resistentes 
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También se ha confirmado que existen ratas con resistencia heredable, 

que dependen de un alelo dominante autos6mico. Otra posibilidad es 

que las ratas resistentes utili=an prcfcrcncialmcntc·o mis efectiva

mente la Vitamina K1 en donde se sugiere la transmisi6n hereditaria 

<le un enzirn3 alter1!tla e unu ulteracl611 er~ lo~ sitios receptores en 

la producci6n dé factores procoagulantes. (~) 

Los anticoagulantes derivan de 2 diferentes estructuras quimicas, -

por lo tanto se dividen en 2 grupos : (~) 

1 .. - Derivados de ln ilidroxicoumnrina: 

Dentro de este grupo tenemos a los siguientes venenos: 

Warfarina, Dicumarina, Difcn~1cum, Fumarina, Coumaclor.ca! 

cifcrol, Dcl1iclrocolcstcrol, Pluswarfarina, Cumotetralil, 

Cloronaftoquinona, Brodifacoum 

2.- Dcriv~dc~ de !~ !ndandicna: 

Clorofacinona, Difacinona, Pival, Valonc 

Dentro de los venenos cr6nicos, uno de los m&s utilizados es la War

farina, por lo cual dcscr1bircrnos algunas de sus características, -

también las del Brodifacoum, que es el veneno que se utiliza en el -

presente trabajo. 

Hay algunos productos quimicos que potencializan el efecto de algunos 

an~icoagulantes, citándose entre otros a los antibi6ticos, barbitú

ricos y salicilatos como la aspirina. 
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Una de las sulías, la sulfaquinoxaleina, es un agente antibacterial 

que incrementa los efectos de la Warfarina, inhibiendo la producci6n 

de Vitamina K1 al atacar directamente a las bacterias productoras, 

en el tracto digestivo de los roedores, el producto así formulado es 

conocido con el nombre Je f~_.'!"..arfarina (5) 

Como consecuencia del uso extensivo de la ~arfarina en Europa, India, 

y los Estados Unidos. se han detectado rnt:is resistentes a este produE 

to (Drummond 1970) por lo que se han desarrollado rodenticidas que -

actúan contra roedores resistentes, citándose el Cumctatril que junto 

con el Difcnacum han result.aJo efectivos p~ra su control. 

WARFARINA 

La Warfarina debe su nombre al hecho de que fue patentada por la 

Wiscons.in Alumini Research Foundation (compuesto 4 2 , W.A.R.F. 42). 

Este producto es un derivado de cumarina, el 3- (alfa acetonilbencil) 

4-hidroxicumarina. Se emplea en concentraciones finales de 0.05% Y 

0.025\ como cebo apetecible para ratas y ratones, formulados como 

mezclas de harina de maí: o diversos cereales. 
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Como todos los anticoagulantes, la Warfarina interfiere la produc -

ci6n de protrombina, causando un descenso eventual de sus niveles en 

la sangre, también puede dar lugar a alteraciones de las paredes c~ 

pilares. 

DOSIS TOXICA.-

Los anticoagulantcs son potencialmente peligrosos para todos los ma

míferos y aves, pero el riesgo dependiente de su empleo es bastante 

limitado, debido a que un animal debe recibir, o bien una Jusis muy 

gran<lc del producto, o una serie de pcc1ucfias dosis para que se pro -

<luzcan los efectos característicos. !lay una diferencia considerable 

en cuanto a la susceptibilidad de las diversas especies a la Warfa -

rina. encontrándose dentro d~ los m5s susceptibles n los roedores. 

Los perros mueren si ingieren S mg/Kg durante un período de S a lS 

días; los cerdos son mds susceptibles; ya que la administraci6n de -

dosis de 0.4 mg/Kg durante una semana provocan su muerte. Las ratas 

mueren con 1 mg/Kg cuando la dosis se repite por espacio de S días y 

necesitan de SO a lSO mg/kg como dosis única para que se les cause 

la muerte. Los ovinos y bovinos pueden tolerar dosis aisladas de 

SO mg/kg. También los gatos muestran una susceptibilidad variable, 

pues mientras algunos mueren con S mg/kg otros sobreviven con dosis 

de SO mg/kg. (!.!) 
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S INTOMAS Y LES IONES. -

Los síntomas son variables, pero generalmente se manifiesta claudic~ 

ci6n como consecuencia Je las hemorragias ocurridas sobre las promi

nencias oscas de las patas. 

En general toda la sintomatolog1a está rclacio11aJa co:i. hemorragias -

que ocurren princi¡1almcntc Jcntro del tracto gastrointestinal y hay 

pérdida de sangru por medio de vómito o en las heces. 

El cuadro clinico que se presenta es de anemia, debilidad progresiva 

. y dificult~:d Jc:;pirarcrin, hay hematomas casi generalizados: Subcu-

t4ncos, intramusculares, subplcuralcs o en cualquier zona donde se -

localice un plexo capilar, incluy~ndosc el cerebro. Las hemorragias 

cerebrales o dentro de la red capilar c11cciálicn, pueden causar la -

!1'\Jerte instantánea o la par&lisis de regiones <lcterminudns del cuer-

po (.!_I) 

D l AGNOST! CD, -

Los metabolitos de la Warfarina aparecen en l& orina, por lo menos -

durante 5 días después de la administraci6n de una dosis oral única 

y establecen un medio de coni.irmaci6n de la intoxicación por Warfari 

na, en el animal vivo. En ausencia de un análisis toxicol6gico, el 

diagn6stico debe descansar en la evidencia de que los animales han -

consumido Warfarina en cantidades posiblemente t6xicas, junto con -

los datos clfnicos, tiempo de coagulaci6n prolongauo y hallazgos --

post-mortem. 
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TRATAMIENTO.-

La administraci6n de Vitamina K 6 K1 sintéticas, es un antídoto esp~ 

c!ficc pero su uccion re~ultar~ t1n tanto diferida y la administraci6n 

debe continuar hasta que se normalice el tiempo de coagulaci6n. 

CARACTER 1 STI C~ENERAL ES DEL RODENTl...C..llliLCROIH CO BROD l FACOUM 

H.odcnt ic ida 11 amado <le la scgun<l;.i gcncra'-'. l(,:a Je ant icoagul.:int es, <le~ 

cubierto por Kard Blcnkinsop y Co. desarrollado y distribuído por la 

Divisi6n de Protccci6n de Plantas de Imperial Chemical Industries 

(ICl) de Surrcy, Inglaterra. 

DrodifücGu:::, e~ :..:n :-cdcn!.it:idn unticcagu!unte (}Ut' mt1e~'trn una nctivi 

Jad excepcional contra ~odas las especies de ratas y ratones, inclu-

so las resistentes a otros anticoagulantcs. 

A diferencia de la mayoría de los anticoagulantes, se puede ingerir 

unu dusis en una sola toma, formando parte de los alimento:; <lt: un s~ 

lo dfa de una rata. Esta propiedad es particularmente ventajosa en 

el caso de que los roedores no tomen fácilmente los cebos (!!.~) 

La ot50 oral aguda del Brodifacoum para las especies de ratas y ra -

tones más comunes en instalaciones pecuarias es para Rattus norvegi

~ 0.26 mg/Kg, para ~ ~ 0.69 mg/kg y para Mus musculus 

0.40 mg/kg; la concentración para cebo se encuentra generalmente al 

0.005\ 
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NOMBRE QUIMICO.- 3-(3-(4-bromobiphcnyl)-l,Z,3,4 t.etrahydro-1-napht.yl) 

-4-hydroxycoumarin. 

NOMBRES COMERCIALES.- Klerat, Ratak, Matikus, Talen, Brofcnacum, --

WBA8119, PP5R1_ 

APARIEIKIA.- Polvo cristalino Je color blanco pálido con punto de -

fusión de zzs a 232º e, peso molecular 523. Es soluble en cloroformo, 

moderadamente soluble en acc~ona, bcnccnoctanol, acetato de etilo, -

glicerol y polictilcnglicol, insoluble en agua y 6tcr de petroleo; -

fórmula empirica: c 31H23o3er 

ESTABILIDAD EN ALIMENlO.- Las formulaciones son estables por lo me -

nos durante 2 afias, cuando se almaccna11 en envases cerrados protegi

dos de temperaturas extremas, de la lu: solar directa y Je las hela-

das (~) 

MODO DE ACC!ON DE BRODIFACOUM.-

Al igual que otros anticoagulantcs cr6nicos a base de 4 hydroxycoum~ 

rin, se hu demostrado que el Bru<lifacoum bloquea la etapa del ciclo 

del cp6xido de la Vitamina K1 a Vitamin& K1 , gobernada por la enzima 

rcductasa y de este modo, agotan el suministro de la Vitamina K1 ne

cesaria para la producción de los precursores del factor de coagula

ción de la sangre. 

Para que ocurra la coagulaci6n sanguínea, se requieren 3 etapas: 

a) Que se forme una substancia llamada activador de la protro~ 

bi11a en respuesta a una ruptura de vaso sanguinco, o hemo

rragia. 
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b) Esta substancia una vez formada, cataliza la conversión -

de protrombina en trombina. 

c) La Trombina act6a sobre una substancia llamada fibrin6ge

no para convertirla en fibrina, que sirve para "atrapar" 

La Protrombina se forma en el higa<lo continuamente utili

z~ndosc en forma constante como rcgul3Uor; para su sínte

sis es indispensable la Vitamina K. En caso de no cxis -

tir esta sintcsis, la co11ccntraci6n sangu1nca se sostiene 

por 24 horas por lo que, cualquier anticoagulantc no ma11! 

fiesta sus efecros hasta pasar este tiempo. (I_!) 

SIGNOS Y LESIOiiES CAUSADOS PO!{ EL EROD!F.A.COUM 

Estos dependerlln del tiempo y cantidad de veneno consumido (se pr.!:_ 

sentan lesiones en prominencias 6seus y nnernia marcada, además man.!_ 

fiesta debili<lu<l, parálisis y claudicaciones antes de morir) 

A la necropsia se obs~rvan hematomas en tejidos blandos, las cavid~ 

des llenas de sangre coagulada o sin coagular, hay hemorragias en -

tracto gastrointestinal y en algunas ocasiones en cerebro, así como, 

hematomas generali~udos en tejido subcutáneo e intramusculares. El 

antidoto contra este anticoagulante es la Vitamina K1 CI.~J 
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TABl.A Nº l.- TOX!ClDAU ORAL DI:. ALGUNOS RODENTIClúAS C~Z!b2ll 

RATON RATA GATO PERRO CERDO POLLO 

FOSFURO DE ZINC c c c c e c 

SULFATO DE TALIO c 

ESCILA ROJA c A,D,E D 

ESTRICNINA n c A B,C,D D 

1080 y 1081 A,B A,B A A • A B,C 

ANTU B c A,B,C E 

NORBOMIDA E B,C E E E E 

ENDRIN B B,C B 

WARFARINA D B 1 C,D* c,D· C,D* B,C* D,E• 

(3 4XS) (3XS) (3XS) (0.4XS) (lOXS) 

COtN:,CLOR D,E• 
( .. ) 

COl.M\TETRALI L c· 
(0.3X5) 

lllFENACUM A B C,D c c c 
(O.U7X5) (0.18X5) 

DIFACINJNA B e B D 

BRODIFACOUM A A• c B A,B c 
(O. 04XS) ( .. *) 

mg/kg A= 9.1 - 1.0 • = RODENTICillAS CRONICOS 

B = 1.1 -10.0 LD
50 

mg/kg POR NlNERO DE DIAS 
All-11 NI SfRAOOS 

C=l0.1.- 100 •• = (0.1-1.0X14-21) 

D =101 - 1000 ••• = (0.06-0.14XS) 

E = MAS DE 10001 
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MAIER IALES Y MEIODO 

El presente trabajo se realiz6 durante los meses de febrero y mar

zo en las instalaciones pecuarias da la Facultad de Estudios Supe

riores de Cuautit.1.1.n, Campo 4 Ex-rancho Alrnaraz, que se encuentra 

ubicado en el Km. 2! de la Carretera Cuautitlán de Romero Rubio, 

Teoloyucan en el Municipio de Cuautitlán l:calli, Estado de M6xico_ 

Las in5talncioncs se encuentran ubicadas en la parte norte de la 

Facultad, a un costado de las inst:1lacioncs de la carrera de Medi

cina Vctcrin~1ri:1 y :ootccnia. 

El árc;1 tratada abarc6 las instalaciones sittiicntcs: corrales d~ 

ovinc5 y c3rrinos~ silos, alrededores de la sala de ordcfta y las 

orillas del canal de riego (esquema 1) 

MATERIALES. -
70 Recipientes de plástico de 8 Cms. por lado 

100 Platos de cart6n de 15 Cms. de diámetro 

SO Bolsus de plástico de 8 X 4 Cms. 

70 Bolsas de plástico de 15 X 10 Cms. 

15 Estacas de madera de 60 Cms. de longitud 

1 Cuchara 

1 Vaso 

Guantes de hule 

Pinzas de disecci6n 
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Bist:urí 

B"lan::a (de O a 500 Grs.) 

Trigo entero y trigo molido 

Saco de cal 

Brodifacoum: Rodcnt:icida ant:icoagulante en 3 diferentes 

presentaciones: grano, pellets y paraiinado. 

Antes de iniciar con la primera fase del t:rabajo (prcccbado), prim!:. 

ramcntc se evaluó la. actividad de roedores, esto es, presencia fís_i 

ca de éstos, residuos de alimentos, heces fecales, daños a instala

rinne~, c\1eva~ o madrigueras; todo lo anterior. con el fin de deli

mitar la zona de rnaydr pob1aci6n y llevar a cabo un control adecua

do. 

El trabajo se dividi6 en 3 fases: precebado, cebado y postcebado; 

cada una se detalla posteriormente, por separado. 

PRE CEBADO 

FINALIDAD U OBJETIVOS: 

a) Acostumbrar o condicionar a los roedores a consumir alimen

to de los cebaderos, para que al colocar el rodenticida, no 

muestren temor o· recelo. 
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b) Determinar cuál área es la de mayor población, al cuantifi 

car el consumo de alimento, para que al momento de colocar 

el producto rodenticida, se coloque la cantidad adecuada a 

cada iirea. 

El precebado se inici6, colocando ttn total de 68 cebaderos; el nú

mero de 6stos se decidi6 con b3se en la propia actividad <le roedo-

res, esto es, se fucror1 colocando en las madrigueras, caminos, al-

cantarillas, etc. Se inici6 colocando el cebo en platos de cart6n 

con SO Grs. de trigo molido, pero Jcspu6s Je observarse al Jía si-

guicnte, que los platos eran roído~ y en ocasiones destrozados y -

acarreados al interior de las ma<lrigucr¡1s, se J'roccdi6 a sustituÍE 

los por recipientes cu:idraJo~ de plfistico, los cu~lcs son mas dif,f 

cilcs de roc1· y acarrear a 1:1s madrigueras por los roedores, adcm6s 

se auntt:uL6 el Lui1tc11.i1..lu Je .• ..... que !o~ SD Cr~. eran 

consumidos Jiariamuntc en su totaliJaJ cri la mayoría Je los cebade-

ros, tambiefi se cambi6 el trigo molido por trigo entero. 

Los cebaderos eran revisados cada <lia y se pesaba el contenido para 

determinar la cantidad de alimento consumido diariamente. 

Esta fase se dcsarroll6 durante se.is días, en este tiempo, se po -

dian observar las ratas a cualquier hora del dia, incluso comiendo 

en los cebaderos previamente colocados y en cualquier lugar del área 

tratada. 

Al concluir esta fase del trabajo se·dej_aron transcurrir tres días 
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para posteriormente continuar con la siguiente fase o cebado, este 

tiempo de "descanso" de tT'es días, tiene como finalidad que las ra

tas y r3toncs no dcmues~ren rechazo por el mismo alimento del ceba

dero y al volver a colocarlo muestren la ~isma curiosidad o atrae -

ci6n por C"l "nuevo" objeto. 

Es la colocaci6n directa del rodcntici<la, yn sea mezclado con algdn 

alimento o como parte intc~ral de un producto que sea apetecible a 

los roedores. En este caso se utili:6 el ro<ler1ti~iJa Brodiíacoum 

en tres diferentes presentaciones que fueron: 

GRANULADO: 

PELLETS: 

trico entero adicionado con O.OOSt de Brodifacoum 

obtenido de una soluci6n pat:r6n y un colorante r~ 

jo usado como advertencia por el laboratorio fabrA 

canteª 

Comprimidos de alimento con un O.DOS~ de Brodifa

coum y un colorante verde. 

PARAFINADO: Bloques de parafina en forma cuadrada de aproxima

damente 20 Grs. de peso con O.DOS\ de Brodifacoum 

de coloraci6n azul. 

Esta fase de trabajo se desarro116 por espacio de 22 días, esto con 

el fin de que las ratas o ratones de mayor jerarquía social en las 

diferentes colonias se alimentaran primero y permitieran posterior

mente alimen~arse n las más débiles o de rango social bajo, y así 
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realizar un mejor control. 

Se colocaron un total de 69 cebaderos repartidos de la siguiente 

manera! 

37 cebaderos con la presentación de parafinado 

25 cebaderos con la presentación de pellets 

7 cebaderos ~Oil lu prescntacidn de grano. 

La distribución de los cebaderos se puede observar en el esquema 

Nº l. 

El n!Ílncro de cebaderos se determinó de acuerdo a lo observado du

rante el precebado (áreas de maror poblaci6n, signos de la prcsc~ 

cia de rocdor~s, etc.). 

La colocaci6n de las diferentes presentaciones no fue homogénea 

en n6mcro para Citda una de ellas, por las condiciones propias de 

la zona tratada, en que habín lugares donde se podía colocar scl~

rncnrc el roJeritlci<la en su presentación de parafinado, por ejemplo 

en la zona de los silos, en donde la pre~~ntaci6n de grano o pellets 

podía ser acnrre::idu al interior a través de cuevas, mientras que 

el parafina<lo, al ser amarrado con alambre, se mantenía fijo, lo 

mismo podía ocurrir en el área donde había alcantarillas. Además 

está comprobado que se puede llevar a cabo un andlisis estadístico 

con grupos de datos que no sean homogéneos (15), como se trabaj6 

en el presente experimento. 

Los ccbAderos se colocaron en los mismos lugares asignados duran

te el precebado ("caminos", madrigueras, alcantarillas). 
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L-"lS prcscntncioncs de grano y pcllcts se colocaron en los mismos re

cipientes utilizados en el precebado conteniendo cada uno 10 grs. 

del producto rodentjcida; diariamente se pesaba cada cebadero y 

se llevaba un registro de la cantidad de producto que era consu

mido por los roedores, en caso de consumo total se reponía de nu! 

vo con 10 Grs.: en algunas ocasiones el rodcnticida amanecía hG

mcdo o con agua en el recipiente, por la lluvia, en este caso se 

dc!icch~: ba • .. :.l i.:urltc.:niJu (::..i11 pC"!>arsc yu. que aumcn-caba de peso y 

nos daría falsas lecturas) y era sus~ituído de nuevo ya que el -

producto h6mu<lo podio perder palatabilidad (o no ser apetecible) 

para los roc.•<lorcs, esto no quiere decir que pierda su efectividad, 

ya que es ir1solublc en agua. 

P~rn la prcscntaci6n <lcl parafinado, se colocaron los bloques de~ 

tro de las madrigueras, en los "caminos" de los roedores y dentro 

de las alcnntari11as, 6stos se amarraban con alambre a estacas de 

madera o a lns propias instalaciones, con el fin de que los roed.2_ 

res los nc01rrf'nran :l l;t~ m:t<lri!!n~r;¡~ ".:'! ~!CG!"!tHri!las. 

Los bloques de parafina no se pesaban solo se cvaluztba visualmen

te el consumo en cada bloque diariamente y se les daba valores co

mo se obs~rva en la escala de cvaluaci6n (*) 

Los bloques había que protegerlos contra la luz directa del sol, 

ya que se derretía¡ en caso de estar en contacto con el agua o la 

humedad, se observaba después de determinado tiempo (8-10 días), 

el crecimiento de hongos, por lo que eran sustituidos por bloques 

nuevos. 
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Para determinar cual de las tres presentaciones del producto era 

más aceptado, se utilizó la prueba de Kruskal y Wallis de la est~ 

dística no parametrica (15). que fué tomado sobre un muestreo alea 

torio de un diseño completamente al azar de repeticiones incompl~ 

tas, con una repetición de 7 muestras para la presentaci6n de gr~ 

nulado, 3 repeticiones de 7 muestras de la presentaci6n de pellets 

y 4 repeticiones de 7 muestras de la prcscntaci6n de parafinado. 

• La escala de evaluación para un análisis randomizndo fue: 

PRESENTACION P RESENTAC 1 ON 
GRANO y PELLET PARAFINADO 

~12\l§Ln..m iX,V,i~Q \;Q~§!ll;!Q !X11:i~2 
(En Grs.) (en bloque 

de 20 Grs.) 

o o o o 

menos de mínimo con 
2.5 1 sumo 1 

2.5 2 l 2 

5 3 i 3 

7.5 3/4 4 

10 5 TOTAL 5 
ó l bloque 

Esta escala es cualitativa, ya que los roedores consumen el produE 

to 0 lo almacenan; lo que no permite una cvaluaci6n cuantitativa 

correcta, por lo que es necesario recurrir a métodos de an~lisis 

randomizados. 
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Entre esta fase y la siguiente o postcebado se dejaron transcu

rrir 4 días; ésto con la finalidad de que, en los roedores que co~ 

sumicronn Jcl Jlro<lucto hasta el Gltimo dia del cebado, surtiera 

los efectos que se esperaban. De otra mai1era~ al aplicar el pos1 

cch~~io (4u~ no e~ ctrJ Lu~a <¡uc grano sin rodcnticida) los roedo

res se seguirían alimentando ~1ntcs <le que los efectos del produc

to se presentaran, J;tndo como resultado una fnls~ cuantificaci6n 

del control de roedores dcspu6s <le haber aplica<lo el rodcnticida, 

el cual se cree que en los roedores acusa su efecto después de 4 

a S <lf:1~ de que es in&criJ~1 la Josis letal. 
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ESQUEMA 1; 0 1. - Distribuci6n del Rodenticida 
diferentes presentaciones. 

Brodifacoum en sus 

(abreviaturas a la vuelta) 
A A >l. A O X Al> A ~ A A O 1~><-~K __ x'":---:--------------

C. R. C. /¡, X )( 

.a X l( o 4 X o X )( ll X o .d lC lr-:-A-l>:---o=---:x----A--6-A--A---

l E? il 
11 

1----1 ft-T. ~,, o IU. 11¡ 

t==ll ===M. A=. ==:::'.J=:J 1 ~ [:_jJ 

4 

" ,. 
o.e. 

X 

.S ILOl 

Al"'· FOl¡I!. 

o.A&. Jl-jV. CiU. 

j u. .J 

A. E. 

x _ PARAf/NAllO 

Ll _ PELlé7.S 

O_ GllANULA!JD 

A.P. 

A.P • 

& . . 

SAllC.HEZ., A. JUS". 
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SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS (esquema Nº 1) 

A.E. - AVES DE ENGORDA 

A. P. - AVES Dl: POSTURA. 

ALM. FORR. - An!ACEN DE FOHRAJE 

B. - BECERREllr\S. 

B.C.- BOVINOS DE CARXE. 

B.L.- BOVINOS DE LECHE. 

B. y Y. - BJ\~OS Y \'ESTIDORES 

CAL. • CALDERAS. 

C.R.· CANAL DE RIEGO 

CUN. - CWIICULTURA 

EQ. - EQUINOS 

EST.- ESTERCOLEROS. 

M.A. - MAQUINARIA AGRICOLA 

O.AG.- OFICINAS DE AGRICOLA. 

o.e.- OVINOS, CAPRINOS 

P.C. - PERRERAS, CREMATORIO. 

S.E.- SUBESTACION ELECTRICA. 

S.0.- SALA DE ORDE~A. 

S.T.- SILOS TORRE 
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POSTCEBADO 

La finalidad de llevar a cabo el postcebado, es la de comparar el 

consumo de alimento durante el precebado y el postcebado para ve

rificar si realmente el control que se intent6 realizar result6 

eficaz o no. 

Se colocaron un total de 51 cebaderos, disminuyendo el número de 

Estos en relación al prcccbado y cebado, porque en algunas zonas 

se habían rcali=ado labores de limpieza. 

Cada uno de los cebaderos contc11Ía 25 Grs. de trigo entero; aquí 

como en las otr~s f.:iscs del tr::.b;:i.jc (prcceb~do y cebado) 1 cada e~ 

badero se pesaba diariamente y 5C reponía en caso de que hubiera 

habido consumo. El postcebado tuvo una duraci6n de 6 días. 

Dcspu~s del anfili5is visunl que se hizo al rcali=ar un recorrido 

por las instalaciones pecuarias de la Facultad de Estudios Supe -

rieres de Cuau~itl6n, se obscrv6 que la poblnci6n de roedores era 

bastante el~v~da, por la gran canLidad de heces, cuevas Y caminos 

que se encontraron, además de observar l:is ratas a cualquier hora 

del día por todas las instalaciones pecuarias. 

PRE CEBADO 

El consumo total de grano fue de 12.53 Kgs. que corresponde a un 

consumo promedio por cebadero de 39.2 Grs. para el primer día; 

58.34 Grs. para el segundo, 36.91 Grs. el tercero; 26.85 Grs. para 
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el cuarto; 41.11 Grs. para el quinto; y 44.82 Grs. para el 6to. 

día. (como se observa en el Cuadro Nº 

un total de 68 cebaderos. 

y la Gráfica Nº 1), para 

En la rcvisi6n bibliográfica se vio que lns ratas que se alimentan 

primeramente en una colonia son las de mayor r3ngo social, las cu~ 

les consumen aproximadamente un 10\ de su pc50 corporal (.!_!?),lo 

que nos da una idea de que J>or cada ccbnJcro se alimc11taron 1 a 2 

ratas, cbscr-..·:índosc con mayor frecuencia lJs cspccit..:s Je Rattus 

rnt.t.us y Rattus norvcgicus. En general el consumo fue uniforme 

en todos los cebaderos. corroborando las observaciones previas al 

precebado. 
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CUADRO Nº 1: Consumo promedio de grano diario por cebadero en la 
fase de prcccbado, en gramos. 

(ler día SO Grs. por cebadero, dias restantes 100 Grs.) 

DlAS - 1 2 3 4 5 6 

PRECEBAUO 39. 2 58. 34 36.91 26.85 41.11 44.82 

GRAFJCA Nº 1: Consumo promedio diario por cebadero en Prcccbado. 
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CEBADO 

El consumo total del producto durante los 22 días de que const6 

esta fase del trabajo fue de 7.079 Kgs. correspondiendo a cada 

una de las presentaciones las siguientes cantidades: 

PARAF!NADO: 

PELLETS 

GR..\l'O 

3,353 gramos 

2,472.8 ,gramos 

1,253.S grilmos 

El consu~o del cebo con Brodifacourn cmpc:6 a disminuir a partir 

del Sto. dfa de la aplicaci6n de 6stc, a partir de ahí ya no se 

volvi6 n rcpctjr el con~umo <le c~bo como en los primc1·os cuntro 

días, manteni6ndosc un consumo promcJio estandarizado con algunas 

variaciones en el d{a 12: y el día 18 del tratamiento, como pode

mos observar en el Cuadro )' Gráfica Nº 2. 

Tal ve.:. la variación tan marc.:i<la en el consumo el d{a 12, se deba 

a que el día 11 del cebado no se revisaron los cebaderos, al igual 

que el d{a 4, lo anterior debido a que eran días Domingos y no se 

permici6 la encrada a los laboratorios para conseguir la báscula 

y pesar los cebaderos. 
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CUADRO Nº 2 Consumo promedio diario por cebadero (en Grs.) 

DJAS CONSUMO PROMEDIO (Grs.) 

1 1 16. 22 

2 14.Z!l 

3 14.66 

4 . . 
5 10 

6 8.37 

7 8.22 

8 5.33 

9 4.64 

10 4.15 

11 . . 
12 7.08 

13 3.83 

14 3.41 

15 2.04 

16 l. so 

17 l. 98 

18 3.08 

19 2.86 

20 2.43 

21 2.80 

22 3. ól 

Sánchez, A. 1985 

- no determinado. 
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GRAFICA Nº 2: Consumo promedio diario por cebadero en la fase 
de cebado. 

,, ¡ 

s " 
Sanchez. A. 1985 

Al cuarto dÍa d~ iniciado el cebado se cncontr6 la primera rata 

muerta, presentando los signos que a continuaci6n se describen: 

Las patas y manos presentaban ~onas amora~adas casi en su totali-

dad, con mayor intensidad en las articulaciones o nudillos. Al 

abrirlu por la linea media, se observ6 la cavidad torácica compl~ 

tamente hemorr~gica. El est6mago presentaba una coloración azul, 

nl abrirlo se encontraron grandes cantidades del producto admini~ 

trado (Brodifacoum). 

Durante el tiempo que dur6 el cebado, se podían observar las heces 

frescas de ratas y ratones con una coloraci6n característica, pro

ducto del consumo en grandes cantidades del rodcnticida, se obser-
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vahan las heces complctarncnt.c a:ulcs y en otras ocasiones rosadas. 

Todas las ratas que se c11contraron, presentaban los mismos signos 

que se describieron para la primera; sÓlo en 2 ratas que se cnco!!. 

traron al octavo día, se obscrva::on adcm.1s de los signos ya descrj 

tos, hemorragias en boca y en orejas, tambiEn pcqucfias heridas en 

manos y patas. 

Al quinto dÍn de iniciado el cebado fue cuando se cncontr6 el mu -

yor n6mcro de ratas muertas, c11 total 4. El número total de ratas 

y ratones ~ncontr;1do~ duran~c el tratamiento fue Je 15, correspon

diendo como sigue a cada una de las especies: 

Rat:~ norvci~icus 9 

Rattus ~ 4 

Mus muscult1s 2 

Para los Últimos días del tratami~nto, aproximadamente del día 18 

o 19 en adelante, se obser\'aban en los cebaderos huellas inequív~ 

cas de que la especie que se estaba alimentando en la mayoría de 

éstos correspondía a Mus musculus. Se encontraba el grano que -

brado, u medio comer, aJcrnás en los recipientes se encontraban h~ 

ces pequeñas completamente azules en el caso donde había pellets 

o parafinado; lo anterior nos puede indicar dos cosas: primero, 

que los ratones Mus musculus son rn~s resistentes al producto en -

rclaci6n a las otras dos especies existentes en esta zona. (~ 

norvegicus y Rattus rattus); segundo, que debido a las jerarquías 

existentes en las zonas donde habitan estos animales, primero se 

alimentaron las especies de ~ norvegicus y Rattus rattus, y 
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al verse disminuida su población, los ratones de la especie Mus 

musculus empezaron a alimentarse. Aunque la segunda opci6n po

dría ser la más probable, ya que en los días anteriores no se ob-

servaron evidencias de que esta especie (Mus musculus) se cstuvi~ 

ra .alimentando. 

Lo anterior St.' rcfucr:a en base a obscr\racioncs hechas en un ccb!!_ 

clero en el que s6lo se obscrvai·on ratones ~tus musculus. Desde la 

fase del precebado, y al aplicar el rodenticida dcspu&s del d{a 

15 en adelante ya no hubo consumo, lo cual era indicativo que la 

poblaci6n hab5u sido exterminada. El hecho de que el control se 

hubiera rculizudo hasta el dla 15 d~ i11iciado el tratamiento nos 

puede sugerir que en cst¿1 cs11ccic tambi6n existe dominancia social. 

GRAFICA Nº 3: Consumo promedio diario en un cebadero donde s~lo 
se alimentó la especie Mus musculus (Grs.) 

3 '( 7 . J_ --- ' .. 10 - ¡/ - ll l!f' ,, 17 

Dll\S. 

Sanchez, A. 1985 
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La prueba que se utiliz6 para determinar si había diferencia en 

la aceptaci6n de las tres diferentes presentaciones del Brodifa

coum por los roedores, fue la prueba de Kruskal y Wallis, que co

mo ya se mcncion6 anteriormente es una prueba de la estadística 

no param6trica que se utili:a para m~s de dos muestras indepen

dientes y que puede usarse altcr11ativamc11tc ;tl an~lisis de varia~ 

za, para datos obtenidos en un <liscf'io complctamcn-tc al azar. (~) 

En el prcscfftc trabajo se <lt.~sarroll6 Ue la siguiente manera: 

Una rcpctici6n ~e 7 muestras para l~i prc~c1at~~i611 Je granulado, 

tres repeticiones de siete muestras de la presentación de pcllets 

y cuatro repeticiones de siete muestras de la prescntaci6n de pa

rnfinndo. 

Se rcali:6 an61i~is rst~clf~rirn <lt• J05 periodos inici~l# ccdic y 

final del cebado. 

HlPOTESIS QUE SE PRUEBAN: 

Ho: La aceptuci6n de los tratamientos son iguales por los roedo
res. 

Ha: Al menos un tratamiento no se acepta de igual manera por los 
roedores. 

Periodo inicial del día 1 al 3 del cebado. 

GRANO 

s,s,s,s,s,s,s 

35-5 

PELLETS 
5,S,S,S,5,5,S 
S,5,S,S,5,5,5 
S, 5, S_, 5, 5 ,_S, 5 

35-5 
35-5 
35-5 

PARAFINADO 
5,5,5,S,S,5:.S 
5,5,S,5,S,4,5 
5,5,S,5,S,5,S 
5,5 5 5 5 5 5 

35-5 
34-1 
35-5 
35-5 
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Primero se suman las muestras de cada repctici6n,cn seguida se le 

asigna rangos a cada uno de los datos obtenidos (valores a la de

recha: 5,5,S,5,5,l,5 y 5). 

Sea N=Nn de rangos 

Ri (R1 , R2 ... Rt) suma de rangos de cada rcpetici6n. 

Ni = suma de repeticiones de las muestras. 

La estadística para la 

l' t 
T= (¡:; (f;:l) i7i 

5 

Ri 5 

R~ 
1 

25 

R~ 25 
1 

IIT 2 ti . 25 + 75 + ;;E. ~1 
ITT 

i=l 

prueb<1 es: 
R2 
in-) - 3 (N+1) 

5 

5 

s 

15 

225 

75 

64 = 164 

s 
1 

s 
5 

16 

256 

64 

Ta e 8 U+l) (164) ) - 3 (8+1) = 26.24-27 = -B 
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La distribución de T bajo lfo no e5 difícil de calcular, pero su -

prcsentnci6n en una tabla requeriría mucho espacio, ya que para 

cada valor Je t (el ~º Je tratamientos) habría que considerar los 

diferentes valores de Ni, R2 ---, Nt, por lo cual es usual apro

xir.iar la dis~ribu.::i6n de T baje Ho pcr l:i distribuc.i6n Ji cua<lr!:!_ 

da con t-1 grados de libertad. La regla de decisión es entonces: 

"Rechazar lfo si T >Ji~lfa (t-1)" 

PRUEBA REALIZADA PARA EL PERIODO MEDIO,DEL DIA 6 AL DIA 11 DEI. 
CEBADO 

GRANO 

4,2,2,,2,4,3,3 

Ri 

Rl 
R~ 
/ 
Ni 

zo 

PELLETS 

3,1,3,4,4,2.2 

4,3,3,4,4,4 ,4 

6 

6 

36 

36 

19 

Z6 

21 

PARA FINADO 

1,0,0,l,1,l,l 

3,3,4,3,1,1,1 

3,4,0,1,0,0,0 

0,.1,0,1,4,3,3 

5 

8 

7 

20 

400 

133.33 

5 

16 
8 

1 

4 

2 

12 3 

10 

100 

25 

I! R2 
..:E -1. 

36 + 133.33 t:i5 e 194i33 

ni 

T= 
12 (194. 33) 

8(8 + l 
3 (8 + 1) 32.38 - 27 5.38 
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PRUEBA REALIZADA PARA EL PERIODO FINAL, DEL DIA 20 AL 22 DEL 
CEBADO. 

4,0,1,2,2,4,4 

PELLETS 

0,0,3,0,3,0,0 

1,1,1,0,l,3,1 

1,1,0,0,5,2,0 

17 8 6 

8 

9 

PARAF!NADO 

0,0,2,0,0,2,2 

2 ,1,3 ,3 ,o,o,o 
0,1,0,1,1,1,1 

3,1,2,1,2,3,1 

2.S 
4 

s.s 

ó 2. 5 

9 5.5 

s 1 

11 7 

Ri 8 12 16 

144 256 R~ 
1 
_____ 64 

48 64 R~ 
1 

64 

ñI 

2 
r Rl ¿ ñi 

64 ~-48 + 64 • 176 

T = stM-rr (176) -' 3 (B + 1) 

T ~ .16 x 176 = zs:T6-:i7-.;, il16 
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Como se observa, la T calculada para la primera prueba fue de 

-0.76 para la segunda 5.38 y para la tercera 1.16 

Se utiliz6 la tabla de Ji cuadruda, con 2 grados de libcrt:ad,6st:os 

se üecidcn por la fórmula de "t-1" u sea número de tratamientos 

menos uno; y una alfa <le tablus de 0.05, donde se obtiene el valor 

de 5.99 que es el vulor que m~1s se aproxim~1 al mayor obtenido en 

las prucb~is, o sea 5.38, la mc·todologí~1 de comprohaci6n es: se TE_ 

chaza Hipótesis alterna (l!a)paru todo v;ilor de Ji cuadrada con al 

fa menor de O.OS, esto es q11e la ¡>rucha en que se obtenga como 

1' ª 5.99 significa que al r.tc•nos un tratamiento no tiene la misma 

aceptación por los roedores. 

Despu&s de observar los resultados obtenidos en el presente trab!!_ 

jo se acepta llo, las 3 presentaciones (tratamientos) son aceptadas 

de igual manera por los roedores. 

POST CEBADO 

El n6mero total de cebaderos fue de 51, con 25 Grs. cada uno, el 

consumo de alimento durante esta fase Eue de 866.6 Grs. correspo~ 

dicndo un promedio por cebadero de 1.36 Grs. para el primer dia, 

Z.45 Grs. para el segundo, 3.43 Grs. para el tercero, el cuarto y 

quinto no se revisaron los cebaderos por motivos académicos, al 

sexto d{a el consumo promedio fue de 9.73 Grs. lo cual nos dá un 

promedio de 3.24 Grs. por cebadero diario, tomando en cuenta que 

el alimento estuvo a disposición de los roedores durante esos 3 días 
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Comparando el consumo de alimentos durante esta fase y la del 

prcccbado y toma11<lo en cuenta el total de alimcncc administra -

<lo (25 grs.) en relación al precebado (100 grs.) se puede obser-

v~r que el consumo se roJujo r1otablemcntc. 

De acuerdo a lo anterior tenemos el siguiente cuadro: 

DlAS 1 2 3 4 l 5 6 

1 

1 1 

PRECEBA!JO 50 100 100 100 100 100 
GRAMOS ADMINISTRADOS 

i 78.4 58.34 3ó.91 2ó.S5 41.11 44.82 

GRAMOS ADMIN 1 STRADOS 25 25 25 25 25 25 
POSTCEBAL·0 

--·-
5.4 9.8 13.7 T12.9 12.9 12.9 

E1 consumo cst5 indicado en porcentaje en proporci6n a la canti 

dad de alimento administrado. 

En resumen, se puede observar la misma informaci6n, en forma más 

objetiva en la gráfica Nº 5. 

Al primer <l(a de iniciado el postcebado, al igúal que al terce

ro se encontraron ratas muertas del total que se mencionan en 

la fase del cebado que fueron quince; despuls de analizar los -

resultados se puede suponer que la mayoría de los animales (ra-

tas y ratones) quedaron muertos en las madrigueras o en las al

cantarillas)¡ los que se encontraron, fueron incinerados. 
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Para ilustrar mejor el consumo de alimento durante el postceba

do se puede observar la Gr{ifica Nº 4. 

j)1AS 

GRAFICA Nº 4: Consumo promedio diario por cebadero en la fase 
de postc<."bado. 

Sánchez, A. 1985). 
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GRAFICA NºS.- Consumo promedio por cebadero diario (grs.) durante el experimento 
(Sñnchez, A. 1985) 
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CONCLUSI@ES 

Al comparar las gr6ficas de consumo durante las fases de prc

ccbado y postcebaJo se puede observar la gran diferencia que 

existi6 en el consumo de alimento; con lo nntcrior se puede 

afirmar que se redujo considerablemente lu población de roed~ 

res. 

Después de anali=~r dctcni<ln~cntc los resultados ob~cnidos, 

se concluye que no l1ny diferencia en el consumo o la acepta -

ci6n del Brodifacoum por los roedores, en sus tres diferentes 

presentaciones que fueron: grano, pcllcts y parafinado, en 

la zona trataJa, que fue: L1:-;. instalaciones Pccunri::1s del Campo 

4 de la Facultud de Estudios Sup~riores Cu3utit16n. 
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RECOMEN1!8üQfil.S. 

El Brodiíacoum es recomendable en áreas donde las poblaciones -

de roedores de las especies Rat'tus norvcgicus, Rnttus ~y 

Mus muscu1us son bast:tntc elevadas. Se recomienda no exponer 

el producto en la prcscntaci6n de parafinado a la lu: directa 

del sol, ni a 13 humedad, :1m:1rrar los bloques de parafina con 

alambre para que las r;1tas r10 se lo lleve~. 

Para el mar1cjo del producto no es r1cccsario cqui¡Jo especial, s6-

lo lavarse las manos <lcs¡Ju6s Je su manejo, con agua y jab6n. 

A todos los proJuc~orcs y Jucfios de ranchos o instalaciones pe

cuarias se rccomic11d~ que las mcJida~ J~ ~on~rcl de roedores d~ 

ben integrarse como una acci6n rnSs, d~ntro Je los Jlrogramas sa

nitarios para prc~cnir la p1·opa&aci611 <le cnfcrmc<la<lcs y limitar 

los dafios oc:1sionaJos por su acci6n sobre alimentos, m~tcriales 

e in~t~l~ci0n~~ propiamente dict1as. 

To<lo lo anterior se ¡lucJc prevenir, evitando basureros o ester

coleros cerca Je las instalaciones, no dejar crecer hierbas en 

los alredcJorcs de Estas 1 mantener las alcantarillas debidamente 

tapadas y en gci1c1·al construir inst:1lacioncs que eviten entrada 

de roedores. 

Tambi6n se sugiere que en los planes de estudio de la carrera 

de M6dico Veterinario y Zootccnista se incluya una materia que 

trate sobre el problema tan grande que representan los roedores 



- i 3 

para los animales dom6sticos y el hombre. 

Se sugiere mantener un control constante Je roedores en las 

instalaciones dedicadas a la explotación de animales dom6sticos, 

ya que 6stos tienen como comportamiento natural la migración de 

unas zonas a otras adyacentes. 
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