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Battus ncc:~egicus ha •ido considerada •l enemigo nlunero uno de\ 

hombr• a nivel mundial CDikstra, 1966), no obstante, en la 

RepUblica Mexicana, las investigaciones cientificas aplic•bles al 

control de esta tHipecie han sido pr•cticamente nulas; los rn8todos 

de control inci•rtos y la gravedad del problema d•sconocida. 

Este estudio se l l•vo a cabo como una aportación preliminar al 

conocimi•nto del comportamiento reproductivo d• las poblaciones 

urbanas de •ste roedor, en la Ciudad d• MéMico. 

Se r•alizaron 15 mu•str•os en e puntos de la Cd. de M*Mico, entr• 

Mayo de 1987 y Agosto d• 1988, durante la acción de desratizaci6n 

d• la Campaha Contra la Fauna Nociva <Secretaria de Salud). Se 

••timO que cada uno constituyó el 90Y. de ta poblaciOn •n cada 

caso y en cada sitio. Se obtuvo un total de 774 •jernplares de B· 

n¡;u:.11e51J.c:u5. 

El total d• las muestras fu• analizado conjuntamente bajo la 

denoininaciOn 11 t'fuestra Global 11 con el objetivo d• utilizar una 

muestra repre5•ntativa de las poblacton•• urbanas. En •lla s• 



analizaron las caracteristicas demogrAficas y reproduct.ivas como 

son 1 abundancia relativa, proporci6n de seKos, indice de 

9estaci6n, indice de lactancia, frecuencia de incidencia de 

gestación y lactar1cia simultaneas y las proporcione5 de machos 

y hembr-a& repr-oductivos. 

Las observaciones en el Mercado Morales fueron continuas con el 

objetivo de 

reproductivos 

establecer las variaciones de los parAmetros 

respecto del clima y de la disponibilidad de 

Durante el análisis de la ºMuestra Global 11 se encontró 9ue tanto 

los machos como las hembras presentaron la madurez sexual a pl!sos 

muy inferiores a los reportados en la bibliografia. Los machos 

iniciaron la madure;: sexual al pe90 rnedio de 188 g y las hembras 

a partir d• \os 80 g. 

El estado reproductivo de los machos estuvo influido por la 

abundancia poblacional. Se observó la ausencia da machos adultos 

inactivos reproductivamente a abundancias menores. 

El niv•l poblacional en las muestras analizadas dep•ndiO d• tres 

factores1 la cantidad y la calidad d•\ alimento, la cantidad da 

refugios en •1 •rea y la fr•cuencia de d••ratizaci6n. 

En el an6lisis d• la muestra del mercado Maretas la actividad 

r&productlva d• e. ni:x:~•gicu• fu• continua durant• todo al afto, 

r•\acionada con lo• factor•• del clima •n •l aum•nto d•l indice 
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de gestación y la lactancia entr• \os me••s de Julio a Agosto,, 

cuando lA temp.,..atura se inc,..ement.6. 

El Método de mu•streo afectó considerablemente el e•tado 

reproductivo de las hembra•,, a con•ecu•ncia de la perturbación en 

el medio,, ~ue impidió •l apar•••iento y el término de la 

9e•taci6n y la lactancia originando, un descenso dr•stico •n e\ 

nOmero de crias. 

Por Ultimo, se considera que el método de muestreo <m•todo de 

control), consistente en \a aplicación de monofluoracetato de 

sodio ( 1080), por personal altamente calificado, a inte,..valo• 

regulares de 2 ... ses es una opción para lograr el descenso 

rApido y eficiente del nivel pob\aciona\ de esta rata, ya que 

ofrece la disminución neta del SOY. de la población, cuando se usa 

adecuadamente. Sin embar"'CJD, las Onicas gar"'antta• para mantener 

niv•l•• poblacionales bajos ••la aplicación da pr•cticas de 

control continuo 

Mor•\ os. 

como sa C01ftProb6 •n el caso del mercado 
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de gestación y la lactancia entre los rnes•s de Julio a Agosto, 

cuando la terr.p..,..atura se incremento. 

E\ M•todo de mu•streo af•ctO con•iderablemente el estado 

reproductivo de las hembras, a con•ecu•ncia de la perturbación en 

•l medio, que impidiO •l apar•a•iento y el termino d• \a 

gestaci6n y la lactancia originando, un d••c•nso dréstico en el 

nlunero de cr tas. 

Por óltimo, se considera que el mttodo de rnu•streo <m•todo de 

control), consistente en \a aplicaciOn de rnonofluoracetato de 

•odio ( 1080), por p..,..•onal altarnente calificado, a intervalo• 

regulares de 2 meses es una opcibn para lograr el descenso 

répido y eficiente del nivel poblacional de esta rata, ya qua 

ofrece la disminuci6n neta del SOY. d• la pob\aciOn, cuando se usa 

adecuadamente. Sin embargo, las Onicas garanttas para mantener 

niveles poblacionales bajos •• la aplicaciOn de pr•cticas de 

control continuo 

Maretas. 
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II. INTRODUCCION• 

LAS plagas son -fenómenos biol6gicos frecuentemente causados por

el Hombre al r-omper un balance natural CSanchez.. 1991 >. Una de 

las forrnas mas importantes para crear una plaga es la 

introducción de organismos de una población inocua a un nuevo 

arr1biente sin depredadores, parásitos, ni organismos patógenos que 

tos ataquen.• si las condiciones son favol"'ables, nada detendrA el 

rApido cr·ecimiento de la población CGonzAtez, 1980). Tal es el 

caso de tas poblaciones de roedores que viven como comensales del 

hornbr-e, par-ticu\a,..rnente la rata noruega ha sido considerada el 

ver-t.ebrado mAs arnpl iarnente adaptable, y entre las ratas, de las 

aproximadam•nte 570 especies que conforman et genero Battua, la 

que rnils darro ha causado a la salud pOblica y a la •conomta 

<Davls,1948; AP'P'uebo, 1981; Dyks;tl"a,1966). 

La r·ata noruega <Bit.tus ngc:.~•sicua) es la •speci• de rata m6s 

arnpliam•nt• distribuida en el mundo, son pocos los lugares donde 

no estil presente, apenas los cir·culos polar-es y algunas islas 

(Bar-nett, 1975), ir1clU!IO ha desplazado a especies nativ•s 

<GonzAle:?, g~. cit.). 

e. nac~esi~us <Famili• Mur-idae) as una rata que cuando adulta 
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pesa de 250 a 400 gJ de cuerpo grueso y cara roma, orejas chicas 

y muy jur1tas; su cabeza y su cuerpo miden de 20.3 a 27.6 cm de 

largo y su cola de 16.0 a 22.9 cm ésta es desnuda y escamosa, 

por otl"'a pal"'te, el color de su pelo es pardo g,.·isaceo y su 

vi ent,...e va de gris a pa,.·do pasando por· el ,...oj izo, su pelo es 

tosco al tacto <Gonz~\ez, Qg. c.it . .1 Nava, 1983.i Nava y Velasc:o, 

198B;Gr-eenJ----; Pr-att, 1976>. 

La rata noruega adqLtiere la madurez sexual de los 3 a los 5 meses 

de edad CGaviffo, 1982; Nava, gg. c.it. ); el periodo de gestaciOn 

promedio es de 22 dias pr-olongandose cuando se presentan la 

lactancia y la gestación al mismo tiempo; tiene en prornedio de 6 

a 12 crias por- par·to y aunada a esta alta fecundidad esta r·at.a es 

capAz de criar de 6 a 10 camadas po,.. ª"º· La lactancia y la 

9•staci6r1 son .fenómenos que pueden ocurrir simultan•arnente ya 9ue 

la hembra puede ovular poco tiempo d•spues del parto C48 h segón 

r"eporta Green, ga. c;it. >. L• rata norue9a, tambien 1 lamada r·ata 

gris parda vive en pr"ornedio un affo, y, en condicione9 de 

cautive,..io, ha sobrepasado los 3 ahos <GavihoJ gg. ~it>. 

La rata gr"is parda es cosmopolita, se le puede locilllizar- viviendo 

en rnedios ur·banos, como en suburbanas y rural••· 

Donde existen nucl•os u~banos, &s f,.·ecuenta local iz•r· sus 

madrigueras bajo los cimientos de las construcciones, 

basur•ro• y en cualqui.,.. sitio donde existan depOsitos de 

mat•ri•l•s que no sean -frecuentemente removidos, 



materiales les pr-oveen de r-efu9ío y constituyen un buen lu9a,.. de 

construcciOn de nidos seguros. 

Por otr-a parte, en poblaciones subu,..banas y f"'ur-a1es tatobier1 es 

frecuente encont.r·ar- a ta rata nol"'ue9a acofflpaf'fandc al hotilbre,. en 

esto rfledios suele habitar- en 9r,ane,..os} granjas de pot tos, 

basur-eros y desa9ues de industr-ias cer-canas y en medios 

propiamente rur-ates, donde los sitios de alojamiento no son tan 

frecuentes~ las ratas suelen eMcavar- tnadr- iCJUer'as rnuy co"'plejas 

entre los cultivos~ destruyendo las raices de estos. 

El r-adio de acci On de est:.a r'ata es de 30 a 45 m. Es un aniroat 

social, vive en colonias y cuando la densidad poblacional aumenta 

se dA ta se9r-e9aci6n social por \a conducta a9resiva de tos 

rhachos adulto& dcrriinantes sobt"e los adultos dominados y tos 

machos juveni tes, siendo tos adultos dominantes quienes tienen 

prio~idad pa,..a ~eprcducirse CCa\houn, 1962). 

La a\imentaci6n 

constituyéndose de 

de la ~•ta gris pa~da es muy 

toda clase de desper-dicios org•nícos 

amplia 

de l.a 

basura, carne f~•sca y carroha, vegetales, cereales y frutas, 

inve~teb~ados a incluso estiércol <Gaviho, gg. ~1t.> Nava, Q2• 

c;.it. >. El requerimiento dia,..io de alimento r"&portado para esta 

rata •• de 20 a 30 g mencionAndose una cantidad de 30 ml d• agua 

necesar-ios para·~ supervivencia tGavifto,. ae. ~iL.>. 

En la RepOb\ica MeKicana y en el D.F., la rat• noruega h• •ido 

consid.,...•da cama roedor plaga y •n medio• ru,..•l•• y suburbanos •• 
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el segundo en importancia, siendo superado ünica111ent• por ta tuza 

causando 9~andes pérdidas en los cultivas y en los granos 

almacenados. En medios ur-bano5 tos daftos de Q. DQC~esicua no son 

menos graves, las ratas roen los cables de tas ir1st•laciones 

eléctricAs en los ediiiciosJ siendo responsables de una bu~na 

parte de los incendios de origen desconocido. 

La pér-dida de materiales, alimento y la destr-ucciOn de edificios 

son los pr· i ne: ipA les daf'l'os econ6mi ces ~ue se atr-ibuye a las r"atas 

en los medios urbanos. 

Desde el punto de vista de salud p6blica, la rata noruega, junto 

con los otro!I roedor-&11 dornést icos <la rata negra ! B;at.t.ua c;at.t.us > 

y el ratón casero <~U5 aua~ulua)> son tos directamente 

respons•bl•s de 1• contaminación de los alimentos con orina y 

heces transmitiendo en~ermedades tan graves como la salmon•loei&, 

la leptospi~Osis, la pseudorr•bia,el tifus murino, la peste 

bubOnica, ta tularemia, la 4iebre hemorrA9ica boliviana y algunas 

mico&i5, por m•ncJonar algunas de tas muchas enfe~medades de tas 

cuate~ estos roedores son v•ctor•• <Davis, 1951, Naval Q~. ~it.> 

Dykstr-a, g~. kit., Pollitzer, 1954). 

Dada la necesidad, ya no de •>Ct•rminar, sirio de abatir •l nivel 

de las poblacion•s de rataa <tanto la noruega como l• rata negra> 

•• h•n id•ado una 9r-an vari•dad d• m•todos p•r-a su controlJ •ntr• 

los r-eportados por la S•cretaria d• AcJrlcultura y Recurso• 
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HidrAul ices C SARH), astan los metodcs rnecAnicos y \os métodos 

quirnicos, que con-for-man los métodos de control dir·ecto, y la 

rnanipulaci6n del habitat y el uso de depredador-es natur·ales, que 

son parta de los métodos de control indirecto <Gonz81ez, cg. 

c;it.. l. 

Entr-e los métodos mas ampliamente usados vstan el uso de trampas, 

la caza y tas barreras -fisicas, pero sin duda, el més propagado 

es el uso de sustancias qutmicas que son tóxicas a las ratas 

Crodenticidas>. Se han usado venenos de acci6n crOnica con los 

cuales se requiere de varias ingestiones para logr·ar la muerte 

del roedor, y venenos de acci6n aguda para los cuales una sola 

dosis del tóxico es su-f iciente para que el animal muera. 

Los rnétodos de contr-o\ indirecto no han sido ampliamente usados 

en M•xico y son pr·áctican1ente desconocidos. Sin embargo, •n otras 

partes 

del 

del mundo corno ea el caso d~ los Estados Unidos, el uso 

manejo del habitat ha dado resultados sorpre\"tdent•s 

disn1inuyendo las densidades de esta rata a niveles 

considerablemente bajos <Davis, 1944J Pr-att, ga. ~iL.). Son 

recomendables tarnbien e\ uso de pr•cticas agricolas, el u•o d• 

policultivos y el manajo de plantas resistentes al ataqu• d• 

roedores, asi como \a protección y el uso de los d•predadores 

natural~s d• •&ta •sp•cie <DavisJ 

Gonzal•z, gg. c;it.>"Nava, gg. c;it->. 

1946, Pr·att, gg. ¡;j.t. J 

En •I D.F., la Campafta Contra la Fauna Nociva <d• la Secretarla 

de Salud> apl tea un Htodo de control de la• roedores 

B 



domésticos, utilizando rodenticidas por mvdio de brigadas dv 

desratización, y apoyando este control con practicas de higí•ne y 

Mediante la capacitación de personal en las empresas p6blicas y 

privadas. 

Investigaciones mas especificas ac•rca d• la biologia y •colegia 

de R· noc~esicua se han ll•vado a cabo en paices como Estados 

Unidos, Australia e Inglaterra d•sde hac• m~s de 4 decadas y 

actualmente dichas investigaciones se enfocan al desarr·ollo 

aplicación de·m•todos de control. 
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lII. JUSTIFICACIDN• 

Corno se ha mencior1ado anteriormente, \a rata noruega <B:Attus 

OQ_c~es1cus> tiene gran importancia pe,.. los daf'los que ocasiona a 

la salud pób\ic" y a \a econorriia. La escasa inve5ti9aciOn que se 

ha hecho en la Repóblica Mexicana sobre B. ncc)leaii:u:a se concr"eta 

a unos cuantos trabajos que hablan de poblaciones rural•• 

suburbanas. De esta forma, no se tiene conocimiento de trabajos 

de investigación que hayan sido efectuados en M•xico con 

pobl ac ior1es urbanas. Sin embargo, 

corr1entar·ios sobre los graves daflos que estas ratas ocacionan, 

especulando en cuanto a sus "a\tisimosº niveles pob\acionales 

en alguna ocasiOn se ha lanzado al conocirniento de la opiniOn 

póblica algunas cifras sobre densidades poblacionalas de esta 

r·ata en varia• ciudades importantes de la Repób\ ica Me><icana. 

No obstar1te, como se menciono anteriormente, se d•sconoc• cuales 

son las caracteristic:as demogrlllf icas de \as pob\aciona• urbana• 

de g. OQC~R9i~U5 1 por lo qu• se hace nac•sario dar inicio a la 

investigación ~obre de este roedor en la b6squeda de informaciOn 

que pueda ser aplicada en el control afectivo da sus poblaciones. 
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Asimismo para conocer1 cual es la abundancia de la rata noruega 

en estos puntos de la Ciudad de México, Como varia e\ ciclo 

reproduct.ivo a los \ar90 de un atlo y CLlales son \as relac1nas de 

estas variaciones con respecto al ambiente; y que tan important.• 

puede ser'· el control de esta especie y que momento es el rr1.\s 

adecuado para un mejor control. 

Se real iz6 este trabajo como un estudio pre\ irninar al 

conocimiento de las poblaciones Ur'·banas de B. ngc:~e:gii;.u.s., en la 

Ciudad de M•xico, marcando el inicio de las investigaciones 

dirigidas a un mejor control de dicha rata. 



IY. DESCRIPCIDN DEL AREH DE ESTUDIO• 

l. Ubicacion• 

Este trabajo se llevo a cabo c:on el apoyo de dos dependencias1 

la Camparra Contra la Fauna Noc:iva de la Secretaria de Salud y el 

lnst.it.uto de Biologia de la Universidad Nacional AutOnorna de 

México~ 

La primera institución fu• la resposable de efectuar el trabajo 

de campo, es decir, de la obtención de las muestras que son la 

base de este estudio durante et desernpufJo de su labor de 

desratización. 

Dadas la org•nizaciOn y las funciones d• esta campafta, las 

muestra• proporcionadas correspondieron, gen•ratm•nte, a lugares 

p~blicos donde se reportaron problemas de roedores, por lo cual 

el Area de estudio esté constituida por algunos puntos •islados 

dentro de 1• Cd. de MéMico, de la m•nara siguient• 1 

En la D•l. Vvnustiano Car~•nza se ubican •1 basur•ra en C•n•l 

12 



Oc:eania <muestra 1) y el merc:ado t'tor•los <rnu•stras II, 111,, V, XI 

y XV>; en la Del .. Benito Juarez, se loc:aliza el Rec:lusorio para 

menores infractores <muestra IV>; en la Del. Miguel Hidalgo estén 

ubicados et rr1•rcado El Chorrito <rt1uestras VI y IX> y el r11er·cado 

Becer·r·a <muestras XII y XIII )J en la Del. Alvaro Obr-eg6n se 

muestreo la estaciOn del metro Obser-vatorio <•r••• verdes y 

puestos semi fijos de alimentos de la muestra VIII )J y por· óltimo, 

en ta Del. Gustavo A. Madero \a muestr"a X y el punto en Av. de 

los Cien Metros careas verdes y puestos serr.ifijos de alimentos, 

muestra VIII) Cver mapa No. 1 y milpa No. 2>. 

2. Cli•a• 

El el ima existente en la Ciudad de México,. para la zona ctue 

c:ompr·ende las delegaciones muestreada& es 1 CCw1. l<w>bC 1 ), templado 

subhüroedo, con lluvias en ver-ano y con temperatura media del mes 

más caliente entre -3 y lBQC, la pr·ecipitaciOn del mes m•s seco 

es de aproMimadamente 20 mm; presentandose un verano fresco 

largo <Garc:ia, 1973). 
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V. OBJETIVOS• 

Conocer las caracteristicas demcgrAf icas y reproductivas de \as 

pol;tl ac ior1es ur-banas de Ba.tt.us DQC.'.!leaic.u5, asi como sus 

variaciones a lo largo de\ aho, con el fin de establecer las 

epocas de mayor actividad reproductiva y analizar su re\aci6n con 

tos factores ambientales. 

Para ello sa han planteado \os siguientes objetivos especificos1 

Determinar en una muestra de las poblaciones urbanas de R. 

las siguientes caracteristicas demogr•ficas1 

estruct.ura de ad•des y abundancias retativa9. 

Evall.lar en una muestra de las poblaciones urbanas de B. 

las siguientes caract•risticas ,..eproductivas 

proporciOn de sexos, indice de gestación, indica de lactancia, 

frecuencia de ir1cidencia de lactancia y gestación simu\tAneas y 

proporciOn de elementos reproductivos. 

Registrar la variacton estacional de los parAmetrca poblacionales 

obtenido• y ••tab\ecar &i •Miste r•laciOn con \as factor-•• 

clloo6ticos. 
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Los objet.ivos anteriores estan enfocados a un mejor conoci•iento 

de la biologia de las poblaciones urbanas de la rata noruega, 

para una posterior aplicación a los métodos de control que 

actualmente sw usan en la Cd. de M•>eico, da .forma ta\ que se 

apliquen las modiiicacion•• pertinentes a dichos m•todos con el 

fin d• lograr •1 abatimiento de \AS pob\Aciones de la rat.a gris 

parda de una manera rApida, eficiente y económica. 
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YI. KETODOS • 

1. "*todos d• c~•po1 

Los muestr-eos fuer-en r-eal izados en intervalos de apro>dmadarnente 

un mea y los puntos de muestreo variaron d•pendiendo 

necesidades da desratización de estos (demanda del 

de tas 

pOblic:o 

usuar-io> y d• la programación de actividades de la Campafta. 

BAsicamente se muestreó a to largo del afto en et mercado Morelos. 

Las restante• rnuest,..as, a excepción de los mercados El Cho,..rito y 

Becerr-• fueron solo muestras puntuales. 

En cada sitio d• muestr-•o tos organismos fuer-en obtenidos 

provocAndoles la muert• por- envenenamiento y cotactados a mano 

poster-iormente; •• r-egistr•,.on toa datos de interéa an un formato 

de campo. 

En dicho formato se incluy•ron los siguientes datosi nOmero d• 

MU••tra, lugar y fach• de colecta, ubicación del sitio d• 

muestr@o, caract•rtstic•s del predio, tam•~o de 1• muestra 

colectada, rod•ntictda usado, nómero d• cebos aplicados, nómero 

de madri9ueraa tratadas, tipo de conservador utilizado para la 
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transportación al laboratorio y cb••rvaciones de int•r6a. 

Los cebos env•nenados se prepar-aron usando como base los 

alimentos que se encontraron. disponible& en al momento d• la 

desr-atizaciOn, pero siempre usando un al :irnento atractivo p•ra los 

aniu1ales> siendo frecuente el uso de los si9uiemtea componentes 1 

pan, tocino, chorizo, carne ~resca y c•rveza. Una mezcl• de 

var-ics de a-stos alimentos .f=ué adicionada cuidadosamente del 

roderitic:ida 1080, en dosis su-ficiente para causar· \a rnuer-t• del 

roedor <el monof\uoracetato de sodio es un veneno de caricter 

agudo cuyo manejo requier'e da pr·ecauc iones e>etr-emas por su a\ ta 

toxicidad; ver apéndice lJ. La cantidad de cebo preparado fut 

variable dependiendo de la estimación del nó~ero de organisMos 

por envener1ar-, pero •i•ir.pr'e asegu,..ando el exceso de éste. 

La colocaciOn de los cebos numerados se realiz6 durante la noche, 

una v•z que los usuar-ios det •,...ea se retir-aron y se r·ecolac:.t.aron 

a la tnaf'fana síguient•, junto con los anirt1ales muertos <el tiempo 

de aMposici6n fué de apr-oxiMadamente e horas>~ antes qu• se 

reanuda,..an las actividades del pOb\ico y d•pendi•ntes~ Raciones 

de unos 100 g fueron colocadas en platos de cartón desechable •n 

tos sitios ele9idos a trav•• del Area de rhuestreo, dondw •• 

r'e9ist,..6 una mayor actividad de roedores. 

Esta actividad de roedor•s considerada en ta esti111ac:i6n de\ 

nórh•r-o de animales presentes en cada llrea fué: n6mero de ,..atas 

obsarvadas por los locatarios y por los t•cnicos y lo$ sitio• 

dond• fueron vistas, ta pre5encia d• •scret·as fr·escas y d• 
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huellas recientes, \a detecciOn de caminos uti\es <por roce en 

paredes y pisos> y tt1arcas de r-oeduras recientes, e\ nórner-o de 

bocas de madrigueras y la presencia de vias de acceso <como caf'los 

destapados>. Asirhismo, se consideró en la preparación y 

colocación de cebos la presencia de canales de agua y basureros. 

El nUmero de platos ubicados en cada uno de estos sitios fué 

variable y suficiente para asegurar el consumo del cebo por un 

mayor nómero de roedores. 

Las ratas muertas fueron colocadas cuidadosamente en bolsas de 

pal ieti lene y tr·ansportadas en una hiel era portati \ al ar-ea de 

necr6psias de la Facultad de Medicina Veter-inaria y Zootécnia de 

la Universidad Nacional Autónoma de MéKico, donde fueron 

guardados en un refrigerador para su posterior disección que s& 

efectuó, generalmente, el mismo dia. 

2. 11etodae de L.abarataria• 

Las ratag fueron disectadas en \a misrna érea de n•crOpsia•. 

Prirnerarnent• fuaron sexada~ y pasadas (haciendo uso d• una 

balanza d• 20 g de precisi6n>, posteriormente se registro §U 

biometria• \argo tot.a\ <crn), \argo de la cola Ccm), \argo de la 

pata tr·aser-a <cm>, tamafto da la or-eJa C cm>. Una vez registr-ados 

los datos anterioras, con su correspondiente n6mero de cat•lo90, 

10 .. ej•mplare• fueron disectados para conocer WU •stado 

reproductivo. 
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En la hembr-as se busco conocer* la condicion del orificio vaginal 

<abierto o cerr·ado),, la condición de la sinfisis póbica (abiert.a 

o cer·rada), la pr·esencia de lact.ancia <nOmer·o de mamas activas) y 

el nórnero de embrior1es desarrollados <si los habia>. Los ovar·ios 

y los óteros fuer·on pr-eservados en Bouin. 

En los machos se localizó \a posiciOn de \os testiculos 1 

escrotados, abdoulina\es o inguinales; cuando solo uno de los 

testiculos se presento descendido se considero como escrotados, 

se separo el testiculo derecho y se peso antes de ser conser·vado 

en Bouin. 

Las muestras conservadas fueron transportadaw, deb i darnente 

etiquetadas al \aborator-io de Zoonosis del Instituto de Biologia 

para su posterior anA\isis .. Por otra parte los cadAver·es de \as 

ratas fueron incinerados para evitilr posibles accident.es por· 

contaminación con el veneno utilizAdo. 

Las muestras per-manecieron en \a solución fijador-a por- espacio de 

una semana (aproximadamente>, después de este tiempo el Bouin fu& 

sustituido por alcohol al 50%. Post.eriorm•r1te, \os ovar·ios 

Oteros, así como los test,iculos +uer·on nuevamente revisados.; en 

los Oteros se registro el nómer-o de cicatrices placentarias, e\ 

nómero de ernbr·iones en primer-as etapas de desarrol \o <que no 

+ueron detect.ados r1ecropsia>. Los erribr· i enes 

desarrol \ ados fuer·c\I extr·aidos del Otero y deter1t11 nado su sexo 

<cuando +ué posible), pesados en una balanza analit.ica de 0, t mg 
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de p,..ec:isión y medida la longitlld total con ur1 ve,..nier- Ccm>. Los 

t.esticulos fuer-en 1 irt1piados del epididimo, secados con una toalla 

absor-bente e igua.lrtiente, pesados en una balanza anal it.ica .. 

M•todos d• Gablnet•• 

Los datos fueron orden-ados de la siguiente mane,..a1 

Proporción de s•xos1 

1 de macho• en la muestra 
Prcpor-ción de rti-"Chos a ------------------------------

tarnatlo de 1 a muestra 

# de hembr-as de 1 a muestra 
Pr-opor·c: i ón de hembr-as = ------------------------------

tarnaffo da 1 a muestra 

f'tachos 1 

Juv•ni les' Fueron ccnsider-ados juveniles aquellos machos cuyo 

puso fué menor a la mar-ca de clase que contuvo cuando menos el 

SOY. de machos con testtculos eser-atados, para este caso de 

•studio el peso 1 irnite fllé de 188 g, independientemente de la 

posición testicular. 

Adulto•1 Fueron conside,..•dos adult.os a~uel los machos con un peso 

mayor que la marca de el••• del iriter-valo antes mancion•do, 

independient.erttente de l• posición t.esticular .. 
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Adultos no reproductivo&' Se consideró adultos no reproductivos 

a lo& machos adultos 9ue presentaror1 testicutos inguinales o 

abdoroi na tes. 

Adultos reproductivos 1 Fueron considerados adultos reproductivos 

a tos machos adultos que presentaron testicutos escrotados. 

# de juveniles en la muest.r·a 
Proporción de juveniles 

# de machos en 1 a muestr·a 

# de adultos no reproductivos 
Prop. adultos no reproductivos • -------------------------------

# de roacf'los en 1 a muestra 

# de machos reproductivos 
Prop. de adultos reproductivos 

#de machos en la muestra 

En ta "Muestra Global" las p,..oporciones de 1.as distinta• 

catego,..ias de machos se calcularon de man•,..a simit ar_, 

sustituyendo el d&r.ominador {# de machos en la rnuest,..a> por en 

nórnero de machos en el intervalo d• peso dado. 

Juvanil•s1 Se consideró hemb,..as juveniles• aquellas que no 

p,..esenta,..on signos de actividad rep,..oductiva. Fu•ron heMb,..•• con 

vagina cerrad•, stnfisis p6bica ce,..,..ada, qu• no pr•••nt•,..on ••••• 

act.ivas ni cicat,...ices placenta,..ias y no po••Y•ron •rnb,...iones 
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visibles al estereoscopio. 

Adultas 1 Se consider·aron adultas a aquel 1 as hembras 9ue 

pt"'esentaron cuando menos una de las siguient.es caracteristic:asr 

vagina abiert.a, sin~isis póbica abierta, marnas activas, 

cicatrice5 placentarias y presencia de embriones. 

tt de juveniles en la rouest,..a 
Pr-oporciOn de jL1Veni les 

# de he1r1b,..as en la muestra 

# de adultas en la hembra 
Propor·c i On de adu 1 tas 

tt de hemb,..as en la muestra 

# de hembras con tetas activas 
Prcpor-ci6n de lactantes = --------------------------------

# de hembras adultas en la muest,..a 

# de hembras con embriones presentes 
Proporción de gestantes -----------------.-------------------

# de heu1b,..as adultas en 1 a muestra 

En la "Muestra Global" las distintas categorias de hembraE fueron 

calculados de man•ra similar", sustituyendo el denominado,.. (1 de 

hembr-as en la muest,..a) Pº" el nóme,-.o de hembras en el inter"Yalo 

dado l. 

EMbP"tonea1 

tot• 1 de etnb,.. ion•• en 1 • rnuestra 

T•m•fto medio da camada • -------------------------------
1 de heMbras gestant•• 
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1 d9 embriones machos 
Pr-opo,..ci6n de· machos 

total de embrion•s 

# de embt" i on•s h•1t1bt"as 
Pr-opo,..ci6n de hembt"as 

total de embr-ion•s 

Por ott"a pat"te se aplicat"on los •n•lisis astadtsticos1 

La p,..ueba de t de 11 student 11 par"a deter·minAr" si 1udstian 

diTerencias significativas entr·e tos tamaf'fos medios de ca111ada. 

Anal isis de va,..ianza para pt"obar" difer"encias significativas ent.re 

las propor-ciones d• sexos, pt"opot"ciones de gestantes y 

proporciones de lactantea. 

Facto,.. de cort"elaciOn (t") para establece,.. relaciones de 

dependencia •ntt"e dos parAm•t,..os. 



VII. RESULTADOS! 

Se realizaron 15 muestreos en 9 puntos de la Cd. de Mexica entre 

los ~eses de Mayo de 1987 y Agosto de 1988. 

Se colectaron un total de 774 ejemplares de B· nec~~Ql'Y~ de los 

cuales 34~ <44.bY..) fueron machos y 429 fueron hembras, de est• 

Oltimas 136 <30.57.1 se registraron Qestantes conteniendo 1033 

embrion~s en diferente5 etapas de desarrollo. 140 embriones 

fueron extraidos de los uteros, determinado su sexo y registrad~ 

su biometria. 

En el cuadro Nc.1 se muestra informacibn bAsica sobre las 

caractertsticas de cada punto muaBtral y la fecha en que fue 

tratado, asi como el nOmero de individUOE colectados y el Are• 

que fu~ muestreada en cada caso. 

Considerando que los puntos muestreados correspondi•ron a sitios 

donde la disponibilidad de alimento y los luQares da albargu~ v 

protecciOn fueron abundantes y la5 condicione& d• s•nid•d fueron 

blsicamente semejantes, la muestra se considero ~omo un conjunto 

para el •n•li5ia de parlmetras reproductivas. E•t• conjunta 5e 
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menciona posteriormente bajo la denomi nacion 11 r1u•stra Globa\ 11. 

En cada uno de tos sitios muestreados el alimento ••tuvo pres•nt• 

ad li~itum, constitida en gran medid• por la materia org•nica 

contenida en 1 a basura .. En el caso de la pasteleria y 

panificadora por harina y azucar, y en et caso de lo• mercados, 

ademéis, por 9ranos y vegetales y fr·utas -frescos, asi como por 

productos comestibles en genera\ que se exponen a grana\ •n los 

locales comerciales. 

Dado et método de captura de 1 as r·atas, descrito cor1 

anterioridad, se asegura que la mayor par·te de cada población -fue 

r-emovida. Técnicos de \a Campaf'fa contra \a -fauna Nociva estiman, 

basandose en aproximadarnente 10 affos de experiencia, que un 10Y. 

de las rata& pern1anece en los sitios de muestreo, ya sea 

re.fugiandas en sus madr-igueras, o bien, muertas dentro de el 1 as, 

en cuyo caso no fue posible su r•colacción <Sr. Gal indo y Dr·. 

Ve\ ascoJ comunicación persor1al), por l o cual , l os tamaffos 

muestra les fueron considerados como una •stimaciOn de ta 

abundancia re\ at i va de 1 a rata •n cada sitio mu•str·eado, es 

decir, ce"'º una estimación del tamaf'lo de la poblacion. 

Lo anterior se supon• consider·ando las pr-opoc:iciones e><pueSt.as 

por Br-own ( 1969) r•specto a la de\ i111itaciOn de las poblaciones 

urbanas de roedor·es dom•sticos, entre 1 as cu•\es se encu•ntran 

las siguientvs consideraciones 1 a> laa pobl•cion•s urbana• de 

roedores pueden ser delimitadas por e\ entorno fisico, edi.ficios 

y calles y b) la población se cantr-a en torno• la fuente de 
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Cuadro No. l INFORl1ACJON BASJCA SOBRE LAS 11UESTRAS COLECTADAS. 

-----------------------------------------------------------------
MUESTRA FECHA DENOMINACJON DEL PREDIO No. AREA No. 

ORG. (MZ) MADRIG 

----------------------------------------------------------------25 Hay 87 Basu,..er-c 70 20 30 

II 31 Ju\ B? Her-cado More tos 86 2200 5 

!JI 31 A9o 8? M•rcado Morelos 31 10000 4 

IV 3 Ago B? Habitacion y esparcimiento 3? 2 

V 19 Oct 8? Mercado More los 45 40 5 

VI 18 Nov 8? Mar'cado El Chorrito 55 5000 14 

VII 8 Die 87 Areas verdes con puestos 
semi fijos de al irr1antos 9 40 

VIII 10 Die 8? Are as ve,.. des con puestos 
s,e-mif ijos de alimentos 63 50 17 

IX 15 Die 87 Mer-cado Mol"'elos 10 40 5 

X 15 En• BB Me,..cado El Chorrito 28 5000 12 

XI 25 Feb 89 Pasteleri• y panificadora 26 

XII 25 Feb 89 Mer-cado SR-cerra 163 25 

XIII 15 Abr 88 Mercado B•cerra 79 25 

XIV Jun 89 Merc•dD Har•los 66 40 5 

XV 3 Ago 99 M.,..cado More las 15 40 5 

-----------------------------------------------------------------
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alimento 9ue '9ener-almente suele se,.. la basura, delimitandose dos 

poblaciones por· \a distancia entr-e una fuente de al ir"errto y otra. 

t. Mu•st~• Global• 

En la .. Muestra Global 11 se observ6 que las abund1mcias ret ativ.as 

va,..ia,..on c:onsider-abtemente de un sitio a otr-o y para un misrflo 

punto muestral dependiendo de la fecha de desr·at.izaci6n. Esta 

variac:ion no pr-esent.6 r-elaci6n alguna con el tamarro del ár-ea 

t;,..at.ada ni con el nOrnero de madr-igue,..as <ver cuadr"O No. 1 ). 

Las proporciones de sexos pt'esentar-on diferencias significativas 

en las muestrasl 1 (basurero>, VI y X del mercado El Chorrito, 

XII y Xllt del mercado Bece,..,..a y XV del ,,,er·cado f1or·elos; a 

excepción de ta muestra t, las r·estantes exhibier-on una menor" 

pr"oporci6n de machos. No existiO carrelacitm de éste par·Ametr-o 

con el tama.tro muestra\ o con otro pa,..arnetrc poblacional < apér1dice 

3). 

Los vatcr-es h1~ximo y rtdnirc10 r-egistrados para la propor-ci6r1 de 

machos en la "Muest,.a Global" fuer·on 0.69 y 0.20 que cor·r·espor1der1 

a las muestr-as I y XV r·espectivarnente, segar. se indica en el 

CUll.dl"'O No. 2. 

En el cuadro No. 3 de a9r·upa,...on \es machos d& acuerdo a su peso y 

posici6n testicular·, en et se aprecia que el int•,.va\o inferiOP" 

que contien• por· to menos el 50% de individuos con test1culos 
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Cuadro Na.2 PRDPDRCION DE SEXOS EN "UESTRAS MENSUALES DE BattYa 

MUESTRA FECHA MACHOS TOTAL 

pr"CJporción 

------------------------------------------------------------------
II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XI 1 

XII l 

XV 

25 May 87 0.69 70 

31 Hay 87 

31 Ago 87 

3 Oct 87 

19 Oct 87 

18 Nav 87 

8 Die 87 

10 Die: 87 

15 Die 87 

15 En• 88 

25 F•b 88 

25 Feb 88 

15 Abr BB 

Jun BB 

3 Ago as 

30 

0.49 

0.45 

0.57 

0.60 

0.31 

0.44 

0.47 

0.60 

0.25 

o.so 

0.39 

0.37 

0.44 

0.20 

86 

31 

37 

45 

55 

9 

63 

10 

28 

26 

163 

79 

6 
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escrotados fue aquel ctue 'tiene por ltrnites 151 y 225 g. Dicho 

intervalo reune et 62.SY. de machos con estas caractari&ticas. De 

lo anterior sv est.im6 9ue el peso al cual tos machos de esta 

"Muestra Global" alcanzaron la rnadurez sexual fue 188 t3 9ue es 

la marca de clase del intervalo citado. 

Los u1achos con pesos inferiores al anter-ior· \irnite .f.ueron 

considerados juveniles aunque la posiciOn de sus t.est.iculos .fuese 

escrot.ada. Los machos con pesos super·ior-es a 188 9 que 

pr-esentaron testiculos no escr·otados se consideraron como adultos 

no r-eproductivos. 

Asi, se observa en el cuadro No. 4 que existieron adultos no 

reproductivos en todas tas c•te9oria& de peso a partir· del tercer 

intervalo y que la proporciOn de estos d••minuy6 cuando el pe•o 

del macho aumentó. 

Por otra par-te, en la "t'luestra Global 11 no •e encontr6 re\aciOn 

del estado reproductor de los machos con la época del aho. Lo 

anterior s• pued• observar en el cuadro No. 5 y an ta 9rA~ica No. 

1 '. 

Sin embargo, fué notoria \a ausencia de machos no reproductivos 

<basurero), III y XV <mercado Mor•lo•>, VII 

<•reas verdes>, VIII <•reas verdes> y XI (pasteleria y 

panificadoraJ. En dichas muestr·as la aus•ncia d• Machos adultos 

no reproductivos ocurriO en combinaciOn can el incr•••nto en la 
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Cuadro No. 3 POSICJDN TE~TJCULAR DE LOS 11ACHDS DE aattu• 

DQ~~•ai~u• EN LA MUESTRA GLOBAL. 

-----------------------------------------------------------------
PESO CON TESTICULOS CON TESTICULOS TOTAL 

ESCROTADOS NO ESCROTADOS MACHOS 

«3) No. porcentaje No. porcentaje No. 

-----------------------------------------------------------------
h••t• 75 6 10.71 so 89.29 56 

76 a lSO 21 35.00 39 65.00 60 

151 a 225 40 62.50 24 37.!50 64 

226 a 300 43 66.15 22 33.85 65 

301 • 375 29 67.40 14 32.56 43 

376 a 450 34 68.00 16 32.00 50 

4!51 a 52!5 12 85.71 2 14.29 14 

526 a 600 100.00 o o.oo 
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Cuadl"o No. 4 CLA&IFICACIDN DE LD& "ACHDS DE 8at~u· DllC~•ai~u· DE 

LA ftUESTRA GLOBAL DE ACUERDO A SU ESTADO REPRDDUCTIYD. 

PESO JUVENILES ADULTOS 

REPRODUCTIVOS NO REPRODUCTIVOS 

(9) No. prop. No. prop. No. prop. 

-----------------------------------------------------------------
h••t• 75 56 1.00 o o.oo o o.oo 

75 a 150 60 1.00 o o.oo o o.oo 

151 a 225 30 0.47 24 0.37 10 0.16 

226 a 300 o º·ºº 22 0.34 43 0.66 

301 a 375 o o.oo 14 0.32 29 0.68 

376 • 450 o º·ºº 16 0.32 34 0.68 

451 • 525 o o.oo 2 0.14 12 0.86 

526 • 600 o 0.00 o o.oo 1.00 
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Cu•dro No. !5 llARIACION DE LOS PARA"ETROS REPRODUCTI \/OS DE 

MACHOS DE R•U11a ngc.i1119J.i;1.1a EN LA MUESTRA GLOBAL. 

-----------------------------------------------------------------
MUESTRA JUVEN.'.LES ADULTOS TOTAL 

NO REPRODUCTIVOS REPRODUCTIVOS 

No. FECHA No. prop. No. prop. No. prop. No. 

-----------------------------------------------------------------

25 Hay 87 37 0.76 o o.oo 12 0.24 49 

II 31 Jut 87 9 0.21 7 0.16 27 0.63 43 

III 31 Ago 87 !5 0.39 o o.oo 9 0.62 13 

IV 3 Oet 87 10 0.48 0.05 10 0.48 21 

V 19 Oet 87 12 0.44 7 0.26 8 0.30 27 

VI 18 Nov 87 2 0.12 6 0.35 9 0.52 17 

VII 8 Die 87 3 0.75 o· o.oo 0.25 4 

VIII 10 Die 97 24 0.83 o o.oo 5 0.17 29 

IX 15 Die 87 0.17 2 0.33 3 0.!50 6 

X 15 En• 88 4 0.57 2 0.29 0.14 7 

XI 25 F•b 88 9 0.69 o o.oo 4 0.31 13 

XII 2!5 Feb 88 8 0.12 24 0.38 32 o.so 64 

XIII 15 Abr 88 13 0.49 5 0.17 11 0.38 29 

XIV Jun 89 7 0.24 10 0.34 12 0.42 29 

XV 2 Ago 88 o o.oo o o.oo 3 1.00 3 

-----------------------------------------------------------------
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pr-oporciOn de mi3.chos Juveniles; esta C:1lt.ima -fué de por- \o menos 

70'4, a excepción de las rnuestras co,...,..espondier1tes al mercado 

Mor-eles en las que la pr-oporci6n de Machos juveniles no -fué alta 

l9r-Mica No. 1 l. 

Atet1diendo a las caract.er1sticas r-eproductivas de las hembras de 

la "Muestra Global", en el cuadro No. 6 se agr·uparon 1 as hembras 

de acuer-do a su peso y estado reproductivo, tarnbién se presenta 

el ·tamáf'fo medio ,de camada para cada intervalo. En este cuadr·o es 

posible visuati:ar- que las hembras de las poblaciones ur-banas de 

e. QQC~esi~ua comienzan su actividad sexual desde muy temprana 

edad. 

Se encontr·ar·or1 2 hembras con signos de actividad ,..eproductiva en 

el primer intervalo de peso, 

vagina perforada y la 

una de ellas (40 9> se halló con la 

otra l60 9> presentó cicatrices 

placentar-ias. Afübos casos fuer-en considerados en elite estudio 

como casos excepcior1ales de pr-ecocídad puesto que se pr-esentar"on 

en nórnero r·educido. 

Sin embargo, existiO evid•ncia de precocidad en las hembr-as d• 

esta muestra ya ~ue se dat.erminarcn 34 hembra• con actividad 

sev.ua\ y peso corpor-al entre 76 y 150 9~ est•• rep,..••entan el 43X 

d• su int•rvalo y •I 7.97. del total de h•mbra• ••tudiadas, 

ademAs, estos casos ac::urrier-on en 12 de loe 15 muestreos 

r•alizados. 
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Cuadro No. 6 CARACTERJSTICAS REPRODUCTIVAS DE LAS HEMBRAS DE 

BilU.u• ncii:xqicu• DE LA MUESTRA GLOBAL. 

-----------------------------------------------------------------
PESO JUVENILES ADULTAS EMBRIONES 

TOTAL LACTANTES GESTANTES 

(9) No. prop. No. prop. No. prop. No. prop. No. X 

-----------------------------------------------------------------
hasta 75 54 0.96 2 0.04 o o.oo o o.oo o o.oo 

75 a 150 45 o.57 34 0.43 o o.oo o o.oo 16 a.oo 

151 • 225 18 0.29 43 0.70 7 0.16 14 0.32 120 8.57 

226 .. 300 4 0.04 91 0.96 20 0.22 50 0.55 368 7.36 

301 • 375 3 0.03 89 0.97 24 0.27 47 0.53 352 7.49 

376 • 450 4 0.09 41 0.91 11 o.27 22 0.54 166 7.54 

451 a 525 o o.oo 1.00 o o.oo o o.oo 11 11.00 

-----------------------------------------------------------------
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En general, se observó que a los 80 g las hembras ostentaron 

actividad reproductiva, encontr-Andose 2 hembr-as gestantes con 

embriones claramente desarrollados a este peso. 

Asimismo, se puedP. ver en el cuadro No. 6 que la ferti \ idad de 

las hembras de esta muestra no disminuyó con la edad, siendo 

notorio el hecho de que el 75Y. de las hernbras con peso entre 151 

y 225 g ya er·an adultas y que a par-tir de los 226 g cuando rnenos 

el 90% de las hembras mostraron actividad r-eproductora. 

La actividad r·eproductiva de las hembr·as tuvo un comportamiento 

pecli\ iar. La proporci6r1 de hembras lactantes ascendi6 conforme 

aumento el peso del animal y la proporción de hembras gestante• 

se elevo inicialmente, y se estabilizó a partir de los 226 gen 

un valor alto. De esta manera, mAs del 50% de \as hembras con 

pesos superior•• a 225 g fueron gestantes. 

No se encontr-6 re\aciOn significativa entre •l estado 

reproductivo, tanto de rnachos como de heMbras y \as variaciones 

de\ clima. 

Considerando los mu•str11os corno subconjunto• de la 11 Muestra 

Global", en la Tabla No. 7 ••puede observar que las muestras VI 

y X del mercado El Chorr·ito presentaron un importante increm•nto 

en la proporci6n de hembras adulta•, esto mismo s• obs•rvO en las 

mueBt.ras XIV y XV d•l Merc•dc Mor•lcs, ta MUestr• XII del r111ercado 

Becerra y la past•l•rta y pardficadcra <muestra XI>. tlnicarr1•nte 
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Cuadro No. 7 MADUREZ REPRDDUCTIYA EN HEMBRAS DE BatJa1• 

ngr:11•11.Ls;ua DE l.A 11UESTRA GLOBAL. 

-----------------------------------------------------------------
MUESTRA FECHA JUVENILES ADULTAS TOTAL 

No. pr-oporcion proporcion No. 

-----------------------------------------------------------------
25 May 87 0.36 0.61 21 

II 31 Ju! 87 0.39 0.61 44 

III 31 A90 87 0.59 0.41 17 

IV 3 Oc:t 87 o.so o.so 16 

V 19 Oc:t 87 0.56 0.44 18 

VI 18 Nov 87 0.79 0.93 38 

VII 8 Die: 87 0.40 0.60 5 

VIII 10 Die: 87 o.79 0.21 34 

IX 15 Die: 87 0.25 o.75 4 

14 En• 88 o.os 0.95 21 

XI 25 Feb 88 0.23 0.77 13 

XII 25 F•b 88 0.21 o.79 99 

XIII 15 Abr 88 0.38 0.62 50 

XIV 10 Jun 88 0.19 0.81 37 

XV 3 A9D 88 0.17 0.83 12 
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se presentó un descenso en la proporción de her11bras adultas en la 

rnuestra VIII .. 

Por et.ro lado, no hubo evidencias de la presencia de un periodo 

de gestación ni un periodo de lactancia sucediendo a\ primero, 

caract.eristico de las poblaciones silvestres <Davis, 1949; Odum, 

1981J Phi\ l ips, H:i76; Pianka, 1979), como puede apreciarse en el 

cuadr·o No. 8 y en la grtlifica No. 2. 

Los tamatfos roedios de camada variaron significativamente 

Cver apéndice 3> influidos por la presencia de hembras g&stando y 

lactando simultaneamente <cuadro No. 9). El fenómeno de 9estaci6n 

y lactancia simultAneas se presentó en 8 muestras, registrandose 

28 hembras en esta situación. La relación del nómero de hembras 

que presentaron gestación y lactancia simultaneas rasp•cto al 

nóroero de hembras en la muestra fue alta y positiv• <r• o.as> .. 

Cuando la abur1dancia aumento, la lactancia y gestaciOn 

simultáneas fueron m•s frecuentes .. 

AdemAs, e\ tarnafto m•dio de carnada en estas h•mbras fu• 

significativam•nte infltl'ior al tamafto medio d• carnada d• las 

h9mbras qu• •• encontraron ónicamente gestando (xs B.26 y x= 

7. 03, re•pect. i varnent• >. 

En \a muestra de •mbrion•• no •• encontr6 dif•rencia 

significativa •n \as praparclan•• d• ••xas a \a \argo d•I 

d•sarra\lo •mbrlanarla <v•r cuadro Na. 10 y gr•fica No. 3). Sin 
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Cuadr"D No. 8 PARAl'IETROS REPRODUCTIVOS DE HEMBRAS DE Bat.t.Uli 

DQt:.l<•SiCUli DE LA MUESTRA GLOBAL. 

-----------------------------------------------------------------
MUESTRA FECHA LACTANTES GESTANTES EMBRIONES HEMBRAS 

No. pr-op. No. pr'op. No. X camada TOTAL 

-----------------------------------------------------------------
2S May 87 s 0.23 3 0.14 24 8.oo 21 

11 31 Ju\ 87 o o.oo 16 0.31 1S9 10.07 44 

III 31 A90 87 0.06 3 O.lB 23 7.79 17 

IV 3 Oet 87 2 0.12 6 0.37 S3 8.83 16 

V 19 Oet 87 o.os o.os 7 7.oo 18 

VI 18 Nov 87 10 0.26 6 0.15 37 6.17 38 

VII 8 Die 87 2 0.40 2 o.4o 7 3.50 5 

VIII 10 Die 87 2 0.06 2 0.06 20 10.00 34 

IX 15 Die 87 1 0.25 o o.oo o o.oo 4 

X 15 Ene 88 6 0.29 11 0.52 49 7.oo 21 

XI 25 Feb 88 o o.oo 5 0.38 49 9.80 13 

XII 25 Feb 88 7 0.07 42 o.42 294 7.oo 99 

XIII 15 Feb 88 9 0.18 15 0.30 120 0.00 so 

XIV Jun 88 13 0.35 17 0.46 138 a.12 37 

XV 3 Aso BB 3 0.250 7 o.593 53 7.57 12 

TOTALES 62 136 1033 7.59 42S 

-----------------------------------------------------------------
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Gr4~1c• No. 2 Batado reproductivo de la• hembras de g. !!2!:!!sicue de la 

luaatr• Global. 
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Tabla No. 9 GESTACION V LACTANCIA SIMULTANEAS EN HEMBAS DE 

BattU• ugc~a91CLI• DE LA MUESTRA GLOBAL •. 

MUESTRA 

ll 

ll I 

IV 

V 

VI 

VII 

Vlll 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

TOTAL 

e: arna da 
No. media 

3 

16 

3 

6 

6 

3 

2 

o 

42 

15 

17 

7 

e.o 

10.07 

7.76 

e.33 

7.0 

6.17 

3.5 

10.0 

o.o 

9.eo 

7.00 

e.o 

e.12 

7.57 

UNICAMENTE 

GESTANTES 

camada 
No. media 

3 e.o 

16 10.07 

2 11.0 

6 e.e3 

7.0 

3 6.33 

o o 

o o 

o o 

7.0 

9.eo 

3e 7.0 

e e.e75 

10 B.2 

5 e.o 

,. 

GESTANTES V 
LACTANTES 

SIMULTANEAS 

carnada 
No. media 

24 o.o 

161 o.o 

22 1.0 

53 o.o 

7 o 

40 3 

o 2 

o o 

77 o 

49 o 

66 4 

71 7 

e2 7 

40 2 

TOTAL 

EMBRIONES 

No. 

o 

o o 

4.0 4 

o ·º 

.'-,·'."-'· 

·3;5. 7 

10.0 20 

o o 

o o 

o o 

7.5 20 

7.0 49 

B.O 56 

6.5 13 



Cu•dr-o No. 10 SUPERVIVENCIA INTRAUTERINA V PROPDRCJON DE SE~OS 

EN 140 EMBRIONES DE Battus ngc~•Wi~U•· 

PESO MACHOS HEMBRAS INDETERMINADOS TOTAL 

hast• 1.5 0.27 0.04 0.31 72 

t.6. a 3.0 0.51 0.49 37 

3.1 a 4.5 o.57 0.43 14 

4.6 a 6.0 0.50 0.50 16 

6.1 • 7.5 1.00 
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Gr4f1c• No. • Mortalidad intra~terina en 144 embriones de g. norves!2.!!!• 
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embar"go, se obser-v6 mortalidad int.rauterina como se muestra en et 

c:uadr·o No. 10 y en ta gl"'éfic:a Ne. 4. 

Las var-iac:iones de tos par-ilrnetros estudiados a traves del ateo ne 

pudier-on ser atendidas en la 11 Muestr-a Globalº debido a las 

grandes diferencias involucradas por· efecto de la distinta 

procedencia de cada rnuestra (diferencias en: tamarto de Area 

t.ratada, composición del al irnento, cantidad y nómaro de 

madrigueras) hecho ~ue se fundamenta con \os bajos valores pa,..a 

.\os factores de c:ol"'relac:i6n encont,..ados <ver apéndice 3). 

El anAlisis d• 1•• muestras correspondientes al mercado Maretas 

se efectuó en 2 secciones, la segunda sección comprende un 

muestreo re•lizado el 2 de Agosto de 1989, 

finati~ar el tratamiento dado a este mercado, fu• incluido •n 

este •studio dada la impor·tancia c¡ue tiene en demostr-ar la 

necesidad d•l cont,..ol continuo de la rata noruega. Los datos de 

este muestr-eo no fueron incluido!5 en la "Muestr-a Global". 

La primer-a sección cornprende •1 seguimiento en el cambio ocur-,..ido 

en 1 a población de ,..atas del rn•F"cado More los a trav•s d•l affo d• 

estudio. 
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2.1. Variaciones a trav•s de\ afto. 

A lo largo del aNo, las caracteristicas del medio f isico del 

mer"cado Mor-e\ os fueron més 

disponibilidad de al im~nto, 

o manos constantes. 

siempre 

La 

fue 

abundant.e, mientras que e\ nómero de roadrigueras fué pe,...rnanente 

ya no ocurr ier-on carnb ios en 1 a estr-uctur-a de las 

instalaciones del mercado durante este aho. 

Se eKtr"ajer-on 6 muestras de la poblaci6n de r"atas del mercado, 

las 4 primeras se obtuvieron con una pe,...iodicidad de 2 mes•s, 

t.,..anScurriendo un lapso de 6 meses sin muestrear y •fectuadas 2 

desratizaciones posteriormente de \a manera usual. 

El .érirea muestreada en el mercado Morelos no influyo durant• el 

estudio ya que la mayor frecuencia d• r·atas se encentro •n •1 

Area destinada a los desechos del tt1ercado que constituy6 la mayor" 

par·te del Arwa tratada en cada caso. 

La población dv ratas del m•rcado Mor"wlos •xp•rim•ntO cambios 

impor-tantes en su abundancia. El nivel de la población inicial 

fu• d• 86 r·atas, < 31 de Ju\ io de 1987 > el ~u• •• considero corno 

una ••timaciOn d• la abundancia r•lativa •n ••t• mercado. 

Post•rior~ente se ragistr-aron Abundancias poblacional•• m•noraa, 

•l conjunto de estos niv•l•• poblacionales guard6 una estr•cha 

r•laci6n con loa factor•• d•l c\iM• Cgr•fica No.SI. 
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Gr4tica ffo. 5 Caraoter!atioa• climiticaa del D.P. (!•taci6n Meteorol6Bico 
Aeropuerto) y variaci6n en el tamafto poblacional del Mercado Moreloe • 
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La variación del tamaffo poblacional tuvo un factor de correlación 

de 0.42 respecto a las fluctuacioneG de la ter"per·atura, rnientr-as 

que, respecto a la precipitaciOn pluvial \a correlación fué alta 

y significat.iva, dicho fact.or· fué 0.54. 

Se observo, ademas, que la población del mercado More\os cuando 

fué removida en un 901. logr6 una rApida r·ecuperaci6n hasta 

alcanzar cerca de\ 50i. del nivel poblacional anterior; luego de 

un "periodo caracterizado por la au6encia de desratizacionas que 

se pro\0096 por 6 meses (3 de Agosto da 1988), se encontró qu• el 

tamafto poblacional ascendió hasta el ~5Y. de la estimación 

inic'ial, el affo anterior y que fué prontar"ente abatido hasta el 

501' net.o registrado 2 meses después, durante \a se>< ta 

desrati'?ación. La abundancia tuvo una conexi6n diracta con la 

frecuencia de desratización. 

En el cuadro No. 11 so puede ver- que en el mercado Morales la 

proporci6n d• machos •• redujo sin cambio significativo entre •l 

primero y segundo muestreos y aumant6 hasta una proporci6n de 

0.600 en los siguientes, d••c•ndiendo d•spu•• hasta valorea muy 

bajos, no obstante, no •• encentro corr•laci6n alguna con •l 

tama~o pob\aciona\ <Apendice 3>. Comportami•nto• similar•• 

RMhibi•ron la• proporciona• de machos •n los mercados B•c•rra 

•1 Chorrito, mercados qu• .fueron muestreados m•• d• una v•z 

<cuadro No.12 y cuadro No. 13>. 

E\ cuadro No 14 y \a gr•fica No. 6 hlUestran \os caOlbios ocurridos 



Cuadro No. 11 VARIACION DE LA PROPDRCION DE SEXOS DE Battu• 

ogc~1191~u• EN EL 11ERCADD l1DllELDS A TRAVES DEL Afta DE ESTUDIO. 

MUESTRA FECHA MACHOS HEMBRAS TAMAftO 
propor-ci6n proporci6n MUESTRA 

-----------------------------------------------------------------
11 31 Ju\ 87 0.49 o.s1 86 

111 31 Ago 87 0.4S O.SS 31 

V 19 Oct 87 0.60 0.40 4S 

IX 15 Die 87 0.60 0.40 10 

XIV Jun 88 0.44 0.\56 66 

XV 3 Ago BB 0.20 o.so 15 
-----------------------------------------------------------------



Cuadro No. 12 VARIACJDN DE LA PRDPDR~l(IN DE SEXOS DE B•ttua 

DQC~•ai~ll• EN EL l'IERCADD gL CHORRITO. 

MUESTRA 

VI 

·x 

FECHA 

18 Nov 87 

IS Ene 87 

MACHOS 

proporción 

0.31 

0.25 

HEMBRAS 

proporc:i6n 

0.69 

0.7S 

TAMAflO 

MUESTRA 

SS 

20 

Cuadro No. 13 VARIACJON DE LA PRDPDRCJ.DN DE SEXOS DE 8at.t11• 

DllC~•ai~ll• EN EL l'tEl!CADO BECERRA. 

l'IUEBTRA 

XJI 

XII 1 

FECHA 

25 Feb BB 

15 Abr BB 

t!ACHOS 

proporción 

0.40 

0.37 

HEMBRAS 

proporción 

0.60 

0.63 

TAl1AllO 

11UESTRA 

163 

79 



Cuadro No. 14 YARIACION DE LOS PARA"ETROS REPRODUCTIYOS EN 

MUESTRA FECHA JUVENILES ADULTOS TOTAL TAMAllO 

NO REPRODUC. REPRODUCTIVOS MUESTRA 

11 31 Jul 87 9 0.21 7 0.16 27 0.63 43 86 

111 31 A90 87 5 0.38 o o.oo 8 0.61 13 31 

V 19 Oc:t 87 12 0.44 7 0.26 8 0.30 27 45 

IX 15 Die 87 0.17 2 0.33 3 o.so 6 10 

XIV Jun 88 7 0.25 10 0.34 12 0.41 29 66 

XV 3 A90 88 o o.oo o o.oo 3 1.00 3 15 

-----------------------------------------------------------------
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11n el estado reproductivo de los rnachos en el mercado MorelosJ se 

puede obs11rvar· que éstos dieron muestras de actividad seMual 

durante todo el af'fo? es decir·, no eMisti6 una ~poca definida de 

mayor actividad sey,ua\. La proporción de rnachos activos en la 

reproducción 

graf ica No. 

fu• de caracter inverso a la abundancia. En 

6 se aprecia que cuando la abundancia aumenta 

ta 

ta 

proporción de machos disminuye y el caso contrario, cuando la 

abundancia disminuye la proporción de machos r·eproductivos sufre 

un ·incremento; no obstante esta clara relación, la intensidad del 

cambio no guardó una relación lineal estrecha (r= 0.109). 

Las· mAMimas proporciones d• machos reproductivos ocurrieron 

cercanas a los m•&es de Julio y Agosto de ambos ahos. M•• 

adelante se ver• que ·las hembras exhibieron un comportamiento 

•imllar. 

El patrOn de cambio en e\ estado reproductor de los machos da R. 

QQC~•si~ua en e\ mercado Morelo• se indica en \a grafica No. 7. 

EMistieron juveniles a lo largo de todo •1 aho, a eMcepci6n d• 

Agosto de 1988, cuando la muestra estuvo constituid• •n su 

mayorta de hembr•a <proporción 0.800) y tos (micos 3 macho• 

•ncont~adas fu•ron adultos. Asimisrao, se •ncantraran Adultos 

r•productivos en todos toa muestreos, mientra• qu• \05 adultos no 

r•productivos mo•traron un comportamiento singular, y• qu•, en 

\os meses de Ago•to de ambos aho•, la proporciOn de adultos no 

~.,.roductivos fu• nul•. 

!5!5 
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Cuadr""o No. 15 RELACIONES DE MADUREZ REPRODUCTIVA EN HEMBRAS DE 

MUESTRA FECHA JUVENILES ADULTOS TOTAL 

pr"opor-ción pr-oporci6n 

-----------------------------------------------------------------
II 31 Jul 87 0.39 0.61 44 

II I 31 Ago 87 o.59 0.41 17 

V 19 Oct 87 0.65 0.4S 18 

IX lS Die 87 0.2S 0.7S 4 

XIV Jun 88 0.19 0.81 37 

XV 3 A9o 88 0.17 0.83 12 

Cuadr""o No. 16 VARJA_!=I_DN DEL. ESTADO REP_RODUCTillO DE LAfl HEMBRAS 

MUESTRA LACTANTES 

No. pr-op. 

ll o o.oo 

l!I o.os 

V o.os 

IX 0.25 

XIV 13 0.3S 

XII 3 o.2s 

GESTANTES 

No. prop. 

16 0.32 

3 0.02 

o.os 

o o.ooo 

17 0.46 

7 o.se 

EMBRIONES 

No. 

1S9 

23 

7 

o 

139 

S3 

camada 
madi a 

10.07 

7.79 

7.00 

o.oo 

a.12 

7.S7 

TOTAL 

44 

17 

18 

4 

37 

12 

-----------------------------------------------------------------
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Mier1tr-a~ tanto, 13.s hernbr-as del mer-cado Mor-eles también tuvieron 

una variación apreciablQ en el estado reproductivo (cuadro No. 15 

y gréfica No. 6) 1 exhibiendo una menor relación con el tarnarro 

poblacionat. La propor-ciOn de hembras adultas tuvo un factor de 

correlación no significativo r-especto al tamaNo de la poblaciOn 

<ver apendice 3). 

Con tos factor-es del et irna, dicha pr-oporci6n tampoco guard6 

corr-etación de importancia. Lo anterior- se muestra en •l 

cuadro No. 15 y en la gréfica No. a. 

En. et cuadro No. 16 y en la gr-•f ica No. 9 sa r•unen las 

caracterlsticas reproductivas de laa hembras de esta mercado. 

En dicha tabla se observa una el ara tendencia de disrninuci6n de 

la proporción de gestantes al llevarse a cabo tas extraccion•s 

hast·a anularse en el mea d• Diciembre y la recuperación de esta 

proporción despu•s de 6 ma••• <•n Junio) al igual que 1• 

abundancia, no obstante ta relación de estos 2 par•metras no es 

si~nificativa Cr•0.22). 

La proporciOn da gastant•• guardo correlaciones positiv•• y 

significativas con la t•rnp•ratura d•l medio <r• o.70) y con la 

pr•cÍpitaci6n pluvial Cr•0.81 ). 

De igual modo, •S importante hac•r notar qu• las proporcion•• d• 

gestant•s en el mercado Mor•los •• Mantuvieron en valor•• cada 

v•z l'ft9norescuando •• r•atizaran las 
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GÑfica Wo. 9 Variaci6n eatacional de loa partlmetroa reproductivoa en 

hembree de R• norvecicus en el mercado Morelos. 

1.0 6 
53 

'·' 1 \ 
138------ 1- 5 

0,8 

o.7 / 1- 3 
0,6 .. - 2 ..-

.;' 

0,5 ~i;~:L· 
/ ¡- 1 .; 

-_- • .o. ·/ 
0,4 j -º g 
0,3 \ 

\ --,- .. / ,, 
0.2 \. , / 

'· 
,, 

/ ,, 
0.1 '· ,, / 

o.o ,,,,- - -V.- ....... / 
- ' ., 

' 1 • .--- J--, 'A M J J A s o N D E p M A J 

19tl7 1988 

proporci6n de lactantes proporción de gestantes 

No, de emDriones / No. de hembras 
Nota: Los números sobre la curva representan el número de embriones 

en cada muestreo. 



conti nuam•nt.e. 

Como en 1 a "Muestra Global 11
, en 1 as muestras corr-espondientes al 

rner"cado Mor"elos.. la lactancia no presentó conexión al9una con la 

9estaci6n, de est.a maner·a, no se encontró un pico en la 

frecuencia de lactantes precedido de un pico de intensificación 

de la 9estaci6n (gráfica No. 9). 

La lactancia se mantuvo en niveles bajos en la época de invier-no, 

cuando la precipitación fué menor- y la temperatura descendió. 

Las var-iaciones de este parametro no fueron significativas 

(~pendice 3> observandose un ligero incremento en Junio de 1988 

justo cuando la recuperación de la población fué evidente. 

La razón No. de embriones/No. de hembras se consideró corno una 

medida del incrernento o decremento del nivel poblacional ya que, 

et nórnero de descendientes es un factor rnuy importante en el 

desa,..rol 1 o de una población. En la 9r~fica No. 9 

observa,.. que l• curva de esta razón es similar a la 

se puedo 

curva de 

proporción de gestantes y que estuvo fuer-temer1te deter-minada por" 

el cliM• y por la actividad d•sr-atizadora. 

El tamaffo rnedio de c:amada en al me,..cado Mo,..alos •><P•r"isn•ntO 

cambies similar"e• • trav•s del aho. 

Los r"esultados obtenido• durante este estudio para 

poblacion•• d• ratas d• los M9f'Cados B•c•rr• y El Chorrito 
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aportaron pruebas suficientes para establecer relaciones entre 

las proporciones de gestantes, de lactantes y el tamaffo rnedio de 

e: amada con 1 os factor·es del c\ ima. 

Por óltimo, en el mercado Morelos el .fenómeno de gestación y 

lactancia sirnultaneas se pr·esent6 en 3 casos sin conexión con 

al gán parArrietr·o estudiado. 

2.2. Un afto despdes. 

El séptimo muestreo real izado en el rner·cado Morelos se l lev6 a 

cabo el 2 de Agosto de 1989, un aNo después de efectuado el 

Ultimo tratamiento. 

Ocurrieron carnbios apreciables en e\ medio de este mercado desde 

el sexto muestreo. Un saneamiento de importancia se efectuó en 

et Area próxima a la descarga de desechos del mercado. Esta 

modificación en el medio consistió en el sellado de 

aproxhnadamente 30 ro• de piso que originalmente contenia un buen 

nó.mero de madrigueras y proveia a las ratas de un surninistro de 

agua y acceso libre al deposito de basura. 

Se colectaron 53 individuos, un número considerablemente menor a 

la estimación realizada en las condiciones ir1iciales. 

Las pr-opor-ciones de sexos fuer·on próximas • 0.51 sin diferencia 

significativa (cuadro 17>. 
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Cuadro No. 17 PROPORCION DE SEXOS DE Ba~u· ngcx•aii;.¡,¡a EN EL 7° 

MUIOSTREO DEL NERCADO MORELOS. 

MACHOS HEMBRAS ~TOTAL 

propcrc: iOn proporciOn 

0.43 0.57 

-------------------------------------------=---:~~::.<~:;.i~'.2J2{~~~----~ 

Cuadro No. lB MADUREZ REPRODUCTIVA DE l'IACHOS Battua ugCltlliikUS 

EN EL 7• MUESTREO DEL MERCADO MORELOS. 

JUVENILES ADULTOS TOTAL 

NO REPRODUCTIVOS REPRODUCTIVOS 

No. prop. No. prop. No. prop. No. 

4 0.17 B 0.3S 11 0.4B 23 
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Cuadro No. 19 "ADUREZ SEXUAL DE HEMBRAS ~E Battua. DQC~aa.l.cu5 

EN EL 7° MUESTREO DEL MERCADO MORELOS. 

JUVENILES ADULTAS TOTAL 

pr'opor-ción pr-oporci6n 
_____________________________________ , _ _.. ____ ...;.~_i,-_ _____ :,;;-~-~--:~ __ .:.. __ 

O.JO 0.90 

Cuadro No. 20 ES:rADO REPRQ!Hl.c;tH.VO .. DE l:IEl1llRt\.S DE g. DllC~tlll.l.CUa 

EN EL ?a MUESTREO DEL MERCADO l'IDRELOS. 

LACTANTES GESTANTES EMBRIONES SIMULTANEAS TOTAL 

No. pr-op. No. Pl"Op. No. prop. No. prop. No. 

11 0.41 IS 0.61 110 7.33 9 0.33 27 
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Cuadra Na. 21 GESTACION Y LACTANCIA SIMULTANEAS EN HEMBRAS DE R. 

nClC.ll1:9iCU:i EN EL 7'g MUESi"REO E!l EL MERCADO MORELOS. 

UNICAMENTE GESTANTES Y LACTANTES TOTAL 

GESTANTES SIMULTANEAS 

No. x c:amada Na. M carnada Na. 

6 s.s 9 8.SS 
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Se encontra,..on altas propo,..ciones de elementos ,..eproductivoa, 

tanto machos como hembras <esta t'.lltima de 0.90), mientras que los 

individuos juveniles se p,..esentaron en bajas propo,..ciones. 

Las hembras mostraron una importante actividad rep,..oductiva, la 

proporción de lactantes fu• con•iderabl•mente alta <0.41), 

comparada con los valo,..es obtenidos para cada una de las muestr·as 

tratadas, en las cuales \os valores de este parAmettro oscilaron 

ent,..e cero y 0 .. 31 (e\ valor· de \a muestr-a VII se atribuye a 

efectos de\ pequef'l'o t.amaf'l'o. 

La proporción de gestantes registrada fué \a mAs alta tanto en 

las muestras extr·aidas de\ "'ercado More\os como entre las 9L1e 

constituyeron la "Muestra Global". 

El nómero de embriones •ncontrado sOlo se compara con la• 

muestras de mayor tamafro en la "Muestra Global 11 y con las 

muestras del mercado More\ os en 1 as que el afecto de 

desratización previa no influyo o amortiguó este núrr1ero. 

Se registr·O una elevada proporci6n d• g•staci6n y lact•ncia 

simultaneas, 0.33. 

El t.amat'fo medio de camada se vi6 nuevamente influido pe,.. la 

9e&t.a.ci6n y lactancia simutt•neas, sin 9Mbar"'go, •n est• rftU••tra 

•l •facto fué invar&o, •• d•cir, 1• g•staci6n en h•Mbras 
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'lactantes no produjo ia disminución de\ tama'1o de camada sino que 

dichas hernoras ostentaron tamaf1os medios de camada 

considerab\ement.e mayores. 

En yen era\, 5t! puede decir que \a rnuestra representa una 

población en condiciones óptimas de reproducción. 
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VIII. DISCUSION• 

1. Muestra Global: 

En el estudio de 8· QQC~€Q1~ya, un factor de particular 

importancia ha sido la Qran dificultad para estimar el tama~o de 

9us poblaciones urbanas y su delimitaciOn espacial 1 lo que 

conduce al desconocimiento total de la demoQrafiA de esta 

especie. Por lo anterior, las estimaciones respecto al nOmero de 

ratas que viven como comensales del hombre siempre han t•nido 

escasa precisiOn <Velasco 1 1984; Tapia, 1984>. 

La estimaci6n con el motado aqul empleado se basa, como sa ha 

mencionado anteriormente, en las observaciones y la experiencia 

de los tOcnicos responsables de la colecta. Su confiAbilidad ast~ 

sujeta a los mismos inconvenientes que implica la •plicacibn de 

cualquier otro m~todo factible de ser utilizado, •s decir, los 

supuestos bajo los cuales es posible usar confiablemente un 

m~todo de estimaciOn poblacional estAn igualmente ausentes par• 

cualquiera de ellos. 

Por las razones antes expuestas, los tama~os mu•atrales fueron 
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considerados corno est.imaciones burdas del tamatro poblacional, 

como una medida del nüfllero minimo de ratas que puede vivir en 

cada punto estudiado, ri'lás que como una abundancia relativa 

estrictamente hablando. 

Un hecho sobresal ient.e en la "Muestra Global 11 fué 1 a 9ran 

diferencia de estas abundancias en los distintos sitios de 

rnuestreo. lo que hace suponer que cada punto muestral tuvo una 

difer-ent.e capacidad para soportar o mantener un nómero de estas 

,..atas. 

De acuerdo con Davis < 1988) y En1mel < 1975) la capacidad que tiene 

un medio de soportar un determinado nOmero de individuos esta 

dada con base en el suministro de alimento y la cantidad de 

refu9ios disponibles. 

Al no encontrarse relación de la ~bundancia relativa con el 

tamaNo del •rea en puntos muestreados por primera vez, se propone 

que 1 de acuerdo con estos autor~s, las abundancias en estos 

sitios dependieron de la disponibilidad de los recursos, asi1 en 

todos Ellos se encontraron abundancias poblacianales •lavadas 

acordes con su muy buena disposición en cada una d• tas •reas 

trMtadas, hecho qu• ad•rnAs, eo Muy frecuente encontrar •n sitios 

d• ab•eto como los ~ue constituyeron ta rnuestra. 

El ónice punto donde no se encontró una gran abundancia fu• •l 

carr•apondi•nt• a ta au•stra YIJ <•1 Ar•a v•rd• con pu•stas 
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semiftjos de a\imanto• de la astaciOn del Metro Obs•rvatorio> 

dado qu• en éste la cantidad de alimente disponible a las ratas 

fue menor comparativamente con loa puntos antes mencionados ya 

que \a c•ntidad de alimento para las ratas en •sta Airea verde 

apena• puede compararse con la car1t-idad de desechos organices que 

se generan en un mercado. 

La calidad de\ alimento es otro -factor d•t•rminante en e\ 

mantenimiento de un det.erminado nCmero de individuos CJackson, 

gg. ~itJ Arruaba QQ. ~it. tal parece ser el caso de la población 

de la paste\erta y panificadora <muestra XI) donde el alimento 

fué pobre •n protetnas. Davis C\95\b), comparando poblaciones d• 

ratas rurales con poblaciones urbanas, encentro que la• pr·imer·as 

mostraron densidades mucho menor•s que l•s pob\acion•s urbanas 

como resultado de la escas•z de alimento de alta calidad 

proteica. La misma exp\icaciOn as factible •n \o observado 

ant•riormente ya que la dieta principal de \as ratas en este 

punto fué a base de carbohid,..atos <harina de trigo y azucar). 

En sit.ios muestrRados mAs de una vez, como son \os casos de los 

mercados El Chor,..ito, Becerra y More\os, los sever·os descensos en 

el nivel pob\aciona\ son consecuencia de \as perturbacion•s 

causadas al eMtraer cerca del 90Y. de la población anterior. 

En estos sitios e\ habitat de la r·ata no,..uega fu• desocupado casi 

totalm•nte. De est.a forrna, el medio di.sprovisto d• sus ocupantes 

pudo s•r .facilmente aprov•childo por o,..gantsMos procedentes de 

i,..eas aledaf'fas, por· mi9t"aci6n; y por los nuevos individuos 
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pl""oducto de 1 a ,..eproduc:c16ri de los sobrevivientes e inmigrantes 

<Tamar!, 19791. 

Aunque estas de$iqu.al dt'!lde9 en el tau1af10 pcbtac:icnal no 

p,..esentaron ccr-r·etaci6n si9nific:ativa e.en la e>etensi6n del .érea 

muestreada, esta debe ccr1stitui,.. un factor· impor-tant.e puesto que 

de ella depende en gr-ar1 parte la disposición del espacio pa,..a la 

tanstruccíón de rnadr-i9u-eras }' la realización de tas actividades 

del roedo,... 

No obstante, un facto,... mAs importante lo constituya la sanidad 

del área, es decir, la factibi 1 idad de encont,..ar rnateriales de 

desecho con qu1t c:or1st.,..uir nidos y la -Facilidad de encontrar 

sitios de protección y alimento que,. en &reas insalobres (como 

\as •qui observadas) son muy sr--andes tal como to ,..aporta Oavis 

(1949), quien, al ~eatizar trabajo• de saneamiento •n ér-eas 

resideT1cíales de San Fr-a.ncisco, Cal>for-nia, obser-vO que, cuando 

la cal ídad del medio aumant6, et ntlme,..o de ratas re9iw.t.radas en 

el Area. disminuyó dr•'!!lticament•. 

Cor1 respecto a tas propor-cionas de 5&><as, lai muestr·a que 

pr-esent6 el roáximo valor· er1 la propor·c:iOn de maches <0 .. 690J se 

debio p~incipalmente a individuos juv&nita5 <0.7551 to 9ue 

sugie~e que anteriormente esta pobt•ciOn habia p,..esentado un 

periodo r·ep,..oductivo .. Esta suposición se refuerza con al hecho 

de haberse encontrado una impcrtant• proporcibn de hernbf'AS 

lactando <0.2701. 

71 



Por· otr·a par"t.e, una alta propor·ci6n de machos juveniles <0.775) y 

ur1a baja pr"oporci6n de hembras JLlveni les <O. 381) hace pensar· en 

una producción diferencial de descendientes, inc\inandose ésta 

hacia los machos. Tr-ivers y Wi\lard <1973), considerar1do \as 

,..azones de sexos de poblaciones de diferentes especies, aportaron 

pr"Uebas de que la selección natural favorece la desviación de la 

razón de sexos 1 1 1 corno una estrategia par"a lograr un n1ayor éxito 

reproductivo. Estos autores demost.r·ar·on que en condiciones 

arllbienta\es desfavorables para la pob\aciOn, la r"azOn de sexos se 

desvia en favor de \a producción de machos y sugirieron que la 

r·az6n 111 encontrada dur-ante su estudio fué producto de la 

cancelaciOn de \as desviaciones en la media de la población. 

Otra explicación factible a las pr"oporciones de juveniles 

encontradas en \a mueatr·a es la "1enor probabilidad 

supervivencia de las hembras hasta la edad adulta. Schein < 1961 l 

y Wil\son y Pianka (\963), demoStr·aron que \a proporción de sexos 

al nacimiento no es significativiamente diferente a 0.5 y que las 

desviaciones a esta p~oporci6n se deben iundamenta\mente a la 

mortalidad diier·encia\ respecto al sexo. 

Schein Cop.cit.>, encor1tr6 que la mortalidad de las hembras de B· 

nac~esicus da las zona5 cercanas a Baltimore, U.S.A., fué grande 

antes que estas a\canzar-an \a madurez sexual y entr-e \os machos, 

la mortalidad aument .. 6 cuando alcanzaron la madurez reproductiva. 

Asimismo, este autor sugiere que las dife,..•ncia• en la pr·oporciOn 

de sexos se debieron a \as dii•renci•• de p••o del animal a la 
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edad ccr11pa.rabte. 

Existe otra explicacion factíbte a las difer-entes pr-oporciones 

s•>«ua\es encontY-.adas, eHplicacion que tiene base en las observa 

c:iones r·eali:?adas por Willson y Pianka (QQ. cit.) quienes 

p,..opusieron que tos c:amb'os en esta. propor-ci6n se deben al 

c:uidado pa,..enta\ distir1t.amente administrado a 1 as cr-tas como una 

rnedida del control pobl ac:ianal. 

El basur-er·o que constituyó el ar ea de la muestra I ~ es una 

superficie al air·e libre 1 imitada por- un canal de aguas ne9r-as, 

una via ferrea y ur1a vta Y'ápida. Las 1 i uii tantes en este e: aso 

fueron bct\r,...eras -fisicas que restringieron ta población a ur1 ár-ea 

f'elativarr.ente cerrada, por· lo cual las va.riacior1es er1 el riórnero 

de individuos debiel"'on ser rninimas \imitAndose prAc:ticamente a 

tos nacidos en la zona; lo anterior· explica .. ademAs, que la 

pcbla.ciOn no se ,..ecuperara par-a e\ ,muestr'eo post.e!"'ior- y que se 

colectara Onicamnt.e un organismo .. mac:ho •dul.to <no incluido en la 

"Muest,..a. Global") .. 

Por otra parte, los recursos en esta érea fueron escasos. Aunque 

el terreno fuese propio para ta ccnstrucci6n de madrigueras y los 

sitios de protección fuesen abundantes, la iuente de alimento 

con•tituida por- el b•sut"aro contuvo ur1 bajo po,..centaje dR mat.eri• 

cr9Anica aprovechable como aliment.o. 

Et suMinistro d• agua~ n•cesaria P•,..• la •upttrvivencia de ••ta 
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rata> més que constituir un recurso dabi6 representar un grave 

pr-oblema para la población ya que su calidad fu• deplorable. Las 

aguas negras pudier·on ser una fuer1te de contaminación con 

microorganisrnos pat69enos. 

En conclusión, la población parecia estar sujeta a serias 

presiones ambientales> e\ r"edio no tenia \a capacidad de soportar 

niveles poblacionales mayores y el mecanismo de r·egulaci6n pudo 

ser la limitación del no.mero de hembras adultas que a su vez 

limitaria la producción de descendientes. Aderr1As, una mayor 

propor-ci6n de machos juveniles y adultos denota la competencia 

por el éxito reproductivo de los machos en perpetuar su g•notipo 

(Trivers y Wi\\ard (gg.c;,it. ). 

Otro hecho not•ble r-eferente a las proporciones de se>ios fué la 

baja proporción de machos en \a muestra XV, esta se debe, en gran 

parte a\ pequefto tamaho de la poblaciOn, es decir, cada uno de 

los ejemplares registrados vate mAs, estadi9ticamente hablando, y 

las variaciones sobre este par•metro serian apreciablemente 

mayores por cada or9aniamo, macho o hembra, que fuese agr·egado, 

pudiendo ser esta proporci6n grandemente afectada por aquellos 

individuos que no pudieron colect.ar·se por refugiarse en sus 

madrigueras .. Lo anterior explica lo extremado del dato, sin 

embargo, ~ué evidente que ta proporción de hembras superó a ta de 

machos. Para •st.a caso en particular,, es posible a.rgumentar que 

la desigualdad significativa en la razón de sexos obedeció • 

•lteraciones en la estructura poblacion•l como resultada d• las 

desrat.izacioneos previas en esta ir•a. 



Las modificacior1es no significativas en las proporcior1es sexuales 

de 1 os puntos 1t1\,.1e-st.,-.eados rr1As de una vez se atribuyeron a 1 a 

inmigración azarosa de individuos hacia las r~uestreadas, mientras 

que las disminuciones significativas de la proporción de machos 

en los puntos muest,..eadr.".'i mas de una vez son el efecto de 1 a 

pertur-baciOn ocasionada dur-ante el muestreo anterior. 

Además.. es posible que los machos hayan tenido una mayor

probabi 1 idad de consumir el tóxico dado que su conducta hacia los 

nuevos alimentos C cebo) es menos pr·ecavida que la de 1 as hembr-as 

y su radie de acción m•s amplio. 

Estudios realizados sobre la conducta de tas ratas hacia 

alimentos extra~os revelaron que estos animales se muestran 

r-ent.1entes a consumir alimentos que les son desconocidos y que las 

hembras desarrollan ta capacidad de ~etectar component•s químicos 

peligrosos en estoG alimentos, transmitiendo esta conocimiento a 

sus c~ias (~ackson, 1965). 

Por tant.o, si los P" ... .c:hos consumieP""On mis frecuentament• •l v•neno 

durante la primera desratización y la migraciOn d• individuos 

hacia la zona ocurrió al azar, resulta l6gico qua la proporción 

d• machos fiaya sido 1nanor durante 1 a s•gunda dasrati zac i6n. 

Por ot,.11 pa,.te, tos resultados de este estudio moatraron qua •l 

P••D en el cuel los m•chas •lcanzaron la maduP""•Z ••xual fu• 1BB 
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g, Lln valor considerablena•nte bajo cuando da compara con \os 

val ores reportado5 en la bibl iograf ia respecto a \a madur·ez 

se~ual de esta especie (270 a 300 gl. La anterior comparaciOn 

podria ser indicativa de una precocidad acentuada an la• ratas 

que conforman esta muestra, misrna que puede ser consider·ada par·a 

remarcar •l éxito reproductivo de la especie 

estudiadas. 

Lo antes dicho se refuerza tomando en cuenta el estudio realizado 

por Perry ( \ 944), quien t.rabaj6 con poblaciones urb•nas y rurales 

de B. DQ~~R9i~U5· Perry encontró que, al correlacionar el peso 

corporal con \a presencia de espermatozoides en los testicu\os de 

860 machos, solamente ocurrió una alta frecuencia de animales con 

espermatozoides abundantes a pesos superiores a 200 g y que cer·ca 

de los 280 g todos los rnachos presentaron esta caracteristica. 

Desafortunadamente, este autor no espacific6 la 

testicular con relación a la edad, por lo cual no es 

posición 

posible 

hacer comparacionas estrechas con los valores de esta muestra; no 

obstante, es posible rernarcar que todos los machos de la muestra 

de Perry, poseian la capacidad fisio\Ogica para reproducirse una 

vez qua alcanzaron •1 paso de 200 g. 

Da.vis ( 1951b) uti \ i z6 un criterio sir(li lar al ernpleado durante 

aste trabajo, •1 estudiar la din•niica pob\acional de a. 
ngc~•~icus en •reas residenciales da Baltimcre <U.S.A. > y en 

granjas ce,..canas. Este autor encont,..O que las r·ataa de ciudad 

Maduraron 

d~f•r•nt• 

a\ 

d•l 

peso 

peso 

medio de llS 9, valor estadisticamant• 

Medio d• ratas d• poblaciones rurales qu• 
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maduraren a 139 g. Segó.n el autor, esto se debió a que las r·at.as 

urbanas alcanzan la madure2 a menor talla debido a un mayor 

sumiriist,..o de al irnentc y a la rriejor- calidad de éste comparado con 

el alimento esc•sc y de baja calidad protéica que la rata pudo 

encoritrar en los est.ablos y grar1Jas cercanas a Baltirriore. 

Los argumentos empleados por Davis pueden ser una explicaciOn del 

valor tan bajo al cual los machos de \a muestra de eatudio 

alcan2aron la madurez, ya que, como se rriencionó anteriormente, 

las·ratas en estos centros de abasto tubieron acceso libre tanto 

a los deposites de basura como a los alimentos expuestos para la 

venta al consumidor. 

En la 11 MLtestra Global" se encentro un importante numero de machos 

con testiculos escrotados a pesos inferiores al limite de 188 g 

(16.51.), los que (aunque no puede afirmarse que todos hayan sido 

activos en la reproducción ya que no se les practicó un anali~is 

histológico a sus testicu\os>, pueden ser considerados para 

reafirmar la precocidad de los machos •n la muestr·a estudiada. 

Por" otra parte, los machos adultos clasific•dos como no 

reproductivos en todos los int•rvalos de peso, posiblemente no 

todos lo hayan sido, d•bido a que, como es comOn en •l Orden 

Rod•ntla los m•chos tienden a retraer· los testiculos hacia la 

cavidad abdominal •n situaciones de tensión nerviosa <Sosa, 

1981 ). 
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Asimismo, Davis CJ951b) reportó 9ue ta posición na escrot•da de 

los test!cutos en machos de a. ng~~Rai~U5 de mayo~ peso y tAlla 

se debe a un signo de miedo o bien a la presencia de alguna 

enfermedad en el animal. 

Con \as anteriores evidencias puede deducirse que casi todos tos 

machos adultos, ctasi.f.icados corno no r-epr-cduct.ivos, pudi&ron ser

ferti les teniendo la capacidad de dejar descendencia cuando menos 

ocasionalmente. Re~ue~2a esta deducci6n la consideración de las 

modificaciones conduc:tuales en las rat.as ar1te la pr-ofu~iOn d&l 

alimento en el medio. 

Calhoun (1962) cbserv6 

<comp•tencia por alimento, 

notablemente an ambientes 

disponible en abundancia. 

que \a agr&siOn intt"aespecifica 

esp•cio y pareja) se veia 

dond• Rl alimento se 

disminuida 

encontraba 

La posición testicular# 9egón la referencia de algunos autores no 

paree• ser un indicativo confiable de la actividad reproductora 

de est.a especie, sin ernbar·go, en esta muestf"'a en par·ticular se 

encont~ó que si puede serte. La ausencia de machos adultos rio 

reproductivos jus.t.o cuar1do la proporc i On de juvenil es fue mayor· 

signific:i\ 9ue todos los (Oachos adultos tentan la posibilidad de 

apa,..•arse ya ~ue \a competencia por obt•ner pareja, er·a MUY b•ja, 

de acuerdo con lo repor-t.ado por Calhoun. 

La5 exc•pcion•s a este caso fueron ta& muestras 111 y XV qu• 

pertenecen al mercado Mor·elos. Et compof"t.amiento inverso se 
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explica fundamentalmente en las perturbaciones af'fadidas a la 

población por· desrat.izaciOn, particular-idad que sera tratada más 

adelante en la discusión de las muestras del mercado Morelcs. 

Las hembras de la "Muestra Global" dieron claros signos de 

actividad reproductor·a a t.empr·ana edad. Para est.e caso 

especifico se considero que las 2 hembras que presentaron 

actividad reproductora a pesos inferior·es a 75 g fuer-en casos 

excepcionales de precocidad, dado que se presentaron con reducida 

frecuencia y no se les r·eal izaron pruebas histológicas para 

demostr·ar la pr"esencia de ovulación. 

La actividad reproductora de esta muestra comenzO cuando la 

hembra alcanzo et peso de 80 g. No obstante, por trabajos 

reali2ados en Estados Unidos se han presentado evidencias de 

precocidad tan e>:trema como la mostrada aqui por tas 2 hembr"as 

que exhibieron actividad se>eual a los 40 y 60 g, raspectivament.e 

<Davis, 1951c). 

Otr·os autor-es < Gavit10 1 CIE!· c.it. Nava, QE!· ~it.. > informaron que 

la edad a la cual la hemb,..a de B. OQC:.l:R9i~U:i alcanza 1 a madurez 

sexual es al peso madio de 300 9. 

Por- otr-a parte, en 1949, Davis repo~tO un peso medio de 80 g para 

hemb,..as a 1 a edad reproductiva en pob 1 ac i enes ,..u,..· al es de est.a 

r"ata y de 105 g pa,..A hembras de poblaciones urbanas, argumentarrdo 

l• diferencia con base en que las hembras de poblaciones urbanas 
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c!"ecen roAs l"Apidarnente. 

Las antel"iOl"es observaciones concuer·dan con la precocidad 

l"egist!"ada en est.e tr-abajo y acreditan el alto porcer1tAje de 

hembras adultas en et segundo inter-valo de peso. Por· otra 

pal"t.e, es ir1discut.ibte que en dicho inter·vato existieron hembl"as 

activas en ta reproducción ya que se presentaron gastando. 

Nuevament.e ta pr-esenc ia de est.as hembras adul t.as se justifica 

tornando en cuenta ta amplia disponibilidad de alimento en todos 

tos sit.ios muestreados y ta gran capacidad de adaptación de esta 

especie plaga par·a apr·ovechar· los recursos <Davis, 1949>. 

La i mpor-tanc i a de ta r·ata noruega corno especie p t aga resal ta aón 

més cuando se hace notar que ta actividad reproductiva no 

disminuye con la edad del animal. 

Las obser-vaciones en et presente trabajo con r·especto a que 

apro>cimadamente el SOY. de tas h•mbras adutt.as de todas las 

categorias de peso se encontrar-en 9estant•• y que ta 

de hembras lactantes aumentó l igerarnente conforrne 

proporci6n 

wadur6 el 

animal, Cambas obser-vacior1es> son indicios rnuy de que tas 

poblaciones urbanas de la rata noruega rnaximizan sus medios pal"a 

propagarse. Estas pr·opol"ciones hambr·•s r-1tproduct i vas 

constit.uyen ta basa d1t ta pr-ot iferacion y los altos niv•les 

poblacionates observados anter-io,..roente. 

Va anter-iormente~ Perr-y (ge. ~.i.t.· > r•portO este fan6rneno. En su 

trabajo, las hembra$ de E. ggc~•&i~ua alcanzaron la madurez al 
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peso de 105 g y ésta persistiO hasta la rnuerte del animal por 

r·azones natura les .. En pocas palabras, las hembras de 13. 

ngc.~egic.us. alcanzan la rflL\el"'t.e antes que la senescer1cia. 

AsL los altos niveles poblacionales observados estAr1 apoyados en 

la gran producci6r1 de C.:!scendient.cs, resultado de la e\ evada 

fertilidad y exitosa fecundidad de la rata gris parda. 

Ambos par:~uoetr os, 

l actant.es, parecen 

proporciOn de gestantes y proporción de 

mantenerse en altos valores gracias a 3 

factores de\ arnbier1te presentes en los rnedios estudiad os 1 

ab.undante al irriento, adecuados y suficientes sitios d• r1idaci6n y 

ausencia absoluta de depredadores efectivos. 

Las teorias en ecologia de poblaciones <Emmel, aa. c.it.. > 

sostienen quw factores densoindependientes <clima, luz> y 

factores densodependientes <alimen~o, 

depredadores) regulan las po~\aciones. 

pato9enos y 

Entre los ultimes, la escace~ del alirnento y del espacio limitan 

la población por"' medio de la cowpet.encia intr"'aespecifica por la 

posesiOn de\ recurso. 

La presencia de patógenos y dapredado,-.as limitan la pob\aciOn al 

aun1•ntar la mortal id•d por· enferm•d•d o consumo de las pr•sas, 

rwspectivamente. Este ólt.irno factor, es ain duda, de suma 

i""'artancia ya qu• ta d•pr•daclOn d• animales au•t• ••r 
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diferencial respecto de la edad, siendo lo& individuos juveniles 

y pr-obablemente las hen.b,..as ge&tantes presas mAs fAcil•s, en 

comparación con los adultos, disminuyendo asi \o& indices de 

nat.at idad futur-os CErnrnel, gg. ~it>. 

En •l pres•nte trabajo no se observaron signos de competencia 

intraespecifica por alimento ni por esp•cio ya c¡ue, como se ha 

rnencionado ant1tr"iorrnente el al imanto se encor1tr6 abundanter11ente y 

las condiciones del medio fueron propicias par·• el 

aprovecharniento de refugios y el rnadio absotutart1ente abier·to a \a 

migr-ación. 

No se registraron signos importantes de r·eabsorción embr-ionar-ia 

<soto 7 embriones r·eabsor-bidos en 4 camadas>, aunado a est.o, e\ 

tamafto medio de camada fué alto Cx= 7.6) y la frecuencia de 

gestación y lactancia sirnultaneas significativa de lo cual se 

infier-• c¡ue la competencia por alim•nt.o y espacio no es un factor

que regule \.a población, \irnitando e\ numero de descendientes, y 

c¡ue consecuent.em1tnte ésta se muestr-e en aumento o en recuper~ciOn 

en los sitios muestreados mas de una vez. 

Ademas, entr• las características qu• hacen de a. QQC~•ai~ua una 

especie capaz d• aprovechar al maximo e\ m9dio, es el h•cho de 

que corno oportunista ha desplazado a otros roedores en el •rea 

c¡ue coloniza, garantizandose asi un mayor suministro de alimento 

<GonzA\ez, Cll!• c;it. ). 

Lo• tamaftos rn•dios de camada son un indicativo d• ferti \ idad y en 
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el pr·esente •st.udio permanecieron constantes cuando se considero 

et peso del animal 1 1 o que hace suponer que ta 

siendo reproductiva puesto que su fertilidad 

apreciablemente durant• su vida. 

hembra rnuer·e 

no disminuyó 

Se t.iene conocimiento ch· estudios r-eat izados con ratas de 

labor-ator-io <e. o. albinus> y en general de animales domésticos, 

que 1~ fert.i 1 idad aurnent.a con la domesticación del anirnal / en 

r-elaci6n a que est.os animales tienen garantizados los r-ecursos 

que les son nece~arios para desar-rollarse adecuadarnenta. 

Asir1)isrno, por estudios r•al izados en islas desiertas donde se han 

1 levado a cabo pruebas nucleares, se ha visto que ta rata nor·u•ga 

puede sobrevivir y adaptar-se al nuevo medio( ). 

Por lo ar1ter-ior, no es de sorpr·ender que la capacid•d adaptativa 

de esta rata le per·mita aprovechar los recur-sos de su medio par-a 

reproducirse a adades tempranas y permanecer activos •n 1• 

reproducción durant• largos periodos sin disminuir s•n•iblemant• 

su fe~tilidad y fecundidad. 

De igual for-ma, la gr-an capacid•d adaptativa d• la rata nor-u•ga 

l• perMite gestar una camada mientr-as se •ncu•ntra aón lactando 

la anter-ior, ••t• -f•nóm•no de gestación y lactancia simu.lt•r11tcs 

se presento, scrprendent•mer1te, con mayor fr-ecu•ncia cuando la 

abundancia poblacion•l fu• mayor-. Al r-especto, no s• ti•n•n 

•nt•c•dent•s en la biblio9~•fia. 
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La presencia d• estos •ventas simultaneamente parece ob•decer a 

ta r·elativa facilidad de proveerse de aliment.o, to que es 

consecuencia de les domest.icaciOn de la rata noruega. Sin 

embar·go.. e-1 hecho de pr·esent.arse este fenómeno, sin importar 1 a 

P~•si6n social por el sustento, supone la adopciOn d• ast~ suceso 

como una estrategia ~ue le permita a la esp•civ un m•yor Rxito 

repr-oductivc y ta sconsecuente prcpagaciOn hacia nuevas Ar-ea$ 

suscept.ible de ser- cclord2adas. 

La diferencia signif ic:ativa entre los tamaf'los medios de cam&da de 

hembras gestando y hembras gestando ylactando sirnultaneamente 

puede s•r consecuencia del r-epar·to ener·9étic:o entr-e los ecnbiones 

y las crtas aOn no destetadas, r·educiendose •1 n6111ero de 

embriones por car11ada1 se desconocen los efactos que la gestación 

y \a lactancia simultaneas pr-ovocan en el t•ma~c medio de camada 

al momento del dest•te. 

La muestrA 

DQCllRQ.lc:ua 

aropl ia,,..nt•• 

estudiada r-epresentO una pobtaci6n urbana de R. 

que pos•e todos los medios para desar~o\l&rse 

abundal"lt• alimento y refu9ios que aseguran la 

subsistencia de tos individuos con un mtnimo de gasto enarg•ticc 

y todas las capacidades pa~M 

aprovechar tas ventajas que le confier·e et rnedio= r·epr·oducciOn a 

tempr-ana edad 1 alt.a fertilidad y e>eitosa f•cundidad por· tiempo 

tan ampt io como ta vida del animal, estr·ategi•s que le persttiten 

un mayor- 6wito reproductivo, mismas que te han colocado en al 

••9undo lugar como asp•ci• d• i~portancia •conm.ica y sanlt•ria 
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en la República Mexicana 'I tal vez la primer-a a nivel rnundial 

<Dykst~a, gg. ~itl. 

2.1. Variaciones a trav6s del afta. 

Et anAt is is de las muestr·as corr-espondientes al mercado Morelos 

se efectuó de manera separada a la "Muestr·a Global 11 con objeto de 

determinar- los cambios 9ue experimentaba la población de B:. 

ncc~csi~us en dicho mercado, especif icamante, las variaciones en 

tos parAmetros 

fluctuación de 

demográficos y reproductivos respecto a la 

los factores del clima a trav•s del arre de 

estudio, asi como la evaluación del método de captura utilizado. 

Lo anterior es posible asumiend,o que en este mercado no 

existieron modificaciones apreciables en el ambiente. 

La estimación del tamaf'fo poblacional de B:. QQC.::.t:RSiC:.Ufi en •ste 

r"ercado al coMienzo del estudio fu• de 86 individuos, valor que 

s& consideró elevado teniendo en cuenta los dahos y Molestias d•l 

póblico usuario y locatarios ante la cantidad de ratas, ya qu• no 

se cuenta con un estimador cuantitativo o cualitativo del grado 

de infestación de un •~•a. 

La alta similitud d• las f\uctuacion•• de\ niv•l pob\aciona\ 

r••p•cto d• \os factor•• cllmAticc• a \o largo del aho ••tudiado 
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(91"éfic:a No. S>, supondria la existencia de una estrecha 

correlación entre éstos, sin ernbar·go, los fact.ores de correlación 

calculados fueron est.adtsticament.e no si9nificativos. Lo anterior

indica, no una completa ind•pendencia de este paráwetr-o con el 

el ima,, sino su dependencia tanto de ta temper·atura 

precipitación pluvial como de otf"'O factor fuertemente 

determinante, ta extracción continua del 90Y. de la población. 

La adición de nl.tevos individuos a la pobtac:i6n como r·esultado de 

la reproducción de los adultos es una de tas formas en que este 

nivel pobtacional se vé ir1fluido por et clima. La reproducciOn, 

si bien no pt"esent.O pe,..iodos bien definidos, si se inc:rerrient6 &n 

la época de Julio a Agosto como respuesta fisiol69ica al r-égimen 

c:I im.itic:o. 

Asimismo, la 

pobl ac:i cnal 

causa inn•gabl• del abatimiento del 

fué ta acción eHtr-activa de individuos. 

nivel 

E• 

importante hacer notar que a trav•s de esta observación se 

constato ta gran capacid•d d• r-ecuperaci6n de la población 

post.er-ior a una desr-at.ización. 

La comprobación de ta recupe,..aci6n en un SOY. del nivel inicial en 

la población del mer·cado Moratos cuando ta desratización se 

efectuO a inteP"vatos de 2 meses y' ta recuperación hasta del 754 

del nivel inicial pueden ser explicados cor1sider·ando ta adición 

d• individuos por- rr1i9r·aci6n desde las •r•as periflt,..icas. 
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Se ha mencionado anteriorwente que el mercado Mor-eles es ur1 ár-ea 

9ue permit.e el l ibr-e trénsito dft estos r·oedor·es, por lo cual es 

muy probable que los individuos c:¡ue hayan pasado oc:acionatment.e 

por el A.rea per·rnanecier-an en ta rnisrna al encontrarla 

pr-áct.ic:amente 

c:ompet.enc i a~ 

c:er-c:ar1as debió 

de!ipobl nda 

Asi> la 

y reducida considerablemente 

migración de individuos desde 

la 

zona& 

contribuir- significativamer1te a la rec:uper·a.ciOn 

del tamaffo pobtacior1al de la rata noruega en el mercado Moretos. 

Es bier1 c:onoc:ido que, para cualquier marAifero, ta defensa de un 

ter·ritcrio rep,-.eser1ta el abastecimiento de sufic:ier1te al irnento y 

asegur·a et éxito reproductivo. Además> se sabe que la 

tr·ae consigo la formación de jerarquiaa, 

ocu,...,..iendc un desplazamiento de adulto• •ubo,.dinados y 

que se ven obligados a dispersa~se en busca de 

apropiados CPhittips, 1977> B•koff, 1977l. 

juveniles 

h6bitats 

Individuos adultos y juveniles en est.as condiciones d•ben haber

sido los que, al eatab\ecerse en el mercado Mcretos fueran, 

r·esponsab 1 es de ta elevaci6n del nivel poblacional. Con 

frecuencia es posible comp~obar que les nichoa que han sida 

desprovistos de sus ocupantes, son nuevathente uti l i::ados por-

otros individuos, es dec:i,., mientras 1u<ista un hAbitat 

susceptible de ser e><plotado siempre e>tisttr• un anima\ capaz de 

apr-ovechar-tc CPianka, ag. i;.U;. ). 

D•l misMo modo, •• d• suponerse qu• la actividad sexual d• los 

ecbrevivientes e ln~i9rantes deben haber contribuido a la 
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rec:uper·aci6n del nivel poblaciona\, hecho que se ,..efuarza con ta 

elevaci6n de las pr-oporciones de individuos juveniles. 

El rnét.odo empleado, consistente en la apl icaciOn del t6>iic:o 

monofluoracetat.o de sodio a intervalos de 2 meses, lo9rO ur1 

descenso net.o del SO'X en la abundar1cia de la r·ata gris par-da, 

tanto en et rner-cado Mor-eles corno en los mer-cadcs El Chorr·ito y 

Becer-r·a, p,..oduciéndose, consecuenteu1ent.e, una disrninuci6n de los 

daf'fos y pérdidas por esta r·at.a. 

Con este método, tentativamente, desratizaciones a intervalos de 

2 meses lagrartan no la eliminación tot.al de la r·ata noru•CJa en 

el érea, sino el mar1tenimiento de las poblaciones de ésta •n 

niveles considerablemente bajos, de ~crma que los daftos 

ocasionados -fuese-n rtiinimos. 

No obstante y pDI' razones de segur-idad, el uso de un tóxico como 

el ampleado du~ante este tr-abajo, solament• es recc~andable 

cu•ndo personal altamente capacitado se encarga de la operaciOn 

En cuanto a la per·iodicidad de la aplicación de cualquie,.. medida 

de contr-ol, se hizo patente durante este estudio la necesidad del 

trat.amient.o continuo con el objeto de tt1antener- los niveles 

poblacional•• en valor-es tales que •1 dafto ocasionado sea 

despreciable, de otr-a forma el abandor1c de un Area r-especto d•l 

c:or1tr-o\, s6lo darla como r•sultado al est•blecímiento de nuevos 

individuos y con •lle los probl•MAS •contMoicos y sanitarios a qu• 
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lo anter·ior· conduce. 

En lo referente al estado r·eproductivo de \os machos de\ rnercado 

Morales, se constato que \a pr·oporción de machos se redujo sin 

cambio significativo, aOn cuando este comportamiento se presentó 

en \os 3 rnercados analizados. 

Estudios rea\ izados por St.orer· y Davis (1935) en poblaciones 

rurales de Ba\t.iroore CU.S.A. > derriostr·aron que la variación de las 

razones se)(uales en poblaciones decrecientes, crecientes 

estables de e. OQC:.~egiC.Ua fueron próximas a O. 5 y que las 

variaciones alr·ededor- de este valor- no fueron estadisticamente 

sign!f lcativas. Este autor utilizó un método de extracción, 

eliminando el 501. de la población de cada muestreo, argumentando 

que dicho método no interferia en la demografia de \a población. 

Estudios real izados con mamtferos sil vest.res han demostrado que, 

debido a presionas intraespecificas, los machos se dispersan mA• 

frecuentemente que las hernbras <Pianka, gp.._ c.it.•) lo que d• basa 

para suponar que en este caso de estudio, \os aumentos 

significativos an las proporciones d• machos fueron re•ultado de\ 

establecimiento de machos inmigrant.es. 

Los datos obtenidos sobre \a captura de pequeftas pob\acione• de 

mamiferos con frecuencia muestran un e>ecaso consider"able de 

machos, comónmente esto se atribuye a que los machos presentan 

a91Plios territorios dando como consecuenci• una Mayor •Mpostci6n 

a \a• trAIOf'•• que \a• hembra• IBurt, 19401. 
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De \o anterior se deduce que no existieron pruebas evident•& 

para considerar- a la mayor propor(;i6n de machos en una pob\aci6n 

como indicador de \a decadencia de una población. 

Se observó que existieron machos con actividad reproductiva 

durante todo e\ afto> e\ comportamiento de asta proporción de 

individuos fué inversa a la abundancia. Si mu\ t•nearne\. ::.e, cuando 

\a propor·ci6n de Ttiachos reproductivos fué alta, la de adultos no 

reproductivos fué nula, hecho que se justifica si se tiene er1 

i::uenta que todos \os machos tienen la capacidad de repr·oducirse 

(Perry, g~. ~it.) y que •sta se manifiesta cuando \a competencia 

por \a reproducciOn disminuye. La menor interacción agresiva 

permite a todos \os machos adultos la perpetuaciOn de su 

Es importante hacer notar que e&t• suceso se observo 

tanto para el caso del mercado Morelos como para \a 11 t1uestr·a 

Global 11
, mencionada anteriormente. 

Visto de otra forR'la, la elevada abundancia aumenta 

interacciones entre los machos adulto•, r•stringiendo 

\as 

\a 

reproducciOn de algunos y manteniendo una relativamente alta 

proporciOn de adultos no r•productivos.i mismos que adquieren \a 

posibilidad de aparearse y reproducirse cuando ••t•s 

interaccione• han cesado. 

Durante el muestreo d•l mes de Diciembre, cuando no •• 
presentaron h•mbras gestando, pudo suponer•• quw la rwproducci6n 
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se inhibiia por efecto de la baja temperat.ura, sin ernbargo, debe 

recor·darse que durante este rnuestreo el tama.f'ro pobl ac ion al fué de 

solo 10 individuos, los que r·epr·eser1taron C:inicamente el 11.6~ del 

tarnaf'ro poblacional al iriic:io de esta investi9aci6n. 

El abatimiento de la población fué, sin duda, el principal 

responsable tanto del pequ•f'ro tamaffo de la muestra corno de la 

particularidad en el estado reproductor de las hembras. Asi, 

las hembras a.dult.as (gestantes o nó) fueron removidas dos meses 

antes sin que las sobr•vivientes y las inmigrantes tuviesen 

t.iempo suficient.e para habituarse al entorno y permitir el 

aparearniento. Por lo cual, no existieron hembras en estado de 

gestación avanzado y las que, posiblemente, contuvieron embriones 

en las primeras •tapas de desarrollo no pudieron ser determinadas 

por no ser· estos visibles macrosc6pic:amente. 

La perturbación, por desratización, explica la ausencia de signos 

de 9estación en esta •poca del aho, apoyando esta af irmaciOn con 

los resultados obtenido• en la 11 Muestra Global", en la qu• se 

demuetra que si existi6 producción de crias durante este mas. 

Las muest~as procedentes da puestos s•mifijos da alimentos y 

•reas verdes contuvieron hembras gestantes <0.400 y 0.059), aón 

cuando en estos sitios al aire libre se encontrasen••• •Kpuestos 

a los cambios atmosf•ricos. 

Por otra parte, la presencia de un pico de r•producci6n por 

•fecto d•l clima est• apoyado por las inv•stigacian•• realizad•• 

por Vil 1• < 1990> en l•s ctu• individuos d• B. DQC:ll•11ii;11a viviardo 
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en condiciones óptimas de alimento y temparatura mostraron un 

aumento en la frecuencia d• 9•staci6n considerabl• durante los 

meses de Mayo a Junio. 

Un fenómeno que no se observó en la poblaciOn fué un pico de 

intensificación de la lactancia sucediendo al. de gestación. 

Esta fen6mano, tan frecuanta en tas poblacion•• sitvastres, no•• 

presentó puesto que 1 as hernbras gestantes siempre fuer-en 

aMtraidas da la población sin darles oportunidad de lle9ar a ta 

lactancia. El i ne reman to de la 1 actanc i a, obser-vado eri 1 a 

gráfica No. 9, se debe • hembras que concluyeron su 9estaciOr1 

antas del muastreo o bien a hembras que se ~ncontraban 9estando y 

lactando simu\tineamente. 

La frecuencia d• ta incidencia da lactancia y gestación 

simultaneas, qua •• pr•••ntO Dnicamante en 2 da los 6 muestreos, 

·ninguna correlaciOn con e\ clima, sin •Mbargo, al 

igual qua an la "MuestrA Global .. , ocurrió precisaM•nte con ta 

mayor abundancia, raforzando ta proposiciOn antas hecha para.•sta 

muestra. 

2.2. Un atto d•spu6s 

Un afro daspu•s, tas condiciones d• ta población ,..e9istr-adas en el 

-.er-cado Mor-e los •portron pruabas par· a afirmar l • necesid•d del 

uso d• un control int•grat. Los cAMbia• ocurridas en Rl ... dio 
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fueron los dir-ectamente r-esponsables de la disrninuciOn en el 

tamafto de la poblaci6n. 

Estudios r-ea\izados por Oavis (1948) demostraron qua al disminuir 

el nOmero de refugios en el medio, durante el sanearrdento bistec 

de las ére•s residenciales de B•ltimore (USA), al nt'.lrnero de ratas 

qua habitab•n en estos sitios dismunuy6 drAsticarnente. Est.e autor 

atribuye 1• disrninuci6n a la reducción de la probabilidad de 

encont.r-ar- sitios de pr-otecci6n y construcción de madrigueras lo 

qu• causó la migración o la menor probabilid•d de supervivencia 

de 1 a r·ata noruega a sus depredadores. 

De acuerdo con lo anter-ior, se concluye que en al m•rcado 

Morelos, mientrils las condicion•s fuaron Optimas p•ra et 

establecimiento y mantenimiento de la rata, l• población de ésta 

permaneció increm•ntando•e, si•ndo ónicamente control•das por los 

frecu•ntes ab•timientos logrados durant• los muestreosJ y que, 

si bi•n t• rnodlficaci6n det hAbit•t to9r6 reducir et nom•ro de 

r-•tas que pueden habitar en ••ta •rea, la combinaci6n d• ambos 

métodos pueda lograr- el m•nt•nimiento del nivel poblacional •n 

valor•s bajos, posiblemente con asfu•rzos mucho rn•nor•s qu• con 

•l uso exclusivo del t6xico. 

La necesidad de l• continuid•d •n el control de la r•t• •• 

r•fo,..z6 cuando se comprobO que el ab•ndono d•l t,..at•rni•nto, como 

•5 •l caso del m•,..c•do f'lorelos, t.r-ajo co1no consecuencia •1 

,.. •• tablecimi•nto de tas condicton•s propicias a 

rmproducción. Et inc,..emento d• las proporcione• 
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tanto hembras como machos y las mayor•• proporcion•s de 

i r1di Vi duos rePr·oduct i vos., de gestantes, asi como de 1 actantes son 

consecuer1cis de lo •r1terior, apoyando la idead• la disper·&ión de 

los individuos cor1 tos mAMimos valores tanto del tamaf'Yo de camada 

como del nómero t.otal de cr·ias 9ue se producir·ian de no haberse 

efectuado el muestreo. 
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X. CONCLUSIONES• 

La pr·ec:osidad en B.. ncc.yegicuu en la muestra urbana estudiada es 

un hecho concr·eto tant.o par-a tos machos como par-a las hembras. 

Encontrar1dose que los machos cornenzaron la actividad sexual al 

peso medio de 189 g y tas hembras a par·tir de los 80 g. El dat.o 

puede tener relevancia significativa ya que ta 

consultada no hace mención de tal capacidad. 

litii!ratura 

e:. ncc.!lt:~gi.c.ua en la rnuestra estudiada presentó reproducciOn 

continua, indep•ndient.err1ente de los factores el irnáticos, siendo 

el ónice signo de relación con el clfrna la presencia de un pico 

d• intensificación en la actividad reproductiva entre \o& PUHiR5 

de Ju\ io a Agosto. 

Las r-azones se>1ua\es no son un indicativo confiable del •stado 

creciente~ decreciente o estable del tamaño pob\acional ,o al 

menos &n esta estudio no e>eistieron pruebas de e\\o. 

El estado reproductivo de los machos estuvo en funci6n directa 

con \a Abundancia poblacional de forma tal qu• • abundanci•• 

menor as todos tos maches adqu ir i eror1 la c•pacid•d de 
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r·epr·cducir-sa, rnient,..as 9ue con 1 as abundancias mayor-ea, una al ta 

pr-oporci6n de machos se presentaron con la actividad reproductiva 

inhibida. 

El rnétodo de abatiruiento •rnpl eado afecta considerablemente el 

•stado rep,...oduct.or- de 1 as hembr-as produc iar1do un descenso 

dr~stico en la producción de crias, debido a las perturbaciones 

en el medio e impidiendo el apar·eamiento Y el término de los 

estados de ge-st.aci6n y lactancia. 

El niv•l poblar:ional en la "Muestra Global" estuvo en función da 

la ~isponibilidad de alimento y la calidad d• éste, asi como de 

la cantidad de refugios en el &\rea. 

El método de colecta usado, as decir, la apticaciOn d•l 

monoftuorac•tato d• aodio C1080) a intervalos de 2 meses o~rec• 

•l d•sc&nso neto del ~O'Y. en el nivel,pobtacional. Asimismo •• 

constató ta nec•sidad del uso de un método de control continuo y 

de ta modificación del hibitat en un esfuerzo por ta lucha contra 

est.e roedo,.. plaga. 
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SUGERENCIAS: 

Probar ln p5latabilided de diferentes tipos de cebos que puedc.n 

ser emrleados en el uso de ver.anos para el comb~te de 13 r~ta n.Q 

ruec;a. 

Realizar estudios enfocedos n observar el comportamiento de loe 

poblaciones urbanss de B· norvegicus er. condiciones de control 

constante. 

Evaluar el saneamiento del medio como un método de abatimiento 

de las poblaciones de esta r«ta. 

Emplear le combinación de métodos químicos y métodos culturales 

en el control de le rata noruega con lo finalidad de encentrar 

lee medidas mds adecuadas para el mantenimiento de bajos niveles 

de infeetaci6n. 

Loe puntos mencionaioe anteriormente no han sido objeto de inve_!¡ 

tigacidn en le Repliblic" Mexicana, aunque lo tan sido en Otros. 

p11a~e, por lo cual coneti tu.ven un buen punto de partido para los 

investigaciones en este intorczante tema. 



APENDICE 1 

PROPIEDADES FISICAS, CIUIHICAS '( TOXICAS DEL. 10801 

El monofluoracetato de sodio, conocido comunmante como 10801 

tt•n• la formula qulmica FCH2COONa. E& un polvo blanco, ftno y 

volAtil, semejante a la harina, es qulmicamante estable, no es 

corrosivo a los met•les, es soluble en a;ua y relativamente 

insoluble en solventes org~nicos, ea hiQroscOpico y se descompone 

a 200oC. 

El 1080 es altamente toxico para todas las esp•ci•• de m•miferoa. 

El principal peligro da envenenamiento es por 1• inoestiOn 

dlr•cta del tOKico y la posibilidad d• inhalar cantidades 

P•llgrosas del pclvo, •S fActlmente absorbido por la piel. Este 

•• un veneno de acciOn rApida comparado con otros t6Kicos, 

produciendo sintomas en las ratas en un lapao de JO minutos a 

menos v caus•ndoles la muert• entre 1 a 8 horas <Velaaco y Nava, 

1989). 

Para el control de roedor•• se us•n cancantracian•• de o.5 • 4~ 

•n •l cabo (Sanchez, gR• sit·>• con una dcsis lata!, DL.50, d• 
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0.22 mQ/K9 para a~ Q9C~gQLS~~ (~r•tz, 19661 SAnchez, QR•,1t·I 

Harsh, 19761 SARH, ¡q77¡. 

La dosis letal para el hombre es de 2 • 5 11Q/KQ de peso <N•v• y 

Vel••co, PQ· ~1~.). 

E~ un veneno que no crea efecto Acumulativo por lo que puede 

desarrollarse tolerancia por parte del .nim•l cu•ndc no •• 

in0 iare la dosis letal. 

Causa envenenamiento secundario, es decir. 

envenenad•• con 1090, al ser comides por su& depredadore• 1•• 

causan la muerte, y se continua la cadena. 

El monofluarac•t•to de sodio •n •1 cu•rpo humano fcrma •cido 

fluorticarboxllico que bloquea el metabolismo celular en la etapa 

Jel citrato, inhibiendo co~petitivamente la producciOn de enzima 

aconitasa, de•truv•ndose de ••t• maner• el ci~lu. TDd&s .1•• 
c•lulas del oroanismo son afectadas pero principalmente l•s del 

•i•tema nervioso centr•l, de~ostrada par la limitaciOn al consuma 

de oKIQeno en tejidos aislados. 

•tonos d• •nvenenamiento por IOBO• el vomito y l•• 
convulsione• toníciclbnica•, hilaridad en •1 latido cardi•co y en 

la respiraci6n; el aootamíento, el coma y l• daprasiOn 

respiratori• conducen a la muerte producid• por •d•m• pul1110nar y 

bronccnttUmonia. 



Todos los intentos de tratamiento liiln casos de envenenamiento han 

fracasado, se recomienda el tratamiento sintomAticol 

comprendiendo la provocaciOn del vomito, utilizaciOn cuidadosa do 

los barbltbrlcos. El tratamiento racional daba procurarl la 

elimlnac!On al desvio de la lesiOn bioqulmica del ciclo del Acido 

cltrico. 

Se h•n i ntantado 1 d administraciOn de compuestos capaces de 

proporcion•r iones acetato como •1 monoac•tato de Qlicerina que 

en dosis de 0.1 a V,5 1ng/KQ de peso ha funcionado como antldoto 

•n algunos animales como el mono y el sulfato de magnesio an 

dosis da BC1 mg/KQ <en soluciOn al Sú'Y., •dminlstraciOn 

intramuscul•r> hl s•lvado la vid• a ratas envenenadas con dosia 

letales de 1090 <SARH, 1977>. 

E1l c•so de inQ••tiOn par hum•nos se deben seouir las siguientes 

medidas de •mergenciaS lavado estomacal para extraer el veneno 

ingerido, la administraci~n de 4 cc/~o de pe&o de una soluciOn al 

SO'Y. de alcohol etllico en leido ac•tico (o cualquiera de lo• 

do9>. La administraciOn intravenosa de plasma pu•d• hac•r••• 

evitando el exceso, pues afecta las funciones c•rdi•c••• 1& dosis 

recomendable•• d9 ~ cc/Kg d• paso corporal <Sanchez, g¡¡. ~1t.1. 

No se conoce antidoto para contrarrestar el vanenD un• vez que se 

ha lng•rido la dosis letal. 

El •quipo qua daba ser empleado para al u•o del 1080, por 
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~ersonal debidamente entrenado, es: overol, mascarilla contra 

polvos, uso de ouantesl no comer ni fumar• lavar las manos con 

aQua caliente y jabOn, luego con abundante aQua normal. Guardar 

el material en luQar seQuro, lejos del contActo con ni~oa y 

animales dom~sticos. El lugar donde se preparan los cabos no debe 

estar expuesto al aire. 
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APENDICE 2 

CARACTERISTICAS CLIMATICAS DEL D.F.1 

La informaci6n sobre los parAmetros climlticos del D.F. fueron 

obtenidos diractamente del archivo del Observatorio Meteorol6gico 

d• Tacubava. Dada la ubicacibn de la pobl•ciOn del mercado 

Morelos se consideraron los datos reportados por la eataciOn 

meteorolOaica del Aeropuerto Internacional, Se encontraron los 

siguientes valores para la temperatura media mensual y la 

precipitacibn med!A mensual• 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL < oC l 

A~a 1987 A~o 19BS 

mes Temperatura media mes Temperatura madi a 

e oc ( oc 

E 13.ó E 12.7 

F 15.3 F 115.2 

M 17.1 M Ió.\5 

A 17.8 A 19.2 

M 18.2 M 19.7 

J 17.9 J 18.ó 
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J 17.S J 17,6 

A !B.O A 

s 18.S 

o 1:S. 1 

N 14.9 

D 14.B 

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL 

al!o 1987 A¡!o 1988 

mes prec:i pi tac:On mes pr•clpi tac:! On 

media (c:m> media <c:m> 

E V.O E 0,5 

F 1. 7 F 13.6 

M 2.6 M 37.B 

A 12.7 A 11.1 

M 36.3 M 56.2 

J 97.3 J 114.0 

J 1::;s.2 J 106.0 

A 94,4 A 

s 125.0 

o o.o 

N 18.7 

D o.o 
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APENDlCE 3 

ANALlSIS ESTADlSTlCOS• 

tlu••tra Global• 

VALOR X VALOR V FACTOR DE CORRELAClON 

tamaj\o poblacional proporcion de machos r= 0.5051 

tamano poblacional prop. machos reproductivos r= 0.0236 

tamatlo poblacional prop. hembras reproductiva& r• 0.0036 

tamatio poblacional prop. hembras ;estantes r=0.04000 

tamatto poblacional prop. hembras lactantes r= o.3460 

Q.1.• 13, p= o.o5 rteor= 0.51 
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Mercado Morelos• 

VALOR X VALOR Y FACTOR DE CORRELACION 

t•mal\o poblacicnal prop. machos r= o.osee 

tamano pobl acion.al prop. machos reprcducti vos r= 0.3314 

tamar\o poblacional prop. hembras Adultas r= 0.0489 

tamar'o poblacional prop. hembras Qestantes r= 0.4690 

temperatura del medio prop. hembras Adultas r=o .oo~;¡ 

prec:ipitac:iOn prop. hembras adult•• r=O.Ol53 

temperatura del medio prop. hembras gestantes r= 0.8366 

precipitaciOn prop. hembra• gestantes r= 0.9010 

temperatuta del medio prop. 1 a et antes r=0.0031 

prec:ipitac:iOn prop. lactantes r=D.01¿1 

g. l.= 4 p• 0.0:5 rt•or= 0.811 
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Muestre Global! 

MUESTRA MACHOS 

proporcidn 

I 0.69 

II 0.49 

III 0.45 

IV 0.57 

V 0.60 

VI 0.31 

VII 0.44 

VIII 0.47 

IX 0.60 

X 0.25 

XI o.so 
XII 0.39 

XIII 0.37 

XIV 0.44 

XV 0.20 

Z calculuda 

3.22 

0.18 

0.55 

o.85 

0.62 

2.e3 

0.35 

0.47 

0.62 

2.97 

o.oo 
2.82 

2.32 

0.30 

2.30 

JUICIO 

AMITIDO 

ni1"nific·itiv<i 

no significativa 

no significo ti va 

no sicnificutiVEl 

no significativa 

signifl.nntiv" 

no sienificetive 

no significo ti V'-' 

no eignificative. 

significativa 

no ei¡:nific"t:i.ve 

significa ti va 

eignificeti va 

no sienific(•tiva 

sir:nificutivr: 

----------------------------------------------------------------
Pruebo de hipotosis: 

H
0

¡ p = 0.5 

H
8

1 p t- 0.5 

l'ruebn cstad:l'.etice: 

Z= p - p 

]~' 
Intervalo de confi:Jnzn: a<;.= 0,05 

RE!gl3 a~ dcci

cidn: 

-l.96(Z0810~+1.96 
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