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RESUMEN 

Durante el presente estudio se desarrolló y evaluó un programa 

de control de roedores nocivas en el Bosque de Chapultepec, que es 

una de las áreas de mayor importancia recreativa y cultural en la -

Ciudad de México1 además, se obtuvieron algunos datos morfométricos 

de la especie R..'!...t:...t..!!...~ !l.'ll:..'!..fils.llii• que es el roedor plaga que más da

ños ocasiona al ambiente de este Bosque. 

En este estudio se utilizó el método de trampeo (trampas tipo 

Sherman) para obtener· datos morfométricos de la especie blanco y 

también como método de control, en las zonas en las que no fué posi 

ble el uso de rodenticidas. Además del método de control por trampeo, 

también ·se empleo el método químico, para lo cual fueron utilizados 

tres rodenticidasr Warfarina, Brodifacoum y Storm. Los rodenticidas 

se aplicaron de dos formas, a través de estaciones de control lca-

jas de madera que contienen el rodenticida y tienen una abertura que 

permite el acceso s610 de la especie blanco), y por medio del bolseo 

en madrigueras activas (el químico se introduce directamente en la

madriguera de la especie blanco y finalmente se sella con tierra). 

Posteriormente a la aplicación del control químico, se realizaba la 

desinsectizaci6n del área con Malatión, para evitar la diseminación 

de los ectoparásitos de la rata y la proliferación de moscas4 

Sintetizando los resultados, en la Segunda Sección los sectores 

con mayor grado de infestación por roedores fueron: el Restaurante 

del Lago, los Juegos de Adultos y los Tanques de Almacenamiento; la 

efectividad del tratamiento de control de la población murina en e.§. 

ta sección fue de 93.3 ~. En el Centro de Convivencia Infantil las 



zonas más infestadas fueron: la zona de Vialidad y las Areas Verdes1 

la efectividad del tratamiento de control fue de 86.0 ~~. En el caso 

de la Primera Sección, los sectores con mayor infestaci6n fueroni el 

Zool6gico, la Alameda de los Leones y la Fuente Quijote; la efectiv,!. 

dad del tratamiento de control fue de 82.6 %. 

Dentro de la muestra juvenil de ratas capturadas (longitud es

tándar menor de 160 en hembras y de 130 en machos) las longitudes e.§. 

tándar y pesos má>~imos fueron de 160 y 215, respectivamente en las 

hembras, y en los machos de 250 y <125, En la muestra adulta, la lon 

gitud estándar máxima fue de 290 y el peso má><imo de 500 para los mJ!. 

chos, y para las hembras de 2•1 B y •100. 

Finalmente, considerando que el Bosque de Cha pul tepec presenta 

un a'lto grado de infestaci6n por roedores, se sugiere el estableci

miento de un Programa de Control, que inicialmente contemple el u

so de rodenticidas de d6sis única, para bajar efectivamente los elg_ 

vados niveles poblacionales de la rata noruega, pudiendo controlar

se posteriormente con el uso de rodenticidas de d6sis múltiple, para 

llegar finalmente a un control basado estrictamente en un saneamien

to ambiental permanente. 
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I. INTRODUCCION 

. Los roedores plaga son actualmente el grupo de mamíferos más 

ampliamente distribuidos en los ambientes urbanos, debido a la gran 

cantidad de alimento, espacios vitales y refugios disponibles para 

estas especies. En la Ciudad de M~xico esta si tuaci6n obedece bási

camente, al manejo inadecuado de los alimentos y desperdicios, y a 

la insuficiencia en el servicio de limpieza y recolecci6n de basu -

ra. 

Se considera que un roedor llega a consumir diariamente alredg, 

dar del 10% de su peso corporal ( Howard y Marsh, 19'76), 

por lo que un individuo adulto de 400 grs. requiere diariamente de 

aproJtimadamente •10 grs. de alimento. Basándose en las estimaciones 

efectuadas en 1986 por la Direcci6n General de Servicios Urbanos del 

Departamento del tistrito Federal, en el Distrito Federal se generan 

diariamente alrededor de •1,.132 toneladas de residuos alimenticios, 

capaces de sustentar potencialmente a cerca de 110 82•1 SOS roedores. 

De los roedores nocivos, la rata noruega (B..filUJ!.. norveg~) y 

el rat6n doméstico (Mus _111.'!!..~.l.!!.!!) son las especies que rC!presentan 

un mayor problema en el Distrito Federal, y aunque se carece de es

timaciones estadísticas que evalúen los daños econ6micos y a la sa

lud pública, existen algunos registros aislados en los que se respon 

sabiliza a est.us marn!t:cros de la devastaci6n de alimentos, la destrus 

ci6n de inmuebles (instalaciones eléctricas, telef6nicas, conductos 

de agua y drenaje, etc.) y la transmisi6n de diversas enfermedades 

que afectan al hombre y a los animales domésticos1 entre las afec

ciones más comunes se encuentran la leptosporisis, salmonelosis y 
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triquinosis. 

Los estudios referentes a la biología y control de roedores pl,! 

ga son escasos, y lo son más aún aquellos que ·pretenden conocer la 

problemática existente en los parques recreativos y culturales; es

ta situación obedece básicamente a las dificultades técnicas, opera 

tivas y de riesgo a la salud, que se suscitan por la interacción de 

los visitantes y especies animales silvestres e introducidas, con 

los materiales de uso delicado que se emplean regularmente durante 

estos estudios, como son los rodenticidas, insecticidas, estaciones 

de control, trampas y equipo de fumigación, entre otros. 

Por las razones antes expuestas y otras de Índole administrat!. 

vos, el Bosque de Chapultepec careció durante largo tiempo del des~ 

rrollo de campañas de control de roedores nocivos, y no fue sine.. 

hasta septiembre de 1983, durante las reuniones efectuadas por la -

Secretaría de Gobierno "A", en las que fueron tratados distintos a!_ 

pectes relacionados con la revitalización del Bosque, cuando surgió 

un verdadero interés por la realización de un Programa de Control 

de Roedores, cuya planeaci6n correría a cargo de la Dirección Gene

ral de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Departamento 

del Distrito Federal (antes comisi6n de Ecolog{a del Departamento -

del Distrito Federal), instituci6n que ademh se encargarla de ase

sorar técnicamente al personal designado por la Delegaci6n ~iguel 

Hidalgo para el desarrollo de la misma. 

Por lo antes ei:puesto, el presente estudio se realiz6 con el 

fin de contribuir al conocimiento de la ecología de los roedores 

nocivos del Bosque de Chapultepec, y a la solución racional del gr!_ 



ve problema que ellos representan, mediante un programa eficiente -

de control de estos roedores. 

Por otra parte, es imprescindible anotar aquí que aunque la 

presente investigación se relaciona directamente con los roedores 

plaga, ello no quiere decir que ignoremos o menospreciemos el impo!_ 

tantísimo papel que los roedores juegan en las investigaciones bio

m~dicas, las que han dado como resultado un notable beneficio a la 

salud humana y a la zootecnia. 



lI • DESCRIPCIOl'l DEL AREA DE ESTUDIO 

El nombre de Chapultepec tiene su origen en la lengua náhuatl 

significa "en el cerro del chapul{n 1
', el cual tiene aproximadamen

te 700 afias de antiguedad, su or{gen es volcánico y pertenece a las 

estribaciones orientales de la Sierra de las Cruces al noroeste de -

la Ciudad de MéJ<ico, dentro de la Delegaci6n Miguel Hidalgo. 

NezahualcÓyotl, Príncipe de Texcoco en el año de 1•128, construye 

una mansi6n en el Bosque de Chapultepec y siembra los milenarios ahu~ 

huetes. Acomiztli Nezahualcóyott; es considerado como uno de los fun. 

dadores del Bosque de 11 Tezcotzingo" 1 situado en la colina del conoc! 

do "Cerr6 del Chapulfn 11 • Los jardines estaban provistos de arboles y 

flores raros, que en ocasiones provenían de lugares remotos; junto a 

uno de estos jardines se encontraban los famosos Baños de Nezahualc,2 

yotl, a los que erroneamente se les conoce como Baños Hoctezuma. 

Carlos V en el año 1530 por c~dula del 30 de junio, resolvi6 que 

el Cerro de Chapultepec y el bosque circundante fueran destinados al 

esparcimiento de sus habitantes. 

Posteriormente, en 1919 la superficie del Bosque de Chapultepec 

fue ampliada por 6rdenes del Presidente Venustiano Carranza, esta am. 

pliaci6n abarc6 una mayor extensi6n hacia su extremo oriente, en don. 

de fueron colocados dos leones de bronce. 

Actualmente el Bosque de Chapultepec tiene una superficio de 

633 hect&reas, representando aproximadamente el 79. 9 ~~ de los espa-

cios abiertos de la Delegaci6n Miguel Hidalgo. 

El Bosc¡ue de Chapultepec es considerado como Parque Urbano por 

su proximidad a los centros de población, su fácil acceso a los visA 



tantes y por la presencia de extensas áreas verdes. En cuanto a la -

carpeta vegetal, el 90 '' corresponde a especies introducidas, predo

niinando los ahuehuetes {Ta>eodium mucronatum), fresnos (Fraxinus 

~~), chopos (Populus sp), enebros (Juniperus .§.E.), cedros 

(Cupressus lindleyi), truenos (Liqustrum sp), encinos (Ouercus rug.2§.} 1 

eucaliptos (Eucaliptus sp) y pinos (Pin'!.!!..J!Il.) (Castillo Cadena, 197•1). 

En cuanto a la riqueza faun{stica silvestre del Bosque de Chapu! 

tepec, por el momento no se cuenta con un listado confiable y compl!t 

to de las especies que han logrado sobrevivir a los cambios tan sev_!! 

ros que han sufrido los ambientes naturales del Bosque, debido a los 

continuos procesos de edificación y remodelaci6n que se han desarro

llado a través del tiempo1 sin embargo, es muy problable que aún QU!t 

den algunos representantes de la fauna original como es el caso de 

las garzas silvestres Nycticorax nycticora>f_ y Nrcticorax violacea. 

En estudios recientes se han descubierto en el ex-Lago de Chalco, f.É, 

siles de Nycticorax nycticorax que se ramontan a 33 000 años atrás, 

por lo que representa a una de las especies más antiguas que se es

tablecen en el Bosque de Chapultepec (Brodkorb P. y Phillips A. ,!970), 

Otra especie de la avifauna que recientemente se ha descubierto 

en la Primera Secci6n del Bosque de Chapultepec es Cissilopha beechel i 

(Graso Dorso-Azul), que es una especie no migratoria y de distribuci6n 

restringida al noroeste de México1 al establecimiento de esta ave en 

la zona aún se desconoce, pero se encuentra en inveetigaci6n (López 

Islas, ¡987). 

Respecto a la fisiografia del Bosque de Chapultepec se tiene, -

que en la Tercera Socci6n predominan las fuertes pendientes y los 12. 
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merlos, mientras que en la Primera y Segunda Secci6n las pendientes 

son superiores al 10 ~~y se localizan en las Avenidas Reforma y Conl!. 

tituyentes; en el resto de su superficie las pendientes son menores. 

Las formaciones ll tol6gicas del Cerro de Chapultepec se encuen

tran principalmente representadas por tobas, aglomerados y conglome

rados volcánicos, que corresponden a concreciones depositadas por c2 

rrientes de lava y a agrupaciones de rocas volcánicas. Cabe señalar 

que en el Cerro también e2üste el tipo de roca denominado brecha vol 

cánica formada par fragmentos angulosos de lava solidificada inclui

dos en una masa de ceniza. 

De acuerdo a la estaci6n metereol6gica del Jardín Botánico el -

clima del Bosque de Chapultepec corresponde al tipo Cw {v) b {i') que 

se designa al grupo de los templados subhÚmedos con lluvias en verano. 

La temperatura media anual se enctlentra entre 5 y 1B°C, en tanto la .Q. 

scilaci6n media anual se presenta entre 5 y ?•c. El microclima del -

Bosque fue estudiado por Jáurcgui en 1913, encontrando que el gradiea 

te térmico siempre es menor a los 2 ó 3°C, en comparaci6n con el re~ 

to de la Ciudad. 

El Bosque de Chapultepec como todo Parque Urbano, cuenta con a

tractivos naturales, culturales y recreativos, los cuales se encuen

tran distribuidos en las tres diferentes secciones que conforman el 

Bosque, siendo la Primera Sección la que cuenta can el mayor número 

de ellos. ~Para conocer la localiuaci6n geográfica del Bosque de Cha

pultepec, ver Planos l y 2). 
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PlAllO 2. tOCAlllACIO!t GEOCRATJCA DE LA ZOMA DE 
ESTUD 10 {BOSQUE DE CHAPUL TEPEC). 



Primera Seccl6n (Superficie 223 ha)(Ver Plano 3) 

Centro de Convivencia Infantil 11 Benito Juáre?. 11 

Zoolog1co "Alfonso L. Herrera 11 

La Casa de los Espejos 

Ferrocarril Escénico 

Altar a la Patria 

Castillo de Chapultepec 

Museo Nacional de Historia 

Museo de Arte Moderno 

Galería de Historia 11 El Caracol" 

Museo "Ruf ino Tamayo 11 

Casa del Lago 

Kiosko Cultural "Quinta Colorada 11 

Teatro al Aire Libre 11 Juventino Rosas" 

Vestigios de los Baños Moctezuma 

Audlorama 
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Paseo de los Poetas (con 12 bustos de poetas mexicanos) 

Jardln del Totem 

Instituto »acional de Investigaciones Hist6ricas 

Biblioteca "El Quijote" 

"El Sargento" (El árbol mas antiguo) 

Honum1:mto a. las t1Agui1as Ca{das 11 

Obelisco a los »iños Héroes 

Fuente Templanza 



Segunda Secci6n ( 130 ha) (Ver Plano 4) 

Juegos Mecánicos Adultos e Infantiles 

Ferrocarril Escénico 

Moto Tres 

Museo de Historia Natural 
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Museo Tecnol6gico de la Comisi6n Federal de Electricidad 

Fuente Hito de Agua 

Fuente de 1'!áloc 

Paseo de los Historiadores 

Tercera Secci6n ( 280 ha) 

Teatro 11 Alfonsa Reyes" 

Centro de Jardineria de la Ciudad de México 

Foro 11 Miguel Hidalgo" 

Talleres de Producción Artistica 

Pista de Patinaje 

Pista de Triciclos 

Juegos Tubulares 

Resbaladillas de Cemento 

Cenadores (Areas para D!a de Campo) 

Atlantis 

Aguas Salvajes (Balnearios) 
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III. CARAC'l'ERISTICAS DEL AREA DE ESTUPIO 

Una de las principales funciones del Bosque de CHapultepec es la 

recreaeión al aire libre, llegando a presentar un acceso de aproxima

damente dos millones de personas los fines de semana~ Esta gran a -

fluencia as! como el uso inadecuado de las áreas verdes y otras &reas 

de esparcimiento, han provocado serios problemas que repercuten en el 

entorno fiaico y biótico del Bosque. siendo la erosi6n del suelo, la 

eliminaci6n de la carpeta vegetal y la enorme generaci6n de desechos, 

loa fen6menos que principalmente han favorecido el creciente deterig 

ro ecol6gico. 

tas condiciones imperantes en el Boa.que de CHapultepec, como son 

1a gran disponibilidad de alimento, agua sitios de refugio, favor!!. 

cen el desarrollo de poblacionea mur1nas Rattu!!_norveqi™ y 

Mue ml!.!!Q.~!.L'!!r µricipalmente ) , los que han alcanzado niveles pobla -

cionales alarmantes y no obstante que estos pequeños mam1feros tienen 

hábitos nocturnos, se llegan a observar a gran número de ellos inclg, 

so al caer el sol, horas muy poco uauales para la actividad de estos 

animales. La actividad diurna de las especies antes mencionadas, re

fuerza sin duda la aaeveración antes planteada en lo referente al a!, 

to nivel de infestaci6n existente en el Bosque (Ba1<er, Rex 0.,1984). 

A continuaci6n se mencionan los factores principales que acasi2 

nan el problema de roedores nocivos en el Bosque de Chapultepec::'. 

1. Acumulaci6n de basura por parte del usuario, vendedores amb,!! 

lant.es i (!Xpendios do comida y los habitan tes de colonias al.f. 

dallas. 

En el Bosque da Cha pul te pee se producen aproximadamente 25 tong_ 



ladas diarias de basura·, de las cuales el 20 % corresponden a resi-

duos orgánicos, los que podrían alimentar potencialmente a cerca de 

625 000 roedores (Bjornson, Pratt y Littig, op. cit.) t en la segunda 

secci6n, en el área de tejabanes de los juegos mecánicos infantiles, 

se realizan fiestas que son autorizadas previamente por el Bosque, -

por lo que la generaci6n d~ basura es considerable. Por otra parte, 

loa expendios de comida manejan todo tipo de alimento (carne, .frutas, 

g010sinas, etc.), por lo que resultan fuentes de alimento sumamente 

a·tractivaa para los roedores. Finalmente, otra aportaci6n importante 

de alimento proviene de las poblaciones humanas que se establecen en 

los alrededores de las barrancas que se localizan en la tercera sec

ci6n del Bosque. 

2. Utilizaci6n de recipientes inadecuados para el dep6sito de 

la basura y falta de ellos en el interior del Bosque. 

La mayor parte de los colectores de basura son inapropiados, ya 

que no tienen tapas y se encuentran directamente sobre el piso, sie!l 

do lo mas recomendable que esten a 30.5 cm de altura de éste1 además, 

la mayor parte de los colectores se localizan en los lugares de flu! 

dez al público y en el interior del Bosque estos se encuentran muy 

aislados y en n~mero reducido. 

3. Manejo inapropiado de los recursos alimenticios utilizables, 

en los expendios de comida, almacenes de alimento y en los a!. 

bergues de los animales residentes (del Zoológico y Centro 

de Convivencia Infantil. 

En los expendios de comida, los alimentos sobrantes del d{a no 

se almacenan en recipientes cerrados o dentro del refrigerador y los 
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desperdicios llegan a permanecer en el piso en ocasiones durante toda 

la noche, favoreciendose con ello el desarrollo de roedores nocivos. 

Los almacenes de alimento de los animales residentes no cumplen con 

las medidas mlnimas necesarias a prueba de roedores como son: esti-

baje a una altura de por lo menos 30 cm del piso, ventanas y puertas 

con marco y malla metálicas con una iuz de 6 mm, botaguas metálicas 

en puertas y limpieza continua del lugar (m1nimo 2 veces al d{a). En 

cuanto al alimento de loe animales residentes, este se ofrece a gra

nel sobre el piso permaneciendo largo tiempo en los albergues a di!, 

posici6n de las poblaciones murinas. 

•1. Número insuficiente del personal encargado de la limpieza gg_ 

neral del Bosque. 

Los recursos humanos y materiales destinados a estas tareas son 

insuficientes, principalmente en ciertas áreas del interior del Bos

que, algunos puntos de la tercera secci6n, en el Parque Zool6gico 

ºAlfonso L. Herrera" y fuera de los expendios alimenticios en la pri 

mera secci6n. 

S. Deficiencia en el servicio de recolecci6n de basura (recoles_ 

ci6n inadecuada y escasez en el número y ruteo de camiones). 

La recolección de basura se efectúa diariamente en el Bosque 

por parte de la Delegación Miguel Hidalgo¡ en algunos casos, se uti

lizan redes para depositar la basura en el camión, por lo que parte 

de ella se derrama a través de los orificios, permaneciendo en el 

suelo a merced de los roedores. 

El establecimiento de roedores nocivos origina dailos al Bosque; 

por la presencia de madrigueras en las áreas verdes e infraestructu-
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ra, devastamiento del suministro alimenticio de los animales residen. 

tes, competencia por alimento y espacio con los animales silvestres, 

depredaci6n de potencial bi6tico de las aves silvestres y residentes 

{huevos y crías), as{ como la transmisión potencial de enfermedades 

gastrointestinales, respiratorias, genitales y dérmicas tanto a los 

animales como al hombre. 

Por lo antes expuesto, es necesario buscar soluciones que modi

fiquen de manera radical las condiciones imperantes, mediante estra

tegias de manejo y uso de la infraestructura y recursos naturales del 

Bosque que tiendan a reducir los factores vitales (alimento y refu

gio) requeridos por las poblaciones murinae, logrando con ello su 

control permanente. 
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IV. OBJETIVOS 

- Contribuir al conocimiento cientlfico de los roedores noci

vos de las áreas urbanas del Distrito Federal. 

- Plantear un control integrado de la población murina que se 

establece en el Bosque de Chapultepec, con la finalidad de 

frenar el deterioro ecológico causado por los roedores pla

ga que se desarrollan en este parque recreativo de gran im

portancia ecológica, cultural y econ6rnica. 
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V. METODOS DE TRABAJO 

El Programa de Control de Roedores Nocivos en el Bosque de Cha

pultepec se desarrolló en tres diferentes etapas (Tabla 1). 

A. Durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 1984 y 

en los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1985 se llev6 

a cabo el tratamiento de la Segunda Sección. 

B. En los meses de Marzo, Abril y Junio de 1985 se realizó el 

"Estudio Preliminar" en el Centro de Convivencia Infantil de 

la Primera Sección del Bosque. 

c. Del 17 de Septiembre al 20 de Diciembre de 1985, se desarro-

116 el tratamiento de toda la Primera Sección1 en éste peri~ 

do el Bosque de Chapultepec permaneció cerrado al público, 

para dar inicio a su rehabilitaci6n integral. 

A continuación se desglosan las fases que comprenden· los métodos 

de trabajo,que se establecieron con base en la revisión bibliogr&fi 

ca de las técnicas empleadas en los programas de control murino en 

otros palees y adecuando éstas al tratamiento especial de un parque 

público con las caracterlsticas del Bosque de Chapultepec. Se presea 

tan así mismo, las especificaciones necesarias en los casos en loa 

que las fases se hayan desarrollado exclusivamente en alguna de las 

tres etapas del Programa General primeramente mencionadas. 

l. Identificación de la Especie Blanco 

Es el primer paso en todo programa de control y consisti6 en la 

captura e identificación taxon6mica del roedor nocivo m&s abundante, 

cuya poblaci6n debla ser controlada (especie blanco). Para su identi 

ficaci6n se utilizaron las claves propuestas por González (1980) y la 

secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH, 1977). 
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PIOCIVOS D[l BOSQUE 0[ CHAPULTEPEC. 
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2. ~...2.q_!a~c!.~L~i:...~a de Tratamiento 

El reconocimiento del área se realizó para determinar las estra 

tegias de acción más adecuadas a seguir, y estimar de manera aproxi

mada la cantidad de recursos humanos y material necesarios para el 

tratamiento de cada sector; esta fase consta de los siguientes pun

tos: 

a) Determinación de la presencia de roedores, a través de: 

- Observación directa de la especie nociva 

- cantidad de madrigueras activas (orificios en la tierra de§. 

pejados, con señales de tránsito continuo en su entrada, o

lor a roedor y observación de uso e roedor introduciendose)}. 

- Disponibilidad de los recursos alimenticios potencialmente 

utilizables por el roedor (número de colectores, contene-

dores, expendios alimenticios, vendedores ambulantes, bod2, 

gas de alimento, etc.). 

Observaci6n de seña les tales como; excretas, senderos, señ.! 

les de roce, olor a roedor, roedu~as y otros indicios de la 

presencia de roedores. 

- Daños a la infraestructura, materiales alimenticios y a la 

salud del personal laboral del Bosque y los animales resi

dentes, provocados por roedores nocivos. 

Una vez determinada la presencia de roedores, se puede estable

cer de manera cualitativa el l]rrtdo de infcstaci6n, de acuordo a lo t.!! 

portado por la División de Ciencias d'! la Agricultura de la Universi

dad de Cal! forn ia en 19"76, 
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!!51.a Infestación.- No hay señales de la presencia de roedores, prob,! 

blemente acaban de invadir la zona o el habitat no puede sustentar a 

gran número de ellos. 

Infestación Media.- Excrementos viejos y detecci6n de roeduras1 uno 

o más roedores son vistos durante la noche. 

l!!f_estación_Mg.- Excrementos frescos, huellas, roeduras; tres o más 

roedores vistos en la noche, además de versa durante el día. 

b) Identificaci6n de las especies no blanco y su abundancia a 

través de la observación directa y las encuestas efectuadas 

a los trabajadores del Bosque, 

e) Evaluaci6n del riesgo potencial a la salud de los ani1nales r~ 

sidentes, personal laboral y vi si tantea por el empleo de ro

denticidas durante el tratamiento de control químico~ 

3. !;i!¡npañas_ de D\_f_1J..!Li6n 

La difus!6n del Programa se realiz6 mediante plhicas informatJ_ 

vas al personal laboral del Bosque, colocación de pancartas y entre

ga de trípticos a los visitantes y trabajadores; además fueron tran!. 

mitidos dos diferentes spots de radio a través de la Delegaci6n PolJ_ 

tica Miguel Hidalgo durante el mes de octubre de 198•1. 

,1. Trampeo 

Durante estil fase se capturaron ejemplares vivos mediante la CQ. 

locación de trampas tipo "Sherman•• en loa senderos de los roedores, 

utilizando placebos diferentes tales como; pan con crema de cacahua

te, avena con chocolate, carnes frias, embutidos, pollo y carne de 

res. La recolecta de ejemplares y la sustitución de placebos faltan-

tes o en mal estado se efectuaba diariamentí!. 



a) Trampeo In lela l (Pre-Tratamiento) 

Esta acci6n se efectu6 previo al tratamiento de control, colec

tándose los animales c¡ue posteriormente serían transferidos a un cen. 

tro de investigaci6n para realizar el análisis parasitológico para 

conocer las enfermedades potencialmente transmisibles por los roedo-

res nocivos de las áreas urbanas. Esta actividad no pudo llevarse a 

cabo por causas ajenas a la jurisdicción del personal directivo de 

la campaña. 

Los roedores capturados en el Centro de Convivencia Infantil 

(Estudio Preliminar) durante esta fase, fueron utilizados para esti

mar la densidad poblacional, sometiéndose a prueba dos de los méto -

dos más comunmcrnte empleados para el caso de las poblaciones murinas 

de las zonas agrícolast el Método Hawaiano y el propuesto por Joule 

y Caineron para cuantificar la población de §.!g_lll..~-h_i_!!Q_i..9._l!! (rata 

algodonera). 

El método consiste en trampear durante tres noches consecutivas, 

registrando el total de roedores atrapados. Se asume que durante las 

primeras dos noches se captura el 00 ~~ de la población y sobre el 90% 

en la tercera noche. 

!'féto~waianq, 

Este método indica unicamente un Índice de población que revela 

la presencia de roedores, relacionando el número de trampas coloca -

das, los días de captura y el n6mero total de a11imales atrapados. 

Fórmula; 

Indice de 
Población 

!'J_4_r::;~;...r_o __ 't._q__~a__1:.__tj_e __ tl_n_i_rn_~l-~L.G_<!Ei..l!!Ji,.E!.<L"L------
( Ni'trne ro de noches de Trampeo} (Numero de Trampas 

Colocadas) 
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El Indice poblacional se calculó en dos ocasiones, antes y des

pués del tratamiento qu!mico1 la comparación entre ambos Índices re

fleja en cierta medida el grado de reducción de la actividad de los 

roedores. 

b) Trampeo de Control 

Se empleo como método de control en las áreas en donde ne. fue 

factible utilizar qu{micos por el posible riesgo para el visitante y 

animales residentes. 

A todos los organismos capturados durante el Estudio Preliminar 

y el tratamiento de la Primera Sección, se les registraron los si -

guientes da tos 1 

- Longitud total (LT) 

- Longitud cola (LC) 

- Longitud pata izquierda (LP) 

- Longitud oreja izquierda (LO) 

- Long! tud hocico - ano (LHA) 

- Sexo 

- Edad y estado reproductivo 

s. yat<ll1J..l~.n-~.Jtl!..lll]i.qQ 

Los cebos se colocaron en estaciones de control (cajas de made

ra de 20 X 25 X 35 cm) en un número variable dentro de cada área de 

tratamiento. Las estaciones de control fueron colocadas de acuerdo a 

la ubicaci6n de madrigueras activas, correderos, fuentes de alimento 

y escombros~ la recolección de roedores se efectuó cada tercer día y 

el reemplazo de los cebos faltantes o en r.ial estado cuando fuera ne-
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cesario. 

Dentro del Estudio Preliminar que se realizó en el Centro de Con 

vivencia Infantil, se utilizaron 3 diferentes rodenticidas; warfari

na, Klerat y Storm• Todos los rodenticidas empleados son anticoagula.n. 

tes, el primero de ellos de d6sis múltiple y los 2 Últimos de d6sis 

6nica1 estos rodenticidas fueron seleccionados por ser relativamente 

inofensivos para el hombre y otros animales. Con el objeto de conocer 

el consumo diferencial de los rodenticidas, se procedio a registrar 

el número de recebados ( reposici6n de cebos consumidos) que se requ~ 

rían en cada una de las diez zonas en que fue dividida el área de tri!, 

bajo, con la finalidad de llevar un mejor control de los rodenticidas 

reemplazados. En cada zona se colocó un total de lo estaciones de con. 

trol, 2 de cada presentación de los tres rodenticidas (Warfarina 1 Kl~ 

rat granulado y comprimido: Storm peletizado y parafinado}, 

para un total de 100 estaciones. 

Durante el tratamiento de la Primera y Segunda Sección se apli

có el rodent-icida Warfarina al O.OS %, colocando 100 gr de cebo en 

cada estación de control1 además se colocaron bolsas de polietileno 

con 30 gr de cebo en el interior de madrigueras, sellándose posterio!, 

mente con tierra. 

A los organismos que no se encontraban en estado de descomposi

ción, se les registraron los mismos datos ya mencionados en el tram ... 

peo de control. 

6. Qru!l_n_f!!L~tización 

Durante el tratamiento de los sectores se realizó la fumigación 

de madrigueras, corredores y todas las áreas en donde se hablan recQ. 
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lectado animales muertos y hab{a gran cantidad de moscas. 

Se emple6 el insecticida Malatión a una concentración dé 1 ~~' e

vitando as! la proliferaci6n y diseminación de los ectoparásitos de 

la rata. 

7. Inci~ación 

Todos los animales recolectados y el material qu!mico sobrclnte 

eran incinerados, impidiéndose así la ingcsta de muricidas por las 

especies animales no blanco. 

B. Evaluac!6n de las Hbtodos de Control 

Existen varios métodos indirectos para estiinar los niveles po-

blacionales de la especie blanco, los cuales involucran el monitoreo 

de su actividad relativa, antes y después del tratamiento qu{mico1 

tales métodos incluyen los censos del consumo de cebo o placebo, el 

conteo de huellas y el registro de organismos a través de la observ-ª. 

ci6n directa o con el uao de sistemas sensibles como el Actímetrico, 

que consta de un aparato que detecta la radiación infraroja natural 

que liberan los organismos endotérmicos ( 11 de sangre caliente"), de 

tal forma que el calor corporal y el movimiento activan el mecanismo 

de conteo. 

Se sugiere, que la reducci6n relativa en la actividad esta fUe!_ 

temen te correlacionada con el decremento de 1 a pobl;1ci6n, ocasionado 

por el tratamiento de control ( KauJte!nen D. E.,¡ 979). Otro indicador 

de la reducci6n de la actividad es el conteo de madrigueras activas, 

que es un método relativamente rápido en el caso do los parques re -

creativos, ya que las madrigueras pueden detectarse facilmentP.. En la 

India, se eva1u6 la efectividad del control qu1mtco en una población 
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de roedores del desierto, utilizando tres métodos; el conteo de madri 

gueras activas, los censos de cebo y el trampeo; los resultados obte

nidos en el moni toreo que se realizó durante tres meses después del 

tratamiento, indicaron que el método mas adecuado para estimar la r!! 

ducción de la poblaci6n, fué el conteo de madrigueras activas. 

Por lo antes expuesto, en el presente estudio se utilizaron los 

censos de madrigueras activas para estimar los porcentajes d~ reduc

ción, a través de la fórmula propuesta por Ka ulceinen { op. cit.}. 

PORCENTAJE DE 
REDUCCION 

lo o - P .. filL~V-C!l!..-:...'tta.t..!m!..e_l'!!...q, x 1 oo 
Censo Pre-Tratamiento 
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VI. ANALISIS DE RESULTADOS 

El roedor nocivo más abundante en el Bosque de Chapultepec se d,!! 

termin6 cualitativamente con base en observaciones directas, detec -

ci6n de excretas y madrigueras activas, captura de ejemplares vivos, 

además de las diversas encuestas efectuadas al personal laboral del 

Bosque. 

La especie Rattus norvegicus (Rata Noruega, Rata Gris o Rata de 

Alcantarilla) es la más ampliamente distribuida en prácticamente to

da la superficie del Bosquet algunos individuos de la especie ID!§. 

~ {Ratón Doméstico) llegaron a capturarse eventualmente en las 

bodegas y talleres, sin embargo la cantidad fue marcadamente inferior 

a la registrada para la rata noruega. 

Por lo antes expuesto, el Programa de Control fue planeado esp,g 

c{ficamente para la especie Rattus norvegicus, por lo que este anál! 

sis se refiere solo a ésta. 

En general, basSndose estrictamente en lo establecido dentro del 

apartado de Metodología con respecto a la determinac16n de los nive .. 

les de infestaci6n por roedores, se encontró que en la Primera y Se

gunda Secci6n del Bosque estos niveles son altos en todos los secto

res, excepto en los Sectores de Juegos Rústicos y Bomba de Agua, en 

donde los niveles son medios. 

Por otra parte, el critero utilizado para clasificar a los org!I_ 

nismos capturados dentro de las categor!as de subadulto y adulto, se 

estableci6 con base en la longitud estandar mínima (Longitud hocico

ano (LHA/mín) registrada en hembras y machos con actividad sexual, 
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considerando todos los ejemplares recolectados durante el Estudio Pr~ 

liminar y el Tratamiento de Control de Roedores Nocivos efectuado en 

la Primera y Segunda Secci6n del Bosque de Chapultepec. Del material 

examinado, se reporta una longitud mínima estandar de 160 para hem -

bras con actividad selrnal (ejemplar lactante capturado en la Primera 

Sección}, por lo que las que presentaron una LHA inferior se incluy~ 

ron dentro de la categoría de juveniles o subadultos1 en el caso de 

los machos, se encontr6 a un organismo con testículos escrotados que 

presentaba una LHA de 130, siendo ésta la medida mínima registrada 

en adultos (ejemplar capturado en la Primera Secci6n). 

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada Se~ 

ci6n o Sector tratadot se incluye también un breve análisis de la pro 

blem&tica de roedores nocivos en la Tercera Secci6n, en donde no se 

efectuó control qu!mico. 
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SEGUNDA SECCION 

A principios de 1984 se efectu6 el censo de madrigueras activas 

de roedor en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, detectán

dose un total de 1 395 y durante los censos previos al tratamiento -

de los sectores la cantidad se redujo a 793. Las probables causas de 

esta variaci6n se analizan en la siguiente tabla. 

-------------------¡¡¡ii'RTiiü(j¡A'S--------------------------------------
llf.ill.. ____ _!!f.!!.L ••• .lli.ll'.~L------------.!!!ll!l'.~.rn.!!IL __________ _ 

JUEGOS l)[ 1984 114 El Incremento en et número de madrtgu 
ADULTOS Previo 195 ras se debió al inadecuado manejo de 

al trat. los desperdtctos por parte de los due 
qufmlco ños de expendios alimenticios y de lo 

------------------------------.1!!.!!!!.!~!.!. ___________________________ _ 
TANQUES DE 1984 287 La disminución se propicio por el sa 
ALMACENA· Previo 96 neamlento amb1enta1 en cuanto a la ma 

HIElfTO al trat. yor dlsponlbl JI dad de contenedores de 
qufmlco basura y recolecta de la misma.Las ra 

tas emergen del alcantartllado,detec .... 
______________________________ !!!l!!!!.!_!!!_!_!_l1!_~!!_!l.2.f.!!.:. ________ _ 
FUENTFS 1984 75 El número de madrigueras se mantuvo 

Previo 75 constante por no haber cambios en el 
11 trat. ambiente. Al parecer los roedores e111er 
qufmfco gen del alcantarillado y de las zonas 

________________________________ !!!1.!..f.!!!.!.!!_!_l!_~!.:._f!.!?.!!.!!~l!!!!!.!.:. __ 
PERIFERICO 1984 49 El decremento pudo haberse debido a .... 

Previo 10 las mejoras en h Infraestructura del 
a 1 t ra t, esta c 1onam1 en to. 

______ J.!!.!.!!!l!-2---------------------------------------------------
R ESTA U R ANTE 1984 302 En este sector es notable la dlsmtnu·· 
LAGO Previo 215 cl6n de madrigueras en las áreas ver • 

al trat. des e•ternas por las prácticas cultura 
químico les.concentrándose únicamente junto a 

-------------------------------l!!-.2!.L!.l!!_r_!!!_.!.!_l.!l!!.!_!!l_i.!.l!.:._ 
JUEGOS 1984 53 La dlsmlnucl6n pudo deberse a las mejo 
INFANTILES Previo 40 ras en cuanto al depóslto,recolecct6n 

11 trat. y traslado de los desHhos :dltcfOL 

··---------.9..!!.!!!l-'.~---------------------------------------------------PA R QUE 1984 JI La población murtna se mant'JYO constan 
Previo 37 te 
al trat. ___________ l.!:!.!!!!.!!! __________________________________________________ _ 

TABLA 1. CAUSAS POTENCIALES OE LA VARIACION DEL GRADO DE JNFESTACION EN 
LOS SECTORES OE LA SEGUNDA SECCION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 
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-------------------;riiDmütiii."S-------------------------
1111.!!!_ ____ r1f~~-----~fl!!t1 ____________ Q!lI!~ilQ.!!11 _______ _ 

GLORIETA 1984 3S En este sector se mantuv1eron prlctt· 
PreY1o 10 c1s cultura1es y cterre de algunas t .. 
al trat. reas yerdes. 

e 0HiA-DE---~T~it1~-----¡5-----E-.-;ste-sectOr-se-;fettüttO';-;tlCtztl s 
AGUA i>revto 6 culturales y chrre de algunas lreas 

a 1 t ra t. verdes. 

H üSEO-iiE ____ sr~; ! e .!!------,-3------¡;;-esr;-settor-se-erectülro;;prr;r¡ca s 

HISTORIA Previo 10 culturale:s y chrre de algunas 'reas .. 
MATUJlAl al trat. •nrd!s. -----------ll!.!!!!E.,!! ___________________________________ _ 
PUEltlt 1984 101 En este uctor se 1tfectutron prict1cu 

Prevto 16 culturales y cterre de algunas áreas 
al trat. verdes 

-----------.9.!:!.i!l.f.2 __________________________________________ _ 
PAKTEON 19114 104 Dhmhuyeron ¡ior el tr1t1mlento tnt .... 

Previo 69 cta.1 que se erectud en 1• Ese. Prima. • 
al trat. ria Aquiles Serd,n,quedando sólo las -
qufm\co local1za.das en 11 parte tnfertor de la 

barda. del Pante6n Colores.Se tienen .... 
constantes m\gticlones del Pante6n al 

------------------------------!!!!-.!!.!..!!!.!.------------------------FU ENTE 1984 se Realtz:1c\6n de pricttcts culturales. 
lLALOC Pre-v\o 16 

a 1 tra t. --------il!!!.!.5.! _____________________________________________ _ 
JUEGOS 1984 18 Reattzact4n de prictlcu culturahs. 
RUSTICOS Previo 5 

al traL 

-----------.9..!:!l.!l!~----------------------------------------------L OH AS 1984 lfi Saneamiento por parte de los restden .... 
Previo S tes conttguos al sector. 
al t ra t. 

__________ s!!!ll-2-----------------------------------------------
TABLA z. ( CONTIHUACION ) 

Los tres sectores que registraron el mayor número de Madrigueras 

activas en el Último censo fueron en 6rüen decrecientet Restaurant.e 

del Lago ( 215), Juegos de Mu l tos ( l 93) y Tanques de Alrnacenarniepto 

(96) 1 lo anterior resulta obvio si consid<>ramos la gran disponibili-

dad de alimento por el giro comercial del primero de ellos, por la -

gran afluencia de público en el segundo y en el caso de los Tanques 
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de Almacenamiento, por su proximidad a los dos primeros. 

El control se realiz6 con las instalaciones cerradas al público 

en el caso de los Juegos de Adultos e Infantiles, con actividad nor

mal al público en los sectores restantes. Durante el control de roe

dores se emplearon 2 519 bolsas con veneno en madrigueras, 398 esta

ciones de control y 64 trampas, se requirió de 7•1 570 gr de cebo en 

madrigueras, 39 905 gr de cebo en estaciones de control y 1 360 gr -

de placebo en trampas, colectándose un total de 102 individuos a los 

cuales no se les registro nirlg6n dato morfométrico. 

-----------m¡¡p¡5--[sr"AcliiÑE'SliAfüGü"EiiA"s-----¡¡¡¡¡¡¡'[1¡---
s E c To R FECHA NO. GR No. GR No. GR COLECTADOS 

-------------------!i~H!Q _______ f.H~-!Hl~L!.~.Hi!Q ____ ~~~-----

JUEGOS DE 17 50pt. 10 
ADULTOS 11 5 oct. 

'e 4 

TANQUES DE B-29 mzo, 
ALHACENA- 'es 
H 1 EN TO 

FUENTES 1 o sept. 
al 5 ntt. 

'84 

PERJFERICO 8·29 mzo. 
'85 

RESTAURAN- 9•29 mzo. 
TE LAGO '85 

JUEGOS 17 sept. IB 
1 NF AN T 1 LE s • 1 5 oct. 

'B4 

4 DO Z 17 19, 9 80 329 

475 

200 50 9, 225 369 

151 

1 o 500 2 J 5 

J 20 40 4. 3 5 o 240 

PARQUE 8·29 mz o. 131 
'85 

G LDR 1 E TA 1 B- JO 1 DO 104 

8, 2 2 5 JJ 

11,975 1 o 

1o,15 o 23 

3 ,775 

lJ 

6. D DO 

J. 275 

2 '600 
________ .!!!..:._.:.!! _______ -----------------------------------------

TABLA J. TRATAH!ENTO DE CONTROL DE LOS SECTORES DE LA SEGUNDA SECCJDN 
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--------------¡¡¡¡¡¡¡;rs---nT"ACTOÑESHADRTiiitRIT"--¡¡¡¡¡¡¡¡['5-
S E C TO R FECHA "º' GR No. GR No. GR COLECTADOS 

____________ P_L~illL ___ ..fill-19.H~.L!.!.H.i!.Q. _____ " º-·-
BOHBA DE 18· 30 
AGUA abr. '8 5 1 DO 63 1,575 

PU ENTE 18· 30 32 64 o 5 s 2' 7 so 32 800 
abr. '85 

HUS EO 18· 3 o so so 1, z 15 
H 1STOR1 A abr. 
NATURAL 30 mayo 

al 8 Ju n 
'8 5 

E;: .. ~~::::::·~·:: .:::::~:~._:~ 
TABLA 3. ( CONTINUACION 

NOTA1 En los sectores Juegos Rústicos,Lomas y Museo Tecno16gico, no 
efectu6 tratamiento de control por no requerirse y por no tener 
acceso libre al Último de ellos. 

Por Último, para conocer la efectividad del Programa de Control 

de Roedores Nocivos en la Segunda Secci6n se utili?.6 el método de cen. 

so de madrigueras activas al inicio y al final del tratamiento, con 

el objeto de evaluar la reducci6n de la actividad de roedores y as{ 

tenemos que de acuerdo a la f6rmu1a mencionada en la metodolog{a, el 

porcentaje de reducci6n se estima en un 93. 3 %, por lo que podrla a-

firmarse que el tratamiento fue exitoso. 

TABLA 4, MADRIGUERAS ACTIVAS DETECTADAS EN Olf[R[P/IES ETAPAS 
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-----mnmw-------¡¡mJGiiEm------¡¡¡DR!iimAi ___ _ 
SECT.Q!~~--..f!!.:l~~!!l!l!-TO~~r!i~!~I!!l.!!_ ___ __!!L.[!!!~-!i!!-

TANQUES DE 
ALKACEKAMIENTO 96 

FUENTES 75 

PERIFERICO 1 o 

RESTAURANTE ¡¡ s 
LAGO 

JUEGOS 10 
INFANlllES 

PARQUE 37 

GLORIETA 10 

BOMBA AGUA 

PUENTE 16 

MUHO HISTORIA 10 
NATURAL 

PANTEON 69 13 

FUENTE TLALOC 16 

T O T A L E S 713 54 86 

TABLA 4. MAORIOUERAS ACllUS DETECTADAS EH DIFERENTES ETAPAS. 



ESTUDIO PRELIMINAR (CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL) 

En una superficie de aproximadamente 3 hectáreas que correspon

den al Centro de Convivencia Infantil "Benito Juárez 11 , se registra-

ron en 1985 un total de 71 madrigueras activas de roedor, siendo la 

zona de vialidad y las áreas verdes que circundan a la zona de tall~ 

res, las que presentan el mayor número con 19 y 15 madrigueras, res-

pectivamente (Ver Plano 5 para localizar las diferentes zonas). 

-----~---------iiAiiilGü'iiAs-AcllvAs ____ HAoilGiiEiAS-AéilvAs __ _ 
_ LL!LU ____________ !.!I.:.l!~H.!!.l!..!!.l.11. ________ !.J!l:.!.!!.H~!!l!..!!lL __ 

A, AREAS VERDES 35 
(15 de ellas alrededor 

de los talhres) 
B. TEATRO AIRE LIBRE o 1 
c. ~¡ NG KONG o o 
o. BIBLIOTECA o 1 
E• ADHINISTRACION o 1 
F • JUEGOS HETALICOS o o 
G • ZONA DE VIALIDAD 19 1 
H • JAULA HONUHENTAL 

AV ES o 
l. FLAHINGOS o 
J. CONEJOS 1 
K. 1 S LE TA 2 
L. oso o 
H • CH 1 VOS o 
N • JUEGOS RUSTICOS o 
o. CABALLERIZAS o 
p. PON 1 ES o 
o. SANITARIOS o 
R. PANDA D 
s. ZONA FAHILIAR o 
T. RESTAURANTE 
u. ZONA ARBOLADA 
i. TALLERES ( 1 n ter to r) 

T O T A L E s 11 1 o 

TABLA 5. MADRIGUERAS ACIJVAS DETECTADAS EN EL CENTRO OE CONVIVENCIA 
ltHANIJL. 



PU.NO 5, LOCALUACION D! LAS DIFERtHTES 10HAS DEL C!HTRO D! CONVIVtNCU INFANTIL 

S 1MDOLOQ1 A 

Q ZOOIA H vt.\UDln 

1 f(UIO lL A11ttLIUI 11 ~·1.11.• lilONUlil(l"U Dr •vn lf Jl.CIOI •utTICOI 

C•llfl •OllG 

0.111\.IOflCl 

r AOlfUCISTlllCIOlf ' NOTrCClOll ~ ISLl or "'°"'°. ' '"'°' 
, . ./UlGOS MfllLICOS 

37 
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La abundancia de roedores en los jardines de la zona de vialidad 

posiblemente se deba a la proximidad de ésta con la jaula monumental 

de las aves, ya que el alimento destinado a su consumo, puede ser i

gualmente aprovechado por estos pequeiios mamíferos; en ·relación a la 

zona de los talleres, considerando la estibación inadecuada y la fa! 

ta de limpieza y movimiento periódico de los materiales almacenados 

(herramienta, madera y otros), ademSs del resguardo temporal del ali 

me.oto de los animales residentes (como zanahorias, lechugas, frutas, 

etc.), puede tenerse idea de la gran disponibilidad de sitios de re

fugio y alimento potencialmente utilizables por el roedor. 

Durante el tratamiento del Sector Centro de convivencia Infantil 

se emplearon 300 trampas(lOO fase de Pre-tratamiento, 100 fase de Po~ 

tratamiento y 100 durante el Segundo Trampeo) y 100 estaciones de con. 

trol (fase de Control). 

La estructura poblacional de la especie blanco se estudió a tr.! 

vés de las cuatro diferentes fases que comprendieron el Programa de 

Control de Roedores Nocivos en el Centro de Convivencia Infantil. 

I. Fase de Pre-Tratamiento (Trampeo Inicial) 

II. Tratamiento Químico 

III. Fase de Pos-Trata'miento (Evaluac!6n del Control) 

IV. Fase de Segundo Trampeo ( Recuperaci6n de la Poblaci6n 

Blanco) 

En la fase de Pre-Tratamiento se capturaron 27 ejemplares en su 

mayoda adultos (N=9),los que constituyeron el 70.37 i: de la muestra 

total1 el 51.lil ~'de las hembras adultas recolectadas se encontrahan 

prefladas. Los organismos subadultos conformaron C?l 29.62 ''de la muel! 
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tra; capturándose igual cantidad de machos y hembras. 

-----------crn"GoiiTiiS_o_E ------r-¡¡-¡--------¡-E_s_o __ 
s f_!_Q _______ _g_Q~Q..:_ _______ ~.!!!--~~!_.l.. _ __!U! __ ..J!i!_,_-~x~--1 

HACHOS 
H•9 

( 3 3. 3 31) 

HEHBHS 
H• I B 

( 6 6. 661) 

SUBAOULTDS 
H•4 

ADULTOS 
H•S 

SUBAOUL TOS 
H•4 

1NACT1 VAS 
ADULTOS N•3 
N•l4 PREÑADAS 

H•8 
LACTANTES 

N• 3 

130 190 15 6 90 

17 o 2 5 5 217 140 

130 155 139 BO 

21 o 235 225 260 

208 248 228 2 30 

200 225 212 21 o 

TABLA 6, ESTRUCTURA POBLACIONAL (FASE PRE·TRATAHlENTO) 
(Del 25 al ZB de Abril de 1985) 

335 156 

500 309 

110 94 

3 2 5 292 

360 297 

384 306 

Durante el tratamiento c¡u{mico, la cantidad de adultos y subadu! 

tos fue similar {7 y 6, respectivamente), pero en cuanto a la propo~ 

ci6n de sexos, predominaron loe machos (69.23 %) sobre las hembras 

(30.77 %). Los machos subadultos constituyeron el 83.33 % (N=S) y 

las hembras únicamente el 16.66 % (N=l). De las hembras adultas cap

turadas el 66.66 % se encontraban en un estado de inactividad repro

ductiva. 

~
------------c-AT'EGoiiTAs"D~E --t-¡¡-¡---------¡-'fS"~ 

f_!...!!--------~------~!!_~!__! __ _..!!!!_.._l!~!- i 
CHOS SUBADULTOS 1D3 160 121 40 13D 385 
•9 H • 4 
9. 231) 

ADULTOS ISO 245 188 110 335 208 
N•4 

---------------------------------------------------
TABLA 7, ESTRUCTURA PDBLAClOHAL (FASE CONTROL) 

(Del 7 al 14 de Hayo de 1985) 
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-----------cA!'Eao"Rl:lso'E--------¡:-¡¡-¡---------P -¡-5-0-----
.LLL.'1. __________ !!1.~-------.!!l!!--~.L_! _____ ~!.!!--1:!.!.L-I ___ _ 

HEMBRAS SUBAOULTOS 130 80 
N•4 N•l 

( 30. 77') l NACT l VAS 1 80 1B5 182 160 175 161 
ADULTOS N• 2 
N•3 PREAAOAS 220 230 

N• I 
LACTANTES 

N•O 

TABLA l. ( CONT!NUAC!DN) 

Para conocer las diferencias en el consumo de los muricidas em-

pleados se utili?.6 la prueba estad{stica conocida como Raz6n F o PrUJ!. 

ba de Varianza. 

Considerando un nivel de confianza de o.os, la Raz6n F estimada 

en el presente estudio corresponde a un valor de O. 79, reeul tando m,!! 

nor que el reportado en tablas de 2~61, lo que demuestra que los ro!!_ 

dores no tuvieron preferencia por algun tipo de rodenticida o alguna 

presentaci6n, por lo que podrla asumirse que las diferencias en el 

consumo obedecen probablemente a la distrlbuci6n heterogénea de la 

poblaci6n murina en el &rea tratada, ya que las madrigueras tienden 

a concentrarse en los sitios m&s seguros y de rápido acceso a las 

fuentes de alimento (p. ej .1 bodegas, basureros, etc.). 

----------------------¡o;¡¡5--¡¡;:1AO"A5 _________ _ 
!!1..!1.I!!l!f!!1..! ___ ..! ___ 11 ___ 111 ___ 1r ___ r __ l'.! ___ r11_!!!!~_1!~-'~--

l. WARFAR!NA !3 
2. KLERAT 

{granulldo) 13 ID 
l. KLE RAT 

(comprtialdo} 12 25 
4. S TDRH 

{peletlzado) 1 o 12 

TABLA 8. HUMERO DE RECEBADOS POR ZONA TRATADA 1 TIPO 0[ ROOENT!C!DA 



•11 

l
o:::::'~~~~!_--::~=:::=~~-=~:¡r~~1~=-~::-~~~:~=:~==-~-==1 

(p1raffnado) 13 13 1 1 3 • • • • 2 J 

O T A l E S 35 50 23 l 11 3 2 2 9 l . 

---------------------------------------------
TAO LA D, CDNTINUACIDN ), 

mffio[--süNA"iir---G¡¡¡¡¡¡5¡¡¡--CÜAORAiiO--iriiiii o E 
Y AR 1 A e 1 o ! __ _ifil!!.!!H_l!.!..L'!.!~.!!---.!!i.!!!Q _____ H!!~!!!.~ S 

ENTRE LOS 
GRUPOS 

DENTRO DE 
LOS GRUPOS 

T O T A l 

1D.74 

197, 1 o 

715.04 

RAZON DE VARIANZA • Q,30 
RAZDN F EN TABLA • 1.61 

4. 68 o, Jo 

45 1s.4 9 

IAILA g, ANALISIS DE VARIANZA EN RELACION Al CDNSUHD DE DIFERENTES 
TIPOS OE RODENTICIDA EN ID ZONAS DE MUESTREO. 

En la tercera fase (Pos-Tratamiento) que túvo lugar cuatro d!as 

después de finalizado el tratamiento qu{mico, se capturaron menos i!l 

dividuos debido al abatimiento sufrido por la poblaci6n blanco, con

formando la muestra tan solo 5 Individuos en tres d{as de trampeo. 

Todos los organismos fueron adultos, captur&ndose 2 machos y 3 hem-

braa, de las cuales 2 se encontraban prefladas~ 

t
L!-L---~~ r E~~~~~~-~¡--=~~=~!!~!~..! ___ -" r L~=~~r=:=L -1 
CHOS SUDAOULTOS ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
1 H• O 

------------------------------------------------
TABLA ID. ESTRUCTURA PODLACIDNAL (FASE POS·TRATANIENTO) 

(Del 13 11 25 de Hayo de 1985) 



-------------c:i1"E60ii1As-ii"E------¡:-¡¡-¡---------P -E"-so ____ _ 
§._LLL __________ LQ.~.Q. _______ !!!!L_!!~LJ: ____ !!!J! __ _!!!L.l __ 

HACHOS 
( 4 o. 001) 

HEMBRAS 
N•3 

( 60. ODI) 

ADULTOS 
N•2 

SUBADUL TOS 
H•O 

1HACT1 VAS 
ADULTOS H•I 
N•3 PREÑADAS 

H• 2 
LACTANTES 

H• O 

TABLA 10. ( CONTIHUACIOH ) 

205 225 215 215 345 280 

230 325 

240 2 4 D 240 325 325 325 

En la última fase del Programa (Segundo Trampeo) se efectu6 la 

evaluación del control, trampeando durante 10 dlas consecutivos1 en

tre los roedores capturados predominaron los adul toe ( 70. 58 %) con 

una proporci6n m!nima de subadultos (29.•ll ¡!). En lo relativo a la 

proporci6n de sexos se capturaron 11 machos y 6 hembras, 5 de ellas 

preñadas. 

-------------fü"Eiiiiii'iAS-ii"E-------r-¡¡-¡-----------¡-c-s_ii ___ _ 
s LLL __________ f.Q.~L--------!!l.!! __ !!!! __ :¡: ____ .!!J..!!. ___ .!!.~L-_L __ 

HACHOS 
H•ll 

(64.IU) 

HEHB RAS 
N•6 

( 35. 29') 

SUBAOUL TOS 
N•4 

ADULTOS 
H•I 

SUBAOUL TOS 

JNHTIHI 
ADULTOS N•O 
H • 5 PRE~ AD AS 

ff•5 
LAC T Ali TE 1 

N•O 

ID 175 

215 395 

IJO 295 

TABLA !J. ESTRUCTURA POBLACIONAL (FASE DE SEGUNDO !RAHPFO) 
(De 1 21 a 1 lO :h Ju 11 o de 19 9lj) 

115 

l 03 

175 

149 
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Otro de los objetivos de este estudio, consistió en someter a 

prueba los Métod9s de Joule y Cameron y el Hawaiano, que son comun

mente utilizados para estimar la densidad y el índice poblacional de 

los roedores silvestres, para el caso de la especie Rattus norveqicus, 

que es uno de los roedores nocivos más abundantes en los ambientes U!, 

banas del Distrito Federal. A este respecto, durante las cuatro pri

meras noches de trampeo efectuadas en el centro de Convivencia Infan. 

til (Fase de Pre-Tratamiento) se capturaron un total de 27 ratas, -

que corresponden al 100 % de la poblaci6n total existente, de acuerdo 

a la f6rmula propuesta por Joule y Cameron (Ver Métodos de Trabajo) 

después del tratamiento qu!mico (Fase de Control), la densidad pobla 

cional se redujo en aproximadamente un 76 %. Posteriormente al cum-

plirse 56 dlas de haberse efectuado el control qu{mico, se 1lev6 a 

cabo una nueva evaluaci6n y la poblaci6n se había recuperado en un 

10 %1 tal situacl6n podrla estar relacionada con el establecimiento 

de individuos de las zonas adyacentes a la zona de tratamiento, en 

loa nichos recientemente desocupados, o bien a la efectividad de las 

estrategias reproductivas de la especie blanco. 

El Método Hawaiano reporta lndlces poblacionales que indican 

las fluctuaciones en el n6mero de ratas en una área dadar al cotejar 

los {ndices de las cuatro fases del Programa, se observ6 que el n6m,!! 

ro de roedores bajo notablemente después de la segunda fase, eleván

dose progresivamente en la última fase. 

TAB\.A \2, AIUL 1S1 S DE LA DEltS l DAD POBLAC 1 ONAL DE !.!!.!.!!1-.!l~!!!.ili.\!.!· 



~
~~---~----~------~---~------~-~---st"GUMDD 

f_!.J!.J!_Q._ __ ~ __ f!~!~!!~!iJ!!Q_ ___ !Q!;.!!!!!~l!~!Q ___ .J:!!J!fEO 

WAIAHO 9.01 l.01 6.01 

--------- ----------
TABLA ll. ( CONTINUACION ). 

Al correlacionar el número de organismos capturados de cada se-

xo en las cuatro diferentes fases, se pudo comprobar que en las fases 

I y II se atraparon en mayor cantidad hembras, sin embargo en la Úl

tima fase el n6mero de machos y hembras fue muy semejante. En las f.'!. 

ses II y IV predominaron los machos. Durante la fase de Evaluaci6n 

del Control (Fase IV) se pudo comprobar que casi todas las hembras 

estaban prei\adas, lo cual resulta obvio, si consideramos que la poblA 

cl6n murina tratada necesitaba recuperarse después del control qu!m!. 

co por las bajas sufridas en sus niveles poblacionales. Se asume que 

el hecho de haber encontrado a casi todas las hembras preñadas, es 

un reflejo de la efectividad de las estrategias reproductivas de la 

especie blanco, a través de las cuales se a1can?.an nuevamente los n!_ 

veles poblacionales encontrados antes del abatimiento y una de las 

maneras en que esto puede lograrse, es mediante un mayor esfuerzo rg 

productivo, esto es, mayor cantidad de embriones por hembra y proba

blemente más hembras por camada. 

r~~~~!~~~!~~~!~~~!~::;~~:;;::::;;:~~!;J--
11. CONTROL 9 69 4 ll 

111. POS·TRATAHIEHTO Z 40 l &Q 
IV. SEGUNDO TRAMPEO 11 65 6 ll l-----~-~-~-~-~-~-~---~~---------~~--------

TABlA 13, RElAClOH DE ORGANISM~I CAPTURADOS EH LAI CUATRO FASES DE 
TRATAHIEHTQ, 
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Por Ílltimo, durante el censo efectuado durante el Pre-Tratamien 

to se reglstraron un total de 11 madrigueras actlvas de rata y en -

el efectuado en el Pos-Tratamiento se detectaron solo lOt con base 

en estos datos, la efectividad del control se calcut6 en un 86 1'· 
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PRIMERA SECCION 

En una superficie de alrededor de 223 hectáreas, que correspon

den a la Primera Secci6n del Bosque de Chapultepec, se efectu6 en -

198•1 el censo de madrigueras activas, reconociendose un total de 

1 371 (er.cluyendo el Sector Alameda de los Leones) para 1965 la can. 

tidad se redujo a 885, las posibles causas de esta variaci6n se pre

sentan a continuaci6ns 

SECTOR ------f'['ciiX--ii¡¡jj¡"jffiiA'S _____ illfü A C ION ES----------
----------------!Elfil--------------------------

ZOOlOGICO 1984 358 E1 número de madrtgueras acttvas se 
1985 413 ha 1do Incrementando debido 1 que 

nunca se ha efectuado ntngún Progre 

LiGO-.tiiOi------1¡8i-------¡gz------~;-¡~~;;f~~~ñ~1~d~~~t~~*~Tder1 
1985 60 ble en el número de 1udrtgueras,da .. 

do que e1 sector fue tratado en Ene 
ro de 1985 con el rodenttctda Srodl 

----------------------------~.:. __________________ _ 
CENTRO DE 1984 302 El nú11ero de madrigueras dh•1nuy6 
CONVIVENCIA 1985 58 not1ble111ente por el tr1t111tento e ... 
IHFAtiTll fectuado tn el Estudio Prel1adn1r. cASTILTO--------¡¡¡¡-------¡z¡------raredUCCl6;-s;-¡;bt-¡rQbibi'iiiñte 

1985 60 1 que el sector fue tratado con Bro 
dtfacoue (Secretar(a de Salud 'I Co-

--------------------------------!!l!!É.!!-!!!-I!~l~.il.!_!!!l-!!!!!.1.:.----
LAGO MENOR 1984 192 El decreunto en el número de 111drt 

1985 26 gueras activas se deblo a pdc:ttcu 
de saneamiento ambiental (ell111tn1·
c:t6n de 1111lez1s.recohcc16n contl -
nua de desechos) y por ca11btos es -
tructurales talrs como reforesta ... 

--------------------------------il~!!.-l-~.!.!.f.!!!.!.:.--------------
J AR O l H 1984 4) En este sector el lr1c.rcment.o se or1 
ROSEDAL 1985 62 9ln6 por el descubrimiento de nue -

us 1111drlgueras en el Judír. Lamina 
dora. 

BA1os-----------¡9¡¡--------¡¡------r;-este-secto;-i1s-.,1;ct~ic1o;es-:. 

HOCTEZUHA 1985 27 las determinan las conttnuu 11lgr1 
clones de los roedores.por 11 reato 
delacl6n y saneamtento efectuados 
sobre CJnstltuy'!ntes y la Fuente d ___________________________________ !!!!l,5!..:. ___________________________ _ 

TABLA 14.CAUSAS POTEttCIALtS DE LA IA~JACIO't O[L GRAOJ 0[ IHtsTACION EN 
LA PRIMERA SECCION DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, 
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r
------------------KiioiiliiüTii'As----------------------------J 

!.E.!!!! _________ fif!!~----Hll!~l-----------.!!lli!!!~E.!!!lil.. _____ _ 

UENTE 1984 148 El aumento se debió prtmordhl111en 
UIJOTE 1985 179 te a ta acumu1ac16n de materiales 

de desecho ubtcados en el irea -· 

----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
TABLA 14• ( CONTINUACION ), 

Considerando el censo de 1985, los sectores que presentaron el 

mayor númerc de madrigueras fueronz Zoológico {-113}, Alameda de los 

Leones ( 266) y Fuente Quijote l 179). 

El tratamiento de control se realiz6 con las instalaciones cerr,! 

das al público. Se utilizaron 80 561 gr de cebo en madrigueras, 

80 353 gr en estaciones de control y 115 279 gr de placebo en tram -

pas1 se capturaron un total de 302 individuos, de los cuales 21'1 se 

encontraban en estado de descomposici6n o mal heridos. 

------¡¡¡¡¡¡·p¡¡----[Si'ACToÑE---¡;;m1¡¡ü[iiE---r¡m----AÑTiiml 

~~~~-----~~-u~~m __ :~~--..ll~~---~Qim __ ~;_L:~~~;~:~~~~--~~~~~~ 
IOOLOGICO 100 29,780 ••• ••• ••• ••• 55 21 
( H o se tra· 
to en su 1 n 
hrtor) -

LAGO MAYOR ••• 114 11 '805 117 'o 17 1 

CENTRO DE 218 40,175 140 22,125 H5 o' 5 J 5 285 55 
CONV 1VENC1 A 
1 NF AN 11 l 

CASllLLO DO 5' 4 60 50 1. o 7 5 597 1'. 915 J7 2l 

LAGO MENOR 80 7,023 140 11,600 ez z za. s so 28 

J!ROTN 119 29,400 lll ll,400 Sil 12,815 128 53 

.!.9.H.!!!1----------------------------------------------------------
TA DL A 15. TRATAMIENTO or LOS SECTORES DE LA PRIHEAA SECCJON 

(Periodo del 17 de Se;itlembre al ZO de Olcle111bre de 1985) 
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-------1¡¡¡¡¡p,;5-----rs1iicloiirs---¡¡¡¡QRiGffi'As ____ creos-----¡¡¡¡¡;¡¡n s 
SECTOR No. GR No. GR No, GR PARAFIHADOS COLEC, 

------!lli.!.!E. _______ fl!L __ !H!.!.l __ f.HE. ___ !~.:.-------..!!~.:.--

BAH OS 43 3. 3 6D 148 
HOCTEZUMA 

FUEHT E 98 
QU 1 JOTE 

ALAMEDA DE 
LOS LEONES 

·101 Al ES 640 115. 2 7 9 821 

TABLA \5, ( COHTIHUACION ), 

1o,84 8 135 

B, 600 2 55 

1, 1 7 o 

80' 353 4 1 094 

3 1 37 5 

6,375 

7,461 

80 '561 

1 D7 2 3 

135 44 t 

33 Cetre 
r fa-

717 3D2 

Por lo antes mencionado,solo 89 roedores pudieron considerarse 

en la determinaci6n de la estructura poblacional, de tal suerte que 

solo se pretende aportar una Idea global (en gran medida hipotética) 

de la proporci6n de sexos y los posibles Indicadores de dimorfismo -

sexual secundario considerando las relaciones LHA/LC (longitud hoci-

co-ano/longitud cola) y LHA/LP (longitud hocico-ano/longitud pata). 

En cuanto a la proporci6n de senos en la muestra capturada se 

reporta un 61. 79 " de machos y 38. 20 '' de hembras, en su mayoría ad U! 

tos ( Na5•1) r en el caso de las h9mbras predominaron las adultas en e.§. 

tado de inactividad reproductiva (12 individuos) y las lactantes ( 10 

individuos). Se capturaron un total de 35 subadultos, el 77.1'\ % c~ 

rreapondi6 a loa machos. 

[

----------fií!'GoiTE-ii!--------¡:-¡¡-¡----------p[-¡-¡¡-------l 
_1_!-~--------1~~~-------!!1.!!~_!!!! __ ! _____ fil.!! ___ !!~! ___ x ____ _ 
ACHOS SUBADULTOS 70 250 175 100 425 223 
lt• SS H• 2 7 
61.79') 

ADULTOS 130 290 207 llD 450 269 
H• 2 8 

---------------------------------------------------------------
TAHA ! 5, ES T R UC TURA POS l AC ION Al t'H l A ESPECIE !!.l.!!l-!!.2.!.!!il.fj!,!. 
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-------------c"AriiiiiffiS-iiE"--------¡:-¡¡-¡---------p--¡-50 
S E_!_.!!------~--f.!!~.!!--------~!! __ ~! __ ! ____ _l!l!~~~! _ __! ___ _ 

HEMBRAS SUBADULTDS BD 16D 125 100 215 166 
ff •34 N•8 

( 3 B, 201) INACTIVAS 165 245 193 215 350 251 
ADULTOS N• 12 
H•26 PREÑADAS 165 220 191 215 300 281 

N•4 
LACTANTES 160 240 199 150 400 214 

N•IO 

TABLA 16, ( CONTIHUACJON ), 

El hecho de haber encontrado que la mayoría de los ejemplares 

capturados fueron ·adultos resulta obvio si consideramos que una rata 

noruega además de tener gran potencial reproductivo, alcanza su mad.!:!, 

rez sexual en tan solo 90 dha. 

Como puede apreciarse no hay diferencias significativas entre -

las longitudes estandar de machos y hembras subadultos, pero cabe men 

clonar que en el peso los machos superan casi con el doble a las he!!! 

bras (peso X machos • 223 y hembras • 166). 

En cuanto a los ejemplares adultos se encontró una longitud es

tandar máxima de 290 en machos (capturado el 22 de octubre en el ses. 

tor Lago Mayor) y de 2•15 para hembras (ejemplar colectado la primera 

semana de noviembre en ol sector Alameda de los Leones). 

El dimorfismo se>~Ual secundario se determinó con base a las re-

ladones morfom~trlcas LHA/LC y a las gráficas de LHA vs LP. 

1
--------------CATtiiiiiil ;¡ 5-o ¡-------¡:¡¡>:Tíc--------¡:¡¡¡n¡-----1 
.Lf_!_,!! ___________ f.!!~.!! ______________ ! _____________ :¡: ______ _ 

HACHOS SUBAOULTOS l.IB 1.80 

ADULTOS 1.16 5.19 

-------------------------------------------------------------1 A BL A 17· RELACIONES MORFOHETRICAS Y SU CORRELACION CON EL OIMORFISHO 
SEXUAL SECUNOARlO EH ~!l!~l-~~!!!l!!~~· 
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---------e :A:!EiiOiWo'E______ L M A 1"Lc-------¡:¡¡;;n¡------
s 1-!-º~-----~~-E~!~----------l ___________ ! ________ _ 
HEMBRAS SUBADULTOS l. 23 

INACTIVAS 1.11 
AOUL TOS 

PREÑADAS ¡, 09 

LACTANTES l. 07 

TABLA 11. ( CDNTINUACIDH ), 
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" 

LC longttud cola 
LP Longitud pata tzquterdi 
i - Promedio 111uestral 

,.(211211-11 ...... 
A 

AA 

• lJ. • 6 

100 '" 
SIH1IOLOaU 

A ll!HBIU LP long\tud pata 

O HACHOS LHA longttud hoctco-ano 

4.1 B 
4. g 2 

5. 6 3 

4. 97 

100 no L K" 

lul 

NOTA1 U nC..••ro qu• apauce entre P•· 
r'nt••ll '" h ruto tur•rtor 
dt Jos p11nto1 ccirrit•pondl 1 rtt 
C'1111nc:-h11 ot~ •r~rlctbn .. 1yor•• 
dlt 1. 

GRHICA ¡,DIMORFISMO SEXUAL SECUNDARIO (SUBADULTOS). 
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GRAFICA 2. DIMORFISMO SEXUAl SECUNDARIO ( ADULTOS ). 
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Dentro de la muestra capturada no se observaron variaciones li-

gadas al sexo en las relaciones LHA/LP, ya que estas son 11my semejan 

tes en ambos sexos. Los rangos de variación en relaci6n a LHA/LC fUj!. 

ron de l. 07 a l. ll en hembras y de l. 16 a l. 2 3 en machos, lo que de

muestra que este fué el 6nlco caracter que muestra dimorfismo sexual 

secundarlo apreciable. 

En lo que respecta a los patrones de actividad se pudo observar 

que durante los meses de cierre al público, los roedores volvieron a 

sus hábitos nocturnos, ya que no se les observaba durante \1 d{a, e!_ 

ta conducta fue probablemente resultado de la reducción de la pobla~ 

ci6n murina por efecto del tratamiento de control, o bién debido a 

las migraciones de los roedores a otras áreas en donde el alimento 
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no estaba escaso. 

Finalmente, para conocer la efectividad del Programa de Control 

de Roedores Nocivos se utiliz6 el método de censo relacionado con el 

conteo de madrigueras activas al inicio y al final del tratamiento, 

con el objeto de evaluar la reducción de la actividad de roedores. 

----------rn·m¡;ms;:-cf."'--¡¡¡-o¡¡rm¡¡¡5-¡¡TI:--;;m1"Güüii5Ac r . 
s E _f_LJL.!! _____ !!,!_.:l!!..~.ill!!fil ___ f..U.:!lli~H.!!ll ____ .u!.!!!.!!!LQLHH 

lDOLOGltO 41 J 

LAGO KAYOR 60 

tENTRO DE 
tOKVIVEHCIA 
IHFAHTll 58 

tASTILlO 60 

LAGO HEHOR 26 

JAROIH ROSEDAl 62 

UROS •OCTEZUMA 21 

FUENTE QUIJOTE 179 

AlAHEOA lEOHES 266 

O T A l E S 151 

41 l 

12 

11 

35 

19 

32 

2 o 

s 42 

497 

20 

1 o (en 
tnstahctones) 

1 a 

12 

566 

TABLA 1A. MADRIGUERAS ACTIVAS DETECTADAS EH DIFERENHS ETAPAS 

Al comparar los datos antes Y, después del tratamiento se obtuvo 

un porcentaje de reducci6n del control el cual se estima en un 82.6% 

por lo que podrlamos afirmar que el tratamiento fue e):itoso. 
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TERCERA SECCION 

En 1985 se estudiaron las cauvas que originan el establecimien

to de roedores nocivos en esta secci6n del Bosque, encontrándose que 

el usuario es uno de los principales responsables, debido a las act1 

vidades de convivencia familiar que se realizan tanto en las &reas 

verdes, como e~ el Balneario Popular (Aguas Salvajes), Club Hlpico, 

Juegos R6sticos, Teatro al Aire Libre y Zool6gico Acu&tico (Atlan 

tis). 

Bn general en esta Secci6n, las áreas verdes presentan un mane

jo inadecuado debido a los asentamientos irregulares que se localizan 

al norte (Col. Lomas de Virreyes) y al sur (Col. Lomas Altas), que al 

no contar con un servicio de recolecci6n de basura continuo, deposi

tan sus desechos orgánicos e inorgánicos en las barrancas, al igual 

que algunos visitantes del Bosque1 esta si tuaci6n se agudiza debido 

a la falta de pdcticas agdcolas (deshierbe, podas, etc.) y de saneJ!. 

miento propiciando todo esto el establecimiento de poblaciones muri

naa. 

La 6nica zona del &rea verde que manifiesta una infestaci6n por 

roedores incipiente es el comienzo de la barranca localizada al po-

nients de la Av. Constituyentes y esto se debe a su cercanla con las 

instalaciónes recreativas que ahl se localizan. 

Con respecto a las instalaciones, se observ6 que los merenderos 

ubicados a lo largo de la zona boscosa que suman 80, cuentan con de

p6sitos de basura suficientes alcanzando un total de 110, localiza -

dos en cada establecimiento y en los circuitos de José Ma. Velazco 

Joaquln Clausse. 

El Club Hlpico no present6 infestaci6n por roedores dentro de 
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sus instalaciones, ya que cuenta con un mantenimiento adecuado. En 

cuanto al Balneario Aguas Salvajes, se constat6 que estalibre de ro~ 

dores debido a que no se manipulan alimentos preparados, solo se ex

penden golosinas, palomitas de ma1z y refrescos, por lo que los des

perdicios orgánicos generados son relativamente inferiores a los exi!!. 

tentes en otros sectores; además el balneario cuenta con contenedores 

de basura suficientes en el Jardln de Descanso, lugar donde se cona.!!, 

men los alimentos mencionados. 

Con respecto al Zool6gico Atlantis, el problema de roedores ha 

disminuido, principalmente porque han mejorado las condiclones higi! 

nicas tanto de los albergues animales como de las concesiones alimeJ! 

ticias. En relaci6n a los si ti os con infestaci6n se observ6 que la 

jaula de los gansos presenta madrigueras activas de rata1 en la jau

la de los monos y en el cuarto de lavado de alimento, las ratas emer, 

gen del alcantarillado dado que los desagües carecen de rejillas pr!!. 

tectoras, de acuerdo a lo señalado por los trabajadores del lugari .. 

el aviario, focario y delfinario no presentan problemas por roedores 

nocivas. 

En la instalaci6n de Aguas Bailarinas se detectaron junto a la 

entrada madrigueras activas de rata, situación 11ue podr1a deberse a 

la acumulaci6n de desechos orgánicos depositados ah! por el visitan

te, ya c¡ue al no permitirse la introducci6n de •llmentoc al illterior 

los arrojan en la entrada o en cualquier sitio cercano. 

En la Cefeter!a Calypso el acceso de roedores es principalmente 

por el entarimado, ol cual contiene gran cantidad de basura en la 

parte inferior, lo que favorece el desarrollo de las poblaciones mu .. 
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rinas. La Palapa que es otro comercio alimenticio presenta también -

problemas, se observaron roeduras en las bolsas de frituras, además 

de confirmarse su existencia a través de la observaci6n directa. El 

restaurante Hoby Dick solo present6 infestaci6n por cucarachas, las 

que se albergan dentro de los tubos de bamb6 del tejado. 

En el interior de los talleres de pintura y carpintería se obse.i:: 

v6 un adecuado almaceriamiento del equipo y material mediante el uso 

de anaqueles y repisas. 
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VII. DISCUSIOl'l 

Un Programa de control de Roedores es e'd toso cuando ha sido 

perfectamente planeado1 siendo esta etapa una de las partes más im

portantes de su desarrollo. En esta primera etapa una herramienta 

imprescindible es el conocimiento preciso de la biolog{a de la esp!_ 

cie blanco, reconociendo as{ el momento adecuado y la forma en que 

debe atacarse, el tipo de control más efectivo y la estrategia de 

acci6n que permita controlar eficientemente a la población plaga. 

En el Bosque de Chapultepec el desarrollo de los programas est.!! 

va condicionado a lo estipulado por la Administración General del -

Bosque, y por los encargados de los diversos sect·ores. Las activid-ª. 

des de control se vieron también afectadas por la suspensi6n en el 

abastecimiento de los recursos materiales y humanos básicos, debido 

a problemas de Índole administrativo. 

No obstante lo anterior, los programas efectuados reportaron rg 

sultados muy favorables, siendo la Segunda Secci6n en la que se obt!!_ 

va un mayor porcentaJe de reducci6n (93.3%), ya que los tratamientos 

se llevaron a cabo en temporadas de actividad normal1 en el caso de 

la Primera Sección, el programa se realizó durante el per{odo de ci!t 

rre al público, lo que ocasionó una reducción brusca en el volÚmen 

de residuos orgánicos generados por los visitantes, siendo éstos la 

principal fuente de alimento del roedor. Esta situación prob~blBmP.n

te provocó migraciones de cierta parte de la población blanco hacia 

los sitios en donde el alimento 5e encontraba disponible {p.ej. co

lonio.s adyascentes). Esta migración pudo haberse dado en los prime

ros días de cierre al público, debido a ~ue el pro~rama de control 
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dió inicio posteriormente, raz6n por la cual 12 estrategia de acción 

consistió en su primer etapa, en la colocación de trampas y estacio

nes de control en los límites de la Primera Sección, y otras tantas 

en la periferia de los sectores, con la final id ad de frenar en cier 

ta medida la migración de la población murina. 

Por todos los problemas antes señaladas, no fue posible ~1 est!!, 

blecimiento de un programa único de control de roedores en el Bosque 

de Chapultepec, en el que se coordinaran las actividades de control 

de las tres secciones, considerando el grado de infestación, el po

sible riesgo a los visitantes, animales residentes y fauna silvestre, 

as{ como todos los aspectos mencionados en la fase de reconocimiento 

del &rea de tratamiento (Ver M~todos de Trabajo). El tratamiento si

multáneo de los sectores·, evita ría en gran medida los movimientos 

continuos de la población blanco a través de las zonas tratadas y no 

tratadas. 

Por otra parte, durante los censos de madrigueras activas que 

se desarrollaron después de los tratamientos de control, se pudo a

preciar que la población blanco se recuperaba con relativa rapidez, 

quizá por las migraciones antes mencionadas r por los aspectos relA 

clonados con la reproducci6n. Esta situaci6n pudo comprobarse duran 

te el Estudio Preliminar efectuado en el Centro de Convivencia Infa.n. 

til, en. donde meses después de haborse desarrollado las activida

des de control, se encantr6 que la poblaci6n murina se hab{a incre

mentado en alrededor de un 60 ~~ (Tabla 12), encontrándose a todas 

las hembras adultas capturadas en estado de preñez, por la que es -

muy probable que en menos de seis meses, la poblaci6n hubiera alean 

zado nuevamente los niveles acostumbrados. 
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Otro aspecto de suma importancia relacionado con la pronta re

cuperación de una población de ratas que ha sido sometida a un pro

grama de control, es la estación del año en que éste se realiza, ya 

que si bien las ratas se reproducen durante todo el año, si presen

tan dos picos máximos en primavera y otoño, siendo el invierno el 

mejor tiempo para realizar el programa de control, ya que la repro

ducción se encuentra en el nivel más bajo. En pruebas de campo, las 

poblaciones tratadas en invierno logran recuperarse después de 12 -

meses, en tanto que las envenenadas en verano tardan únicamente 6 

meses, según lo reportado por el Departamento de Salud, Educación 

Bienestar de Estados unidos de América (1969). 

En lo que concierne a este aspecto de la biología de la rata n.Q 

ruega, durante el tratamiento de control en la Primera Secci6n real.! 

zado en el período comprendido entre septiembre y diciembre, corres

pondiente a la estaci6n de otoño, se encontraron l•l hembras preñadas 

y lactantes, que representan el 5•1 %·del total de la población adulta 

capturada. 

Durante el Estudio Preliminar que se llev6 a cabo del mes de a

bril al mes de mayo, estaci6n de primavera, fueron capturadas 20 he.m 

bras adultas, de las cuales cerca del 70 % (N=l•I) se encontraban pr!t 

ñadas y lactantes. En el mes de julio, que corresponde al verano, se 

reali?.6 un segundo trampeo y el 100 ~~ de las hembras adultas estaban 

preñadasr sin embargo, t::.to no significa de nin'JUnil r.rnnera que la -

especie en estudio muestre un patrón reproducti''º estacional, ya que 

este gran esfuerzo reproductivo podría ser considerado como una res

puesta de la población murina a las bajas sufridas a ralz del trata

miento de control. 
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Otro de los aspectos de la biolog{a de la rata, pero que no se 

considera imprescindible para el buen desempeño de un programa de 

control de roedores, es la estimación de la densidad poblacional, d~ 

do que esta informaci6n serta únicamente útil para conocer con mayor 

exactitud, la cantidad de recursos materiales y humanos necesarios 

para el desarrollo del mismo1 sin embargo, el objetivo de un progrA 

ma de control debe fundamentarse en los niveles de daño aceptable y 

no en términos de la cantidad de organismos plaga. La cantida9 de r~ 

cursos utilizados en una campafla de control pueden estimarse a groso 

modo a través de la cantidad de indicadores de la presencia de roed2 

res existentes en el área a tratar (Ver Métodos de Trabajo), lo que 

reduce en gran medida los recursos materiales y humanos y el tiempo 

empleado en una campafla qe control (Restrepo, !9BB). 

Es importante señalar que respecto a la determinaci6n del grado 

de infestaci6n presente en una área dada, basándose estrictamente en 

lo establecido dentro de los Métodos de Trabajo, tendr{amos que casi 

en su totalidad el Bosque registra altos niveles1 no obstante, se -

considera que dentro de este rango habdan que distinguirse algunas 

subcategor!as, pues no podr1a asumirse que un sector (p.ej., Lomas) 

con s6lo 16 madrigueras activas, presente el mismo nivel de infestA 

ci6n y por lo tanto igual problemática por roedores nocivos (Dallas a 

la infraestructura y peligro potencial a la oalud del hombre y animA 

les residentes y silvestres), que un sector en donde se registraron 

alrededor do 400 madrigueras activas (p.ej., el Zoo16gico). 

Con base en los resultados y experiencias obtenidas a través del 

presente estudio, y considerando la importancia cultural y recreati

va del Bosque de Chapultepec, resulta imprescindible el astablecimie!l 
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to de una Campaña de Control de Roedores Nocivos con carácter permA 

nente. Un primer paso consistiría en la creación de una oficina de 

Fauna Nociva por parte del propio Bosque, en la que personal técnico 

capacitado se encargará de la planeación, as{ como la capacitaci6n -

del personal operativo y la supervtsi6n y coordinaci6n del trabajo 

de campo. El personal operativo podrla contituirse en brigadas de 

trabajo por sector, encargadas de evaluar periodicamente los niveles 

de infestaci6n y el desarrollo de las actividades de control. 

En el Bosque de Chapultepec el desarrollo que han alcanzado las 

poblaciones murinas es muy considerable, por el abastecimiento conti 

nuo de alimento que se presenta debido a la gran cantidad de dese -

chos generados principalmente por el visitante (60 toneladas seman~ 

les)¡ por otro lado, la enorme disponibilidad de sitios de refugio 

como son las instalaciones en desuso, las áreas verdes sin manten!-

miento y todo aquel lugar que mantenga condiciones insa-

lubres. Estas son algunas de las principales causas que han propici~ 

do el crecimiento exponencial de los roedores nocivos. 

Considerando la gran cantidad de roedores que alberga el Bosque, 

un segundo paso de la campaña de control serla el establecimiento 

de un Programa inicial Intensivo, para reducir los niveles poblacio

nales de la especie blanco, hasta el punto en que su presencia no 

causara daños palpables a la economla y a la salud de los animales 

residentes y silvestres, principalmente, y en el que se vea frenado 

el deterioro general del Bosque. 
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VIII. CONCLUSIONES 

El Bosque de Chapultepec es el parque urbano de mayor importan 

cia cultural y recreativa en el Distrito Federal, por lo que se con 

sidera indispensable frenar el deterioro ecol6gico ocasionado por -

las poblaciones murinas1 por ello, se sugiere la creación de una o

ficina de Fauna Nociva bajo la jurisdicci6n del propio Bosque. 

Durante la realizaci6n de este estudio, se encontró que la cla 

sificaci6n del grado de infestaci6n por roedores propuesta en 1976 

por la Divisi6n de Ciencias de la Agricultura de la Universidad de 

California, no fue funcional para el caso del Bosque de Chapultepec, 

ya que se considera que Los criterios utilizados para asignar los -

grados de infestaci6n son demasiado ambiguosr por lo que se recomien 

da que esta clasif icaci6n incluya parámetros tales como el conteo -

de madrigueras, lo que reflejarla con mayor precisi6n el estado 

real de infestaci6n de una zona dada • 

En cuanto a la selección de los rodentic{das para el tratamien 

to de una área determinada, se sugiere primero conocer los qu{micos 

que han sido empleados con anterioridad, así como la efectividad OB 

tenida en cada caso¡ además, deberá contarse con la información com 

pleta de los rodentic{das existentes en el mercado para conocer una 

amplia gama de ellas y elegir el m&s adecuado, considerando desde -

luego el riesgo potencial al hombre, especies no blanco y al amblen 

te. 

Durante el tratamiento de control realizado en el Bosque de Ch& 

pultepec, se encontr6 que durante las estaciones de primavera y otg_ 
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ffo gran cantidad de hembras se encontraban preftadas o lactantes, -

coincidiendo con lo reportado por el Departamento de Salud, Educa-

ci6n y Bienestar de Estados Unidos de América (1969), en relaci6n a 

la existencia de dos picos máximos de actividad reproductiva de la 

rata noruega, en las estaciones del año mencionadas. 

Con base en los resultados obtenidos durante el presente estu

dio, un Programa Inicial de Control de Roedores Nocivos deberá con 

templar el tratamiento simult&neo de las tres secciones, evitándo

se as! la migraci6n de la poblaci6n blanco entre zonas tratadas e -

intactas. 

Para que un programa de control de roedores sea ex! toso debe -

ser de carácter integral, que incluya métodos químicos, físicos y 

culturales, pero sobre todo que considere un Saneamiento Ambiental 

Permanente, eliminándose as! las causas que originan su estableci-

miento. 

Finalmente, con base en los resultados obtenidos se propone el 

siguiente Programa Inicial de Control de Roedores para el Bosque de 

Chapultepec, que consta de una breve descripci6n y metas de cada fJ!. 

se, as! como un diagrama ilustrativo del mismo. 
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FASES DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE ROEDORES NOCIVOS 

El control integrado tiene como finalidad manejar a las plagas 

mediante todas las técnicas existentes, de un modo compatible que prg, 

cure no modificar el ecosistema (Restrepo,op.cit.}. 

t.· Difusi6n Cultural 

si consideramos que cualquier tipo de problema con fauna nociva 
en zonas urbanas son de origen cultural, debido al mal maneja· del 
ambiente, la solución recae en la modificaci6n de los patrones -
conductuales del hombre, por lo que es de vital importancia que 
se sensibilice a la poblacl6n mediante campañas educativas y de 
difusi6n permanentes, dando a conocer a los vi si tan tes del Bosque 
las causas del problema y sus soluciones1 lo anterior puede refo!: 
zarse mediante concursos infantiles acerca del saneamiento amblen. 
tal, pl&ticas informativas al personal laboral y convenios con a
sociaciones altruistas como colaboradores de los puntos antes ... 
mencionados. 

Finalidad: 

Sensibiliz;ar a la poblaci6n para que coopere activamente evitan .. 
do las condiciones que originan el establecimiento de roedores n2, 
el vos. 

2. Determinacl6n del Nivel y Focos de Infestaci6n 

¡,a identificacl6n de los focos de infestaci6n es una de las pri
meras fases de un programa de control de roedores y consist.e en 
la revisi6n detallada del frea a tratar con la intenci6n de de-
tectar los lugares m~s plagados en base a la observaci6n de ma ... 
drigueras activas, excretas, huellae,etc.1 estos focos generalmen. 
te se encuentran cerca de las zonas que proporcionan a los roedQ. 
res albergue y/o alimento {p.ej .. : bodegas,almacenes,expendios de 
alimento y contenedores de basura). 

Finalidad 1 

Determinar la cantidad aproximada de r~cursos 11umanos y raateria
les (trampas, estaciones de control, rodenticidas tete.), que será 
nece~ario para el tratamiento de la zon~. 

Establecer con mayor eficacia los lugares donde deberá colocarse 
el material durante el desempeño del Programa de Control. 

Sugerir el tipo de control (flsico y/o qu!micol y posteriormente 
saneamiento ambiental más adecuado para el área, no olvidando que 
las condiciones que originan el establt!cimiento de los roedores, 
van cambiando con respecto al tiempo y a laa actividades que se 
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desarrollan en el área problema. 

3. Método Físico 

Los métodos f!sicos de control emplean técnicas de captura de la 
especie blanco, siendo una de las más comunes en el caso de roe
dores, el trampeo. 
Existen varios tipos de trampas, como son las de resorte,de ace
ro,de jaula y de caja (trampa tipo Sherman); su uso depende de 
las caracter!sticas del área que será tratada, ya que las dos pr!. 
meras se utilizan preferentemente dentro de las instalaciones, -
pero el inconveniente es que como el animal es atrapado por una 
de sus patas, los sonidos emitidos por el roedor pueden alterar 
la ·estabilidad de los usuarios de las instalaciones y la conduc
ta de los roedores. Las trampas de jaula y caja son muy funciona 
les en áreas verdes, muy especialmente las Sherman. si el área -
esta demasiado infestada las trampas pueden colocarse a una dis
tancia mlnima de 1.5 m1 en caso contrario se ponen cerca de las 
sefiales que indiquen la presencia de roedores (senderos, huellas, 
excretas, etc.). 

Finalidadr 

Controlar la población murina de una forma muy segura que no o-
frece ningún riesgo al p6blico y a los operarios de la Campaña, 
ya que no utiliza venéno1 la única restricci6n es que no puede u
sarse repetidas veces en el control de roedores pues conforme P.! 
san los d{as de trampeo, el animal se vuelve más receloso y ya no 
se introduce en las trampas, por lo que las capturas van decrec
aiendo generalmente después del tercer d{a de trampeo. 

El trampeo de animales blanco se emplea principalmente para con.Q. 
cer algunos aspectos biol6gicos de la especie que se desea contr.Q 
lar, como son estado reproductivo, estructura de edades, proporci6n 
de sexos y densidad poblacional, asegurando as! un mayor éxito -
del Programa de Control. 

•I· Método Químico 

El método qu{mico emplea venenos agudos o cr6nicos para contro
lar la poblaci6n murina en una área dada. Los venenos agudos y de 
d6sis única tienen en general una alta toxicidad, por lo que su .!::!. 
so deberá restringirse a aquellos lugares donde no haya riesgo P.! 
ra animales, visitantes y personal laboral del Bosque1 dentro de 
este tipo de muricidas existen algunos que son específicos para 
la especie blancor como son lJ. oscila roji:i y la norbomida. Estos 
plaguicidas deberán utilizarse sólo una vez al año, pues si se !! 
tilizan repetidas veces, la población de roedores puede volverse 
resistente y reacia al qu!mico. 
Los rodenticidas de acci6n crónica pueden utilizarse 1 o 2 veces 
al afto 1 pero también es aconsejable retarlos ya que se ha compr.Q. 
bada que algunos de ellos pueden crear resistencia cuando se apli 
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aplican con frecuencia, tal es el caso de la Warfarina ( ICI, 19701 
Shadbolrt,1975;Redfern et al 1976;Rowe & Bradfirlf.1976;Rowe et 
al 1978). 
Estos venenos de d6sis múltiples tienen efectos anticoagulantes 
acumulativos, por lo c¡ue el roedor deberá consumirlo 2 ó 3 d{as 
para sucumbir, En lo que respecta a su toxicidadt son relativamen 
te inofensivos para el hombre y otros animales; además, son de fI 
cil manejo y la contaminación que producen en el ambiente es ca:
si nula, por lo que se sugiere el uso de Plus Warfarina, cumarina, 
Fumarina o Difacinona, en concentración de 0.05 - 0.25 ~'en el 
caso del primero; 0.05 - Q.01 '' en el caso de emplear Cumarina y 
Difacinona; 0.25 - 0.005 '~para la Fumarina. 
Actualmente se cuenta con los anticoagulantes de segunda genera
ción que son de d6sis única y acción crónica, que además abaten 
la resistencia creada hacia los anticoagulantes de primera gene
ración; entre éstos se encuentran, el Brodifacoum, Fluocomafen y 
la Bromadiolona. Los dos primeros se emplearon en el Estudio Pre 
liminar obteniéndose resultados satisfactorios. -
A continuación se presenta un listado de algunos de los rodenti
cidas anticoagulantes que se sugieren con sus nombre comunes y C.Q. 
mercia1es1 

NOMBRE COMUN 

1. Brodifacoum 
2. Bromadiolona 
3. Clorofacinone 
.¡. coumafuryl 
5. Difacinona 
6. isovaleriñ-indandiona 
7. Pindona 
B. Plus-Warfarina 
9. Fluocoma fen 

Finalidad: 

NOMBRE COMERCIAL 

Klerat, Talan, Mavoc 
Maki, Contrae 
Rozol 
Fumar in 
Ramik Pro, Ratak 
PMP 
rival 
d-Con, Raze, Racumin 
Storm 

Disminuir los niveles poblacionales de la especie plaga de una m,! 
nera más rápida. 

Reducir los riesgos que resultan cuando se tienen que manejar roe 
dores vivos (p.ej.:la liberación accidental de los animales y laS 
mordeduras. 

5. Descanso 

Al interrumpir las actividades del Programa de control, se asegu 
ra una mejor evaluación d~ ~u efectividad a tra•:és de iJna n11Pva
determinaci6n del nivel de infestación en el área tratada. 

Finalidad 1 

Disminuir tensiones tanto de la poblaci6n residual de roedores -
como de las personas que trabajan en el área tratad3.. 
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Evitar que la poblaci6n P.stresada migre a otros lugares. El pe-
r{odo de descanso impide también que los roedores pudieran ata -
car a otros -individuos. 

Conocer posteriormente la capacidad de recuperaci6n de la pobl!, 
ci6n blanco. 

6. Saneamiento Ambiental 

El saneamiento ambiental forma parte esencial de todo programa 
de control integrado de fauna nociva, y consiste en la elimina -
ci6n de refugios y fuentes alimenticias, tanto potenciales como 
realesr un saneamiento ambiental pnrmanente evita en gran medida 
el establecimiento y desarrollo de plagas. Esta fase del progra
ma de control de roedores nocivos debe llevarse a cabo permanen
tementer sin embargo, no debe olvidarse que el saneamiento inter 
no del Bosque podr{a ocasionar un incremento en el grado de inf8s 
taci6n de roedores en las colonias aledañas 1 por lo que se sugi~·· 
re que el saneamiento se extienda a todos sus alrededores, a tra
vés de campañas de difusión a los colonos (boletines informativos, 
programas de radio, etc.) • 
Las consideraciones que a continuaci6n se presentan son pertinen. 
tes para la modificaci6n del ambiente y de la infraestructura, -
medidas de protecci6n y defensa contra roedores nocivos, para el 
caso del Bosque de Chapultepec. 

Dep6sÚo, Recolecta y Eliminaci6n de Desechos. 

- Establecer cantidades suficientes de contenedores de basura en t.Q. 
do el Parque, 

- Colocar los desechos en depósitos de plástico o de lámina inoxi
dable, impermeables, herméticos, fácil de limpiarse, de fondo le 
vantado y asaderas para su fácil manejo. La capacidad puede va :· 
riar de 20-•15 lt exclusivamente para basura, y de 75-120 lt para 
basura y otros desperdiciosr estos últimos son muy funcionales 
en comercios, bodegas y otros establecimientos. 

- Escurrir y envolver los desechos orgánicos para reducir los cria 
deros de insectos, los malos olores1 esta acci6n además prolong8 
la duraci6n del recipiente y facilita su limpieza. 

- Recolectar y trasladar diariamente la basura de los locales comer 
ciales y sitios recrertt.ivos. Se recomienda el uso de camiones ca; 
presores, ya que se evita el derrame del contenido y su maneJo eS 
sencillo por su poca a 1 tura, 

.. Evitar y/o reducir los vendedores ambulantes. 

- Determinar medidas higiénicas para los locales comerciales. 

Almacenamiento de Materiales Utilizables. 

- Estibar adecuadamente los materiales utilizablesr todos los ali-
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mantos empacados deben colocarse a una altura de •10 a •15 cm del 
suelo. 

- Pintar una banda blanca de 15 cm de ancho a lo largo del piso ce~t: 
ca de la pared, con el propósito de detectar huellas y excretas 
de roedores. 

- Limpieza diaria, remoción frecuente de los materiales de las bo
degas y almacenes, para evitar. el establecimiento de plagas. 

- Evitar que los alimentos residuales utilizables queden expuestos 
durante la noche, 10 cual puede impedirse guardándolos en reci-
pientes herméticos que no permiten el acceso de los roedores. 

Cambios a la Infraestructura 

- Colocar botaguas de metal en la parte inferior de las puertas. 

- En establecimientos que almacenan productos alimenticios es idó-
neo que las puertas de madera se refuercen con puertas de tela 
metc\lica de cierre automático. 

- Las tomas de aire y ventanas deben tener malla galvanizada de 
12 mm de luz (para evitar ls introducci6n de ratas) o de 6 mm 
{para evitar ratones), montada en marco metáUco4 

- Las aberturas alrededor de las tuberías o conductos, deben tapar 
se con placas metálicas o rellenarse con hormig6n, ladrilla· y a!: 
gamasa. 

- Las cantoneras o burletas de metal para puertas de madera, evitan 
las roeduras. 

- Deben evitarse espacios vacios, como paredes y suelos falsos, e~ 
pacios cerrados debajo de escaleras, sótanos y tapancos inutili
zables. 

- Limpieza de desague, as{ como su remodelación y adecuación. 

- Drenaje cerrado con registros profundos. 

Destrucci6n de los sitios de refugio de los roedoras, tanto reales e~ 
mo potenciales. 

- Eliminación rte r.ial~zas. 

- Evitar lo~ sitios con escombro. 

- Suprimir o remodelar las construcciones viejas )' en desuso . 

.. Remover constantemente los objetos almacenados en bodegas y alm!! 
cenes. 
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Manejo del Alimento de los Animales Residentes (Zool6gico, Centro de 
Convivencia Infantil, Lago, etc.). 

- Colocar comederos ap.ropiados para cada especie, con el fin de no 
permitir el !foil acceso de los roedores a los alimentos, evitán. 
dose asimismo la contaminaci6n de los mismos. 

- Evitar que los residuos alimenticios de loa animales permanezcan 
expuestos durante la noche al alcance de los roedores, 

- Estibar el alimento en bodegas, siguiendo los lineamientos des
critos anteriormente. 

Finalidad• 

El saneamiento ambiental disminuye efectivamente los sitio's de rJt 
fugio 1 y las fuentes de alimento que pudieran propiciar el desarrg 
llo de plagas. 

Permite en gran medida el control de fauna nociva. 



DIAGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UH PROGRAMA INICIAL 
DE CONTROL DE ROEDORES NOCIVOS EN tl BOSQUE Df CHAPULTEPEC 

lli!l.E~!U!lll!l.'L~LU.!'.tt~!!I.!!l! 

E TAPA 

Ouract6n: 5 semanas 
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[

-oete-rm1ñaCT6ñ-de1-;1-;e1-;-7ocos-re-1;rest'icTóñ-ro1agñEstTc;r---1 
( 1 semana J 

Método Qufmtco (2 semanas) 
Rodenttclda Anttcoagulante de Oósfs Unlca 

Descanso (1 semanal 

_i!.!l.!!.!i!!!!_.!!,tl_f.!.!!!!E.1_1!_!!!!.2.!l __________________________ _ 

ll!!!~!!.!.!!!~-~.!!!!.lL'!!!J.. (A pa rt f r de este momento y pe rma nen temen te 1 

Descanso sin tratamtento (12 semanas) 

ETAPA 1 l 

Duract6n: 2 semanas 

[
s.-oetermtñlt'i'6ñ-de1-;¡1-;e\-y-.,ocos-d1-1ñrestacriñ-zora9ñ6St1co1---] 

( l 5e'lllO?I) 
!.!,_.!!!l~~!-!1!.!~~-ll_!!!!!~.!.l ______________________________________ _ 

Descanso sin tratamfento (IO umanas) 

. ETAPA 1 I l 

Ouract6n: s suanas 

l
,7-oetermTñ!CT&ñ-der-ñtve1-;-Tocos-dt-iñresrittóñ-ro1a;ñóSttco>---1 

t l srman 1 l 
8. Hétodo Ou(mlco (2 semanB} 

Rodentfclda Antlcoagulante de OOsfs Unlca (dlferente 11 e:n;>lud 
en la rta;a 1) 

9. Descanso {l semana) 

.Q..,!._!.!.!..!.~.!E...!.!!!._&!l-f.2.!!.!.!~l-ll_!!!:!!~l~------------------------------
Descanso sin tratamiento (te S!"'anasl 
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ETAPA 1 V 

Duracl6n: S semanas 

[

-DetermtñiCT6ñ-de1-ñTve1-y-tocos-detñf!St!CT6nl'OTi9ñ6'StTCOT ___ l 
( 1 se man a) 

Método Oufmtco (2 semanas} 
Rodenttctda Anti coagulante de D6sts Múltiple . 

Descanso (1 semana) 

_l!!l!ill!!!._fil_f..!!!!!.!.!!.Ll!_.!!!!!!!!!l ________________________ _ 

Descanso sin tratamtento {24 semanas} 

ETAPA 

Ouract6n: 5 senunas 

[

. -oeteriTñ'i'Ci1ñdel-ñTYeT-;fOCOS-de-1ñf!StlCT6ñ-TDT19i6Stt;OT--l 
( 1 se man a) 

• Método Ouhtco (2 semanas) 
Rodenttctda Anttcoagulant! de o6sts Múltiple (diferente al em

pleado anteriormente) 
• Descanso (1 semana) 

.:._!!!l!!!!!L~!Ll!!!.!!.!!!_!!_!!!!.!E.!l ____________________________ _ 

Descanso sin tratamtento (16 semanas) 

ETAPA V 1 

our1Ct6n: Varhblt 

1 ¡:-oettti'iñ1Ct6ñ-de'i-ñ1YfT-y-rocoSde-r;¡TeStlCT6ñ-TDTAiñ6StTCOT--
( 1 se11an a) 

NIVELES DE INFESTACION NIVELES DE INFESTACION 
BAJOS HEOIOS Y ALTOS 

zo. Continuar ~nlcarnente con sa
neamiento ub1enta1 hasta 
que tos niveles vuelvan a 
causar problemas 

20. Hhodo Qufmtco {2 semanas) 
Rodenttclda Antlcoagulante 
de D6sls Unlca 

21. Descanso (1 suana) 

22. Evaluación del Control 
( 1 semana) 

23. Intensificar el saneamlent 
bhlco en las !reas más pr 

---------------------------------------~l!!!!.!.1.E!.! _______________ _ 
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APENDICE !. GENERALIDADES SOBRE LOS PLAGUICIDAS EMPLEADOS 

RODENTICIDAS 

t. wa;:Earina 

Nombre Químico 

Nombre Comercial 

Propiedades Fisicas y 
Qulmicas 

3-(alfa-a~etonyl benzil)-4 hidroxicu
marina 

Racumin 

Cristalino.estable a presi6n y tempe
ratura ordinarias,inadoro e insaboro~ 
Insoluble en benzeno,moderamente solu 
ble en alcohol y soluble en acetona y 
dioxan. 
Tiene propiedades ácidas en su forma 
enólica,capaz de formar sales con me
tá1es. 

Propiedades Biol6gicas Rodenticida anticoagulante cr6nico,no 
desarrolla recelo al consumo de cebos4 
Su forma de acci6n es interfiriendo 

Individuo 

Rata 
Perro 
Gato 
Rumiantes 

en la slnteais normal de loa factores 
de coagulaci6n producidos por el higa
do, inhibiendo la producci6n de protrom 
bina e interfiriendo en la conversi6n 
de ésta a trombina. Hay también una de 
presi6n de los factores VII.IX y X en
suero de los animales envenenados con 
Warfarina.Alteración de las paredes de 
los capilares. 

Dosis Unica (DL5ol 
(mg/Kg) 

50 - 100 
50 

5 - 50 

Dosis Repetidas (DLsol 
(mg/Kg) 

2 mg/Kg por 5 dlas 
5 mg/Kg por 5-15 d ia• 
3 mg/Kg por 5 d las 

200 mg/Kg por 12 dlas 

G•rner (1970) reporta que la intoxica
ción de perros y gatos puede partir de 
la ingestión de ratas muertas por War
farina, siempre y cuando su Única ali-
mentación sea ratas into}:icadas durante 
~-10 dias,por la c¡ue se considera que el 



Síntomas y Lesiones: 

Diagn6stico 

Tratamiento 
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envenenamiento secundario se ha 
ya fuera de las posibilidades :: 
prácticas. 
Los lechones son muy suscepti-
bles, en cambio las gallinas -
son muy resistentes. 

En general se Manifiesta c!audi 
caci6n como consecuencia de laS 
hemorragias sobre las prominen
cias 6seas de las patas, ~rinci 
palmente los cuartos posteriores. 
Diarrea sanguinolenta, hemorra
gias generalizadas, áreas comun 
mente afectadas en la cavídad -:: 
torhica, espacio mediastinal -
tejido periarticular, tejido -
subcutáneo y espacio subdural -
del cerebro. 
Algunos animales mueren sGbita
mente sin sintomas premonitorios 
especialmente cuando la hemorra 
gia ocurre en el cerebro, peri:: 
cardio y tórax. En casos sub- -
agudos los animales son anémicos 
y débiles, con disnea, epítasis 
y heces sanguinolentas. 

Los metaboli tos de la Warfarina 
aparecen en la orina durante nl 
menos 5 dias después de la dósis 
oral Gnica. 
Los análisis incluyen tiempo de 
coagulación, hematocrito, conteo 
de leucocitos, niveles del tóxico 
en el plasma en animales vivos;
y en material post·mortem por -
análisis del contenido gástrico 
e intestinal y en el higado. 

Vitamina K intramuscular o in- -
travcnosa <lu 15 a 75 mg 3 veces 
al día hasta normalizar el tiem 
po de protromhina. Aplicación -:: 
del procedimiento general des-
pués de la ingesta. Transfu··· 
ci6n de sangre en intoxicacio-
nes agudas, 



2. Brodi facum 

Nombre Químico 

Nombre Comercial 

Propiedades Físicas y 
Químicas 

Propiedades Biol ógicns 
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3 (·3-4 [4'bromoblphenyl]-1,2,3,4 
tetrnhydro-1- nnphty) -4 -hidrox i • 
cumarin:i. 

Klerat 

Poil•o cristalino de color blanco 
p5!ido, soluble en acetona, ben
ceno, etanol, acetato de etil, · 
glicerol y glicnl polictilcno, -
insolubll' t•n a~ua r éter. Esta· 
ble a tC'mpcratura~ extremas )' -· 
lu: solar directa r heladas, (du 
rante dos anos). -

Rodcnticida de dósis Onica, anti 
coagulante, bloquea la etapa dcf 
ciclo del cpóxl<lo de la vitamina 
K¡ ,gobernada por la cn:ima re<luf. 
tasa ; inhibe la producci6n de • 
los precursores del factor de 
coagulación en la sangre. 

Individuo Dosis oral (DL 50 1 
(mg/kg) 

Dosis aguda (DL 50 ) 
(mg/kg) 

Rata 
Conejo 
Cerdo 
Perro 
Gato 
Visón 
Oveja 
Patos 

Síntomas y Lesiones 

Dlagn6st leo 

Tratamiento 

o. 2fi 
o. 29 
0.5 
3.5 

25 
9 
5 
2 

0.65 

2. o 

25 

llemor ra.~ ias sobre 1 as proninen • 
cias 6sc~s de las patas, diarrea 
sanguinolenta, hemorragias en la 
cavidad tcr!xica, tejido subcutá 
neo y pcriarticular. -

Análisis Jc t icmpo <lc- coagtJla- -
ci6n, conteo de plaquetas, tlem· 
ro de prot romhinn. 

Procedimiento básico para ingcs· 
tión de t6:d<"n~, administrar 40-
mg/Jia de vita~ina K¡ en forma 
oral o inycct:1blc contin11ando 



3. Flocoumafen 

Nombre Químico 

Nombre Comercial 

Propiedades Físicas y 
Químicas 

Propiedades Bio!6gicas 

Individuo 

Ratas 
Conejo 
Perro 
Rat6n 
Gallina 
Pato 

Signos y Síntomas 

ília~n6stico 

hasta que se normali¡e el tiempo 
de prot romhina. 

2 [3- (4' -trifluoromethylben:ylo~y 
phenyl -4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro 
-1 naphtyl -4-hidroxicumarina. 

Storm 

Solubilidad a 20°C en agua 1 mg/l, 
acetona 600 g/l, etanol 30 g/l, 
polvo blanco, insaboro e inodo
ro. Estable 11 temperaturas ele 
vadas ( 205°CJ y a exposición = 
fotoqu !mica. 

Rodenticida anticonp,ulante de -
d6sis única. Su forma de acci6n 
es inhibiendo la enzima oxido -
reductasa de la vitamina Kl, lo 
que ocasiona la acumulación de 
oxido de vitamina Kl en forma -
inactiva, la cual es un cofac·· 
tor esencial en la síntesis de 
las proteinas responsables de -
la coagulación (factor VII, IX 
y X) esenciales para la forma-
ci6n de trombina. 

Dosis oral (mg/kg) (DL 50J 

0.25 a 0.40 
o. 2 
0.075 - 0.25 
o. 79 2.4 

100 
10-100 

Sangrado de nariz y ano, he~ato 
mas, inflnci6n y debilidad en :
las ~rticulncioncs. En casos se 
veros, sangrado masivo produciCñ 
do shock circulatorio. -

Análisis de tiempo ele coagula- -
ci6n, conteo de plaquetas, tiem
po de protromblna y trombonlnst!_ 
na. 
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Procedimiento básico por ingesta 
de t6xicos, administar 10-20 mg. 

~i x~~·~!~~i~~a~~~1~in~~ª~ª~~~~~ 
to hasta la estabilizaci6n de 
los niveles de protrombina. 

Los Rodenticidas utilizados presentan como ventajas: 

Seguridad de manejo tanto para los operarios como para los -
visitantes y animales residentes. 

Las reacciones secundarias son casi nulas, presentándose so· 
lamente en casode ihgestas repetidas y continuas de :mimales 
con concentraciones ele1·adas de t6xico. 

Las poblaciones a controlar no presentan recelo al cebo ya • 
que los primeros stntomas los sufren a los 3·4 días después 
de alcanzar la d6sis de intoxicación. 

Son fáciles de combinar con distintos placebos, tanto s61i·· 
dos como líquidos. 

• Tienen m~s de una presentaci6n comercial por lo que el ani·· 
mal no se habitúa a una sola forma de ingerirlo, además de -
soportar las condiciones climáticas como altas temperaturas, 
lluvias y heladas. 

La contaminaci6n ambiental es casi nula, ya que no so acumu· 
la en suelos ni aguas, cv_ittindosc rcaccion<'l:: secundarias. 

Como Jesvetajus se encuentran lns siguientes: 

• ~o son selectivos. 
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• Necesitan a veces más de una ingcsta para obtener el grado • 

de intoxicaci6n. 

La mortandad ocurre de 4·15 días despu~s de ingerir el t6xi· 

co 

Deben recebarse y para ello contar con personal capacitado • 
suficiente. 

INSECTICIDAS 

1. Malati6n 

Nombre Químico 

Nombre Comercial 

Propiedades Biol6gicas 

Dosis Letal cincuenta (DL 50 l 

Sintom:oto!ogin 

Diagn6s t ico 

(O,O·dimetil ditiofosfato de 
dietil mercapto sussinato) 

Malati6n 

lnhibidor de la enzima acetilco 
linestcrasa, ocasiona la acumu:
laci6n de acetilcolina Jo que • 
impide la transmisi6n contínua
de impulsos nerviosos a trav6s
del espacio sináptico en las 
uniones nerviosas. 

Insecticida ligeramente t6xico 
(Cremlyn, 1982) 
500-5000 mg/kg 
Baja acumulaci6n del insectici 
da en Jos tejidos, fácilmente 
excretablc. 

En caso de intoxicaci6n aguda
los síntomas son: miosis pro-
nuncia<la, opresión toraxica,
contraccioncs fibrilaras, bra
dicardia ligera, micci6n invo
luntaria. 

Análisis de ataque al estado -
~encra J, obscrvaci6n de falta 
<le coordinnc i6n muse u 1 ar. 
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En caso de intoxicaci6n se debe 
proceder a lavar la regi6n cud 
nea afectada o por ingesta, in~ 
yectarse sulfato de atropina 24 
mg cada 30 minutos hasta la re
misi6n de los síntomas. 



APENDICE 2, llETODOS PARA LA PREPARACION Y COLOCACION DE CEBOS 

PREPARACION DE CEBOS 

1. Elementos que componen un cebo: 

- Veneno 

- Veh!culo o cuerpo del cebo 

- Adherente (aceite vegetal o minerales) 

- Saborizante o atrayente (esencias vegetales,azúcar) 

Procedimiento 

1. Coloque el veh1culo en un recipiente adecuado y mezcle con el adh~ 

rente .. 

2. Agregue el saborizante y revuelva hasta que la mezcla sea homogé

nea4 

3. A toda la mezcla obtenida agregue el veneno sin dejar de revolver 

hasta que se logre homegenizar • 

.¡, se deberá colocar una parte del concentrado al 0.5 1' en 19 partes 

del cebo o 39 partes si el concentrado es del l %, obteniéndose 

una concentraci6n final de 0.025 1'. También puede mezclarse una 

parte del concentrado al 0.1 % en 19 partes de cebo obteniéndose 

una concentrac16n final de 0.005 %. 

5. En caso de que el cebo sea parafinado, ~ate se debe adicionar deP. 

puéa del veneno y se dejará enfriar en moldes de plástico o alumi 

nio. 

6. Para preservar los cebos de la congalaci6n, la adici6n del 25 % de 

glicerina por peso o volúmen, los protege hasta a 6°c de temperatura. 

La rancidez se puede retardar con la adición de 0.025 % de !>upont 

!),!),p.o. antioxidante.La avena contiene un antioxidante natural. 

7. Una vez terminado el cebo, deberá almacenarse en barriles de pláP. 

tico en lugar sombreado y seco. Es recomendable el abo 
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rar únicamente el cebo necesario, 
8. Rotular los envases que contengan el veneno y/o cebo. 

Formulación de cebo 

Cebos con anticoagulantes: 

Harina integral de avena demolienda media 
mezcla patr6n de anticoagulante 

Harina integral de avena tipo gruesa 
mezcla patr6n anticoagulante 
aceite de maíz 

Trigo remojado 
mezcla patr6n anticoagulante 

Trigo 
Concentrado de anticoagulante soluble 
Agua (mi) 

- Harina integral de avena demolienda gruesa 
humedecida, mezcla patrón anticoagulante 

- Harina integral de avena molida gruesa 
humedecida +5\ de azGcar 
mezcla patr6n anticoagulante 

Agua (mi) 
1.0\ de concentrado de anticoagulante 
soluble 

Agua (ml) 
0.1\ de concentrado de anticoagulante 
soluble 

Partes Gramos 
19 

18 

19 
1 

29 
1 

10 

19 
1 

19 

39 

19 

1900 
100 

1800 
100 
100 

1900 
100 

2900 
100 

1000 

1900 
100 

1900 

100 

3900 
100 

3800 

200 



Alpiste 
Disoluci6n de anticoagulante en aceite 

• Avena 
Chocolate 
mezcla patr6n antícoagulante 

Crema de cacahuate 
mezcla patr6n antícoagulante 

• Harina de pescado 
mezcla patr6n anticoagulante 

- Avena prensada al vapor 
Tocino molido 
Aceite para ensalada 
mezcla patr6n anticoagulante 
o escila roja fortificada 

• Carne de res fresca molida 
Papilla de pollo 
Aceite de maiz 
mezcla patr6n anticoagulante 
o escila roja fortificada 

Colocaci6n de cebos y desinsectizaci6n 

49 

1 

17 

19 

1 

19 

1 

12 

2 
4 

2 

10 

BO 

980 

20 

1700 

200 

100 

1900 

100 

1900 

100 

1200 

200 

400 

200 

1000 

400 

400 

200 

1. Colocar el veneno en las charolas de pllistico dentro de las 
estaciones de control, ubicadas en senderos, escombros, fue~ 

tes de alimento y sitios cercanos a las madrigueras, todas -
en lugares no accesibles a los animales residentes. 

2. La cantidad de cebo varía de acuerdo a la infestaci6n, pero 
inicialmente se pueden colocar 60 grs, en mndrigueras )' de 
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200-400 grs. en comederos fijos. 

3. Las estaciones se revisarán cada tercer dia en el caso de r~ 
denticidas de dosis múltiple y cada cinco dias en el caso de 
dosis única. Los cebos se reemplazarán cuando se encuentren 
en mal estado o falten. 

4. Se llevará un registro de las estaciones colocadas detallan
do ubicaci6n, recebado, tipo de cebo y observaciones. 

S. Si el veneno se introduce en las madrigueras es preferible -
contenerlo en bolsas de polietil6no o celofán se recomienda 
emplear una cantidad de 10-30 grs. de cebo en cada bolsa. 
Posteriormente se sellará la madriguera. 

6. Se llevarg un registro de las madrigueras cebadas. 

7. Si la madriguera ha sido destapada y el cebo consumido, se -
colocará el doble de la cantidad empleada al inicio. 

8. Debe adecuarse la formulaci6n del cebo, segOn el habitat tr~ 
tado, pudi6ndo ser granulado, comprimido, pnrafinado, polvo
de rastreo, etc. 

9. Se efectuará la desinsectizaci6n a partir del primer animal 
recolectado, por detectarse malos olores o por observarse -
cantidades apreciables de moscas. 

10. Se debe adecuar el insecticida tomnndo en cuenta la suscep
tibilidad del animal blanco y la de los organismos residen
tes; resguardando los últimos al momento de la fumigaci6n. 

11, Se llevará un registro de los animales recolectados (muertos) 
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detallando ubicación, especie, sexo y observaciones. 

12. Todos los animales recolectados asi como el cebo sobrante o 
en mal estado debe ser incinerado o enterrado. 

13. Nunca aplicar venenos al boleo o granel, cuando el área es -
frecuentada por animales domésticos o personas. 

Precauciones para la preraraci6n v nastura de cebos 

1. Trabajar en un lugar seguro y bien ventilado. 

z. Utilitar guantes de hule, mascarilla para gases, gogles y 
overol. 

3. Nunca espolvorear el veneno. 

4. Todo el equipo que utilice para preparar cebos deberá lavar· 
so bien con detergente y agua corriente y jamás emplearlo pa 
ra otra actividad. 

S. Después de la preparaci6n lavarse las manos con abundante •• 
agua y jab6n. 

6. La ropa utilizada no deberá ser lavada con otra ropa. 

7. Nunca comer ni fumar cuando se prepara el cebo. 

B. Evitar el contacto directo con el cebo, durante su distribu· 
ci6n. 
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