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I. 	RESUMEN 

El presente trabajo consta de dos partes, 

en esta primera se pretende exponer en forma lo más completa 

posible algunos de los aspectos fundamentales que se deben 

conocer sobre la naturaleza de los roedores domésticos -

(Rattus norvegicus, Rattus rattus y Mus musculus) para lo-

grar controlar sus poblaciones plaga. 

Básicamente se contemplan los aspectos 

biológicos que influyen de alguna manera para que las pobla 

clones de estos mamíferos crezcan al grado de producir una 

plaga como son: comportamiento, alimentación, reproducción, 

medio ambiente en que se desarrollan, competidores, predado-

res y enfermedades que padecen. 

Por otro lado se menciona la importancia 

que tienen para la Salud Pdblica haciendo referencia a las 

enfermedades que pueden transmitir el hombre y los animales 

domésticos. Finalmente se analizan los aspectos económicos 

sobre los que la presencia de estos roedores plaga pueden -

influir tanto en las áreas rurales como las urbanas. 

Se concluye la necesidad que existe en -

México de hacer miss inveetigación sobre la btologfa de estos 

roedores ya que hasta el momento ésta se desconoce 	también 
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la necesidad de desarrollar investigaciones enfocadas al - 

conocimiento de las enfermedades que padece el hombre y los 

animales domésticos por causa de las actividades de estos 

roedores. 

Sobre los métodos de control se recomien 

da consultar la segunda parte de este trabajo elaborada por 

Velasco Said, C.A. bajo el mismo titulo (85). 
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II. 	INTRODUCCION 

A través de la historia, el hombre ha domi 

nado y modificado su medio ambiente con el objeto de producir 

alimentos, fibras y otros productos que son esenciales para -

su sobrevivencia, sin embargo, este desarrollo no ha sido fá-

cil, ya que en la bdsqueda de técnicas adecuadas para mejorar 

su nivel de vida ha tropezado con problemas creados por diver 

sos tipos de plagas. Frecuentemente tales actividades produc 

tivas se ven afectadas por la acción de pequeRos mamíferos que 

existen como un hecho natural. Estos problemas se pueden en-

contrar en diferentes situaciones' en huertos, tierras de cul 

tivo, pastizales, bosques, etc., casi siempre los mamíferos 

implicados son roedores de varias clases (58). Aunado a lo 

anterior, estos roedores han sido vectores de diversas enfer 

medades que afectan al hombre, los animales domésticos y el 

ganado. Es comdn que tales epidemias sean atribuibles a las 

ratas y ratones comensales (58, 87). 

Las ratas y ratones han acompañado al hom-

bre a la mayor parte de los lugares donde dote se ha estable-

cido y la indiferencia y negligencia al manipular alimentos y 

desechos han dado lugar al desarrollo de poblaciones de roedo 

res tan próximas a su vivienda y lugar de trabajo, que éstos 

han atdo denominados "roedores domésticos". Como resultado - 

de esta relación, el hombre palice entormodades que estob 
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mamíferos le transmiten y ha tenido que soportar también -

las pérdidas que le ocasionan con sus actividades (7, 64, 

87). 

Existen diveros antecedentes históricos que 

nos indican el papel que han jugado los "roedores domésticos" 

en la vida del hombre. Así, tenemos la epidemia clásica cono 

cida con el nombre de"peste"o "plaga" que ha ocurrido en for-

ma importante en tres ocasiones: la primera en el año 542, -

que se estima haber causado 100 millones de muertes; la de 

1346 que duró tres siglos con una cantidad de víctimas estima 

das en 25 millones y la de 1894 que duró hasta 1930, ocurrien 

do estas epidemias en Europa, Asia y Africa respectivamente 

(1, 7, 15, 26, 44, 70 y 77). 

Los problemas ocasionados por los roedores 

han llegado a tal grado que el hombre ha considerado su pre-

sencia como castigo divino, de tal forma que ha pedido al -

Ser Supremo lo libere de su presencial basta para ilustrar 

esto último la siguiente oración que data del año de 1776 -

utilizada para tratar de evitar la presencia de roedores, y 

la cual se presenta sólo un fragmento: 
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EXORCISMO CONTRA RATONES CASEROS 

" En el nombre del Señor están nuestros auxilios. 

Quien hizo los cielos y la tierra. 

Señor nuestro Jesucristo, cuya potencia es 

obra y cuya palabra es solución 

para todas nuestras tribulaciones, dignate 

ahora por ministerio nuestro limpiar 

este lugar, y librarlo de las calamidades 

y de las molestias de los ratones, y de 

todos aquellos animales nocivos cualesquiera. 

Amén. 

Os exorciso ratones aquí estantes, que 

vejan este lugar, por Dios vivo y por 

Dios verdadero, por Dios Santo, que 

creó todas las cosas de la nada, 

para que en el término de tres horas, 

de este lugar salgais, y estos lugares 

abandoneis definitivamente, donde no 

podets hacer daño a nadie. 

Amén. 	(..,) 

OREMOS 

Señor Jes1e Cristo Hijo de Dios vivo, 

que por nosotros pecadores extendiste tus 

mano• en la cruz, y con ellas nos santificaste, 

y nos redimiste, que por su suma 

clemencia, y también por tus méritos 

de tu amarqufsima pasión y por 

tu intercesión de la Beata siempre Virgen 

Maria y de todos tus santos, te dignes 
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expulsar a todos los ratones y animales 

nocivos existentes en este lugar, td que con 

el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas 

por todos los siglos de los siglos. 

	

Amén. 	(...) 

Asperjando el sitio y colocando en 61 

alguna cruz, diciendo: 

"Huid ratones y todos los animales 

nocivos de este lugar". 

(Juan Nieto 1776)* 

Los roedores se encuentran ampliamente 

distribuidos en el mundo constituyendo aproximadamente el -

40% del total de mamíferos existentes, por esta razón jue-

gan un papel importante como reservarlo y transmisor de en-

fermedades al hombre y otros mamíferos (87). 

Ademé» del problema que en si ya repre-

sentan los roedores como plaga, el acelerado crecimiento - 

domogrifico hace que la población humana necesite cada vez 

Nieto, Juan 
" Mar4g to de flarvtts cuya fra 

descifre 105 misterios de 1...3 misa 
' oficio divino ". 
Peal (\n'afila 	,-,,re E,3 y 
deleytii•,•..1, 

	

i 	1 'í t..  

• yac i 	 t a 1 
fitiU it e ivala est. 	trat- a -j. 	t-- 	, 

11' 
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mayor producci6n de alimentos, desafortunadamente el desarro 

llo de esta producci6n alimenticia no alcanza los niveles ade 

cuados como para cubrir las necesidades que el hombre requie 

re (58). En un mundo en el que cada vez existe más hambre, 

los roedores destruyen aproximadamente la quinta parte de to 

das las cosechas. En algunas naciones tropicales las hordas 

de roedores arrasan prácticamente la tierra, en 1976, amplias 

zonas de Filipinas, Venezuela y el Africa fueron afectadas - 

por los roedores, destruyendo cosechas, royendo canales de -

irrigación e interrumpiendo programas forestales (17,70). 

El control de roedores no es una empresa 

fácil, ya que cualquier persona puede matar ratas y ratones, 

mas no controlar sus poblaciones, pues para ésto es necesario 

conocer profundamente los hábitos de estos animales, est como 

los métodos de control existentes para poder seleccionar las 

mejores técnicas a utilizar en un momento determinado. 

Por estas razones es innegable el hecho 

da que conforme se vayan conociendo mejor a ratas y ratones 

será mde Edad controlarlos (78, 01). La condición previa -

de una solución es entender el problema específico y contar 

con información b1016gica relacionada con las especies ani-

males que provocan una plaga y tener el conocimiento de los 

procedimientos aplicables en cada caso (58), 



El objetivo de este trabajo es el de pro-

porcionar una visión general y a la vez lo más completa posi-

ble sobre los problemas existentes en el control de roedores, 

de tal forma que tomando en cuenta una serie de criterios ma-

nejados hasta la fecha para el control de los roedores más co 

menes que afectan tanto la salud del hombre y los animales, -

así como la economía, se puedan tomar decisiones importantes 

que redundarán en provecho de la comunidad y de esta forma 

evitar el uso indiscriminado de sustancias químicas y otro 

tipo de procedimientos, que por un lado afectarán el medio -

ambiente y por otro pueden causar pérdidas de tipo económico, 

ya que su aplicación irracional conlleva necesariamente a pro 

blemas colaterales, que en lugar de solucionar un problema -

específico pueden agravarlo. 

Es necesario que el Médico Veterinario -

y Zootecnista que se enfrente a problemas con roedores, tenga 

la capacidad de solucionar en forma completa ética y protesto 

nal, este tipo de cuestiones, que realmente son muy comdnes y 

de suma importancia en nuestro medio y la dnica forma de legrar 

ésto, seré mediante el conocimiento profundo del problema, así 

como las posibles vías de solución y evitar caer en procedimien 

tos empíricos que en la actualidad subsisten al querer solu-

cionar en forma precipitada un problema que se agrava cada vez 

mas por no darle la importancia que realmente merece. 
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III. DESCRIPCION DE LAS ESPECIES 

CLASIFICACION BIOLOGICA. 

Reino: 	Animal 

Phylum: 	Chordata 

Subphylum: 	Tetrapoda 

Clase: 	Mamalia 

Infraclase: 	Eutheria 

Orden: 	Rodenthia 

Suborden: 	Myomorpha 

Familia: 	Muridae 

Géneros: 	Rattus y Mus 

Especies: 	R. rattus  

R. norvegicus  

M. musculus  

PEOCRIPCION FENOTIPICA, 

Rattus rattus,-  También conocida como 

"rata de loa tejados", "rata negra", "rata de los barcos", 

Es un animal ágil trepador de tamaño me 

diem), abundante en regiones tropicales o templadas, con un 

promedio de poso de 250 g 
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Su color presenta tres variedades diferen 

tes, razón por la cual se han dividido en tres subespecies: 

La rata negra propiamente dicha, de co-

lor gris obscuro en dorso y vientre. La rata alejandrina(R.r. 

alexandrinus) de dorso café y vientre gris oscuro. La rata - 

frugivora (R.r. frugivorus) con el dorso café y el vientre --

blanco. 

Su complexión es delgada y mide 40 cm de 

la punta de la nariz a la punta de la cola, la cual es general 

menta más larga que la cabeza y el cuerpo en conjunto, Los -

ojos son más bien saltones, negros y brillantes. Sus orejas 

son grandes, translúcidas, cubiertas de un pelo muy fino y pre 

rentan un hocico puntiagudo. El color de su cola presenta un 

solo tono, el promedio de longevidad es de un año (21, 26, 31, 

34, 36, 75, 76, 83, 87). 

Rattus norvegicus.- 	Conocida comúnmente 

como "rata café", "rata gris", "rata parda", "rata de las alean 

tarillas", "rata común". 

Es un animal robusto más grande que la r4 

ta negra, con un peso de 250 a 400 g . Posee una variedad de 

colores que van de parduzco a café, pasando por el rojizo y el 

gris y con el vientre pálido, gris claro o blanco amarillento, 

pudiendo encontrar animales albinos que fi n los más comúnes en 

el labora torta, as! corno antmales pintos, 



Los ojos y orejas son más pequeños que -

los de la rata negra y su cola mide menos que la longitud de 

la cabeza y cuerpo juntos, presentando la nariz más tosca -

que la rata negra. El promedio de vida es también de un año 

(21, 26,31, 34, 36, 72, 75, 76, 83, 87). 

Mus musculus.- Conocido como "ratón ca-

sero"I "ratón común"t "ratón, doméstico". 

El más pequeño de los roedores domésticos 

con un peso a la edad adulta de 12 a 30 g . Su color es gris 

pardo, café claro o gris oscuro, con el vientre más claro que 

el manto que puede ser color crema claro o gris pálido y hay 

desde luego, animales albinos. Mide aproximadamente 20 cros 

de la punta de la nariz al extremo de la cola y sus ojos son 

relativamente pequeños, presentando la cola semidesnuda, la 

que es casi tan larga como cabeza y cuerpo juntos. Sus ore 

jiu son moderadamente grandes y prominentes. También en este 

caso su longevidad es de un año aproximadamente (18, 21, 26, 

31, 75, 76, 83). (figura 1). 
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IV. FACTORES QUE PREDISPONEN AL ESTABLECIMIENTO 

DE ESTAS ESPECIES COMO PLAGA. 

COMPORTAMIENTO. 

Por razones prácticas, mencionaremos -

características de comportamiento en las que tanto R. rattus  

como R. norvegicus, presentan similitudes y, en su oportu-

nidad, se mencionarán las características que las diferen-

cian. Para Mus musculus se hace una descripción aparte. 

Ya que es esencial para el mejor conocimien 

to de estas especies, se mencionarán sus habilidades físicas, 

mismas que se describen a continuación: 

Estos animales pueden atravesar cualquier 

abertura mayor de 1.27 cm 	saltar en forma horizontal y ver 

ticall trepar por fuera de tubos y conductos de 7.5 cm de -

diámetro pegados a la pared o bien sobre otro tipo de sopor-

te continuo' arrastrarse horizontalmente en cualquier tubo o 

conducto; saltar en forma vertical hacia arriba do 90 cm a 

un metro dende una superficie plena; saltar horizontalmente 

1.20 cm en el mismo plano; saltar horizontalmente 2.5 m des- 

de una altura de 	m por encima del punto de llegada; al-

canzar puntos situados hasta 40 cm en forma horizontal; --

caer de una altura de 15 m sin hacerse daño; hacer un hoyo 

o cavar un agujero en la tierra de 1.25 m de profundidad; 

escalar paredes de ladrillo u otras superficies rugosas; - 
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trepar por hiedras, arbustos, árboles, cables de corriente 

eléctrica y de telefonía; alcanzar hasta 33 cm a lo largo -

de paredes lisas verticales; nadar hasta 800 m en aguas abier 

tes; bucear a través de cañerías incluso contra la corriente; 

roer una gran variedad de materiales desde papel hasta pla-

cas de diversos metales (17, 36, 64, 71, 76). 

En cuanto a sus sentidos se considera que 

las ratas no distinguen los colores y solamente pueden res-

ponder a los diferentes grados de reflexión luminosa de los 

mismos. Tienen una vista corta y confían más en el olfato, 

gusto y tacto. 

Su sensible sentido del olfato aparente-

mente es usado para reconocer otras ratas en especial a las 

del sexo opuesto y para localizar su alimento, siendo esto 

ultimo complementado por el sentido del gusto (36). En este 

aspecto cabe mencionar el hábito de roer, que es esencial -

en los roedores ye que sus incisivos, crecen constantemente 

y por lo tanto requieren un desgaste análogo para mantener-

se de un tamaño adecuado, por lo que en su bdsqueda de ali-

atentos mordisquean casi cualquier material, desde cajas de 

eartdn hasta concreto a prueba de ratas que no ha endureci-

do por completo (13, 34, 36, 71, 76). 
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Las ratas distinguen sonidos y en este -

renglón también tienen un agudo sentido del oido, el cual es 

utilizado para detectar y escapar del peligro. 

Otro aspecto de su sensibilidad es el -

tacto, sus largos bigotes y el pelo corporal actdan como sen 

sores táctiles, habilitando a estos animales para moverse con 

facilidad en la obscuridad. También tienen un sentido del -

equilibrio excelente (34, 36, 71, 76). 

Con respecto al comportamiento social, se 

ha dicho mucho más sin embargo, todo lo que se sabe en la --

actualidad ha sido estudiado en colonias de animales confina 

dos (36). 

Las ratas se agrupan en colonias para po 

der subsistir y cuando Las poblaciones son muy numerosas se 

tornan más agresivas y Loe machos dominantes tienden a expul 

04r A otros de la misma colonia y sus lugares son ocupados - 

por hembras. Hay tendencia a la segregación social entre --

elle. mismos, y Ast tenemos que individuos dominantes gozan 

de los mejoree habitats y alimentos, al contrario los menos 

afortunados o "dominados" que ocupan hdbttats marginales y en 

~enes sólo comen lo que los dominantes dejan. Las ratas 

jóvenes rara vez son atacadas y generalmente son objeto de 

amenazas. Son animales polígamos y los animales jóvenes se 

inician sercualment.e con adultos (l6). 



- 15 - 

Rattus rattus.- 

Es un roedor que se encuentra en zonas - 

agrícolas y otros hábitats, es cosmopolita y en la Ciudad de 

México es menos abundante que R. norvegicus, ya que con el -

tiempo ha sido desplazado por ésta, lo que se ha observado en 

las camapafías de desratización donde apenas alcanza el 4% de 

las víctimas (27, 51). 

Es una rata ágil y trepadora, que hace 

sus madrigueras en lugares elevados como árboles, desvanes, 

techos, etc., y sus nidos son construidos utilizando desper 

dicios como costales, papel, etc. Su principal actividad es 

realizada durante la noche (83, 87). 

Rattus norvegicus.- 

Esta especie es mío agresiva y por lo 

mismo ha desplazado a R. rattus, también es do costumbres 

nocturnas y es un animal que tiende a habitar lugares bajos 

como son alcantarillas, madrigueras bajo tierra, bancos de 

ríos, ruinas, rocas o arbustos, 

sus madrigueras son hondas, espaciosas 

y complicadas y generalmente se encuentran cerca de lugares 

dando pueden hallar alimento. 
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Si esta especie convive en algdn edificio 

u otro tipo de construcción con R. rattus, se ha visto que la 

primera ocupa siempre las partes bajas y R. rattus, como ya -

se ha mencionado, las partes altas (8, 79, 83, 87). 

Mus musculus.- 

Por su tamano es un excelente saltador y 

los más ágiles pueden saltar más de 30 cm sobre el suelo. 

Saltan sobre una pared o superficie verti 

cal usandola como apoyo para ganar mayor altura; corren ha-

cia arriba en cualquier superficie vertical ya sea madera, -

ladrillo, tubos, láminas de metal corrugado, malla de alambre 

y cables, sin mucha dificultad si presentan superficie rugosa; 

pueden correr horizontalmente en cables eléctricos aislados y 

mecates delgados; pasan por aberturas tan estrechas como 6 mm 

de grosor; son capaces de nadar si es necesario, aunque ésto 

no es tan comdn como en las ratas y tampoco bucean; pueden co 

rrer por orillas angostas; saltar a una altura de 2.5 m hacia 

el suelo sin lastimarse; sobrevivir a - 8°C bastante bien; 

vivir bajo tierra (hasta 550 m de profundidad) en mina' de - 

carbón; exploran perfectamente cualquier cambio frote() en su 

medio ambiente (55). 
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En el ratón los organos de los sentidos 

son muy importantes, pues sus patrones de comportamiento depen 

den de éstos, principalmente del olfato, gusto, tacto y oído. 

La vista en el ratón es muy corta y al -

igual que en las ratas se considera que no distinguen los co 

lores, sin embargo, tienen una gran sensibilidad a las varia 

clones de intensidad luminosa. 

Su agudo sentido del olfato le sirve pa-

ra localizar alimento y aparentemente para reconocer a otros 

individuos y en especial del sexo opuesto. 

El sentido del tacto es bastante bueno, 

una vez que ha detectado elgdn tipo de alimento en la obscu-

ridad, puede hacer caso omiso del olor del material. 

Loe estímulos auditivos le ayudan a de-

tectar y escapar del peligro. También posee un excelente -

sentido del equilibrio. Los rápidos movimientos del ratón - 

(»tan condicionados por la constante practica de los mdsculos, 

aparentemente por una sensibilidad quinestésica (55, 71, 76), 

ILlMENTAMON. 

R. rattus y R, norvegicus.- 
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R. norvegicus o rata gris, se alimenta -

principalmente de desperdicios humanos y dependiendo de las 

condiciones del hábitat, consumen: cereales, vegetales, fru 

tas, pescado, animales invertebrados e incluso estiercol; re 

quiere de 20 a 40 g de alimento diario. 

En diferente grado, la rata negra (R. 

rattus) también se alimenta con los productos ya mencionados 

pero básicamente tiene marcada preferencia por plantas en su 

estado natural; requiere de 15 a 30 g diarios de alimento. 

El llevar a cabo pruebas con alimentos no 

tdxicos, sirve para conocer el tipo de alimento que prefiere 

una población determinada de ratas. 

Las ratas acostumbran buscar su alimento 

de noche, sin embargo cuando las poblaciones son numerosas se 

pueden observar estos roedores en el día. Generalmente llevan 

el alimento a sus madrigueras donde almacenan grandes cantida-

dei de dote, que pueden o no consumir. 

La dieta determina sus requerimientos de 

agua y si la disponibilidad de ésta es óptima, el consumo se 

ré de 15 a 30 ml diarios que es el requerimiento de estas es 

Pactes, 
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El conocimiento de los hábitos alimenti-

cios de las ratas, es un factor importante pues nos ayuda a 

llevar a cabo programas de control con carnadas envenenadas, 

tomando en cuenta que estos roedores son muy cautelosos y no 

aceptan fácilmente un alimento nuevo en su dieta (8, 34, 36, 

38, 40, 42, 43, 75, 76, 78, 83). 

Mus musculus.- 

El ratón doméstico es básicamente omni-

voro presentando marcada preferencia por los cereales, alimen 

tos ricos en proteinas y grasas, requiriendo de 1 a 3 g de -

alimento diario. 

No es tan cauteloso como las ratas con - 

respecto a la incorporación de un nuevo alimento en su dieta. 

También acostumbra almacenar alimentos en el lugar donde es-

tablece eu nido, al igual que las ratas es de costumbres noc 

turnas, pero sus hábitos alimenticios son al anochecer o en 

la madrugada. 

Sus necesidades de agua son mínimas, be-

biendo de 1 a 5 ml cada vez que lo hace, sin embargo, puede 

prescindir del agua por largos periodos (40, 42, 43, 55, 73, 

75, 83). 

El comportamiento social en los ratones, 

se basa en el orden que se establece cuando un macho dominante 
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somete a otros machos de rango inferior. Esta jerarquía so-

cial resulta en un mantenimiento de los territorios. 

El macho subordinado tiende a comer y te 

ner actividad sexual cuando los machos dominantes están inac 

tivos, todo macho maduro muestra agresividad contra indivi-

duos extraños del mismo sexo (55). 

El ratón se adapta fácilmente a cualquier 

medio ambiente, incluso en temperaturas bajo cero y sus reque 

rimientos nutricionales son mínimos. Para anidar, utiliza -

cualquier orificio o lugar que lo provea del manterial mínimo 

necesario que requiere para tal fin (87). 

REPRODUCCION. 

rattua y R. norvogicus.- 

boa aspectos reproductivos do estas cape 

cies son muy semejantes, razón por la cual se mencionan al 

igual que otros párrafos, en forma conjunta. 

Las hembras son poliéstricas contínuas, 

entrando en calor cada 4 é 5 días, de loe cuales permanecen 

receptivas dos, 8e puede decir que la época de apareamiento 

es durante todo el año, pero ésto varia confcame a diferentes 

factores como pueden ser el clima, la dispnihilidad Je alisen 
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to, de espacio, etc. En los lugares donde estas épocas de -

apareamiento ocurren todo el año, las camadas tienden a ser 

más pequeñas, ésto se presenta en regiones tropicales y subtro 

picales, siendo en las regiones templadas durante primavera 

y verano el más alto Indice de apareamientos. 

El período de gestación va de los 21 a -

22 días después del apareamiento, naciendo las crias desnudas 

y con los ojos cerrados, las camadas pueden estar formadas ge 

neralmente con 6 a 12 individuos, los cuales crecen rápidamen 

te, saliéndoles el pelo en la primera semana de edad y abrien 

do los ojos de los 9 a los 14 días, momento en el cual comien 

zan a explorar los alrededores y segdn Gregory Ptaft, ya son 

capaces de distinguir y preferir los olores del nido de otros 

ajenos a este (32). A la tercera semana de edad, empiezan a 

comer alimentos sólidos, no obstante, pueden seguir siendo - 

atendidos hasta por 4 a 5 semanas, A esta edad la cría ya -

ha aprendido a valerse por sí misma a fuerza de andar constan 

temente con la madre y un factor muy importante de este aspec 

to es que puede aprender a distinguir venenos y carnadas con 

las que la madre ha estado en contacto (36), 

El ndmero de camadas es muy variable por 

que ésto depende una vez más del clima, alimentación, etc. pe 

ro pueden considerar de 4 a 6 por año y un promedio de 20 --

crías destetadas por año por hembra. 
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Las hembras pueden entrar en calor y apa 

rearse un día posterior al parto, si ésto ocurre la gesta-

ción será más larga, Las ratas jóvenes alcanzan su madurez 

sexual a los 3 a 5 meses de edad, siendo en esta época com-

pletamente independientes de la madre. El promedio de vida 

productiva de las ratas tanto hembras como machos es de un -

año (26, 31, 34, 36, 63, 64, 71, 72, 75, 83). 

Mus musculus.- 

En general se desenvuelve en cuanto a pa 

trones reproductivos en forma semejante a las ratas y la infor 

:nación básica sobre este aspecto se menciona a continuación: 

Son animales polióstricos, con una dura-

ción del ciclo de 4 días, siendo el periodo estral de 12 a 14 

horas, tiempo en el cual ocurre la cópula y la fertilización 

se lleva a cabo 24 horas después. El estro postparto tiene 

lugar a los 2 ó 4 días. 

111 periodo de gestación va de los 19 a -

21 días y el tamaño de las camadas OS de 5 a 6 crías desnudas, 

las que pesan al nacer .5 a 1 g y abren los ojos a los 4 días, 

stmulténeamente a su capacidad de consumir alimento sólido y 

son destetados a los 21 días. 
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Alcanzan su madurez sexual de las 6 a las 

10 semanas de edad. Las épocas de apareamiento se llevan a -

cabo todo el año, no obstante, ésto sucede en condiciones 6p-

timas. El fotoperiodo no juega un papel importante en la re-

producción pero puede influir sobre todo en animales que habi 

tan en campo abierto o fuera del ambiente doméstico. Lo que 

si es determinante en la reproducción de los ratones es la dis 

ponibilidad de alimento. 

La vida productiva de las hembras se con-

sidera de 6 a 10 camadas y en el macho 1 año (18, 26, 38, 55, 

64, 71, 72, 75, 83, 87). 

MEDIO AMBIENTE. 

A partir del siglo XVIII, ratas y ratones 

ea diseminan desde Asia a todo el mundo, entrando en contacto 

con una diversidad de medios ambientes a los que se adaptaron 

al:vilmente y en los paises de clima cálido templado es donde 

mejor os han adaptado y actualmente abundan (18, 25, 59, 73, 

$7). 

La capacidad de arraigo que han desarrolla 

do desde entonces es verdaderamente sorprendente, ya que son 

animales que se pueden encontrar en casi todos los climas, -

latitudes y altitudes, a grado tal que se ha visto su prolite 

ración en islas en las que previamente con fines bélicos, se 

han despoblado y hecho pruebas at6micas, asimismo, se han re- 
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portado casos de ratas que compiten con peces por el alimento 

(Afinque para hacerlo tenga que bucear) (17). 

Estos roedores realmente han recibido gran 

ayuda en forma inconciente por parte del hombre, mismo que las 

ha trasladado de un lugar a otro y de esta manera crea nuevos 

focos de población de estos mamíferos (87). 

Existen dos factores muy importantes que 

han servido para que estas especies se establezcan en los di 

ferentes nichos ecológicos; el primero es la agresividad que 

caracteriza a estas especies y en forma más acentuada en R. 

norvegicus. El segundo, su gran prolificidad (54). 

Del ratón domestico se puede decir que es 

la especie más ampliamente distribuida en el mundo y en forma 

mas independiente del hombre, lo que se traduce en la exis-

tencia de poblaciones meramente salvajes, Son animales que 

e han adaptado a vivir en lugares muy fríos, incluso dentro 

de congeladores y que han sobrevivido en bodegas alimentando 

se sólo de harina y prescindiendo casi por completo del agua, 

aunado a *oto su tamaño y aparWncia menos indeseable que los 

de la rata, leo ha permitido quo el hombre acepte mee su pre 

:pericia incluso en las propias habitaciones (87). 
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COMPETIDORES. 

Es difícil determinar, qué tipo de ani-

males compiten con las especies en estudio (tanto Rattus como 

Mus), ya que ésto está determinado más quc nada por el nicho 

ecológico que éstas ocupen, por que este es el territorio o 

región habitada y defendida por una especie. Este territo-

rio para algunos animales es muy extenso y para otros muy re-

ducido, lo que está condicionado por varios factores como son 

la cantidad de alimento y su naturaleza, así como la disponi 

bilidad de refugios (14). 

No obstante, se sabe que los principales 

competidores de estos dos géneros de roedores son también roe 

dores nativos de las regiones donde los podemos encontrar (41, 

54), Lo que es cierto es que esta competencia generalmente -

es débil, ya que las especies de roedores nativos no tienen -

la agresividad del género Rattus ni la prolificidad del Mus 

(54). 

Para citar algunos ejemplos sobre este -

renglón podemos mencionar que en Sudamérica existe competen-

cia con ~ocies nativas, especialmente en comunidades rurales 

y aunque se presume que la mayoría de los roedores locales no 

sobreviven tanto por la presión urbana como por la competen-

CIA con Rattue y Mus, en las zonas suburbanas y rurales, es 

probable que esta lucha continúe por largo tiempo (54). 
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Asimismo se sabe que entre las diversas -

zonas agrícolas del norte de México, especificamente en los -

Valles del Yaqui y Mayo en Sonora, las especies de rata de --

campo más importantes son: Sigmodon hispidus;.Rattus rattus  

y R. norvegicus (84). 

En Africa se presume que las poblaciones 

del género Mastomys, están directamente vinculadas en su cre 

cimiento a las poblaciones de R. rattus, razón por la cual, 

los datos indican que cuando Rattus está presente, Mastomys  

tiene una población baja o está ausente por completo (3). 

Por otro lado, se sabe que en la India el más importante -

competidor de R. rattus es otro roedor, el Randicota bengalensis 

el cual ha desplazado a la primera pero después de muchos --

años (17, 24, 43). 

Cuando encontramos a les tres especies en 

determinada región, a su vez, siendo R. norylgicus más agresi 

va, tiende a desplazar a M. musculus y R. rattus, y se ha vis 

to que en lugares donde conviven ya sea un edificio, granero, 

etc. la  más agresiva (R, norvegicus) ocupa las partes más ba-

jas, y las otras dos especies, la parte media y alta respecti 

vamente •(4l, 43, 55, 71, 87). 
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PREDADORES. 

Siendo la predación uno de los factores -

más importantes en el control natural de las poblaciones de -

roedores, debemos tomar en cuenta que ésta es llevada a cabo 

por animales carnivoros, los cuales ocupan territorios más -

extensos que las especies de herbívoros y omnívoros (14). 

La ausencia de estos predadores conlleva 

en ocasiones al crecimiento de poblaciones de roedores. En -

condiciones naturales no existen plagas, pero cuando los eco 

sistemas son alterados y modificados, las plagas se desencade 

nan y el hombre está obligado, en todo momento, a considerar 

estas situaciones, estudiar y respetar a la naturaleza (23, 

75, 78). 

En general podemos considerar dos o tal 

Vez tres situaciones en las que esta depredación se lleva a 

cabor,En primer lugar a nivel de campo, donde es rads impor-

tantes en segundo lugar a nivel suburbano y por éltimo a ni 

vel urbano. 

Las especies de predadores de los roedores 

son muy variadas, pudiéndose encontrar desde reptiles hasta 

Aves y también mamíferos como cánidos y félidos. 
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La predaci6n a nivel de campo y a nivel 

suburbano es efectuada por las especies mencionadas, quedando 

prácticamente anulada a nivel urbano, ya que las mismas carac 

terísticas del medio impiden el desarrollo de tales especies 

y por consiguiente su influencia sobre la población de roedo 

res. 

Asi es como encontramos que los roedores 

han desarrollado gran cantidad de adaptaciones que les permi 

ten evitar su predaci6n, factor que no es obstáculo para los 

predadores, los cuales a su vez han desarrollado con el tiem 

po, adaptaciones que los habilitan para alimentarse de ellos. 

De esta forma podemos ver que en las serpientes se ha desarro 

liado un órgano denominado "de Jackobson" que les permite de 

tectar y cazar presas de sangre caliente (19, 75, 78). Lo 

mismo ocurre con los buhos, que han desarrollado una capaci 

dad visual y auditiva tal que les permite cazar incluso en la 

obscuridad (02). 

Rin embargo, actualmente la fauna que - 

actas como predadora tiene dificultades para desarrollarse, 

y aquí tiene mucho que ver la acción del hombre, el cual -

por quO actividades tiende a desplazarlos o a eliminarlos. 

Una de las acciones más comdnes es la 

cacería indiscriminada de estos animales ya sea con fines 
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"deportivos", comerciales o simple y sencillamente por el uso 

de venenos inespecIficos que les causan la muerte cuando los 

roedores que han comido éstos son ingeridos por los predado-

res. Aunque no se dispone de datos exactos sobre el numero 

de predadores eliminados en forma indirecta, si se sabe que 

constituye un factor importante en la muerte de osos, zorros, 

águilas, halcones, buhos, etc. 

Ya sea por caza directa o por causas in-

directas, la muerte de estos animales dtiles, tienen, un fac-

tor coman: la ignorancia del papel que juegan en la natura-

leza (28, 75, 78). 

A continuación se describen algunas de -

las especies (tal vez las más importantes) de animales que - 

actdan como predadores de ratas y ratones y que son parte de 

la fauna silvestre de México' 

AVES 

Gavilanes _y_ Aguilillass 

Aquililla ratonera (Rute() jamaiciencis),- 

Distribución,- Desde Alaska a Panamá, -

Habita los campos abiertos provistos de Arboles ralos, nunca 

penetra a los grandes bosques tropicales, quedándose en las 

márgenes, cerca de los espacios abiertos, cubiertas de pasti 
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zales. Es una rapaz que gusta de volar en círculos, desde - 

donde se deja caer en picada sobre sus presas. 

Alimentación.- Su presa favorita son los 

conejos jóvenes y las ratas campestres (2, 31). 

Gavilán coliblanco (Buteo albicaudatus).- 

Distribución.- Desde Estados Unidos has- 

ta Argentina. 

Alimentación.- Pequeños reptiles y ratas 

que captura en los campos abiertos. Es un verdadero habitante 

de los campos despejados por lo que jamás se le encuentra den-

tro de los bosques (31). 

Gavilán aludo (Buteo ptatypterus).- 

Distribución.- Canadá, Estados Unidos, 

Antillas y durante el invierno en México. 

Alimentación.- Es uno de los gavilanes -

inofensivos que se alimenta de pequeños roedores, ranas, pe-

queños reptiles y una gran proporción de insectos (2, 37). 

Gavilán Colicorto (Buteo brachiurus).- 

Distribución.- Sureste de Estados Unidos, 

oriente y sur de México hasta Bolivia. Frecuenta los érholes 

ralos de los Perros; prefiere los climas templados y serritiame 

dos, 
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Alimentación.- Se alimenta de ratones y -

pájaros de mediano tamaño (2,37). 

Aguililla conejera (Parabuteo uvicinctus).- 

Distribución.- Regiones tropicales así 

como el Sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile. -

Frecuenta los campos abiertos cercanos a los ríos o bosques 

de árboles ralos. 

Alimentación.- Ratas campestres y cone- 

jos jóvenes (2). 

Aguililla Negra (Buteogallus urubitinga).- 

Distribución.- Desde México hasta Boli-

via y Argentina. Prefiere las orillas de los bosques, los - 

bosquecillos que bordean los ríos y los campos con abundante 

arbolado. 

Alimentación.- Se alimenta de ratas, al 

gunos pajarillos y de vez en cuando de pequeños reptiles (2). 

Gavilán planeador (Circus cyaneus).- 

Dtatribuct4n.- Europa, Norte de Asia, -

Noreste de América, de donde emigra en invierno hacia el sur. 

Frecuenta pastizales, rastrojos, llanuras y zonas pantanosas. 

Alimentación.- Sus presas son pequeños 

ratones y pajarillos (2). 
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Buhos y Lechuzas: 

Lechuza mono, Lechuza de campanario, Lechuza sacristán 

(Tyto alba).- 

Distribución.- América y Europa 

Alimentación.- Se alimenta totalmente de 

ratas y ratones a los que caza con gran precisión, por lo que 

son sumamente dtiles para la agricultura. Son de hábitos noc 

turnos y se adaptan a vivir cerca del hombre (2, 31, 37, 78). 

Lechucilla llanera (Speotito cunicularia).- 

Distribución.- Toda la Repdblica Mexica-

na y la mayorfa de las islas del Pacifico. Se localiza en --

llanos y prAderas y habita cuevas y troncos. Es de hábitos -

diurnos y nocturnos. 

Alimentación.- Principalmente roedores 

y slqunos insectos (2, 27, 37). 

Lechosa de cuernos cortos (Minio flammeus flammeu4).- 

Distribución.- Toda la Repóblica Mexica 

n4, excepto península de Yucatán. Prefiere praderas y luga-

res pantanosos. Es de hábitos diurnos. 

Alirhentación.- Roedores 12,37) . 
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,Lechuzón (Strix fulvescens): 

Distribución.- Principalmente Oaxaca en 

las regiones montañosas de bosques hdmedos, asf como Chiapas 

hasta Honduras. Es la especie de lechuza más grande de México 

es de hábitos nocturnos. 

Alimentación.- Roedores e insectos (2,27). 

Buho Cuerniblanco (Lephostrix cristata).- 

Distribución.- De norte a sur de México, 

hasta Bolivia y Amazonas. En lugares hdmedos y boscosos. 

Alimentación.- Se restringe a roedores 

grandes y campestres (2, 27). 

Tecolotito manglero (Otus cooperi).- 

Distribución,- Desde Tehuantepoc hasta 

Costa Rica, Muestra preferencia por los bosques de mangle y 

arbolados vecinos. 

Alimentación.- Se alimenta de ratoncillos 

y grandes insectos (2). 



- 34 - 

Machuelo zarado (Ciccaba nigrolineata).- 

Distribuci6n.- Sur de México hasta Ecua-

dor y Venezuela. Lechuza típica del bosque umbrío; se le en-

cuentra en arbolados obscuros muy tupidos. 

Alimentación.- Caza ratones, aves media-

nas y murciélagos (2). 

MAMIFEROS 

Coyote (Canje latrans).- 

Distribucidn.- Todo el país hasta el --

Itsmo de Tehuantepec y las mesetas de Chiapas. Son mas abun-

dantes en valles y planicies semiáridas y en zonas densamente 

arboladas. 

Alimentación.- Su dieta se constituye -

principalmente de pequeños mamíferos como ratas, tusas, «di 

!las terrestres, conejos y en segundo lugar, carroña, frutas, 

granos y otros vegetales ocasionalmente. 

Puede llegar a matar animales dom4eticoe 

pero dato no representa mermas económicas importantes (3, 27, 

33) 
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Lobo (Canas lupus: Canto nibilus).- 

Distribución.- Sólo an doa zonas de la 

República mexicana se pueden encontrar con relativa abundan 

cia: Sierra Madre Occidental; Montaftas áridas del Oeste de 

Coahuila y este de Chiapas► probablemente también en el oeste 

de San Luis Potosí. 

Alimentación.- La dieta normal de esta 

especie en México, la constituyen venados, pero incluye al-

gunos otros animales nativos como jabalíes, borregos silves-

tres, conejos y muchos roedores, en ocasiones consume vegeta 

les (27, 53). 

Zorra gris, "gato de monte" "zorra" (Urocyon cineroargentus).- 

Distribución.- Es la especie de zorras 

mas ampliamente distribuida en la República mexicana. Su den 

eidad varía siendo ale alta en zonas de matorrales, semiáridos, 

en templadas y tropicales. Proliferan tanto en las cercanías 

de las grandes ciudades como en zonas remota* y despobladas, 

siempre y cuando haya buena y abundante alimentación, vegeta 

alón bastante arbustivo y densa. 

Alimentación.- La parte principal, de su -

dieta está constituida por pequeños mamíferos, desde ratones 

hasta liebres pero son mi* omnívoro* que la mayoría de los -

«nidos, y en determinadas épocas llegan a comer frutas e ta 

•ectoe, 
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Son ocasionales los daños que causa a la 

avicultura y su comportamiento se podría considerar como neu 

tral, siendo más benéfica su depredación con respecto a los 

roedores (2, 27, 31, 53, 78). 

Cacomixtle; "mico de noche", "Babisuri"; "Salcoyote"; 

"Mico rayado"; "Rintel"; "Pintarrabo" (Bassariscus astutus; 

B. suimichrasti).- 

Distribución.- Norte y centro de la Rep1 

blica mexicana, trópico semiárido de Oaxaca y probablemente 

sureste de Chiapas. 

Alimentación.- Es un animal de hábitos - 

nocturnos, Se alimenta principalmente de ratas y ratones, en 

ocasiones cactdesas, insectos grandes; frutas y aves, pero en 

general prefiere los mamíferos pegueóos. 

Se puede adaptar a todos los habitats te-

rrestres, pobre todo donde se abren nuevas Oreas de cultivo, 

llevando a cabo una eficaz labor de desratización (27, 31,-- 

Comadrejas sSabin"; "Onzita 	"Hurón" (Hustele frenata),- 

Distribución,- Be le puede encontrar en 

todo el país excepto las regiones más áridas sobre todo del 

Centre y del norte. 
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Alimentación,- Se alimenta básicamente 

de ratas, ratones y tunas, a los que persigue y mata aunque 

no los coma, razón por la cual mantiene un equilibrio, Oca-

sionalmente se introduce en los gallineros, pero ésto no re-

presenta una pérdida económica importante, en comparación con 

el beneficio que representa (3, 27, 31, 53, 78). 

Tayra; "Cabeza de viejo"; "Viejo de monte"; "Galera barbara" 

(Tayra barbare).- 

Distribución,- Bosques tropicales, llame 

dos del sureste de México. Desde la costa del Golfo de Méxi-

co hasta el este de San Luis Potosi y en algunos lugares de -

la costa del Pacifico hasta el sur de Sinaloa. 

Alimentación,- Principalmente ratas, --

ratones, ardillas, conejos, agutis y aves. En ocasiones ani 

malee mío grandes que ellos como el venado temazate (3, 53). 

Grisoni "Rey de las ardillas", "Galiotis canaster" (gil!~ 

canagsterg Galictia  

DistrIbuct6n.- Bosques tropicales hdme-

dos desde el norte de Veracruz y este de San Luis Potosi, Ha-

cia el sur siguiendo la costa del Golfo hasta el Istmo de - 

Tehuantepec continuando hacia el este de Chiapas y Península 

de Yucatán. 
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Alimentación.- Principalmente mamíferos 

pequeños como ratas y ratones y algunas aves. No se conside-

ra como importante cazador ni depredador (3, 27, 53). 

Tlalcoyote; "Tejón" (Taxidea taxus).- 

Distribución.- Norte de México, exten-

diéndose por el sur de la mesa central hasta el Valle de México 

en las montañas del Ajusco. Se encuentra principalmente en 

zonas con mezquite-pastizal, pero también puede penetrar a -

los bosques de pino-encino de las grandes alturas. General-

mente prefiere los planos abiertos donde abundan los roedores 

pequeños y el suelo es suelto y Mil de cavar. 

Alimentación.- Se alimenta básicamente -

de noche, principalmente de roedores como ardillas de tierra, 

ratas, ratones y tunas. 

Son animales útiles en zonas ganaderas por 

que hacen depredaciones importantes de los roedores que come 

ten con el ganado por el forraje (31, 52, 53). 

Zorrillo listado; "Mofeta-rallada"; 	r 1 o" (Hephltie 

Macrcura).- 

Disttibución.- Toda la Repablica mexica-

na excepto desiertos del norte, bosques lluviosos y muy den-

oos, 
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Alimentación.- Son omnf'oros y entre las 

preferencias de su dieta se encuentran insectos y otros inver 

tebrados. Sin embargo, los estudios de contenidos estomacales 

y de excrementos, demuestran que las ratas y ratones contribu 

yen efectivamente a su dieta. En el sur de México, incluye -

frutas tropicales (3, 27, 53). 

Tigrillo; "Chulul"; "Pichigueta" (Margay glaucula; Felis  

glaucula; Felis tigrina, Felis wiedii). 

Distribución.- Se encuentra desde el sur 

de Texas por el Atlántico y desde Nayarit por el PacXfico si-

guiendo las costas y zonas tropicales hasta la Argentina. Es 

te es un animal extraordinariamente raro a juzgar por la es-

ceaós de ejemplares que han sido observados. 

Alimentación.- La alimentación de este mond 

foro consiste en ratas y ratones campestres, conejos, aguties 

y tepercuintlei jóvenes, alguno que otro cervatillo y desde -

luego una gran variedad de aves. 

Cuando se captura joven se puede domesticar 

siendo un gran depredador de ratas y ratones dentro de las 

casas (3. 51). 
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"Ocelotel"rigrillo9"Xacxicis9 00celotopPichihueta 

"Tigre cangrejerol"Tlacocelotl"Tlalocelotl"Frijolillol - 

"Corralero"(Felis pardalis).- 

Distribución.- Habita desde el sur de -

Texas hasta Argentina. En México se encuentra en los planos 

costeros tropicales y serranías a ambos lados de México, des 

de Sonora y Tamaulipas hacia el sur hasta el Istmo de Tehuan 

tepes y de ahí hasta el este por Chiapas y Península de Yuca 

tan. En México hay dos felinos manchados de mediano tamaños 

El ocelote propiamente dicho y el tigrillo. Ambos se encuen-

tran en todo el trópico y la mayoría de los cazadores mexica 

nos no hacen distinción alguna entre los dos denominándolos 

generalmente como "Tigrillos", pero el "tigrillo" casi siempre 

resulta ser un ocelote, ya que esta especie es más coman que 

el tigrillo. 

Alimentación.- Bu alimentación consiste 

de mamíferos pequeños, como ratas campestres, conejos y hasta 

venados jóvenes► aves sobre todo terrestres, iguanas, ranas, 

peces, cangrejos y tortugas (3, 27, 53). 

LOOncille(relis yagouaroundi)(27, 53); (Pelle yegouarundi-

rossata) (3)► Onza, Micoleón, Jaguarondi, Tamalayota► Jaguarundi 

(F011,0 cacomitlt, Fells eyra 1.- 
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Distribución.- Este mamífero habita en 

las zonas tropicales y desde el sur de Texas hasta América 

del Sur. En México vive desde la Planicie de Tamaulipas has 

ta el norte de Yucatán y desde Sonora hasta Chiapas, 

Alimentación.- Su alimentación es muy 

variada, desde luego gran parte de su dieta la constituyen 

pequeños mamíferos como ratas, ratones y condjos. Sin embar 

go, también tiene gran preferencia por las aves sobre todo 

gallinaceas (3, 27, 53). 

Gato montes, gato de monte o lince (ynx rufus).- 

Distribución.- Norte de México, extendién 

dose hacia el sur en las altiplanicies templadas por lo menos 

hasta Michoacán y Valle de México. Donde es poco común y ra-

ro verlo es en tierras bajas tropicales. 

Alimentación.- gs un depredador natural 

que se ha adaptado a las condiciones de la tierra colonizada. 

Su dieta son principalmente los roedores y conejos. No es un 

animal perjudicial para el ganado doméstico (27, 53). 
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REPTILES 

Cincoate (Pituophis lineatricolis).- 

Distribución.- Desde Puebla a San Luis 

Potosi, Coahuila y Chihuahua hasta Guatemala. 

Alimentación.- De apetito insaciable, se 

alimenta básicamente de ratas y ratones, tuzas y ocasionalmen 

te aves que anidan en el suelo. Al igual que las boas, se'in 

troducen en graneros donde pueden llegar a eliminar la pobla-

ción de roedores (78). 

Víboras de cascabel con dos géneros (Crotalus  y listrorul).- 

Crotalust Víbora cornuda (Crotalus cerastes); Víbora serrana 

(C. moloesus); Hocico de puerco (C, tricenatus, C. atrox, 

C. isietrurus). 

Distribución.- Toda la Repáblica, pre-

sentando una gran gama de variaciones en tamaño y coloración 

desde la pequeña cascabel enana "Sistrorus" hasta la gigante 

de doe metros de longitud, eemiacu$tica C. atrox. 

Alimentación,- Se alimentan casi en su 

totalidad de roedores y rara vez de aves y reptiles (27, 31, 

78). 
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ENFERMEDADES. 

Afecciones respiratorias.- 

Los padecimientos respiratorios que se 

presentan en ratas y ratones, son producidos por varios agen 

tes bacterianos y virales, los cuales casi siempre se encuen 

tran combinados, ya sea como agentes primarios o secundarios. 

Entre los agentes bacterianos podemos men 

cionar al Bacillus muris, Bordetella bronchiseptica; Pasteu-

rella multocida muris, Estreptobacillus moniliformis, Myco-

plasma pulmonis, Pasteurella pneumotrópica, Klebsiella pneu-

moniae, Pseudomonas aeuruginosa y Diplococcus pneumoniae. 

Entre los virus encontramos el de la neu 

monta del ratdn, el de la neumonía murina crdnica o bronquiec 

tasia del ratón y el que interviene en la enfermedad respira-

toria crónica. 

Independientemente de la etiología que --

produce la enfermedad respiratoria, es importante mencionar 

que los signos clínicos pueden sor similares en todas estas 

enfermedades, encontrándonos uno o Mis de los siguientes sig 

nos, estornudos, descarga nasal, conjuntivitis, anorexia, --

disnea, pelo hirsuto, pérdida de peso, debilidad, arqueamiento 

del lomo, otitis, pérdida del equilibrio y movimientos en cir-

culo, puede presentarse muerte sabita sobre todo por septice-

mia aguda. 
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Estas enfermedades se pueden presentar en 

forma crónica y aguda, así como en animales adultos y jóvenes 

en ambos sexos. 

La siguiente relación de enfermedades es-

tá descrita según la mencionan, tanto por nombre y etiología 

los diferentes autores: 

- Enfermedad crónica respiratoria murina.- 

Sinonimia.- Neumonía crónica murina; ca 

tarro infeccioso; neumonía del pulmón gris (grey lung pneumo 

nia). 

Etiología.- Mycoplasma pulmonía  como --

agente primario (12). 

- Neumonía del ratón por virus.- 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Virus (12). 

- Paeteu 	osie.- 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Pasteurella rieumotrópica (IJ). 
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- Infección por pseudomona aeuruginosa.- 

Produce afeccciones de oído, pulmones y 

muerte (12). 

- Neumonía crónica murina.- 

Sinonimia.- Bronquiectasia enzootica. 

Etiología.- Agente primario; virus; --

agentes secundarios:Bacillus muris, Bordetella bronchisépti-

ca, Pasteurella multocida muris, Streptobacillus monilifomis 

y Mycoplasmatales (57). 

- Catarro infeccioso.- 

Sinonimia,- Enfermedad del oído medio; 

fiebre por mordedura de ratas, infección por Mycoplasma. 

Etiologfa.- Organismos de la pleuroneu-

mona (PPLO); Streptobacillus mouiliformis; lycoLlasma (57), 

Neumonia.- 

Sinonimia,- Coriza infecciosa 

Etiologfa,- Virus y bacterias como porde-

tel ajlronchiseptica, Elebstella pneumogiae, Pasteurelja_peu-

Motróptca, Mycoplasma pulmonis y el Virus de la bronquiectasia 

del ratón (46). 
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Cabe mencionar que de 50 ratas (R. norve-

gicus) atrapadas en el Rastro de Ferrería de la Ciudad de Mé-

xico, en dos (4%), se pudo aislar Klebsiella pneumoniae y 8 

(16%), presentaron lesiones características de enfermedad -

respiratoria crdnica (80). 

Bacteriosis.- 

Melioidosis: 

Sinonimia.- Enfermedad de Withmore: Muer 

mo de los roedores (1); Muermo espurio (69). 

Etiología.- Malleomyces pseudomallei --

(55); Pseudomonas pseudomallei (15, 68); Actinobacillus with-

mori, Actinobacillus pseudomallei (15); Pseudomonas (malleo-

myces) pseudomallei, Bacillus withmori (1). 

Muchas especies animales son susceptibles 

a esta enfermedad, sobre todo ratas salvajes y dom6sticae, 

asf como ovejas y cabras. Puede afectar también al hombre, 

sin embargo no es toonosio. 

hos reservorios del agente son las aguas 

superficiales y el suelo, no se ha podido comprobar la trena 

misión directa de animal a animal, de animal a hombre o de 

hombre e hombre (1). Las ratas son probablemente el huésped 

natural Oís importante y en éstas, la infecciMn tiene una evo 
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lución lenta(56). Por esta razón los animales tienden a ju-

gar algdn papel como huéspedes de transporte del agente etio 

lógico a nuevas zonas geográficas (1). 

La infección se adquiere por contacto con 

agua y suelos contaminados, sobre todo por la vía cutánea a 

través de abrasiones en la piel (1). 

Tuberculosiss 

Sinonimia.- No se reporta. 

Plum (1942), logró aislar el bacilo de la 

tuberculosis aviar de ratas silvestres. Asimismo, Hulphers y 

Henricson (1943) de Suecia y Bosworth en 1940 de Inglaterra. 

Las dos cepas aisladas por Bosworth se identificaron como del 

tipo bovino, destacándose el hecho de no haber encontrado le 

alones macroocópicam en las ratas estudiadas (56). 

En 1937, Weele demostró por primera vez, 

la presencia de una forma do tuberculosis atípica en las ra-

M'as campestres. Desde aquella fecha han aparecido diver-

sos informes sobre la misma enfermedad (Weels 1945, 19531 

Weels y  WYlie,  19541 Brooke, 	. La enfermedad también 

afecte en condiciones naturales al ratón doméstico, el cual 

puede jugar algIn papel como transmisor de la enfermedad. 

La tuberculina que se preparó con bacilos de las natillas, 
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no acusaba ninguna diferencia cualitativa con la tuberculi-

na de otras variedades, por lo tanto estaba perfectamente 

justificado clasificar la enfermedad como un nuevo tipo de -

tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis var. --

muris, el cual demostró ser poco patógeno para animales de -

laboratorio y en cambio la ratilla campestre y especies pró-

ximas reultaron muy susceptibles (56). 

- Lepra* 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- My►cobacterium lepraemurium. 

Stefansky describió en 1903 una enferme-

dad de las ratas salvajes en Odesa, principalmente en las 

ratas de campo y pardas, siendo los ratones salvajes poco 

susceptibles (15, 56), Desde entonces se ha observado en 

las ratas salvajes de todo el mundo (15). 

Aunque la relación de la lepra de la rata 

y la humana no se conoce, las ratas no son susceptibles a la 

inoculactein con material leproso humano 115), Por lo que se 

considera que la lepra de los animales es ajena a la lepra -

humana (69). 

El agente es un parásito intracelular es 

pecifiro de las células retfculo-endoteliales y las leaInneb 
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se desarrollan en el tejido conectivo; primariamente alrede-

dor de capilares y venas (12). 

Se describen dos formas principales de la 

enfermedad, una glandular y otra musculocutánea, pero no ---

existe una separación neta entre ambas. En la forma glandu-

lar se observan grupos de células subcutáneas hipertrofiadas, 

blanquecinas y duras pero sin nódulos ni zonas necróticas. 

En la forma musculocutánea, se observa generalmente emaciación 

y alopecia, especialmente en la cabeza, pudiéndose presentar 

ulceraciones. Muy a menudo la enfermedad evoluciona en forma 

asintomática. Se sabe muy poco acerca de la forma precisa -

en que se adquiere la infección y es probable que la vía de 

entrada sea la nariz y alguna lesión de la piel (56). 

An 1 infecciosa de las ratas de campo (56). 

Sinonimia: Dartcnelcsis (15, 69). 

Etiologia: Dartonella murie (56)1 

HaemOartcnella muris (15, 69). 

En el manual Bergey, le,  edición,  1957, -

las bertonelosts patógena. para los animales, se clasifican 

dentro del orden de los Ricketaiales, en el género Haemobar-

tomate, aliando las Inés importantes, la H. murta (roedores) y 

la H. cante (perro)(69). ha que se encuentra Mite frecuente- 
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mente es H. muris que infecta a ratas y es trasmitida por el 

piojo de la rata Haematopinus, y la pulga Xenopsilla cheopis. 

H. microtii se presenta en el ratón campestre (15). 

Muchas ratas de campo adultas sanas en -

apariencia, son portadoras, pero este microorganismo no les 

produce enfermedad aparente, asimismo ocurre en la mayor par 

te de las ratas de laboratorio. En unas y en otras se puede 

producir la enfermedad en forma experimental (15, 56). 

- Pseudotuberculosiss 

Sinonimia.- No so reporta 

Etiología.- Corynebacterium pseudotuber-

culosis y Corynebacterium kutscheri (57)1 C. Kutscheri, Baci-

llus paeudotuberculosie murium y e, murium  (12); C. murisep-

tioUm (16). 

Es una enfermedad comdn en colonias de roe 

dores y es inaparente tanto en ratas como en ratones (12, 57) 

sobre todo en estos dltimos. Ocasionalmente, sin embargo, pus 

de aparecer eopontáneamente en poblaciones de ratas y ratones, 

y entonces se presenta con un curso rápido de alta morbilidad 

y mortalidad o también en forma crónica, existiendo baja mor.  

tattdad (12). 
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Los signos clínicos no son específicos, pu 

diandose encontrar debilidad, polipnea, postura anormal, ema-

ciación, reflejos retardados, arqueamiento del lomo y muerte 

(12, 57). 

Corynebacterium murisepticum, causa la sea 

ticemia del ratón y no parece ser patógena para otros anima-

les (15). 

Enfermedades Viral9s.- 

- Encefalomielitis del ratón (15): 

Sinonimia.- Encefalomielitis murina; - 

Poliomielitis del ratón; Enfermedad de Theiler (12); Encefalo 

mielitie de Theiler (46). 

Etiología.-Virus 

Es une enfermedad del ratón que ocurre en 

forma espontanaa y es (meada por un virus que comónmente se 

encuentra en forma latente teniendo como vía de entrada el 

tracto digestivo, 

0410  algunos ratones infectados desarro-

llan lo enfermedad clínica (12), $e caracterisa por una pa-

r/nieta Edotda aemelante a la poliomielitis humana (15, 46), 

La mayor parte de ratones de 4 a 6 semanas de edad son suscee 
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tibies y a los 6 meses se considera que ya no pueden con-

traer la enfermedad quedando inmunes (15). 

- Diarrea enzootica de los ratones jóvenes (EDIM) (46): 

Sinonimia.- Diarrea infantil (57)7 Dia-

rrea epizootica de los ratones lactantes (1). 

Etiología.- Virus. 

En los dltimos años ha sido aislado de ni 

ños, terneros, lechones y ratones lactantes un virus ARN --

morfológicamente similar y antigónicamente relacionado (1). 

La Diarrea epizoótica de los ratones lac-

tantes ocurre en muchas colonias de laboratorio. Ataca prin 

oipalmente a los animales de 1 a 2 semanas de edad (1, 46, 57). 

La tasa de ataque y la mortalidad son generalmente mas altas 

en las primeras camadas de una madre que en las siguientes, 

debido probablemente a la protección conferida por los anti-

cuerpos que desarrolla y transmite a sus hijos (1). 

ha enfermedad se manifiesta principalmen 

th por una diarrea amarillenta y la consiguiente deshidra-

tación (46). hos ratones adultos no manifiestan los signos 

de infección (57). 



- 53 - 

La epidemiología de esta enfermedad en -

los niños no es clara, desconociéndose el posible papel de 

los animales en ella (1). 

- Estomatitis vesicular t 

Sinonimia.- No se reporta, 

Etiología.- Virus. 

Estudios serológicos han demostrado que -

animales vertebrados salvajes se infectan en forma natural -

con uno o más de los virus de la estomatitis vesicular (VSV), 

lo que indica su implicación en la ecología de tales virus, 

ya sea como portadores o como reservorios (88). 

Un estudio realizado en Panamá demostró 

la presencia de anticuerpos para el tipo New Jersey en qui 

rópteros carnívoros y algunos roedores (1). Asimismo, en-

cUeetas aerológicas hechas en Colombia han demostrado amplia 

mente le presencia de anticuerpos neutralizantes entre va-

rias especies de roedores, entre las que se encontraba Rattus 

r4ttus (00). 

Hasta el momento no se ha aclarado como-

** transmite el virus a loe animales domésticos y se desco-

noce dónde y cómo estos agentes sobreviven entre epizootias 

(00), 
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- Viruela del ratón: 

Sinonimia.- Ectromelia (46); Ectromelia 

infecciosa (Mouse pox) (57). 

Etiología: Virus. 

Es una enfermedad con un período de incu 

bacidn de 7 días aproximadamente y que produce un exantema 

grave con dlcera (15, 57). 

El curso de esta enfermedad es como si-

que: Después de la infeccidn inicial, el virus se multipli 

ca en la piel y se difunde a los ganglios linfáticos regio-

nales: ahí se multiplica durante los dos primeros días del 

período de incubación. Luego penetra en el torrente san-

guineo y origina la viremia primaria al segundo o tercer 

die, difundiendo la infección hasta el bazo e hígado, don-

de se multiplica més y produce necrosis. El virus ee pro-

paga nuevamente hacia el torrente circulatorio produciendo 

una viremia secundaria al 4°6 S'Ata, difundiendo la infec-

ción hasta la piel para crear cuerpos infecciosos, al 6°6 

?Mía finaliza el periodo de incubación, apareciendo la le 

stón primaria como una hinchazón de los extremos de las pa-

tas (15). Estas lesiones pueden nroducir amputaci6n (57). 

hl 9°día aparece un exantema papuloso que evoluciona hasta 

ser un exantema grave con dlceras al 11° día (15). 

Esta infección ocurre naturalmente en ra- 
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tones de laboratorio y en las ratas infectadas pasa inadver 

tida (15). 

Protozoosis  

- Sarcosporidiosis: 

Sinonimia: No se reporta 

Etiología.- Enfermedad producida por 

parásitos del género Sarcocystis (15, 56). Se ha descrito 

un sólo género con gran número de especies que con frecuen 

Cía parasitan los músculos de mamíferos, aves y reptiles. 

Son extremadamente frecuentes en los rumiantes, produciendo 

trastornos graves en las ovejas, asimismo ha sido encontra-

do en roedores tales como las ratas (56). 

Sobre este protozoario podemos mencionar 

que en el trabajo realizado por Sosterik 11981/, en el ras-

tro de Ferrada de le Ciudad de México, se pudo Identificar 

este pardstto en una reta (2%) 	porve9icus), 

Sarcocystis lindsmOhht,  especie que se ha 

encontrado en muchos casos infectando al hombre, no se sabe 

que produzca signos característicos en éste (151. 
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- Neumonía por Neumocistis (1): 

Sinonimia.- Neumonía neumocística; Neu-

monía intersticial plasmocelular; Neumocistosis (1). Neumo-

nía neumocística de los prematuros (69). 

Etiología.- Pneumocystis carinni (1, 15, 

69). 

La clasificación sistemática de este agen 

te es incierta; muchos investigadores lo consideran un espo-

rozoario con reproducción esquizogónica y esporogónica (1). 

En roedores y lagomorfos, la infestación 

está muy difundida y latente (1). Esta enfermedad se asocia 

con una neumonía plasmocitaria intersticial infantil epidé-

mica muy contagiosa y se cree que el agente causa la enfer-

medad que frecuentemente ocasiona la muerte de niños pequeños 

(15), 

El origen de la Infestación se desconoce 

por el hecho de estar muy extendida la paresitación en ani-

males domésticos y silvestres como son retas, cobayos, cone 

joe, perros, gatos, ovejas y cabras. Se ha sugerido que di-

ohms animales pueden actuar como reservorios, pero no se (lis 

pone de pruebas que permitan negar o afirmar tel situación 

(69), Aunque ampliamente distribuida la infestación, se -

diagnostica raras veces (15). 
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En los animales la enfermedad puede ha- 

cerse manifiesta diminuyendo la resistencia de éstos o por 

la administración de altas &Seis de corticosteroides (1). 

- Coccidiosis: 

Sinonimia: No se reporta 

Etiología,- Se han encontrado varias es-

pecies que parasitan a las ratas: Eimeria miyairii (50); 

Eimeria migairii (57) ; Eimeria separata, Eimeria carinii; 

Eimeria nieechulzi. En el ratón sólo una especie afecta: 

Eimeria falciformis. 

E. miyairii.- Esta especie ataca al epi- 

telio del intestino delgado, ciego y colon y causa diarrea 

severa y muerte de las ratas jóvenes. 

Balfour (1922), encontró esta especie en 

el 50% de las ratas silvestres y en el 21% de las ratas cafés 

silvestres, en Inglaterra, encontrándose que las ratas desa-

rrollan inmunidad, 

E. separata,- Esta especie pasa por su 

fase esquizoogónica en el epitelio de colon y ciego. Las 

ratas inmunes e F. miyairii, son susceptibles a E. separata. 

Recker (1934), afirma que esta especie no es coman en la --

rata blanca, hatm (1927) encontró oocistos en la rata sil-

vestre y de laboratorio a las que considera huéspedes de la 

especie, 
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E. carinii.- Esta especie se ha encontrado 

en la rata de Noruega (R. norvegicus) no obstante se sabe poco 

acerca de ella. Dofleim y Reichenow (1949) la consideran sinó-

nima de E. miyairii. 

E. falciformis.- Es especifica del ratón 

y no puede transmitirse a la rata. 

Wenyon encontró que es comdn en Inglaterra 

y Lapage la hall6 en la mayor parte de ratones blancos adqui-

ridos para fines experimentales, en varios criaderos de Ingla-

terra y de los importados de los Estados Unidos. Los ratones 

no sufren en forma apreciable por las infestaciones moderadas 

(50). 

Helmintiasis.- 

Teniasist 

Sinonimia, No se reporta 

Etiología.- Taenia taeniaeformi! 

Es un parásito que suele observarse en el 

intestino del gato. La larva (Cysti.cercue  fascioleris), sue 

le perasitar el hfgado de ratas y ratones. Hay muchos argu-

mentos que demuestran que en la rata esta larva provoca tumo-

res malignos que se han producido por extractos de la larva 

en ausencia del parásito vivo y que, una vez desarrollados, 
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se pueden trasplantar y producir metástasis. Esta especie 

tiene interés por los diversos fenómenos inmunológicos que 

desarrolla. Hay diferencia sexual neta en la resistencia a 

ella que se demuestra por cuanto las ratas hembras desarro-

llan menos larvas que los machos (15). 

En este renglón Sostarik (1981) en su tra 

bajo realizado en el rastro de Ferrería (Ciudad de México), 

encontró 3 ratas (6%) (R. norvggicus), que presentaban la --

fase larvaria de este parásito. 

- Otras helmintiasis: 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Syphacia obvelata (46, 57): 

Syphacia obvelata (Oxiyuris stroma) (50). 

Esto pequeña especie es parásita en el -

intestino grueso de le rata, ratón y otros roedores. El ci-

elo biológico es directo y el huésped se infesta al ingerir 

el nuevecillo dentro del cual se desarrolla la larva infee-

Unto (50). 

Aspiculurts tetraptera (46, 57).- Estos 

vermes se localizan en la porción superior del colon. Su --

ciclo biológic( es directo (46), 
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Otro parásito que podemos encontrar es el 

Trichosomoides crassicauda (57). El cual fue encontrado en 

el 84% de las ratas (R.  norvegicus) estudiadas por Sostarik 

(1981), aunque éste menciona que la localización en que se 

encontraron no es reportada por otros investigadores. 

Ectoparásitos  : 

Pulgas.- 

Entre las pulgas que parasitan a ratas 

y ratones, podemos encontrar a Xenopsilla cheopis (24, 50, 

57), que se considera como la pulga más comán de la rata 

sobre todo como transmisora de enfermedades al hombre. Sos-

tarik en el trabajo mencionado anteriormente, encontró 20 

ratas (408) (R. norvegicus) que presentaron infestación por 

este tipo de pulgas. 

Entre otras especies de pulgas encontra-

mos; Noagpoylluo ae9Iniet EO1114n9pheye_gal_linacqe; CtecOP131,-

Iluo co9ritop paomatopinuo opinulocict Leptcpaylle musouli 

y N000pcyllue fascista (57). 

En infestaciones importantes 105 animales 

manifiestan pérdida de la salud y condición fletes en gene-

ral e irritación cutánea. 



Piojos.- 

El piojo más comdn de la rata es el Poli-

plax spinulosa, es frecuente encontrarlo tanto en animales -

de laboratorio (57), como en la rata negra (R. rattus) y rata 

café (R. norvegicus) (50). Cuando las infestaciones son se-

veras provocan desde anemias leves hasta muerte (57). 

Aceros.- 

Las siguientes especies de ácaros se pue-

den encontrar parasitando a ratas y ratones: 

Radfordia ensifera; Bdellonisus bacoti o 

Liponnisus bacotii Cnotoedres minor var. catii Otodectes  

cypotist Echinolaellaps echidninus: Myobia musculi; 	••• 

Psorergates simplex (46, 50, 57). 

Los principales signos de acariasis son 

la irritación cutánea y la formación de costras. Las perso 

nao que manejan animales infestados pueden contraer la aca-

riasis. 

Garrapateo,- 

Aunque existen diversas especies de garra 

patas que pueden parasitar a los roedores, En América Latina 

se sabe que 4mblyoma  oalennense y específicamente en México 
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Rhipicephalus sanguineus pueden parasítar a estos mamíferos 

(1). Esta relación entre garrapatas y roedores contribuye 

a mantener el ciclo de una enfermedad en el hombre que se 

conoce como "Fiebre maculosa de las montañas rocosas", la 

cual es producida por una ricketsia (ver zoonosis), la que 

es transmitida al humano por la picadura de la garrapata. 

A su vez los roedores pueden ser infectados por la garra-

pata sin desarrollar signos aparentes de enfermedad (1, 

56). 

Otras especies de garrapatas que pueden 

parasitar a los roedores son: 	Dermacentor variabilis; 

D. andersoni; Amblyoma americanum y Haemaphysalis leporis  

palustris . 
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V. 	IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA. 

Las ratas y ratones domésticos comunes o 

del Viejo Mundo en particular R. norvegicus, R. rattus o -

M. musculus, adaptados al hombre y trasladados al Nuevo Mun 

do por vía marítima, son los más abundantes en cuanto a la -

relación de su contacto con el hombre. Tales especies se --

consideran como animales cosmopolitas, lo que significa que 

las podemos encontrar ampliamente distribuidas en el mundo y 

debido a su estrecha relación con el hombre guardan gran im-

portancia desde el punto de vista de la Salud Pdblica, ya -

que desde hace mucho tiempo se han visto involucrados en la 

transmisión de graves enfermedades tanto al hombre como a 

otros animales. 

Los problemas de Salud Publica produci-

dos por roedores son mucho más serios en países subdesarro 

L1 ido. que en los países desarrollados donde el saneamiento, 

el control de ratas, ratones y vectores además de las pre-

cauciones apropiadas han disminuido grandemente la preva-

lencia de estos problemas, Por el contrario, en los pai- 

ses Subdesarrollados stn tales condiciones se sigue produ 

siendo enfermedad y muerte, ya que los peligros de afeccio 

1100 como el tifus murino, la fiebre por mordedura de rata, 

la cotiomeeingitis linfocftica etc. no han desaparecido, 

horque están vinculadas estrecharlente a la pobreza y sus - 



- 64 - 

consecuencias (5, 20, 83). Además, los roedores de importan 

cia en Salud Publica también causan daños agrícolas en las -

etapas de cultivo y/o almacenamiento. Frecuentemente los --

productos agrícolas se encuentran involucrados en cierto gra 

do en la transmisión de algunas zoonosis al hombre, por otro 

lado, las pérdidas agrícolas que producen los roedores exa-

cerban la necesidad de alimentos para la población humana y 

con ésto los problemas de malnutrición (5). 

Resulta sorprendente la poca atención que 

la literatura médica le ha dado a este tipo de problemas que 

debieran preocupar a todo profesional de la rama de la Sa-

lud Pdblica. A pesar de la importancia que tienen estos -

mamíferos en los problemas de salud humana, existen pocos 

especialistas en este campo si se comparan con el ndmero de 

profesionales que se dedican al estudio de la entomología 

de importancia médica. Lo mismo ocurre con los estudios de 

la ecología de los roedores, los cuales se han enfocado -

desde un aspecto académico con alguna relación a la agri-

cultura y silvicultura. Sin embargo, los estudios y con-

ceptos desarrollados sobre selectividad de hábitat, densi 

dad y dinámica de población, han sido consecuencia de las 

más recientes investigaciones sobre las enfermedades zoond 

ticas transmitidas por los pequeños mamíferos entre los que 

se encuentran los roedores (41. 
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El control de ratas y ratones es una -

importante responsabilidad de todo gobierno y la mejor for 

ma de estimular las acciones necesarias para tal fin sería 

a través del desarrollo de estudios enfocados a los probie 

mas que ocasionan la presencia de estos roedores como pla-

ga y los resultados que se obtengan presentarlos en forma 

estadística. Se debe tomar en cuenta que en los paises de 

sarrollados que han logrado tener éxito en los programas -

de control, se debe en gran parte, a la voluntad y capaci-

dad de la comunidad y del gobierno para emplear sistemáti-

camente sumas relativamente grandes en la investigaci6n 

y control de estas plagas ( 10, 54, 58, 77). 

ZOONOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES COMUNES AL ROMPE Y 

LOS ROEDORES. 

La siguiente relaci6n comprende aquellas 

enfermedades en las que se encuentran involucrados directa 

o indirectamente lea ratas y ratones o, en su defecto, que 

son susceptibles de padecer y/o transmitir. 

Por cuestiones prácticas estas enferme-

dades están divididas por la naturaleza de su etiología: 
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BACTERIOSIS 

Brucelosis.- 

Sinonimia.- Fiebre ondulante, fiebre - 

de malta; Fiebre del mediterráneo; Enfermedad de Bang (66). 

Etiología.- Aunque en la actualidad se 

cree que los roedores no contraen ni transmiten esta enfer 

medad, Bosworth en 1937 ha descrito y aislado un caso de -

B. abortus en la rata silvestre del Reino Unido, y Karkadi-

novski y Kolesnik (1936-1941) han encontrado casos de bruce 

losis en las ratas del continente europeo, sin embargo, Mc 

Diarmid (1962) en un estudio de 13 ratas de campo captura-

das en un edificio de aislamiento de animales enfermos de 

Brucelosis, no logró demostrar infecciones por B. abortus 

ni por medio de cultivos, ni per métodos biológicos, al -

igual que Menten en 1937, el cual examinó 200 ratas captu 

radas en Staffordshire (56), 

Muchos investigadores piensan que las - 

infecciones de la fauna silvestre y principalmente de los 

roedores constituyen un importante factor en la epidemio-

logía de la brucelosis porcina (77). 

La infección natural por Brucella, ocu-

rre en una amplia gama de especies, entre las que se en-

cuentran las ratas del desierto de los Estados Unidos que 
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es el reservorio de B. neotomae. En Kenia se ha aislado 

B. suis de dos especies de roedores y en Australia ocurren 

biotipos de Brucella, aunque no clasificados, en dos espe-

cies de roedores (1). 

Fiebre por mordedura de rata.- 

Sinonimia.- Sodoku (1, 15); Fiebre de 

Haverhill (1, 22, 66). 

Etiología.- Streptobacillus monilifor-

mis (1,9, 15); Spirillum minus (1); Actinomyces muris;  

Streptotrix muris-ratti; Spirillum morsus muris o Spirillum 

muris (15). 

La mordedura de rata puede ocasionar dos 

tipos de enfermedades: La propiamente conocida como "Fie-

bre por mordedura de rata" y la conocida en el Japón como 

"Sodoku", Esta dltima producida por Spirillum minus (1, -

15, 56). Aunque este agente se conoce también con el nom-

bre de Spirochasta momio muris (66). 

La "fiebre por mordedura de rata", pue-

de ser producida por los demés agentes citados anteriormen 

te dentro de la etiología. 
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Las ratas y los ratones son portadores 

sanos y albergan al agente etiológico en la nasofaringe -

(1, 15, 73). La enfermedad es transmitida por mordedura, 

aunque en la epidemia de Haverhill (U.S.A.), la fuente in 

volucrada fue leche contaminada probablemente con materia 

fecal de ratas (1, 66). 

El agente se puede volver patógeno para 

el huésped roedor y ser de proporciones epidémicas, provo-

cando cuadros clínicos septicémicos agudos o poliartríti-

cos crónicos, también se ha encontrado este microorganismo 

en la bronconeumonía de las ratas. La ocurrencia de esta 

enfermedad en el hombre es ocasional. 

• Leptospirosis.- 

Sinonimia.- Enfermedad de Weill(1, 15, 

66); Enfermedad de los porqueros► Fiebre de los arrozales; 

Fiebre de los cañaverales (1); Ictericia infecciosa; Fie-

bre de los pantanos► Fiebre japonesa de 7 días► Fiebre de 

AndamOln "rt Infección Salinem (15), 

Etiología,- Diferentes tipos de Leptos- 

pira  (1,9). 

Se ha logrado demostrar en forma muy cla-

ra en diversos palees que la rata, especialmente P.norve- 

vicus,  es el portador Mis corriente de L. tcterohemorrasiee; 
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lo que constituye un foco potencial de la infección tanto -

para el hombre como para los animales domésticos (56). Se 

ha encontrado que el 40% de ratas criadas en Holanda con -

propósitos experimentales estaban infectadas, aunque este 

porcentaje varia con el sitio de cría, por ejemplo en 

Rotterdam, va del 7 al 40% (15). 

No obstante que no se ha determinado con 

certeza la importancia del papel que juegan los roedores -

domésticos o salvajes sudamericanos en la epidemiología de 

esta enfermedad para los animales domésticos, la opinión -

de que juegan parte como reservarlo, es muy amplia, sin --

embargo, no se cuenta con datos específicos que indiquen -

si los mamíferos salvajes autóctonos puedan ser un factor -

importante como fuentes de la infección para especies lo-

cales o funcionar sólo como vectores, ambos casos pueden -

ser posibles (54). 

En México en un estudio realizado en 

51 ratas de la especie R. norve9icus capturadas en el --

rastro de Ferrería de la Ciudad de México, se encontraron; 

16 sueros (31.37%) positivos a h. icterohemorragiar y 12 

sospechosos (23.52%), ademas se encontraron animales post 

tinos a 14, autralts, L. brattslavs, L. canícola (esta t)1- 

tima un suero positivo (1,96%) y seis sospechosos (11.76S); 

4. PoPehapi L. griapPtiphosa  -01 bdomant 	loulaianai 

    

Pom0114  y  6 WIlffli  (1 , 901, 
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La infección es frecuente en personas 

que están constantemente en contacto con medios contamina 

dos, como es el caso de mineros, marineros, nadadores, tra 

bajadores de rastros, trabajadores de albañales, etc. (15, 

56, 62). Las ratas infectadas eliminan el agente por me-

dio de la orina, pudiendo de esta forma contaminar tanto 

el agua como los alimentos. En el hombre y los animales 

la enfermedad se adquiere a través de soluciones de conti 

nuidad en la piel o por vía oral (15, 54, 62). 

Los roedores, especialmente la rata es-

tán bien adaptados a las leptospiras y la enfermedad no --

afecta prácticamente a ningún aparato y rara vez se obser-

va ictericia, persistiendo la infección por largos perio-

dos sin tener efectos nocivos, por esta razón, la rata es 

un transmisor importante (1, 15, 56). 

En otro tipo de leptospirosia como la 

fiebre de los pantanos que es coman en llevaría, Silesia y 

la región del Volga ocasionada por L.  grippotipposa, se - 

consideran como reservorios a varias especies de ratones, 

asimismo las leptospirosis del Lejano Oriente como la fíe 

bre japonesa de siete días producida por L. ebdomants, en 

la que también esté involucrado el ratón campestre. Ade-

más de las anteriores enfermedades tenemos las que se co-

nocen como fiebre de Andaman, aparentemente producida por 

L. grippotillposa y la fiebre Salinem a cuyo agente etto14 

Oca se le ha asignado el nombre de L. pyrogenes. 
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Existen leptospirosis producidas por L. 

bataviae y L. pomona, la que produce una enfermedad conocí 

da como "Fiebre de pomona", L. australis "A" que produce -

la "Fiebre de Mossman" y L. autralis "B" que produce la -

"Fiebre de la costa" (15). 

Es de considerarse la necesidad de am-

pliar la investigación en México sobre este tipo de enfer 

medades ya que muchas de ellas se consideran no estar pre 

sentes en nuestro país pero es lógico pensar que el tra-

bajo mencionado anteriormente (Sostarik, 1981), demuestra 

la presencia de estos agentes infeccciosos en las ratas -

capturadas, las que a su vez debieron haber tenido una --

fuente de infección. 

- Peste.- 

Sinonimia.- Peste negra (62); Muerte 

negra o muerte pestilencial (1). 

Etiología.- Pasteurella pestis o --

Yera4nia pestis (1, 6, 9, 54, 66); Pasteursllajpestis (15). 

Esta es una zoonosis clásica transmiti-

da por atrópodos relacionada con los roedores, que consti-

tuye una endemia muy extendida en Sudamérica, de la cual - 

se han registrado entre 1960 y 1969 alrededor de 5000 casos 

humanos. En general en América las Zonas endémicas de peste 
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se encuentran en el tercio occidental de Estados Unidos, re-

gión fronteriza de Ecuador y PerG y Sudoeste de Bolivia y nor 

deste de Brasil (1, 44, 54, 62). 

La peste es una enfermedad de los roedo-

res que también se transmite al hombre generalmente por medio 

de la pulga Xenopsilla cheopis. Los roedores sensibles se --

pueden dividir en domésticos y silvestres, entre los primeros 

encontramos a R. rattus, R. norvegicus y M. musculus (1, 6, 

15, 34, 44, 62, 64, 73). 

Esta enfermedad sigue siendo un problema 

de Salud Páblica en América del Sur ya que se considera que -

en la persistencia del agente intervienen especies silvestres 

por medio de las cuales, al entrar en contacto con las domés 

ticas pueden transmitir la infecci6n al hombre, asimismo, se 

Acepta que la peste urbana en casi todo el mundo ha sido con 

trolada. Cuando E, pestis sale de su ciclo selvático natu-

ral autorregulador y se introduce en poblaciones de especies 

demésticas, se pueden producir Infecciones humanas de gran-

des dimensiones ya que las retas domésticas como R.  rattus  

son muy susceptibles y cuando los animales enfermos mueren 

sus pulgas infectadas abandonan loa cadáveres, lo cual pro-

picie' que el hombre sea huésped ocasional o accidental y de 

esta forma sea infectado por la pulga (1, 6, 15, 54, 62), 
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Aparte de los roedores domésticos, el -

ciclo silvestre puede llegar al hombre a través de otros ma-

míferos que act1an como vectores llevando las pulgas de un 

lugar a otro como es el caso de perros y marsupiales (1). 

También se acepta que puede existir in-

fección de hombre a hombre con intervención de la pulga(54). 

En las áreas donde puedan existir focos 

naturales, se debe mantener la vigilancia constante y dispo 

ner de los servicios necesarios para cualquier emergencia, 

los cuales consisten en el uso de insecticidas y rodentici-

das (I). 

Salmonelosia: 

Sinonimia.- Epizootla entérica tifoidea: 

infección entérica: Paratifosie (1): Fiebre paratifoideas 

Fiebre tifoidea (15). 

Etiología.- Salmonella cho], ralmia; $. 

typhimuriuml O, enterittdia (1, 9, 15). 

Desde 1954, Chitty y southern, menciona-

ron la importancia de las ratas y ratone -  como contaminadores 

de alimentos (56). 
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Las bacterias del grupo Salmonella, pare-

cen ser habitualmente endógenas y no se encuentran afuera de 

los organismos animales. En el hombre se encuentran S. typhi, 

S. paratyphi "A" y S. paratyphi "B", que pueden causarle enfer 

medad. Fuera de los mencionados, el resto de este gran grupo 

son bacterias de animales inferiores, entre los que especial-

mente se encuentran los roedores, las aves y eventualmente --

reptiles; asf tenemos que la rata parece ser huésped natural 

de Salmonella enteritidis, y S. typhimurium 	se encuentra en 

forma natural en el ratón, razón por la cual también se le 

conoce como bacilo de la tifoidea del ratón (15). 

La importandia de los roedores como trans 

misores de esta enfermedad es obvia, ya que es bien comón que 

estos animales contaminen con sus heces alimentos de todo ti-

po incluyendo el agua y, si éstos están infectados por Salmone-

lla fácilmente provocarán la enfermedad en el hombre y otros 

animales. 

La ratón por la cual la contaminación de 

alimentos es peligrosa, más que nada es por su dificil detec-

ción, ya que ésta no siempre es fácil, mucho menos cuando los 

altmentoe llevan algón proceso que encubra esta contaminación, 

como por ejemplo, la molienda de cereales y otros granos (1, 

15, 56, 64, 87). 
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La posibilidad de encontrar roedores como 

portadores sanos no es remota sobre todo cuando se han practi 

cado procedimientos de control biológico, utilizando algunos 

tipos del grupo Salmonella para elaborar los llamados "venenos 

contra ratas" o "virus de rata" o "ratina", los cuales llegan 

a matar muchas ratas, mas sin embargo, otras sobreviven a la 

infección quedando como portadoras (15, 49, 56). Es de con-

siderar que este altimo procedimiento puede funcionar como se 

lección genética, ya que sobreviven los más fuertes o aquellos 

que ingieren dosis subletales, lo cual conlleva a producir ani 

males resistentes y a la vez portadores como ya se ha mencionado. 

Tularemia: 

Sinonimia.- Enfermedad de Francis; Enfer-

medad de la mosca del venado, Fiebre del conejo (1), en Japón 

Rato-bio o Enfermedad de O'hara (15), Peste del Valle Pahvant, 

pesudopeste de los roedores (74), 

Etiología.- Francicella tularensis (Pea-

teurella)(1, 6, 9)1 Pasteurella tularensis (15). 

Los focos naturales de esta enfermedad se 

han comprobado en Canadá, Estados Unidos y México y es une en 

farmedad nottftcable internacionalmente, que sin embargo, tie 

ni una tncounci* dificil de establecer (1). 
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La tularemia afecta aproximadamente a 125 

especies de vertebrados y a 101 de invertebrados; hay descri-

tos brotes epizooticos en ovinos, en explotaciones de animales 

pillferos y en roedores y lagomorfos silvestres. 

La sensibilidad es variada entre las dife 

fentes especies silvestres y de acuerdo con la dosis infectan 

te y la dosis letal se han establecido experimentalmente tres 

grupos: 

GRUPO 1: 	A éste pertenecen los animales más susceE 

tibies, en su mayoría roedores y lagomorfos silvestres, que -

son una fuente importante de infección para los artrópodos y -

otros animales, el hombre y el medio ambiente. Está en discu-

sión si éstos son verdaderos reservarlos o si acedan solamente 

como amplificadores de la infección y como fuente principal de 

la enfermedad para el hombre. 

GRUPO 2, 	Aquí se encuentran otras especies de roe-

dores y aves. 

GRUPO 3: 	Formado por carnivoros susceptibles, que 

requieren altas dosis para infectarse y que rara vez desarro 

lían bacteremis y manifiestan raramente la enfermedad. 

En el hombre la enfermedad se adquiere di 

Xecta a indirectamente, ya sea por ingestión de tejido infecta 

do o por agua contaminada por animales muertos o sus excretas 
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(1, 15, 62). El germen puede atravesar la piel sana del coba 

yo o por lesiones de la misma (15). Existe también la infec-

ción por vía aer6gena, a través de aerosoles contaminados en 

el laboratorio o con polvo de forrajes, granos y lanas conta-

minados con excretas de roedores (1, 6, 62). 

- Pseudotuberculosis: 

Sinonimia.- Yersiniosis (1), Enterocoli- 

tis (9, 66). 

Etiología.- Yersinia pseudotuberculosis  

(Pasteurella pseudotuberculosis - Bacilo de Malassez y Vignal) 

con seis serotipos y Yersinia enterocolttica (Pasteurella "X" 

y Bacterium enterocoliticum) con 6 grupos somáticos (1); 

pasteurella pseudo tuberculosis (B,.pseudotuberculosis roden-

tium) (15). 

Aunque ya se ha descrito en le parte de -

enfermedades de loe roedores una afeccidn con el mismo nombre 

creemos que ea trata de una enfermedad diferente ya que lea - 

etiologtas mencionadas en cada caso no coinciden. 

El reconocimiento de le enfermedad por Y. 

pnkeroeolfticao es reciente, por lo mismo menos conocida. El 

agente se he aislado de porcinos, bovinos, ovinos, caballos, 

gatos, perros, lepóridos y pequeños roedores, monos y ciervos, 
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En la naturaleza los reservorios naturales 

son los roedores. Ratas y ratones se infectan y eliminan el -

agente por orina y heces, sin que se encuentren lesiones a la 

necropsia (1). 

El agente etiológico es parecido al de la 

peste pues produce una toxina que difiere de la de P. pestis -

por su poder antigénico y por afectar no sólo ratas sino tam-

bién conejos y cobayos. 

En el hombre se acepta que la enfermedad -

se contrae por ingestión de alimentos contaminados por roedores 

o aves (1). La infección humana es rara y se ha considerado -

mortal casi siempre, pero se observan cuadros menos graves, ge 

floralmente del tejido linfoide que suelen simular apendicitis 

aguda cuando la adenitis es mesentérica (15). 

Zis probable que la fuente de infección pa-

ra animales domésticos y de zoológico sea el forraje y el agua 

contaminados también por roedores y aves. 

Dada la gran cantidad de animales que sir-

ven como rae rvorto se dificulta el control de la enfermedad y 

la medida principal para prevenirla esta encaminada a la pro-

teccl6n de alimentos y agua (15). 
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Erisipela: 

Sinonimia.- Septicemia del ratón (15); 

Erisipela animal, Erisipeloide humana; Erisipeloide de Rosenbach 

Eritema migrans; Erisipelotricosis; Mal rojo (1). 

Etiología.- Erisipelothrix rhusiopathiae  

(15); Erisipelothrix rhusiopathiae (E. insidiosa) (1); 

Erisipelothrix muriséptica (57). 

Se ha comprobado que microorganismos estre-

chamente relacionados con loa actinomicetos son agentes causa-

les de la erisipela porcina y una variedad de septicemia del -

ratón; estos agentes también infectan al hombre produciendo una 

enfermedad llamada "Erisipeloide", para distinguirla así de la 

Erisipela causada por estreptococos. 

Durante algdn tiempo se pensó que el agente 

de la septicemia del ratón aislado por Koch, el aislado del - 

cerdo por Paateur, Thuillier y hoeffler y el encontrado por -

Rosenbach en la erisipeloide humana, eran especies diferentes 

del género llamado Erisipelothrix y ae denominaron E. muri-

fhttgel  g. rhuatoyathiae y E. erisipeloides respectivamente. 

El primero a veces denominado BaOteriUM musisepticum no debe - 

confundirse con pasteurella muriséptica que también tiene el 

mismo sinónimo. 
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Actualmente hay acuerdo en que estos orga-

nismos son variedades idénticas o cuando menos estrechamente -

relacionadas de la misma especie, ya que su morfología es varia 

ble, son inmunológicamente idénticos y se reconoce como espe-

cie única E. rhusiopathiae (15). 

Muchas especies de mamíferos y aves tanto -

domésticas como silvestres son huéspedes del agente (1), el cual 

se ha encontrado en ratas campestres, las que posiblemente de-

ban considerarse como reservorio de la infección y tal vez fuen 

te de la enfermedad en el hombre (15). 

En las plantas de procesamiento de carne, 

los roedores pueden ser importantes reservorios y diseminado-

res de la infección (1). 

Micosis.- 

Adiaspiromicosis; 

Sinonimia.- Haplomicosis, Adiespirosis (1); 

Adlooptromtcosio (15)1 Haplomicosis, Adiospiromicosis (56). 

Etiología,- Emonsia Earva, E. creacens (1, 

16), E. brasiliensis (1), 

Esta es una enfermedad muy rara en el hom-

bre y s610 hay registrados en el mundo doce casos. tos paises 
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americanos donde se ha comprobado su presencia son: Canadá, 

Estados Unidos, Honduras, Argentina y Venezuela (1). 

La infección es muy comen entre los roedo 

res, los cuales no manifiestan signos clínicos aparentes (1, 

15, 56). El reservorio del agente es el suelo y la infección 

se adquiere por inhalación, pero el microorganismo no se re-

produce en los pulmones y sí aumenta de tamaño sin haber reac 

ción en el huésped. 

Coccidioidomicosis: 

Sinonimia.- Enfermedad de Posadas, Fie-

bre del Valle de San Joaquín, Fiebre del desierto (1); Fiebre 

de San Joaquín, Reumatismo del Valle (15); Granuloma coccidioi 

deo (66). 

Etiología.- Coccidioides immitis (9,56). 

Desde 1942 se detectó la presencia de esta 

enfermedad que presentaba una forma granulomatosa crónica afee 

tando frecuentemente los pulmones de pequeños roedores, de los 

cueles se eis16 el hongo. Hoy se sabe que esta infección, apar 

te de tener sus focos de infección en los pequeños roedores sil 

~tres, es también de importancia como causa de enfermedad en 

el hombre y Otros animales (56). 

Esta afección fue señalada primeramente en 

hmérica del Sur, pero allí parece ser raralen la actualidad - 

predomina sobre todo en las zonas bridas y semiértdas de los - 
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Estadob Unidos y Norte central de México, aunque también se en 

cuentra en Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Paraguay, 

Argentina y probablemente Bolivia (1, 15). El área endémica 

en América Latina se estima que abarca un área de 1.5 millones 

de kil6metros cuadrados, con más de 1 millón de km2  en México 

(1). Por lo tanto, la enfermedad es importante en el Norte de 

México (15). 

El agente etiológico está relacionado con 

un nicho ecológico muy particular que es conocido como forma 

de vida de Baja Sonora, dentro del cual están incluidos roedo-

res del desierto (15). 

Se han encontrado animales domésticos natu 

ralmente infectados, incluyendo bovinos, ovejas, equinos, cer-

dos, además de roedores silvestres, amén de muchas otras espe-

cies de mamíferos (1). 

El suelo me considera como la fuente prin-

cipal de infección tanto para el hombre como para los animales 

y no existen pruebas de que un animal lo transmita a otro (1, 

1.5). 

Los roedores del desierto pueden actuar co 

mo portadores y como vectores y aunque en el verano los rayos 

de sol pueden destruir el hong 

en las madrigueras de los roed 

, éste puede vivir y proliferar 
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- Esporotricosis: 

Sinonimia.- No se reporta 

Etiología.- Sporotrichum schencky (Sporo-

thrix schenky, S. beurmany (1, 15, 66); Sporotrichum schenky  

(56). 

Es una afección que se ha comprobado en -

todos los paises latinoamericanos a excepción de Chile, Boli-

via y Nicaragua (1). 

Generalmente es una enfermedad que se ad-

quiere del suelo, plantas y fomites contaminados, a través de 

una lesión en la piel; aunque se ha observado transmisión di-

recta de hombre a hombre. No obstante se han encontrado algu 

nos casos de transmisión de animales al hombre, pero se consi 

dora que éstos no juegan un papel importante en la epidemiolo-

gía (1). Algunas infecciones humanas se han contraido direc-

tamente por mordeduras o indirectamente por contacto con caba 

líos y ratas infectadas (15). 

Esta enfermedad la contraen las ratas en 

forma espontánea y cabe sospechar que puedan jugar algón pa-

pel en la epidemiología (56). 

Tiña: 

Sinonimia,- Derrnatnmicuala, Dermatof - 0-

E1 1-0 (1); Tinea, Epidermofitoaial Tricoiltowls, Microsporosis  

(46). 
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Etiología.- Diversas especies de Micros- 

porum trichoohiton y la especie Epidermophyton floccosum (1). 

Achoriun quinckeanum (Trichophyton quinckeanum) (56). 

Connor en 1932, Shaw y Wampler en 1933 en 

Australia describen el favus causado por A. quinckeanum en -

el ratón y en el hombre. Asimismo, en 1936, Cook y Wampler 

en Estados Unidos y en 1938 Polanda, en Europa (56). 

En cuanto a T. mentagrophytes existen dos 

variedades: una antropófila y otra zoofila. Esta ultima co-

mtin en gatos, perros, roedores y otros animales que lo trans 

miten al hombre probablemente por contaminación de su hábitat 

por medio de pelos infectados (1). 

La tiña fávica de las ratas causada por -

T. quinckeanum está muy difundida en el mundo, y es transmisi 

ble al hombre y animales domésticos a través de los roedores 

por vía directa mediante restos epiteliales desprenildos y de-

jados en el medio ambiente; a su vez perros y gatos se infec-

tan por la misma vía o por contacto directo al cazar roedores 

pudiendo retransmitir la infección al hombre (1). 

Las especies más importantes a considerar 

como reservorio de dermatofitos transmisibles al hombre son -

gatos, perros, bovinos y roedores (1). 
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Ricketsiosis. 

- Fiebre maculosa de las montañas rocosas: 

Sinonimia.- Fiebre manchada, Fiebre pete 

quia', Fiebre maculosa (Brasil), Tifus transmitida por garra-

patas; Fiebre maculosa del nuevo mundo (1, 66); Tifus de Sao 

Paulo; Fiebre tobia (9). 

Etiología.- Rickettsia rickettsii (Derma-

centroxenus rickettsii); (1) Rickettsia rickettsii (9,15,56). 

Es una enfermedad comprobada en Estados --

Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia y Panamá. 

La afección en el hombre es esporádica y -

es transmitida por diversas garrapatas (1, 15, 56). En las --

Oreas endémicas de América Latina, el principal vector es Amblyo-

ma 9ajennense, el cual se prende al hombre en todos los estados 

de su desarrollo. En México Rhipicephaluo sanguineus,  la garra 

pata marrón del perro, es otro de los vectores (1). 

Aunque se considera que un alto porcentaje 

do animales, sobre todo roedores y lagomorfos padecen la enfer 

medio!, la mayoría no demuestra signos clínicos, en el hombre 

se considera que la infección es accidental (1, 56). 

El reservorio natural son las garrapatas, y 

01 papel que pueden desempeñar otros animales, no esta bien -- 



definido, pero algunos investigadores se inclinan a creer que 

la transmisión transovárica en las garrapatas es el mecanismo 

principal de la perpetuación de la infección (1, 15). 

Ratas y ratones pueden ser infectados expe-

rimentalmente, sin presentar signos clínicos, por ésto se pue-

de pensar en la posibilidad de que jueguen algdn papel en la -

epidemiología de la enfermedad (56). 

- Ricketsiosis vesiculosa: 

Sinonimia.- Gamaso Ricketsiosis varicelifor 

mis, Rickettsialpox (E.U.A.)(1): Ricketsiasis pustulosa (9, 15). 

Etiología.- Rickettsia akari (Dermacenttoxe- 

nus murinus 	Rickettsia akari (15, 66). 

ros huéspedes naturales de la R. akari son -

los ratones (Mus mueculue) (1, 15, 64, 66) y la rata (R.  rattus) 

Mi y la tnfecctón ea transmitida al hombre a través del *caro 

AiLodermanyssus eanquineus (1, 15, 73), 

Es una enfermedad ocasional en el hombre: 

tanto en Estados Unidos como en Rusia ha ocurrido en lugares 

donde había abundancia de roedores, 

Dadas las circunstancias laic las que se di 

la infección es recomendable para su control la elirtnaci,U del 

ratón y la rata, así como del 4,7731-,-) vecti 
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- Tifus murino: 

Sinonimia.- Tifus transmitido Doy pulgas; 

Tifus endémico (1)=Tabardillo (México) (15); Tifus mexicano -

(56); Tifus de las tiendas (Malasia); Tifus de Manchuria; Fie-

bre roja del Congo (15); Fiebre típica endémica (66). 

Etiología.- Rickettsia typhy (R. mooseri) 

(1, 9, 66). 

Es una enfermedad esporádica;de 1963 a 1967 

se notificaron en América un promedio de 241 casos por año, los 

países que lo hicieron fueron: Argentina, Brasil, Colombia, - 

Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Perd y --

Venezuela (1). 

El reservorio más importante de la infección 

son las ratas domésticas (R. rattus y R. norvegicus);e1 vector 

principal es la pulga Xenopsilla cheopis (1, 15, 56, 64, 66). 

El ciclo QU'ateo de transmisión es rata-pul 

ga-rata y accidentalmente rata-pulga-hombre (1). 

El hombre se infecta cuando la pulga de la 

rata, o a veces otro tipo de pulga como Ctenocephalides felief 

lo pica y defeca sobre su piel, al rascarse, él mismo introdu-

ce la materia fecal contaminada a través de la piel (1, 64). 

Es probable la infeccíMn por vía oral al In 

gertr alimentos contaminad 	cl:Jn orina de ratas infectadas il). 
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Virosis. 

- Coriomeningitis linfocItica: 

Sinonimia.- Enfermedad de Amstrong (1); 

Coriomeningitis (9). 

Etiología.- Virus ARN del grupo de los - 

Arena virus (1, 66). 

Es una afección que es de distribución mun 

dial, de ocurrencia esporádica en el hombre aunque suelen ocu 

rrir brotes. 

Muchas especies animales son susceptibles 

al virus y varias se han encontrado infectadas en forma natural. 

Sin embargo, no hay duda de que el huésped y su reservorio na 

tural es el ratón doméstico (Mus musculus) (1,7,66) , La en-

fermedad es com(ln entre los ratones domésticos donde suele - 

alcanzar proporciones de enzootia (56). 

La infección humana esté muy relacionada 

con los ratones domésticos (1,7,56). La distribución de la 

enfermedad va de acuerdo con la presencia del virus y las co 

lonas de los animales. 

El virus se elimina a través de secreciones 

nasales, orina, semen y leche, asi como las heces y, aunque no 

es bien conocida le forma en que el hombre Adquiere la infec- 

Pl-Onf 149 PV~iirie Pie pueden se V4 	Pqes inc u) 
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infecciones por mordedura de ratones y al manipular ratones - 

muertos. 

Una vía probable de infección es la Jral a 

través de alimentos contaminados con heces y orina de ratones. 

La infección puede transmitirse por medio de 

otros animales como cobayos y hamsters los cuales adquieren la 

enfermedad en sus propios criaderos donde también hay ratones. 

Ya que por lo regular el hombre y otros ani 

males contraen la infección a partir del ratón, su control de-

be enfocarse a limitar las poblaciones de este animal, además 

de evitar manipular ratones capturados o muertos bajo cualquier 

circunstancia con las manos descubiertas (1). 

- Encefalomiocarditis: 

Sinonimia.- Enfermedad Columbia-SKI Menin 

goencefalomielitis: infecciones por virus MM/ Fiebre de tres 

Mas (1). 

Etiología.- Virus ARN perteneciente a Picor- 

navirue. 

El virus se ha aislado en diversos países 

como Canadá, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Países Bajos, 

Alemania, Gran Bretaña, Uganda y Australia. Los virus de la - 

Encefalomlocarditis están representados por diversas cepas muy 

parecidas al. Columbia-SX, el cual se als16 en 1940; el MI en 
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1943; el virus Mengo en 1948, el cual se ha hallado como agen 

te causal de una epizootia de los cerdos en Panamá (1, 15). 

La ocurrencia en el hombre es rara. El vi-

rus ha sido aislado de diversas especies de roedores y monos, 

así como de mangostas, mapaches, caballos, bovinos y cerdos. -

La especie animal que se ve más afectada es la porcina y la -

enfermedad se presenta como una muerte s1bita sin signos pre-

vios (1). Experimentalmente se pueden infectar diversas espe 

cies animales produciendo una enfermedad que varia desde un -

cuadro grave mortal hasta una infección inadvertida, según la 

especie y edad del animal (15). 

Los reservorios más probables del virus son 

los roedores, especialmente ratas silvestres, aunque en varias 

regiones de Estados Unidos y Canadá se han encontrado anticuer 

pos neutralizantes en alta proporción en R.  norvegicus y R. 

aleXandx"inus (1). La presencia del virus en Sudamérica se ha 

detectado porque se ha aislado de un mono (Aotua-trivirgatus) 

en Colombia y por la presencia de anticuerpos en el hombre en 

Perd y Panamá (15). En varias especies de roedores está com-

probado que el virus es eliminado durante mucho tiempo en ori 

na y heces y la infección entre ellos se propaga por contacto, 

enntaminacibn de alimentos y probablemente, por esta vía a cer 

dos y otras especies. En el hombre la infección también se con 

trae de los roedores pero las vías no están bien establecidas, 

posiblemente además de otras vías puedan juqar un papel en la 

transmison los mosquitos (Taeniorrhinchus fescopennatus ) . 
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- Fiebres por arbovirus del grupo "C": 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Los siguientes virus del grupo 

"C" de los Arbovirus han causado casos humanos: Apeu, Caraparu, 

Itaqui, Madrid, Marituba, Murutucu, Oriboca, Ossa y Restan, 

En el hombre se considera que es infectado 

por la picadura de mosquitos siendo un huésped incidental. 

El virus ha sido aislado de diversas espe-

cies de roedores, pero se desconoce el cuadro clínico que les 

produce y aunque hay viremia, la infección se desarrolla en 

forma asintomática generalmente. 

Estan considerados como reservorios roedo-

res de la selva y como vectores mosquitos del género Culex, -

los cuales transmiten la enfermedad a otros roedores suscepti 

bles (1). 

- Fiebre hemorragica boliviana' 

Sinonimia,- Tifo negro, Fiebre hemorrági 

ca de América del Sur, 

Etiología.- Virus machupo, que es un vi-

rus RNA del complejo Tacarihe L(14 del grupo de los Arenavirus 

(1, 34, 66). 
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Los focos endémicos conocidos de esta enfer 

medad se encuentran en las Provincias de Mamore e Intenez, de-

partamento de Beni en Bolivia. 

La enfermedad se reconoció clínicamente en 

1959 en las provincias mencionadas, donde ocurrieron brotes - 

cada año hasta 1964. Estimándose que fueron afectados en este 

periodo mil cien personas de una población de 4 a 5 mil, murien 

do 260 (24%). 

El virus se ha aislado de diversas especies 

de roedores y se desconoce el cuadro clínico que sufren, hay 

viremia pero la enfermedad es asintomática. 

En los lugares donde ocurrieron las epide-

mias se encontraron constantemente a la rata espinosa y un 

roedor cricétido, de este dltimo se pudo aislar el agente, 

asimismo, está considerado como el reservorio principal. Se 

sabe que este roedor preferentemente habita en sabanas y bar-

bechos y es atraído por los alimentos a las casas, donde pro-

lifera constantemente. El hombre se infecta en el campo o en 

su casa por contacto con el reservarlo cricetino o su excreta, 

la que puede contaminar el agua y los alimentos. 

En San Joaquín se destruyeron durante la -

campaña de combate en un período de 60 días, aproximadamente 

tres mil roedores por medio de trampas y rodenticidas, landc, 
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por resultado una reducción drástica de la incidencia de casos 

humanos (1, 7, 54, 62). 

- Rabia: 

Sinonimia.- Hidrofobia 

Etiología.- Virus ARN del grupo de los 

rabdovirus. 

El tema de la rabia en ratas y ratones es 

casi siempre objeto de polémica, cuando se habla del papel que 

estos animales juegan en la transmisión de esta enfermedad e 

incluso, de la forma como la padecen. 

Es importante definir una vez más, que en 

este trabajo nos referimos específicamente a 3 especies de roe 

dores: Rattus norvegicus, R. rattus y Mus musculus. Esto por-

que pueden existir criterios diferentes cuando se habla de --

roedores en general ya que esta denominación es muy amplia, e 

incluye especies que se han estudiado poco. 

Con respecto a la forma en que ratas y ra 

tones padecen esta enfermedad, todo parece indicar que se pre 

eente un cuadro de tipo paralítico, lo que imposibilita a los 

animales para morder y por lo tanto transmitir por esta vfa 

la infección (33). Sin embargo, hay investigadores que sostie 

nen que af existen posibilidades de que las ratas transmitan 

le enfermedad, pero ésto es tan remoto como una posibilidad en 

mil. 
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Ahora bien, para tratar de normar un cri-

terio a este respecto, citaremos una serie de trabajos e in-

vestigaciones hechas al respecto, algunas de las cuales evi-

dentemente no identifican plenamente las especies de roedores 

sobre las que se hicieron tales trabajos, pero que sin embar 

go son mencionadas, ya que es muy coman que las especies do-

mésticas de roedores lleguen a morder al hombre. 

En 1954, Plummer informa de una enzootia 

de rabia y la clasifica como la más extensa jamás conocida en 

Canadá, esta enzootia incluía los territorios del noroeste; 

casi toda Alberta, comarcas septentrionales de la Columbia -

Británica, Saskatchewan, Manitoba y Quebec, entre los anima-

les que menciona se encuentran ratones (56). 

En 1952, Herrenberger, haciendo una inves 

tigación en Argelia, trató de aislar el virus de ratas de --

campo, ya que suponía fueran un reservarlo importante y que 

podían también ser portadores asintomáticos, pero no logró 

tener éxito (56). 

En México, D.F., el Dr. Campillo Heinz -

hizo un estudio de 10 mil ratas atrapadas durante el traslado 

del antiguo mercado de La Merced al sitio donde se encuentra 

actualmente, también con el fin de detectar rabia, más no --

hubo un solo ejemplar que resultara positivo (33). 

Actualmente en un trabajo realízalo en 
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Ciudad Nezahualcoyotl, Edo. de México, sobre la incidencia y 

prevalencia de la rabia, entre otros animales, se examinaron 

34 roedores (entre ratas y ratones) de los cuales solamente 

dos fueron positivos a la prueba de inmunofluorescencia (16). 

A su vez, Sostarik estudió 55 ratas (R. - 

norvegicus) atrapadas en el rastro de Ferrería de la Ciudad 

de México. Obtuvo resultados negativos a rabia por medio de 

la prueba de inmunofluorescencia y no encontró lesiones his-

tológicas en el tejido cerebral que fueran sugestivas de esta 

infección (80). 

Ahora bien, no obstante lo anterior, se -

consultaron archivos de Laboratorios de Diagnóstico de Pato-

logía Animal (S,A,R.H.) para investigar sobre los casos reci 

bidos. En el Laboratorio ubicado en Tepotzotlgn, Edo, de --

México, en el período comprendido entre enero de 1978 y mayo 

de 1981, fueron recibidos 35 roedores que hablan mordido a --

otras tantas personas. Las pruebas de inmunofluorescencia In 

dicaron que todos eran negativos a rabia (47). 

De la misma forma en el Laboratorio Central 

ubicado en santa Ana Tecamac, Edo, de Hidalgo, en el período 

comprendido entre enero y junio de 1981, se recibieron un to-

tal de 28 ejemplarea procedentes de d í fererntes partes de la - 

RepObliea Mexicana, sólo 6 fueron nositívc»; (48). Todos estos 

animales hablan mordido a oei por, s 	1 s pr iebas que se (11c1- 

ron fueron ja de inmunofluoresceí la f la U1,11(5q1a. 
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Como se puede deducir, la incidencia de -

rabia entre estos roedores es extraordinariamente baja (22) 

y el peligro de su mordedura radica más que nada en el efec-

to psicológico que tiene sobre las personas, ya que éstas -

generalmente exigen ser vacunadas contra la rabia (33, 76), 

sin tomar en cuenta que la vacunación también tiene riesgos 

nada despreciables (65, 86) y que además se distrae la aten 

cien a otras enfermedades oue si se transmiten por mordedura 

de estos animales, A este respecto, cabe mencionar que México 

es uno de los paises que se encuentra entre los primeros en 

cuanto a vacunación de personas mordidas por ratas (86). 

Otras virosis. 

Entre otras enfermedades virales en las -

que se ven involucrados los roedores, sólo mencionaremos los 

nombres, yo que se consideran como enfermedades exóticas. 

Fiebre de hasss: 

Sinonimia,- No se reporta 

Etiología.- Virus ARN del grupo tacaribe 

LCN 

Distribución.- Nigeria, Liberia y Sierra 

Leona (1, 4, 7, 62, 66). 
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- Fiebre hemorrágica de Omsk: 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Virus ARN del grupo "B" de los 

Arbovirus. 

Distribución.- Regiones de Omsk y Novosi-

birsk en Siberia Occidental (1,66). 

- Fiebre hemorrágica con Síndrome renal: 

Sinonimia.- Nefroso:- Nefritis hemorrágica: 

Fiebre hemorrágica coreana (1); Fiebre hemorrágica epidémica (66). 

Etiología.- Se sospecha vírica. 

Distribución,- Península Escandinava hasta 

la Costa Asiática del Océano Pacífico (1). 

- Fiebre del Valle de Rift: 

Sinonimia.- Hepatitis enzootica. 

Etiología.- Virus ARN 

Distribución.- Centro y sur del continente 

Africano (1, 56), 

Protozoosis. 

Neumonía por neumocistis; 
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Sinonimia.- Neumonía neumocística, Neumonía 

neumocística de los prematuros; Neumonía intersticial plasmoce-

lular; Neumosistosis (1). 

Etiología.- Pneumocistis carinii. 

Muchos investigadores lo consideran un espo-

rozoario con reproducción esquizogónica (1), parece tratarse de 

un hongo y tiene en su pared celular quitina, guarda relación 

más estrecha con los gérmenes que producen micosis generales; 

puede ser muy bien un eslabón entre los hongos y los protozoa-

rios (15). 

La distribución de la enfermedad es mundial 

y hay descritas infecciones en el hombre en muchos países euro-

peos, en varios de Asia y Africa, Australia, Estados Unidos, -

Canadá, México y Chile (1). No obstante tal distribución, la 

enfermedad se diagnostica raramente (15). 

La afección se ha descrito y comprobado en 

muchos animales entre los que se encuentran ratas y ratones, 

excepcionalmente se ha observado en perros y gatos. 

En el hombre ocurre en dos tipos de pacien-

tes; niños debilitados (Neumocistosis endémica) y personas adul 

tos inmunoincompetentes o tratadas con drogas inmunodepresoras. 

Hay hechos sugestivos de que la infección 

se puede transmitir de un hombre a otro y de los roedoras al - 
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al hombre, sin embargo, no existen pruebas de ésto dltimo y -

algunos investigadores creen que el oneumocistis sea diferen-

te al de los roedores. De cualquier forma dada la segunda no 

sibilidad, se aconseja el control de roedores (1). 

Toxoplasmosis: 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Toxoplasma gondii (1,15,56,66). 

El agente fue descubierto en 1908 en roedo-

res por Nicolle y Manceaux en Africa y por Splendore en Brasil. 

Desde que fuera aislado por primera vez, el microorganismo se 

ha encontrado en diversas especies de aves silvestres, ratones, 

ratas y liebres (15,56,66). 

Quizá uno de los problemas más difíciles - 

encontrados por los investigadores, es el de la forma de la 

transmisión de la enfermedad (15). Desde 1954,Woimman y 

Chandler indicaron la posibilidad del peligro de los roedores 

como fuente de infección de la toxoplasmosie al hombro, basa-

dos en el hecho de la presencia del parásito en muestras de 

ratas en Estados Unidos, que llegaron hasta un 8% (56). Las 

infecciones congénitas humanas han estado asociadas a ratones 

y otros vertebrados Infectados presentes en ambientes domásti 

cos. Los ratones y otros mamíferos pequeños, se llegan a con 

oidorar como huéspedes intermedios "normales", los cuales 
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durante las etapas tisulares del agente, llegan a ser ingeri-

dos por los gatos y el ciclo sexual del parásito continua (15). 

Generalmente, la enfermedad se presenta en 

niños recién nacidos infectados por vía congénita durante el 

tercer tercio de la gestación y afecta principalmente el sis-

tema nervioso central; provoca ceguera, alteraciones en cere-

bro y muerte. Los adultos presentan una forma subclinica por 

lo regular, pero se puede presentar neumonía, aumento de tatua 

50 de los ganglios linfáticos, esplenomegalia, fiebre y exante 

ma maculo-papuloso (15). 

Tripanosomiasis americana: 

Sinonimia.- Enfermedad de Chagas, Enfer-

medad de Chagas-Mazza (1). 

Etiologfa.- Trypanosoma Olchizotrypanuml 

cruzii (1, 66). 

En los roedores salvajes sólo so encuentra 

la infección ocasionalmente y la información procedente de - 

0r4011 y Panam4, sugiere que la especie M.  rattua  puede cono 

tituir un reservorio importante en los dos paises. Tomando - 

en cuente que cuando el hombre se translada de un lugar a otro 

suele llevar consigo a ilrusi  no es dificil pensar que con 

esta especie actuando como amplificador del huésped, puedan - 

producirse "aureolas" hiperendénicas en comunidades rural 
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de lugares que antes presentaban bajos niveles de problemas 

por trypanosomas (66). 

Metazoosis  

Trematodiasis. 

- Esquistosomiasis: 

Sinonimia.- Bilharziasis (1,66). 

Etiología.- Los agentes primarios de esquis 

tosomiasis humana, son tres especies clásicas de tremátodos -

sanguíneos: Schistosoma mansoni, S. japonicum, S. haematobium  

y ocasionalmente Schistosomas de otras especies animales (1,66). 

La dnica especie de Schistosoma conocida en 

América es el S. mansoni y la infección por esta especie la po 

demos encontrar en: Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Repdblica 

Dominicana y algunas de las Antillas menores. Existiendo la 

convicción de que fue introducida por esclavos africanos. 

No obstante carecer de datos actuales sobre 

la prevalencia en América, se cree que mAs de 6 millones de --

personas estén afectadas. 

En Brasil, se han encontrado especies de -

roedores silvestres infectados en forma natural y muchos eli-

minaban huevos viables en las teces. Ln Pernambuco, de 21 ta-

tas R. rakkuo frui.vorus, 16 estaban infectadas, 15 de las 
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cuales también eliminaban huevecillos viables en las heces. 

A pesar de ésto, existen dudas sobre si estos animales acttan 

como reservorio. Es probable que los roedores en América La-

tina no puedan mantener la infección por mucho tiempo sin el 

factor reservorio humano, por lo que se consideran huéspedes 

temporales, pero pueden contribuir a la difusión y prevalen-

cia de la parasitosis (1). 

Cestodiasis. 

- Hidatidosis: 

Sinonimia.- Equinococosis; nnfermedad hi-

datidica, quiste hadatídico (1, 66). 

Etiología.- Echinococcus granulosus (1,66). 

La hidatidosis unilocular humana, muy ex-

tendida en Sudamérica y causada por E. granulosus, no es una 

enfermedad relacionada con los roedores, sin embargo, se co-

nocen dos especies relacionadas con roedores: E. multilocularía 

y E. oligarthrus, que se encuentran en Canadá, Estados Unidos, 

Europa, Rusia, .lapón. Sousa y Thatcher observaron que los ga-

tos domésticos se infectan filcilmente al ingerir material hi-

datfdico de roedores infectados. posteriormente excretan hue 

vectllos de E.  aligarthrus  con las heces, observación importan 

te, ya que éstos podrían ser infecciosos para el hombre (54). 
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En Alemania (Bogel 1957) describe un ci-

clo selvático donde están involucrados roedores y zorros. 

Seatman y Williams, 1962, encontraron que el ratón (Mus muscu-

lus) puede ser infectado experimentalmente cuando se le admi-

nistran grandes dosis de E. granulosus, cosa que no sucede en 

forma natural (77). 

- Himenolepiasis: 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Hymenolepis nana y H. dimi- 

nuta (1, 15). 

Sobre estos parásitos existen opiniones -

diversas con respecto al nombre de H. nana, que infecta al hom 

bre, ratas, ratones y otros roedores. Unos consideran H. nana  

de los roedores como una subespecie y le asignan el nombre de 

p pone fraterna (1,15). Otros investigadores sostienen que 

son cepas de una sola especie que se han adaptado fisiológica 

mente a huéspedes particulares, pero capaces de originar infec 

cienes cruzadas. Esto dltimo prevalece actualmente mencionan-

do que la diferencia en la adaptación entre hombres y roedores 

no os ónice, existiendo también entre las diferentes especies 

de roedores (1). 

Las dos especies del parásito se distri-

buyen mundialmente y la más frecuentemente encontrada es H. 

nana (1,15), Se han encontrado tasas elevadas de infección - 
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en niños de Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y México, 

aunque es un parásito encontrado generalmente en los niños, 

también puede encontrarse en los adultos. 

Aunque no se conoce la función que pue-

den desempeñar los roedores en la parasitosis humana, en el 

laboratorio se ha demostrado que cepas animales pueden afec-

tar al hombre y viceversa, sin embargo, se piensa que en for 

ma natural los roedores juegan un papel limitado en la infec 

ción humana. La forma en que los roedores pudieran infectar 

al hombre, seria a través de la contaminación de alimento. 

El reservorio natural de H. diminuta  --

son principalmente roedores sobre todo la rata y el hombre se 

infecta accidentalmente y no hay transmisión interhumana, el 

parásito se puede transmitir a través de insectos artrópodos 

(1, 15,73). 

Inermicapsiferiasist 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Inermloopsífer madagasca- 

rte00 0 11. cubensis) 

1, madagascarieneis  es un pardetto de - 

Africa orientali sta embargo, el mayor numero de casos (mas de 

100) se ha registrado en Cuba principalmente en los niños de 

1 a 2 años, 04 sido reconocida tewhién en Venezuela. 
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Parece ser que hay un artrópodo como --

huésped intermediario, pero no se conoce. En Africa el ciclo 

de transmisión sería: Roedor-huésped intermediario-roedor 

y ocasionalmente roedor-huésped intermediario-hombre. Fuera 

del continente africano, la transmisión sería: hombre-huésped 

intermediario-hombre. 

Como no se conoce el ciclo de vida del 

parásito y por lo mismo el modo de transmisión, las medidas 

preventivas se enfocan al control de roedores, higiene per-

sonal y ambiental (1). 

Railletiniasis: 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Railletina demerariensis y 

R. celebensis, son las principales especies descritas en el 

hombre, los huéspedes definitivos de R. celebensis son prin- 

cipalmente roedores. 

p. demerariensis es la especie neotropt-

cal encontrada en infecciones humanas en Ecuador, Guyana, 

Honduras y se considera sinonimia de esta especie, R. sotten-

!Lb p, acustorionsis,  p. leona  y R. luissIeont. Lo infección 

humana más que nada se encuentra en el Ecuador, habiéndose des 

arito algunos casos en los demás paises mencionados, 



- 106 - 

R. celebensis (R. formosana), se ha obser-

vado en Formosa y Jap6n. En Bombay se encontró el 5% de 200 -

especímenes de R. rattus, infectados con el céstodo. 

Los reservorios son los roedores y se con-

sidera que el hombre se infecta con la ingestión de alimento con 

taminado con algiln artrópodo infectado con cisticercoides (1). 

Nematodos. 

• Angiostrongylasis: 

Sinonimia.- Meningitis eosinofílica, 

Meningoencefalitis eosinofílica (66). 

Etiología.- Angiostrogylus (Morerastron-

gylus) Costaricencis (1), A. cantonensis (1,15). 

La primera especie produce angiostrongila 

Sis abdominal (1), la segunda meningoencefalitis eosinottlica 

(1,15). 

La angiostrongilasis abdominal descrita 

en 1971 por Morera y Céspedes (autor citado por Acha)(I), es 

una parasitosis descubierta en Costa Rica donde hasta 1973 ya 

00 habían diagnosticado 130 casos humanos principalmente niños, 

posteriormente se comprobó la enfermedad en Honduras, El Sal--

VS(10r y Brasil, existiendo casos sospechosos en Nicaragua y -

Venezuela; en Panamá se han encontrado pariísitos adultos en - 

cinco especies de roedores, pertenecientes a tres familias di- 
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ferentes, entre las que se encuentra R. rattus. 

El A. cantonensis se encuentra ampliamen-

te distribuido entre los roedores de muchas islas del PacIfi 

co y en Asia sudoriental (1,15,35). El parásito también se en 

cuentra en Australia. En una encuesta que se realizó en tres 

especies de ratas (R. norvegicus, R. rattus y R. exulans) de 

las Islas Hawaii y de la Sociedad, se encontró el parásito -

en más del 40% en los ejemplares capturados. Sin embargo, to 

mando en cuenta la distribución normal de R. norvegicus y R.  

rattus, se investigó la presencia del parásito en estos roedo-

res de Puerto Rico, Londres y Nueva Orleans, más no se encon-

tró (1). 

Los huéspedes definitivos de ambas espe-

cies del parásito son roedores, siendo el hombre huésped acci 

dental. Asimismo, los dos requirieron para su desarrollo la 

intervención de moluscos, como huéspedes intermediarios. Los 

roedores se infectan al ingerir estos moluscos infectados o - 

al alimentarse con vegetales contaminados con secreciones de 

moluscos que contienen las larvas del parásito (1). 

A pesar de no conocerse bien la forma en - 

que el hombre contrae la infección, es probable que sea a tra-

vés de le ingestión de verduras contaminadas con babosas o sus 

secreciones (1). Es probable que también se adquiera la enfer 

medad al consumir pescado de agua dulce crudo, caracoles o cru 

tiliceps terrestres que contengan larvas infecciosas (15). 
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Capilariasis: 

Sinonimia.- No se reporta. 

Etiología.- Capilaria hepática; C. fili- 

ppinesis (1,66). 

Las dos especies tienen ciclos diferentes: 

la primera produce capilariosis hepática y la segunda capilario 

sis intestinal. 

C. hepática es un parásito muy comdn en --

roedores y otras especies de mamíferos y para que pueda seguir 

su ciclo, el roedor afectado tiene que ser devorado por un car-

nívoro (1). C. filippinensis se aloja en estado adulto en el -

intestino delgado del hombre, tiene un ciclo interno (dentro del 

hombre) y otro externo con un huésped intermediario, generalmen-

te peces susceptibles (1,15). 

C. hepática se encuentra en todos loa con 

tinentes entre roedores ainantrépicos y silvestres, existiendo 

Araos donde se ha encontrado del 50 al 801 de B. norvegicus In-

festados. 

El hombre contrae la enfermedad ocasional-

mente. En Europa se han comprobado 11 casos (9 en Checoslovaquia 

y 2 en Italia), y otros 12 en el resto del mundo (1 en Brasil, 

1 en México y 4 en Estados Unidos entre otros). 



- 109 - 

Se considera como reservorio de C. hepá-

tica a los roedores y en el ambiente doméstico y peridoméstico, 

los huéspedes diseminadores o transitorios, son carnivoros como 

gatos y perros que cazan roedores. También puede haber libe-

ración de los huevos del hígado de los roedores, a través de 

canibalismo o por descomposición de cadáveres de animales in-

festados y el hombre adquiere la infección en forma directa o 

indirecta del suelo a través de la vía oral. 

Ya que la infección por C. hepática  se 

ha presentado en infantes de corta edad, cuando la geofagia 

es coman y en hogares con abundancia de ratas la prevención 

esté enfocada por un lado al control de roedores y por otro a 

la higiene en los nidos (1). 

Triguinosist 

Sinonimia.- Triquiniasie; triquinelosis, 

Tríguinoliasis, 

t o °sita.- Trichin 	s (1,15, 

66,77). 

Su distribución ea mundial y en América 

la enfermedad se presenta en Canadá, Estados Unidos, México, 

Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay. 

En México, estu los realizados entre 1939 

y 1953 reportarontriquinosis en un 4 a 1 de cadáveres 

114p4no)) y de 1972 a 1973 en el 4.2% de mil casos. Sin er4)arqq 
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los casos clínicos son raros (1). La frecuencia de la infec-

ción puede ser elevada y no producir síntomas, pero hay casos 

raros graves que resultan de infecciones relativamente masivas 

y cuyos trastornos pueden ir desde una diarrea hasta producir 

la muerte (15). 

T. spiralis tiene una amplia gama de hués 

pedes entre animales domésticos y silvestres . Entre los pri 

meros son de interés los cerdos, pues su carne y subproductos 

son la fuente de infección para el hombre. 

Dentro del ciclo sinantrópico se encuen-

tran las ratas sobre todo R. norvegicus (1, 77), entre las que 

se han encontrado alto índice de infección, tanto en México 

como en otros países de América Latina (1). 

El ciclo doméstico y peridoméstico gira 

alrededor del cerdo involucrando a otros animales como el pe 

rro, el gato y la rata. Pudiéndose transmitir el parásito de 

un cerdo a otro por medio de la ingestión de carne de cerdo 

infectada. Otra fuente puede ser las ratas muertas que se -

encuentran en los basurales y pueden ser devoradas por cer-

dos y otros animales, pues la larva del parásito enquistada 

resiste la putrefacción (1,15). 



En el hombre la infección se adquiere ge 

neralmente por medio de la ingestión de carne de cerdo y di-

fícilmente otros animales están involucrados directamente (1, 

15, 77). La prevención de la enfermedad debe estar enfocada 

más que a la inspección sanitaria de la carne de cerdo, a la 

refrigeración adecuada y la cocción completa antes de su in-

gestión (1, 15). En las condiciones latinoamericanas es acon 

sejable el control de roedores (1). 
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VI. IMPORTANCIA EN ECONOMIA 

A través del tiempo, el acelerado creci-

miento demográfico ha hecho que el hombre se vea en la necesi 

dad de aprovechar la producción de alimentos de una forma ca-

da vez más eficaz. Es así, como en un análisis de los facto-

res que afectan de alguna forma dicha producción se cae en la 

cuenta de que éstos son maltiples y complejos. 

Se pueden mencionar como factores impor 

tantee en la merma de los alimentos, aquellos en los que el -

hombre es responsable en forma directa y por otro lado, los -

que están fuera de su control. Por esta razón, la conciencia 

que se ha creado con respecto a estos problemas, nos ha obli-

gado a conocer en una forma científica el origen de estas mer 

mas y de qué manera se pueden contrarrestar sus efectos. 

Un problema considerado como complejo y -

difícil de resolver es aquel en el que intervienen factores -

biológicos como son lee plagas tanto de organismos inferiores 

y las causadas por animales más evolucionados, los cuales se 

pueden encontrar desde las primeras etapas de producción de -

un alimento, hasta el mismo momento de su consumo (36, 58, 64). 

Las rotas y ratones forman parte de estos animales evoluciona 

dos y probablemente asan el grupo de mamíferos que más coman-

mente causan problemas al hombre (58). Estos problemas son - 
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tan variados como la cantidad de situaciones en que encontra-

mos a estos roedores, pero en general se pueden considerar --

dentro de las siguientes categorías: 

A. Consumo de alimentos 

B. Contaminacidn de los mismos 

c. 	Daños por mordisqueo (58) 

Las pérdidas que ocasionan estos pequeños 

mamíferos se pueden estimar cuantiosas, aunque varían en for-

ma considerable, sin embargo, raramente existen datos que den 

una idea de la medida en que estas pérdidas tienen un carácter 

representativo (21,26,31,55,59,60,73,83). 

El hombre se esfuerza por producir alimen 

tos en proporciones incalculables, pero desafortunadamente -

terminan por ser destruidos o estropeados de muy variadas for 

mas por las ratas, tal destrucción está calculada en forma - 

muy dispar, pudiendo ir del 10 al 25% (4,17,59,60,61). Be 

tiene calculado que una rata come, daña o destruye una gran - 

variedad de productos, con un valor que oscila entre 250 y 325 

pesos anuales (1977). Estas depredaciones las podemos regis-

trar a cualquier nivel, siendo particularmente graves en la - 

molienda y almacenamiento de granos (74,70), y también en los 

daños ocasionados a cultivos en crecimiento a los cual 

den el desarrollo (31, 36, 87). 
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Dentro de los cultivos más comGnmente - 

afectados en nuestro pais tenemos(31,78): 

CERMES : 	Maíz, arroz, trigo, cebada, sorgo y otros 

vaxwmmyls L: Frijol, garbanzo, lenteja y otros 

OUWWMNOSPS : Soya, cacahuate, cártamo y algodón 

molan= : 	Tomate, chile, verduras varias 

FORRAJES : 	Alfalfa, pastizales 

FRU11 U1S : 	Varios 

En México se estima que las pérdidas por 

la acción de ratas y ratones ascienden a más de 5 mil millones 

de pesos anualmente, sin tomar en cuenta los daños que causan 

a frutales y programas forestales. Esta cifra nos puede dar - 

una idea de la magnitud del problema, si se toma en cuenta que 

la producción agrícola nacional, en base a los precios medios 

rurales es de cien mil millones de pesos (31, 78). Asimismo, 

podemos mencionar que en la parte central de Veracruz se re-

portan pérdidas de cosechas por ratas de un 30% (67), En el 

Distrito Federal, unicamente en la Delegación Xochimilco, las 

ratas consumen aproximadamente el 7.94 de la producción total 

de maíz lo que equivale a $3.153,000,00 (1980), en una super 

ficie de 200 has cultivadas (31). 

Dentro del sector pecuario se asegura --

que en general las pérdidas oscilan entre un 20 y 301 (391. 

No obstante la poca informaciU a este respecto, 	 dens citar 
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un trabajo realizado en 1981 en el Estado de México, en tres 

explotaciones diferentes de una misma región, en el cual dos 

de éstas se dedican a la producción lechera y la tercera a -

la explotación de ganado porcino. En éstas maesccrdad que las 

especies que afectaban en su mayoría eran R. norvegicus y 

mínimamente Mus muscultis. Segcln este trabajo las pérdidas 

por mermas en alimento y deterioro de las instalaciones arre 

jó las siguientes cifras anuales: En las explotaciones le-

cheras 447 mil y 82 mil pesos respectivamente y en la expío 

tación porcícola fue de 239 mil pesos (68). 

Un aspecto que tal vez sea más importan 

te que la cantidad de alimento consumido por los roedores, es 

la contaminación de las materias primas y otros productos co 

mestibles a través de su orina y heces (25,50). Ratas y ra-

tones frecuentan una serie de ambientes insalubres, tales como 

basureros, drenajes, estercoleros, etc. de donde se introdu-

cen a las habitaciones humanas, almacenes, etc„ contaminando 

comestibles casi en su totalidad, pues contituyen un vehfculo 

de gran cantidad y variedad de gérmenes patógenos (26, 36, 78, 

87). sin embargo, no se cuenta con datos fidedignos acerca -

de la repercusión económica por la contaminación de los produc 

tos almacenados, no obstante, se calcula que ésto sea de mi-

les de millones de pesos cada año, pero ademés de ésto un as-

pecto que no se toma en cuenta, es el de desconocer el grado 

de contaminación de los diferentes productos (In que constituye 
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un grave problema de salud pdblica), pero que en dltima ins-

tancia se traduce en importantes consecuencias económicas 

(55,66,73). 

Haciendo un análisis de los planteamien 

tos anteriores se hace evidente, que de una u otra forma, di 

chas especies domésticas de roedores tienen una influencia -

importante en la economía de la industria y en forma verdade 

ramente seria en el sector agropecuario. Esto resulta alar-

mante, y por lo tanto no debiera tolerarse más la pérdida de 

enormes cantidades de alimento y la transmisidn de enfermeda 

des, cuando entre 450 y 770 millones de seres humanos sufren 

de desnutrición crónica en los paises subdesarrollados (29, 

61). 

Para dar una idea de lo que estas pérdi 

das representan, tan sélo en Estados Unidos, el hecho de aba 

tir las mermas durante la cosecha de granos de 10 a un 54, 

representare 40 millones de toneladas de cereales aprovecha-

das, lo que en dinero serían aproximadamente 750 millones de 

dólares (1979) (61). 

Con respecto al deterioro y destrucción 

de instalaciones y materiales diversos del que resultan res-

ponsables las especies en estudio, podemos decir que éstas - 

van desde infestaciones a nivel de casan habitact6n, hasta - 

edi lelos y f4hricas completas. 
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En las casas habitación, tal vez el pro 

blema no radique en la cantidad do alimento que estos anima-

les lleguen a consumir, sino en la destrucción de objetos como 

reliquias, aparatos eléctricos y de otro tipo, libros, etc. 

Lo mismo sucede en bibliotecas, oficinas, museos y fábricas, 

donde destruyen desde obras de arte, hasta complicados y cos 

tosos circuitos electrónicos que muchas veces pueden tener -

un valor incalculable y por lo mismo representar daños irre-

parables (25, 26,55,58,70,78). 

Dentro de la amplia gama de trastornos 

que son capaces de producir los roedores domésticos, falta-

rla mencionar como importante, los incendios de los que se 

presume han sido responsables, al roer lineas de conducción 

eléctrica principalmente. A este respecto se sabe en Estados 

Unidos que en la cuarta parte do los incendios de origen --

"indeterminado" estén involucradas en forma directa las ra-

tas y se puede decir que estas situaciones se pueden presen 

ter en cualquier ciudad por moderna que ésta sea, pues bue-

na parte de sus linees de suministro eléctrico y de comunica 

ción telefónica son subterráneas, las que al ser destruidas 

representan considerables pérdidaá y trastornos a las activi 

dades del hombre (25,21,36,55,71,76). 
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VII. 	CONCLUSIONES 

México como país en vías de desarrollo - 

afronta mdltiples problemas sociales, políticos y económicos; 

evidentemente la investigación y la educación no han logrado 

llegar adn a los niveles óptimos para un desarrollo completo. 

Estas deficiencias en el campo de la investigación y educa-

ción tienen como consecuencia por un lado la aplicación ina 

decuada de técnicas o métodos y por otro la dependencia (en-

tre otras) de tecnología extranjera proveniente generalmente 

de los países desarrollados. En el caso del control de pla-

gas y en especial las que nos ocupan en el presente trabajo, 

se carece de una base sólida como para poder resolver los -

problemas que los roedores plantean como plaga, las acciones' 

que llevan a cabo el gobierno o la iniciativa privada tienen 

como objetivo una justificación meramente social o política 

(10), ignorando conciente o inconcientemente el fondo real -
. 

del problema y las vías de investigación que pueden consolidar 

las bases necesarias para resolverlo son relegadas o tomadas 

como algo superfluo. 

Es necesario tomar en cuenta que existe 

poca investigación Local con respecto a las tres especies de 

,roedores domésticos que hemos estado estudiando en este tra-

bajo, la mayoría de las obras consultadas han sido elaboradas 

en otros países que obviamente difieren de la naturaleza del 
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nuestro por lo que es primordial realizar proyectos enfocados 

al estudio de la biología de estos roedores en nuestro país, 

ya que tal aspecto se desconoce (6). Además de lo anterior 

se deben llevar a cabo estudios que tengan como objetivo lle 

gar a conocer dos puntos que también son importantes: 

En primer lugar la incidencia y preva-

lencia de enfermedades que padece la población humana, así -

como los animales domésticos por causa de la presencia de los 

roedores. 

En segundo lugar, lograr obtener datos 

suficientes como para poder evaluar los daños que producen -

ratas y ratones en el campo como en la ciudad. 

Es posible que existan algunos trabajos 

aislados (de hecho conocemos y mencionamos algunos) con res-

pecto de la biología de estos roedores, así como los dation -

que ocasionan y enfermedades que transmiten, sin embargo, es 

ta información ea casi imposible de obtener por encontrarse 

mal ubicada o mal clasificada, no obstante en la práctica no 

hay información suficiente como para lograr integrar las bases 

necesarias para resolver el problema. Es importante señalar 

la falta de rigor manifiesta en algunos de los trabajos con-

sultados desde el punto de vista de la nomenclatura aplicada 

a las especies de roedores ya que no se hace una determínaciU 
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taxonómica apropiada concretándose sólo a denominar a estos 

animales como "ratones","ratas" o "roedores". Esta impreci 

sión es la causa de que se conozca mal el papel que juegan 

muchos grupos de roedores tanto en los ciclos infecciosos -

que afectan al hombre (62) así como los daños que le ocasio 

nan. 

Con respecto a la mayor parte de la in-

formación que se maneja en este trabajo, a pesar de ser inves 

tigaciones realizadas en el extranjero, aportan gran cantidad 

de material que puede ser utilizado y adecuado a las condicio 

nes nacionales para resolver problemas más o menos importan-

tes y para dictar pautas a seguir en cuanto a la investigación 

tan necesaria para nuestro país en relación al problema que -

plantean ratas y ratones cuando el crecimiento de sus pobla-

ciones llega al grado de producir una plaga. 

Los paises que de alguna forma han logra 

do ciertos grados de control sobre las poblaciones problema 

de roedores han tenido que recurrir a la investigación, a la 

economía y a la educación y sacrificar un tiempo bastante con 

siderable, pero a fin de cuentas han logrado establecer crite 

ries para resolver sus problemas. 

Pebido a que este trabajo consta de dos 

partes se recomienda consultar ]a segunda parte, elaborada - 

por Velasco Said, G.A.; bajo el mismo titulo, donde se menda  

nan todos los aspectos referentes al control de estos roedores 

( 5), 
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