
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DEMEXICO 

FACULTAD DE OUIMICA 

CONTROL DE ROEDORES EN LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

TRABAJO MONOGRAFICO DE 
ACTUALIZACION MANCOMUNADO 

QUE PARA OBTENER EL TITULO oe 
QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 
P R E S E N T A N 

MARIA GUADALUPE FRANCO FLORES 

CAROLINA PLANCARTE HERNANDEZ 

MEXICO, O. F .• 

TESIS CON 
FALLA DE OiIGEM 

1QIM ': 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



JURADO ASIGNADO 

PRESIDENTE PROF. PEDRO VALLE VEGA 

VOCAL PROF. OLGR VELRZOUEZ MRDRRZO 

SECRETARIO PROF. MIGUEL ANGEL HIDALGO TORRES 

l.er. SUPLENTE PROF. LUCIA CORNEJO BARRERA 

2do. SUPLENTE PROF. VICTORIA COUTIRO COVARRUBIAS 

SITIO DONDE SE DESARROLLO EL TEMA: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMR DE 
MEXlCO. 

ASESOR: DR. PEDRO VALLE VEGA 

SUSTENTAN lES : 

~RANCO FLORES MARIA GUADALUPE 

PLANCRR fE HERNANDEZ CAROLINA 



A DIOS POR PERMITIRME LLEGAR A ESTE MOMENTO 

CON RESPETO 'i CA!URO A MIS PADRES: 

LAURENCIO J. FRANCO 'i JULIA FLORES 

QUE SIEMPRE ME HAN SABIDO GUIAR CON 

SU AMOR, COMPRENSION 'i APO'iO. EN 

ESPECIAL A MI MADRE QUE CON SU 

EJEMPLO, ESFUERZO lt' 

HECHO POSIBLE MI 

PROFESIONAL 'i PERSONAL 

A MI HERMANO JOSE C +J 

CONSEJO HA 
DESARROLLO 

A MIS HERMANOS CON MUCHO CARIRO 

POR SU INTERES lt' APO'iO, ADEMAS 

DE HABER PERMAM>CIDO A MI LADO 

HASTA EL FINAL DEL CAMINO QUE 

HE CONCLUIDO. 

DE QUIEN GUARDO 'i GUARDARE SIEMPRE 

UN GRAN CARIRO 'i ADMIRACION. 



CON MUCHO CARIRO A LOS LIC. 

HUMBERTO NAVARRO MAYORAL Y 

MARTHA HE~RIA DE NAVARRO 

QUE CON SU EJEMPLO ME LLEVARON 

A TENER EL ESPIRITU DE 

SUPERJ.CION. 

CON PROFUNDO RESPETO AL DR. 

PEDRO VALLE VEGA POR SU 

CONFIANZA, PACIENCIA Y AYUDA 

EN LA REALIZACION DE ESTE 

TRABA.JO. 

A TODOS MIS PROFESORES, A LA 

UNIVERSIDAD Y A LA FACULTAD 

DE QU:CMICA, CON RESPETO Y 

CARIRO. 

GRACIAS. 



CONTROL DE ROEDORES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 

I. - INTRODUCCION. 

II. - oeJE nvos . 

III.- GENERALIDADES. 

Morfologia d~ Ratas y Ratones. 

Habilidades Físicas. 

Alimentación y Reproducción. 

Los Roedores y J r.ts enftH"medades. 

Antecedentes Históricos. 

IV, - METODOS DE CONTROL Y APLICACION 
EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 

A.- Métodos Directos. 

l.- Métodos Quimicos. 

a).- Venenos. 

b) .- Anticoagulantes de 

Primera y Segunda 

Generación, 

el.- Fumigantes. 

d) .- Otros. 

2.- Resistencia Genética 

a Anticoagulantes. 

3.- Métodos Fi.sico:::>.Alternativas 

y métodos complementarios al 

Control Químico 

a).- Trampas Mer.~nicas 

y con pegamento. 

bl.- Ultrasonido. 



c) .- Otros. 

3.- Métodos Biológi.cus. 

a).- Bacterias. 
b).- Depredadores. 

c). - Ou.imioester ili2antes. 

B.- Métodos Indirectos. 

1.- Control del ambiente. 

a).- Edificios Sanitarios. 

b>.- Prácticas Sanitarias. 

2.- Control por cultura. 

a>.- Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

V.- CONTROL INTEGRAL. 

Inspección 

Técnicas de Cebado. 

Recelo al Cebo. 

VI;- MECANISMOS DE ACCIO~J DE RODENTICIDRS. 

Anticoagulantes. 

Otros. 

VII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACION 

DEL PERSONAL EN EL USO DE JWDENTICIDAS. 

VIII .-RECOMENDACIONES. 

IX . - DISCUS ION Y CONCLUSIONES . 

X.- BIBLIOGRAFIR. 
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INTRODUCCION. 

Los roedores como pJagD constituyen un problema en varios ámbitos de 

la actividad humana, ocasionando daños. mermas y contaminación en la 

agricultura. horticultura. los bosques, huertos. almacenes de 

productos. industrias de alimentos. Salud Pública. fábricas y hogares. 

En los últimos 50 años los principios del control eficiente de 

roedores han sido gradualmente establecidos. teniendo como punto 

medular los conocimientos en la biología de roedores para un 

desarrollo de mejores rodenticidas. formulaciones y métodos de 

aplicación además de las metódos no-químicos , d.indole mayor 

importancia en años recientes al factor ecológico. La facilidad de los 

roedores para adaptarse a diferentes situaciones y reproducirse 

rápidamente, obliga a planear un programa integral para su control. 

En la industria de alimentos la presencia de roedores <ratas y 

ratones) ocasiona un gran problema que repercute en el producto 

terminado y. por tanto en el consumidor ya que dañan y contaminan 

indiscriminadamente la materia prima, producto terminado, material de 

empaque e instalaciones <eléctricas, construcciones, bodegas. sistemas 

de computo etc.); ocasionando grandes y costosas pérdidas económicas. 

además de que son vectores para la transmisión de enfermedades ya que 

una contaminación de alimentos por gérmenes puede causar graves 

problemas de salud y legales con 

perjudicial de la empresa. 

la consiguiente publlcidad 

Tomando en cuenta lo anterior se llevó a cabo el presentH 

trabajo que. tiene como finalidad ofrecer 

los métodos e>cistentes y rodenticidas 

adapten a diferentes situaciones existentes 

roedores en las industrias de alimentos. 
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una guí.a que mw~stre 

disponibles que 5e 

para el control de 



Frecuentemente cuando se inicia un programa de control 

se ti.ende sólo a colocar trampas y cebos, lo que resulta 

que deben considerarse un gran número de factores que 

prevención y el control adem¿js, de un seguimiento de 

prácticas de manufactura. Cuando se habla de control se 

de roedores 

erróneo, ya 

incluyen la 

las buenas 

debe tener 

presente que representa una erradicación por lo que son de gran 

.importancia los métodos de prevención que se resumen en prácti.cas tan 

comúnes como la higiene y limpieza, lo que evitará la presencia de 

éstos animales en las f1rea~ de producción de alimentos. 



II, • OBJETIVOS Y JUSTIFICACIONES1 



OBJETIVOS Y JU'STIFICACION. 

comensales representa un En México la presencia de plagas 

problema que se ve reflejado en las areas: nutricional. 
gran 

de 

disponibilidad de alimentos. conservación de alimentos, salud pl'.:jblica 

y economía del país. Por lo cual resulta indispensable el conocimiento 

de los métodos de control, comenzando por la aplicación de buenas 

practicas de Manufactura; para ello es importante la concientizñción 
1 

del personal encargado de la elaboración. cuidado y protección de los 

alimentos; en los países subdesarrollados, las plagas destruyen hasta 

un ~º* de la comida en reservas lo que limita su potencial 

alimenticio. 

La rata noruega (Ro.t.lua f\Orvog\.cua). la rata negra (aa.uua ra.t.t.ua) y 

el ratón doméstico (Mua muca.&\ua) son comúnmente llamados "roedores 

comensales" ya que viven a expensas del hambre sin ninl)unn 

contribución benéfica. Los roedores pueden ser atraídos a la.., 

industrias de alimentos por varias ra2ones: derrame de productos. 

presencia de basura o.tal vez. nada más los olores del proceso; y si. 

éstos encuentran condiciones adecuadas para alimentarse y reproducirse 

se incrementarán de tal manera que amenazarán la calidad sanitaria de 

los alimentos. 

Por la problemática antes mencionada, el presente trabajo pretende: 

Resaltar la importancia que ti.ene el conocimiento e identificación 

de los roedores comensales. 

Conocer la v~riedad de rodenticidas que se encuentran disponibles 

en el mercado, asi como su forma de uso y manera de actuar. 

Conocer los dife1-entes métodos de control que plledcn ser emp.leada~. 

de manera general y específicamr.?-nte para la industria ele alimento:.. 

3 



Sefial.ar la .importancia de l.:Js buenas práct.icas de manufactura como 

mecli.das preventivas del control de plagas en la industria 

al imentar.ia. 

Determ.innr· la importancia de no emplear métodos químicos en forma 

indiscriminada para el control de roedores en el área de producción de 

alimentos. 

4 



CAPITULO II I. GENERALIDADES. 



GENERALIDADES. 

El orden roedores incluye un gran número de animales. entre ellos 

las ratcJs. cuyo tamaño varía desde los r·atones más pequeños hdsla 

animales tan grandes comíJ el puerco espjn. Los roedores se d.istinguen 

de otros mamíferos por la disposicion y forma de sus di entes. los 

cuales constan de un sólo par de .incisivos tanto en la mandíbula 

superior como la inferior, además de carec~r de caninos. Entre 

el par de incisivos y molares (dientes posteriores) hay un P.t;:;pacio 

llamado diástema que da un aspecto t.'í.pico al cráneo de los roedores 

[figur;i ll 

El orden roedores se puede d.ividir en tres IJíUpos principales que se 

basan en características del cr·áneo ( Jamieson y Jobber, 1975) 

1.- Histricomorfos. 

Tienen hocico con nariz pequeña y poco puntiaguda. viven en el suelo o 

debajo del mismo# un ejemplo es el puerco espin. 

2.- Esciuromorfos. 

Con la cabeza mas redondeada a diferencia de otros roedores. la 

ardilla es el principal ejemplo. 

3.- Miomorfos. 

T.ienen una cabeza alaryada y hocico puntiagudo, a este grLJpo pertenecP.n 

las ratas a las cuales nos referiremos a lo largo de este trabajo. 

Clasificación. [Tabla 1 J 

- WuD muaauluo o ratón doméstico. 

- llcillua norveglcui: o rata de alcantarilla, 

- aa.uua ra.uua o rata de los tejados. 

5 



INCISIVOS 

Reino 

Phylum 

Subphylum 
Clase 

lnfraclase 

Ordan 

Suborden 

Familia 

Géneros 

Especie& 

Tabla 1, 

CLASIFICAC!ON BIOLOGICA. 

Figura l. 

Animal 

Chordclla. 

, .......... 
MCU'ftO\la. 

Eulhef'la. 

•~nlhL• 

MLomorpho 

Murldcw 

aa.ltu• v .,ua 

a. r<Lltu• 

a. narv•f\C\I• 
a. muKU\u• 

ORBITA (EMPLAZAMIENTO DEL OJO) 



MURFOLUG rR. 

Ra.uua rat.Lu•. 

También conocida como"rata de los tejados". "rata nP.gra" o "rata de 

los barco~." .E!; un ani.mal trepador ágil. de tomaño mediano. abundante 

P.n reqiones tropicr:ilP.~ o templar1r:ic:;, con 1m 

gr rimos. El color de su pelaje presenl.!J tres 

por lo t.:u~l se le d.ivide en tres subespecies: 

peso promedio de 250 

tonalidades diferentes, 

- rata negra <Ra.Uuci ralluc:>. de color gr is oscuro en dorso y vientre. 

- rata alejandr i.na (1(. 

oscuro . 

a.L11nco.nd.rlnua). de dorso café y vientre gr is 

- rata frugívora (f(. r. trugtvorua). de dorso café y v.ientre blanco, 

Su comp.lex ión HS delqad.J y mide 40 cm de la punta de la nari:! w la 

punt.a de la cola <aproximadamente). ésta es más largq que la cabeza y 

cuerpo juntos. Sus ojos son saltones. ~eg ros y b r i 11 antes, las orejas 

son gr~:indes y presentan un aspecto translúcido cubiertas de un pelo 

muy fino • el hocjco es puntidgurfo y P..1 color de su cola e!:; de una 

misma t.onal idad. Su promr~dio de vida es aproximadame,nlE- d~ un año. 

(Ve.l<"i~CO s~l.id, l988; Helius. IY92.; S/mchez , 1961, f·leehari 1984 y 

Schaenherr, 14/8 ). 

I~ a.llus; narVGigic:u;i. 

Conocida como ''rata cntó'' • ''rata gris "rata parda", "rc:tta de 

dlt:anlar .i 1 la•· n "rala comC1n" Es 111:1s íjrrtnde quf-! Ja rala neqra 

<R .ra.Uus;) liene un peso r1e :!1.lO a sun gr·arnos. Esta especie poser;- una 

var-.ieclacl de colores pardtJ:·cns que v¿in de cr:ifé, pasando por el roji;:o, 

,-tJ 9rj~·., ce.in e.I v]erilre pálido (gris cloro o blanco 11m('tril.len1..o.> 

puclitmdu encont r ilrse .in.im;1Jes a.Jbinos Jos c1J.'ilns o:;on lo5 ma~ comúnes 

en los ldboratnri.r.is, :;si como .-iniuHleo::. pintos. ~;us ojos 'Y orpj;:is son 



más pequeños comparados con los de 1n rcit.a ru~qr~·1, 1<1 cot.:1 es más cnrt ·1 

que la longi turt de la cabe7a y cuerpo juntos. posee 1Jr1 hoc i r:u más 

tosco que la rata negra. Al igual que Ja rala negra. su periódn de 

vida es aproximadamente de un año. (Velasen Sai.d. 1988; Helios. 1992 v 

Cj ba 199:! ) . 

Mua muaculua. 

Comúnmente conocido ct1mo "ratón casero" o "t·atón domestico". r-."-:-; r~l 

más pequefío de los roedores domésticos. con un peso n la ed;:ict ::Hill i lil 

de aproximadamente L?. ;::.i 30 gramos. Su color es qr is pardo. ··..ift":> ' l:·wo 

o gris oscuro. y el vientre más claro que el dorso QllP p11edt? ser cnlt:ir 

crema claro o l)ris pálido~ hi.1biendo desdt! luego r.mima!e:..; .iltJ1no~.. De 

la punt;::i de la nari::: al extrc!•rno r.le la cola mirle,- en promedio 1"1 rm. 'lllr.; 

ojos son pequeños. l<J cola e•,; 5emidesnud;:i y es más l.:lrga QtM 1,, r:.-:ibe:.:.J 

y el c.uerpo juntos. La~ orejas son moder<=ld~ment~ prominente!~. ~,:1 

promedio de. vida es de apoximadamente un aífo. f Greave'S. 19H9; Meeh;m. 

1984 y Helios, 19CJ?. ) . 
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CARACTER rs f I.CAS GENERALES PARA a. ra.uuo Y R, norv•gi.aua. 

GeneraJmentP. la rata de tejñdo ( R. ralt.ua) se propaga con mayor 

donde rápide2 en los trópicos r¡ue en las regiones lemplndas, en 

prefiere los puertos, y rara ve~· forma coJoni.as que viv;::in al aire 

libre. La mayoria de las ciudades y aldeas de los trópicos están 

inFest;Jdas con éslas; en determinadas pc.ir·Les del mundo, Asía 

sud-oriental, han aparee i.do variedades d ist i.ntcJs de aa.uuo ra.uua que 

·11 pr1recer son inc.<.ipaces de conipetjr con las especies que RP dan 

ri.Jlur d ltm~nlt~ en e: r.tJm1J1 i. ( J;i1n.ieson y Jobber 1975 ) 

L·1 f~'.·.¡ir:•c ie de a. norvogi.cuD ( r·ata norue!]o) es m~s aqn~s i.va que a. 

ralluc: (rr1la de tejado) por lo que la ha dP.splazado. En México el 96~ 

de la pn1Jl.aci6n de roedores es R. norvogloua. CVelasco Sa.id. 1988) 

Habilidade~ f.ísicas. 

Tan tu R. rauua como a. norvogleÍ.Ja 

semejantes en curmto a hab.i.l.idades fí.sicas, 

presentan 

tipo de 

reproducción. Las cuales se mfmcionan a continuaci6n: 

1.- Ambas especjes pueden atravesar 

é'Jbertura de aproxi.madamente 1.3 cm 

. ., - Saltar en forma hor i zont."31 

<hasta 1.2 m y 1 m resp~ctivamente). 

características 

alimentac.i ón y 

cualquier 

y ver tic al 

3.- Caer de una altura de 15 m 

alquno. 

sin sufrir daílo 

4 .- Li'lvar hoyos haslrJ dP. .1 .2b m 

(pr i.ncipalmente a. norv~gi.auQ ) . 

de proflmd.idad 



5.- Nadar hasta 800 m en aguas atJiert~s y bucear. 

6.- Roen gran variedad de materiales; dP.sde 

papel hasta placas de di fer entes metaJ es. .1 o cu.JJ 

se debe al crecimiento de sus diP.nt.es de JO a 12 cm 

por año, rle ahí l..=t necesidad de roer de un;:i manera 

constrmte. 

7.-T;into los bigotes como el pelo tienen !~ 

capacidad de funcionar como sensores táct i JP~ •• 

ésto les permite moverse sin dificultad en 

lugñres oscuros. 

B.- Escalar por alambres horizontales y verticales. 

9.- Escalar en el interior de tubas verti.c ales c:on un 

diámetro de 1 1/2 pulgadas a t+ pulqadas. 

10.-Trepar por el P.xterior de tubos verticales y 

cables hasta de 3 pulgadas de diámPtro. 

11.-Trepar por el exter.ior UH tubos Vt~rticalP.s rJP. 

cualquier tamaño si. el tubo Psta separacJo cfr.. la 

pared u otro apoyo a una d.istanr.ia dP. 3 pulqrid.:i·:;. 

12. -Rrr·a:;lrarse hor i2ontalmente en cualquier tipn de 

conducto o tubo. 

1:-i. -Andar por· paredes .l.i sas 

13 
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A, ra.UuD es un trepador ágil que hiJce sus madr.iQUerQs en luiJrJres 

elevi:ldns. por ejemplo. ilrboles. rlesvanes. techos~ et.e .• sus nidos los 

constr·uye uU.lizondCJ rlesperrti.c.i.os. Sus prinripales aclivi.dades lils 

redl iza por la noche. R. norvoglcui::i es un~1 especie también con 

costumbres nocturnas. per·o a diferencia de a. ra.uucri tiende a habj tar 

lugares bajas como : alcantarillas, madriglleras bajo tierr?i, bancos de 

río~ n1inas. rocas o arbustos. Cuando llegan a convivir A. r.orvogl(luo y 

a. rCllluc; i:?n edj f iclos o construcciones al tas se ha observado que ésta 

(Jl tima ocupa las partes eJltas y 

<Velasen ~;:;1id. 1988; Greaves. 1989). 

a. no1tvoglouo las partes bajos. 

Su radio de ;;ic:c:iíJn para ambas espec.ies es de 30 

(Z<11"1doz, 1992; HelúJs, 1ggz y Hrooks. 1919) 

Al.imentación. 

45 metros. 

R. ncrvogi.cui: o r.:Jl.u l)r·.i.s o de t.ejado se alimenta principalmente de 

desperd.ic: i os humanos r.nnsum.iP.ndo cereales, vegetales. trula~;;, pescado. 

<=1nin1ales .invertebrados (~ i.ncJuso estiércol. <Jamieson y Jabller ,1975). 

Para sus nr~cP.sidade-:~ bdsir..;is requiere UH 20 a 40 gramos de a.li.mc~n'lo 

di<irin. CHfd.ius. Jg92; Grc~avc~s. 198q">, Su all.mentaci.ón depende de la 

disµon.ihili.dad de auua para hel.H:r o. por lo mrmos condiciones 

amh Ü-!ntalr~s h(1111t..•das <..por 1 n r:uaJ Jo:.: cebú!; J íquidus µuedE:;'n ser de 

gríln ut.i L.idad en casos donde. la r.rla no dispon<J~ de suficiP.nte agua). 

La rata negra ( a. ra.llui:) también se puede ali rnenl"ar 

manera. teniendo una marcada preferenr.iu por p.lrmt;::io:;; 

rle igual 

en e.st;::ido 

ndtural; requiere cfo l~ o :w qrc:unoro cJr .. aJ imen"lo diario. Al iguaJ q11r~ 

dP. 1111ua; si é:t;i $.P 

enc:uenlr;::i d.ispun.ible el con·,umo vn dP. 111 CJ :10 rnl 1.fiarios. Conoc:iendo 

los hábitos ~-dimenU.cios de umbr1& especie~,; Fr.tc.ilitar4. la 

1:?.labnración ele pr~oqrarn.-1s clt-! rontroJ con ccirnadas o cebo~; er1venPnados 

ya quP. és"t.os an.imaJec:; son dr:rn;.1--.i.ndo cautP.loso~.; y no ar.P.ptan ffiJr:iJmerite 

un <-d. imento nuevo r .. ri su dieta. 1 Vel a~r-o Said. 1988; Zandoz. 1qq7; 

C i ha , 1 99:~ • Baym· • 199"2 ) . 
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Reproducción. 

E.1 aspecto reproduc U va de r.imtrns especies es muy pareL ido, !..:Js 

hembras son poliéstricas continuas~ es decir entran en celo cad..-:1 4 u 5 

dlas de los cuales permanecen recej:itivas dos. La época dP. ap.:1reruni1?ntn 

puedé! variar con el cljma, la disponibi.lüJnd de aJ imt~nt-.o • rlP. e!";par:io 

etc. 

Después del apare."'lmiento el periódo dP. l)estacj6n va de 21 a 2:-1 d.í~·-.:;. 

las crías nacen desnudas y con los ojos cer-r-ados. Cc-Jda camada vri de 6 

a 1.7 .individuos que crecen rápidamente. en las primPras ~:a~manas de 

edad les aparece el pelo. obren los ojos en Jns primeros q rt llf di".1s 

A la tercera semana de edad empiezan a comer aJ.irnentos ~61 illn~.,. a e~-;t;::i 

edad la cría ya se vaJe por sí misma a fuer::a dP rmlli:'U- corisla11lernente 

con la madre~ un factor muy .impr.>rt;mte de éste n~;pecto HS que .'3prj:111l1? 

a dislinguir venenos y carnadas con los que J.a madre h;1 r.slí.-1dn en 

ccmlaclo. (Velasco Saicl • .1938; Meehan A. 1984 y Hel.iosr 199;? ) 

L:J nürnero de ca1mcJdas c~s muy variable, ~~1proxi111adament.e de 4 ;-1 6 por 

~Jtío. con un promr~dio de 20 c:r.ías destetados por oño pnr cada hembra. 

Las hembras pueden entrar en celo y ani'lrearse un dl.-1 rlPo:;p11( .. s del 

parto. Las ratas jóvenes alcan::an su madure:: sexual de los 3 a !> 

meses de edad. l.a vida pr·omed.io pi'lra urnbas especies, tanto hemt"iras 

como rnachns. es de 1 <=tño. <Vel.ascn Said, 19tltt; Bayer. 1.99:!.; HeJ ios. 

1.992 y Sánr:he:? N. ~ 19Ul). 
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CARACTERJSTICAS GENIORRLES PARA Mu• MU•culuo. 

Esti'1 especie también conocida como ratón casero o rat.ón doméstico se 

distingue por su tamaño. por lo cual son excelentes saltadores y ha 

probado ser adaptable a diferentes habi.ta·t,.s. desdt~ condiciones 

desérticas hasta condiciones polares; se han encontrado algunas veces 

en alm•'tcenr:cis refrigerados. ( Greaves,1.989 ) . 

No rtlmncenan cantidad es significnrrtes de alimento en sus 

madrigueras. principalmente comen semillas pero por ser animales 

omn.ívoros pueden comer toda clase de alimentos procesados, material 

vegetal e insectos. 

Habilidades Fisicas. 

1.- Pueden saltar más de 30 cm verticalmente. 

2.- Saltan sobre una pared o superficie vertical 

usándola como apoyo para ganar mayor altura. 

3 .- Pueden correr en superficÍf'!S verticales, ya 

sean de madera. ladrillos. tubos. láminas de 

metal, malla de alambre, cables o cualquier otr·a 

s1Jperficie rugosa. 

4.- Correr horizontalmente en 

aislados y cuerdos delgadas. 

5.- Pasar por aberturas estrechas 

c<:"-:tliles eléctricos 

6 mm ) . 

6.- Son capaces de nadar.en caso de ser necesarjo,pero 

no bucean. 

7 .- Correr por orilla~ sumamente estrechas. 

13 



8.- PuedP.n arrojarsP. desde una nlturtJ 

2. 5 m sin lastimarse. 

9.- Sobrevivir a tempernturas de - 8 ºC 

problema. 

sin nin<Jún 

10.-Vivir bajo tierra ( hilsta 550rn de profundidnd ), por 

ejemplo .en m.in~-;1s de carbón. 

11.-Detectan perfP.ctarnente cualquier camb.io físico en 

su medio ambiente. ( ICI, 1992; Robles Cerón, 1992; 

Velasco S;,.id, 1984; Rrooks J., 1978 y Schoenherr 

w .• 1978 ). 

La vista en el ratón es corta y. al igual que las ratas, se 

considera que no distingue los colores pero tiene gran sensibilidad a 

las variaciones luminosas. Se sirve del senlido del olfato par· a 

reconocer alimento y a individuos del sexo 

tacto está muy desarrollado .una vez que 

opuesto. Su 

ha detectado 

S(mt ido del 

su r:ilimento 

puede l1dcer caso omiso del olfc.ilu. Tciml.ii~ri su uiJu to!:> muy desdrr0Jldd11 

y con él puede detectar el peligro. Su sent_ido rl~l equi 1 ihrio H<; 

es decir mnvimi.enltv:. excelente. posee sens ib iJ id ad qui nestésica 

rápidos condicionados por el uso const;:intP. rle sus músculos. <.Meehan 

A., 1984; Velasco Said, 1984 y Sánche2 N., 19fll). 

Hl.i mentac.i ón. 

Como se mencionó anteriomente ns un nnimal omnívoro pero muestra 

marcada preferenc:i a por cereal e~-; y al iment.os 1· leos en 

gr·asas. sus requerimentos de alimento d.iario von de 

proleín;:.ic.; y 

a 3 1Jramo·.:;. 

mientras que Jos de aqu11 son mínimos bebiendo de 1 ;:i ~i ml cac1c1 vez 

pudiendo prest: indj r de ésta por largos peri 6dos. <. GreCJVí~s ] . • 1989; 

Helios. 1992 y Bayer, 199;! ) . 
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Reproducción. 

Para construir· sus nidos utiliza cualquier or.ifi.cio d.isponible, s1J 

periódo de reproducción es semejante <'11 de las ratas, es decir son 

animales poliéstricos cuyo ciclo dura 4 rlías; siendo el periódo estral 

de 12 a 14 horas, durante este tiempo ocurre la cópula, 24 horas 

desp1Jés es la fertilización. 

El estro post-part.o tiene lugar de los 2 a los 4 dias. Su periódo de 

gestación va de 19 a 21 días, el promedio por canmc..la t~s de 5 &=J 6 cr·í.as 

desnudas las cuales al nacer pesan de 0.5 a 1 gramo • abren los ojos a 

los 4 días pudiendo consumir alimentos sólidos. Las críñs alcanzan su 

madurez sexual entre las 6 y 10 semanas de edad, la reproducción se ve 

afectada por la disponibilidad de alimento. En promedio la vida 

reproductiva es de 6 a 10 camadas en las hembras y de 1 año en el 

rnacho.<Velasco Said, 1988; Sánchez N., 1981 y Robles Cerón, 1992). 



PRXNCXPALES CARACTERXSTXCAS De LOS ROEDORES. 
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IDENTIFICAClON PRACTICA DE LOS ROEDORES DOMESTICOS 

RATA DE LOS TEJADOS Ratlua rattus RATA JOVEN 

MAS LARGA QUE.LA 

TA+Ec CUERPO cu{ºº 

l 

GRANDES 1 l'UNTIAGUOO 

( 

GRANDES \ PATAS CABEZA_ 

1 PE~S ~wfAS 
OREJAS OJOS HOCICO ~ 

l ~JEÑOS ) RATON DOMESTICO 

COLA 

MAS ~ORTA °"' UI 
CABEZA+ EL CUERPO 

GRUESO PEOUElilAS 1 ACHATADO Mua muaculua 
~. 

RATA DE NORUEGA ~ nofV!Qietra 

ESCALA EN CM. 

O 2,5 !) 7,is IO 

(HELIOS.1992 Y VBLASCO SA!D, 1988) 



1 .IJS ROEDORES Y LAS ENFF.RMF.DADES . 

DP.b.idu il su gran adaptabiUdad y facilidad de reproducr.ión la~ ratas 

y ratont:!!'"> han acompañado al hombre a los: lugares donde se ha 

e!,dab.lecidn. a~í se~n zonas desP.rticas o zonas pol~res; un ejemplo es 

ld fsla Georgia del Sur 1 ubicada en la zona m1tárti.ca. que se 

m1cuPntran infe~:;tada de rata:. las cuales han llel)ado al .lí mediante 

Jos barcos b;.Jlleneros encontrando ablmdante ali.mento en las 

fáhri.cas e'51:rtblecidas. (Enci.cloped.ia Barsa. 1989). 

La indifr~nmci<"I y negliqencia de.I hombre al manipular alimentos y 

des.echos ha dodo lugar al desarrollo de pohlaciones de ratas y ratones, 

lan pr6ximas a viviendas y lugares de trabajo que se han denomJnado 

roedore~ dom~sticos. Corno resultado de ésta relacl ón el hombn'? padece 

enfermedades que los roedores tran~mi.ten al ser portadores de gérmenes 

de graves enfermedades como : peste bubón.lea~ triquinosis, tifo y 

olras. Las epidemias de peste bubónica <llamada· "peste negra") que 

apan.-ció a mediados del siqlo XVTI en Furopa y las epidF?mias de peste 

hub~'mica en los comienzns del siglo XX se debieron a una e><cesiva 

pr opagac.i ón de .1 as ratas. <Ene i clopedia Rarsa, 1.989). 

Otro riesgo Jo constituyen las mordeduras de estos animales ya que 

causan lesiones e infeci:ciones. en la ciud~d d~ Nueva YDrk un estudio 

ind i C'·:t que de 1. 1.43 mordedurr:is de rnedorP.s repor Ladns. aprox imadanHmte 

el 86% fueron causadas por ratns c;alvo"'lje~-;. el 1]?: por r·atones s.:ilvajes 

y sólo el ?~; por roedorc~s-mascotas, cerca del 9lJ~ de mordeduras 

ocurren en el hogar y .1 Lred~dores, cabe mencionar que las ratas no son 

portadoras de rabia. < Rnhlf'S Cerón~l.992 ) . 

H continuación se mP.ncionan algunas enfermedadP.s de las que son 

por Lideres las ratas y rc:itnnes : 

·1 i fo Murino. 

~H.~ tr.-Js111i te rh~ .l •·• r.:1l.:i al hrnnhre r::i tr<':tvés e.Je las pulgas que porta la 

rata. se halla .-=Jmplia1n1~nte di.stribuJdo en muchos paises. Las 

rickeltsias que caus.=m el ti.fo murino se introducen en la corriente 
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sanguínea del hombre cuando se frotan o rascan heces de pulgas 

infectadas,en la picadura de esos parásitos o en una esr:oriación 

cutánea.< Robles Cerón .1992 y Zandoz ,1992 .>. 

Peste bubónica< "peste negra">. 

En muchas regiones existe un reservorio latente de peste en roedores 

silvestres que permite la trasmisión de ésta entre los roedores y de 

éstos al hombre por medio de la picadura de pulgas. Por lo genero!, la 

enfermedad es mortal para la rata. la pulga y el hombre. CVelasco 

Said, 1988 y Robles Cerón, 1992 ). 

Es una enfermedad muy contagiosa debida al 

Y•rsini PQ~tts, bacteria gram negativa que 

Alexandre Yersin en 1894. Se caracteriza 

bácilo de Yersin o 

bubones en la ingle, el cuello y las axilas. 
' 

fué 

por la 

Estos 

descubierta 

aparición 

bubones. 

son de hecho grandes induraciones ganglionares. se acompañan de 

confusión mental y delirio. <Enciclopedia Larousse. 199ft) 

Leptospirosis (enfermedad de Weil). 

por 

de 

que 

fiebre. 

La infección humana se contrae por contacto directo o indirecto con 

roedores infectados u orina de éstos. Las espiroquetas depositadas en 

el agua o en los alimentos pueden pasar a través de las mucosas o 

penetrar por m.i núsculas cortaduras o abrasiones cutáneas 

encontrar esta enfermedad en los marineras, mineros, 

es común 

poceros, 

vendedores de pescado ; de aves y personal de mataderos. Generalmente 

esta enfermedad no es mortal . <Velase o Said. 1988 y Meehan A .• 1984 ) . 

17 



Salmonelosis. 

Las enfermedades .intestinales se propagan mediante alimentos de 

varias maneras, entre ellas la contaminación de los comestibles con 

heces de rata que contiene a las bacterias que las causan. <Robles 

Cerón, 1992 y Hobbs , 1986), 

R ickettsiasis ves.i cu losa. 

Se trasmite del ratón doméstico al hombre por la 

ácaro que alberga el ratón. es una enfermedad benigna 

parecida a la varicela. < Robles Cerón,1992 ). 

F.i ebre por mordedura de rata. 

picadura dC> 

no mortal 

un 

y 

Las bacterias que causan esta enfermedad se encuentran en los 

dientes y encias de numerosas ratas. son transmitidas al hombre 

medirmte mordeduras de estos animales. También se le c.lenomina "fiebre 

de HaverhiJJ.", no es común encontrarla con frecuencia. ( Zandoz ,1992 

y Velasco Said,1988 l. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Paradójicamente a los cuentos infantiles. la gente odia y t.i ene 

miedo a las ratas. En un reciente estudio las ratas fueron las más 

antipáticas de 14 animales comúnes enlistados ; pero; ¿cómo fué que 

éstos roedores se extendieron por todo el munrlo? Ambas especies rle 

ratas < a. ra.Ltua o rata negra y a. norvogloua o rata gr is son 

originarias de Asia. < Zandoz.1992 > 

La rata gr is o a. norv•9Lau11 tuvo su ar .iaen en . los pastizales de 

Asía Central de donde se extendió vía comercio humano y caseríos, e.sla 

especie es probablemente el roedor más grande que se ha encontrado en 

situaciones de comensalismo. Mientrñs que la rata negra o a.ra.Lluc: se 

cree se originó en el Sureste de Asía y se extendió vía rutas 

comerciales. de ahi que también se les denomine ratas de barco porque 

en tiempos antiguos era comíJn encontrarla en ellus y a bordo de los 

barcos llegaron a partes del mundo donde antes no se conocían 

<Greaves J .. 1989; Enciclopedia Barsa, 1988 y Canby T. , 1.977). 

' Parece ser que la rata negra invadió Europa en los dias de cruzada. 

o acaso antes. en tanto que la rata gris no llego allí. sino hasta el 

siglo XVIII • una y otra pasaron desde Europa hasta el resto del mundo 

siendo hoy animales cosmopolitas. <Enciclopedia Barsa. 

Jamieson. 1975) 

1988 y 

El ratón doméstico o Mus: mu·~cului; ti.ene su origen en Asía Central y 

al .igual que las ot.r;:is dos especies se extendió mundialmente medi~nte 

rutas comerciales udapt.indose convenientemente. en mayor o menor 

grado. a las condiciones locales. 

Estos roedores son causantes de muchos daños al hombre. pueden 

destruir aprox.imadamente una quinta parte de todas las cosechas de 

aljmenlos .En América Latina y el Car.ibe sus daños a los cultivos 

fluclü;.=m entre H y lU !.!: , con pérdidas superiores a U5$ 1 .500 millones 

por año y el consecuente perjuicio para la economía de la región. 

(RodriglJe.2 M .• 1992 y Revist<"J Alimentos. 1992) 
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De ahí la necesidad de encontrar un método de control cualquiera; 

basta mem:.ianar la leyenda del Flautista de Hamelin para darse cuenta 

de todos los recursos de que se ha valido el hombre para acabar con 

esta plaga a la cual algunos autor~s le ponen el mote de "perras 

fal.deros del diablo" por su extraordinaria capacidad de sobrevivir a 

condiciones adversas. un claro ejemplo de ésto es lo ocurrido en las 

Islas de Engebi en el Pacífico Oeste donde se hicieron ensayos 

núc.leares quedando como únicas sobrevivientes las ratasqqee jncluso se 

tornaron m~JS robust.as y resistentes. (Canby T .• 1977) 

Las ratas también tienen su aspecto útil reflejado en la variedad 

albina que se ut.iliza para investigaciones científicas y no cabe duda 

de que gran parte de lo que se sabe sobre nutr.ición. el funcionamiento 

de las glándulas de secreción interna , la eficacia de ciertos sueros 

y vacunas es el resultado de experimentos realizados con ratas 

blancas. además del uso cie éstas en investig;=iciones genéticas y de 

psicología experimental. <'Greaves J., 1989; Canby T.. 1977 y 

Enciclopedia Bi'Jrsa, 1989 ) 
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CAPITULO IV. 

METODOS DE CONTROL Y APLICACION EN LA 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 



Como ya se mencionó, el hombre ha buscado y aplicado, desde 

tiempos muy antiguos, métodos para controlar las plagas de roedores; 

describiremos a continuación los métodos más yeelevantes: 

L
.1 Venenos 

.2 Anticoagulantes de 

1.1. Químicos - segunda generaciOO • 

. 3 Fumigantes 

.4 Otros 

primera 

C
.1 Trampas mecánica~ y con 

1
• ~~~~~~~s 1.2 Físicos - pegamentos. 

2. 2 Ul tr•ason idos 

2.3 Otros 

-IT 
3.1 

1.~iológicos 3.2 

3.3 

Depredadores 

Bacterias 

Quimioesterilizantes 

(
- CJ Control de 2.1.1 

2 • Métodos Ambiente ~-2 
Indirectos 

-~entro! parE~·l 
cultura 

Edificios sanitarios 

Prácticas sanitarias 

Buenas prácticas de 

manufactura 

Se presenta bajo la siguiente clasificación 

a) Origen Natural 

b) Sintéticos 

)' 

Venenos e> Rodentic:idas orgánicos de efecto retardado 

d) Rodenticidas agudos 

e> rumigantes 
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ME rooos DE CON mo1_ 

1.- METODOS DIRECTOS 1.1 Métodos Quirnicne;. 

Frecuentemente, los roedores no ptJeden ser controlados por sus 

enem.i gos nat.urr'llP.s. por métodos fisj cos o t~cnicas cultura les. F-n 

estos CC!sos ~e hace necesario un control con productos quimicos, 

rodentic idas. los cuales pueden ser de vcir i.os tipos segtl:n su acción. 

Venenos naturales y sintéticos 

Rodent i e i d;:is c=tnt icoaqu] antes 

Rodenticidas agudos 

Fumigantes y 

Otros 

En la industria de alimentos el uso de rodenticidas debe 

restringirse exclusivamente a las Areas exteriores ya que en ireas de 

proceso de alimentos el riesgo de contaminación de los productos es 

grande, igualmente bajo ninguna circunstancia se usarán en bodega!:i, 

plantas procesr=idoras o zonas r1onde se manejan materiales de empaque 

"beheder·os" con cebos 1.fquido5, por el gran rjesgo que puede ocasionar 

un rlerramamiento dP. i6stos. ( Foulk, 1990 ) 

Por consiguiente, es recomendab.le el uso de cehos rodentir.idas en 

~rea$ exteriores y perfectamr~ntP. control ad as donde se real ice una 

constante .inspecc.i6n y los cebos se encuentren protegidos con 

cebaderos que ind i q11en ~u pel i.gro:.i d;::id, mi errt r;:is que para A reas de 

proceso los métodos flsicos, por ejemplo, las trrimp<3s serán más 

recomendables. Aquí e~ importante seffalar r¡ue lo ideal es un 

tratamiento prevP.nt i 110 y no corree ti vn. 

A continuac.i6n ~;e descr:ibirAn los rodentic.idas que se cons.ideran 

más apropiados para el control de roedores en los al.rededores de la 

planta ( ~reas exter.iores ). 
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J. l.!. -- VENENOS. a) De origen Natural 

!.- ESCILA ROJA. 

Este veneno se obtiene de los bulbos de una planta perenne 

parecida a la cebolla cuyo nombre es URGINEA MARITIMA. Esta planta 

pertenece a la familia de las liliáceas y es nativa de las regiones 

que circundan el Mediterranéo. La escila roja eis un polvo rojizo, 

higrasc6pico que se conserva bien cuando se almacena en recipientes de 

metal o vidrio herméticamente cerrado. La escila roja y los 

rodenticidas anticoagulantes de efecto crónico se considerá.n como los 

venenos más seguros y los únicos que debe usar el público cuando no 

hay supervisiOO por parte del personal capacitado. 

La escila roja tiene un sabor fuerte, desagradable y amargo, pero 

es bien aceptado por la Rcttus novergicus sin embargo esto puede 

constituir un incoveniente pues despierta recelo en las ratas que 

consumen una dosis sublP.tal en su contacto inicial. Velasca Said, 

1988 y Humphreys, 1990 ). 

Ejerce su acci~ toxica par los glicosidos que 

Cscillirisidos>, los que ocasionan convulsiones y parálisis del 

coraz6n. 

2.- ESTRICNINA. 

Para el combate de ratas y ratones se han empleado l·:> mismo el 

alcaloide que el sulfuro de estricnina, pero los resultados no han 

sido satisfactorios ya que algunas ratas no ingieren lc·s cebos que 

contienen este veneno y otras con::;umen poco debido a su sabor amargo. 

La estricnina en forma pura es un polvo fino que cristaliza en forma-. 

de agujas, incoloro, inodoro y de sabor e~·tremadamente amargo; se 

encuentra en las semillas de Slrychnosnux vónU.c.::.a y otras especie:: de 
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este género.Es un veneno e:-:tremadamente tó>:ic1:> para la mayoría de los 

mamiferos y aves.ActL\a!mente se considera inapropiado el uso de este 

compues":o para el control de roedores por los ries9os a los qL\e se 

expone el hombre ya que se puede absorver por la piel ( Ve lasco Said, 

1908 Humphreys, 1990 y Valle 1990 l. 

bl.- VENENOS Sintéticos. 

1.- FOSFURD DE ZINC 

El fosfUt"O de zinc se a utilizado como rodenticida al 2.5 Ó 51. en 

pasta de salchicha fresca, masa de pan, trigo remojado etc. El fosfuro 

de zinc es un polvo de color gt'is oscL\ro, quimicamente estable, 

insoluble en agua y alcohol pero muy soluble en álcali y aceite. Tiene 

un dé.bil olor a fósforo debido a la liberación lenta de fosfina; tanto 

el polvo como el gas son muy tóxicos por lo cual su manejo debe 

hacer:e en el e;.:terior o en lugares bien ven ti lados para evitar su 

inhalación. Este rodenticida es adecuado contra las especies Rüllus 

rat.t.us y Mus musculus. Actualmente es utilizado porque se considera de 

1·iesgo moder~.do dentro de los venenos agudos, que implica una súla 

ingestic!n para alcanzar la dosis letal y los efectos se dan en un 

lapso que va de 30 minutos a 4 días. ( Velasco Said, 1908; JLll"ado 

cauto, y Helios1 1992 > 

:;:.- ARSÉNICO 

El t¡-ió:-:ido de arsónico 1 conocido también como arsénico blanco Lt 

óxido arsenioso, ha sido usado en su forma técnica para el control de 

la rata noruega (Rallus noveorgicus) y la rata de tejado CRalt.us rallus) 

pero no contra el ratón doméstico ( MUSi musculus ) • Este compuesto es 

relativamente insípido e inodoro y tiene buena aceptación por las 

1~atas cuando se les administra en cebo por primera vez, sin embargo, 

las ratas que sobreviven a dosis subletales son capaces de crear 
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resistencia a este compuesto y rehusar ingerir mis cebo que lo 

contenga. La presentación en polvo puede requerir de diferentes dosis 

dependiendo del grado de finura del polvo. mientras mis fino sea menos 

se requerir!. Es un compuesto de elevada toxicidad para todos los 

animales por via digestiva. por inhalación cuando es polvo fino y 

también por contacto con la piel. C Valle Vega, 1992; Velasco Said, 

1988 y Humphreys, 1990 ), 

3 . - SULFA f'O DE TALIO . 

Las Sales de talio como el acetato y sulfato son venenos potentes 

que h<"m tenido uso importante como insecticida y rodenticida. 

El sulfo de talio es una sustancia de color blanco. estable en el 

aire y parcialmente soluble en agua. Es una sustancia qua en forma 

pura no ti.ene olor ni sabor, por. considerarse peligroso en su 

aplicación ha sido sustituida por anticoagulantes modernos como 

brod.ifacum. La ventaja principal del sulfato de talio como 

rodenticida es su ripida aceptación en la rata nor.uega. rata de 

tejado y ratón doméstico ya se~ en cebos o en solución acuosa. 

<Jurado Cauto, 1989; Valle Vega, 1992 y Ve lasco Said, 1988 ). 

4 .- CARBONATO DE BHIHO 

Se ha usado como rodent.icida. pero es poco efectivo para combatir 

ratas y ratones y su uso ha decaído considerablemente ya que existen 

rodenticidas m~s efP.ctivos; su uso es poco frecuente debido a su baja 

toxicidad. Es un polvo blanr.o o amarillento poco soluble en agua pura 

y facilmente soluble en agua con anhídrido carbónico, cloruro, nitrnto 

asi como solventes org!lnicos y ~cides fuertes. Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, 1984 y Valle Vega, 1992 ) 
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5.- FÓSFORO 

Fósforo blanco o amarillo. se debe manejar can mucha precaución 

ya que es muy venenoso y ademis auto.inflamable al contacto con el 

aire, siempre debe manejarse en soluciones con agua. aceites y otros 

solventes. El fósforo es usado actualmente de maner.:"J muy l.imj tada 

debido a que e><isten rodenticidas m•s potentes y menos peligrosos en 

su manejo. < Velsco Said, 1988, Val le Vega, 1992 y S:l.nchez, 1991 ) 

6.- ANTU. 

Corresponde qu!micamente a la Alfa - naftil-tiourea. es un polvo 

fino de color gris. qu!micamente estable, de sabor ligeramente amargo, 

de olor casi imperceptible e insoluble en agua y en la mayoría de los 

solventes. Es en cierto modo un veneno especifico para la rata noruega 

adulta, por su acción ripida contra ~sta, no as! contra la rata negra 

y el ratón dom4stico donde es menos eficaz. Las cr1as de la rata 

noruega tienen mayor resistencia al ~tu que los adultos. Tiene la 

desventaja de inducir a una repelencia extrema hacía el cebo en 

aquellas ratas que no consumen una dosis fatal en el primer bocado, 

(Cremlyn, 1989; Valle Vega, 1992 y Humphreys, 1990 ) 

7.- FLUORORCETATO DE SODIO. 

Tambit§n llamado manafl.uoroaceot.ato de sodio o compuesto 1080. es un 

compuesto cristalino de color blanco. inodoro. insip ido e 

hidroso~uble. Es un rodenticida de acción r~pida. pero peligroso en 

extremo para todos los animales de snngre caliente; no se conoce 

ning6n antidoto. En general est.i prohjbido su uso en la mayor.ía de los 

paises por consider.irseJe como un contaminante ambiental. Produce 

síntomas en las r;:itas en un lapso de 30 minutos o menos. mat.indolas en 

un lapso de una a ocho horas. < Val 1.e Vega. 1992; Humphreys. 1.990; 

Velasco Said, 1988; Sanche2, 1991 y Cremlyn, 1989 ) 
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B.- DICLORO Dil'ENIL TR!CLOROETANO ( DDT > 

Es un compuesto casi .insoluble en agua. perrJ se prepara como 

polvo .. solución en aceite. 

humee tante . 

concentrado emuls i onab le y polvo 

Anliguamente se empleaba para combatir a los r;,tones pero 

actualmente se le considerrt como uno de los factores potenciales de 

contam.inac.i6n de los alimentos. (Valle Vega .. 1992 y Velasco Said 

1988). 

9 .- ENDRIN. 

E::s un compuesto organoclorado de es true tura cristalina que 

comercialmente se presenta en forma de gránulo" que pueden ser 

incoloros o de color rojizo .. est4. considerado como uno de los venenos 

m~s t.6)(icos que existen para el hombre y en general par•.;1 los animales 

de sangre caliente. ts persistente en el ambiente lo cual le da la 

categoria de contarn.inante ambiental. por lo que SlJ uso est:.. 

par·a e.1 conlrol de insectos como de ro~rlnres:. Val.le 

Veln~.co Sé-lid. l9K8 e ln~·ua t:onales, 198~.) ) 

1ü. - NCJRHOMIDA. 

prohibido 
Vega 1992; 

E-s una sustancia de color blanco crista.l i.no con un a.t lo punto de 

fusión. E:.s un compueto org6.nico rP..lativamente reciente que se emplea 

como roclenticida, es selectivament.P tóxico para los roedores del 

gP.nero Raltus y P.n par·t icular para la rrita norueg;::i y en e i erto grndo 

paro 1 a rata rn~qra. aunque es1..:i última especie requj ere dosis 

mayores. La norbumida apareció inicialmente como un r·odenticida muy 

prometedor peru th~safortunadamrmte r.¡dolece d~ ha ja aceptab.i l idarJ por 
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_J VENENOS SINTETICOS ORGANICOS ( 1 l ! 
NOMBRE NOMBRE FORMULA PRESENTACION DL50 PLAGAS QUE 
COMUN QUIMICO (mg/kg) CONTROLA 

Alanaftiltlurea NH- es -tJH:> POLVO 5-8 R. norve51icus 

ANTIJ ro .& 

Fluoroacetato de 
1030 sodio 

,..n 
COMP. CRISTALINO 3-7 R. norvegicus 

F-CH,-G -O-Ne 1-4 R. rattus 

2,2-paraclorofenil-

~ OOT 1, 1, 1-tridoroetano POLVO 113-&50 ratones 
Cl 

~CH-CCl3 
Cl 

1 

1,2,S,4, 10, 10-hexacloro- -;1 
ENORIN 6,7,8,8a;-octahldro-1, 

<E$(Cl 
POLVO GRANULADO 7.3-43 roedonis silvetrtres 

4,endo,endo5, o y caseros 
8--dimetanonaftafeno 

Cl 
Cl 

5-alfa-hidroxi-2-peridil- :O NORBAMIDA benzil-7-elfa-2-piridibenzildeno- CRISTALES 10-13 R. n0Ne9icus 
5-norbonenos-2,3-<ficarboximlda o-:~~w - !!:!!!!!!! ó 'O 

CO-.JH 



las ratas e induce r:on facilidad rechazo al ~eftuelo, por Jo Qll~ ··;;e 

prefieren otros venenos no selectivos mis efic.ace5 para el corrlro] dca 

ratas. (CremJ.yn, 1989; Velasco said, 1988 y t=ac. de Med. Vet. v 

Zootecn.ia. l.984 ) 

c) . - VENENOS . Orgánicos de efecto crónico o retardado 

ANTICORGULANTl-05 l 

Son hoy en dia los rodenticidas m.is utilizad1Js para el control de 

roedores. Su empleo como tal se debi6 al descubrimientn de una 

sustancia llamada Dicumarol, éste compuesto fué aislado por el Doc t ar 

K.P. Link al realizar estudios para determ.inar la causa de uno 

afección clel ganado llamada " enfermedad del tr4'bol oloroso ". Fn es"l;) 

investigación se determinó que el tr•bal oloroso posela eslP. tóxico 

poderoso con propiedades anticoagulantes que a dosi~~ bajas provocaba 

una intox.icaciOn masiva en el ganado. Los colaboradores del Dr. Link 

prosiguieron la investigación que culminó en 1948 con el 

de.•scubrimiento de la Warfarina, la cual demostró tener un efecto 

tóxico superior al djcumarol. 

Vet. y Zootecnia, 1984 ) 

Velasco Saicl, 1988; Fac. d" Med. 

1.1. 2 Las rodenticidas anticoagule:intes son qlJi mi cmnente de dos 1. j ros: 

--Hidroxicumarinas y 

--Derivados de las indano- dianas. 

su efecto es de disminuir el poder de coaguloc iOn de la sanqre 

causando la muerte como resultado de hemorragias internas nn 

controladus. ( Bayer. Helios, Zandoz. C.iba, 1q92; PLM. 1q9z y Greaves. 

1989 ) 
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SíJn aµroximddamente una docena de ant1coagulantes ut.ilizados como 

rad(~mUcld~iS y la mayoría se utilizan a un~ concentrací6n de O .005 * 
en cebo:. o a concentnn.:iónes mAs altas O. 05 % .~proximadamente, la 

Warfari.na SP. ha uti.lí2ado en concentraciones arriba de 0.2 ~ para 

propósitos especiales. Estos antj coagulantes na son espec.1 f icos y 

pueden ser tóxicos para otros mamíferos y aves < Gre.?Jves. 1989 ) . 

Muchos expertos fndican que la eficacia y se1Jur.idad de los 

c1ntir:oaqulantes depenrlen de la~ formulaciones del i.ngredi.ente activu y 

e! modo de uso. Segón el tiempo en que fueron introducidos al mercado 

estos productos, 5e han di.v.idido en ant.icoagulantes de primera 

generación < ante~:; de 1965 ) y anticoagulantes de segunda generación 

(despu"5 de 1965). ( Greaves, 1989; Helios, 1992 y Meehan. 1984 >, 
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VENíH.JAS Y UMifRCIONES DE 1_05 ANfJr:llAl;111.RNJP,;. 

1.- No causan recelo al cebo. es clec.ir, .l~ inqest.ión de dns.i.;:; 

sucesivas no alerta al roedor de consumir dosi.s leti'11Ps suhf;ecuPrrl.r!~;: 

por lo tanto, el roedor seguiri c:onsumi.endo el cebo hasta que muera. 

Hay varias razones que explicrm lo anterior: 

a).-Las hemorragias que se presentan no son asociRdas por el 

roedor con factores dietéticos. 

b) .-E.l lapso de tiempo entre la :ingestión del anticoagtJlante y 

el desarrollo de los síntomas, Qlle es aproximadamente 

de 3 días. es muy largo para que el r·oei1or asoci~ 

el alimento consumido con el rodenti.cida como el causanl(~ de 

sus males. 

2 .- La concentración del ingrediente ar: ti va puede reducirse a 

niveles más bajos y aplicar dosis sucesivas las cualr~s se acumulcm l~n 

el roedor. De ést¿i maneru se reduce el riesgo de envenenamiento 

accidental en animales no-b l aneo, 1 os cuales raramente consumt!n 

series acumulalivas de dosis. 

3 .- Los anlico;irJtJlantes son notablemente to lP.rarrtes ;i los método~ cte 

aplicación , es deci.r su manejo no requiere de grandes conocimienlos. 

claro est~ qtJe si la persona que los util.i;:;i P.S inexperta el resultado 

no sP.r·iJ í~l óp·timo. 

4.-- En casos dP. P.nvenenami.enlo accidenldl., l;:i vitaminn K e~ 1m 

antídoto especí.fico si es administrado de p resentar~e 

hemorra9ü1s l e·Lales y hasta que~ los sintoma-:; di sm.inuyan, 

5.- Los roedores no pueden vomitar el cebo inqer ido por lo tanto una 

ve2 consumido. el veneno se integra a su orl)ariismo, (Greaves J .. 19tV~; 

Landor.:. 1lN'2; Helio5, 199::!; Bayer. 1992; Mr~Phan A., 1Q84; Schoenherr. 

1978 y ~ou\k J., 1990 ) . 
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RODENTICIDAS 

ANTI COAGULANTES 

CLASIFICACION DE LOS ANTICORGULANTES: 

1" GENE.RACION. 

Desarrollados antes de 1965 ) 

Warfarina 

Cu111a1.etralil 

Cumaclar 

Cumafuril 

Difacjnona 

Pindona 

Cl.orofacinorv1 

Valona 

2" GENERRCIUN . 

Dc;irlvodca 
da L .. 

Hi.droxlcu
mo.rlncig. 

Dori.vodcc 
da loe 

Xnda.no
di.ona.a. 

Desarrollados después de 
1965 coma rcspuc::;t~ u la 
resishmcia presenlada en 
roedores a anticoagulantes 
de primera genr?ración.) 

Bromadiolona 

Brodifacum 

Difenacum 

Flocumafen 

Difetia.lona 

Dorlva.doa d4L 
CumcdolraJ.LL. 

<Helios, 1992; Greavea, 1989 y PLM. 1991) 

31 



ANTICOAGULANTES DE PRIMERA GENERACION, 

Se les denomina asi a los compuestos desarrollados como rodenticida.s 

antes de 1965, (Greaves, 1989) 

El primer anticoagulante que se desarrolló como rodenticida fué la 

~1arfarina • ur1 derivado de la hidroxicumarina, que apareció en el 

mercado alrededor de 1950. Posteriormente, aparecieron otros 

compuestos derivados de las hidroxicumarinas con propiedades similares 

como cumaclor, cumafuril y cumatetralil. Estos 4 compuestos son 

bastante manejables y la concentración más adecuada para preparación 

da cebos es de 0.025 Y., menos para ·cumatetral t·l cuya concentración es 

mayor aproximadamente de O. 0375% Un segundo grupo de 

anticoagulantan, éstos derivados de las indano-dionas, fueron 

desarrollados en la misma era éstos compuestos sena Difacinona, 

Pindona, Clorofacinona y Valona siendo todos acumulativos. La 

concentración adecuada para preparación de cebo5 es de 0.005Y,. 

De los compuestos de primera generación los más usados, 

probablemente son 1 la Warfarina, el Cumatetralil y la Clcrofacinona. 

<Greaves, 1989 y Helios,1992>. Aunque el Cumatetralil es un compuesto 

muy viejo a veces se le relacior1a a los anticoagulantes de segunda 

veneración debido a que actúa sobre la rata noruega 

norvegicus ) resistente a la Warfarina, además de ser el compuesto 

base en la mayoría de los anticaagulantes de segunda generación y 

debido a su cor1centración, relativamente alta, el cebo q1.1e contiene 

cumatetralil tiende a ser más tóHica que si se comparara con otros 

compuestos de primera generación. <Meehan, 1984; Helios, 1992 e 

Zandoz, 1992> 

A continuación se describen las caracteristicas fisicas y quimicas 

de algunos de los anticoa9ulantes de primera generación: 

Warfarina. Es un sólido cristalino, incoloro y estable a 

temperatura y presión ordinarias; no presenta olor r1i sabor y tiene 
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una baja solubilidad en agua. Al igual que el resto de los 

anticoagulantes la warfarina ha si.do ampl lamente aceptada prirri el 

control de roedores debido a que éstos aparentemente no se percatan de 

la causa del envenenamiento. Se conoce el ant1doto correspondiente, 

vitamina K. no causa recelo y se puede preparar a diferentes 

presentaciones de cebo< líquidos, aglomerados, trozos, polvos. etc.> 

una de las desventajas en el uso de la warfarina es que se requieren 

dosis repetitivas por lo cual se desarrollaron anticoagulantes de una 

sola dosis, pero con efecto retardado para evitar el recelo instintivo 

de los roedores, < Valle Vega, 1992; Velasco Said, 1988 y Jurado 

Cauto, 1989 ) . 

Plus Warfarina. Es una mezcla de warfarina con un bacteriost .. ít.ico 

sulfaquinoxalina ) p~ra reducir la flora intestinal de las ratas y 

con ella la producción de vitamina K. venciendo de esta mnnera la 

resistencia a los anticoagulantes, por lo tanto este compuesto 

aumente la posibilida de muerte por hemorragia en ralas y ratones. 

Ve lasco Said, 1988 y Valle Vega, 1992 ) 

Cournaclor. Este compuesto forma cristales blancos, es insoluble en 

agua, poco soluble en ~ter y benceno, soluble en alcoholes de 

diferentes naturaleza, as! como en acetona y cloroformo. Conserva su 

estabilidad en los cebos, t:s allainente tóxico para las rat;:,~ pPro en 

menor grado para el ratón, se considera que es menos efectivo que la 

warf arina y comunmente se requiere dosis mis elevadas para lograr un 

efecto seguro. < Fac. de Med. Vet. y Zootecnia, 1984; Cremlyn, 1989 y 

Valle Vega, 1992 

Fumarina. El concentrado es un polvo de color blanco, esponjoso, 

insípido e inodoro. Es muy parecido en todas sus caracterist.icas a la 

warfari.na, que a dosis únicas es menos tóxico y por tanto requiere de 

dosis mayores para q1JP. sea efectivo. Inzua Canales. 1985 y Fac. de 

Med. Vet .y Zootecnia, 1.9B4 ) 
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Pival. Es un polvo de color amarillo. esponjoso. de 

es insoluble en agua pero soluble en solventes 

olor acre. 

orgánicos. 

ApéJrentemente es tan eficaz como la warfarina. se h~1 encontrado que 

t..:1mhián puede inh.ibir el crecimiento de algunos hongos y el 

desarrollo de insectos en los granos almacenados ésta caracteristica 

lo h.;:,ce ideal para ser utili:zado en los cebos que esté1 expuestos por 

largo tiempo a la intemperie. ( Jurado. 1989; In;:::'.ua Canales. 1985 y 

Valle Vega, 1992 

D.i facinona. Es un sólido cristalino amarillo. estrechamente 

relacionado con el Pival y casí con las mismas propiedades. Su 

toxicidad est.1 relacionada con la exposición constante, lo que la hace 

muy efecUva. Debjdo a que 6ste anticoaaulante es m~s t6x.ico que la 

warfarina, existe la posibilidad de ser utilizado como veneno 

anticoagulante de dosis ón.ica; sin embargo. 6sta forma de uso puede 

crear problemas de adaptación de los cebos preparados con este 

producto por lo que seria necesario hacer pruebas de pre-cebado 

<Velasco Said, 1988; Greaves. 1989 y Humphrey,.,, 1990 ) 

Valone. Es un ant.icoagulante relativamente nuevo muy parecido a 

los anteriores compuestos. la sal sódica se ha usado para ser 

administrado en el cigua y la sal cálcica se ofrece en una premezcla 

conocida con el nombr·e de PMP. Su comportamiento es semejante a los 

dem~s anticoagulantes. < Cremlyn, 1989; Sanchez, l.991 ) 

34 



VENENOS SINTETICOS ORGANICOS ( 2 ) 

NOMBRE NOMBRE FORMULA PRESENTACION DL50 PLAGAS QUE 
COMUN QUI MICO (mg/kg) CONTROLA 

3-alfa-acetoníl-bencíl-4- POLVO 20.5 RATAS 
hidroxicumarina + sulfaquinoxalina o re> 

~~-CH -P WSWARFARINA 

"Q-c1 
1000 

(3-(alfa·ae<>til-obenciQ+ o:S:C";-0 WARFARINA hidroxicomarina 
4142 ..... 1 

POLVO eoAGUDA RATAS Y RATONES 

o o r;o 2CRONICA 
¡\~ 

2-pivalil·1,3-indadiona 
PIVAL 0 11 /H.'1 POLVO 3DCRONICA RATAS Y RATONES 

~-c,-r;H~ 
~l-J"1: o . 

2-difenilacetil-1,3-
DIFACINONA indadiuna ro -O 

SOLIDO 125-150 RATAS Y RATONES 
'::H - CRISTALINO -

I ~ 
!l {1 "(;; 

2-isovateríl-'\ ,S..indandiona 
VA LO NE m-g \:l13 SALSODICA 100-200 RATAS ALBINAS 

G-CH7-t;H 
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Ventaja de los cmticoagulantes de primera generación. 

Presentan una baja toxicidad cuando son administrados en dosis 

sencillas. pero aumenta cuando se suministran dosis múltiples. La 

diferencia entre efectos de dosis sencillas y mú.l liples se expLica 

en términos del periodo de alimentación leta1 medio o LFP110 

<median lethal feer:li.ng period). <Greaves J., 1989 ) . Para lo cual 

se aplica la técnica de cebado conocida como técnj ca de cebar.lo 

saturado~ excedente o continua. 

La pr·im~ra generación ele anticoagulantes fué par· licularmente 

efectiva para el control de a.muu¡;¡ Norvogloug. la principal plaga en 

Europa y América del Norte. al igual que en otras especies. <Greaves 

1982 y Helmy, 1983) 

Desventajas en el uso de los anticoagulantes de 

primera generación. 

La técnjca anteriormente mencionada (de cebo saturado o 

Continuo) ha demostrado ser muy costosa y molesta 

que requiere una constante inspección. 

Particularmente en el cent.rol r1e roedores de campo , la labor 

de transportar y distribuir graneles cr.1ntidades de cebo es 

inaceptable por difícil y costosa. 

Su desarrollo fué principalmente aplicado en el control de 

11.a.LLuo Norvoglcua. pero investigaciones post.er iores demuestran 

que en otras especies no es útil. 

Hay desarrollo de resistencia genética. la cual no se ha 

generali z<Jdo. pero que constituye una seri.a amenaza para su 

utilización a largo pla~o. 
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ANTICOAGULAN n::s DE SEGUNDA GENEllACION. 

Fueron desarrollados inicialmente para el control de roedores 

comensales en 

anticoagulantes 

áreas donde éstos presentaban resistencia a los 

de primera generación. Estos compuestos son: el 

Difenacum , la Bromadiolona y el Brodi.facum que se introdujeron al 

mercado entre 1973 y 1978. Surgiendo en 198'• un cuarto compuesto,, el 

Flocumafen, y se anunció un quinto compuesto llamado Difetialona, que 

no está todavía disponible comercialmente (Greaves J .• 1989). 

Con excepción de la Bromadiolona, el resto son derivados del 

Cumatetralil. Los anticoagulantes de segunda generación se 

principalmente en que son efectivos para el control 

Norv•g\cuQ o rata noruega que es resistente a la Warfarina. 

ser más tóxicos que los de la primera generación. por lo 

un amplio rango de razas y especies de roedores. 

distinguen 

de A41.lUD 

Además de 

que abarcan 

En orden de toxicidad. el más tóxico es el Brodifacum siguiéndole el 

Flocumafen y la Difetialona, la Bromadiolona y el Difenacum tienen una 

toxicidad semejante, pero es más utilizada la Bromadiolona. (Brooks J., 

1979; FAO. 1979 ;Helmy M., 1983 l. 

Como se mencionó anteriormente los anticoagulantes de segunda 

gener~ción presentan la ventaja de ser altamente eficientes para 

aquellas especies y razas de roedores que han presentado resistencia 

genética a compuestos más viejos. 

Hay varias razones que explican lo anterior: 

1.- Parece ser, que el compuesto inhibe la síntesis de factores 

anticoagulantes con mucha mayor eficacia. 

2. - Son meti-Jhol izados y excretados más lentamente. de manera que 

los efectos anticoagulantes de una dosis sencilla permanecen 

durante largo tiempo. Por lo cual también se les conoce como 

" anticoagulantes de dos.is simple . " 
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3.- Con el uso profesional y no profesional de rudenticidas de sP.qunda 

generación las infest.aci.ones de roedores pueden ser contr·olndas de 

una manera fácil , económica y efectiva. (Helios, Zandoz, Ciba 1992) 

La alta toxicidad de los anticoagulantes de segunda generación trae 

consigo un riesgo potencial de envenenamiento accidental de especies 

no dañinas. lo cual se disminuye cuando el usa es adecuado. Pero aún 

así, los animales no blanco necesj tarían consumir grar1des cantidades 

de anticoagulantes de segunda generación, por ejemplo, para que la 

Bromadiolona pueda presentar efectos altamente .tóxicos en animales no 

blanco como pudiera ser un perro con un peso de 10 kilogramos 

<aproximadamente) necesitaría consumir 100 mg de Bromadiolona 6 2 t~g 

de cebo a (1. 005% de ingrediente activo; para un gato, que es más 

tolerante que el perro. que pese 2 Kg necesitaría un consumo de Kg 

de cebo a O .005% ; en las aves de corral se encontró que son menos 

sensibles a la Bromadiolona que frente a algunos otros anticoagulantes 

de segunda generación y, finalmente en aves rapaces no se registró 

ninguna mortalidad para lo cual se alimentaron gavilanes con ratas 

envenenadas durante 6 dias con cebos 

0.005~. (Robles Cerón, 1992) 

37 

' que contenian Eromadiolona al 



PRINCIPALES RDDEHTICIDAS EXISTENl'ES EN EL HERCADO. 
C An.t icoairul.a.nt1ur y otros. :J 

PRIMERA GENERACION. 

Principio Activo Nombre Comercial Casa Comercial. 

Warfarina Contrc:ic 
Raticin 
Raticida Helios 
Warfarat 
\JJarfarina 0.5% 
Warfarina 1.0% 

Difacinona PCQ Labor atar ios 
Liqua Tox Helios. 
Rodent Cake 

cumaclqr Nix-R 

Cumatetralil Racumín Cebo 
Liquido y polvo Bayer S.A de cv. 

SEGUNDA GENERACION. 

Bromadiolona Contrae Labor atar ios: Helios. 

Lanirat Ciba - Geigy. 

Brodifacum Klerat 

Rat Kill pellets Ciba - Geigy. 

JTROS. 

Colecalciferol Rampage Laboratorios Helios. 
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IWDENTICIDRS AGUDOS . - Estos constituyen un grupo sumamente heterogéneo 

cuyo mecánismo de acción es específico para cada uno de estos 

compuestos. El término aguda implica que una sola ingestión es 

suficiP.nte para alcanzar la dósis letal y sus efectos se observan en 

un lapso que va de 30 minutos a 4 dias. Se clasifican según su 

riesgo para las especies no-blanco. por lo que han sido prácticamente 

eliminados aquellos que son extremadamente peligrosos. persisten 

solamente aquellos que son de riesgo moderado como el fosfuro de ::inc. 

<Helios,1992; Bayer ,1992; Cremlyn R. ,1989 y Bohmont B. ,1990 ) . 

No deben .incluirse, los rodenticidas agudos en general. en los 

programas rutinarios de celJado alrededor de las plantas de alimentos. 

Aunque cuando la .infestación es muy grande pueden usarse como 

tratamiento inicial y después seguirse con el programa de cebado sólo 

en e><teriores y perfecta,mente manejado por personal técnicamente 

capacitado. como es el caso del fósfuro de zinc. Sin embargo otros 

rodenticidas agudos nunca deben usarse en el interior o alrededores de 

las plantas de rtlimentos, por ejemplo el fluoroacetatode sodio ó 

10/SO, está prohibido en varios paí.ses. ( Schoenherr W., 1978; Bohmont 

B., 1990; Derache R., 1990 y Fou!k J., 1990 ) 

' .. l.". 0) 

Fumigantes Son pl~guicid~s que ejercen su acción en P.stado 

gaseoso y eliminan tanto roedores corno insectos. Por su elevada 

tocixidad , únicamente pueden utilizarse en áreas deshabitadas de 

edificios. silos, barcos y madrigueras. Su manejo requ~ere personal 

capacitado y todas las precauciones posibles. un ejemplo son el 

bromuro de metilo y el fosfuro de aluminio, cianuro y monóxido de 

carbono. Tambié'n son recomendados en basureros y cañerías. El 

exterminio de roedores por medio de la fumigación es un método 

efec livu si es emp 1 eado correctamente. ( Helios. J_992; Matsc:hkP. M .• 

1984 y Pl.H , 1992 ) 
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A conti.nuacion se mencionan algunas de las características 

principales de los fumigantes: 

Cianuro de calcio. El veneno se expende en forma de polvo, el cual 

se aplica mediante bombas especiales en el interior de la madriguera. 

Cuando el cianuro de calcio queda expuesto al aire se produce gas 

Cianh.Ídrico el cual se difunde r;i.pidamente en las madrigueras o 

túneles de roedores. Estos m.ditodos de fumigación con cianuro de calcio 

para exterminio de roedores resulta eficaz y éstos mueren bajo tierra~ 

lo que evita el problema de recolección de cad:iveres. 

Monóxido de c~rbono. Es un gas que se produce por combustión 

incompleta del carbono. Este gas tiene la propiedad de combinarse con 

la hemoglobina de la sangre formando carboxihemoglobina impidiendo el 

transporte de oxígeno y produciendo anaxi.a en los tejidos. 

Academy of Science, 1987; Velasco, 1988 y Valle Vega, 1992 

National 

Bromuro de metilo. Es un líquido Vol.itil, sin olor ni color. No es 

inflamable mezclado con otras sustancias o el aire, es ligeramente 

soluble en agua pero soluble en solventes orginicos como alcohol, 

c1oroformo, etr.. Es un compuesto muy tóxico para todos los animales, 

el hombre e incluso las plantas. El gas que se desprende de el act(Ja 

por inhalación y por absorci6n a trav.dis de la piel. 

Bisulfuro de carbonato. Es un fumigante liquido vol1til, de 

olor caracterfstico muy desagradable, es soluble en agua y rne:?clas con 

alcohol y éter, es aJtanamte .inflamable y explosivo por lo que se 

emplea en combinación con tetracloruro de carbono. Como rodent.icida se 

aplica en las madrigueras mediante un dispositivo especial en forma de 

pistola. < Inzua, 198~ y Velasco, 1988 ) 
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VENENOS SINTETICOS INORGANICOS 

NOMBRE FORMULA DL 50 mg/kg para Presentaclon Plagas que 
ratas v ralones conlrola 

Fosfuro de Zinc Zn:iP2 21.3' 27-46 Polvo R.rattus ,.R.n. , M.m. 
Arsenlco As2o3 100 Polvo 

Sulfato de Talio TI2S04 15-35 Polvo Cristalino Ratas 
Clllbonato do Bario BaC03 630-1460 Polvo Ratas 

Fosforo p 6-10 Pasta 

VENENOS SINTETICOS FUMIGANTES 

NOMBRE FORMUL VALOR LIMITE DE SEGURIDAD PRESENTACION APLICACION 
CONCENTRACION MAXIMA PEAMISIB 

Cianuro CN Polvo Madrigueras 
Bromuro de melilo CH3Br 20ppm Llq. Volatil de roedoras 

Monoxldo de carbono co SOppm Gas (ratas y 
BGulfuro de carbono CS2 22ppm Llq. Volalil ratonas) 

L 
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i.1.4, 
OTROS .- Aqui se incluyen aquellos rodenticidas cuyo mecanismo y 

rapidez de acción son diferentes a los mencionados anteriormente y por 

lo tanto no pertenecen a alguno de los grupos ya descritos. Un ejemplo 

típico es el colecalciferol (marca comercial rampage elaborado por 

Laboratorios Helios S.A de CV. ) que actúa como movili:::ador de las 

reservas de calcio, induciendo una pronunciada hipercalcemia y por 

consiguiente la muerte del roedor con una ve loe i.dad irrlermed ia con 

respecto a los compuestos agudos y los anticoagulantes crónicos. 

Cabe mencionar que estudios publicados por Meehan A. ,1.984. Rats 

and Mice. The Rentokil Ltd. England pp.222-223. y Bayer,l.992 indican 

que el Colecalciferol puede acarrear riesgos para la salud además de 

no mostrar una aceptable eficiencia para el control de roedores, por 

lo que empresas como Bayer S .A de e .V. retiraron del mercado sus 

productos a base de colecalciferol por considerarlos rjesgosos, 

mientras que empresas como Labor atar ios Helios consideran que eJ 

colecalciferol es un rodenticida novedoso y eficiente para el control 

de roedores fabrici\ndolo en varias presentaciones. 

A continuación se hace una descripción de las princjpales 

caracteristicas de estos rodenticidas: 
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OTROS.-

Alfacloralosa. 

Es un nnrcótico o agente sedante relacionado al hidrato de cloral1 

un compuesto que fué usado como anestésico humano. Aunque tiene poca 

historia de IJ!';O en el control de roedores y pájaros en Europa se 

empezó a investigar como rodenticida hasta 1960. El compuesto causa la 

muerte por hipotermia <en el capitulo siguiente se explica su modo de 

acciónJ. El veneno es de acción r~pida pudiéndo inducir inconciencia 

en ratones 15 minutos después de consumir lo. Normalmente la 

alfacloralo~.;a se formula a una concentración del 4% en cebos y se ha 

usado con mayor efectividad para el control del ratón casero (Mua 

mu.aaulua). Su acción depende de la temperatura ambiente~ tiene 

efectos cuando la temperatura va de 15 a zoªc y sus 

disminuyen en la estación fria del affo. CGreaves J.. 1989; 

N., 1981 y Cremlyn R., 1989) 

Rrometalin. 

mayores 

efectos 

Sánchez 

Es un nuevo rodenticida de amplio espectro y de acción primaria, 

causa cambios en la mielina de las células nerviosas. Los sl.ntomas de 

envenenamiento son aparentes hasta 2 horas después de ser ingerido y 

la mortc1lidad ocurre alrededor de 1 a 4 dí.as. No se ha encontrado que 

el compuesto cause recelo al cebo. La dosis letal media CDLtso) para 

aa.Ll.ua norvaglcu• es de 2, O mr3/Kg y para Mu• muaculua de 5, O mq/l<C]. EJ 

compuesto se pude utilizar en r:ebos a una concentración de 0.01~ 

aproximadamente. No tiene antídoto específico. CMeehan A .• 1984; 

Greaves J., 1989y Duboc~ A .. 1984 > 
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Crimi.dina. 

Se usa en algunas poblacjones europeas para el control del ratón 

doméstico (Mus; mus;culus;). también se puede ut:i lizar para el control de 

otros pequeños roedores. Tiene un efecto convuls:ionante. No se dispone 

de mucha .información sobre ésta. pero es efectiva para el control del 

ratón doméstico no así para otros roedores como la rata noruega o 

aa.Lluc: norvoglcuc: la cual. por su tamaño, no fácilmente consume una 
dos.is letal, aún en condiciones de laboratorio. (Greaves :J., 1989; 

Sánchez N., 1981 y Cremlyn R., 1Y89) 

Calci ferol. 

El calciferol (propiamente llamado ergocalciferol) fué introducido 

como un 1-odenticida en 1974 y se ha usado principalmente para el 

control de ratas. El compuesto es una forma de la vitamina D, la cual 

es esencial en cantidades traza en .la dieta para el metabolismo normal 

del calcio. Su acción rodent.icida depende de el uso de dosis 

repetitivas para producir una hipervitaminosis D que resulta letal. 

Sin embargo, para prevenir su uso equ:ivocado como formas nutriciona.les 

o terapeúticas de la vitamina D. no se le relaciona con ésta en las 

etiquetas de las formulaciones rodenticidas. (Greaves J. , 1989 y 

l'leehan H .. 1984) 

La velocidad de la acción rodenticida es un poco más rápida que 

otros anticoagulanteo;, los animales dejan de comer a los 2 o 3 días 

después de consumir las dosis y mueren en un lapso de 2 a 10 días 

comparado con 3 a 5 días y 6 a 21 días, respectivamente, para los 

rodenticidas anticoagulantes. No tiene antídoto específico 

Ya que el calciferol es de baja actividad debe ser administrado 

acumulativamente como con los anticoagulantes. En los cebos se formula 

a una concentración del O .1% . bastante bajo como para garanti=ar qUf• 
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los roedores mueran al consumir una sóla dosis. por lo que deberán 

consumir una serie de dosis por un periódo de dias; ésto da un mayor 

factor de seguridad pero se corre el riesgo de que si el consumo del 

cebo es lento el roedor puede suspender su consumo antes que una 

cantidad letal se halla consumido. lo que ocasiona un control 

incompleto de infestaciones. El compuesto se ha popularizado y usado 

de manera eficaz para el control de ratones. <Helios, 1992) 

Los efectos en n. norvoglaua y a. ra.LLug han sido menos consisten les. 

dando excelentes resultados en unos casos pero un control inadecuado 

en otros. Según evidencias experimentales el calciferol puede causar 

recelo al cebo, en algunos casos, cuando el tratamiento inicial no es 

exitoso. <Greaves J. ,1989) 

Para la preparación de cebos se utiliza calciferol en forma de una 

solución en aceite comestible, se hace asi para asegurar la 

estabilidad del ingrediente activo. El Calc.iferol puro se rompe 

fácilmente en la presencia de aire, 

solución aceitosa es estable por 

agua o altas temperaturas. La 

varios años. el cebo preparado 

norma1mente retiene su toxicidad por aproximadamente 10 meses. El 

compuesto es compatible con aritlcoagulantes y, frecuentemente es 

suministrado en una formulación combinada con 0.1% de calciferol y 

0.005% de difenacum. Esta mezcla de compuestos es más tóxica que otras 

formulaciones que contengan uno u otro conipuesto solo y. tienen la 

ventaja de ser tóxicos para roedor-es que desarrollen resistencia a 

cualquiera de los dos compuestos <calciferol y difenacum). Se ha 

investigudo la activid~d rodenticida de algunas otras formas de la 

vitamina D y una de éstas es el colecalciferol, que también ha probado 

ser efectivo como rodenticida pero, al .igual que el calclferol tiene 

algunos incovenientes que han limitado su uso. <Bayer, 1992; 

Helios ,1992; Greaves J .. 1989 ; Meehan A .. 1984 y Bohmant B .. 1990) 
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CLASIFICACION DE PLAGUICIDAS POR SU PELIGROSIDAD. 

Peligrosidad ( Clase ) DL5o en rata ( mg/!~9 > 

aguda, oral agL1da, dérmica. 

Extremadamente Tóxico ( ET ) 5 

Altamente Tóxico ( AT ) 5-50 0.2-2 

II 

Moderadamente Tóxico ( 11T ) 50-50(1 2-20 

¡¡ I 

Ligeramente Tó:~lCO ( LT ) 500 20 

IV 

Diat"io Oficial de la Federación publicado el dia 3 de Enero de 1,991. 
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RODENTICIDAS. 

A continuación se muestran cuadros donde se ha clasificado a los 

rodenticidas de mayor importancia comercial, no son todos los 

existentes en el mercado pero si los más representativos. 

Los cuadros presentan la siguiente información : 

--Nombre comercial .- Compañías que formulan productos a base del 
principio activo en cuestiOn. 

--Nombre quimico 

--Fórmula 

--DLao 

·-Categoría 
Toxicológica 

Nombre quimico del principio activo. 

Fórmula desarrollada del principio activo. 

Debido a los muchos datos 

reportados, sólo se consideraron aquellos 

que indican el más peligroso de menor 

valor)en mg/Kg de peso y se especifica para 

que especie de roedor es. 

Se a::igr~a. mediante la cohcentración 
del pr1nc1p10 activo en el producto, 
pudiendo haber diferentes categorías para un 
mismo prinr.ipio activo, tomando en cuenta el 
de mayor peligro. C Ver Tabla tt 2) 

--Plagas que controla .-Las reportadas por la compañia. 

--Presentaciones Presentación comercial del principio activo. 
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NOMBRE COMERCIAL! NOMBRE oumco 

1 

FORMULA 
1 Dlu I (mg/kg) 

Racumrn cebo J-(o-hlrallll·'4· Aguda 
llh 

16.5 hldroxlcumarlna. OC¡-()) Racumín líquido 
Crónica 

'·' Racwnfn polvo diario 

Lanlral 
3·(·C4·bromo·(l, l·blrt· 

~DO~ 
t.88-1.1 

ni l]-4-11 )-3-hldror.l-I· r"'td'n 

Contrae renllpropl 1)-4-hldro•I· .s1-..e.7l 
raton 

Contrae Blu 
2H·l·benzoplran-2-ona. 

l·Co·a.:.ell l·4·cloro- "" 
Hlx·R benci 1 )-4-hldroxlcwna· cxX~'Q 9H-12H 

rlna. 

3·(3·(4'-bromobl hnl 1·4 
Klerat 

c6-g°° 
1.27 

·I 1 )-1 ,2,3,-4·tetrah/dro 
rah 

Ral. Klll -1-narll 1 )·4-hldror.lc:u· 
1.41 

Ptl lets. marina. 
rato'n 

Lrqualor. 2-dlfenl lacell I· D 
PCO l,l·lndandlon1. cx:\Clf-CO-<>< ]• 17 

Rodenl. Cake 
/ u 

Rarnpage· 9,11-seoc:olnta-5,7, 

JrP 
oral agu 
da gene-
ral 30 a 

11,(19)·lrltn·3-betaol, lto r4ta 

Rampage 
y ra\on. 

Ra\a 56 
Ra\dn 52 

Rallcfn 

"" Ralle Ida Hel los. 

~-o " Raticida Helios. l·(a-21celll·benci 1 )- aguda 

larraral 'f·hldroxlcurnerlna. 

Warfaral 2 

Warhrlna t.51 crónica 

Warfarlna 11 

Rat. Kili 2 
_....,::J. CCl:J-CH 
'-o ( CH'.JH ) ,,.cH2QH 

21H·5!H 

... Klll IÍq • 
3-plvalllhl ,l· C(:r:i /CHJ . -c~:3 

lndandlona. 

ICI, 1992; Humphreys 1991)1 Jurado Cuoto 19891 Yel.uco Sald 1988, 

Bayer (1) 1992, 

,. 

PRINCIPIO ACT!VO 

Cumaletral I 

Braiiadionlona 

Coumac:lor 

8rodlfacoU11 

Dlhc:lnona 

ColecalcHerol 

Warfarlna 

a-cloral osa 

Pi val ín 



NOMBRE COMERC!!LICATEGORIA !PLAGAS QUE CONTROLA 
TOXICOLOGICA ¡TIPO DE 1 PLAGUICIDA PRESENTACION 1 CASA COMERCIAL 

Racumín cebo Cebo 

LT 
Barer S.f.. 

Racumfn 1 (qui do 
R a l as Conctnlrado 

solublt de C.V. 

Racumín polvo 
Polvo upar-

Cible 

Cebo en Clba - Geigy 
Lanlral RalH, ratones, roedores polvo 

LT Pellt\s 
Contrae A n l 1 • laboralorlos 

Bloque pa- Helios 
Contrae Blax raíl nado 

Ro e do r es 

g u 1 a n- Polvo de 
tUx·R LT Clba • Gelgy 

contacto 
les. 

Bloque 
Kleral paraílnado ICI de Mulco 

Ralu, ratones y 
ET 

Ra\. 1011 roe doro Química y 
PelltU Farmacl• 

pellets. S.A. de C.V. 

LfqualoJt 
Rat6n domlsllco, rata de Lfquldo 

concentrado 

PCO LT 
alcantarilla y rata 

negra. Rodenll· Granul11do 
e Idas. 

Roedor u ~ Bloque 
Rodenl. Cal'.e Antlcoag. pararlnado Laboratorios 

Rampage- Ratón domisllco 
Rodenll· 

Hel los 
Cebo 

LT 
Rala de alc:<intarl 11!, e Idas. 

Rampage 
rala negra y ratón. 

Pel 1 el~ 

Rallcfn Toitlcldad Ratas ratones y roedoru Polvo 1nd. IHYET SA de CV 

Raticida Htl los. LT Ratas:alcanl,negra, ralcfo Hojuelas 

Ralle ida Hel los, UT Ral.n y ratones Anti coa- Polvo soluble 

Warhral gutanles 6\oq,pararinado Laboratorios 
LT Rala de alcantarl l la, 

Hel los warfarat Granulado 

Warhr\na 11.S'I. 
rala negra y ratón 

doméstico Poi ~o 
Warhrina l'I. UT 

Rodenll· 
Ral. Kl 11 2 LT Pasta 

Quf111lca y cidas. 
Ralu, ratones y 

Farmacia 
otros roedores. 

S.A. dt C.V. Anlicoa-
Lftiuido Ra\. Kill lfq. ET 

gulantu 

ICI, 19921 Humphreys 19911: Jurado Cuelo 1989¡ Yelasco Sald 1988, 

Bayer (1) 1992, 



RESISTENCIA GENETICA A ANTICORGULANTES . 

La resistencia genética a la warfar ina y otros anticoagulantes de 

primera generación f(Je durante varios años un serio problema en el 

control de las tres principales especies de roedores comensalr~s en 

olyunas áreas de Europ;3 y América del Nor·te. <Greaves J .• 1989 y Helmy 

M., 1983) 

El desarrollo de resistencia en un organismo se debe a la habilidad 

de dicho individuo para sobrevivir a la aplicación de un tóxico. la 

cual normalmenle seria letal para ld mayor'í.a de lndividuos de una 

población, dicha sobrevivencia se denomina ''sobrevivencia de los 

individuos mejor adaptados". Dicha rP.5istencia se debe a que los 

genes que la confieren ya se encuentran en la población y el 

rodent.i.c.icla anticoarJul~mte sólo actua como agente selectjvo que 

favorece a los genotipns resistentes. <Meehan A. ,1984 y Greaves 

,1989) 

En aau.uo norvoglcug la res.i stenc: ia se debe a un gen dominante y se 

l ~ denom.in,, resistencia monogénica. la cual también ha sido encontrada 

en Mua muoculuo o ratón dnmést:ico, En otras especies. por ejemplo en 

aa.llu& ra.lluc:: o rata negra, se presenta otro Upo de 

espoligenética. l n interpn~Lación a reportes 

encontrada <"n aa.lluo ra.U.uo y wui; muc;cului; \rala 

resistencia que 

de resj stP.nc ia 

r1ey1 a y r'3tón 

doméstico respec tivamenh?), es confumLida por el hecho de que éstas 

dos espE~ci.es presentan lJn liajo nivel 

;mticoagul.antes de pr:in1P.ra rJemO"ración 

dificultades para su control aunque no se 

resistern.:1 d. <Gr eaves ,1989) 

rie SlJCeptibilidad 

y por tanto se 

encuentre alglm 

a los 

esperaran 

grado de 

Con la introducc.ión de los anlicoaqulantes de segunda 1)eneración se 

ha soluc inmuto el prohl emo de lii resistenc ici en roedores comensales. 

i:-n Europa, 5.ln embargo. se h<Jn enr.onlrado reportes- ocasionales de 

niveles significativos de resistencia a ant.icoagulan1.es de segunda 

gP.rmración# pr.inr.ipalmente en DifP.nacum, y en menor cantidad paru 

Bromr1diolona y Urodifacum partícularmente en ratones domésticos (Mug 

muaculug). CGrec1ves~l989 ; Helmy,1983 y Grecwes,1982) 
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Parece ser que en algunñs especj es de roedores comensales se pl1er:IP 

presentar un bajo nivel de resistencia cruzada. que se presenta cuarido 

una población desarrolla resistencia a un rodenti.ci.da lo cual aumenta 

lCJ suceptibil.i.dad a otros productos que son rle la segunda genP.r<3c.i án, 

lo qtm se detecta en situaciones prácticas ya que hay di.ficultaci~s en 

la atracción del roedor al cebo lo que se ha descrito como "punto de 

resistencia al cebo". <Greaves .1989) 

Recomendaciones generales para retrasar la resistencia. 

1.-Evitar el uso innecesario de rodentic.idas. así 

utilización de un sólo tipo de rodenticida. 

2.-Emplear métodos de control no-qu.imir.o. 

como la 

3.-Los anticoagulantes de segunda generación a diferencia de 

los de primera generación, son menos probables de 

desarrollar algún tipo ele resistencia durante el uso rutinario. 

4.-Descontinuar y reemplazar los compuestos que SP. ha ohserv~do 

desarrollan algún tipo de resistencia, preferiblemente por uno 

de modo de acción completamente dlferente. 

5 .-nt=-hf' tPnPr!=;P Pn n1Pn1.;:, qui=- .,...spp1·ie·", nimo: Ra.ttua rauua o r :1t .1 

de tejado y Muo muuculua o ratón doméstico 

bajos niveles de susceptlbil tdad natural a los anti.coagulantes 

de primer generación, pero para aa.uui:o norvaglcua o rata 

noruega no deben recomendarse para su control. 

6.-El uso de calciferol es de gran vulor par;i el control dA 

especies res] stt=-ntes '"' los anti coaguJ ontes. 

7 .-La apl irac ión de rodentic.id.1s debr:> realizarse cuando las 

poblaciones no se puedan controlar por otro nitiitodo. 

8.-El porcentaje de mortalidad cll .. los roedores debe ser el m<=JYOr 

posible. 

9. -Realizar ap l i caciunes en árerJS bien .localizadas e identl f icadas. 

10, -lnvr:>s1- ig¡:ir reportes e ientíf icos sobre r esi~tencia qrn=• senn 

avalados por la IJJHO <World H"olth Oryanizat:ion >.e Greaves ,19!19 y 

Helmy ,198'1, Z;mdoz ,19'l2l 
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ME IUDOS DE CON l'ROI. 

l.~~. 

1.2 .1. TRAMPAS 

Algunos métodos no tóxicos para controlar roedores que ~an sido 

usados por siglos, son las trampas; pueden ser 6t.iles cuando son 

colocadas correctamente. Otros m•todos considerados como modernos, 

laJ.es como: ultrasonido. bandas electromag~ticas, atrayentes. 

repelentps y quimi oest.er i li"Zantes han si do poco ó:l. i.les. CBayer 1992, 

Helios l99:~l. 

Ln Jas industrias de alimentos, por el peligro potencial que 

encierran los rodentici.das, los m4'todos fisicos como las trampas son 

lo mis recomendables especialmente para j,reas interjores. Para ireas 

exteriores ~.e pueden complementar con alg<ln ~todo qui mico 

c.:onsti1uyendo una herramier1ta de gran valor. las alternativas al 

centro 1 r¡uim.ico .incluyen: trampas. aparatos para la producción de 

u Ltrasnr1i do. r.?':lyos ultravioleta. r.ampos niag~ticos. barreras fi sicc1s 

para roedores etc. <Helios 1992, Servicios coordinados de Salud 

P<lbl ica 1992 J. 

l CJ5 mélodos no quimicos consir:leran los si1Juientes puntas: 

Controlar. no erradicar la población de roedores. 

Evitar la re-infestación. 

No crear razas biológicas resistentes al traliimiento. 

Controlar todos los estados biológicos. 

No alterar las caracterist.icas de seguridad nutric.ionales y 

sr,msori a les de los prod11ctos terminado~;, 

Un costo ec.nnómico íllt;'r1rn , 

Fvi tar· el hedor de los animales muertos. 
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J. 'IHAl1PRS FlSlCAS. La!i tr~mpas fisicas de tipo mécan.ico p;>ra su buen 

func i.onrmliento deben Sf~r mantenidas en buen estado. adem~s de ser 

revisadas per iOdicamente. Se recomienda colocar en el interior de una 

planta, trampas fisicas cada 10 metros de distancia. aunque depende de 

1.a :zona. tipo de industrias, manejo higitftnico de productos y materia 
prima. etc , se pueden colocar a interválos de 20 metros, su éxito 

depender1 de su correct_a colocación. de ser asi no es necesario el uso 

de cebos y carnadas en los ínter iores; en 1 os exteriores se pueden 

emplear cebos y venenos. 

En cualquier caso es responsabilidad de los controladores de 

pla9ds revisar que las trampas est6n libres de cad•veres, con el cebo 

adecuado. que las trampas fisir.as estDn en posición de captura (no 

disparadas ), que el cebo del exterior todav.fa esté act.ivo y en buen 

estado (que no estén resecados o atacados por insectos o enmohecidos) 

<Va.lle 1992. López l 983 y Ve lasco 1988) 

Trampa de muelle. Es conocida como trampa de ciern~ de resorte, 

rompelamos o qu.iebrrihueso~. es eficaz para matar particularmente 

rettones, son los más usados por el p(ibl ico en general. Sin embargo en 

1 as industrias generalmente ya no son utilizadas. <Hel.i os 1992, ln:zua 

l9!l~j). 

Trampi:l de jaula. F'Ste tipo de trampa está hecha con tela 

met..i.lica, existiendo las ovalada~ o tipo japonQs y las rectangulares. 

Tiene unr.t abertura por donde la rata puede entrar pero no sal.ir, una 

camara de entrada y una de cebo~ opera con una ptJerta trampa que 

cierra al ser accicmado un gatj lle al que es1.'- sujeto el cebn. 

Existen muchas trampas con sistema de resnr·Le, abiert;;is o 

cerradas quH pueden colocarse en lugares e::;t.r"'t~gicos, las trC!mpas 

cerradas son cajas dr-> metal con un resorte tensí onado. que en cu.--mto 

el ratón entra por el agujero del aparato se activa el resorte y lo 

proyecta a una área de la cuil no puede escapar. ( Survey 1984. Velasco 

1.988 y Fac. De Med. Vet. y Zootecnia 1.984). 
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Las trampas son colocadas en caminos biPn establecidos dondP. las 

ratas o ratones inadvertidamente caen en el las. Para poblacim11~s 

abundantes de roedores deben colocarse numerosas trampas. Parc=J c=Jtraprtr 

ratas noruegas. sólo deben ponerse por pocos d.ius 

ninguna respuesta neofóbica o "recelo a la trampn 

Las trampas pueden asegurarse a maderas y 

para no causar 

<Meeh.~n 1.984) 

vigas ti rmP.s. 

particularmente si es para R. rottus. ladas: las trampas deben 

revisarse periódicamente y mantenerse en buen estado. 

Existe en el mercado una trampa denominada Katch Al l ~ue 

presenta varios atractivos como el de no usar venenos y una capturr1 

mtHtiple de animales; sin embargo, tamb i~n presentan desventajas. sólo 

captura ratas o ratones pequefl:os ya r¡ue las ratas adultas son 

demAsiado grandes para penetrar en la trampa. provocando que su 

mecanismo pueda fallar y dejar en Ubertad a los animales ya atrapados 

o bien no capturarlos; se debe dar sufjcient.e cuerda al mecanismo 

para que funcione propiamente. una vez capturados se les sacrifica 

ahogllndolos. ( Schoenherr. 1.978; Valll> 1992 y Kness 1.992 l 

La mayoria de las cajas empleadas par.:i atrapar roedores pn~serd.an 

las siguientes medidas : 30 cm. de largo por 20 cm. de ancho por 1 ·f. 

cm. de altura; presentan dos orific.ios circulares a.lineados en su ha·::;P. 

(entrada y salida), de l cm. cada uno. orientados hacia Ec'l extremo 

inferior de la misma; se deben colocar hacia la pared parñ que el 

roedor pueda pasar a través de el1o. Las dimensiones pueden vr:.trirJr 

de acuerdo a las m?cesidades del caso. En el inter.ior se coloca un 

cebo o bien lJna tr·ompa de resorte. en algunos casos se han adñptado 

los "tapetes peqajosos " <VallP. 1.992). 

Las trampas ofrecen algunas VPnt.ajas que se 

continuación : 
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Ev.i tan el uso de cuaJ quier raticida por mi.s seguro que éste sea. 

Permiten que el usuario (operador) observe visualmente el éxito 

del control. 

Eliminan el problema de roedores muertos en lugares inaccesibles o 

escondidos y que causan malos olores. 

<Foulk 1.990 y Easton 1990) 

TRAMPAS con pegamento. 

Un método alternativo para atrapar roedores. que frecuentemente 

se pasa por alto. es el uso de charolas con pegamento <"glue boards") 

conocjdas tambi41n como charolas pegajosas (sticky board). Son piezas 

de madera o cartón grueso revestidas con un pegamento que es un 

material resinoso que se obtiene comercialmente en latas o tubos. Los 

compuestos utilizados para el pegamento se consideran de baJo riesgo 

para emplearse en interiores. Las charolas se colocan en lugares 

estrat~gicos por donde andan los roedores y accidentalmente caen al 

pegamento, pueden atraparse uno o varios ratones a la vez. el animal 

no muere inmediatamente por lo cual algunos autores mencionan que es 

un m6todo inhumano. En caso de que los tapetes se noten secos~ se usa 

acetona para poder reactivarlos. ( Greaves 1989 y Valle 1.992 > 

Generalmente las medidas de las trampas con pegamento son de 15 x 

1.0 cm.para ratOn y 40 x ?O cm. pard rata. El espesor de la capa de 

pegamento varia de acLJerdo a la formulación del mjsmo < 1 a 10 mm. ) y 

de tipo de roedor. Se debe seleccionar una preparación eficiente y;"-J 

que algunas ratas y ratones no serAn apresados adecuadamente. 

Son usadas pr incipalmenle para atrapar ratone!:> dom'sticos por ser 

m~s curiosos y menos agresivos que las ratas. < Greaves 1989 ), 
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Su ef ic ienc ia depende de el tipo de pegamen lo yn que t~ste var1 a 

su adhesividad de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar 

(seco o hOmedo ) . Actualmente hay pegamentos que soportan grandes 

rangos de temperatura sin afectar sus propiededes fisi.c<Js (a 

intervAlos de temperatura de -10 'e hasta 60 'e ) . < Meehan 1.984, Eaton 

Ca 1991 y Valle 1992.). 

Cuando un roedor queda atrapado. este tiende a lamer o r·oer Ja 

charola ocasionando que quede pegado su hocico¡ por cons.igui.ente no 

podrA ahuyentar a otros animales. < Valle Vega 1992). 

Si las charolas son colocadas correctamente no es necesario el 

uso de cebos o carnadas. 

Son muy ó:tiles para A.reas interiores o para atrapar. rat.as o 

ratones que huyen cuando se ha abatido una infestoci6n. Si las ratas o 

ratones no pueden saltar al otro lado. enlences la mayor! a se atraparA 

o al menos los que se encuetran en esa ~rea. Se aconseja colocar 1as 

charolas en la tarde y removerlas en la marrana. 

DESVENTAJAS Y LIMI íACJONO:S DE rRRMPAS CON PEGAMENTO 

Deben revisarse dj ariamP.nte y remnvP.r roedoíf'!5 atrapados. 

El pegamento para las charolas es a menudo dificil de manipular y 

se deben utilizar agentes lirnpiadore apropiados. 

Frecuentemente producer1 una reacción adversa por parte del 

público. 

De no colocarse correctamente (en las uniones de piso-pared. por 

ejemplo.) o seleccionar el material y tamal"(o de la charoJa con 

pegamento puede dar lugar a que el roedor s.e deshaga fici !mente 

de r~lla e inclusive se rnutiJe (patas, cola) par:=i esc;:ipilr de 6stas 

lo que crea por consiguiente un peligro po1.Pncial rlP r:onl¡imi.naci6n 

en alimentos. Ademiis de pegarseles a .lo:; mon1.acur tJas y 

trabajadores. 
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Detecta ocñsionalmente otras plagas, ya que rnuchr?ls, veces se 

detecta cucarachas, horuli gas u otros insectos, por lo tanto deben 

inspeccion<=Jrse diariamente. 

Por lo tanto puede colocarse la charola en una estación de 

captura debidamente marcada e identificada¡ Una vez lltilizada. lñ 

trampa con pegamento puede im:inerarse o desechorse. Como la rFJta o 

ratón no muere inmediatamente. una vez atrapado debe matarse 

<.ahogandolo, por ejem.) J.o cual para muchos es la operación más 

dificil tomando en cuenta Ja estresado que puede estar el animal y el 
temor natural que se le tient-.!. 

En muchas industrias de alimentas es U prohibido. por rc:1::ones de 

segur id ad, el uso de cebos envl:inenados . Por Jo que el empleo de 

trampas ( y dem6.s mOtodo~:; f.tsic:os ) es de gran valor. 

El pegamento utilizado en las tramras TRAPPFR es un ñdl1esivo de 

excelente calidad. que func:.: i ona en una ampl i.a variedr:.id de t(~mperatur.-=t 

desde -23 ºC hosta los 50 ºC. es de lo m6.s reciente que se maneja en 

Mlllxico. ( Foul.k 1990, Meehan 1984, Valle 1992 y Helios :1992 

1-. 2 . 2 ULTRASONIDO 

DP.sde hace poco tiempo se ha difundido el uso de aparatos 

gener~7:idores de sonidos de alta frecuenci.ri para ahuyenldr a los 

roedores de cier·tos lLJC)<Jres. Para aplicar et ultrasonido SP. toma un 

sonido de arr.iba del Jimit.P. del oido en el homhn~. el cual. P.S de tJna 

frecuen~ia cerca de 20 ~HZ. 

Colocado el sonido est.ratégi.carnente puede prevenir o rf1d11cir la 

entrada ñ construcciones. pero esto no infestaciones 

estab lP.cidas. r eór i cr:Jmente su función es bastante buer1a. seqún los 
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propios fabricantes rlP. tale!:,; instrumentos, mis esto no parece ocurrir 

en la prictica, ya que las onrtas u.ltras6n.icas sólo viajan en linea 

recta. no se ref le_i.~n y no penetran en objetos sólidos. Es ~-Jbsorbido 

por muchas superficies. as! los roedores albergados en madril)ueras y 

en depósitos de mercanc.las remanentes no son afectados por el sonido, 

El ónice camino posible para vencer la sombra del ultrasonido puede 

ser el uso de muchas unidades de ultrasonido que son muy costoscts, 

sin embargo el efecto no purtiera mejorar lo suficiente para garantizar 

el l)asto. El ultrasonido es riipidamente atenuado en el aire, por eso 

se requieren altas fuentes de energia. 

quiz.6., con el desarrollo de una corona 

Esto 

de 

puede 

alta 

ser resuelto, 

intensidad tipo 

al·tavoz; adem.:ls los roedores pueden aco!'~tumbrarse al sonido emi t.i do, 

por .lo tanto sólo funciona algón tiempo, para algunas industrJas de 

alimentos, por e><periencia no sirven los ultrasonidos. 

En comparación de las malogradas maqujnas de ultrasonido hay una 

posibilidad que pudiera ser e>citosa. quiza cuando se conozca m4s 

acerca de los " lenguajes ultrasónicos " de ratas y ratones, podri.n 

ser inventados sonidos asociados con actividades de los animales y 

aplicarlas. < Meehan 1984, Velasco Sai.d 1988, Helios 1992 ) 

1.2 .3 OTROS 

Atrayentes qulmicos. El atrayente es un compuesto que atrae por 

su olor. las.ratas machos se interesan P.n el o.lar de compuestos 

sulfurosos. lns cuales se encuentran en Jos glindulas sexuales de las 

ratas y pueden ayudar en el reconocimiento del sexo; y una larga 

cadena de alquil-acetato tamb.i4'n fue algo atractiva. Se hcm probado 

muchos compuestos sin ningun éxito, esto se debP. probablemente a que 

el olor juega un papel menor en la conducta alimentaria de la ~ 

noverg i et 1~. 
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Repelentes quimicos. Rer.ientemente el uso rle repelentes ha 

involucrado varias técnicas, una piel <.de ciFH"Vo) en r.l piso o un 

circulo de creosota ·tratada y a5err1n alreded("Jr dP Jo·.• ariicu.lns' 

empacados son conocidos para tenf'r alejarlas a lc:ts r at~s. 

Otros repelentes quimicos ut.i.Li2actos son: azufre. r.;Jt, l'1lJ1n. 

4.cido carbónico. Kerosene y aceite de esenc.ia dt:-1 namt;:i <mentil 

pjperina); 1;qn1hitln han sido suger.idos el uso de n-butil. mercapt.=mu, el 

bactericida actidiona y el fluorosilicato de ~-;od.io. l.os comp111~~toc; 

ciclicos y heterociclicos conteniendo grupos de ni t.rógeno td n 

pentavalente, son los mi.s repelentes. 

La protección del material de empaque, usua.lmentP. papel. e~;; la 

inquietud princ.ipal de los productores de illimentos y se han hecho 

estudios para hallar repelentes para este uso y tambitftn para 

protección de los adhesivos; de esta forma pueden ser mejor apreciados 

los repelentes. 

Para que un repelente tenga éxito. debe trabajar por· o.lnr y no 

por sabor y no debe ser daHino al hombre. 

Ondas electromagnét.icñs. Como una exten~i6n al u.so de miquintJS o 

aparatos de ultrasonido. hay unidades CltJe producen ondas 

electromagnéticas las cuales cambian el comportamiento de lii plaga y 

se han sugerido para el control de roeOores. los an11n.:-Jies •:tfr:?ct.ados 

por es1..as ondas dejan de al i.merrlarse y reproducirse. Algunos ap.1ra1.ns 

son su¡iuestamente perjudiciales para todas .las plagas anim<-1ll~s; pP.rn 

menos d.:if'linas al hombre y a los ariimales dom"st.ic:os <.lo anterio1- se 

debe a que los animales salvajes por rilto conten.ido rle sodin. ·~.<m 

m.ts suceptibles ! seg'1n la compaf'l1a OnJolin.i ManufactLff.inl) Cnmp~my >. 

Los campos eléctricos y maqne·ticos r:ausan djsturb.ios en .la 

ps.icologia de los animales. 
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S.in embargo este m.:ttodo es considerado como no aplicable, por las 

industrias de aJ.imentos y las que dan asesoría para el control de 

roedores. ya qlJe por experiencia no sirve. 
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METODOS DE CONTROL 

1.3 MElODOS BIOLOGICOS 

1.3.1 a) DEPREDHDOR"-S 

El efecto de los depredadores naturales contra .los roedores, no 

justifica su util.i=.ación; de hecho hay fuert.es evidencias que el 

n'1mero de depredados depende de la cantidad de depredadores en el 

A rea; por otro lado los perros y los gatos, no representan <JI an 

peligro para los roedores. al contrario es c:omOn encontrar roedores 

viviendo de los restos de alimento de estos animales cuando los mis.mos 

duermen. <CIBA GEIGY 1.992). 

Han sido utilizados desde hace mucho tiempo para tratar de 

controlar las plagas de roedores.Los anjmaJe~ que han sido uti li2ado!0. 

para este fin son: < en orden decreciente di:'! importanci<3 .>. 

a) HURONES. Se hace referencia de ellos como buenos ratorn .. ros. 

siendo las hembras m.i.s hAbiles que los machos, pero pueden sP.r· tan 

indeseables como los roedores, ya que se ha confirmado la presencia de 

Pasteurella pestis en estos animales. ade~s de que 

destructivos como las ratas. 

son tan 

b) LAGARTOS MONITOR. <V,.ran= intlicu;:) fueron in1-roducidns por 

los japoneses en el oeste de la-s Islas Carolina, sin embarf)o SP. han 

encontrado como presas de las ratds. 

e) MANGOSTAS <Hstrpasla:s: :atU"cptmctatus) Fueron ir1t.rod1Jr:irfas en loo.;; 

Islas Hawaii para combatir los ratas en los caftavrirolP.s. paro res11Jto 

contraproducc~nte pues la mangosta caza de di o y las rab:is buscan su 

alimento por las noches lo que dió como resultado que la mangosta se 

alimentara de aves como el picotijera y el qanso Hawaiano. moti vam1o 

esto que las ratas prosperaran. 
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dl COMADREJAS. <Must.alla s:ibirica it.asli) No hn sido posible 

evaluar el efecto directo que tienen estns depredadnn;;-s en l :=is 

diferenles poblaciones de rnedore~; sin emhrffgo pruebas hecha!:: m1 

Japón bajo candi e iones de laboratorio demostraron qlJe la comadrP.ja es 

un animal que tiene gran capacidad de matar a 

r•pidamente. ( lJe lasco 1988, e In::ua 1985 ) 

los roedores 

f.=-) GAT()S. Doríl6st..icos y salvajes < Felis catus y Lvnx rufus son 

los mami feros que mis ha utilizado el homhre desde tiempo remotos parrt 

el control de r·oedores 1 razón por lo cual se conocen sus h.á.bi tos mejor 

que Jos de ninC)ún otro r.arnlvoro. SP. consirlera quP. un ')ato mata en 

promedio de 25 rt 30 ratas por afta • y si la colonia de roedores P.s 

numern:::;a esta cifra r1e animales mueri..os no afecti=.I su tarnano. También 

se sabe que en ncasiones los gatos no ] legan a enfrentarse con n1tas 

odul tas. 

l:..n gent.~ral 1~1 utilidad de los ootos y otros depredadores para 

controlar a los roedores es relativa y en algunos nmdios ecológicos la 

introducción de depredadores nuevos puede resultar m.is peligrosa de lo 

que parece. <Ve lasco Said 1988, Fac. de Med. Vet. y Zootecnia 1984 e 

Im:ua 198!i). 

1.3 .2 b) BACTERIAS 

La introducción de ciertos agentes patógenos entre los roedores 

para provocar enfemedadP.S mortales. fue intentado y abandonado debido 

;::i los enormef; riesgos de contamin.::Jción accidental. 

él uso de r.iP.rta v;=iriP.darl rlP. Satmonelta enteri.di.ti.s ha sido 

des.:-wroJ lñrlo con el f.in de producjr una enfermedad f;:itril en las ratas 

f-'::>ti: 1 ipn rlt-;> nill.i.vos :.e le~ h.:1 d(-'nominado "vin1;, de rata:.=. 

"vj rus rh.;> l i vtnpuoJ Los expertos de zonnosi s de food •.md 

Agricultura Organi::at..ion Wold Healt suhrayan que no sP. debe util i::i:lr 

Salmonel la bajo ninquna cin:unst;incia para Pl control <Jr·~ roedon~!;;. ya 

que adem.is del peligro q1JH re11resenta es de poco vrtlor- prá.ct.ico. 
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Actualmente no se recomienda usar este tipo de control biológico 

ya que se ha comprobado que las ratas desarrollan rápidamente 

inmunidad contra estas bacterias y lo que es más peligroso, pueden 

trasmitirla al hombre y a los animales domésticos produciéndoles la 

enfermedad, al contaminar sus alimentos, CCIBA GEIGY 1992, Velasco 

1988, Fac. de Med. Vet. y Zootecnia 1984). 

1.3.3 e) QUIM!OESTERILIZANTES 

Un quimioesteri 1 izan te es un agente capaz de causar esteri 1 id ad 

]ermanente o temporal en un animal; el objetivo es que se impida la 

fertilidad en cualquiera de los dos sexos. Esto podria ser una 

alternativa cuando una determinada población de roedores no responde 

a los anticoagulantes u a otros medios de control 1 pcr haber 

desarrollado resistencia. La esterilización en el caso de los 

roedores se puede enfocar a las hembras pues se sabe que la frecuencia 

de cópula es de 90 veces por hora con diferetes machos. 

Uno de los 

quimioesteri l i zantes 

primeros 

de 

qui micos evaluados 

roedores fUQ 

como 

el 

potentes 

mestranal 

CA-etinilestradiol-3-metil éter). Desafortunadamente este compuesto 

debe ofrecerse a la población de ratas o ratones por varios dias. 

Un esteroide estrogénico, el 3-ciclopentil éter de Acc-hexa-1 ·,3• 

dinilestra-l,3,51101-trien-17-ol (codificado 8DH 101311 di6 resultados 

alentadores en pruebas de laboratorio. A diferencia de otros, este 

qui~ioesterilizante BOH 10131 afecta a machos y hembras;dependiendo de 

la dosis, una aplicaciái puede permanecer activa por 11 meses. 

Estudios preliminares han mostrado que el non-esteroide DL-6 

CN-<>< pipecollno metil '5- hidroxi-indanomaleato puede causar 

esterilidad permanente en adultos machos, pero oo en Jóvenes. 
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Quiza el quimico que mayor atención ha recibido es el 3- cloro-l, 

2, propanodiol Co-clorohidr in) -codificado IJ-5897 . Es un 

quimioesterilizante de machos el cual puede e alisar lesione<.:• 

epjdimidales permanentes; a bajas concentraciones la esterilidarl sólo 

sera temporal. 

Para muchas industrias, es preferible un cebo con una preparación 

rodenticida que mata a ratas y ratones, antes que gastnr cantidades 

similares de tiempo y dinero utilizando quimioest.ril.izantes .<Valle Veqa 

1992, Danuilli 1980, Rodr igue2 1992). 
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ME roDOS DE CONTROL 

? . 1 Nlll RECTOS ; 2 . J CONTROL DE AMBJ FN 11'. 

2 .1 .1 EDIFICIOS SANlíAR ros . 

El diseflo de instalaciones a prueba dP. roP.rlon~..:; P.S una tiln~a 

especic=tl izada que incluye: cimiento5 sólidos carente~ de agujeror; o 

fisuras grandes; sótanos con piso de r.P.mento;protecr:ión de las 

aberturas a ni.ve! del suelo con malla metál icn; ciPrre prc .. ci!;n rtr .. 

puer las y ventanas y. en fin. una !:.;er i e dP. prntecci anes que dehári ser 

previstas desde la etapa de djseffo a f.in de h~cerlas menos onerosas. 

Los pisos se recomienda que sean construidos r::on maler·i.Jles a 

pruebci de roedores, debidamente irn¡iermedbi l i::ado!=; rt fin de qlJf-• ln 

humedad del subsuelo no se trrtn!iimi t.'"J y prnvoquf' 1 ~1 proJ i fer ar· ión 

de microorganismos patógP.nos y plagas en gr~ner-.:t.l. <.. He.Lios 1992 y Fi·Jc. 

de Med. Vet. y Zootecnia 1984J. 

Fn el caso de los c.i mi.en tos. éstos debP.n de ser hec.:hos CJ una 

profundidad miníma de 90 cm.; asi mismo se recomienda que los pisos 

est4n elevados en relación al nivel del suelo a una alt11ra entre 50 y 

70 cm .. Cuando esto no sea posjble porque el Pdificio yc:i F!'.t·á. 

construido. se c;ug iere asegurar lo con un bar J, .. dt:" LOncreto u hormigón 

por todo el per 1 metro de la base de 1 ect i f i e i o. P l c1 J;=t l debe tfmer una 

profundidad de 60 cm. y un espesor de 1f.lr.m. 

Si Jas concticiones de l.os cimif>ntos rwrmi1..en el acLe~•o tle 

roedores se pueden util.i-zrlr muro~-; ndir.inn~les por la pi·:WtP. extP.rinr y 

en forrnCJ de "L" ron el fin de corrlrolar c:t !ns ;:1nim.,tP:-; q11e 

pretendar1 excavar por dHha:jo de un rmwo. <"l-h'?lios 199;~ y •.)P.];l.-;r:n 1q38) 
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Otras vias de acceso comunes son las partes bajas de las puer·tqs 

que a veces llegan a quedar separadé!S rlr:al stielo y en oc;.:isi.ones según 

las caracterislicas del material con ciue estan hechas. son roictas 

por esto!:; animales; en este r:aso se pueden ut.il.izar protecciones 

rle .lllminas qalvan.izada NOrn. 24 o m.is gruesn; colocadas de tal forma 

que queden protegidos todos los 1ngulos debajo de .las puertas. 

<Flores Lunn 1gq:!, Hr~lios 199:;:~ y tlank 1.982). 

Tratándose de puertas con mo5quitero (tela). o::;e pueden reforzar 

colocnndo encima otra mal la de alambre galvani:;::CJdo núm. 17 de 5 mm. 

para ratones. 

No s6.lo deben protegerse las pnrtes bajas del ed.ificio. ya que 

las partes al tas también pueden servir de acceso, sobre todo para 

R.rattwr: para reducir las posibi~idades de acceso deben observarse en 

cables, tubos, ramas etc .• que puedan ser utilizados para trepar y 

tener acceso al i.nmueb le. 

los s.istemas de alcantarillado son un r·efugio ideal para los 

roedores y constituye un elememto dificil de controlr:ir. Para poriP.r 

reducir tanto el acceso como los refugios por el alcantarillado se 

precisa emprencler obras importantes. sohrc.-> tndo ct.Jando exi.slen 

ca!'Cerias en mal estado o en dt-!SU!:-.u; ést:J~ d~b~n Pl imir1arse pnr

completo. principalmente cuanrln se det.ecta quri' la entrada de animal.es 

es por esta Via. No obstante, se puede impedir el acceso por este 

camino si se obserVñ una altura de f.>fl cm. en coladeras o en vertederos 

que drenen en tubos verl icales. Flores 1992, Ve lasco 1988. Fac. de 

Med. Vet. y Zootecnia 1984 y Hank 1982 ) 
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b) PRRC fICRS SRNITAR IAS. 

El saneaml.en'lo se refiere a la aplicaci6n de l<-1s mr~rlid;:i~ 

tendientes a mejorar o conservar el entorno y a evitar la posibilidad 

de que pueda albergar i'J una poblaci6n de roedores. Los 1~nedriros 

comensales son eminentemente oportunistas por lo que la disminución df.~ 

las condiciones sanitarias favorece su presP.ncin y di.ficltllc:t el 

control. 

El saneamiento incluye el almacenamiento y manejo adecuadn dr1 los 

alimentos y sus desechos, y eliminación de los s.itios de rP.fUr]io; para 

el control indirecto de ratas se requiere que todns lo.s- desechos ·y 

bcJsura se depositen en recipir:>ntes a pn1eba riP roedores y que lo.r., 

comestibles se guarden en forma debid~. de tal manera que los rrJedores 

no tengan acceso a ellos, lo cLJal se cansiglJe con locrJles ac1ecuarlos, 

almacenamiento ordenado y el uso cie recipientes idoneos; o~1 como la 

eliminación adecuada de los desechos. (Bayer 1992, Hel ills .1992 y H;;mk 

1982). 

Para guardar debidamente los desechos se necesitan depbsitos de 

lata de una capacidnd sufir:iente pnra toda la bHsUr<=i y dem6.s 

materiales que norma] mente se aclmn1lan entre llnñ r ecogi.d¡:¡ y ntrr1. 

Conviene que estos rPc ip ienles tengan las caracteri sticas siaui r~nte~: 

inoxidable, impermeable. hermát icamente tapado, f.icil rle limpi .-=ir, do·• 

asas laterales o un nsidero. de mater:iril fuerte, de fondo lev;intado. 

Se recomiendci lfl capr1cidarl siguienle: Pc:u-a basura exclusivompntt~ 

de 20 a 45 litros y para basura y otros desechos dP. 75 a l:?.O litros. 

<Helios 1992, B~yer 1.9'l2). 

En los patios y alrer.h~rtores riel estab.lec.imiento se recrimienrl;;, 

evitar condiciones qt1e puedan ocasionar r:ontnminaci6n del prml11cl.n 

prolifernción de pla!JaS tales como: Equipo mal '1.lmacen¡::¡rJo; h01~;11r;.,, 

desperdicios y chatarra, fnrmac i ón rle maleza o hjerbas; e-.ceso de 
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Los drenajes r:leben tener pal va; drenaje i.nsufi.ci en le o inadecuado. 

tapa apropiada para evitar entrada de plagas provenientP.s de 

alcantarillados o Areas externas 1 e ilum.i nación adecuada. 

Luna 1992, Helios1992, Bayer 1992 

SECCION DIAGRAMATICA DE UNA CIMENTACION 
DE CONCRETO A PRUEBA DE ROEDORES. 

LAS M!OlOAS QUE SE l'AOl'Of'ICIONAN 
HCOHSIDflUN 

C He! ios 199: ) 
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Cimiento de pitdr• 

-~!Jllvanlzado No, 24 

0.90 m min. 

0.10m 

Concreto 

Elaboracibn de un cimiento antirratas. 

( IJelesco 1986 ) 



Muro de pitdta 

0.60m mín, 

O,lOm --l 

Concreto 

:.!uro adicional en forma de "L" 

para impedir el acceso de roedores. 

~9~ ~~.· ·. •'<'#" ~CURVATllRA _, ....... ~-:-· J UGER• 
: CAN.\LON 

. ME'TAUCO 

PUERTA EXTERIOR A_P.RUEBA DE ROEDORES. 
lL CUJIO [Ht!IE LA PUUIT.\ '(EL PIS0° 

NODlUEXClOERDfllfMI, 

Hellos 1'92 J 



.18m 

l 
A la rea municipal 

~fedidas para Ja instalación de sanitarios a prueba de roedores. (IJus· 
tr~dñn: R:túl Nava N'. t 

Nivel del pi10 

1 
.ISm 

1 A le rtd municipal 

'/ahoc.1 l9FIU 1 



METODOS DE CONTROL 

2.2 CONTROL POR CULTURA 

2 .1.2 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. 

Se entiende por buenas pr~cticas de manufactura al conjunto de 

normas y actividades relacionadas Pntre si. destinadas a garant.i2ar que 

que los productos tenqan y mantengan las especificacinnes requeridas 

para su usa. (SP.cn~t:iria de Salud. 1992.). 

Las i.nrh1:,t.r i.as de alimentos. ya sean procesador as de alimentos. 

panificarioras o embotelladoras, tienen un grupo de enemigos comunes 

que acechan sus utilidad es como los roedores y otros depredadores que 

no les pP.rmiten cumplir hig.i4injcamente cnn sus func.ione'S. 

Adem6.s de consumir o deteriorar las materias primas y los 

productos almacenados. los contaminan en proporciones increíbles, de 

tal manera que ponen en peligro la salud de humanos y eventualmente 

provncan intoxicaciones masivas. 

Estf! tipo r1e jnrlustrias ti.enc~n absoluta necesidad de laborcir en 

un medio con un alto l:Jrr.irln dP. higiene protel).i.endo as:i sus intereses y, 

sobre todo la segur id ad del consumidor. (Jamieson 1975). 

La aplicación de pricticas arlecurJdas de higiene y sanidad, en t:d 

manejo de alimentos y bebidas, reduce de manera significativa el 

riesgo de intoxicación ñ la pobli=1ción 

directamente en la cal i.dad del producto. 

consumidora e influye 

La mayor!a de los m'todo5 ut.il.i::arlos pnra el control de roedores 

son de tipo r.orreclivn y no preventivo, lo ClJal no asegura el áixilo en 

el contro.l de la poblar.j6n. E:n la lucha de errad.icor y no controlar 

las pob.laciones de roedores se han rrop.iciarlo problemas que dificultan 

el crmlrol entre el.los el uso indiscrimin;ido de rodenticjdas, que dan 



lugar a la resj stcncia en roedores. FrecuentemP.nte cu;:)ndo se i ni ria 11n 

programa de control de roedores hay 1m~ tendencia "' fH·"t1s"1r s6 Jo Pn 

ti6rminos de colocación de trampas y estaciones de cebildo. lo cual e•_..; 

erróneo ya que deben considerarse un buen número de f.1r.torr.>c;:. 

Por lo que debe tenerse presente en primer 1 ugar P.1 m;.inP. jo rfp. 

buenas prácticas de manufactura que promueven lo prevención de plag.~1s 

y por consiguiente los problemas que éstas acarrean. Debiéndo~.P. 

hacer especial enf6.sis en Ja higiene per'5onal, tanto de obr·ern':"; .:01110 

de empleados en general~ que es el punto central en la apl.ic;ici6n de 

buenas pr~t.icas de manufactur<i; adem.ls de un buen mantenimiento de 

las instalaciones de la planta. < Secretaria de Salud 1992. 1 auhnff 

Grain Company 19/8 ) 

El personal de una planta de alimentos debe estar conc.iente en 

todo momento de las buenas prácticas de manlJfactura; por lo cuRJ toda 

persona que entre en contacto con materias primas, ingredientes. 

material de empaque. píoductos en procesr.:1 y terminada, eq11Lnns y 

utensilios deber'- observar las sigu.i.ehtes indicaciones u:.o de ro¡:ia 

limpia y uniforme correctamente diseftado, lavarse las manos anlf:>·-; de 

inlc.iar el trabajo y después de .ir al baffo. utili::ar cubn~hor..~1-;, 

Cí.Jfias. evi lar contam.Í.nr=JC ión con cosméticos. joyer1 a y objeto':", de u~"º 

personal ( prendedores. peines. broches. etc. ) no Fumar. no masticar 

chicle, no comer o beber, evitar que rersonas con enfermed.-::H!P;. 

contagiosas o her idas mal proteqidas .l abaren en contar:to d.i rer: t.o crm 

los productos. (Secret.ar ía de Salud 1992. Val 1 e 1992 ) 

El manteni.mento de una planta refleja e.1 cuidado por con'."'ierv11r ~u 

patrimonio, lo cual es importrmte de consir1erar por rE""l<'lr:if"lrirJ1·'--:(> dP 

manera d.irect<J con .inversiones económicas; rtebe evitr.irse en todo 

momento Ja improvi.selción, ciue r-m M4"xico ec;; muy usui-'11; se rlr:bt> 

contemplar acc.iones como pisos limpios. eq11i.po limpio, evit.w 
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grietas y/o hendiduras qtJe puedan servir de ::ilbergue a roedores; 

medidas para evitar la entrada a las instalaciones como recubrimientos 

o superfic.ies duras alrededor de la planta. evitar el crecimiento 

abundante de hierba en los alrededores de la planta; en las ilre<'JS 

exteriores del establecimiento y el peri nietro cercano al edif i.cio. se 

pueden proteger con trampas que contengan una carnada que les guste a 

los roedores; tambi.6n pueden utilizarse carnadas preparadas con 

venenos anticoagulantes. Estas carnadas cuando son ingeridas por los 

roedores, les causan hemorragias internas y generalmente se desangran 

hasta morir; evitar escapes de vapor. agua o producto. mantenimjent.o 

dt:! equipos en proceso y laboratorio; que los edificios sean de 

construcción de alta seguridad estructural., que la altura del techo no 

sea menor a los tres metros. ptJerta con cierre autom.1tico; sanitarios. 

verifi.c;:;ir que los controles funcionen. iluminación y ventilación 

adecuoda, protecciones que eví ten la entrc1da de plagas. 

En las •reas .internas de almacenamiento de materias primas. 

ingredientes, material de empaque 

utilizar trampas mac•nicas o 

y i.reas de 

artefactos 

proceso se podran 

que se revisarán 

constantemente para retirar los cadiveres de los animales atrapados y 

al mismo tiempo volver a activar las trampas, <Secretaria de Salud 

1992, Valle Vega 1992, Meehan 1984, Lauhoff Gr a in Company 1978, 

Greaves 1989) 
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CAPITULO V, 

COIITROL INTEGRAL, 



CONl ROL CNTEGRHI. 

El control de roedores t.iene tres aspectos principales: 

Saneamiento, barreros contra las ratas y eliminación de roedores. 

El saneamiento se refiere a la aplicación de las medidas 

tendientes a mejorar o conservar el entorno y a evitar la posibilidad 

de que pueda albergar una población de roedores . 

El que se logre nivel.es mejores de sanemiento depende de la 

educación y mot.ivación de la comunidad. Debe enseftarse a la gente la 

importancia de mantener en buen estado los depOsitos de basura, con 

tapas bien ajustados, hacer la recolección al menos dos veces por 

semana. No se debe sacar la basura en bolsas de papel o en plásticos o 

en cajas. sino hasta el dia de la recolección. Si tales recip.ientes no 

aceptables. permanecen expuestos. los perros y otros anima.les pueden 

derramar la basura, creando asi una "cafeteria" para los roedores. 

<Helios 1992, Bayer 1992 y Zeneca 1992) 

La recolección apropiada de basura constituye un factor 

en las fábricas; los objetos desechadas de 1 as casas.· la 

hierba muy al ta. las maderas y otro tipo d~ basura. son 

para los roedores y deben ser removidos. Los lotes bald1os 

ser podados y librados de toda clase de basura. 

crítico 

maleza o 

refugios 

deben de 

La madera. los enlatados y cajas deben almacenarse apropiadamente 

sobre una repisa a 18 pulgadas del piso y a un pi.e de dis1..anci.a r:le ];Js 

paredes (Helios 1992). Los granos y los elementos derramados por el 

piso en los e><pendios de alimentos, bodegas que manejan granos. etc. 

debP.n recogerse a fin de que no sirvan para mantener una población de 

roedores. C7eneca 1992. Helios 19g:!). 
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Barreras contra roedores. Los edificios; deben ser construidns 

cerrados y en caso de que el edificio ya esté construido debe ser 

puesto a prueba de roedores ya que entran por rendijas en el suelo. 

las paredes o en el techo. a lo largo de alambres o cables. a través 

de los desagües y conductos de calefacción etc., las fisuras o 

debilitamiento ocasionales de .las estructuras pueden corregirse con 

pocos esfuerzos. 

Se deben sellar los huecos o fisuras en las puertas, ventanas. 

alrededor de las tuber!as y alambres eléctricos. Los profesionales en 
control de roedores pueden suplementar med i nte barreras. l ~s 

actividades educativas y la colocación de cebos. <Helios 1992. ZP.neca 

1992) 

Eliminación de roedores. Se debe prestar una cuidadosa atención 

al problema. ¿ Qu4 especie y en que n'llmero se hal 1 an presentes '? 

¿donde anidan. se mueven y comen los roedores ? • ¿ !Jue tal se 

presentan las diversas ireas donde hay roedore s ? para 

diferentes t~nicas de control, fis.icas o qu1m.icas;para 

es necesaria una inspección, (Bayer 2 1992, Helios 1992. 

a) !NSPECCION 

aplicar las 

logr;:'Jr esto 

Zeneca 1992>. 

El Oxito del control de plagas de roedores requiere de ciertos 

pasos bisicos que permiten desarrollar una habilidad para identi f Jcar 

a las especies involucradas, .incluyendo alQunas que raramP.nte son un 

problema, para seleccionar ti6cnicas de control ya que pueden ser 

diferentes. dependiendo de la especie, también deben llevi'lr a 

determinar el tama"o Y. extension de la infestación. 

Para el 6xito se debe : 
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Conocer la biologia y habi tat de la plaga: (donde vive. como se 

mueve y lo m.is importante como se alimenta). 

Conocer las pistas o sen'ales que evidencian una infestación ya 

que ha menudo Jos roedores vivos no son fácilmente vistos. 

Conocer diferentes t•cnicas de control, sus aplicaciones, 

ventajas y desventajas. 

Conocer las propiedades de los rodenticidas. sus diferentes 

formulaciones y en donde es mejor utilizarlos. 

Comprender que la resistencia a algunos radent.icidas pueden ser 

un problema. 

Conocer el riesgo potencial para si mismo y otros cuando se usan 

radenticidas. Seguir las instrucciones de la etiqueta y proteger el 

medio ambiente. 

Las ratas y los ratones son habitualmente animales nocturnos 

y silenciosas por eso raramente se ven. sólo cuando abundan. por 

consiguiente hay que interpretar debidamente las seffales de su 

actividad para poder planear la labor del control. Estos indicio~ se 

pueden encontrar en lugares apartados, como a lo largo de las paredes. 

debajo de las pilas de basura y detras o debajo de cajas, tab1as o 

vegetación densa. Las seftales que se encuentran indicaran si la 

infestación es reciente o antigua. considerable o ligera. <Helios 2 

1992, Bayer 1992 (2), Zeneca 1992). 

Seflales para reconocer la presencia de ratas y ratones. 
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R) EXCREMENTOS: Los excrementos recientes son blandos. lustrn!'ios ~J 

oscuros a los pocos d1as se secan ~J end1Jrecen. L n~; 

excrementos viejos tienen un •"lspecto opaco y grisáceos 

y se desmenuzan con la simple pre~dón de una vrtri J lrt 

<Helios 1992) 

B) SENDAS: Las ratas siguen habit.ualmente la misma sencia enü·p el 

lugar donde obtienen los alimentos y el agua. y sus 

guaridas.Debido a la gran sensibilidad el tacto dP L:J~i 

vibrisas y otros pelos a lo largo del cuerpo. las 

ratas prefieren estar en contacto constante por Jo 

menos con una superficie verticril. como por ejem. una 

pared o una varilla, En el exterior, las sendas 

que recorren las ratas son estrechns veredas de tierra 

movida. libre de broza. En el interior. se encóntrar~n 

marcas grasosas a lo largo de las p;:iredes y escalones. 

< Bayer y Helios > 

C) SEÑALES DE Las ratas y ratones -. atraviesan por una 

ROCE conocida; a lo largo de las sendas utilizarlas 

normalmente se forman marcas oscuras y gn'Jsosas por el 

contacto con el cuerpo del roedor. Las m~rc~s 

recientes son blandas y grasa~. y manchan si. •::;e 

frotan, Con el t.iempo J;::, IJr;"tsa se seca. recoge 

polvo y se descascara con una uña. El depósito de la 

grasa es típicamente visto en la entrada de los 

albergues. 

Las señales de rozam.iento de las ratas de norueqa se 

suelen encontrar en las paredes. cerca rfpl suPlo o ;.11 

ras de tierra. mi entras que las correspondientes :1 

las ratas de los tejados se hallan comunmente en 
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Dl SONIDOS 

E) ORINA 

f'JIJLllR 

G) MADR lGUERA 

pr:Jrtes mt.s altas como seññles dejadas al 

desJ izarse debajo de vigas o viguetas donde éstas se 

juntan con las paredes. Los ratones raramente c1ej<=m 

señales visibles de rozam.iento <Helios 1992. Zent~ca 

1.992). 

Los roedores producen especialmente en la noche 

sonidos al roer. en corridas cortas y ripidas. 

contacto de dientes, peleas; es muy comtJn escuchar 

tales sonidos en techo5. < Ciba Gei.gy 1992 ) . 

Las l.lmparas de luz ultravioleta se han usado para 

detectar la presencia de orina de la rata. la cual 

fluorece con coloración azul claro. sin embargo 

mucho materiales fluorecen (en la pr4.ctica) y li"J 

interpretación se dificulta. La orina de los 

ratones emiten fosforecencia e)(puesta a la luz 

ultravioleta. aun después de r.;eca. <C.iba Geigy. 1992: 

Zeneca 1992). 

Los roedon:is posP.en un olor ca rae ter'fst i co de tal 

forma que el que ya lo sintl6 podr.lL perr.ibl rlo con 

cierta facilidad al P.ntrar " un lu(Fff: el olor es 

fuerte; cuando la infestación esta hien estabJP.cida 

e!='i muy pronunciado. Sin embargo. este olor puedP. 

permanpcer un tiempo consider<-1bJ e aun despt...és de que 

sea eliminada i., .infestación. Ciba Gei.qy J992, 

Bayer 199:! ) . 

L.a rat~ noruega prefierA madrigueras par~ criar y 

alberqarse; la de lo~_; tejados sd] o en alguncis 

ocas.iones nhr e lr,S madrir1ueras. La~;; madri l]tH~r<-Js sr1 

enc1Jent.ran a lo largo de J.=is paredes. debajo de 
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H) ROEDURAS 

I) HllELLAS 

basura y de planchas de horm.i gón y n1.ros .Jugares 

anilogos. La secuencia de t.elararfas y de polvn en 1 .. 1 

entradi! de madriglJeras indi.car4.n !:.i P~t4 en uso n n". 

lr:is señaJ e!i recientes de rozumiPnto en t"'l ~ot•H1 n duro. 

junto a la abertura; los fragment.n':i de al imt~nt.o~• 

fresco o la presencia de tierra rc:ocir:an removiLfri rm ta 

entrada de lñ madriguera. indicarAri que J as ratr-1~~ J r1 

est.in utilizando. Helios 1992 ) 

Los roedores roen por las siguientes ra::om~s, e!:. 

parte de su conducta innata. /1an de roer aJ go lodos 

los di as para conservar los djen1".e<s lo 

suficientemente cortos para poder uti I izar 1 o~~. Roen 

materiales para abrirse paso y para ohtEmer 

alimento; lo roido cuando es reciente, presenta un 

color claro y permite distinguir c1aramente la· marca 
de los dientes. con el trr.tnscurso del tiempo la 

madera alrededor de orificios roicln;. por las rat.:ic; "ie 

va oscureciendo y suavj~r.tndo por el frecuente 

contacto con el cuerpo del anima] Arh~m~s ~-,,_, n.oc.rmncP 

por la presenci.a de m~dera lJ otro 1natprj~J roírlo. 

CBayer 1 992, VP 1 ac;co 1.Q88 ) . 

L<1s huellas recien1Ps aparP.cPn clar;-ir,; y J::1s antiguc-J~., 

ya cubiertas de polvo. r-10 se d.1~tiruJuen bien. 1 ;;1s 

h11ellas rJe las patas traseras qlJe tiP.nc>n rincn r:ledn'.. 

se observan mlls r:on11mmente q1ie las deL:mtP.l"<:J~. q1J1:-

tienen cuatro dedos. aunriue puedFm Pst.:.ir- ambao::; 

presentPs. Parr.t examinar eJ SIJ,'"lo en hu~.c;i de huellas 

es muy úU J. Psparci r m1 di VfffSos trnrnu!-; riel. n-?c. int o 
de las ratas un poco de harinn. t·;¡Jco o c:ua.lquiP.1~ 

otro polvo, PO rp1e í"JllPden tJ i en 111ar cod~-1s 1 ~·1s hue] L.1s 
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de .los animales. Para observar las huellas en este 

polvo. se utilizarj, una linterna colocada en posición 
oblicua, CHelios 1992, Rodriguez 1992). 

J) PRESENCIA DE La mejor indicación de una infestación activa es 

ROEDORES observar ratones o ratas v.ivas; t.::imbi.en la presencia 

de roedores muertos frPscos CJyudun a la 

.identificación de la especje involucrada. si los 
roedores son momj f icados pueden !:~ar de una vj eja 

.infestación. ( Ciba fü~igy 1992. z~neca J.992 ) . 

EXCAEr.ENTO DE DIFERENTES ESPECIES 

(ACHATADOS) 

~ 

~~ 

(PUNTIAGUDOS) 

~·~ 
~\\.~ 

RATA DE NORUEGA RATA DE LOS TEJADOS 
PROMEDIO ()E 1,~GO 2 CM. PROMEDIO DE. LARGO 1,5 CM. 

!PUNTIAGUDOS) 

.::::.'1,¡;¡.~· 

t.<;¡¡;>'" ..... 
RATON DOMESTICO 
PROMEDIO DE LARGO O,~ Cllt. 
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fECNICAS DE CEBADO. 

En el control de roedores se involucran muchas operaciones. el 

cebado es una de ellas que'* puede parecer una operación muy simple 

pero en realidad es toda una técnica que debe tenerse muy en cuent~ ya 
que dependerá de la especie pre:;ente. A continuación se memc i onan 

algunas de las técnicas más comunes de cebado para djferentes 

especies de roedores comensales. 

Cebado inicial para ratones. 

Los ratones comen de muchos puntos diferentes cada noche y ésto hace 

.imposible el colocar muchas cebas. Sólo se consume una pequefíci 

cantidad de cebo de cada lugar donde se coloque, por lo que la 

cantidad recomendable es aproximadamente 

con anticoagulante y, tal vez la can ti dad 

los otros rodenticidas. <Meehan A. ,1984 > 

10 gramos 

requerida ~;ea 

Factores a considerar para el uso de cebos. 

de ceLio 

mayor con 

1.- El ratón a menudo muestra algún grado de resistencia genética ?J 

los anticoagulantes de primera generación. por lo tanto es aconsejable 

s6lo el uso de anticoagulantes de segunda generación que. en dósj s 

sencillas son más tóxicos o un no- anticoagulante como el calc.iferol. 

2.- El ratón tiene un rango corto de movimientos diarios por lo quP., 

para asegurarse que tiene acceso a.1 rodentic ida. es aconsejable 

colocar muchos cebos a una distancia de 1 a 2 metros entre si. 
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3. - AunqlJe los ratones son cur ias:os y aventureros, algunas veces 

parecen perder el intéres después de pocos días de andar por ese 

rumbo. lo cual debe aprovecharse para cambiar la posición del cebo no 

consumido. 

4 .- Los ratones prefieren comer en lugares pequeños y encerrados, por 

lo anterior es recomendable colocar los cebos en cebaderos o en 

túneles de 25 a 50 mm <.aproximadamente)de sección transversal. CDubock 

A., 1984; Helmy M., 1983; Zandoz, 1992; Ciba, 1992 y Bayer, 1992) 

Como regla general, los cebos deben colocarse a una dist.anr:i a de 3 

metros <aproximadamente) de las superficies sólidas verticales o 

debajo Lle instalaciones como los hornos . <Meehan A .• 1984). Se debe 

mantener una continua provisión de cebos principalmente ~i son 

anticoagulé1ntes. los que deben renovarse cada 3 a 7 dfas hasta que 

cese todo signo de actividad. lo cual puede ocurrir entre 3 y 6 

semanas después de iniciado el tratamiento. Se puede obtener un 

control más rápido , de 2 a 3 semanas~ usando cebas que contengñn un 

O .li: de Calc.i fera.l. con el inconveniente de ser más costoso. <Gr-eaves 

J., 1989 y Helios. 1992) 

La base para el cebo debe ser un material atractivo para el ratón. 

Los v&nenos agudos, como fosfuro de zinc <2-3%) y crimidina (0 .3%) o 

en condiciones donde la temperatura ambiente no exceda de 15°C la 

alfacloralosa al 4% , sólo deberán utilizarse cuando se requiere un 

rápido exterminio o no se dispone de otros rodenticidas ya que no 

controlan las infestaciones por completo teni~ndo que complementarse 

con anticoagulantes o calciferol. para la industria de alimentos; ya -

se discutió el uso de estos venenos. 

El uso de cebos líquidos, en el caso de ratones, tiene sus 

inconvenientes ya que éstos pueden sobrevivir en ausencia de agua 

libre. aunque tamar·án agua si se encur:mtra disponible. 

Alternativamente se pueden utili::ar rodenticida"S. en polvo o en gel, 

sin embargo éstos son muy riesgo!=;os, su <=tplicaci.6n deberá ser realiza

do por operadores profesionales. 
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Como una alternativa a los métodos químicos. el uso de métodos 

no-químicos como charolas con pegamento o t.rt1mpas son de qran valor, el 

pegamento de éstas trampas es inocuo y esta formado por una me~cla de 

isobutenos (Helios. 1992). 

Cebado inicial para rata café (rata noruega o Ra.llua norVog\.c:ua). 

La rata noruega fué la primera especie de plaga comensal que ~f? 

corltroló cuando se desarrollaron los rodenticidas anti coagulantes. El 

uso de onticoagulantes de primera generaciOn puede ser útil pero. 

esmás aconsejabJe utilizar ant.icaagulantes de segunda rJenerac.i.6n por· 

los fenómenos de resistencin que se explicaron. 

Se requieren pocos puntos de cebado pero con grandes cantidades de 

cebo ya 11ue son .los m:1s grandes los roedores comensales. Los cebos se 

colocarán en las zonas de alimentación y paso que se detectaron en la 

inspección. Si 

continuamente. 

se 

San 

utilizan anticoagulantes 

suficientes cebos de 

deben 

100 a 

r·eemplaza1~se 

300 gramos 

aproximadamente. aunque se puede requerir más cuando 1 ci 

int·estación es grave.<Greaves J .• 1989; Helios. 1992 y C.ih;.:i, 1992). 

El cebo se coloca en posiciones aisladas. junto r.i la pared o en un;:i 

esquina. y oculto o cubierto con piezas o piedras, por lo cual, el 

uso de cebaderos resulta de gran utilidad. 

Se ha reportado que los cebaderos pueden provocar una posible 

neofob:ia en las ratas <miedo a objetos nuevas) lo que provoca q11P 

consuman menos alimento. (Meehan. 1984) 

Para asegurar que la rata pueda consumir continuamente el cebo éste 

debe reaprovisionarse a intervalos de 3 a 7 d'ías y hasta que cesen los 

signos de actividad. lo que podrá suceder dw;puP.s de ? o 3 semanas. F:n 

ocasiones cucmdo hay 1m amplio ab(-JsleC""imifmto cie 3Jimentn al.1.ernali.vo, 

el cebo a base de cereal. no resulta atractivo para que las r<'ltas Lo 

consuman en cantidades adecuadas. (Helios. 1qq:1 ; nubor:J.-. A.. ·1 q34; 

Schoenherr W .• 1987 y Hobbs B .• 191.16) 
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Crnmdo el rodenticida es de acción r·áp ida lo'.• sinlomns 

envenenamiento surgirán rápidamente. l<c1 rata caft~ tiende a asociar 

éstos síntomas r.on el último alimento con5umido y el cebo no !-;P. 

consume más. desarrollándose el fen6meno conocido como "rP.cP. In r:il 

cebo", por lo que es importante se.lecc.i onar el r·odenl i c:i da d u~~r. En 

el caso de utilizarse anticoagulantes los síntomas de enveru"rV-Jmi.c~ni o 

aparecerán después de varías días y la rata no los dsoci.:i con P..l r.ebo, 

pero, debe tenerse en cuente'! los problemas de resistencia (jll+> r:.e 

puedan presentar . Por el recelo al cebo hoy en d.ía .los rodent icidas 

agudos son rrJramente recomendados, aunque se pueden uti.l izc=tr mezclados 

con anticoagulantes, por ejemplo, como el fosfuro de zinc (2.5-5%), 

f luoroi:Jcetato de sodio (O . 25-0 . 30%) o f luoroacetamida (O . 5-2i) &stu es 

recomendable para el control de ratas eri alcantari J. las. (Brooks 

1979; Meehan , 1984 y Cremlyn ,1980) 

Cebado inicial par<"! rt=Jta negra (rata de tejado n Aa.t.tu• ra.uua). 

El cebado para rata negra se a!:.;emeja más al cebado del ratón 

doméstico que al de la rata café. Las rata negra tiemlE·~ a comer en 

diferentes partes cada noct1e por lo que. fr·ecuentemerite se requieren 

grandes cantidades de cr.:-bo. L.;:i rata negr~ generalmente pur.dc 

controlarse can el uso de rodenticidas de segunda generación que, dr->he 

estc1r continuamente reaprovis.ionado durarrt e un tiempo de 2 a 5 sem.:-.tnilo.:; 

en carrlidades t:3proxi.mactas de 100 qramos colocado:. en los luqon.•:, 

frecuentados por las ratas. En local e~ <Jr;indes el ceho SP. tlistr .il.>uye a 

.intervalos de 5 a lU metros. CtJando h"y qran disponibiJ.jdod di• 

alimento seco, la utilización de cebos líquidos puede ~•er útil. 

rambién se pueden utilizar. al ternfli..i vamer1LP. formulaciones dP 

contacto. (Helmy , 198:i; rlatschke , 1984 y Roblé<>, l99:'l 

Otro rodenticid.-J empJ.eado P.S la alfocJ.ur·alosa. la cual no metl a .-:1 la 

rata, s.ir10 que ar:t.í;a dP.jarnlo a.I animal par<:1li::ado o mfff<;pd de ~-;er 

capturado o el iminc-Jdo. (MePhan H .• 198/i y Hohbs H., 1.9t\6) 
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Es importante hacer una inspecci.ón continua, al menos diariamente, 

para evaluor la técnica de cebado aplicada. 

Cebado de pulso ("pulse baiU ng") . 

Esta técnica es más costosa pero, efectiva y segura. Consiste en 

colocar una pequeña cantidad de cebo al iniciar el tratamiento. Esto 

está or.ientado a que las ratas dominantes sean envenenadas; 

posteriormente. se coloca otra pequeña cantidad de cebo par~ que en el 

siguiente per i.ódo de aliment<Jción de las ratas <pulso) éstas sean 

envenenadas , jncluyendo aquellas que solamente ingieren una dosis 

sub-letal en l.n primera ocasión. Se procede de ésta forma hasta que 

las ratas mueren. Se dice que ésta técnica es barata porque las ratas 

solamente comen una cant.idad limitada, lo suficiente para matarlas, 

pero no para continuar al.imentiindose mientras hace 

rodenticida. <Meehan , 1984 y Helmy , 1983) 

efecto el 

·1 al ve=: sP. use menos cebo, pero los trabajos laborales y las vi si tas 

al sitio pueden incrementar el costo. La técnica también supone que 

las ratas consumirán una dósis letal de cebo~ pero debe considerarse 

eJ cñso donde algunas ratas continuen consumiendo un número adicional 

de dosis sub-letales en los per.i6dos siguientes de alimentación o 

pulsos. 

Esta técnica ha sido especialmente diseñada para la utili:zación de 

los nuevos anticoaguJ ñntes. que son altamente tóxicos. como: 

Brodifacum; su efectividad disminuye cuando se utiliza ma-leriales 

poco tóxicos, aún con los nuevos anticoagulanles se requieren má!; 

investigaciones para que el método pueda recornendarse con toda 

conf i an2a. <Mr~ehan . 1984 y Greaves , 1989) 
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Cebado perimetral. 

El mejor camino de controlar una población de roedores es tratar una 

área tan grande como sea posible. Esto eliminará todos los roedores 

presentes, y ayuda a reducir la cantidad de re-infestaciones causadas 

por un influjo de roedores dentro del área que ya se controló. 

<Meehan, 1984 > . 

Cebado de alcantarillas. 

Comúnmente una de las más importantes fuentes de ratas son las que 

se encuentran en alcantarillas y que entran con facilidad a fábricas, 
almacenes y otras construcciones comerciales. Aquí principalmente la 

especie de rata a controlar es la aa.U.WI norvogLcua o rata noruega, el 
cebo se coloca en las alcantarillas mediante un dep6sito telescópico 

donde se coloca el cebo o paquetes de cebo solubles en agua. La 
utilización de cebos en bloque es muy apreciado ya que no se 

descomponen o degradan. Cuando se lleva a cabo un control de éste tipo 
es importante avisar a la poblaci6n existente en la zona.( Meehan A., 

1984 y Bayer, 1992) 

Al primer tratamiento deberá seguirle otro para matar a aquellas 
ratas que provienen de otras partes del sistema de alcantarillado. 
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llECELO AL CEBO. 

Cuando los roedores comen una cantidad de r.:ebo ln t.i;:istante grt.~r1r.h~ 

como para tener efectos nocivos pero sin causar Ja muerte. p11f~cJt .. 

aprenderse para que en un futuro especies similares eviten comersf~ PJ 

cebo. A tales roedores se les describe comünmente como "recelosob'. .~rJ 

cebo". El recelo puede desarrollarse. independientemenle. hilcía unu u 

otro de los ingredientes activos ("recelo al veneno") ó a la base dc:..•J 

cebo <"recelo a la base"). <Greilves .l.989) 

Sin embargo. el recelo inicialmente es causado por los efectos 

tóxicos de los ingredientes activos o frecuentemenl e dPl:Jidn a J.1 basr: 

del cebo. El rece] o al cebo no ha sido ex tensi.vamente resefíado par.'J J d 

mayoría de rodentir: idas. pero algunos trab.ijos considP.r;in É-"c,t·q como la 

principal desventc:Jja del. fósfuro de~ zinc. Esl.u puedP. rwur 1-11·. 

probablemente. en respuesta para todos los roclenticiclas de m.-mer;J 

diferente para los ant i.coagulan1. es, siendo más propenso con J.os 

rodenticidas de acción ráp.ida. (Meehan A., 198t.; Greav1~!i 

Brnoks , 1979; y HPlmy , 1983 ) . 

:19~9; 

El efecto de! recelo al cebo es que si un tratrtmiento inic.ial no es 

exitoso, muchos de los roedores sobrevivientes serán debido iJl 

recelo, difícjles de controlar por medio de un segundo tratamiento. 

El recelo al cebo pu~de evitarse efectu::=tndo Ún pre-celJado. es decir 

la u:tilización de cebos r10 venenosns que al consumirlos cn~an confL=mz.::i 

al roedor. Además de usar una diferente bc1se rle cebo y rodenl ir i d~=i~~ 

con d.iferente principio activo ó formulación P.n .los tratamientn~• 

sucesivos . Por otra part.e los anti co<'!gul antes son 1ma buena soJucion 

para evitar el r~celo aJ r.ebo por su efecto acumulaUvo en dósis 

sencillas o mült i ples. Cabe rer.orrlrff que l<'ls ratas <".IJ. consumir un 

nuevo alimento enviarán a las má!:-;> viejas d que lo cnnsum~n. si ésta~• 

sufren algún daf"10 las demcls r:.>n consecuencic.t nn consumi rt"m jamás el 

alimento o cebo venenoso. El pnJb.lemas de l ns ant.icoag1JJ .u1te~; 

principalmente de nrimPra genPrac:ión. es la rP.sisl"enci..:-J que p11P.d• .. n 

ger1er·;n en los roednn:?~. (RoblP.s , .1992 ; Helios. 191}:- y ShoP.nherr·. 

197/lJ. 
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CAPITULO VI. 

MECANISMOS DE ACCION DE RODENTICIDAS. 



MECANISMOS DE ACCION DE RODENTICIDAS. 

AN í!CORGULRN ff.S . 

Se sabe que existen más de 3U diferentes sustancias qu~ afectan lil 

coagulac.. ión de la sangre, algunas de eJ las ac lüan como est iniulanlt~s y 

son conocidas como pro-coagulantes o factores de coagul<Jción y son los 

siguientes: 

Factor 

lI 

IV 
V 

VII 

Nombre Común. 

Fibrinágeno 

Protombina 

Calcio 

Pro-H~elerjr1~.f~clnr l~bil o 

glob11lina ac1~1.er:-1dora (.-Re) 

Pro-Convertin;:i, ar:eler ndor de 

la conversión de la prutomhinc1 

sérii.;a <.HCPS > o Hutoprof.ombina 

VIII Factor Ant i.hemofílico (GAH) 

IX Factor Christm:':ls <componenle 

X 

XI 

tromboplástico del plasmc"J) 

f-act.or Stuart-power· 

Antecedente plrismático trombo

plastina 

XII Hageman 

XIII Factor estabi.1 izonte de fibrina 

Otras susi.cmci.1~ , pnr el contr·ario. inhiben l.cJ cor1guJ.arión rJp l.:i 

sangre y son llamadas anticoa9ul~mles errlr·e la"i ciue se encuentran: 

-La Hepar irrn o Ant1trombina Il l quf'> es un ani ir:nagt1Lrir1te '1l~ accirin 

rápida que o:;e extr ;m de la sanqn~ lllJmmrn. 

-La f'rotelna C. 1 a Proteína 5. el Endolc-::il i.o Norm~-:11 y la 

PrnstCJc.iclina. 
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El hecho de que l~'"j !:;,;mr¡re coagule o no rJepP.nder;;i entonces del 

equ.ilibr.io exi!=itentP. er1l:r1-:? estos 2 qrupn~ de sustancias. Comúnmente el 

qrupn de Jos· anlícom1ul.'1ntes predomina manteniendo la fluidez normal 

de la sanrJre. Si.ri emba1·qo~ CLJando existe un trauma o ruptura de vasos 

sanguíneos el grupo rh~ sustanc.in!'i coaqu 1 antes son ac:ti vadris, 

dP.sarrolJ..lndose poster.iarmente los eventos r¡ut~ tratarán de evitar l.:.is 

hemorragias. <Bayer, 1992 y Harper, 1988) 

Dentro efe los mecánismos existentes los tres má!'> comunes se 

mencionan a continuac: i ón: 

a) .-Mecánismo extrínseco 

b) .-Mecánismo intrínsP.co y 

e) .-Rutct común 

a) .-Mecánismo extrínseco. 

Se .inicia comúnmente aJ entrar la sangre en contacto con algunos de 

los faclon:!s esµec i.f icns J.iberarlos durante el trauma. entre los más 

importantes se encuentran: 

l) .-El factor tísu.lar y fosfolipidos tísulares, el primero se refiere 

a unrJ r~nzima proteoJ í ti ca y el segundo corresponde ' ifJ secciones de 

tosfolí.pidos de las membranas celul.tJres. 

2) -Hcti vac ión del factor X CChr istrna~) con la intervención simul tánee:t 

del factor 1.i.sular, fosfol .ípidos tisulares y el factor de 

f'ro-Convertina lo~ ruales se consideran el seglJndo paso en 1 a cadena o 

cáscada el!:~ coagular: .icm. 

3J .-E.l tacto1· Ctlri-stmas activado conjunl~1menle con el f;ictor 

Pro-Acelerina y los fosfolípidos tisulares da inicio a la rula común 

de r.oagulación, inici(Jndose la formación de ln red fibr.intJ; todo este 

proceso dUr<'t nproximadamente 10-:?5 segundos. 
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b). -Mecánismo in lr ínseco. 

E.ste segundo mP.canismo act.ivador de la ruta común de la coi'll}t!lación. 

se inicia con un traumatismo de la propia sangre en el que se activ21n 

un factor XII <Hageman) y el factor plaquP.tario. La acUvacitin 

dependerá de varias situaciones y de entre ellas podemos consider.~w 

princ.ipa.lmente r.l contacto del colágeno del tejí.do conjuntivo. la 

activación de J ns seccione~ de las memhr anas plaquet~rias 

<fosfolípiclos de plaqur~tas) las cuales ·también desempeñan un riapel 

trascendental en las reacciones de coagulación y por úJ timo .;J1 factor 

XII activado sobre el factor XI activándolo, concluyendo así 1 a 

segunda et.upa. La tercera etapa comprende Ja aclivación del factor IX 

por el factor XI. el factor XI activado actúa conjuntamente con el 

factor VIII y los fosfolípidos plaquetarios para activar al factor X. 

La falta del factor X o deficiencias en la cantidad del factor VIII 

ir1hibirán los pcisos consecutivos, por otro l<'ldo la fc=ilta del factor IV 

o calcio inhibe de igual manera las reacr.iones en cascad;¡. (HayF..1 1. 

1992 y Harper , 1.988 > 

c). -Ruta comúr1. 

Ocurre en tres etapas prinr:.ipales. cualquier-a que se.'.l la ruta rle 

activación <mec~ni smo intr ínsecn o mecáriismo extrínseco>. Se ini e i a a 1 

formarse una sustancia 1 lamada "activador rt1-~ prntombina" como 

r·espue!';ta inmediata al t.r·auma • a conlinuac;ión e.•l fdclor activadnr de 

la protombiri;1 catali:za la conversión rfP. pro1nmb.ina en tromhiria que 

final mentP actúa como una l~nzimc:·1, r:nnvi r1 i endo el f i.br inógeno en h i.Jos 

de f.ibr.ina fonn:uutn así. la n~d que sustentnrá a todus Lis ci~Julas 

sanguíneris formcirloras del coágulo. (Bayer. 1992 '>' Harper. 19ftg). 
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HECANlSHOS DE COAGULAClON. 

MECANISMO TNTRINSECO 

Factor de Hageman <XIIJ 

contacto l 
Factor de Hageman activado 

1 
1 

2.,.i 

atp <XI>~ atp activo 

ctp <IXJ__.. ctp activo 

Factor 

antihemofílico-FAH activo 
Caz+. 

\Convertina San uín""e" 

II 

MECANISMO EXTRINSECO 

Contacto 

Factor 
OH j ___. Factor 

VII 

activo 

Tromboplastina~-----' 

tisular 

caª·-----------J 

Factor de Stuart <.XJ ------~--- Fac lor de Stuart actj va 

Pro-Acelerina <V) _______ _,.Pro-Acelerina activa 

Cefalina 

l•rot:Dmblnua.( 

Protombina <II> -~¡ _-_-__.Trombina 

(!) _l __ . Fibrinógeno Fibrina 

<Harper·. :1988 y Bayer. 1992> 
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2) Otros rodent i.cidas. 

Alfacloralosa. EJ compuesto acüJa por depresión en la r:ictividad 

neural del cerebro. disminuyendo la respiración y n11ls<lciones 

c~rd.iacas hasta que finalmente causa la muerte por hipotermÍ<·1. Nn 

hay antidoto espec1f.ico. pero en ca5os de envenenamiento accidental la 

recuperación es et·ectiva si se manl.iene .. :¡J sujeto cal i.ente. 

Brometalín. El compuesto inhibe la fosfor.ilación oxidativa pP.ra e~ 

un roderrt.i.c.i.da de acc.ión primaria, c::Jusa cambios en .la mielina df:' ¡.y; 

células nerviosas dismi.mJYf"ndo la transmis.ión mn'f.ora y ~.ensnr i-=tl 

causando el incremento de Ja presión de el fluJdo r!'sriinal. Ln!0• 

síntomas de envenenamiento no apr!recen hasta despu4's de dos horas de 

ingerirlo. la m11erte en lo~:; roedores ocurre desp1iés de un lai1so de unn 

a cuatro días. En caso de envenenamiento accident..11 J n administracjón 

.intravenosa de urea hipertóni ca es una terapia efectiva. 

1.989 ) 

Colecalciferol. Cau~a movil izacjón excesivr:i de calcio tant.o por 

absorción intestinal como ósea provocando nr i mero hl pP.rc<3 I cemi.1 y 

posteriormente l¡J rnur~rle pnr calcificación de lt,jido~; IJJ<Jrulflo::. 

princ.ipal.mente lr=is arterias. corazón y rinon. No ~ifü1e ar1lÍcltJlo 

especif.i ca. ( Helios. 1992 y Greav~s ~ J 989 .> 

as 



HéCANISHO Dé ACCION DEL COLéCALCIFEROL. 

Muerte por 

rdiac:a 

Ingestión 

~ 

Z-4 DIAS 

Calc!fic~o ~Ri~óo 

tisular ~ 

Movi 1 izac1óri .de 

las reservas de 

Calcio 
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CAPITULO VII. 

HEDIDAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACION DEL PERSONAL 

EN EL USO DE RODENTICIDAS. 



MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONFS EN f]_ USO DE RODENTICIDRS 

Los m4Lodos seguros de almacenam.iento. uso y disposición final de 

rodentic.idas normalmente eslan descritos o específlcado--:.: en 1<=1 

etiqueta del envase del rodenticirla y pueden llevarse a cabo 

faci l mente puesto que son especi f i.cos para la formulación. 

Es indispensable leer culdadasi'irnente la etiquetñ antes dr=- aplicar 

el producto. 

El producto o sus pr·eparado~ deben mantenerse bajo llave. fuera 

del alcance de niftos y animales. Al aplicar Jos preparados. deben 

protP.gerse de manera que el homhre y lo!:> otros animales no puedan 

ingerirlos ;::iccidentalmente. Siempre ser.1 preferible el 

cebaderos para que sólo los roedores tengan los cebos a su 

Estos cebaderos. adem.is. evi t.an P..l. deterioro rj,pido 

uso de 

a.Lcance. 

de los 

rodenticirti'1s debido a factores cli.m~t.icos. 

1.992. Woods 1984 l 

Bayer 1992; Helios 

No deben colocarse los cebos en ;ireas en donde exista l~-J 

posibil idqd de contaminar alimento-::; o bien superf icj es que puedan 

estar en contr1cto con ést.os. 

Al man(,:'jar los rodentir:idas evite todo contacto con la boca e 

impida el contacto can ojos y piel. En caso de contwnjnación, 14.vese 

con agua y jabcln. 

Los roedores muertos deben recogerse para d.isponer de ellos 

aprnpiarl;:imentP. Q1JPmP lo!~ r-uer·po::; de todos los roedores; en 1uqareG 

donde no puedan r.ontaminnr el mr~dio r.imbiente. 

Elimine todos los resto-:. de cebo de los recipjentes y J.os. 

sobrantes CJUP. dejaron los r oednrP.s, despuP.s del trat.amiento y 

quémel.os. 

90 



Con el fin de no r.ausar daf'los al ffif!dio .:tml.1.it.-'nt~. deber.1 L:"vit,.ir•:;.-.;' t.a 

contam.inac.i6n de cualquier cuerpo de aqua con los cebos. <. Buyer ]iJq:?; 

Hel.ios 1992: Zfmeca 199~!. MP.ehan :19fS4 > 

PRIMEROS AUXILIOS Y TRA rAMIEN ro 

Las bajas concentraciones de tóxicos en lns ct:"?bos envP.nenadns. 

los conviertt"n Pn r::rtusa~ m11y i mproh<'lb] PS de intoxicar i6r1 parn t"l ~r:>r 

humano. Sin embargo, Jos accidentr""s o bien la in1.r->nr.icmñlid~·1rl rir> 

pueden de:.;ci.'lrtarsf~. 11or lo cual P.S conveniente terv:.:?r· prP.sP.nl p-::; 1 a·..; 

medidas recomendables par·a enfrent<=ir urgencias. 

En el caso opuesto se mlr.:uentr;=m los rodentjcidas fumigantes. qtJe 

en razón de !;,u elevada toxicidad, requierer1 ele un rn~ru?jo m~s rjl)uro~"'io. 

De acuerdo con lu Norma Of.ic.ir.il Mexicana. las etiquetas dP. Jos 

diferentes lipes de plagicidas debt?n r1e ccintener l<-i i.rifonnacióri 

pertinente para evi.tar <'lcci.dentes y prororc i onrir 1 ns primeros au:•. i 1 i ttr.. 

en caso de .intoxicaci6n, por lu cual 

cuidadosamentE~. 

se recomienda 

Primeros uuxilio~, según ciJda grupo de rodentir..idn~•-

let!t las 

WARFARlNf~. DJFACINONA, BROMADIOLONA, BRODIFACOllM Y COUMATfTRALYI 

Si se .ingiere, .induzca el vómito .introduciendo un r1P.dn limpio en .1.:i 

parte de alr;Js de la '];Jrganta. c:idministresP vi lamina Kl, P"1- vi ,.:1 

intramuscular u oral. Vigi lense los t.i empos de protomb ina para repetir 

la ap.licac.i6n dP. t::"l,. c;i se considera ner:esrtr.io. A juicio rle.1 métlir:n 

administrar una o dos ;::impnl letr!s de 10 nHJ, pudiénrlor.;e r·epet.ir ·"i ld~~-. 

dos o tres horas. sin e)(cedPr un total de tífl mg/dfa, lo'íl niftns ;!1.1 

mg/dÍ.a en drJsi~ <Hvididas. En r;-'t'::;n~• ur-r1ve:.; es1.á~·1 indi.c-;-111.=t!; l<1!... 

transfusiones de sangre. El contacto acc i dent;:tl r~nn J n pi P.J debP 
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ser tratado inmediatamente con lavodo completo con agua y jabón. El 

~ateri~Jl que cai.qa en 1 os ojos debe ser J avado totalmente con agua 

y se debe recibir· atención midtdica tan pronto como sea posjble. 

<Helios# Bayer1 Zeneco 1992 ) 

FOSFURO DE ZINC 

Si se ingiere# prov6que el vómito como se indjca en el caso 

anterior y no utilice aceites. Evile la inhalación de este producto y 

acuda al m~dico inmediatamente en caso de que esto ocurra. 

Si el paciente est~ postrado o inconciente. manténgase le 

recostado y cubierto para evitar párdida de la temperatura corporal. 

No se trate de inducir el vOmito o administrar nada oralmente. 

Si existió contacto con el fosfuro de zinc con piel o mucosas. 

lAvese profusamente con agua. 

BROMURO DE METILO 

E.n caso de contacto. qui tP.se inmediatamente la rop·a contaminada. 

incluyf.mdo los zapatos y !~vese muy bien la piel con' abundante agua y 

jabón. Los ojos deben lavarse con agua abundante durante 15 m.in. por 

lo menos. S.i se inhala. traslade al paciente al aire fresco. 

Cerciórese que el paciente pueda respirar con ~aciJ id ad. Manten1Jase al 

paciente abrigado y en reposo. Si h1 respiración se detiene, npliqllP 

respiración artificia.1. use el inhalador de' o>cÍgeno sólo bajo la 

dirección del m6d.ica. Debe mantenerse al paciente en descanso y 

observación durante 24 a 48 horas. 
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COLECALCIFEROL 

Si se ingiere, adminístrese uno o dos vasos de ~g11a y prov611uesP 

el vómito como se indica en casos anteriore~. Evites"? el uso de 

cualquier aceite. 

Si el calcio sérico se muetra el.evado, tratese can calcitonina y 

vigilese la calcemia el tiempo necesario~ repit.iendo el tratamiento de 

ser necesario. < Zeneca 1992; Helios; Helios B 1992 ) 
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RECOMENDACIONES. 

Para el control de roedores es de suma importancia el conocer la 

morfologia1 hábitos alimenticios y de reproducción de los 

roedores. especialmente las llamadas especies comensales. tales 

como: rata noruega (RClLLua nal'voglcuD). rata de tejado (RallUG 

ra.llua) y ratón doméstico (Mua muc.c:ulua), ya que hay una gran 

cantidad de productos comerciales que se adaptan a 

dichas características • por ejemplo, rodenticidas de conlaclo. 

líquidos. sólidos, trampas mecánicas o de pegamento. etc. Además 

del desarrollo de rodenticídas que se pueden emplear con menor 

riesgo, como lo son los anticoagulantes de primera y segunda 

generación y el calciferol. 

El empleo de mezclas de r·odenticídas puede aumentar su eficacia, 

aunque debe tenerse en cuenta que algunos de ellos pueden 

desarrollar resistencia genética y por lo tanto su 

disminuye. 

acción 

La efectividad para el control de roedores se basa principalmente 

en la colocación adecuada de productos químicos y trampas físicas. 

lo cual se hace en base a una inspección bien llevada de la 

planta de alimentos (como se mencionó anteriomente). 

Diseñar e implementar un "Plan de Acción", es decir que los 

métodos empleados para prevenir y controlar el problema deben 

integrarse a un plan o proyecto bien definido. con objetivos y 

medidas reales; además de considerar los gastos económicos. 

Dicho plan deberá seguirse con cuidado con el fin de asegurar el 

éxito en el control de roedores. por lo que deberá ser puesto en 

práctica por personal capac.i.tado. 

Incorporar las actividades del proyecto delineado para el control 

de roedores dentro de las prácticas normales de salud de la 

planta~ es decir involucrando a todo el sistema de operación de la 

planta de alimentos. 

94 



CAPITULO IX, 
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DISCUSION. 

De la gran cantidad de rodenticidas existentes, muchos ya han 

desaparecido del mercado por motivos de seguridad; por lo cual 

es muy importante conocer todos los productos disponibles así como su 

forma de actuar, ingrediente activo, indicaciones de uso etc. para no 
sobre-explotar el produc.to y causar algún problema de resistencia, 

ademas de considerar el daño al entorno ecológico. 

Es importante impulsar nuevas investigaciones que eviten éstos 

problemas. además de documentarse ampliamente sobre el tema. 

En una industria de alimentos, el empleo de métodos químicos no es 

recomendable por el riesgo que involucran por lo que debe irse más 

allá de exterminar a los roedores, es decir considerar medidas 

preventivas que se engloban principalmente en la HIGIENE. Por lo que 
la aplicación de buenas prácticas de manufactura deberá ocupar un . 

papel primordial dentro de una industria de alimentos. Solo contadas 
ocaciones se deben aplicar medidas correctivas <no venenos) en el 

interior de bodegas o areas productivas, pero siempre con la debida 

supervisión de personal capacitado y autorizado. 

Los métodos físicos, al igual que los químicos, pueden brind~r 

excelentes resultados cuando son bien colocados y se considerán las 

necesidades de la planta. También en éstos productos existe una gran 

variedad de aparatas, por lo cual deben considerarse todas las 

opciones posibles que sean útiles para el control de roedores. 
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CONCLUSIONES 

Para una industria de ali.mentas los militados de control de roedorp~; que 

representan menos riesgos para la calidad de los prod11ctas son Jos 

mi6todos fis.icos acompaftados de la sanidad • orden y l i mp i e2a. 

La especie m•.s dÍf ic.i l de controlar es la rata norue1Ja 

(Rattus Noui1rgi.cug) debido a su lamaflo, facilidar1 de adaptac.ión y 

principalmente a que gen6ticament.e es menos sucepti.ble a .los 

anticoagulantes de pr i.mera genP.r CIC ión e 

generación. 
inclusive de ~eqw1da 

Cuando se hace necesario un método de control química ya sea par~ 

~reas exteriores o .interiores, los compuestos 

son los anti.coagulantes. destacándose entre 

generación y el colecalciferol. 

qui micos recomendables 

ellos los de segunda 

Es importante la supervisión constante cuando se estet r=Jpl. i cando 

cualquier mittodo de control par;.1 asegürar su efect.iv.irlad. 

Para la aplicación de cualquier mt1itodo de control es h.isi.co 

conocer la naturaleza de la plaga a controlar para lo cual se 

realiza una inspección enfocada ñ conocer las f ac:il.i dndP.c; q• IP l ~ 

plaga ha tenido para reprodur.:.irse y tomar 

instalc1ciones de una planta ele alimentos. 

como refuqio 

El tipo de cebo a emplear para el control de roedores dependerá 

de las condiciones quP prevale=can en el .fa.rea a cnntrolar. Se debP 

seleccionar un cebo que se?1 atractivo al roedor. que soporte rangos de 

temperatura. humedad. etc. l.os cebar: más prácticos son los cebo~;; 

preparados listos para usar. 
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Las compaftias fabricantes de rodenticídi3S son confiables ya que 

cuentan con personal calificado e ínvestigacione~ c:ientificas que 

avalan sus productos, ademAs de proporcionar asesoria a las industrias 

para combatir el problema .. Sin embarga los aplicRdnres y fumigadores 

en zonas rurales muchas veces son gente sin prepnrac i ón. 
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