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1.- I N T R O D U e e I O N 

La agricultura ecupa una pesicién impertante en el t1esarrdle 
econ,mice iel pais;. sin embargo en algunes planes econ6micos 
nacionales busca impulzar la inciustrializacién, sin antes re
solver reselverle a la activi&aa agrícola los civersos prebl~ 
mas que la aquejan. 

La crisis en el camp~ es un elemento constante en la Hist$ria 
ce N'xice. Aparentemente nes hemes ac'ostumbrado a vivir con -
ella. Tambián parecería que los campesinos se han habituaie a 
tener sel• años males y etres peores. 

Sin embarge, periédicamente las tensiones en el campe se agu
aizan y caca la naturaleza básicamente agraria iel paía, se -
convierten en crísis nacienales. Algunas pueuen ser csntrela
cas, per• otras veces el preblema generade en el campe ha al
canza&• magnitu&es rev~lucienarias que alteran la evelucién -
total ae la sociecac. 

La agricultura ha sico traiic1ena1mente la activica« que ocu
pa el mayer número ie personas en la República Mexicana, ya 
que cesGe los tiempes preshisp,aices era la actividai princi
pal. 

La agricultura mexicana a«olece ie muchas fallas que limitan 
su precuctiviiac. 

Las con¿icienes en que se realizan les cultivos sen en gene
ral malas, eebiie a que cencurren una resie ce factores que 
la convierten en expletacién de bajes reniimientes. 

Existe un excese ie peblacién rural en relacién a las super
ficies laborables. La •istribucién de la poblaci6n tampcce 
es la más fa~•rable, pues existen granaes ccncentraciones h~ 
manas en zonas poco procuctivas y viceversa. 

Les climas determinantes en les cultivos; aunque muy varia-
bles; no les faverecen. Todavía ne se cuenta con suficientes 
sistemas Qe riege, en algunos cases su localizacién es ince
rrecta ó el v'lumen ee almacenamiento ce las aguas ne estan 
bien calculaees. 

Per etra parte, les sistemas de cultivo son ~eficientes, una 
extensién censieerable ie tierra y una fuerte inversién de -
trabaje, precucen rendimientos insignificantes. MuchllS campe 
sines usan el antiguo arado cle madera y no es atrevido iecir 
que en muchas regi•nes~no cenecen la maquinaria agrícsla. 

La iistribucién ge la tierra, traje censige la atemizacién -
ee la misma, creanie el minifun~isme en el cual la pequeña 
extensión de las tierras, hace incosteable la utilizaci6n «e 
la maquinaría agrícola y la distribucién oportuna del crédi
to. 
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La eregrafia mexicana Qificulta en muches caSQS el us• 
ae maquinaria agricela. 

Las iificultaaes mayeres para difundir semillas mejer~ 
ias ae maiz, previenen ie que les campesines guardan 
una parte ae su cosecha c~mo semilla, para el año si-
guiente y ne es fácil cenvencerles ie que compren te-
aes les añes semilla nueva; ceme necesita el cultive -
ae les hibriies. 

Por otra parte, el uso «e las semillas mejera«as, si -
bien aumenta la preducci'n pare emp•brece los sueles; 
por ese exige el uso ae fertilizantes ievelvienie así 
los nutrientes al suel• para la pr,xima cosecha. 

La agricultura requiere ae mayores capitales p ara su 
aesarrelle, pues precisa ae cr~dites a más bajas tasas 
ae inter's y mayores plazes ae recuperaci,n. 

Ne obstante, les esfuerzos cel gobierne para preperci~ 
nar ayuia al secter campesine, en la actualiaai esa ac 
tiviiai carece ee un cráiito opGrtune y batate; ie ah! 
que el auxilie del gobierne baste para selucienar esa 
escasez y sea urcente la intervenci'n ae la Banca Pr1-
vaia para que conceaa el auxilio ecenémice que aemanaa 
el iesarrelle agricela del pais. 



II.- O B J E T I V O 

La ficali~a~ pri~erdial ie este trabajo; en la de dar 
una •rientaci'n s•bre los principales roeiores 1 Rata 
ie C~rnpo' (Sigmoi•n hlspidus Say). Que afio cen afi• -
cer~an el rendimiento ~e la casPcha ie caRa de az6~ar 

J en las princirales zenas arricelas del país. Darianio 
as!, la ec~nom!a rie los productores ~e dichas reglo-
nes, cermanco tar.1bién la producción y v·~nta de el óiZÚ 
car al exterier; reauclemlo ;~s:f., la ebtencHn dé ti-lvi 
sas al pais. 

-fTar.1bián «a a conocer las prlnc ip;~les f6rmulas para. la 
elMb~raci~n de cebos envenenados y los métodos de com 
bate r:~as usa~ os, para el rr.e~er contrel ecen6mice ee = 
aicho r•etior • . 
Amb•s casos estan enfecaies a la reiucci~n de la in-
festaci&n y aun:ectar los renclimientes de tlicha graml
nea. 

L~ zona cafiera ~el Bstaje de Nayarit, se enc~ntraba 
total~ente dañada; pero se llevó a cabe un rregrama 
~efini~e~e arlicaci~n ie cebes envenenados me~iante 
el cenvencimiente je l~s campesines afecta4es, expl! 
canfioles el perjuicie que se acarrean elles mismes 
al ne hacer un buen cembate de la rata de camp•• 
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III.- GEN ERAL 1 DAD E S 

La rata es un animal mamifere reeier ee regular tamañ• 
perteneciente a la familia (Núriaos) que cemj>rende te
ias las ratas y ratones ael viejo muna~. De las espe-
cies comunes, la mayor y las más abundante es la rata 
parcia, rata de alcantarilla y la rata nmriega, que se 
cree originaria ael oriente ee China, h•Y iia abunaa 
en la mayor parte de Eurepa y ha si~o trasladada per 
los barcos al nueve munie. 

La rata negra indígena ae la Iniia, Asia y Africa se -
cree emigr' a Europa en el siglo XIII, posterierr::ente 
sufri6 feroz exterminio en Eur&pa y América a manos ae 
la rata parca, perc teiavia es bastante cemún en algu
nos paises. 

Les colores ie ambas especies varían y se entre-mezclan 
hasta el pu~to ae lucir a veces una el pelaje ce la etra. 

Las ratas sen particularmente •mniveras (comen hueves) 
que pueaen transportar a distancias censiierables sin 
romperles, pájaros jevenes de tQdas clases e incluso -
aiultos, a les que se prenien despreveniios come suce-
ie cen les que estan empollanee los huevos, peces, gr! 
nos y casi toce tipo ie alimentos humanes, ya se trate 
«e vegetales ' ie animales. 

~Las ratas y ratones nativos ie Nerteam,rica, pertenecen 
a la familia Ge les ericétiies y estan emparentaies cGn 
les &el viejo munie. En esta familia se incluye la rata 
arrocera (Oryzemys Palustris) mener que la rata paria y 
cemÚh en el este ele l~orteámérica y la rata de les bes-
ques (Neolcma floriiiana) propia cle la cesta ae Nertea
merica. Otre tipo ie ratas le censtituyen las llamadas 
ratas canguro, que p ertenecen a la familia ~e los {He
ter6m1ies) este roedor es un animal p equeñe previste 
ie larga cela y ae abazer;es en las mejillas. 

I.- LOCALIZACION GEOGRAFICA:-

\- El Ingenie "El Cera", S. A., se encuentrt en el Mu
nicipio ie Santiago Ixcuintla, Nayarit, a 21 48 1 lati-
tud nerte y 105•18 1 lengitui eccidental;cen una altitua 

. ie 15 metros sobre el nivel del mar. 

En el Municipie se encuentra entre el Oceane Pacifico y 
la Sierra Maere Occidental; formando valles muy prceuc
tives, tales CC~me la Faja lie la 11Cesta ie Ore", que se 
encuentra en las márgenes del Río Santiago, encentránie 
se las principales Z$nas Tabacaleras y la ZGna m2s prs= ¡ 
ductera de Frijol en el País. --J 
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Aaemás ae estes cultivos; también se p reduce Caña ~e 
Azúcar, Haiz, Chile, Jihm¡¡te, Samiia, Melén y Pl,tane. 

La Ganaceria es otra fuente importante ae produccién, -
encontrániose la mayoría de las razas de ganajo para ca~ 
ne, aprevechániose los extensos terrenos con abuniantes 
pastos, las marismas y los bosques tropicales. 

La pescas- es otr~ renglén ae la ecenomia ae esta zena
costera enc0ntránaose la importante regién lacustre ae 
Mexcaltitán. 

Según Gémez Jiménez (4} nos iice que tiene un clima tro
pical lluvioso, con lluvias en verano y p arte de otoño, 
con regimea térmico caluroso medio. 

Cuaaro ie Precipitacién Mensual durante los 10 años en 
la zona del Ingenio ''El Cera11 , s. A. 
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PRECIPITACION }$NSUAL DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS EN EL INGENIO 11EL CORA", S. A. 

196'+ 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

E 2.5 41.7 16.6 71.'+ o.'+ o.o '+.o o.o 38.6 18. 

F 4.6 0.5 3'+.1 o.'+ 15.1 1'+.8 28.8 o.o o.o 12. 

}1 o.o o.o 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. 

A o.o o.o 18.1 o.o o.o o.o o.o o.o o. o o. 

}1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o. 

J 25.0 27.'+ 108.2 98.0 262.0 31o3 120.3 82.1 15'+.1 100. 

J 258.0 236.2 185.0 175.5 2'+3.0 235.4 552.7 238.) 377.8 lt-21. 

A 603.0 302.5 384.7 352.4- 531.4- 630.0 44-3 .o '+'+3·3 '+15.0 lt-71· 

S 507.4 313.5 252.3 645.6 193.5 )D'+.2 356.6 '+'+2 .4- lt-)2.0 4-18. 

o 3·3 ).O 168.1 51.0 53.5 121.0 '+.o 115.1 157.6 o. 

N o.o o.o 0.1 o.o 19.9 ; 2.2 10.3 o.o 103.0 o. 

D 18.7 102.8 0.1 4-2.4- 21.9 106.7 o.o o.o 19.9 o. 

Tetal-1422.7 1027.7 1167.1 1262.7 134-0.7 14'+5.6 1511.0 1321.2 1698.0 14-4-8 

--------------------------------------------------------------------·-----------------
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1.- Pen«iente:- La cabecera municipal ie Santiago Ixcuintla, 
Nayt., se encuentra a 21°1.¡.8• latituli norte y 105°18 1 lo,a 
gitui occicental. 

2.- Hicrograf!~- El rie Sant1af•' atraviesa este municipio 
originan&• su capacidad agr cola «e un alto incice potea 
cial. Sus principales cultives sem- Maiz, Frijol, Taba
co, Ajonjolí, Serg•t Chile, Jitemate, Plátano, Sanc!a, -
Melén y Cañ a ie Azúcaro 

3·- Climatclog:!a:- El clima de la municipaliaaa es tropical\ 
lluvioso, con lluvias en verano y parte ce otofio, con r! 
gimen térmico calurose medio. 

l.¡..- Vientos&- Los vientos ce manera general no son constan-
tes en un lugar. En estas regiones las brisas ae mar y -
ie tierra proiucen cambio en la temperatura, sobre toio 
en las partes bajas más calientes. 

5.- v:!as cie comunicaciém- El Ingenio "El Cera", S. A., se -
encuentra ubicaie a 8 kilémetros en el Ramal que iepenie 
ie la carretera Internacional (M6xico-Nogales), ~ste ra
mal va al p oblaio ce Villa Hiialgo, Nayarit. 

La estaei'n iel Ferrocarril se encuentra a 16 kil,metros 
en el peblaio ie Estaci'n N anchi, Nayarit. 
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TElíPERATURA (Climato1og'Ía) J.!EDIA HEt:llUALES EN eC Ell UN H:niODO DE 10 
Ai<OS EN l:L INGENIO "EL CORA" 1 S. A. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

E 22.5 22.0 25.lt 22.0 31.5 23·3 21.9 22.7 22.8 22.5 
F 21.2 18.o ·2).0 22.9 2lt.l 23.4 24.1 21.7 20.8 23.4 
¡.: 23.1 23·3 25.4 24.1t oo.o 2).2 23.4 23.0 2).1 2).8 
A 24.9 24.5 24.) 25.1 24.lt 25.7 2IJ:.8 26.0 26.2 24.9 
H 2?.0 2?.8 )2.1 2?.5 27.0 28.0 2?.6 27.9 30·3 28.0 
J 29.4 26.2 32·3 29.lt 28.2 29o) )0.1 31.6 2)1.8 )1.'+ 
J 29.5 29.6 26~7 29.8 23·3 30.0 29.1 28.8 30.9 31·9 
A ·29.5 28.6 31.0 28.8 28.7 29·7 28.8 28.8 )0.2 )1.4 
S 27.6 )1.1 )0.0 28.8 29•3 26.6 28.5 28.9 30.6 )0.4-
o 25.8 20.? 26.9 29.9 26.6 29.0 28.6 2B.4 29.e o.o 
N 26.8 30.0 2?.0 2'7.5 25.7 25.5 28.8 25.9 28.4 o.o 
D 23·7 26.0 24.1 23·7 25.2 23.4 24.3 23•5 24.8 o.o 

reta1:-)ll.O 309.8 338.2 31,9.8 300.0 320.1 31'/.0 31 '1· 2 26'/.6 202.7 

Allua1 25.0 25.8 2'1·3 26.6 2?.2 26.6 26.9 26.4 22.) 22.3 

---------------------------~-----------------------------------------------------------

1 
1, 
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IV:- REVISION DE LITERATURA 

f-1.- l-1orfe>legia de la Rata ile Campo. 

A.- Rata de Campe. · 
Según Den Menéniez PiQal (10) dice que la rata de ca~ 
po es un animal de sangre caliente, es un cuasrupedo 
porque sus cuatro miembros tGcan el suele, son planti 
grados, porque cuana• caminan el talón toca el suele. 

1 

Es un animal mamifero t!pico; cebiio a que posee gla~ 
iulas mamarias y pelo que son caracteristicas me la -
clase mamaria. A lo largo cel lado ventral fiel pecho 
y abi,men ee la hembra, se encuentran seis pares de -
pezones ' tetas, que son empleaaas para alimentar a 
sus crías. El número ce tetas algunas veces varia ie 
diez a trece pe~• ie ioce es lo común en la mayería 
ae las ratas. 

El pelo que cubre la rata, se denomina pelaje, que -
proporciona tanta protecci•n, come aislamiento ie la 
piel, el extremo de la nariz, la pupta de las orejas 
y la planta de les pies, carecen de pele. El pel•- se 
encuentra presente, pe re en :pequeña cantidai en la -
parte pcsterier de las garras y la cola. 

La cola, que principalmente es utilizaea come un •rga 
no balanceador, está cubierta de pequeñas escamas, ~ 
sobrepuestas, estas proporcionan una evidencia muda 
ie que les ~ncestros de los mamiferos fueron les rep
tiles, pelos largos y tiesos en forma de cerda, deno
minadas vibrisas, salea de les lados de la cara y se 
arriba de l~s ojos. 

EstGs •rganes tactiles sen estremadamente sensibles al 
tacto y son de gran valer para animales necturnos, co
mo la rata. Si las vibrisas se extieneen a los laclos 
en 'ngulc recto a lá cara, la distancia entre sus ex-
tremos será mayor que el anche del cuerpo; de. tal man~ 
ra que est' capacitaaa para determinar rápidamente si 
puede pasar a travez de las aberturas é grietas del t~ 
rren11 

B.- Cabeza de la Rata de Campo. 
~ Sil_yerlene (12) l~cabeza es al~g~-~ y termina. 
en una nariz hacra-res-pasajes-názaiés llamaaes también 
ventanas ae la nariz, que pueden serrarse bajo el agua, 
debajo de estes orificios nazales se encuentra una hen
&idura en la ;parte superhr del labio que deja expues
tos a los dos insicives superiores. Esta hendidura se cle 
nomina (Labio lepGrteno) o labio hendid~. -



Se encuentra presente en les roedores y c~nejes. La 
b~ca ce la rata esta lecaljzada en una posici'n su~ 
terminal y c~nduce a la cavicad bucalo 

e,- Dientes. · 
~ Los dientes incisives salen a travez de la hendidura 
f1' ilel labio le.porino. 

Existe en la rata cuatro incisivos, doce melares y -
no estan presentes los caninos y los premolares. Les 
largos y punteagudos e incisivos se desarrollan du-
rante tesa su vida. Por ese todo el daño que causa 
este roedor ne lo hace porque tenga mucha hambre, si 
no le hace para recertar y afilar bien sus cientes. 
vlq 
El: HIPA (5) realid un experimente en el laboratorio 
con tres ratas:-

La primera la alimento con gelatina 
La·segunda la alimente con trozos ie 

caña ce az'6.car. 
La tercera la alimento con cereales. 

Les resultaios fueren que la primera se murio psrque 
les dientes le crecieron tanto que se le trabaron y 
no puilo comerl 

La segunia y la tercera no tubieron problemas, ya que 
la primera, su ientaiura no sufrí' ningún iesgaste y 
la segunia y tercera si sufrieren cesgaste. 

Por eso se creé que la rata no re~ porque tenga hambre 
sine porque quiere evitar que si iientes se desarro-
llen. 

D.- Ojes:-
Nos dice Silverlane (12) que la rata tiene les ojos 

.grandes, pere la corneta (Cubierta externa transparen 
te) se proyecta fuera de los parpailos y proporciona 
un gran ángule de visién. Les ojos rosados de la rata 
se deben a la falta de pigmente en el Iris. 

E.- Oiios:-
Les oicos externos se encuentran situados en el área 
pesterier lateral ae la cabeza. Cada pabellén del eiao 
recibe el nembre de •reja; un canal aenominaio meato 
externo auditivo, parte ce cada ereja, hacia el timpa-
no en la parte medie «el oleo. 

El cuello relativamente corte, conocido coms área cer
vical, conecta a la cabeza con el cuerp• 6 troncG. El 
tronco esta formade del pecho é área toráxica del área 
abdominal-Y del área pélvica de las caderas. 
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F.- Organos Sexu8les:-
Los 6rgan~s sexuales externes se encuentran en el área 
pelvica ventral. Les érganes masculines extérnes cen-
sisten en nos gl,neulas sexuales granQ.es, con~ciaos co 
mo testicules. Estes se hallan centenid~s en un saco -
llamaaos escrfltos' .arriba ce es te se encuentra el pene. 
El erificio urogenital, se lecaliza. en la punta del 
pene. 

Les órganes sexuales femenincs externos consisten en 
la vulva; que est' cenect~a c~n la vagina y del •rifi 
cie urital, que esta lacalizada en pesicién anterior a 
la vagina, en la punta de una estructura en ferma ie -
ceie, c•••eica c•m• 11papila11 , tante como la VUlva como 
el orificio urital se encuentran en posicién anterior 
al ane en el 'rea púbica de la pelvis. 

G.- Ap,ndices:-
Los apéniices de la rata sen cinco~- des pares de patas 
y un apéndice cauial é cola. Las patas anteriores ceno
minadas, miembros eelanteros están fermaeos p~r el bra
ze superior, llamaao antebrazo y una muñeca que recibe 
el nembre ae carpo; la mano y les ieios 6 i1gitos. Las 
patas anteriores tienen cuatre deaes aesárrollaios y -
un pulgar vertical. 

Las patas postericres astan ccnstituieas per un femur 
(la parte mas cercana a la caiema) la rodilla en el e~ 
treme aistal del huese superior de la pata y &e la ca
nilla é pata inferier. En la base ie la pata se encuen 
tra el tobillo é tarz• y el pi~ ccn sus cinco ae4os e
i!gitos 

La cola é apénuices caucal constituye el quinto apéna! 
ce en la rata; abaje ie la cola se encuentra el ane, 
que es la abertura externa del canál alimenticie. El 
espacio entre la vulva é escr•t•, se acuere• c•n el s~ 
xo ie que se trate se conoce come perinee. 

-f.-Las ratas aliultas seg(m, J. McLauley William (8) tienen 
un peso de 300 a 500 grames que alcanza aprGximaiamente 
a l$S echo meses de eaad. El prGlmedie de vicia es de tres 
añcs; el cuerpo mide de 20 a 25 centímetros lie lengitui 
y la cela sel• es un poco mener en tamaña, la mauurez se 
sual llega casi a les tres meses ae edaa. -

Las hembras adultas tienen mamas bien cesarrellaaas per 
1• general, seis pessnes de ca«a lace en la superficie 
ventral iel trence, ~e pesici•n ventral est' el erifi
cie vaginal que es la abertura exteriGr ael tactG repr~ 
nucter femenino. . 
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L@S maches son facilmente iiferenciades por la presencia de 
un gran escroto ó saco que se extienée posteriormente un p~ 
ce p0r detr's Elel trence. En les animales mayores ce un mes 
el escrete c~ntiene les testiculos. La abertura anal es se
mejante a la de la hembra, pere en el mache el tracto repr~ 
iucter y el urinario se abren a través del pene. 

En la parte ventral se encuentra el pene encerraio en una 
vaina y previste del use del pene que es un hueso pequeñe 
interne. 

·,;tNos &ice Salmer6n y Salmerén (15) que los reedcres censti t~ 
' yen el 'rden &e les mamiferes abundantes, en el ~mento ac

tual, en la superficie del glebe. Se encuentran en tecas -
las ~1erras, 4onie la vida es p~sible,·desde las regiones 
&eserticas, hasta las polares, r.pasanie per grandes altitu
ies en cionlie existe vegetaci6n. 

~Desde el punte G.e vista agricola, los roederes scm una ver
·'cialiera plaga para los cereales, les cultivos fGrrajercs, -
les árboles frutales, etc. 

·#Perrotr• laci"' estos animales· c~nstituyen un gran reserva-
'rie de agentes pat,genes, transmisibles al hombre. Recerie
mos que la rata es el punto de partica «e la Peste, T1fes, 
Leptespirosis, asi como de Salmenelesis y de otras enferme
iaies infecto-contagiesas; per le cual ieben ser consiiera
ias c•m• una amenaza permanente. 

En toio tiempe se han buscado medies para combatir y des--
truir esta plaga, cebes envenena&~s, gases t'xicos, culti-
ves micrebiános; con variable éxit•. 

Las clásicas trampas mecánicas, no tienen prácticamente in
fluencia sebre la aensidad de la población murina. De igual 
manera, los productos t6xicos:- Estricnina, arsénica, f6sf~ 
ros, etc., n• tienen más que una acci6n temporal, ya que -
los cebos sen rapidamente descubiertos, por los supervivie~ 
tes, sobre todo, la desconfianza que en ell•s produce la e! 
pectacular agonia de les compañeres intexicados. 

Por ot:r:o latio, se debe señalar, la resistencia que aparece 
en algunas razas, frente a alguna &e estas substancias~ Los 
gases tóxicos, 4e una gran eficiencia tienen el inconvenien 
te de su gran t~xicidai para el hombre y su emplee se limi= 
ta a campañaa en lugares aislados. 

A. Ville (2) iice que les mamíferos además, 4e peseer mela
res triturantes de corona alta, disponen de un par superior 
y otro inferior de incisivos alargados en forma de escoplo 
que crecen a partir de la base a medida que se desgastan 
por la punta. 
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La práctica de roer ha constituido un modo pr6spere de vida 
y de hecho, hay más especies y quizá más indivitiues de mam,i 
faros cembinadGs. Los r~edores han experimentado su propia 
radiaci6n adoptiva y han surgii$ en elles especializacienes 
para una gran variedaa de nichos ecol6gicos. 

Dice Padilla (13) que se::han captura«• varias especies lie -
rata pero la-predominante es la Sigmedon hispi~us Saussure; 
se trata ae una rata de tamaño mediano con un peso promedie 
de 67 gramgs, llegando hasta 200 gramGs, en cases exepcio~ 
les. Su pelaje es pardo y varia hasta el café rejise en los 
meses más secos, liifiere ae las especies caseras, porque no 
tiene el hocico 1.punteaguco y su cela tiene menes longHucl 
que su cuerpo, sus orejas son recendas. 

~tsegún nos enseñan los especialistas alcanza su madurez se
~iual a los 3 ' ~ meses ae edad y su perio«e de gestacién 

es ee 21 aias; aunque esté último no se ha pedido compro-
bar, por ser muy difícil lograr que se apareen las ratas 
enjauladas, en el campe se encuentran frecuentemente niaes 
con 4 a 5 ratas recién nacidas. 

· Jlse aniclan en lugares m~s diversos, camo henditiuras del te-
7trrene, mentones ie basura, tlazole y en general en donde 

el campe esta abanaenade y sucio. 

Dichas ratas afectan actualmente un gran número je zenas 
agricelas en el país, censtituyemcese una seria amenaza -
para nuestres cultives, ya que el menor estimulo ie los -
factores ecol,gices, aumenta notablemente su poblaci6n y 
como consecuencia sus iaños • ... 

2.- Especies de Ratas;-

a).- Rata común ' ce campo. 
(Sigmodon hispidus Say) Nos dice Carpintero Rodriguez 

(3) que la rata de campe es de cuerpo robusto, cabeza bien 
proporcicnada con @jos negr~s y salientes, orejas cortas, 
su cela es anillada escamosa, cen peles tiesos y csrt~s, 
su longitui es inferior a la cabeza y cuerpo. Las patas SQn 
cortas y las pal5aS Qe las manes desnudas ie c0lor rozado. 

La celoracién del pelo es variable en parte dorsal, gris 
leonado, vientre más claro, blanco, sucio i amarillento. 

~os insicives están Qesprovistcs de raíces, crecen constan 
.;,temente;: los superiores cortos y robustas y lGS inferiores 

largos y delgados. 

t'lNachos y hembras pueden reprctducirse a la edad de dos me-
~·ses. La gestaci6n es de tres se~anas y la hembra tiene al 

año de dos a siete partos, can cinco a catorce erías, cada 
uno 6 sea una sceiavilidad de cerca de cien ratas; les in
dividuos viven de tres a cuatro años. 

,''Es un animal cavador, vive preferentenente en la proxiLlidad 
'~.del agua por le que se le ve con frecuencia en desagües, al 

cantarillas, rios, asequias y vertederos. Es exelente nada:: 
dora, puede desplazarse bajo el agua, sobrevive a inundacie 
nes pr~lengadas. Las galerías que fabrican no suelen pasar-
de 50 centínetros, aunque en ciertas CGndiciones, puede 11~ 
gar a 3 IÍletros ele profundida. . _ 1 ~-



Cuánuo se encuentr~ hambrient~ ataca a su congéneres, matando, 
los más fuertes a los más débiles. En su desplazamiento siguen 
en general el trayecta más corto y a veces suelen atravesar en 
iescubierto, los locales, mientras que la rata negra suele ha
cer largos recorridos para pasar por sities en que su presen-
cia puede ser advertida. 

Esta rata ocupa todas las regiones ocupadas por el hembre, por 
su fuerte constituci6n, han permitido a está ocupar numerosas 
regi•nes más sec¡¡s. · 

Abarca Ruano (1) dice que la rata ie campo (Sigm$d&n hispidus 
Say} no existe en las ciudades, per& es muy .probable que en 
las casas ie los ·campesinos, situaaa ientrc de los cañaverales 
sean visitaias por la rat~, de campo pues las quejas más fre
cuentes se escuchan cuando se acaba el corte cercano y las r~ 
tas se ven obligaaas ~ refugiarse y comer en las casas más 
próximas, en dende ne sólo buscan les alimentos, sine aniaan 
en la ropa de los campesinos. 

Las quejas abunian también, cuando la poblaci'n de ratas en -
el campo es muy numeresa. Si la rata cañera, es la misma que 
ataca a les hogares de les campesinos, se puede inferir que 
es vectera de muchas enfermedades peligrosas y que contribuye 
a disminuir la capacidali ele trabajes ile los agriéult•res, pu
d.iénrie ser causa indirecta ie muchas muertes, principalmente 
entre les niños. 

~a rata emigra a les bosques y a las pantanes, conforme se va 
acabande la caña, le cual coincide con el principio de la tam 
peraia ie lluvias y vuelve a la caña de azUcar, cuanlie las -
aguas ' sea el cicle lluvieso se retira1 c0inciiiende en los 
meses de octubre y noviembre. Este sucede porque sea parte de 
un cicle ie vida é una costumbre, sine más bien debiae a las 
circunstancias; es decir, huye pporque ya no hay que comer, 
no hay que dañar y a la vez le sirvan de escondite y ciefender 
se cie sus enemigos. -

b).- Rata Negra;-
(Rattus Rattus alexanlirinus) Según Carpinten Rodríguez 

(3) nes dice que la rata negra es más pequeña qua la cemón; 
su cola cetalle caracteristico, es más larga que la lengitui 
de cabeza y cuerpe y acaba la mayoría de las veces en un pe
nacho de peles blances, sus orejas son largas y anchas, cai
das llegan a cubrir los ojos, tienen las patas más largas que 
la rata e em6.n. 

La celeracién del pele, ne es negro sine el vientre gris ce
nizo, es menes pr~lifica que la común, se puede reproducir 
a la edad de tres meses\ teniendo de dos a cinco partes anu~ 
les, «e cinco a diez cr1as, caQa uno é sea unas cincuenta 
ratas; es decir la mitad de la posibilidad máxima de la c~
mún, suele vivir de tres a cuatro años. 
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e).- La rata Cafá t Noruega. 
(Rattus nuervegicus) lles dice Paciilla A. (13)que ,1~, 

rata café es la más grande y pesaia de estos reed$res, es 
ie piel suave, muslos rebustos, la l9ngitui de la cola es 
menor que la del cuerpo y la cabeza juntos; el adulto 11~ 
ga a pesar un promedio de 340 gramos y alcanza a medir 
hasta 25 centimetres ie longitud. 

Es ae h'bitos cabatGrios lleganso a formar galerias en los 
eiificios, bajo los pisos ' en el campo. Su alimentación 
es omnivora, aunque muestra preferencia por la humeciai, Vi 
ve cerca de los ciesagUes y le gusta na4ar. 

El peeitdo cie gestaci'n es de 21 iias, con doce generaciones 
anuales y un promedio de ocho crias por parto, alcanza la 
maduraci'n sexual en cuatro meses. 

Este animal, se aleja distancias variables de su mairiguera 
pero su área cie accién promeiio son de iiesciecho a ·treinta 
metros a la reQonda. 

i) .- La Tuza. 
(Geemys mexicana Say) "Biologia y costumbres", nos ci

ca Sánchez Navarrete (16) que tedas las activiaaies &e este 
roedor se verifican baje tierra y eventualmente se le obse~ 
va en la superficie; la tuza c.onstit:..;ye extensas y complica 
i~a galerias, previstas de un túnel principal, en el que f~ 
brican pequeñas cuevas para el almacenaje de sus alimentos 
t fermacién ie sus nides; construyen tam:ién galerfas secun 
iarias, que utilizan para sacar los escombros de las excava 
cienes que hacen por una sola vez. -

La profuniiiai ie las galerías, varia entre los 10 ctmts. 
y los tres metros, de acuerd• con la condicitn del suelo y 
especie del roedor, aceptándese en términos generales, diá 
metros de 5 a 15 centímetros para las becas de las galerias 
principales. 

El daño ocacionade por el roedor es variable; sin embargo, 
depende fundamentalmente del número de individuGs por uni
dad de superficie, ataca las raíces y el riz~na ce la caña 
de az~car, originañie que la cepa se seque, al inspeccionar 
en el campo, el origén ae la muerte ae las cepas, ~e ebse~ 
va frecuentemente, que estas se desprenden facilmer.te del 
terreno y presentan tejides destrozados en forma de flecos 
constituidos por los haces fibrovasculares y partes dañadas 
iel tallo. 

•) .-El Topo: -
{Talpa accidentalis) Según Carpintero Rodríguez (3) di 

ce aue el topo es un mamifero inseetivoro del tamaño d.e uñ 
ratón; admirable¡;¡ente conformado para la vida subterranea 
Su cuerpo es rechoncho, fusiforme casi cilindrico, las pa
tas y la cola muy cortas, carece de erejas :r s11 cuello es
tá apenas marcado, no ppesentando p~r tanto ningún salien
te que estorbe los desplazamientos del .animal. 
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El hecico pubte¡¡gude de su cabeza sestenidG por un hueso 
recto y fuerte, le facilita el habrirse paB$ como una e~ 
ña en los terrenos sueltos. La piel es brillante, rle pe
lo corto, afelpado muy tupiee, lil que.se ¡¡dhiere la tie
rra cuyas partícul¡¡s ne lleg¡¡n a 1¡¡ piel, como tampece 
la humeeac. 

p¡¡ra la excabaci8n; aparte del hecico rematado per una r~ 
busta geta; cemC'I hemos dicho, <lispone el·tclp&~ !i1e sus bra
aos é patas aelan~eras y muy cortas pero fuertes, cuyas 
anchas manos, c~n la palma vuelta haci¡¡ fuera, llev¡¡n cin 
co uñas enormes, planas y muy duras, que envuelven les a'! 
des, son verliaderas ~l¡¡s que el animal mue mueve con 
¡¡sombrosa rapidez para cavar y apartar la tierra. 

En les terrenos sueltos se desrlazan con velecidad extra
ordinaria, las pat¡¡s traceras se apoyan por toda la pllin
ta ee sus píes, tiene también cinco de~os, pero con ga-
rras certas, siende sumisién esencialmente~ de caminar. 

Los ojos del topo son rudimentarios, a censecuencia ce su 
vida habitual en la obscuridad• pero en compensación, el 
tacto, el oico y sebre todo, el elfate están muy eesarro
llados. 

f) .- El Ratin Casero:-
O·!Us Musculus brevirostris) y (H. Kusculus oemesti

cos) Padilla A. (13) nos dice que estos QCUpan el segunio 
lugar en destructividae, la sub-especie brevirostis, se 
encuentra en el sur ce los Estados Unidos, incluyenie Hé
xico. 

Este reecer, se ere~ se vino originalmente eel Asia Cen-
tral, los daños que ocasiona son seoejantes a les causa-
ios por las ratas, pues consumen y distribuyen gran c¡¡nti 
dac1 de alimentes y les ccntaminan, cGn sus excrementos y 
orina; además de acarrear varios p¡¡t6genos causantes de 
enfermedades. 

3:- DAiiOS C:UE CA.USA LA RATA. 

a).- Perjuicios Agrarios. 
hos d~ce Carpintero Rodfiguez (l) que las ratas pro

veé¡¡n anualnente enormes perjuicios ecQn6micos. Se descri 
ben algunos de les principales dañes ~ue estes roedores -
causan en ciertos cultives. 

En Cereales:- En les cereales de inviern~ (Trigo y Cebada) 
las ratas causan daííes en ocasiones de Clbnsideración, al 
cortar las cañas por su parte baja, generaln;ente antes ce e~ 
pigar el cereal, en el grano causan aestrozos, más que por 
le que comén; p 0r la rcturQ de envases, sucied¡¡d que pro
vocan y la unitilizaci•n del grane. 
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En cereales óe primavera, originan les daños al comer m~
zarcas de maíz, afectanao mucho más a les tempranos ' te 
ciclo corte, que les tardfos ó de cicle largo, al sorgo 
le ataca menos, al serles más difícil subir por las cañas 
comiénde selo el grano ce las que tronchan. 

En Fatatas:- Las ratas suelen mermar las plantaciones al 
desenterrar les tubérculos para comerlos, también escarban 
las matas y csmercelas tiernas, principalmente en los ·SUr
cos ce las orillas 4e les bacanales. 

En Alcachofas:- Las ratas manchan, cemén las guías é pri
meros frutos y parecen ser que las matas son ceformacas 
y no se desarrellan ~ormalmente. 

En Abas:- Causan caños muy elevados, cuando el índice ce 
infestaci'n es granQe, en les cítricos, les ataq~es son -
distintos, según sea limoneros é naranjos, roen tcorte
za ae trancos y ramas principalmente de limonero y piel 
del frute. 

En el naranjo, sálo se ven daños en el fruto, al agu-
jeran para comer la pulpa. 

Perjuléios de menor cuantía, causan en otros muchos culti 
vos, como pimiento, tomates, granadas, mePbrillos, dátiles 
trepanQ• hasta las más altas palmeras, en busca de alimen
tos. 

b}.- Perjuicios Comerciales e Industriales. 
En explotacioaes ganaderas, causan caños directos e 

indirectos, al inutilizar gran cantidad ae pienses y forra 
jes, destruir envases, romper y comer huevos, matar pollos 
y contagiar enfermedades. 

Las ratas y ratones, pueden causar dañes, más é menos im-
portantes, en fábricas de harinas, almacenes ~e cereales y 
piensos, en tieneas de tejidos, comestibles ultramarinos, 
etc., Los estra2cs causados sen de distinta naturaleza. 

Aver.ian las construcciones, excavando galerias a travez lie 
los techos, piensos, puertas, etc., para alcanzar su lugar 
ie babitamiento. Son capaces de atacar aisladores de las 
instalaciones eléctricas, metales con pleme, etc. 

En les diverses almacenes, los daños que causan estos ani
males, ccn su hambre insaciable, sen elevaliicimes, al aevo 
r~r ' dispersar los proeuctos alimenticios de teda clase.
Adem~s les ensucian csn sus excrementes y su orina, dete-
riorando asi diez veces más de lo que dev@ran directamente 
no se pueden guardar mercancías en lugares infestados, ce 
ratas, sin que éstas causen graves perjuicios, lo mism~, 
ocurre en las despensas, donde la posibilidad ce que exis
tan alimentos per elles tocados, nos obligan a desperdiciar 
los. · -
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41- LA RATA HAJO EL PIDlTO DE VISTA HIGIENICO SANI1'AR10. 

!les dice c~rpintere Rearíguez (3) que es im¡:c-rtante organi
zar la lucha para contrelar a les reederes nocivos, disminu 
yentie asl las cuantiesas pérdidas que provocan en el me~li•
agrario y en el sector comercial, e industri•l, pers. este, 
contrel resulta ie vital impertancia para evitar cierte nu
mere de enfermedades infecte-csntagiesas; algunas ae ellas 
de extrema gravedad. para el hembra. 

Debido a su moie de vivir, les lugares que frecuentan y a 
les p•rásites que las atacan, las ratas sen vecteras ae epi 
iemiu y propagad eras cie enferme&ad.es peligres as, iirec ta i 
indirectamente, influyen en la transmisi'n ae enfermedaees 
muy ii'irersas. 

La rabia es una enfermeaad que produce en algunes animales, 
ceme perres, lebes, zorras y gatos, y se trasmite per mora! 
curas a etres animales é al hembre, al inocularse el virus 
por la saliva é baba iel animal rabioso. Las ratas puecen -
padecerla per contagie del perre 6 gate principalmente y 
transmitirla al hembra. 

La peste es una enfermed~c infecciesa, cuyes peligres sen 
extrema« as, preducida per la bacteria f1e la peste (B.pestis) 
tienen su fermas princip ales; Bubonica y Pulmonar. 

En su erigen, ·la peste es una enfermeiai tle ieterminades 
roeieres, principalmente las ratas, la enfermedae es tr2a& 
mititia al hembre por meaie ele sus padsites externes y an-= 
te teae per ietermiRaias pulgas. 

La Triquin•sisa- Enfermeliai ecasienada pcr la presencia tle 
triquina (Trichinilla spiralis) en el erganisme. La infecciéD 
se preiuce perque les ceroos al cemer ratas, cen frecuencia 
padecen la enfermetlai y si el hombre ceme carne lie cerio 
triquin•sa en erude 6 imperfectamente cesida, la centra6 igual 
mente. 

En cuant• a las ratas se contagian per comer deyeccienes tle 
personas 6 cer.dcs, contaminados, en la que existen embrienes 
6 per canibalismo entre ellas mismas. 

V: - ~:ATERI ALES Y ~fETODOS DEL COl:BATE. 

a).- Les materiales más utilizados para el csmbate ele las ra-
tas ie camr• sen; Haiz, Sorge, Enarin, Fumarina, Panecha 

(Dulce Pilencille) Vainilla, Paranitr6fene, Aceite comestible, 
Belsas de papel númere 3, Trampas Ratcmeras, Sal común, Diesel 
(Combustible) tamb• de 200 litres, agua y un lugar encementatle 
para escurrir el maiz apezelado y hacer las preraraciones tle 
los cebos envenenados. 
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Según l-adilla A. (14) nos :iíce q' e hay cebos envcr.enados de 
acción rápida, como los rrer arades con el Insecticifia Endrin 
al 19.5% y de accién lenta ""nticeagulante 11 como los prepar,g, 
dos Cl)n el ratici.d¡¡¡ Fumerina. 

1.- Freraración del r1aíz •rmzclade. 
En un recipiente ~ taubo de 200 litros, se ponen de 50 

a 60 lülegramos de maíz seco. (ctue preporcicnalmente y apre
xim~do da les 100 kilegracos de maíz apozcladc) se avrefa 
agua suficiente para cocerlo, cuár:d$ el agua esta hirvienaG 
se le agregan 150 gra~1os de bicarbonato de SQdiG, lcgranci• 
C$n est• que el maíz tienda • reventar. 

2.- Se saca el maíz poniéndose en cribas é canastas pizcade
ras 6 en un lugar encementade cen pendiente r'ara que es 
curra, el agua sobrante, el maíz apozelado se deja repe= 

sarde 6 a 12 horas é se puede utilizar inoe¿iat&mente. 

3·- En un caján é arteza, de preferencia forrada con lámina 
en su interior y con a~plitua suficiente, para revolver 

bien y con cemedidad les diverses ingreQientes del cebo, se 
vierte el maíz apezolaclo y escurrida. 

4.- En un recipiente aparte se disuelve el dulce pilcncillo 
(Fanocha) en 4 6 5 litros de agua caliente, a esta mela 

za se le agrega el Endrín, cuándo es~é es el raticida elegT 
do para la preparación del cebe, se recomienda agregar el -
E~drín, un2 vez que la melaza se ha enfriado, afreeando al 
mismo tiempo. , esencia de anís 6 vainilla, sí el raticida -
que se va a usar es el sulfato de estricnina, se disuelven 
les 125 gramos recm1endados para 100 kilograml!)s de maíz ap! 
zolado y escurridos en 4 a 5 litros C.e agua caliente, se 

·agrega a ésta seluci6n de sulfato de estricnina, la canti-
dad indicada de esencia de anis o vainilla. 

5.- Para dejar preparado el cebo a base de Endrín, ·se le --
agrega el maíz apozolado y escurrid0, la melaza, Endrín 

y esencia, precuranoe revolver de tal manera que quede uni
forme (Garapiñado) con lo que se l~gra que cualouier porci6n 
sea igualmente atractiva y mcrtal para las ratas. 

Para flejar ¡:reparade el cebo, a base de sulfato de estricni 
na se revuelvo la seluci0n del Redenticida, cen la melaza -
agreg,ndosele, enseguida el bu1z apnz~la~o y escurrido. 

Procurando cGme en la preparación 0e cualquier cebo, rev0l
ver l0s diferertes ingreci:ientes que entran en su preparacién 
le mejor que sea T'Os:Lble para que el cebe resulte completa
mente uniferrJe. 
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b) .- Létcd-:-·s de Combate. 
Cuando se utilizan cereales secvs, selecci0nese la r6r 

mula de cebo enveLenaco, que según la experiencia en la re
gi6n sea el ~6s atractiv~ para las ratas, de ingro~ientes -
fáciles de Elbtener en el mercado más cercano y que sea al 
rnisr.1o tiempa econ6mice~. 

1.- En un recipiente adecuado a la cantidad de Roder.ticida 
y aceites que van a ser emplead0s en la preparación del 

cebo, panecha ;r la esencia de :mis e va ;nilla, sí es que for 
man parte en la preparación del ceb®. 

En una arteza de tamaño adecuado se p•ne el cereal, se tri
tura perfectar,ente y se le agrega pQCO a poce la melaza pr~ 
paraaa, según el párrafo anteri9r. . 

Se rec~»mienda el use de lOO a 120 grames de paranitrgfenllll 
en polvo, para cada lOO kilegrasos de cebo ya preparad8 7 s~ 
bre todo cuando el tier:tpo es cálido y húmed•, para evitar 
que el cebo se enmohesca en poc0 tiemp~. 

2.- Los kilegrames de ceb0s que deben usarse por hect~rea -
es variable, para infestaci~~es leves se usan 3 kilagr~ 

rnos de cebo por hecUrea, para las medias 5 kilogra:-1os y Pi!. 
ra las fuertes 7 kilegramos por tlectárea. 

Cuánde la infestación de las ratas es mas 6 menos uniforme 
en todo el campe, se distribuye el cebo a lo largo de las -
lineas distantes de 25 a 30 pasms de la ~tra y usando para 
ello una cuchara ó cualquier otro objeto que sirva para ue
positar el cebo en pequeños montencitos de 150 a 200 grarn~s. 

En épocas de lluvias es conveniente poner el ceba en cemede 
res, distribuyendolos en las partes más infestadas. Los cei 
maderos pueden estar forr;¡ados en un pimple plate 6 charola 
de lámina ó de madera, en donde se pene el cebe y una cu--
bierta é protección para evitar que les caiga agua y se en
mehesca. 

Con la finalidad de eví tar gastes inútiles hacet.;os hincapié 
en lo siguiente; la aplicación 6e cebos debe hacerse después 
ae un estudio de reconocimient-o de la zona afect'!da, dado el 
hábito que tienen las ratas de refugi.arse en bardos, canales 
acequías, terronos poco frecuentados por el hombre y anima-
les, etc. Cuándo se tiene bien localizadc de donde vienen y 
cGmQ ataca la rata a les cultivos es conveniente entonces ha 
cer barreras de cebes en los sitios del terrena por d~nde -= 
puede haber ataque de estes roedores. 

De está manera pueden protegerse les cultiVGS del ataque de 
l~Vs roer! ores, proce::entes de canales, terrenGs baldíos de re 
giones más infestadas. -
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_\V Nes dice Carpintere Rodríguez (3) que para el cool::ate e.e 
'r'la rata de ca~J¡:,o, se requierE: de una buena limpieza de -

las plantaci•nes, drenes, eliminación de matorrales y m! 
lezas, efectuar tra!;1pees para cuantificar el índice de 
infestaci6n y determinar la conveniencia de su ataque -
con cebos envenenad0s. 

Mucho se ha habladG del C~Dmbate biolégice de las ratas -
pcr medie de virus, en realidad se trata de bacterias C.!, 
me las que producen la peste bubónica y la paratifoi&eas 
que también at~can al h0mbre, debide al peligro nunca se 
ha llevad0 a la práctica este método. B1 únice control 
biológico es el natural que ejercen los enemigos de la -
rata, principalmente coyetes, culebras, bunes y lechuzas 
Sin embargo resultan muy cGstoso, dificil y peligros• e~ 
prender una cría en gran escala Qe est~s animales, que 
de todes medes, nunca sobrepasan de capacidad reproduct~ 
ra de la rata. 

e).- Cembate celectivo. 
Se censeigue muy pece con eliminar los reedores ne

cives, per iniciativo particular y ae manera aislaca,se 
aniquila un númer• más ' menos grande, pera la reinfesta 
ci'n centinua cesde las zonas vecinas no trataaas e impi 
ie el éxite ie la $peraci,n. -

Para que la lucha sea veriaderamente eficáz, debe com--
prenderse simultaneamente en toda la zona ' regi'n infe! 
tada, cuye cenjunte cebe ser tratad• en poc•s iias. Es 
conveniente actuar SQbre todas las superficies en ionie 
se neten indicies &e la presencia de ratas es especial
mente en las márgenes de los ries, acueductes, principal 
mente que censtituyen les principales f0cos ee infesta-
ci,n. 

La lucha Qebe plantearse cen carácter de general, colec
tivo y ebligatGrio en una zona suficientemente extensa, 
sin esperar que la plaga alcance caracteres de verdadera 
calamidad pública. 

La campaña debe erganizarse de un mede sistemático cen la 
consistencia necesaria para no dejar focos, que al cabe 
de algún tiempo reproduzcan la invasién. La lucha directa 
debe completarse can la protección a les enemigos naturales 
encarnecidos, perseguideres rle les roedores caopestres 
que son las aves rapaces necturnas y algunas diurnas. Para 
reunir las cendici~nes anterieres se requiere obligar a 
les afectarlos, realizar el control me(~iante una declaración 
legal; misma que se cita a continuación 
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d).- Combnte legal. 
nes dice Abarca R1:ano (1) que la Secretaría {le Agricultura y 
Ganadería, publicé en el diari9 Oficial el ~á~a,,o 2? d~ fe-
brere ae 1960, un acuerd() que declara de ut:Lll.dad publlca el 
cembate de la rata de campo (Sigu1odon l1lspídus Sp.) en el -
país. 

lro.- Que han aparecido fuertes infestaciones de rata de e~ 
pe en diversas zonas agrícolas del país, las cuales PS!. 

nen en peligro las economias regionales y de la nacién, en -
general p9r los fuertes daños que ocasionan en los cultivos. 

2de.- Que es necesarie evitar las pérdidas causadas por pla-
gas como la que se cita a fín Gle conservar el ritmo de 

la produccién frente a las exigencias de consuo~ de nuestra 
creciente P'-'blaci6n. 

3re.- Que la Ley de Sanidad Fitopecuaría, en vigor faculta a 
esta Secretaria para determinar cualAs son las · plagas 

que haya de CQmbatirse, declarándese c6mo de utilidad públi
ca su prevención y combate, así como, la autoriza para dic-
tar todas las disp&siciGnes necesarias para el cumplimiente 
·•e la prepia Ley y entre etras disposicienes de la misma, se 
establece la ebligacién para las personas radicadas donde -
existrul plagas ó enfermedades,de cooperar personalmente en -
les trabajos de prevención y combate, también de cooperar e
cenémicaoente en grado proporcional a los beneficies direc-
t0s que les reporte las medidas que al afecte se apliquen, 
en vista de les cuales esta Secretaria de Agricultura y Gana 
deria, ha teniQO a bien dictar el siguiente acuerdo:- -

1.- Se deciara que la prevenci6n y el combate de la rata de cam
pe (Sigmodon hispidus Say) es de utilidad pública en les tér 
minos del Articulo 2do. de la Ley de Sanidad Fitapecuaria. -

11.- Las medidas que se c0ntienen en el presente acuerdo, se apli 
carán, en todas la zonas de la República, donde exista la -
plaga del reed•r• 

111.- Con los arganismes auxiliares de Sanidad Vegetal, estableci
dos en las disp~siciones legales, sobre la materia, deberan 
coorerar en la campaña de combate de la plaga de la rata de 
campo de todas las Instituci0nes Bancarias Privadas y Oficia 
les, que tienen relación con la agricultura; así como, las -
Institucienes del Seguro Agrícola, las Comunidades Agrarias 
las Asociaciones de Agricultores, asi como, las Empresas co
merciales e Industriales conectadas con la Agrícultura. 

lV.- Tedas las personas radicadas en lGS lugares donde exista la 
plar,a de la rata é donde ésta puede extenderse, tendrán la 
obligacién de coQperar en la campaña contra la plaga menci0 
nada. -

V.- Las autoridades Lstatales y 1-\unicipales de las regienes afee 
tadas por la plaga, así como, los particulares afectamos es:' 
tarán obl:i.gados a cooperar econ6micar,~ente en grado proporCiQ 
nal a los beneftci.os dlrectos que les reporte el ccmbr:te de
la plnga. 
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Vl.- Les pro¡Jietarios y pcseeclores de prec.1os ubic:1dos dentro 
de las zgnas infestadas estarán obli.gac',cs a prestar ayuda 
a los trabajadores de la car:1paüa perr,:itiendo el libre ac
ceso para la aplicacién de los medios de combate, que or
denér. las autoridaees encargadas de la erradicación de e~ 
ta pl.ága. 

Vll.- Las personas físicas y morales QUe n0 prestan su c=opera
ci6n y n~ acatan las oisposiciGnes adaptadas para el com
bate de la plaga de la rata de campo en los términos del 
presente acuerdo y de las demás dispQslciones aplicables 
serán sancionadas con la multa de $ 5oo.oo a $ 10,000.00 
p~r caca infracci6n, sin perjuicia de la responsabilidad 
civil y penal en que incurran, por los daños causados a 
la econ~mía agrícola de la regi6n. 

Vlll.- La Secretaría de Agrícultura y Ganadería, determinará en 
cada caso, tamande en cuenta las características regiona 
les y los cultiv~s agrícolas, la cuantía y forma de coo= 
peraci6n econémica que deba apartarse, así c0m~, las - -
prestaciones pers~nales que deban hacerse de confermidai 
con les Articul0s anteriores para realizar la campaña. 

e).- Cebes He~orrágicos. 
Estos substituyen noderadamente a l~s cebes t6xicos 

todavía en uso, se emplean de la misma fQrrna y sen acep
tados sin desconfianza por tsda la especie de rGed~res. 

Para preparar les cebes a base de Harfarina y compuestes 
análog0s se empleara un preducto que contenga 0.5% &e m.! 
teria activa. 

f).- Distribuci&n de les Cebes. 
Les cebos «e una u otra clase, no deben distribuirse 

pcr el campe si no que se colocaran en c&mederes especia
les 6 baje tejas curvas é en trezes de tuberfa, siempre y 
cuande que permitan el acceso a las ratas, pere no a las 
aves u Gtres animales. 

En les campGs no muy infestados, hay que poner cebos cada 
cuatro 6 cinco metros y en cuantQ a cantidad sí la plaga 
es grande, basta con distribuir de tres a cinco kilegramos 
por hectárea, en cada tratamiente ó aplicaci6n, cantidad 
que habrá de aumentarse hasta de 10 a 15 kilegrames, si la 
infestacien es abundante. 

g).- Cu~~do y c6mo hacer el combate. 
Se ha ccmprebado que el combate extensiv~ durante las 

lluvias es inútil, se enmohece el cebo, además es muy diff 
cil y castosc el transporte del ceb~ y el perSQnal. Per es 
tas razones durante las lluvias solo.se deben distribuir
torpedos (Endrín-Sorgo) 6 en les manchones ma~ ratoneados. 
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El grueso clel combate se hace en la épaca de secas, c111n el 
!in de proteger la zafra en lns rot~ienen d6nde se cultiva 
caña Je nzftcar y evitar les daíies en la zafra sir:uiente. 

Esto que es f4cil llo escribtrse, presenta serias diflcult! , 
ies al llcvar!le a la práctica, pcrr¡ue dnrnnte octubre a re 
brero quo es cuár.do debe cer::rmznrse la Ctl:·.pniio, de marzo a 
rr.ayo no l~ilY <llficultarlcs, a n• ser que la lluvia de princ.!, 
;:o1os de maJo y los zncatales cCJn víboras. Estos son obsta
Cl;les que roprenentan un serlo aurr.ente de costes de nplic_! 
cl6n. 

Sobre estas tases el progra~1a que l.á más mejores resultados 
es el sicuiente:-

lre.- Durante las lluvias es necesaria la eistribubuci'n de 
tor¡.ecios al v~lno 6 de cebQs· anticoaBU].nntes en ce>me

fieros1 en aquell•s siti•s muy ratQneades 1 sebl'e todo en ca"' 
ña quen,a!i~. 

2do .- Fara inici&r el cer.tbate ya sen con t~rpedos ~ c~n ce-
bes antlcoarulantes, nes he¡;¡os bnsado en el hecho de 

r,ue la ree1 ón ezta mu:,• infestAda io ratas. Sin embar~o, es 
oocezari~ tener una base ~69 firEe con el fin de abatir 
cestos ¡rlcbnles. 

Para eso se acostur1bra hacer trampeos, preci•:)O al tratnmien. 
to este muestree se hace con ratoneras de resorte con base 
meláliea, 6 de tnonño normal, para la rata ensera. Se ceban 
lOO rator.eras con pulra de coco y se distribuyen a cada 20 
metres 1 atandolas n un arbust• con un alumbre para evitar 
que sean arrastradas ror ratas heridas. 

51 en una noche caen más de 8 ratas, es necesarie el ccmba 
te. Antes de volver a usar estas ratGnoras, se lavan csn -
jabé.n net:tre y suf.:.ciento a¡::t:a, si se fr•tnn con ucette 
atr~yeote ant~s de usarse; se obtienen ~ajores resultados. 

Hay épccas al afio durante las cuales, lt.i rata está en l•s 
cru1averales, sin causar muche d¡¡f,o, tal vezt debido a oue 
su dieta es cubierta con otros materiales, de tcdos modos 
si el in:lice es mny"r del &;t, !:ay que iniciar el cr.mbate 
porque la ¡:laga pc:etle cor.::ensor a rGcr la cnüa en el mr.t:1en
to ~e~~s pe~sado 1 sobre todo cuan~o avanza ol corte y la 
pc,blaci6n aur::enta pt.r unidad ce superficie en les lotes -
cg¡n c.a .. a en r16. 

h}.- Frincipales F6rmulas parn la elabGración 
envener.arl os~ -

de los cebos 

a).- Warfarina al 0.5% 2,000 Kgms. 
Ave~a descascarada (maíz oolido) 
Azúcar 
Aceite mi~eral ~ 
Aceite de J-:n:íz 

b) .- Fur.wrir.a al 0.5% 
Ave~a de~cn~coraña (maiz molido) 
.\zúcnr 
. ~:ei te ¡·,ir.er::ll 
Aceite de n:aiz 
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O.)üü 
3,250 
0.250 
2.000 

40.300 
(). 300 
3. ::~o 
0.~~~~0 

11 

11 

Lts. 
11 

Kgs. 
11 

11 
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e).- Endrín al 25% 
Haíz apoz~lado 
Pilcncill• (Pan0cha) 
Vainilla 

71: - DESCRIFCICl! DEL PROYECTO 

1,ooo Kgs. 
100.000 11 

8.000 11 

0.010 c.c. 

Al hacerme cargo del csmbate de la Rata de Campo (Sigmodcn 
hispidus Say) encentre que las f6rmulas de elaberaci0n ce 
los cebes envenenaeles, estaban muy bajas de concentración 
en venene activo; se empleaba la f6rurula para:-

lOO Kgs. de maíz apezsladé. 
l/2 11 i.e Endrin al 19.5% 

5 11 Panacha (Dulce Piloncillo) 
50 ce Vainilla 

100 gms. Bicarbonato 
150 11 Paranitrefenel. 

Pesiblemente la rata de campe ya había adquirid• cierta re
sistencia a les cebos envenenades. De inmediato se mandaren 
construir casetas una en cada Ejido, para la elaberacién 
ie los cebos y asl les interesados acudieren a la caseta más 
próxima a sus parcelas a solicitar les cebos, para hacer sus 
propias aplicacienes. 

E1 campo estaba tetalmente plagaio, ~ebido al mal estado en 
que se encuentran les drenes y cannl.es~que le usan cCime ma
drigueras. El Ingenie ha.cía las estimaciones de caña en to
neladas p!!r hectárea para.· calcular el htal de tenelaias a 
cosechar psr cada zatra; y la sorpresa que se llevaba, que 
solo cesechaban el 70% ae le estimaae y el resto 1• iestruian 
las ratas iel campe. 

Se efectu6 de inmediato un trampee en teda la zena cañera, e~ 
contránd~se un premedie general ce un 19.5% de infestaei•n en 
drenes y canales &el distrit$ de riege, de la márgen izquier
da del ríe Santiago. 

l).- Distrito de RiegG D1stribue16n 

Canal Principal 41.000 K.mts. 
Lateral 13~024 2.200 11 

Lateral 20 ~ 684 28.800 11 

Sub-Lateral 5 ~ o40-L20 ~ 684 9.000 11 

Ramal 1 ~ 320 - S. Lat. 5 ~ 04o -
L 20 ~ 684 3o000 " Ramal 3 ~ 430 - Sub-Lat. 5 ~ 040 -
L 29 ~ 684 2.700 " Sub-Lat. 9 ~ 566 - Lat. 20 ~ 648 5.000 11• 

Ramal 1 ~ 44o - Sub-Lat. 9 ~ 566 -
Lat. 20 ~ 684 0.800 a 

Ramal 2 ~ 465 - Sub-Lat. 9 ~ 566 -
Lat. 20 ~ 684 1.200 " Ramal 4 ; 238 - Sub-Lat. 9 ~ 566 
Lat. 20 ~ 684 1.200 11 

- 25 -



Sub-Lat. 11 3: 125 - Lat. 20 ~ 684 3-300 Kmts. 
Sub-Lat. 12 3: 417 - Lat. 20 l: 6b4 0.709 11 

Sub-Lat. 17 l: 600 - La t • 20 3: 684 1.000 11 

Sub-Lat. 18 l: 056 - Lat. 20 l: 684 3.400 11 

Sub-Lat. 19 l: 060 - Lat. 20 l: 604 1.500 11 

Sub-La t. 20 l: 582 - Lat. 20 l: 684 2.400 11 

Sub-La t. 21 1: 332 - Lat. 20 1: 6e4 4.300 11 

Ramal 1 l: 500 - Sub-Lat. 21 l: 332 
Lat. 20 l: 681t 1.800 11, 

Ramal 6.300 11 

Lat. 21 l: 337 6.700 " Sub-Lat. o 1: alto - Lat. 25 l: 840 1.400 ll! 

Ramal O l: 541+ - Sub .. Lat. O l: 040 
Lat. 25 l: 840 0.800 11 

Lat. 32 l: 213 1.900 11 

Lat. 31t l: 287 2.700 11 

Sub-Lat. O l: 61tO - Lat. 31t l: 965 2.200 11 

Sub-Lat. 1 l: 040 - Lat. 34 l: 965 2.100 11 

Sub-Lat. 1 l: 980 - Lat. 34 l: 965 2.600 11 

Sub-Lat. 2 l: 010 - Lat. 31t l: 954 3·300 11 

Sub-Lat. 4 l: 010 - Lat. 34 l: 951t 3.900 11 

Sub-Lat. lt l: 750 - Lat. 34 l: 965 2.900 11 

Tetal &e Canales: - 151.600 Kmts. 

----------
Drenes D i s t r i b u e i 6 n 

Drén Colectelr 18.300 runts. 
Sub-Drén 2 i 080 - Drén celecter 2.000 .. 
Sub-Drén 4 l: 1.¡.45 2.600 11 

Sub-Drén 4 l: 850 9.200 11 

Ramal O l: 820 - Sub-Dr~n 4 l: 850 3.100 11 

Sub-Ramal 2 l: 33 5 - Ramal O l: 820 
Sub-Drén l.¡. l: 850 0.100 11 

Ramal 4 l: 750 - Sub-Drén 4 ~ 850 3.900 11 

Ramal 4 l: 975 - Sub-Drén 4 l: 850 2.000 11 

Sub-Drén 6 l: 461.¡. 2.400 " Sub-Drén 7 l: 426 3-400 11 

Sub-Drén 8 l: 295 15.300 11 

Ramal O l: 950 - Sub-Drén 8 l: 295 2.000 11 

Ramal 3 l: 280 - Sub-Drén 8 l: 295 4.600 11 

Sub~Ramal 1 l: 840 - Ramal 4 l: 720 
Sub-Drén 8 l: 295 1.300 11 

Ramal 5 l: 900 - Sub-Drén 8 l: 295 5.900 11 

Sub-Ramal 2 l: 000 izq. Banal 5 l: 900 
Sub-Drén 8 l: 295 2.900 11 

Ramal O l: 400 - Sub-Drén 11 l: 14'1 4.200 11 

Total en Drenes: - 86.200 fillltS. 
------
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Se efect·'~ im.Jediatar.tente una aplicaci6n de cebos envenena
dos cor: máiz apozglad~-Endrín en todo el distrito de riego 
en un total de 237 .eOO kil6inetros; ftütcm1o solanente - - -
58.400 kilémetres de aplicación, debido al mal estu:~o en que 
se enc~mtraba el si::;tena (1e riego. 

Innediata!C'.ente se realizó una inseección en toda la z~na tra 
tada~ encontrándose ratas nuertas~ aún todavía con el gran$
de maiz entre los dientes. Se efectu6 un trar~peo en todo el 
distrito de riego, encontrándose que de 19.5% de infestación 
se logré reducir a un 10.5%, debido a la accién rápida de les 
cebos envenenad':)S. 

A les 30 días se efectué etra a¡licación general con cebos 
envenenados de acci6n lenta, con Fumarina-8orgQ, ~ cada 20 
metres; se tiraba una bolsa de cebo en lugares donde el g~ 
nado nG pudiera comerle, y asi no tener problemas con les 
ganaderos. 

Posterior a la arlicaci6n del cebo Fumarina-Sorgo, se efec
tu6 un seg1.1nE1Q trampeo en to0a la zona afectada, encontrán
cese un 5% de infestación. 

A partir rle tales aplicacienes 'se legré bajar el indice de 
infestaci6n, Y'- se mantube estrecha vigilancia en teda la Z,! 
na. 

b).- Cebos de acci6n rápida. 
Son aquellos que surten afecte inmediatamente al ser 

c~mid~s por diche roedor. Les principales raticidas sen: - -
Endrin, F6sforo de Zinc, Sulfato de Talio y Sulfato de Es-
tricnina. 

Se aplican para altas infestaciones, ya que tienen el ince~ 
veniente de que el roedor, sélo le come una sela vez. 

e).- Cebes de acci6n lenta. 
Estos cebos tienen la particularidad de que ln rata s1 

gue comiendG el cebe hasta que le provoca derrnnes internos, 
que le va pravecant~ lentamente la muerte; teni~ndese tiem
P• de esconderse en su madrigueras para morir; l~s campesi
nos al principi$ ne querfan aplicar estos cebes, p~rque elles 
querian ver las ratas muertas al momento, pero poco a poco 
se fueron convenciende de la eficiencia de les mismos, al no 
encontrar en sus cultivos daños recientes. 

Según Abarca Ruano (1) nes dice que son substancias que impi 
den la coagulación de la sangre y por tanto, la rata y todos 
l~s animales de sangre caliente, exepte las aves, mueren de 
hem~rragia, no actuan de inmediat~, sino despu~s de que l•s 
animales han ingerido más 6 menos el 36% de su propio peso, 
de un cebe que contiene cuar:do menos 0.0231t de la substan
cia pura. 
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La rata necesita ccr:1er 4 6 5 n~c~-~es seguidas, pura completar 
la dosis necesuria y suficiente para morir, en cambis les -
animales muy grasosos, C:}':JO los cerdos, mueren con monor ca,!l 
tidad. 

Estos venenes na causan asco a las ratas y su única desvent,! 
ja es que son relativa•nente lentes. Aplicados constantemente 
pueden eliminar el lOO% de la pablacién de roedores. Son - -
pués, les venenos más eficaces para cembatir la rata, si se 
contara csn suficientes c~meder~s protegidos, para hacer tr~ 
tamientcs desde octubre hasta maye, y si la gente aprendiera 
a respetar este equipo, ne habría problema de rata en los e~ 
ñaverales. 

Hace algunos años se empezaren a notar ratas tolerantes y aún 
resistentes a estos venen~s, cuándo se habian usado con cen
sistencia. Un extenso estudio demcstr6 que la resistencia se 
debia a que algunos micrGbios del intestine de las ratas, pr~ 
ducen vitamina K, de mode que contrarrestan la acci'n de les 
anticoagulantes, como resultado de las investigacienes, les 
Estados Unides, lanzaron al mercado un nueve preducte llama
de comercialmente Prelín, que es una mezcla &e Warfarina y 
Sulfaquinoxalina; la Sulfa, sirve para desinfectar el intes
tine «e las ratas, facilitando asi la accién de la Warfarina 

«).- Metedos ee aplicacién 
La aplicaci'n se efectué, ceme se dije antes, en tede el 

sistema de riege. Per cada 10 metres se aplicaba una cuchara
ca de cebe (cuchara sepera) al·vole• en ambos lades de les 
«renes y canales. 

Si el ceb• era ee Fumarina-sQrgo, a cada 20 metres se tiraba 
una b~lsa, come se explice anteriermente. 

e).- Tiempe Empleadtl. 
Cóme la mayoria ae les canales en tiempe sece son trans1 

tables con vehicul•, el tiempe emplead• fu~ de 15 dfas cen 10 
m~zes, para la lra. aplicación (cebos de accién rápida) y 20 
días para la 2da. a¡:licacitSn (cebos de accién lenta). 

f) .- Tra::tpegs. 
Se efectuaren cada mes trampeos, desde el mes de abril -

a julie~ para conecer el grad0 de infestaci6n. Al encontrar 
Ejides & caopos, c~n más de 9% de infestacién, se efec uaba 
inmediatamente una aplicación general en cada é Bjidc; en es
ta forma se legré mantener la zona cañera c0n un bajo indice 
de infestación de rata. 

Se distribuian por la tarde 100 trampas a cada 20 metras c/u 
y al dia siguiente se cheqaban. 
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TRf.J:FECS EFECTU,\DCS 1JES9E EL rES DE A:'BIL L\S;A EL !·:ES DE JULIO DE 1973 

g j 1 el o e a m p • Abril Eayo 15 Junie 30 Junio Julie 

Solercefie Agua Verde 2'/ .O;ii 8.~ 7.0%· o.Q% 3-10% 

Sclerceñe Parra 10.~ 3-l~ o.O% o.o% 2.99% 

... _ Selerceñe T~ezas s.zc 17.1~ o.o% o.o 2.60% 

Sauta Arrozal 9.0% 0.0$ o. O% 1.02% o.oO% 
Sauta Oje ae Agua 10.8% 7-lo,C o.o,e 6.16% o.oo;.· 
Sauta Pujido 33·3~ 36.6% o.o-~ 1.26% o.OQ% 
Sauta tiaranjes o. O% 18.3% 0.0% ).29',-C 4-.90% 

Sauta Guinea o.OO% ;.Q% o.Q% 1.90;C 0.00% 
Sauta Ranero o.o.s o.<$ o.o,t 0.66% 2.70;"b 

Sauta Garrapata o.Q% Q.O% O~ O% 2.00% o.oo,e 
Tiza te Gua¡abe 0.0% 2.0% 2.8% 0.00% o.oe>:' 

• Tizate Umén o.<>$ 2.0% 2.8% o.~ o.oo;(. 
Tiza te El 25 0.0% 1'7-~ 15.0% o.oo,e o.oO% 
Valle Zara~oza Juán Pérez ;.4% 1.3% 2.0% 0.00% O.OQ% 

Valle :aaragoza San Niguel 5.41 1.3% 2.5% 3·70% 3·'7~ 

San Isidre Balastre 5-5% o.o;~ 3·0% 0.75% 0.'¡8% 

San Isidro Fapalete . 15.8:-> 3.1% '+.l% 0.00% o.oQ% 
San IsiS.re Pante6n lt.2% o.Q% 2.2",h 1.02% 1.02';& 

Peq. Pro¡:-::.ednd Encanto 12. 5::& 9. 3:'~ o.O% o.oo~ 0.00% 

---------------------------------------------------------------------------------
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g).- Conteros. 
L~s ·conteos se basan sobre tallos rsídes y se establece 

un pr~medio, .de daiios causarles en 'O metros longitud, . 

.bsto se efe·-.:tuó cuánd0 se inicié y a la ter::inaci'n de la Za 
fra, para llevar un contrel de infestaclón dentro de les ca:: 
ñaverales. 

CO!I•TEOS EF&:TUADCS DE NOVIEI•.BRE A FEBRERO DE 1974.-

--------------------------------------------------------------------------------
Campes 

Canal 

Pichilingue 

Arroyo Seco 

Polvillo 

Cuatante 

Arrozal (S) 

Agua Verde 

Arrazal ( S .I.) 

Juán Pérez 

San Miguel 

Balastre 

Les pUentes 

Las Trozas 

El Papabte 

Guinea 

O~o de Agua 

Ranere 

Garrapata 

Jalapero 

20 Nov. 

18.0 

8.0 

o.o 
5.0 

o.o 
7.0 

8.0 

22.0 

18.0 

10.0 

20.0 

17.0 

10.0 

o.o 
6.0 

8.0 

9.0 

14.0 

<::.o 

20 Dic. 

10.0. 

2.4 

8.0 

o. o 
o.o 
4.0 

o.o 
o.o 

15.0 

o.o 
o.o 
3.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
5.0 

21) Enere 

6.0 

0.6 

2.2 

1.8 

2.0 

o.o 
2.6 

13.8 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

13.8 

6.9 

1.0 

4.0 

4.4 

8.0 

o.o. 

20 Feb. 

3·0 

1.5 

0.5 

0.3 

3·3 
4.6 

1.4 

2.4 

o.o 
8.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o. o 
o.o 
o.o 
o. o 
o.o 

50 rr¡ts. 

50 1-lts. 

11 11 

11 " 
11 

11 

11 " 
11 " 
" " 
11 11 

" 11 

11 11 

" 11 

" 11 

" " 
11 11 

" 11 

" " 
11 11 

" 
,, 

-------------------------------------------------------------------~------------
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Se estaban inspecciorardo los camros que faltaban de cosechat 
para r:ue la rata nc r:os sorpremliera. Si se· encontraba una -
parcela dañFda, iT!rJediflta:::ente .. se efectuaba el cor;teo de ta-
lles raides, y si se llegaba a un prr;n!'.edi® de 6 a 10 tallos 
raidos en .50 metres lineales, al día siguiente se hacia una 
aplicacién de maíz apezelade con Endrin, para contrelarla y 
ne prcpagara y pasara a las den5s p2rce1a. Así es cnno se rrta!! 
tubo un buen ccntr<ü en toda la zsna cafiera, a un prPmedio me 
nor del indicado anteriormente; hasta que les tocaba el turni 
a las parcelas para ser cosechadas. 

h) .- Hateriales para el preyecte. · 
Les materiales que se aplicaron en 2,412-00 hectáreas en dos 
2plicacienes, sen les siguientes:-
PROY"'....CTO DE CCr'TROL &';0!-'G:ICO E!: CC!lTRA DE LA RATA DE CA" lO. 

}: a t e r 1 a 1 e s Kilogramos F. Unitarie Ceste Tetal 

Maiz 14,244.00 $ 1.25 $ 17,805.00 

Sorgo 19,296.00 $ 0.90 $ 17,366.00 

Endrin 122.960 $ 67.00 $ 8,238.32 

Fumarina 173,920 $171.60 $ 29,844.67 

Panocha (Dulée P.) 245.920 $ 3.00 $ 737·76 

Vainilla 208.560 $ 12.50 $ 2,598.60 

Paranitrofenol 33.540 $ 51.80 $ 1,770.91 

Aceite-Tecnol 90 1,095.680 • 3.90 $ 4,273.15 

Aceite Comestible 14-7.080 $ 7·75 $ 1,139.87 

Bolsas de papel No. 3 82,176. $ 0.06 $ 1.¡.,930.56 

Traffipas Rataneras 300 $ 5.00 $ 1,500.00 

Sal cGmún 2?3.920 $ 1.00 $ 2?3.92 

Diesel 3.074 $ 0.50 $ 1,53?.00 

Varíes -.- -.- i 10!000.00 

T o t a 1:- - - - - - - - - - ------- -$ 102,016.46 
--------------

Los precios de les materiales sen variables; debido a la oferta 
y la demanda. 
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1).- Explicaci&n del proyecto. 
Este preyecte esta calculado y basada en lc.s experien 

cias adquiridas en el ciclo de cultiv~ 1973/'!4, en el !ng!_ 
nie "El Cara 11 , S. A.., y se ha elabcradc para llevarse a CE, 
bp en cualquier cicl"' y en cualquier lugar, donde se encuea 
tren altas infestaciones de rata de campl!l, en cultivos de 
caña de azúcar. 

El cicle 1972/73, fué año de mucha infestacién de este ree
dor; pues en el Ingenie se tenia una estimación de caña de 
azúcar para zafrarse de 116,594 toneladas, perm debido a la 
alta infección de diches reedores, se molieren 62,823 tena
ladas, adquiriendo la máxima infestaci6n de dicha plaga. 

Per lo tanto, no se conocían las zon:ls 6 campos infestados; 
dando eportunidad para c.ue el reedor se agregara e hicieran 
sus nidos dentre de los cultivos y tratando ae exterminar-
las, aplicándoles cebgs envenenades fuera de tiempe, cuándo 
la rata ya había hecho una serie de destrezos, dentro de les 
cultives. 

En el cicle 1973/74, hubG más C@ntrol de trampeos, pues se 
sabia cen tiempo las zonas más infestadas y se erdenaba in
mediatamente la aplicaci0n de ceb0s envenenados. 

Se tema como base el cultive ee la caña de azúcar, porque es 
dGnde la rata enc~entra un medie apr@piaae para hacer sus 
nidos, multiplicándose y hacer una serie de destrozos dentre 
de las cultivos, ya que la rata no roe les talles por hambre 
stn~ por afilar y desr.astar sus colmilles. 

En les meses de octubre, Nevienbre, diciembre, enere y febre 
r~, pueden hacerse las aplicaciones generales, dentr• de las 
parcelas; pero más recomendable es b11scar las partes donde 
hay agua, y ahí hacer la aplicacién para que la rata sí se 
encuentre dentre de la parcela con el venen0 y lo coma. 

Lo anterier se tiene bien experimentado, siendo este mós fá 
cil, y econ6mico para un buen control; por le centrarie:·si
se recomienda hacer la aplicaci6n dentrG del cultiv~, es 
más el quebrarlere de caña que hace el individus que ancla -
efectuando la aplicaci.én, qne la eficiencia del cebo enven! 
nado • 

.b;n marzo, abril y maJo deben hacerse las aplicaciones gene
rales en cnnales y drenes, debido a que sen les meses en que 
se hace la cosecha de caíia de azúcar y etros cultiv0s, emi
grando la rata a le: matorrales 0 a las orillas de les· arenes 
y canales para protegerse de sus enemig~s naturales. 
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Durante los meses de junio y julie, deb(,n de hacerse una 
serie de trampees tante en les campa>s de cultive, come 
en cañaverales y drenes, para conocer el % de infestaci6n 
y conocer las zenas de mayor poblacién he ir sebre segures, 
al recemendar la aplicacitÍn de cebes envenenados. 

Les meses de julie,agoste y septiembre, que son los meses 
en que se tienen las máximas presipitaciones pluviales, 
n• se puede entrar a l0s campos por~el est~do de les cam
pos y terrenes, (arcillesos) r:er este mvtive se suspenden 
las aplicaciones, salvo aquellos que tengan un alto indica 
de infestacién. 

Para llevarse a cabe este proyecte y obtenerse resultados 
satisfacterics, lo que más se necesita es una persona que 
se haga responsable, come dirigente del principio hasta 
el fin; les trampees QUe se lleven a ,cabo que sean verda
der&s, ya que ssn les que serviran··de base para hmar de
cisienes, si se hace ' no una aplicación de cebos envene
nados. 

Hay ocasienes en que las personas que se dedican a colecar 
las tramras, no las •istricuyen bien cen las distancias -
consicerables una de etra. 

Teaos les detalles s0n sencillos; per• para la persena que 
se le encomienda la colecaci'n de las mismas, muchas veces 
las deja mal preparadas é ne las asegura con el alambre; 
todo esto cerno es un trabajo cGnstante, le causa enfado y 
por ese ne hace bien les trampees. 

Tede le anterier, debe estar bien vigilado por la perssna 
que resp~nsabilise del preyecte. 

Fórmulas que se aplicar9n en el proyecte:-

a~ Maíz apezelade (Cebes lile acción rápida) 

lOO kgs. de maiz 
2 kgs. de endrin técnice (polve) 
4 kgs. de panocha (dulce piloncillo) 
1 Lt. de paranitrefen~l. 

Iniciándese la aplicación e~·20 de febrere al 5 de marz• &e 
1973, a les 30 dias se realizó la segunda aplicaci'n con la 
siguiente f6rmula• 

b) Fumarina-Serge (CebQ de accién lenta) 

100 kgs. 4e serg• 
I kgs. de fumarina 
3 lts. de aceite tecnel 90 
1 kg. •e sal cemún 

lOO gms. de paranitreten•l 
1/2 lt. de vainilla 
300 bel111 •• papel ••1 N•. 3 

Esta aplicación dur6 del S al 25 de abril de 1973• 
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VII: - CO!·:CLUSI m: ES Y RECO!•'EJ.!DACICi·:ES. 

Como conclusienes, pGf.er¡es tomar en cuenta que la zona 
de abastecimiente del Ingeniil 11El Cora11 , S. A., que -
abarca toda la ~árgen izquierda del Rio Santiago, en 
el sistema de Riego }la~. 43, estaba tGtall:,ente infesta
da de la rata de campe, ~ues se perdía hasta un 50% de 
producci&n de caña de azucar; pera se puso en práctica 
dicha proyecto y en un térnino de tres afies, estaba d1 
cha zena con bajos índices de infestación. 

Al clausurar sus créditos de avío, el Ingenio ·"El Cora 11 , 

s. A., teda la zGna cañera fué velteada, sembrándose -
etras cultivos, tales CQme Arroz, Frijol, Maiz, Sorgo y 
Cártame, iár.do el crédite el Banco l~acional de Cré&ite 
Rural. 

Velvié de nuevo a infestarse dicha zona agríc&la cen tal 
rGe4or, debido a que el Bance ne tenía línea de crédite 
para hacer dichas aplicacienes de cebos envenenad~s. 

Ahora se considera esta zona agricola, una de las princ1 
pales del Pais con alte grade ce infestacién. 

Les resultados que se pueden esperar de la aplicaci'n ie 
éste proyecto, pueden ser satisfacteries y muy ecen,mi-
ces; siempre y cuándo la persona que se le encemiende el 
centrol 4e diche reeder, en cualquier zena del país; que 
tenga alte grado ae infestacién, debe estar consiente y 
capacitado para la aplicaci6n de este preyecte. 

Ceeperande t$das las Dependencias Oficiales, cen cebos -
envenenases, persenal capacitado y vehiculos, se puede -
llevar un buen centrel. La rata en el cicle lluvieso tien 
ce a emigrar a las partes altas de la sierra para regre-
sar en el cicle en que los cultives estan madurando a cau 
sar los daños antes mencionados. -

El memente epertune de combatir diche reeder es cuánde
regresa, fQrmándose anilles prstecteres, para no dejar
la pasar a los cultivos. Encontrándose la rata hambrien 
ta se ceme cualquier cebe envenenad~. -

Si ne se hace éste a tiempo y sí la dejamos que entre a 
los cultiv0s es muy difícil su combate, debido a que -
tiene alimento y lugares para protegerse. 
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La persc:ma encargada para llevar a cabo éste proyecto; 
debe tener un alt~ grade de responsabilidad; analizar 
ietalladamente lo o.ue va a hacer, ne a;·Ucar cebos en
venenaaes antes de estudi:r la Zsna, hacer inspeccie-
nes en el camr·o y efectunr trampeos para conccer el -
grado de infestaci6n. 

Vigilar que la elaboraci6n de les cebos er.venenades, -
sea la adecuada; que el ma!z apQizolado (l:ixtamal) éste 
un '/O% reventado, que la dcs:ís del raticida sea el ad~ 
cuado. 

cuánd0 se haga la aplicaci~n de los cebos envenenados, 
debe hacerse lo más uniforme que se pueda y no queden 
zonas sin aplicación, ~~rque ahí es donde queda un fo 
co de infestacién, que con el transcurso del tiempo = 
eLipieza a propagarse a les cultivos, causande dañes; 
mermando hasta un 50% la preducciGn agr!cola. 

Después de cada aplicaci,n, debe efectuarse conteos 6 
trampeas, para determinar en cualouier mooente el gra 
do de infestaci6n. - -

También se re·~omienda que las Depender.cias Oficiales 
é Particulares, t~men conciencia de esta c0nsiderable 
plaga y preponga aplicaciones generales censtantes, de 
n• ser así dicha Zena en un tér~ino de seis añes 6 -
más tenira que desaparecer en su aspecte Agricela. 
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----------~--------

VIII: - R E S U M E r; 

La Zona cafiera de la Costa en el Estado de 

Nayarit, estaba totalmente infestada de r~ 

ta de campo. Se llev6 a cabo éste proyecte 

de aplicaciones generales con la coopera-

ci6n de l~s Ejidatorios afectados; en todo 

el sistema de riego. 

De 19.5% de infestaci6n se legré reducirla 

al 5%; posteriormente se mantuvo la Zona -

en estrecha vigilancia, para evitar brotes 

expontanecs, y así en esta forma tener con 

trolado dicho roedor. 

Se recomienda éste pr&yecte a cualquier 

~rea 5 Zena agrícola, infestada, que tenga 

las condiciones similares a la parte baja

del Estado de Nayarit. 
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