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1)R. EMILIANO J . MAC DONAGH: Sobre las roedores arg entinas de inte
res pam la zooloqui agricola. 

El disertante present6 un buen mimero de piezas taxidermizadas de 
roedores argentinos para ilustrar su exposicion, a la vez que se pro
yectaron algunas laminas y graf'icos. 

La importancia que tienen los roedores en su relacion con la ve
getacion no ha sido suficientemente estudiada en la Argentina. Ape
nas si poseemos algunas revisiones 0 compilaciones taxonomicas, como 
por ejemplo las de Gyldenstolpe para los Sigmodontidos neotropicales, 
de Tate para los Histricoides tarnbien neotropicales, la de Yepes un 
epitome para los roedores argentinos, y luego observaciones aisladas. 
En oeasion de esta reunion del Centro de Estudios se presentan al
gunas observaciones que pueden interesar a los oyentes, pero ello se 
hace principalmente con el proposito de despertar su in teres hacia 
el punto, ya que los estudiantes de hoy seran los agronomos de ma
nana, distribuidos por todo el pais, y que , bajo condiciones naturales 
tan diversas, podran observar la acci6n de los roedores y coleccionar 
materiales que gustosamente seran estudiados en la catedra de la 
Facultad. 

Existen roedores que constituyen una verdadera riqueza para quien 
logre criarlos efectivamente, como por mejor ejemplo, la chinchilla 
(Chinchilla brevicaudata) ; otros, cuya cria ya esta establecida firme
mente, como el e quiya '> (nombre de nuestro litoral, como e eoipu s 
es el del sur), muy impropiamente llamado «nutria », (JIy ocastor 
coypus); otros cuya caza es muy codiciada y que, para evitar 1a ex
tincion de la especie , seria muy de desear que se la preserv ase y cri ase , 
como es el caso de nuestro simpatico carpincho (Hyd rochoeris ltydro
ckoeris) , el mas grande de los roedores vivientes ; dos especies impor 
tadas, el conejo y la liebre, son de valor muy desparejo : otros. en f in, 
importados y autoctonos, son sumamente dafiinos a las plantaciones, 
los cultivos, los cereales almacena dos. etc. : as i, las ratas, p. ej . 



- 88

En est a oportunidad podemos dar una apreeiacion somera de la 
fauna de roedores de interes agricola, exhibiendo algunas piezas de 
interes, es decir las especies de las cuales sabemos que son daiiinas y 
otras de las que se supone fundadamente que 10 son, en base a 10 
poco que sabemos de ellas pero que no habla nada en favor de tales 
alimafias. 

Los «ratones del campo» no son la rata y el raton importados 0 

exoticos, segun comunmente se 10 cree, pues poseemos varias espeeies 
que viven en las regiones propiamente agrieolas y que se alimentan 
del trigo y otros cereales especialrnente cuando estan maduros 0 por 
madurar. Una de estas especies, que se puede encontrar casi comtin
mente en la region cultivada de la provincia de Buenos Aires, es un 
gracioso «raton» de orejas grandes, vellosas, llamado por ella «raton 
conejo », «raton orejon », Reithrodon auritu» (Desm.). Una subespe
cie parece limitada al interior bonaerense - pampeano y la otra al li
toral de Buenos Aires. Construye unos nidos globosos, de pelos, pa
jitas, etc. No parece muy dafiino por no ser abundante. 

La especie Akodon arenicola (Waterh ) es llamada tambien «laucha 
de campo» por su tamafio menor, y es mucho mas dif'undida : pro
vincias litorales y centrales, anota Yepes, el cual dice del genero: 
e Orejas poco desarrolladas y cola siempre mucho mas corta que la 
cabeza y cuerpo juutos ». 

El « cuis », Cav ia paniparu m (Thos.) , es muy conocido porIa gente 
del campo por su preferencia por los lugares de vegetacion arbustiva 
Y espinosa, sobre todo par los cereos vivo de cina-cina y fiapinda 
u oreja de gato. Se Ie conoce en seguida por su aspecto rechoncho, por 
ser rabon, y su pelaje de color pajizo muy oscuro, con brillos. Gusta 
calentarse al sol y es muy andariego a la mafiana y el atardecer. Entre 
las plantas jovenes y bajo los arbu tos se reconocen facilmente sus 
caminos. Puede ser muy dafiino en las quintas y huertas. Ya el 
autor de «EI Tempe Argentino », don ~Iarcos Sastre, en observacio
nes que deben ser de antes de 1858, seii alaba los dafios que producian 
los cuises en las plantaciones de las islas del Delta del Parana; «es 
una verdadera plaga de las Islas », decia , recomendaba perseguirlos 
por medio de los perros. 

En una quinta cerca de La Plata como remedio para eombatir los 
cuises que se habian convertido en una plaga se construyo una zanja 
alrededorde la parte mas perseguida del eultivo y no sirvio de nada 
contra la invasion; se la llen6 de agua pero esto no aument6 la pro
tecci6n. POl' fin hubo que reeurrir a los cebos t6xicos, y ella con 
algun exito. 

En otra parte, una estancia con plantaci6n de arboles de madera 
blanca, fue necesario recnbrir con latas arrolladas como tubos las par
tes inferiores, de las plantas j6venes, transplantadas, y ello hasta una 
altura que estuviese fuera del acceso de los roedores; estos pululan 
alli gracias a la protecci6n de los fiapindas us ados en los cercos. 
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Hacia el norte del pais, y , al parecer, desde Corrientes, existe otra 
especie, Cavia aperea Erxleben, y su nombre cientifico esta tornado 
del vulgar, aperea, que es con el que se conoce al cuis en 1a mesopo
tamia argentina, aunque a veces se usa el nombre muy impropio de 
conejo. 

Hacia el centro, oeste y norte del pais existen otros roedores 11a
mados cuises, especialmente los del genero Galea, que no son tan ma
cizos como los del genero anteriormente citado. Se les llama a veces 
«conejos del cer co ». 'I'ambien hay una especie del sur. Pero en el 
sur (hasta la region 'del Carmen de Patagones) existen otros cuises, 
mas pequefios, que viven entre las matas de plantas xer6filas (piqui
llines, ete.). Al lado mismo de la Estaeion Agricola Experimental 
de Patagones es facil vel' los cuises de la forma llamada Microcav ia 
australis australis (Geoff . y D 'Orb.) . 

Todos estos cui ses interesan tambien al agronomo y al agricultor y 
en general al hombre de campo par otra grave razon . y es que se ha 
demostrado plenamente que son portadores del virus de la peste. Asi, 
en la Pampa y otras zonas, las llamadas <l: epidemias de roedores », 
cuando los cuise s aparecian muertos en el campo, se trataba de epi
zootias de origen pestoso. La transmision al cuis se supone que es 
por Ia rata, venida alli siguiendo el mismo camino que el mayor des
arrollo de la agr icult ur a y especialment e a favor del transporte f er ro
viario , la estadistica medica (vease T r iar te y )lorales Villazon, 1935) 
demuestra que en una region p oco poblada como es La Pampa, de 20 
casos de peste hurnana, 16 de ellos eran casos de nifios de 4: a 15 afios : 
«La causa esta sin duda (dieen los autores citados) en la propension 
que estos [los nifios] ti enen a jugal' con los animales que en cuentran 
muertos, heche que hemos observado en otros puntos del pais en 
oportunidades analogas ». 

Se comprende, pues, como el agronomo esta interesado en la elimi
naeion de estes roedores, que son a la vez una plaga agricola y un 
peligro como portadores de germenes de la peste; es cosa sabida que 
el contagio humano se realiza por medio de las pulgas. 

El chanchito de la India es una especie domesticada de cuis. 
Las vizcachas de la sierra llamadas en algunas partes <l: chinchillo

nes» por su aspecto y su pelo blanduzco, y en el sur e ardillas s 
por Ia manera agil con que andan por entre las rocas, pertenecen al 
genero Lagidiu.m y son varias especies; solamente seran dafiinas don
de haya cultivos vecinos, 10 cual poco sucede. 

En cambio , la vizcacha verdadera, de la region agricola, Laqostomus 
'nuixim1ls (Blainv ), es plaga de las mas graves para los sembrados, 
siendo obligatoria su destrucci6n. Actualmente ha sido eliminada del 
norte de la provincia de Buenos Aires; existe en el sur, y, desde lue
go, en otras regiones del centro, este y oeste, donde no ha sido corrida 
por el avance de la chacra; 10 mas cerca de La Plata donde se la 
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puede hallar es por Bavio (F, C. S,), en colonias aisladas; y luego, d 
por el llamado camino de la costa, en los campos con montes al sur del A 
rio Salado. Esta especie (que presenta tres subespecies conocidas) 
no requiere mayor atencion de nuestra parte en esta oportunidad por
que se ha publicado sobre ella una literatura accesible al eomun , sin 
embargo, cuadra declarar que esta aun por escribirse su estudio cien
tifico satisfactorio. 

Otro gran roedor nuestro es el quiya, Myocastor ooypus (Mol), que 
suministra un cuero muy apreciado por su pelo , y que, despues de 
ser cazado sin piedad, al punto que amenazaba extinguirse en gran
des zonas de nuestro pais, ahora se 10 cria en eantidad, en muy buenas 
condiciones, en razas seleccionadas segun sus condiciones de explota
cion y respondiendo a zonas naturales de nuestro pais; aiin la expor
tacion de casales reproductores es un comercio apreciable. Es una 
lastima que a este roedor se le llama popularmente «nutria» puesto 
que no es una nutria, es deeir, un carnivore y que en nuestro pais 
esta representado por la especie casi extinguida llamada lobito de rio, 
Lonira portm ensis, 

El ultimo grupo indigena que nos interesa en esta ocasion es el de 
los « tucotucos » u « ocultos s , que tienen aspecto de cuises pero poseen 
cola, y pertenecen al genero Ctenomus, con numerosas especies en 
nuestro pais. El autor ha comprobado los dafios que produce en las 
huertas el Ctenomus tolarum, que , con varias subespecies 0 formas 
locales, se extieude por una parte del litoral platense y atlantieo bo
naerense. Estas observaciones fueron realizadas especialmente en la 
franja Iitoral que va desde Punta Indio hasta el sur del rio Salado. Es 
curioso que el primer lugar donde fue coleccionada esta especie es 
Ia zona de Los Talas vecina a La Plata, donde hoy parece extinguida 
:r donde la cazaron Bruch y Spegazzini para 'Thomas, habiendo el 
primero continuado Iuego sus estudios en Monte Veloz muchos afios 
despues, dandonos excelentes notas etologicas ~. la descripcion de los 
insectos que conviven en condieion de comensales en las madrigueras 
de los tueo-tucos. Estos son famosos cavadores y muy dificiles de cap
turar en sus cuevas. En algunas huertas se observa que el tuco ex
cava una galeria hasta llegar al pie de Ia planta, alli sale a Ia super
ficie y come, por ejemplo, la frutilla, y Iuego retrocede por el tunel 
que, a 10 mejor, no utilizara mas; es inereible su rapidez para ente
rrarse por el al menor ruido 0 alarma. Las madrigueras suelen estar 
excavadas en arena 0 suelo arenoso por 10 cual son de rapida cons
truceion y tambien se derrumban facilmente. Por esta ultima causa 
constituyen un peligro para los ganados, especialmente para el caba
llo montado, cuyas manos pueden quebrarse al hundirse en el suelo 
removido. 

Esta es la ocasion de hacer justicia al doctor ESTANISLAO S. ZEBA
,LLOS, cuya fama de jurisconsulto en la madurez ha oscurecido la suya 
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de explorador y naturalista en la juventud. En su e Descripoion 
Amena de la Republica Argentina, Viaje al pais de los araueanos s 
trata detenidamente de los tueo-tucos que observe en el sur de La 
Pampa, euando su audaz expedicion del 1878 le llevo hasta el Salado 
y el Colorado, por Urrelauquen. Debo al profesor CALCAGNO el haber 
llamado mi atenci6n sobre la excelente noticia que da Zeballos sobre 
las costumbres de este roedor. E s de interes para nuestra cieneia 

e del suelo la teoria emitida por Zeball os de que los temidos e guadales », 
e (tierra arenosa fofa, desagredada, en la eual se hunden sin remedio 

los caballos), se forman primero por Ia aeci6n de las raices del algarro
billo, que solivianta la tierra y lu ego po r Ia de los tueo-tucos que la 
perforan en todas direeeiones hasta conver tir la en una esponja ; alli 
so eaen las caballadas. 

POI' Ultimo eorresponder ia ocnparse de las ratas (llamadas en el 
campo ratones) y de las lauehas (que castizamente se llaman ratones) 
especies cosmopol itas que pnlulan en nuest ro pais, eausando graves 
dafios, Segun YEPES, la rata negra 0 de los buques, Rattus 
rattus raiius (Linne) oeuparia el litoral :r gran parte del pais; una 
forma grisacea de la anterior , la rata alejandrina (R . r. alexandrinus 
Geoffr ) sobre todo el litoral, mientras que todo el pais poseeria la 
plaga de la rata noruega (R. lIon 'cgU:1u E rn . ci tada frecuentemente 
como de la espeeie decuma nus, nombre que no es .alido. Esta es La 
rata parda 0 comun. 

Como quiera que los conoeimi entos sobre estas plagas estan bastan
tes popularizados, incluso el grave peligro que llevan por difundir las 
pulgas, las euales pueden ser por tadoras del 'rims de la peste, no es 
necesario oeuparse ahora espeeialmente de ellas, ni de los medios para 
combatirlas. Sin embargo, como no se tiene eoneiencia heeha sobre 
los dafios que causan, conviene in sist ir en su ~ter de plaga. Es 
muy recomendable la leetura del folleto de HD-"TO~ publicado en 1918 
por el Museo Britanieo, en el eual queda estableeido el metodo para 
estudiar su propagaci6n y los remedios para combat ir la. 

Una palabra final: la catedra de Zoologia y E ntomologia agrieolas 
estudiara gustosamente los easos que se le eonsulren sobre este tema, 
y enviara instrueeiones para la colecci6n de mate riales de estudio, etc. 
Desde ya, advierte que los mamiferos deben preserv ar se euereandolos 
(despues de medirlos prolijamente) y adjuntando el eraneo, 0 con
servandolos en alcohol; peru nunea en formol 0 sus solueiones, que 
impiden estudiar el cuero, porque se rompe. 
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