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LOS DAXOS CXCSADOS A LOS ARBOLES POR LOS CUISES; 

E XSAYOS DE DESTRUCCION DE LA PLAGA 

par. Emiliiano J. Mac Donagh. 

E n una eomu nicaeion delafio 1937, expuse un resumen de nuestros 

conoeimiento sobre la relaeion de los roedores indigenas e importados 
con nut>" ra vegetacion de importaucia economiea (1). 

Continuando con aquellas observaciones, se da cuenta ahora de la 

accion nociva e 10:- cuises. Se refieren especialmente a los cuises de 
los alrededore de La Plata, que pertenecen a la especie Cavia pam
parllnL T R OY . s, 

Mu ehos autore ci an este roedor bajo el Hombre de Cavia apered. 

E RXL, tomandolo como la e pecie mas difundida en nuestro lito

r al, Cont ribuy e a eUo el hech o que aperea es el nombre vulgar mas 

conocic1o, que algunos toman por indigena, siendo usado como brasilefio 
(portugu es) ; e p rea s , por ) li ran da Ribeiro (1907). A esta especie 

se atribuye por algunos la condicion de especie madre del e chanchito 

de la India ~, Uamado impropiamente « cobayo », y se le atribuye aquel 
nombre en varies cr uzami nt experiment ales, No es asi . El origen del · 

«chanchito de la I udia s , tan usado en los laboratorios, puede prove

nil' mas bien de Cavia cutl ri del P er u ; puede que sea de C. aperea 

E., pero los experimentos mas conocidos de cruzamientos fueron rea

lizados con los cuises p r ovenien es de los alrededores de Buenos Ai
res, La Plata y Rosario, siendo 10gi 0 , pues, que se trate de la especie 

Cavia paswpcrunn. Tn. E s verdad que el Hombre vulgar de « aperea » 
se usa en nuestra l\Iesop otamia . per la verdadera espccie y subespe

cie Cavia aperea aperea E Rn. no baja del Paraguay, mientras en 

1 Se public6 un resumen, ¢ Sobre _ r ores argentinos de lnteres para Ill. 

zoologia agricola ", en : «Labor de 10 Cen ros de E tudi os s, BoleUn de la Universi

dad Nacional de La Plata, afio 1938, tome ~ 1, X 9 10, pags, '87-9:1. La Plata. 
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nuestro pais la sub especie 0 r az~ geografiea Cavia aperea azarae LICHT. 

vive solamente en Formosa , Chaco y Misiones (1) . 
Quedamos, pues, en que la espeeie del litor al bonaere nse que n os 

ocupa es la conocida como cuis, y se llama Cavia pamparum. THO~fA~. 

E s un roedor robnsto, de aspecto macizo, sin cola, cabezon, de patas 
cortas, y de color pardo grisaeeo reluciente, mezclado con negro. 

F IG. 1. - Grupo de cu ises y "'" a bi p repa ra do en el D epa r tamen to de Zoolog la de 
V erteb ra del useo de La P la ta . 

E sbl IDUy difundida y se la observa con fr ecuencia donde hay pa sti
zales, y sobre t odo, vegetacion baja, t pi da . Prefi ere evidentement e 
las hil eras del arbnsto eonocido por c uii a de gat ~ 0 « iiapinda s (A ca
cia bonariensis GILL.) que se usa eorminmente en nuestra carripafia 

(1) Puede ver se In lis ta r csp ectiva, con los cara ctere de los gen eroo, en : YEPES, 

J. 1935. 4: E pitome de la sis te ma tica de los roedores argentinos, en R euista del 
Institu te Baoterioloqico, vol, 7, N° 2, Bu enos Aires, y una expos iei6n mas popular 
en : CAB RERA, A. Y J. Y EP ES , 1940, 4: Mamifer os Sudumerica uos s, un grueso vo

lumen. Bu enos Aires. 
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para los cer cos y para acompafiar los alambrados de ciertas quintas. 
Alli pulula el cuis, protegido per el ramaje dotado de las conocidas 
espinas eneorvadas, tan poco gratas a quien pretende atravesar el 
cerco. 

Durante los estudios realizados, una de las comprobaciones fue que 
. (por 10 menos en los alrededores de La Plata, hasta Pereyra por el 
Norte y I\lil5d'·lena por el Sur) los cuises 110 cavan C7tC'I)(/S 0 nuulri
U«eras. Pueden aprovechar las de otros animales, ya abandonadas, 
per o ellos no las praetican. En ciertos Iugares, como se observe en Villa 
Elisa y Pereyra, practican tuneles entre el pasto, cortando la vegeta
cion 'J' por alli eirculau, r cuando han de huir buscan primero las 
bocas de esos tuneles, ASI se ha r epresen tado en el grupo biologieo 

"il 
armado en el Museo de La Plata, en el Depar tamento a mi cargo, sobre 
datos obtenidos en Per eyra y cuya Iig ur a se publico ya en el Boletin 
de la Univ cl'siclad Xacio nol de La Plata, 1939, tom o XXII (1938), 

pag. 101. 
Donde no hay arbustos sino pastes que forman un pastizal tupido 

forma caminos como galerias que, si el paste es alto, vienen a quedar 
eubiertos. 

Es fiicil verlos solearse ya sea a las horas del medic dia 0 tambien 
al atardecer. Pareceria que no son nocturnes por preferen cia, sino 
acaso por condiciones locales, peligros, etc . Pero al erepusculo se los 
VEl muy activos. Son sociales en cierto grade porque suelen estar por 
grupos al solearse. 

Sus deyecciones estan en pequefios montones, donde hay algun pe
quefio espacio libre de la vegetacion. He observado que en muehos 
cases estos lugares coineiden con los lugares donde los cuises se solean , 
y a veces un cuis estii amodorrado sobre el montoncito de excrementos , 
estos son cil in dr icos y de extremidades convexas, del tipo comiin en 
este grupo de roedores. 

Debo al Ing. Agro, Don F elipe Arriaga la interesante observacidn 

que en campos del partido de Magdalena, cerca de la estacion Payro, 
en potreros destinados al pastoreo y rodeados de eiua-cina, Parki nso
nia aculeate LINN., el pasto 11abia sido casi del tod o destruido en cierpana 
t08 lugares, por los cuises que pululaban alli, r cubrian el te r rene con 
sus deyecciones ; el 0101' de estas era repulsive para el ganado, de modo 
que aun cuando el pasto volvia a creeer, no era comido poria ha
cienda . Tenemos asi , pues, una muestra de otro aspecto del problema 
de la nocividad de los cuises, 

Una particularidad de estes animales es que, si bien son de habito 
terrestre y aun podria decirse caracter ist icos del campo seco, por el 
contrario son fiiciles de hallar en los campos anegadizos y al borde de 
los bafiados, Es cosa comprobada, Y 10 he visto re pe t idas veces, que son 
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admirables nadadores, a pesar de sus miembros cort os y a 
para la marcha y no la nataeion. Esto debe tenerse present e p 
medidas de lucha, pues un foso con agua resulta ineficaz para impe 

p 

su acceso a un cultivo. 
Precisamente en un campo bajo , frecuentemente anegado en el 

vierno, en la vecindad de la estacion Correas, en el distrito de La 
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FIo. 2. - Un tronco de la planta ci6n roido por los euises, Que han elim in ado toda la cortesa 
a lr ededor, 

Plata, he podido examinal' con mas ateneion el problema, gracias a 
las facilidades que me brindara el senor Jose Cattogio. El campo esta 
cruzado por el arroyo El P eseado , que alli es relativamente profundo, 
y cuyas orillas y parte del cau ce estan cubiertas de juncal de Scir
pus californicus (MEYER) BRITT. (= S. riparius PRESL.) y de la totora 
(Typha sp) formando espesuras en las euales se refugian los 
euises, EI campo tiene la habitual cubierta de pastos, siendo abun
dantes las matas, Alli se han plantado unas trescientas estacas de sauce 
y sauce-mimbre. La casi totalidad de ellas crecio bien, pero pronto los 
cuises eomenzaron a roerles la corteza, eortandola en una aneha Iaja, 
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Ir 

tal como puede verse en las figuras 2 y 3, donde puede notarse que 
han roido hasta la altura a que alcauza un cuis parado sobre sus paras. 
Casi todas las plantas asi atacadas (y eran francamente mas de la mi

tad la plantaci6n) se habian secado, 

ID Cuando se not6 por primera vez el dafio, el duefio hizo poner en mu
ehas de ellas una proteocion consistente en un cilindro de alambreLa 

,
 

FIG. 3. - Otrn mu estru de III nec ion de los cuises sobre 1_ base del tr on co : aq u i han Jlega do 
a mayer altura . 

j ido. de una altura de 30 cmts, En muehos casos resultaeficaz, pero 
alg uno s el alambre se caia hacia un lado, 0 era empujado pol' los 

. 0 servia simplemente pa ra que los cuises se t reparan )" roveran 
alto. Ademas. las inundaciones de iuvierno acumulaban 

rvia de plataforma a los roedor· 
papeles (d iar ios vieios, et 
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brarla ; por ultimo, las inundaciones de invierno suelen ser tan violentas, 
en esa parte del arroyo El Pescado que arrastran cualquier obstaculo 
(hasta ranchos ·se han llevado ) y es sabido que el alambre tej ido es 
el mas expuesto porque «embolsa» los camalotes, resaca y pajas que 
arrastra la correntada, y en esas con diciones no resists a la fuerza 
de las aguas. 

Porpendicularmente al curso del arroyo corre alli la linea del .Fe
rrocarril del Sud, con un terraplen de apreciable altura a ambos lados 
del puente. Los taludes estaban cubier tos de pajas, matorrales y algunos 

Fro. 4. - Caminos y galerfas de los cu ises ent re el pa stizal. 

arbustos de cina-cina y otras plantas espinosas . Coincid io con la epoca 
per

de las observaciones que la empresa ferroviaria procedio al quemado 
pol 

de la vegetacion de los taludes. E sta es una operacion que se practica 
de 

pericdieamente y que antes se efeet uaba por cuadrillas de peones, pero 
que ahora se realiza con un equipo semejante a los lanzallamas y que 
va montado sobre una zorra de vi as. Examina rlos los taludes en una ex
tension de un kilometre despues de est a operacion, se mostraron casi al 
desnudo, con algunos troncos ealcinados, pero el pastizal habia sido 
eliminado. Pues bien, alli que antes era un refugio permanente de cui
ses y de donde ahora se les habia corrido al eliminarse su cubierta 
vegetal, no se observaba ni una cueva, ni rastros de ellas, salvo una que 
debia ser de otro animal; es decir, pues, que efectivamente el cuis se 
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;;;: ~ refugia donde puede, pero no eseava madriguera. Era evidente que los 
cuises, ahuyentados por el fuego, se habian refugiado en el juncal y 

es totoral de las orillas del arroyo. La medida, desde ese punto de vista, 

~ue era ineficaz. 

rza En el pastizal donde estaban plantados los arboles se notaba una 
verdadera red de caminos y galerias (f ig. -1) formada por los euises, 

Fe- quedando ciertos pequefios espaeios pelad os (fig. 5) donde se acu
mulaban las deyeeciones de los roedores. 

F'ueron ensayados los venenos. Pero los ma s actives no se podian co-

FIG. 5. - Espacio pelado en t r e el pas tiznl, donde los cui 
citos de deyecciones de los m i . 

local' pues algunos peseadores mas 0 menos Yaga~undos Han andar 0 

pernoctar por alli, El texico que por algun reco mendo, el 
polvo de eseila, no resultaba eficaz dado 10 i us result ados, 
de aeuerdo con el estado de pureza, et c. Se tr .... iliaeea Urqinea 
mariiinu: mas comunmente citada como . -squ ill » de los 
norteamericanos, y a veces «cebolla mar in ilvestre sobre las 
colinas del sur de Italia, Sicilia. Cerdefi Libia , y sus bul
bos pesan a veces hasta 4 y 5 y aun s. pero comercial
mente se los conoce desde 0.45 a 3.6 ki vari edades : una 
blanca, medicinal; otra roja, t ambie ro toxiea, y que es 
algo pi cante y gusta a las ratas : .lunch (1931 ) no 
prospera su cultivo comercial en : ' E -'~: - Lni s : el profesor de s 

_
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nuestra Facultad, Ing. .Agr. Don Arturo Burkart me informa que la 
han cultivado con exito en los ensayos en la Facultad portefia, Se reco
mendaba antes este producto porque no ofrece para los demas animales 
el peligro que es innegable en los otros t6xicos, incluso el carbonato de 
bario; efectivamente, es vomitivo, salvo para ratas y lauchas. 

Ensaye el carbonato de bario pero Iue un fracaso. Este producto, 
dice Silver (1927) , un precipitado, es una sal mineral, pesada, blanca, 
debilmente venenosa, sin gusto, sin olor, lenta en la acci6n, pero debe 
advertirse que es toxico para el hombre y los animales domestieos, agre
gando (1931) que ha habido casos numerosos de intoxicacion desde que 
se generalize su uso. 

Prepare una mezcla pastosa con agua, usando un kilogramo del to
xieo (en su favor debe aclararse que es barato, comparado, por ejem
plo, con el sulfato de talio). Se cortaron varios zapallos, sandias, pa
pas y batatas, en trozos cubieos de unos 3 ctms. de lado. Luego, a 
mano, se los untaba bien con la pasta, introduciendo algo en huecos 
previamente preparados. La operacion se realiz6 al atardecer y se dis
tribuyeron docenas de trozos en los caminos y las galerias de los cuises 
en el pasto y en los espacios pelados don de suelen solearse, Al visitar 
al dia siguiente el lugar, los cebos no habian sido toeados, salvo uno 

.solo que tenia raspaduras superficiales como de los incisivos de los 
cuises. La pasta del taxico ya estaba reseca y asi no resultaba eficaz. 
Una prolija revisacion del lugar no mostro niugun roedor muerto. Los 
rastros 's los excrementos revelaban que los cuises habian andado como 
de eostumbre despues de la puesta de los cebos t6xicos. 

La abundancia de vegetacion natural explica que no los comieron. 
Finalmente, la iinica prevencion que resulto algo eficaz fue la de 

rodear el tronco con una lata, que no estuviera en contacto con el arbol 
y por su altu ra, de unos 30 cmts., no perrnitiese que los cu ises treparan. 

'I'enemos aqui un ejemplo de como el r oedol' come los past os pero 
aprovecha p ara r oer los arboles. P r efi er e el tronco ·>1,0. A.l p r in cipia 
de la lucha se dej a una can tidad de ra mas cortadas de cina-cina, en la 
esperanza que las prefirieseu nara roerlas. nero los cuises nrefirieron 
los arboles vivos, 
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