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ABSTRACT

Th is study examines the populations of anthropic rodents of the Muridae family at the Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM), Lima, Peru to identify the species present and their relationship with the environment. Twenty 
individuals were captured, distributed in Mus musculus (Linnaeus, 1758) (85%), Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (10%), 
and Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (5%). 60% were males, 5% females, and 35% were not identifi ed due to their 
escape. Two areas were analyzed: “Green area behind the dining room” and “Area adjacent to the Huaca (archaeological 
site)”, where M. musculus predominated in both. Th e analysis of the feces revealed plant remains, animal remains and 
plastics; while the evaluation of the environmental components showed that diff erent plant families infl uence the 
presence of rodents. Th e results suggest that environmental components and diet are interrelated and that traps present 
limitations in the initial capture.
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RESUMEN

Este estudio examina las poblaciones de roedores antrópicos de la familia Muridae en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM), Lima, Perú con el objetivo de identificar las especies presentes y su relación con el ambiente. Se 
capturaron 20 individuos, distribuidos en Mus musculus (Linnaeus, 1758) (85%), Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (10%) y 
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (5%). El 60% eran machos, el 5% hembras, y el 35% no fueron identificados debido 
a su escape. Se analizaron dos áreas: “Área verde detrás del comedor” y “Zona aledaña a la Huaca (resto arqueológico)”, 
donde M. musculus predominó en ambas. El análisis de las heces reveló restos vegetales, restos animales y plásticos; 
mientras que la evaluación de los componentes ambientales mostró que diferentes familias de plantas influyen en la 
presencia de los roedores. Los resultados sugieren que los componentes ambientales y la dieta están interrelacionados, y 
que las trampas presentan limitaciones en la captura inicial.

Palabras clave: Captura – componentes ambientales – dieta – trampas de captura viva

INTRODUCCIÓN

A medida que crecen las ciudades también aumentan 
los recursos disponibles como alimento y refugios, 
condiciones favorables para diferentes especies urbanas 
(Savard et al., 2000; Faeth et al., 2011; Spotswood et al., 
2021), como pequeños mamíferos (ratones) (Byers et al., 
2019). Las especies pertenecientes a la familia Muridae 
son conocidas como plagas o señal de mala salubridad, 
siendo un riesgo a la salud pública transmitiendo 
enfermedades como hantavirus y ascaridiasis (Watson et 
al., 2014; Nisha et al., 2022). 

Estas especies son comúnmente vistas en ciudades (Banks 
& Smith, 2015; Fitte et al., 2022), debido a que se 
encuentran en las zonas urbanas, un lugar para la fácil 
obtención de alimentos, refugio y menor presencia de 
depredadores (Cavia et al., 2015); además, estas zonas son 
propicias para mantener en la población una alta tasa de 
reproducción (Juárez-Briones, 2018). Según el estudio de 
Adrianzén (2020) realizado en el mercado de Salamanca 
en Lima (Perú), un entorno con condiciones ambientales 
favorables para los roedores, como la disponibilidad de 
alimento y refugio, se concluyó que los géneros Rattus y 
Mus no representan una amenaza para ese mercado, a pesar 
de que el ambiente es propicio para su establecimiento. 

Actualmente, las áreas universitarias cumplen con 
características idóneas para el establecimiento de distintas 
especies urbanas (Sánchez et al., 2015; Kunimoto et 
al., 2018; Macedo-Bedoya, 2024; Macedo-Bedoya & 
Zevallos-Lopez, 2024; Tiago et al., 2024), entre ellas 
los roedores. Estas zonas son propicias para especies de 
ratones de la familia Muridae, ya que presentan áreas 

verdes (Masi et al., 2010; de Cock et al., 2024), lugares de 
cultivos (Stenseth et al., 2003; Witmer, 2022), depósitos 
de residuos orgánicos e inmuebles abandonados (Ghersi 
et al., 2021; Oh et al., 2022). El objetivo del presente 
trabajo fue identificar las poblaciones de múridos y su 
relación con el ambiente en la ciudad universitaria de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
Lima, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: Esta investigación fue realizada en el 
campus principal de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, localizada en la capital del Perú, Lima 
(12,0562° S, 77,0845° W), específicamente en el distrito 
de Lima, dentro de la provincia y departamento del 
mismo nombre (Figura 1). Se seleccionaron dos zonas: 
“Área verde detrás del comedor” y “Zona aledaña a la 
Huaca (resto arqueológico)”. Estas fueron seleccionadas 
en base a la cantidad de componentes ambientales.
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Figura 1. Mapa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 
para las zonas de estudio de las poblaciones de roedores.

 

Muestreo para la captura de roedores: En cada zona se 
colocaron trampas de captura viva (Sherman). En total 
fueron 40 trampas en 2 transectos de 20 estaciones cada 
una, dispuestas en puntos separados 10 metros empezando 
de un extremo del terreno y terminando del otro, de tal 
manera que se abarque la totalidad del terreno en lo 
posible. En estas trampas se colocó el cebo, consistente 
en una mezcla de avena, mantequilla de maní, vainilla, 
miel de abeja, pasas y anís. Este cebo fue colocado en cada 
trampa, uno por día, por la tarde y retirado la mañana del 
día siguiente, para evitar que este se malogre o se capturen 
otros animales no deseados (Pacheco et al., 2015, 2020). 
Las trampas se quedaron activas dos días en cada zona 
de muestreo. Para la captura y conteo de múridos, una 
vez capturados, y para evitar contar el mismo individuo 
varias veces, se marcó a cada individuo capturado con un 
pequeño corte de pelo de la zona dorsal (Slade & Blair, 
2000). 

Componentes ambientales: Para el análisis de 
componentes ambientales se usó el método por 
cuadrantes de 1x1 y 10x10 metros (Mostacedo & 
Fredericksen, 2000). En cada zona se hizo una división 
de grillado, obteniendo cada cuadrante de 10x10 m de 
área. Asimismo, para la caracterización se hicieron 15 
repeticiones por cuadrante, para la elección del mismo se 
tomó en cuenta las áreas donde ocurrieron capturas y se 
completó con cuadrantes al azar.  

Dieta: Para la identificación y análisis de la dieta de 
los múridos, con el fin de saber cómo esta puede estar 

influenciada por los componentes ambientales de cada 
zona estudiada, se colectaron las heces presentes en las 
trampas Sherman luego de las capturas y se analizaron en 
el estereoscopio (Hernández et al., 1999) en el laboratorio 
405, pabellón de docencia de la facultad de biología de la 
UNMSM. Se categorizó los componentes fecales en tres 
tipos: resto vegetal (semillas, hojas, tallos), resto animal 
(partes de insectos) y plástico. 

Análisis de datos: Para el trabajo estadístico y la 
realización de los gráficos se trabajó en R versión 4.3.1 (R 
Core Team, 2023). Para el análisis de los Componentes 
Principales (PCA) se usó la librería ggfortify versión 
0.4.16 (Horikoshi & Tang, 2024) para la visualización 
de los resultados estadísticos. Para realizar los gráficos 
circulares de resultados de la caracterización de las heces 
y de las capturas con las trampas se trabajó con la librería 
ggplot2 versión 3.4.4 (Wickham, 2016).

Aspectos éticos: Durante la realización de este estudio, 
se priorizó el bienestar de los animales capturados, 
utilizando trampas de captura viva para minimizar 
el estrés y el daño. Los roedores fueron manipulados 
cuidadosamente, marcados con un pequeño corte en el 
pelaje dorsal y liberados inmediatamente tras la toma de 
datos necesarios. Se emplearon cebos no tóxicos. Además, 
se implementaron medidas para minimizar el impacto 
ambiental, evitando la alteración del entorno natural y 
manteniendo las áreas de estudio limpias y sin residuos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición de especies: Se encontraron un total 
de 20 individuos pertenecientes a la familia Muridae, 
distribuidos en tres especies: Mus musculus (ratón, 
pericote) con 17 individuos, Rattus rattus (rata negra) 

con 2 individuos, y Rattus norvegicus (rata gris) con 1 
individuo, representando el 85%, 10% y 5% del total, 
respectivamente (Tabla 1). De estas especies, el 60% eran 
machos, el 5% hembras y el 35% no estuvo determinado 
debido a que los individuos se escaparon antes de poder 
identificar su sexo. 

Tabla 1. Composición de especies encontradas en las 2 zonas de la ciudad universitaria 
de la Unversidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Familia Especie Nombre común N° de individuos Porcentaje (%)

Muridae Mus musculus Ratón, pericote 17 85

Muridae Rattus rattus Rata negra 2 10

Muridae Rattus norvegicus Rata gris 1 5

En cuanto a la distribución por áreas de estudio, en 
el “Área verde detrás del comedor” se capturaron 10 
individuos, todos de M. musculus. En la “Zona aledaña a 

la Huaca” se capturaron 10 individuos, de los cuales siete 
eran de M. musculus (incluyendo una recaptura), dos de 
R. rattus, y uno de R. norvegicus (Figura 2). 

 

Figura 2. Roedores múridos capturados mediante registros directos en la ciudad universitaria de la Unversidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. a) Mus musculus, b) Rattus rattus y c) Rattus norvegicus.

Contenido de las heces: Luego de la observación al 
estereoscopio de las muestras fecales, se identificaron 
parcialmente algunos restos vegetales y animales, cabe 
detallar que la identificación de los mismos estuvo 
dificultada por la digestión del roedor. Dentro de los 
residuos fecales se encontró presencia del cebo (semilla 
de anís), restos de tallos, hojas y otras semillas, las cuales 
no se pudo determinar a qué familia de plantas pertenecía 
(Figuras 3 y 4). De igual manera los restos animales 
encontrados pertenecían al grupo de los himenópteros, 

arácnidos, coleópteros y sifonápteros. Del mismo 
modo, se identificó micro plástico, pelos y piedras. Tal 
como lo menciona Shiels et al. (2013), en su estudio, 
donde obtiene resultados similares, donde determinó 
la presencia de artrópodos es clave para la dieta de los 
múridos, asimismo, la presencia de pelo en las heces es 
debido al aseo que se dan los individuos.
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Figura 3. Contenido de las heces en la “Zona aledaña a la Huaca” en la ciudad universitaria 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Figura 4. Contenido de las heces en el “Área verde detrás del comedor” en la ciudad universitaria 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

 

 

Análisis de los componentes ambientales: En el “Área 
verde detrás del comedor” las capturas se separaron en 
dos pequeños grupos de familias de plantas dentro de los 
componentes ambientales. El primer grupo lo conforman 
las familias Poaceae, Amaranthaceae y Lamiaceae, siendo 
que las especies que se encontraron en la zona, todas 
presentan un porte herbáceo; y además cuentan con una 
gran densidad, que dificulta ver el suelo y otorga a los 
ratones bastantes lugares para esconderse. Mientras que 
el otro grupo dentro de los componentes ambientales los 
conforman las familias vegetales de Aizoaceae, Malvaceae, 
Bignoniaceae y Solanaceae, que presentan porte arbustivo, 
a excepción de la especie de Aizoaceae que es de porte 
herbáceo, de la misma manera estos conglomerados 

de plantas dificultan la visión y entorpecen el poder 
atravesarlas, hecho que permitía a los ratones transitar 
con mayor seguridad por esas zonas (Figura 5). Mientras 
que los grupos que no mostraban una relación directa con 
las capturas se encuentran el resto vegetal, y las familias 
vegetales Geraniaceae, Verbenaceae, Asparagaceae, 
Euphorbiaceae, que varias de las especies encontradas son 
de porte arbustivo, sin embargo, las familias Geraniaceae 
y Verbenaceae son plantas muy olorosas (Ghisalberti, 
2000), lo que podría afectar a la detección del cebo por 
parte de los ratones.
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Figura 5. Análisis de Componentes principales de los componentes ambientales y las capturas en “Área verde 
detrás del comedor” en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

 

Por el lado de la “Zona aledaña a la Huaca, fueron tres los 
componentes ambientales (Figura 6) que más se vieron 
relacionados directamente con las capturas en la zona; 
las familias vegetales Rosaceae y Euphorbiaceae y el resto 
vegetal, contrariamente a los resultados encontrados en 
el “Área verde detrás del comedor”, en la “Zona aledaña 
a la Huaca los restos vegetales y la familia Euphorbiaceae 
si tienen una relación directa con las capturas, esto 
probablemente se debe a que los restos vegetales en 

la zona cerca a la Huaca son mucho más abundantes, 
reemplazando el posible rol de las especies herbáceas 
de la otra zona. Además, que las especies de la familia 
Euphorbiaceae encontradas cerca a la Huaca tienen un 
porte herbáceo a comparación de las especies arbustivas, 
conocidas como “Candelabros” de la otra zona que no 
otorgan una gran densidad vegetal por donde puedan 
transitar los roedores.

 

Figura 6. Análisis de Componentes principales de los componentes ambientales y las capturas en la “Zona 
aledaña a la Huaca” en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
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La predominancia de la captura de individuos macho 
podría estar relacionada con las diversas interacciones 
que pueden lograrse en las colonias de roedores, como 
menciona Brown et al. (2005) sobre la dinámica de las 
poblaciones de especies del género Rattus, la interacción 
e incidencia de las hembras suele ser baja; aún más 
cuando estas presentan embriones o están lactando; 
esto se respalda también por el hecho de que las ratas y 
ratones son animales poliéstricos ya que no poseen una 
temporada específica para su reproducción (Tequen & 
Tequen, 2015).

Las heces muestran cómo los roedores logran aprovechar 
los recursos que logran encontrar en las zonas en las 
que se encuentran distribuidos, según Clark (1982) los 
alimentos predominantes en las colonias de ratas suelen 
ser semillas, tallos, flores, artrópodos, frutos, y hongos 
(Copson, 1986); siendo que aunque esto es concordante 
con lo encontrado, teniendo una dieta omnívora, parece 
ser que son capaces de ingerir hasta materia extraña como 
plásticos o piedras, lográndose diferenciar una mayor 
contaminación con plásticos en la zona cercana a la Huaca 
de San Marcos, además los componentes ambientales 
parecen favorecer al primer grupo ante el segundo siendo 
que es posible que debido a estos mismos exista mayor 
presencia de frutos o entomofauna. 

El polígono mínimo convexo de ciertas especies del 
género Rattus puede ser de aproximadamente 3,2 ha 
(García de Cortázar Gallegos, 2017), siendo en los 
machos algo más grande que en las hembras lo que 
reforzaría lo anterior respecto a la menor captura de 
hembras. Por otro lado como se esperaba del género Mus, 
su distribución parece estar reducida a pequeñas zonas 
regidas principalmente por la cantidad de espacios viables 
como hábitat, esto también tendría implicaciones en la 
dieta y explicaría parcialmente la presencia de cuerpos 
extraños como microplásticos y piedras en la dieta de 
ciertos individuos lo que a largo plazo podría generar 
problemas degenerativos como menciona Studytasari et 
al. (2023) en sus experimentos con ratas de laboratorio; 
esto podría reflejarse aún más en las poblaciones de 
ratones a largo plazo como menciona Munshi-South & 
Kharchenko (2010) en sus estudios de ratones de patas 
blancas. Las ratas pueden tener ciertos hábitos arborícolas 
mientras que los ratones preferirían estar escondidos en 
pequeños espacios; respecto a los mecanismos de captura 
se observó que en la huaca hubo una mayor incidencia 
de eventos anómalos, lo que tal vez indicaría una mayor 
distribución e interacción de roedores en esa ubicación. 
Toda esta información indicaría también una tendencia 
de los roedores a desarrollar ciertas conductas adaptativas 
ante los procesos antrópicos. 

Los resultados obtenidos de la revisión de muestras fecales 
nos aproximan al tipo de dieta que estos individuos 
tendrían en cada zona. La incidencia de restos vegetales, 
restos animales y plástico indicaría la preferencia del 
individuo por ciertos componentes ambientales. Por 
ejemplo, el estudio realizado por Shiels & Pitt (2014) en 
el cual se trabajó con las especies M. musculus, R. rattus y 
R. norvegicus, obtuvo las características del tipo de dieta, 
siendo en su mayoría de tipo omnívora predominando 
la ingesta de vegetales (semillas, tallos, hojas) en Rattus y 
la ingesta de artrópodos en el caso de Mus, cabe detallar 
que la proporción puede cambiar dependiendo del tipo 
de hábitat.

La interacción con las trampas influye en las capturas 
de los individuos, como lo explica Valsecchi & Galef 
(1989) en su estudio sobre la influencia social alimentaria 
de los M. musculus por parte de sus congéneres, la cual, 
explica cómo los individuos aprenden de sus compañeros 
y generan cierta preferencia por los olores trasmitidos 
por parte de los mismos, es decir, el olor a cebo va a 
permitir que más individuos se vuelvan futuras capturas 
o visitas. Aquello explica lo ocurrido en los primeros días 
de muestreo, donde las visitas y capturas son menores 
comparado con los posteriores días de muestreo, esto 
ocurre porque los individuos necesitan familiarizarse con 
el olor del cebo y la presencia de trampas los primeros 
días. 

Recomendamos para futuros trabajos, tratar de entender 
el ambiente de los roedores y tratar de lograr una 
interacción del roedor con los mecanismos más precisa 
durante un tiempo más prolongado a modo de obtener 
buenos y mejores resultados; por otro lado, este trabajo 
podría ser complementado con procesos moleculares para 
determinar algunos aspectos interesantes que se pueden 
dar en parches poblacionales como son la distribución del 
grupo y su flujo génico.

Se concluyen que las diferencias en la densidad y 
composición de especies de roedores entre las zonas 
estudiadas se relacionan directamente con la disponibilidad 
y diversidad de componentes ambientales como alimento 
y refugio. Se observó una mayor incidencia de capturas y 
eventos anómalos en áreas con mayor densidad vegetal, lo 
que sugiere que estos ambientes favorecen la presencia y 
actividad de los roedores. Además, el análisis de las heces 
mostró una dieta omnívora, con variaciones según el 
hábitat, incluyendo restos vegetales, animales y elementos 
antropogénicos como plásticos. 
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