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RESUMEN 

El caimán del Orinoco Crocodylus intermedius habitaba en la 
cuenca del Río Orinoco de Venezuela y Colombia, el caimán 
de la costa Crocodylus acutus a lo largo de la costa, lagos, la- 
gunas y rios afluentes del Mar Caribe. Después de la cacería 
comercial a principios y mediados del siglo XX, quedó el cai- 
mán del Orinoco en estado critico y en peligro de extinción; el 
caimán de la costa como una especie amenazada. En la déca- 
da de los ochenta, comenzaron programas de recuperación de 
ambas especies por medio del censaje, monitoreo de pobla- 
ciones silvestres, protección de los hábitas, programas de cría 
en cautiverio para futuras liberaciones y recuperación de sus 
poblaciones. Con tal finalidad existian para 1998 cuatro zoo- 
criaderos de caimán del Orinoco y uno de caimán de la costa. 
Las enfermedades ocurridas en estos zoocriaderos fueron: 
ETAPA DE NEONATOS (onfalitis, anomalías congénitas e in- 
toxicaciones); ETAPA DE CR~AS Y JUVENILES (deficiencias 
nutricionales como avitaminosis A, E y B 1, escoliosis, osteo- 
distrofia, enfermedades infecciosas bacterianas, micóticas, ví- 
rales, síndrome de las crías, casuística parasitaria por proto- 
zoario~, nemátodes y tremátodes, traumatismos y estados de 
shock) y ADULTOS (deficiencias nutricionales, xifosis, escolio- 
sis, osteodistrofia, hiperparatiroidismo nutricional secundario, 
traumatismos, heridas y estados de shock). En la etapa de 
crias y juveniles el índice de mortalidad anual fue de un 70% 
por zoocriadero. Los datos de este trabajo fueron recopilados 
entre los años 85 y 98. 

Palabras clave: Caimán del Orinoco, caimán de la costa, zoo- 
criaderos, enfermedades, nutrición. 

ABSTRACT 

The Orinoco crocodile Crocodylus fnferrnedios historically hab- 
ited al1 the Orinoco river basin in Venezuela and Colombia. 
The American crocodile Crocodylus acutus range was al1 the 
Venezuelan coast, lakes, lagoons and tributary rivers of the 
Caribbean sea. After the commercial indiscriminate hunting of 
the first half of the XX century the Orinoco crocodile was leit in 
critica1 levels and in danger of extinction. The American croco- 
dile is considered a threatened specie. In the eighties recovety 
programs of both species started. Census and monitoring of 
the wild populations, protection of its habitats and a captive 
breeding program for future reintroduction and recovery of its 
populations. For that purpose on 1998 there were tour croco- 
dile farms of the Orinoco crocodile and one of the American 
crocodile. The diseases observed in the farms were: NEO- 
NATES (omphalitis, congenital anomalies and intoxications); 
HATCHLINGS AND JUVENILES (nuffitional deficiencies such 
as vitamins A, E and B 1 deficiencies, scoliosis, osteodystro- 
phia, bacterial, viral and mycotic diseases, hatchling alligator 
syndrome. Parasitary casuistic of protozoa. nematodes and 
trematodes. Trauma and shock) and ADULTS (nutritional defi- 
ciencies, xiphosis, osteodystrophia, nutritional secondary hy- 
perparatyroidism, trauma, wounds and shock). In hatchlings 
and juveniles annual rnortality rates reached until 70% per 
crocodile farm. This data was collected between 1985 and 
1998. 

Key words: Orinoco crocodile, American crocodile, crocodile 
farms, diseases, nutrition. 
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La cacería a gran escala del caimán del Orinoco Cro- 
codylus intermedius a mediados del siglo XX para la explota- 
ción comercial de sus pieles, colocaron a las poblaciones ve- 
nezolanas y colombianas en estado crítico. Actualmente esta 
especie se encuentra en peligro de extinción [46, 50, 531. El 
caimán de la costa Crocodylus acutus también sufrió la alta 
presión de la cacería, mermando sus poblaciones a niveles 
críticos, a pesar de estar distribuido en otras localidades del 
Continente Americano [46]. 

En las décadas de los 70,80 y 90, comenzaron a funcio- 
nar en Venezuela con fines experimentales, cuatro zoocriade- 
ros de caimán del Orinoco y uno de caimán de la costa. Los 
programas de repoblamento con caimanes criados en cautive- 
rio fueron iniciados formalmente en el año de 1990 [l, 3, 9, 10, 
42, 521. Transfiriéndose de los zoocriaderos al ambiente sil- 
vestre, 1.564 caimanes del Orinoco y 225 caimanes de la cos- 
ta, respectivamente [9, 421. 

Estos programas de cría en cautiverio, involucran dife- 
rentes manejos de reintroducción, transferencia y reforzamien- 
to de poblaciones, de especímenes del estado de cautiverio al 
estado silvestre y viceversa, entre los zoocriaderos y algunos 
zoológicos y de un ambiente silvestre a otro. Bush y col. [Il], 
Dodd y Seigel [l4], Kirkwood y Sainsbury [32] reportan, que el 
peligro existe para ambos grupos de animales, los que se tras- 
ladan y los de la población silvestre en la cual fueron liberados 
los primeros. El mayor riesgo radica, en la introducción acci- 
dental de enfermedades infecciosas y parasitarias a la pobla- 
ción de cocodrilos silvestres. En el caso de Venezuela, donde 
las poblaciones de ambas especies son muy reducidas y aisla- 
das posiblemente, esté disminuida gran parte de la variabilidad 
genética, existiendo el riesgo de contraer enfermedades gené- 
kas ,  por endogamia o consanguinidad. Este posible estado 
de "cuello de botella", puede conducir a la disminución de su 
inmunidad natural hacia los entes patológicos naturales. Simi- 
lares inconvenientes ocurrirán en los zoocriaderos que mantie- 
nen pequeños grupos de reproductores con sus crías. 

En el caso de los animales silvestres y liberados, existen 
b s  problemas de estrés a que se someten los grupos por la 
destrucción, tanto por la pérdida de su hábitat como por la 
contaminación de diferentes orígenes, lo que trae como conse- 
cuencia que los cocodrilos padezcan enfermedades de origen 
nuticional, infeccioso, de comportamiento y tóxico 121. 

En poblaciones silvestres viables con variabilidad genéti- 
ca y ambientes adecuados, la mayoría de los cocodrilos se en- 
cuentran libres de enfermedades y con escasos animales en- 
fermos, siendo las enfermedades parte de la selección natural 
y el control poblacional [35]. En cambio, en condiciones de 
cautiverio o semicautiverio, estas leyes naturales se invierten. 
En los zoocriaderos que son ambientes artificiales, pueden 
aparecer altos niveles de estrés y efectos adversos sobre el 
sictema inmunológico de los cocodrilos, incrementando así la 

aparición de enfermedades [16, 21, 391. Condiciones desfavo- 
rables, como una inadecuada proporción de sexo de los repro- 
ductores en los corrales, altas densidades en las tanquillas de 
neonatos, crías y juveniles, dietas no balanceadas, variaciones 
bruscas en las temperaturas, pobres condiciones higiénicas, 
excesiva manipulación, entre otros; originarían poca resisten- 
cia hacia los patógenos, lo que origina altos índices de mortali- 
dad y morbilidad, o crías y juveniles atrasados de escaso o 
poco desarrollo [16, 22, 351. Inadecuadas condiciones físicas 
provocan una pobre absorción de los nutrientes debilitando al 
animai y favoreciendo infecciones bacterianas secundarias [7, 
161. Foggin [16] y Jacobson [26] reportan, que las causas de 
estos signos clínicos, son las combinaciones de secuelas sufri- 
das de algún inconveniente durante la etapa de la incubación, 
factores congénitos. ambientales, nutricionales e infecciosos, 
denominando este tipo de casuistica como "Síndrome de las 
Crías". Las crías de cocodrilos con estos signos clinicos, pre- 
sentan emaciación y caquexia, crecen muy lentamente, mu- 
riendo en su mayoría. con resultados post mortern no específi- 
cos. Deeming y Fergusson [13] exaltan los inconvenientes 
ocurridos en la etapa de incubación, por incrementar la sensi- 
bilidad de los neonatos a contraer enfermedades infecciosas 
en su posterior desarrollo. 

En Venezuela, la prioridad para la conservación de C. Ni- 
terrnedius y C. acutus, as la protección de sus hábitats. Los 
programas a largo plazo de la cría en cautiverio para su poste- 
rior liberación. contribuyen a la recuperación de las poblacio- 
nes silvestres remanentes, conjuntamente con programas de 
vigilancia y educación ambiental [3, 46, 48, 491. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar tanto las 
enfermedades como las causas de la mortalidad y morbilidad 
en caimanes del Orinoco y de la costa, mantenidos en el pro- 
grama venezolano de zoocria. 

Las investigaciones de este estudio fueron efectuadas 
durante 14 años, recopilándose resultados de exámenes fisi- 
co-clínicos y de laboratorio de 80 neonatos, 130 crías, 60 juve- 
niles y 17 adultos. Los trabajos se realizaron en cuatro zoo- 
criaderos que se citan y describen a continuación: 

Zoocrladero experimental de caimán de la costa C. acutus 
PROFAUNA El Limón, Maracay, estado Aragua 

Es un zoocriadero abierto, se mantenían crías y juveni- 
les de caimanes de la costa, provenientes de la Bahía de Tu- 
riamo del estado Aragua, para ser liberados entre uno y dos 
años de edad. Durante los anos 1985, 1994 y 1995, fueron 
efectuadas evaluaciones veterinarias, exámenes físico-clíni- 
cos, necropsias, estudios histopatológicos, bacteriológicos, mi- 
cológicos, coprológicos de varias crías y juveniles menores de 
dos años de edad. Para 1985 existían en inventario alrededor 
de 50 neonatos y en 1994-1995, 150 crías y juveniles. La dieta 
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consistía en carne de pollo, equino y sardinas de mar, suple- 
mentado luego con vitaminas y minerales. 

Zoocriadero Hato Masaguaral, Camaguán, 
estado Guárico 

Es un zoocriadero cerrado, con 13 reproductores de cai- 
manes del Orinoco, en el cual se recolectaron e incubaron los 
huevos artificialmente en incubadora con temperaturas am- 
bientales y fuentes de calor de energia eléctrica [42, 521. El 
mismo funcionaba anteriormente también como zoocriadero 
mixto, recolectándose crías nacidas silvestres procedentes del 
Río Cojedes. Se mantiene igualmente una pareja reproductora 
de caimán de la costa que produce anualmente una postura. 
Para la fecha de los trabajos veterinarios existía un promedio 
de 160 caimanes del Orinoco y 30 caimanes de la costa entre 
crias y juveniles. La dieta consistía inicialmente en sardinas de 
mar, pescado de río, luego se les adicionaba carne roja, vita- 
minas y minerales. Las evaluaciones veterinarias fueron efec- 
tuadas en 1989, 1990, 1991, 1995 y 1997 en crías y juveniles 
de uno a cuatro años de edad y en adultos. 

Zoocriadero Estación Biológica El Frío, Mantecal, 
nctlrln A n i i r m  

tes, fosas nasales, escamas de la piel, miembros anteriores, 
posteriores y cloaca [5]. 

Exámenes de laboratorio 

Se realizaron necropsias en animales recién muertos o 
sintomáticos sacrificados, se tomaron muestras para biopsias. 
En las necropsias se evaluaron macroscópicamente piel, ojos, 
cavidad bucal, tejido muscular y órganos de la cavidad celómi- 
ca. De los órganos escogidos para los exámenes histopatoló- 
gicos, se tomaron fragmentos de 1x2 cm, conservándolos en 
formo1 al 10% neutro bufferado y procesados con técnicas de 
rutina para tal fin [38] Para estudios microbiológicos se efec- 
tuaron aislamientos de bacterias y hongos, tomándose mues- 
tras de hisopados dérmicos en caimanes vivos 1471. En anima- 
les muertos fueron efectuados hisopados y tomados muestras 
de los diferentes órganos comprometidos [38, 471. Las mues- 
tras se procesaron de acuerdo a métodos standards previa- 
mente descritos [31, 471. 

Exámenes coprológicos directos y por el método de flo- 
tación o Willis, para la observación de larvas y huevos de pa- 
rásitos 1361. . . 

Los estudios histopatológicos, microbiológicos y parasi- 
--.-.-.--.p ".-. 

tológicos fueron realizados por diferentes laboratorios: Instituto 
Es un zoocriadero mixto, con dos parejas reproductoras de Investigaciones Veterinarias (FONAIAP.CENIAP) Maracay; 

de caimán del Orinoco, con recolección de algunas crías sil- Laboratorio Anatomopatológico, Facultad de Ciencias 
en el Rio [421' Los huevos se en narias, Universidad Central de Venezuela, Maracay; Centro de 

incubadora a temperatura ambiente Y con fuentes de calor de Laboratorio Diagnóstico VEAGRIP, Maracay y, Laboratorio Cli. 
energia eléctrica. Existian 252 crías en inventario, la alimenta- nico del Centro Veterinario Los Colorados, 
ción consistía de pescado de río y carne roja de bovino o equi- 
no. La suplementación vitaminico-mineral fue implementada 
mas tarde. La evaluación veterinaria fue efectuada, en crías de 
alrededor de un año de edad y en adultos en el año 1993. 

Zoocriadero Agropecuario Puelto Miranda C.A., 
Puerto Miranda, estado Guárico 

Es un zoocriadero cerrado con 20 reproductores de cai- 
manes del Orinoco, en el cual se recolectaban las nidadas to- 
dos los años [42]. Los huevos se incubaban artificialmente en 
un cuarto-incubadora a temperatura ambiente y fuentes de ca- 
lor de energia eléctrica. A partir de 1995 venían manteniendo 
alrededor de 160 crías por año. El plan nutricional era de pes- 
cado de río, carne y visceras de equino y10 de bovino, de vez 
en cuando alimento concentrado para cocodrilos, insectos 
nocturnos y suplemento vitaminico-mineral. Era el único zoo- 
criadero con un plan nutricional y sanitario anual desde su co- 
mienzo hasta 1998. Las evaluaciones y experiencias veterina- 
rias fueron efectuadas regularmente desde 1992 hasta 1998. 

Exámenes fisico-clínicos 

Consistían en historia clínica, observaciones del compor- 
tamiento del animal problema y del grupo al cual pertenecia, 
captura y registro de identificación, talla, peso y apariencia ge- 
neral, movimientos. reflejos, ojos, boca, mucosa bucal, dien- 

RESULTADOS 

Se clasifican las patologías de acuerdo a los diferentes 
casos clínicos y por edades, estas a su vez en etapas de neo- 
natos, crías, juveniles y adultos. Los resultados se reflejan en 
las TABLAS 1, 11, III, IV,V y VI. 

Etapa de neonatos 

Onfalitis: Siempre fue observada distensión abdominal 
en 2%-5% de los grupos de caimanes recién eclosionados, ori- 
ginado por retención del saco vitelínico, TABLA l. Este les sir- 
ve tanto como reserva nutricional, como fuente de anticuerpos 
maternos, confiriéndole inmunidad al recién nacido. En condi- 
ciones normales, el saco vitelino es absorbido a medida que 
su contenido es utilizado por el neonato, pero en algunos ca- 
sos. se absorbe muy lento al nacer, complicándose con infec- 
ción bacteriana secundaria, originando asi inflamación del 
saco y un cuadro de septicemia, ver TABLA 11 [5]. 

Anomalías congénitas: La TABLA I muestra el tipo de 
anornalias congénitas que se presentaron con regularidad en 
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TABLA 1 
CASU~STICA EN LOS ZOOCRIADEROS DE ACUERDO A GRUPOS POR EDADES 

Grupos Casuística 

NEONATOS Onfalitis 
1-42 días Anomalías congénitas: sacos vitelinos externos no absorbidos, deformaciones laterales y acortamiento 
(20% de los casos) en maxilares, curvaturas hacia adentro en miembros anteriores y enrollamiento de colas. 

Intoxicación 

CRíAS Y JUVENILES Deficiencias nutricionales: avitaminosis A, E , B 1, escoliosis y osteodristrofia. 
3 semanas-4 arios Enfermedades infecciosas: bacterianas, micóticas y virales. 
:69% de los casos) Síndrome de las crías. 

Enfermedades parasitarias: protozoarios, nemátodes y tremátodes. 
Traumatismos (lesiones esqueléticas en maxilares) y estados de shock (hipoglicémico) 

ADULTOS Deficiencias nutricionales: hiperparatiroidismo nutricional secundario, xifosis, escoliosis, osteodristrofia 
>7 años - Traumatísmos (lesiones esqueléticas en maxilares), heridas (incisas, punzantes, ruptura traumática de 
:11% de los casos) globos oculares) y estados de shock (hipoglicémico) 

TABLA 11 
BACTERIAS AISLADAS EN ONFALITIS DE NEONATOS Y EL S~NDROME DE LAS CR~AS DE CAIMANES DEL ORINOCO 

Y DE LA COSTA 

Bacterias Piel Pulmón Híqado Intestino Delqado Cloaca Estómaao 

Pseudomona aeruginosa X X X 

Proteus spp X X X X X 

Klebsiella pneumoniae X 

Klebsiella oxytoca X X 

Enterobacter spp X 
Escherichia col; X X 
Edwarsiella tarda X 

Salmonella spp X 

cada época de nacimientos, en aproximadamente el 5% de los 
lotes. Youngprapakorn y col. [5] también describen este tipo de 
anomalías en la cara, maxilares, cola y piel, atribuyéndole ori- 
gen genético. Foggin [6] Rainwater [3] pinan que están directa- 
mente relacionadas a humedades y temperaturas exiremas 
durante la etapa de incubación, contaminantes ambientales, 
inclusive la edad y dieta de la hembra reproductora. 

Intoxicaciones: En 1985 en el Zoocriadero Experimen- 
tal de caimán de la costa de Maracay, se presentó un cuadro 
agudo de timpanismo, inapetencia y alta mortalidad, en aproxi- 
madamente 30 neonatos mantenidos en tanquillas de cemento 
recién construidas y fraguadas, TABLA l. Los componentes del 
cemento con cierta toxicidad: aluminato tri-cálcico, silicato tri- 
cálcico, silicato di-cálcico y yeso [19]. Seijas [49] describe este 

poblaciones de cocodrilos mantenidos en condiciones de cau- 
tiverio [15, 23, 41, 491. Casuísticas similares ocurrieron en los 
zoocriaderos venezolanos, en los cuales las monodietas origi- 
naron patologías por deficiencias nutricionales, TABLA l .  En 
los zoocriaderos donde las dietas eran balanceadas y suple- 
mentadas con vitaminas y minerales, los índices de mortalidad 
y morbilidad anuales eran inferiores [9]. 

Huiton y Webb [23] y Mc Nease y Joanen [41], describen 
la necesidad de ofrecer un plan nutricional balanceado, basa- 
do en pescado de agua dulce o marino, carne roja, vísceras 
(sub productos de mataderos industriales o descartes de ani- 
males de granjas), alimentos concentrados para cocodrilos de 
venta en el mercado mundial, suplementado adecuadamente 
con vitaminas y minerales. 

caco, con índice de mortalidad del 70% reportando también Avitaminosis: Como se aprecia en la TABLA 1, las defi- 
con crías de caimanes del Orinoco una casuística similar en el ciencias vitamínicas también fueron unas de las enfermedades 
Zoocriadero de la UNELLE' en Guanarer pero sin mencionar carenciales más comunes en estos zoocriaderos venezolanos, 
la cantidad de crías involucradas. 

produciendo mortalidades anuales de hasta un 60%. 

Crías y juveniles Avitaminosis E y A: En dos zoocriaderos diferentes se 

Deficiencias nutricionales: Los desórdenes nutriciona- produjeron muertes en caimanes del Orinoco con edades com- 

les son la causa mas común de altos índices de mortalidad en prendidas entre el año y medio y los tres, con longitudes tota- 
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TABLA 111 
HALLAZGOS EN NECROPSIAS Y RESULTADOS HISTOPATOLÓGICOS EN ENFERMEDADES DE CR~AS Y JUVENILES 

EN AMBAS ESPECIES 

Enfermedades Signos Clínicos y Necropsia Macroscópica 

Avitaminosis E y A Oftalmia, obesidad, letargo, inapetencia y 
muerte . Oftalmitis. . Estomatitis leve. 
Esteatitis o exceso de tejido adiposo anaran- 
jado en subcutáneo y músculo. 
Hígado amarillento 

Avitaminosis 8 1 - Opistótono - Incoordinación 
Ahogamiento 

Escoliosls y Columna vertebral en forma "S.  
osteodislrofia Huesos maxilares flexibles. 

Histopatología 

Hiperqueratosis. - Edema palpebral. - Degeneración de adipocitos en tejido adiposo y 
músculo lingual. - Atrofia de fibras musculares sustituido por tejido 
graso. 
Miodegeneración fibrilar en músculo estriado de 
miembros. 
Lipidosis hepática 
Degeneración parenquimatosa renal. 

Degeneración de fibras newiosas 
Enteritis 
Cirrosis hepática infecciosa. 

Trastorno metabólico múltiple con alteración metabó- 
lica calcio/fósforo 

Enfermedades Inapetencia, dilatación abdominal y caquexia Adelgazamiento de epidermis con acúmulos de pig- 
infecciosas, Área pigmentada negruzca en el dorso mentos marrones sub epiteliales 
bacterianas, virales y Muerte Esteatosis hepática y atrofia de vellosidades intesti- 
micóticas nales 

Síndrome de las crías Queratoconjuntivitis 
Estomatitis 
Anorexia - Emaciación 
Letargo y muerte 

TABLA I V  
BACTERIAS Y HONGOS AISLADOS EN PIEL Y MUCOSA 

BUCAL, EN CR~AS Y JUVENILES DE CAIMANES 
DE LA COSTA CON DERMATOMICOSIS 

Bacterias Hongos 

Pseudomona aeruginosa Blastomyces dermatitides 

Proteus sp Histoplasma capsulatum 

Klebsiella pneumoniae Aspergillus terreus 

Mucorsp 

TABLA V 
ENDOPARÁSITOS EN CRIAS Y JUVENILES 

DE C. intermedius y C. acutus 

Protozoarios Helmintos 

-Sporozoa: Coccidia -Nematoda: Dujadinascaris spp 

~Nematoda: Capillana spp 

-Trematoda 

Dermatitis superficial, hiperqueratosis y vesiculas 
Neumonía y bronquitis crónica 
Atrofia de vellosidades estomacales 
Enteritis sub aguda superficial, hipertrofia y atrofia 
crónica de vellosidades 
Pancreatitis intersticial sub aguda 
Lipidosis hepática 

les (hocico-cola) LT de 45 cm y 150 cm respectivamente. En la 
TABLA III se citan los signos clínicos, hallazgos de necrópsias 
y resultados histopatol6gicos de los casos. Tanto Frye [la] 
como Larsen y col. [37, describen estas deficiencias, plan- 
teándose en el caso de la esteatitisa(avitaminosis E), como 
agente etiológico, las monodietas de sardinas marinas cuyas 
grasas se enrancian transformándose en poliinsaturadas. En 
el caso de la avitaminosis A, las causas son dietas pobres en 
vísceras, como el higado, rico en vitaminas liposolubles (A, D, 
E, K). En ambos casos hubo una deficiente suplementación vi- 
tamínica en las dietas. 

Defiencia de Tiamina o avitaminosis B 1: Los casos de 
esta deficiencia produjeron índices de mortalidad anuales meno- 
res de lo%, en animales alimentados con monodietas de pesca- 
do. Los caimanes sintomáticos eran de ocho a 12 meses con 50 
a 80 cm LT. La TABLA III muestra los signos clínicos, hallazgos 
de necropsia y resultados histopatológicos. Similar a este caco 
Frye [la], Ladds [33], Wallach y Boever [54] opinan que las cau- 
sas de esta carencia son también monodietas de pescado alma- 
cenado por congelación, en el que se produce la enzima Tiami- 
nasa, que degrada la Tiamina y conduce a la avitaminosis B 1. 
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TABLA VI 
HALLAZGOS CL~NICOS, RADIOLÓGICOS E HISTOPATOLÓGICOS EN EL CASO DE OSTEODISTROF~A 

EN UN ADULTO DE CAIMAN DEL ORINOCO 

Signos Clinicos Radiología Histopatología 

Ausencia de dientes Rarefacción ósea de vértebras cervicales y toráci-• Miodegeneración fibrilar en músculos largos dorsa- 
cas les 

Escoliosis Fusión de cuerpos vertebrales Edema interfibrilar con hialinización de miofibrillas 

Inapetencia Pérdida de espacios intewertebrales Degeneración neurona1 de médula espina1 
Incoordinación Sinequias en parte externa de carillas articulares Miodegeneración fibrilar cardíaca 

Lipidosis hepática ' iluimica sanguinea caro s6rm 9.6 q$dL faifom s6rica 7 2  mg/dL l 
Escoliosis y osteodistrofia: Según Boyer [12], son al- 

gunas de las enfermedades más comunes en reptiles que pre- 
sentan altas tasas de *crecimiento mantenidos en cautiverio. 
Ocurren a largo plazo por insuficientes niveles de calcio dieté- 
tico, niveles excesivos de fósforo o insuficientes radiaciones 
de luz ultravioleta, que completarian la sintesis de la vitamina 
D. La relación calciolfósforo en dietas en las cuales se sumi- 
nistra carne roja y corazón es de 1:38, en cambio raciones que 
contienen en partes iguales también pescado, la relación cal- 
ciolfósforo es de 2:1, siendo las más adecuadas [17]. 

En los 14 años de actividad en los zoocriaderos de este 
estudio, se presentó un solo caso de escoliosis en una cría de 
caimán del Orinoco de aproximadamente un ano de edad. En 
cambio en otros cuatro juveniles de esta misma especie de 
casi año y medio de edad, se presentó una osteodistrofia fibro- 
sa en sus mandíbulas. La TABLA III muestra los signos clíni- 
cos, hallazgos de necropsia y resultados histopatológicos. 
Youngprapakorn y col. [55] describen casos similares en un 
zoocriadero tailandás, en los cuales la relación calciolfósforo 
en la dieta estaba alterada llegando a ser de 150. 

picos de necropsias y exámenes histopatológicos en tres crías 
de caimanes del Orinoco menores de un año. Diagnóstico pre- 
suntivo fue dermatitis con origen micótico y bacteriano compli- 
cado con un cuadro de mala absorción. En cambio, Jacobson 
y col. [27] describen casos similares en cocodrilos del Nilo 
Crocodylus niloticus en zoocriaderos de Zimbabwe, siendo 
esta casuística una infección vira1 causada por Adenovirus, en 
vez de bacteriana. Jacobson [26, 29, 301 reporta en Caiman 
sclerops mantenidos en condiciones de granjas, lesiones cutá- 
neas vesiculares redondas y grisáceas de origen viral (Para- 
mixovirus), diagnosticado como viruela de los cocodriios. En 
los zoocriaderos venezolanos del estudio, estas lesiones cutá- 
neas se presentaron en escasos seis caimanes del Orinoco ju- 
veniles atrasados en su crecimiento. 

La TABLA IV muestra las bacterias y hongos aislados 
por Baquero de Pedret y Boede [4] en dermatomicosis de 12 
crías de caimanes de la costa de aproximadamente un ano de 
edad. La totalidad de los animales se vio afectada, obsewán- 
dose las lesiones dérmicas descamativas más pronunciadas 
en caimanes débiles v de menor talla. con alta morbilidad. Va- - 

Enfermedades infecciosas: Foggin [16], Jacobson [29, rios autores como Marcus [40], Reichenbach-Klinke [44] y 

301, Lane 1351, Reichenbach-Klinke [44], Seijas [49] y Zwarl Zwart [571 deducen de los microorganismos aislados y refleja- 

[57], son algunos de muchos investigadores que analizaron dos en la TABLA IV que, las bacterias pueden llegar a través 

este tópico en cocodrilos, TABLA l. Generalmente signos de de las heces de los reptiles al medio acuático donde los ani- 

anorexia y pérdida de peso son el resultado de septicemia, ori- 
males conviven, obsewándose comúnmente en la piel de los 

ginada por el gran espectro de bacterias gram negativas que 
cocodrilos mantenidos en cautiverio, sin llegar a ser patógenas 

conviven en el ambiente acuático y además son huéspedes para ellos. En cambio los hongos si actúan como agentes etio- 

naturales del tracto gastro intestinal. Mientras los animales es- lógicos causantes de la dermatomicosis. Aspergillus sp y Mu- 

tén en buen estado de salud las bacterias son apatógenas, corsp se aislaron en lesiones dérmicas en C. acutus en condi- 

pero al disminuir la respuesta inmunológica y la condición físi- ciones de cautiverio. similar a los resultados de este caso refle- 

ca del huésped, proliferan y se exacerban dentro del organis- 
jado en la TABLA IV [4,44]. Por otra parte, Mucorsp es el hon- 

mo, originando los diversos signos clínicos. Bacterias, virus y go más abundante en reptiles y mucormicosis cutánea generali- 

hongos han sido aislados en cocodrilos en condiciones de 
zada es causa de muerte en ellos. Aspergillus sp fue aislado en 

granjas, algunos de gran significado patológico. produciendo lesiones pulmonares de neumonía, pudiendo causar también 

mortalidades de hasta 22% en solo cuatro meses 1161. Estas dermatitis e infecciones sistémicas en reptiles [25, 471. . . 
experiencias coinciden con los datos de este trabajo, mostra- Síndrome de las crías: Regularmente se observó entre 
dos en la TABLA 1, en la cual las enfermedades infecciosas 5%-30% de animales atrasados en crecimiento y ganancia de 
estuvieron dentro del 69% de las casuísticas. peso, TABLA l. Todos los animales enfermos presentaban los 

Enfermedades bacterianas, virales y micóticas: La signos clínicos y hallazgos macroscópicos de necrópsias refle- 

TABLA 111 especifica los signos clínicos, resultados macroscó- jados en la TABLA III, aislándose en órganos de la cavidad ce- 
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Iómica, diferentes bacterias, las cuales son citadas en la TA- 
BLA II. Boede y Velasco [E], Foggin [16], Hutton [22] y Ladds 
[33], sebalan la frecuencia de las enfermedades bacterianas 
diagnosticadas en crias de cocodrilos de granjas, con cuadros 
infecciosos generalizados. En este trabajo el estudio histopato- 
lógico, resumido en la TABLA III, evidenció problemas virales, 
por medio de los cuerpos de inclusión en las vesículas de la 
dermatitis. Se diagnosticaron también problemas bacterianos 
secundarios, sobre todo por las ceracteristicas patológicas de 
las bacterias aisladas en pulmón, higado, intestino delgado y 
estómago, reflejados en la TABLA II. Jacobson y col. 1271 re- 
portan una casuística similar, pero de origen viral en vez de 
bacteriano. Salmonella spp. es una bacteria entérica común en 
cocodrilos, que si aumenta en los huéspedes puede ser de- 
vastadora en un zoocriadero, Escherichia col; y Proteus spp. 
se aislaron en reacciones septicémicas [35, 44, 471. Pseudo- 
mona spp. ha sido aislada tanto en reptiles clínicamente sanos 
como en enfermos con estomatitis, neumonía, dermatitis y 
septicemia. Klebsiella spp. especialmente K. pneumoniae es 
asociada col¡ neumonía. Ambas especies son huéspedes sa- 
profíticas en la piel de los reptiles, que pueden transformarse 
en patogenas en caso de presencia de heridas y en animales 
débiles por condiciones de estrés y enfermedad 17, 44, 471. 
Youngprapakorn y col. 1551, reportan colecistitis con anemia en 
cocodrilos de tres a cuatro meses de edad con signos clínicos 
parecidos, con presencia de caquexia, anemia, emaciación y 
muerte. En las necropsias observaron enfisema pulmonar, pa- 
lidez de los órganos viscerales, lipidosis hepática y distensión 
de la vesícula biliar que comprometió al hígado. 

Enfermedades parasitarias: La TABLA V muestra los 
endoparásitos observados en crias y juveniles de ambas espe- 
cies del estudio. En las heces de crias atrasadas, se obsewa- 
ron coccidias, siendo un protozoario dañino, pudiéndose pre- 
sentar en estado sub-clínico. Al existir cualquier factor estre- 
sante que predisponga al cocodrilo a debilitarse, causa hepati- 
tis y enteritis hemorrágica, incrementando el número de ani- 
males con atraso, por atrofia de las vellosidades intestinales y 
disminución de la absorción de nutrientes [28]. Helmintos as- 
cáridos fueron encontrados en cavidad celómica y enquistados 
en mucosa gástrica de tres caimanes del Orinoco necropsia- 
dos, produciendo ambos parásitos lesiones gástricas ulcerati- 
vas. Ascaris también migran a través de otros órganos lesio- 
nando hígado, pulmones y tejido subcutáneo, originando alta 
morbilidad y mortalidad [16]. Seijas 1491 ha encontrado Dujardi- 
nascaris spp. en C. acutus silvestres en Venezuela. Goldberg 
y col. [20] igualmente describe nemátodes en contenidos esto- 
macales en caimanes paraguayos silvestres Caiman yacaré. 
Ren-Ping [45] describe altos índices de mortalidad producidos 
por nemátodes en zoocriaderos chinos de Alligafor sinensis. 
Seijas [49] reporta en C. intermedius mantenidos en el Zoo- 
criadero de la UNELLEZ en Guanare, Venezuela, lesiones 
subcutáneas originadas por el trematode Parafrichosoma spp. 
En C. intermedius y C. acutus silvestres con incidencia de 
lo%, encontró igualmente lesiones subcutáneas producidas 

por este nernátode. Una importante cantidad de cocodrilos de 
Nueva Guinea Crocodylus novaeguineae capturados siivestres 
y mantenidos posteriormente en zoocriaderos, sufrían de lesio- 
nes subcutáneas de túneles zigzageantes producidos por Para- 
frichosoma spp [36]. Tremátodes son muy comúnes en cocodri- 
lidos a pesar de no producir en la mayoría de los casos signos 
clínicos, deben ser considerados como posibles patógenos [28]. 

Traumatismos y estados de Shock 

- En siete crías de C. htermedius menores de un ario 

mantenidos en un zoocriadero, se produjeron por peleas 
entre ellos, fracturas del maxilar inferior o superior, TA- 
BLA l. Esta experiencia coincide con Youngprapakorn y 
col. [55], quienes describen severas lesiones con pérdi- 
das de las piezas mandibulares en cocodrilos criados en 
granjas tailandesas. 

- En un traslado de 65 caimanes del Orinoco juveniles de 

un aíio de edad, de un zoocriadero a otro muñó el 15% 
posiblemente por hipoglicemia. Frye [la], Wallach y Boe- 
ver 1541 reportan que puede ocurrir shock hipoglicémico 
en estados de estres durante el manejo por cambio de 
instalaciones y traslados prolongados. Por consiguiente 
en estados de tensión y al bajar la glucosa en sangre, los 
animales caen en estado de shock, y al no tratarse con 
fluidoterapia adecuada mueren abruptamente, TABLA l. 

Adultos 

Deficiencias nutricionales: En la TABLA 1, se mencio- 
nan las diferentes casuisticas originadas por deficiencias nutn- 
cionales. En 7 caimanes del Orinoco reproductores se obseivó 
ausencia parcial o total de los dientes, revelando la presencia 
de un hiperparatiroidismo nutricional secundario debido a die- 
tas con una relación inadecuada de calcio/fósforo [12, 541. 
También, se evidenció xifosis en un ejemplar adulto alimenta- 
do únicamente con pescado de río, criado por particulares y 
donado posteriormente a un zoocriadero. Esta lesión de fácil 
reconocimiento, por estar la columna vertebral torácica en for- 
ma de carpa. Osteodistrofia se observá en un reproductor cai- 
mán del Orinoco macho de 290 cm LT. En la TABLA VI se 
aprecian los hallazgos de los signos clínicos, radiológicos, his- 
topatológicos y química sanguínea de este caso. Existieron 
evidencias de un trastorno metabólico múltiple, que incluyó al- 
teraciones del metabolismo calcio/fósforo siendo de 1,3:0,8 lo 
cual explicaba las lesiones óseas de la escoliosis. Esta severa 
afección de la columna cervical y torácica creó compromiso a 
la médula espina1 y de los nervios de la zona originando pérdi- 
da del trofismo y arquitectura del tejido muscular. Este tejido 
mostró además, signos de deficiencia de Tiamina, como se 
apreciaba en otros músculos esqueléticos y cardíacos. Por 
otra parte, el hígado revelaba disfunción, en estrecha relación 
con el aporte de nutrientes de la dieta. 

Estos casos de osteodistrofia y de enfermedad ósea me- 
tabólica en general, son comunes en cocodrilos mantenidos en 
zoológicos y zoocriaderos 16, 17, 18, 54, 551. 



r S- - Traumatismos. heridas v estados de shock: La TA- 
BLA 1 resume este tipo de enfermedades. 

- Una hembra de 250 cm LT, criada por un particular, do- 

nada y trasladada posteriormente a un zoocriadero, pre- 
sentó una curvatura de 40" en ambos maxilares. Aunque 
no se realizaron estudios radiológicos, los exámenes ex- 
ternos orientaron hacia un antiguo trauma esquelético. 
Un macho de 300 cm LT, mantenido por mucho tiempo 
en uno de los zoocriaderos presentaba deformaciones 
laterales en ambos maxilares, causado también por anti- 
guas peleas y lesiones esqueléticas. Youngprapakorn y 
col. [55] describen casos similares en maxilares, causa- 
dos por peleas entre los cocodrilos. En cambio Rainwa- 
ter [43] reporta dos casos de ectromelia (ausencia de un 
miembro) en Crocodylus moreleni Como posibles cau- 
sas cita: temperaturas y humedades extremas durante la 
incubación, algún contaminante ambiental, inclusive pro- 
blemas de edad y dieta de la hembra reproductora. 

1 - Heridas mayores en piel, músculos y ruptura traumática 

de globos oculares, ocurrieron en 8 ejemplares sobre 
todo en los machos dominantes involucrados en peleas 
de jerarquía. 

- Un reproductor macho adulto de 400 cm LT, murió dos 

horas después de haberse capturado, manipulado y 
trasladado a otro corral en el mismo zoocriadero. El 
diagnóstico presuntivo fue de shock hipoglicémico, ca- 
suística esta bastante común en estados de estrés du- 
rante la manipulación y manejo físico de cocodrilos [54]. 
Aiteaga [2] reporta un caso similar en Venezuela, con 
una hembra adulta silvestre de caimán de la costa de 
350 cm LT, que fue capturada en los canales de Río 
Chico por funcionarios de INPARQUES y traslada al 
Parque Nacional Laguna de Tacarigua en el estado Mi- 

I randa, falleciendo el ejemplar después del traslado. 

CONCLUSIONES 

Las enfermedades en la etapa de neonatos, incidieron 
en 20% de la casuística, en la etapa de crias y juveniles en 
69% de los casos. Los problemas más frecuentes en esta últi- 
ma etapa, fueron el síndrome de las crias y las carencias nutri- 
cionales, complicadas con infecciones bacterianas, virales y 
micóticas secundarias. Los adultos reproductores influyeron en 
11 % del total de loc casos, en cambio la casuística de estados 
de shock posteriores a manejos de traslado, ocasionaron el 
50% de las muertes en los reproductores. En la etapa de juve- 
niles y adultos, lac heridas producidas por peleas de jerarquía 
causaron morbilidad si&aicativa. 

En los años iniciales de las actividades de zoocría en 
Venezuela, se alcanzaron indices de mortalidad anuales de 
hasta 70% por zoocriadero, obteniéndose también elevada 
morbilidad de cocodrilos que al año de edad presentaban ta- 
maños ~romedios de únicamente 60 cm LT. 
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Las enfemedades y manejos clínicos presentados en este 
trabajo pueden contribuir con futuras investigaciones y el entendi- 
miento en este campo, facilitando y mejorando el desarrollo de 
programas de conservación y manejo de estas dos especies con 
problemas de supervivencia en el ambiente silvestre. 

. RECOMENDACIONES 

Por el riesgo de la transmisión de enfermedades, evitar 
elevados índices de mortalidad, morbilidad y bajo performance 
en C. interrnedius y C. acutus del programa de zoocría, se re- 
comienda: 

lmplementar programas sanitarios y nutricionales, con la 
finalidad de mantener índices de mortalidad anuales menores 
del 5% también lograr criar lotes más aptos y homogéneos en 
su desarrollo, debiéndose alcanzar al año de edad tamaños 
promedios de 90-100 cm LT. 

Realizar investigaciones del manejo y nutrición en condi- 
ciones de cautiverio. 

Efectuar antes de las liberaciones de los cocodrilos eva- 
luaciones clinicas, utilizando sobre todo diagnósticos hemato- 
lógicos y parasitológicos. Así mismo evaluar clínicamente 
ejemplares silvestres de las zonas de liberación, estableciendo 
patrones y valores normales de su salud, tanto los de origen 
cautivo como los silvestres. Este monitoreo clínico debe ser 
efectuado por un médico veterinario familiarizado con enfer- 
medades de la herpetofauna. 

Evitar mantener por tiempo prolongado (> 2 años), coco- 
drilos en condiciones de zoocriadero para su posterior libera- 
ción. Mientras menor sea el tiempo de cría y levante en cauti- 
verio, menor será el riesgo de presentarse problemas por en- 
fermedades y comportamientos anormales. Por otro lado a 
mayor tiempo de permanencia en estas condiciones, menor 
aptitud cardiovascular, muscular y física tendrán en el momen- 
to de las liberaciones, necesaria para defenderse en el am- 
biente silvestre. 

Cumplir con adecuados procedimientos de captura, ma- 
nipulación y traslado, tanto de los cocodrilos cautivos como de 
los silvestres. Es aquí cuando estos reptiles están más ex- 
puestos a factores estresantes y a lesiones, que influirán ne- 
gativamente en su posterior desarrollo. 

Establecer trabajos de seguimiento prolongados de los 
cocodrilos liberados previamente marcados, conociéndose así 
el éxito o fracaso del programa de zoocría y reintroducción. 
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