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RESUMEN 

 Hoy en día el orden Crocodylia está representado por 23 especies a lo 

largo de toda la región tropical y sólo tres de ellas: Caiman crocodilus, 

Crocodylus acutus y Crocodylus moreletii, se localizan en la República 

Mexicana. Sin embargo, la existencia de este último se ha visto amenazada por 

diversos factores relacionados con la destrucción y contaminación de sus 

hábitats, el uso comercial y de autoconsumo del organismo, partes o derivados, 

la caza furtiva, entre otros. En este sentido, es aun más crítica la situación ya 

que son pocos los estudios sobre evaluaciones poblacionales que se 

encuentran disponibles para su revisión. 

 En el presente estudio se realizó una descripción detallada sobre la 

biología de la especie, posteriormente se determinó en base a la literatura 

existente el estado de conservación de C. moreletii en México. De igual manera 

se analizó la información existente referente a su rescate en el país y por último 

se propuso una alternativa para su conservación, manejo y aprovechamiento.  

 Se analizaron 17 documentos referentes a evaluaciones poblacionales, 

los cuales mostraron que las poblaciones se encuentran en su mayoría en 

estado de recuperación e incluso algunas ya se encuentran recuperadas. Así 

mismo, se observó una tendencia de mejora de los estados poblacionales con 

el transcurrir del tiempo. Por otro lado se observó que las Unidades de Manejo 

para la Conservación de Vida Silvestre, son hasta el momento la mejor 

alternativa para llevar acabo la conservación, manejo y aprovechamiento de 

esta especie.  



 El gobierno Federal en conjunto con las instituciones encargadas de la 

protección de Vida Silvestre ha desarrollado múltiples leyes, normas y 

programas para diezmar aquellos factores que inciden en la viabilidad del 

cocodrilo de pantano. 

 Se propuso que la mejor alternativa para la conservación, manejo y 

aprovechamiento, es el establecimiento de UMA's de tipo extensivo con fines 

turísticos, aunado a que se implementen objetivos de educación ambiental e 

investigación. 



INTRODUCCIÓN 

 A nivel mundial México ocupa el segundo lugar en diversidad de reptiles 

contando con 804 especies (Flores-Villela y Canseco-Márquez, 2004). La clase 

Reptilia esta subdividida en cuatro órdenes: Testudines, Rhynchocephalia, 

Squamata y Crocodylia (Pough y col., 2003), este último caracterizado por ser 

un grupo muy antiguo con más de 200 millones de años (Álvarez del Toro y 

Sigler, 2001). A pesar de ello, para los seres humanos esto no ha representado 

ningún logro, lo cual queda de manifiesto al desafiar las leyes naturales y 

alterando el equilibrio ecológico. Actualmente el orden Crocodylia se encuentra 

representado por 23 especies (Ross, 1998; Rodríguez, 2000; Cifuentes y 

Cupul, 2004), de las cuales tres de ellas se distribuyen dentro del territorio 

mexicano: el cocodrilo de río (Crocodylus acutus), el caimán (Caiman 

crocodilus) y el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) (INE, 1999; Álvarez 

del Toro y Sigler, 2001; Cifuentes y Cupul, 2004). Como es bien sabido desde 

hace décadas el cocodrilo de pantano se ha visto fuertemente amenazado, casi 

hasta el punto de su extinción. Como consecuencia a esto, en la década de los 

70's el gobierno federal declara una veda total permanente dentro del territorio 

mexicano, quedando de manera indefinida el aprovechamiento de la especie 

(Casas y Guzmán, 1970; Casas-Andréu, 2002; Álvarez y col., 2003). Debido a 

lo anterior, el interés sobre la especie aumentó considerablemente, trayendo 

como consecuencia el desarrollado de múltiples proyectos enfocados a 

aspectos como: descripción de la especie, distribución, dinámica reproductiva, 

crecimiento, enfermedades, etología, hábitos alimenticios, análisis moleculares, 

afecciones por contaminantes, manejo y conservación, entre otros. Sin 

embargo, a casi cuatro décadas de haberse iniciado esta generación de 



conocimiento, son pocos los estudios que han abordado el estado de sus 

poblaciones (Merediz, 1999; Figueroa y col., 2000; Carballar y col., 2001; 

Domínguez-Laso, 2002; Cedeño-Vázquez y col., 2002; Sigler., 2002; Ugalde, 

2001; González-Trujillo y González-Romero, 2003; Sarmiento, 2003; Sigler y 

col., 2003; Carrera, 2004; Cremieux y Vázquez, 2004; Cedeño y Zamudio, 

2005; Leyte-Manrique y Ramírez-Bautista, 2005; Sigler, 2005; Cedeño-

Vázquez y col., 2006; Domínguez-Laso, 2006, Rodríguez-Quevedo, 2009). 

Aunado a lo anterior, surgen problemas como la escasez de publicaciones, 

problemas socioeconómicos y culturales, entre otros, que han impedido que se 

conozca cual es el verdadero estado de conservación que mantiene la especie 

dentro del territorio mexicano. 

 Es por esto que resulta tan importante analizar la información generada 

hasta hoy en día, para dar a conocer el estado de conservación del cocodrilo 

de pantano, aunado a que con éste primer resultado, proponer una nueva 

alternativa de manejo para el rescate y conservación de la especie. 

 



OBJETIVOS 

 

General 

 Determinar en base a la revisión de literatura existente cual es el 

estado de conservación en que se le ubica al cocodrilo de pantano 

(Crocodylus moreletii) en México. 

 

Específicos 

 Realizar una descripción detallada sobre la biología y ecología de C. 

moreletii. 

 Analizar la información generada sobre evaluaciones poblacionales 

de C. moreletii en México y determinar su estado de conservación en 

base a los criterios generados por los autores sobre el estado 

poblacional. 

 Analizar la información generada sobre la conservación y rescate de 

C. moreletii. 

 Proponer una alternativa para la conservación, rescate, manejo y uso 

sustentable de C. moreletii. 

 



METODOS 

 Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos científicos, tesis, 

libros, resúmenes de memorias, entre otros. Los cuales fueron registrados en 

una hoja de cálculo Excel, posteriormente se hizo una subdivisión de los 

mismos en tres temas. El primero de ellos abordó aspectos sobre la 

descripción de C. moreletii (distribución, características morfológicas, hábitat, 

alimentación, reproducción, estado de conservación según la legislación 

existente e importancia). En segundo lugar se situaron aquellos proyectos que 

han desarrollado evaluaciones poblacionales de la especie en el interior de la 

República Mexicana, y por último, se consideraron aquellos documentos que 

han mostrado interés sobre la conservación, manejo y aprovechamiento de la 

especie. 

 Una vez sistematizada toda la información, se procedió a la descripción 

de la especie. Posteriormente se analizó aquella información correspondiente a 

las evaluaciones poblacionales, ulterior a esto, de igual manera se analizó la 

información recopilada referente a la conservación, manejo y aprovechamiento. 

 Para finalizar y con el propósito de generar nuevo conocimiento, se 

propuso una nueva medida de conservación, manejo y aprovechamiento de la 

especie. 
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ANALISIS Y RESULTADOS 

Descripción del Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) 

Sistemática 

Clase: Reptilia 

 Orden: Crocodylia 

  Familia: Crocodylidae 

   Genero: Crocodylus 

    Especie: Crocodylus moreletii (Dumeril & Bibron, 1851) 

 

Distribución en México 

 De acuerdo con los registros históricos y naturales, Crocodylus moreletii se 

distribuye a lo largo de toda la vertiente costera del Golfo de México, abarcando desde 

el centro de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo y el norte de Chiapas (Méndez, 1991; Ross, 1998; INE, 1999; Álvarez del 

Toro y Sigler, 2001; Hinojosa, 2003; Cifuentes y Cupul, 2004; Domínguez-Laso, 2004; 

Domínguez-Laso, 2006), sin embargo investigaciones actuales han reportado la 

presencia de C. moreletii en estados no tan próximos al medio costero, tal es el caso de 

Nuevo León, Querétaro, norte de Tamaulipas y Oaxaca (Hinojosa, 2003; Sigler y 

Domínguez, 2008; Domínguez-Laso, 2006) (Fig. 1), extendiéndose hasta Belice y el 

norte de Guatemala (Mendez, 1991; Ross, 1998; INE, 1999; Álvarez del Toro y Sigler, 

2001; Cifuentes y Cupul, 2004; Domínguez-Laso, 2006). 
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Características morfológicas 

 Debido a la problemática que aun se tiene sobre la diferenciación entre C. 

moreletii y C. acutus se mencionaran algunas de las características morfológicas más 

usadas por los científicos para poder hacer una identificación entre ambas especies. La 

primera de ellas es el tamaño; Crocodylus moreletii llega a medir de 3 a 3.5 m de 

longitud total (Mendez, 1991; INE, 1999; Cifuentes y Cupul, 2004), mientras que C. 

acutus llega a presentar longitudes hasta de 6.5 m de longitud total en su etapa adulta 

(Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Cifuentes y Cupul, 2004). El cocodrilo de pantano 

presenta una coloración variada en la parte dorsal, va desde tonos verdes a pardos con 

manchas amarillentas (Fig. 2); la parte ventral es de color blanca amarillenta. 

 

Figura 1: Distribución de Crocodylus moreletii en México (Modificado de Domínguez-Laso, 2006) 
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Su hocico es un poco más corto y ancho en comparación con C. acutus (Fig. 3) 

además de poseer ojos más grandes y protuberantes, aunque esta última característica 

tiende a confundirse en la mayoría de los casos, debido a su similitud. (Meerman, sin 

año; Dunkle, 1935; INE, 1999; Cifuentes y Cupul, 2004; García-Grajales, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Coloración dorsal de C. moreletii (a ) y C. acutus (b) (García-Aguilera, 2009). 

 

Figura 3: Morfología del hocico de C. moreletii (a) y C. acutus (b) (García-Aguilera, 2009). 
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 Se caracteriza por la presencia de cuatro escudos postoccipitales y seis 

cervicales, teniendo como formula típica 4-4-2 (Fig. 4a), sin embargo existen 

excepciones donde el arreglo no se mantiene. Los osteodermos son planos a excepción 

de las dos filas dorso-laterales (Dunkle, 1935; Álvarez del Toro y Sigler, 2001, Platt y 

col., 2008a). 

 

 

 

 Otra característica a distintiva entre ambas especies es la joroba prefrontal, ésta 

es menos pronunciada en el cocodrilo de pantano con respecto al cocodrilo amarillo 

(García-Grajales, 2008); el color de los ojos es bastante significativo a la hora de la 

identificación de la especie, ya que C. moreletii presenta un iris de color amarillo con 

una especie de venaciones de color pardo alrededor de la pupila (sobre el mismo iris), 

C. acutus presenta ojos con una coloración amarilla totalmente lisa (sin venaciones), e 

incluso llega a presentar tonalidades doradas (Fig. 5). 

 

Figura 4: Osteodermos postoccipitales y cervicales de C. moreletii (a) y C. acutus (b) (García-Aguilera, 2009). 
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 Por último y una de las características más usadas para dicha información es la 

diferenciación por las escamas caudales laterales y ventrales, ya que éstas tienden a 

ser uniformes (cuadrangulares) en C. acutus, aunque no se descarta el hecho que 

pueden llegar a presentar escamas fusiformes incrustadas entre los arreglos paralelos, 

por otro lado C. moreletii tiende a presentar con mayor frecuencia este tipo de escamas 

(fusiformes), evitando que el arreglo sea uniforme y ordenado (Meerman, sin año; Ross, 

1987; Navarro 2004; Cedeño-Vázquez y col, 2008; Kӧhler, 2003 citado en García-

Grajales, 2008) (Fig. 6). 

 

Figura 6: Escamas caudales de la parte ventral de C. moreletii (a) y C. acutus (b) (García-Aguilera, 2009). 

 

Figura 5: Ojo de C. moreletii (a) y C. acutus (a) (García-Aguilera, 2009). 
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Hábitat 

 El cocodrilo de pantano habita preferentemente en aguas dulces como lagunas y 

lagos con vasta vegetación, pantanos y lugares cenagosos con corrientes lentas 

(Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Ugalde, 2001; Stafford y col., 2003; Domínguez-Laso, 

2006; Cedeño-Vázquez y col., 2006), aunque también frecuenta ambientes salobres e 

incluso se le ha encontrado en ambientes marinos siendo esta ultima una situación 

menos habitual (Domínguez-Laso, 2006). 

 

Alimentación 

 Al igual que todos los Crocodylia, C. moreletii es exclusivamente carnívoro y en 

comparación con C. acutus, éste tiene mayor amplitud en su dieta al consumir mayor 

numero de taxas (Álvarez del Toro y Sigler, 2001); los organismos recién nacidos 

(crías) capturan cuanto animal pequeño pueden, incluyendo peces, insectos, arácnidos, 

crustáceos y moluscos; ejemplares mayores (juveniles y subadultos), prefieren 

animales de mayor tamaño como aves, anfibios, peces y pequeños mamíferos, aunado 

a las presas de las crías. Cuando alcanzan su edad adulta éstos ya no presentan 

preferencias, depredan cualquier animal sin importar su tamaño (Pérez-Higareda y col., 

1989; Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Gómez, 2003; Platt y col., 2006), incluso 

presentan canibalismo. 

 Estudios de crecimiento en cautiverio de los Crocodylia, han demostrado que la 

dieta administrada a dichos organismos varía de acuerdo a la especie, lugar y edad de 

los mismos, incluso ésta puede variar de acueral presupuesto y fines del estudio 
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(Pérez-Higareda y col., 1995; Cupul-Magaña y col., 2002; Pérez y Rodríguez, 2005). 

Dicho lo anterior y por obviedad, la cantidad suministrada no es la misma para distintas 

clases de edad, ya que los organismos adultos requieren de un mayor abastecimiento 

de alimento. Por otro lado los organismos de vida silvestre dependen en gran medida 

de la cantidad de alimento disponible en el medio donde habitan (Pérez-Higareda y col., 

1989; Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Platt y col., 2006), se sabe que los Crocodylia 

pueden dejar de alimentarse durante meses. 

 

Reproducción 

 Las hembras alcanzan su madurez sexual con mayor anticipación con respecto a 

los machos, éstas son sexualmente maduras al alcanzar entre 1.30 y 2.53 m de 

longitud total, mientras que los machos son maduros al alcanzar entre 1.50 y 3.10 m de 

longitud total (Casas-Andreu y Rogel-Bahena, 1986; Méndez, 1991; Rubio-Delgado y 

Cupul-Magaña, 2003; Platt y col., 2008b); sin embargo, para mayor exactitud se dice 

que estos son maduros cuando alcanzan la mitad de su tamaño máximo y esto se da 

entre los 4 y 8 años de edad (Méndez, 1991; Platt y col., 2008b). Su actividad 

reproductiva inicia en primavera (abril-mayo) y finaliza en verano (julio-agosto) (Casas-

Andreu y Rogel-Bahena, 1986; Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Rubio-Delgado y Cupul-

Magaña, 2003; Platt y col. 2008b). 

 El cocodrilo de pantano forma su nido mediante la acumulación de hojarasca, 

tierra y desechos leñosos hasta formar un montículo habitualmente de 1.5 m. de 

diámetro por 0.90 m. de alto, sin embargo el tamaño de éste depende en gran medida 
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de la longitud de la hembra y de la cantidad de material presente en el sitio (Casas-

Andreu y Rogel-Bahena, 1986;; Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Rubio-Delgado y 

Cupul-Magaña, 2003). La ovoposición se da de 10 a 30 días después de la cópula y 

pueden poner de 20 a 60 huevos de forma elíptica y de cascarón duro, los cuales 

eclosionan después de 75 a 90 días de incubación (Casas-Andreu y Rogel-Bahena, 

1986; Álvarez del Toro y Sigler, 2001; Ugalde, 2001; Rubio-Delgado y Cupul-Magaña, 

2003; Platt y col., 2008b). Tanto la hembra como el macho proporcionan cuidados al 

nido y a las crías (Rainwater y col., 2000; Cifuentes y Cupul, 2004; Domínguez-Laso, 

2006; Platt y col., 2008b). 

 

Estado de conservación 

 De acuerdo con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, C. moreletii se ubica dentro del apéndice I, el 

cual considera a las especies que se ven amenazadas con la extinción, por lo cual se 

controla su comercio y lo condiciona a que los ejemplares provengan de producción en 

ciclo cerrado, considerando por lo menos a los ejemplares F-2 en adelante, excepto 

cuando el propósito de la importación es para la investigación científica (CITES, 2008a).  

 Por otro lado, la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza y los 

Recursos Naturales (IUCN, 2007) la reporta como una especie con bajo riesgo de 

extinción (LR/cd), con la consideración sobre el seguimiento de su estado de 

conservación. 
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 Dentro del ámbito nacional la NOM-059-SEMARNAT-2001, ubica a C. moreletii 

en la categoría de Protección Especial (Pr), siendo una especie que podría llegar a 

encontrarse amenazada por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo 

que es necesario propiciar su recuperación y conservación junto con las poblaciones de 

especies asociadas. 

 

Importancia 

 La necesidad de conservar y evaluar a las poblaciones de cocodrilos se ha 

hecho imprescindible debido a que estos organismos presentan funciones ecológicas 

importantes dentro de los ambientes donde habitan, ya que fungen como controladores 

poblacionales, mantienen canales abiertos que comunican a los cuerpos de agua entre 

sí, proporcionan un hábitat para otras especies, así mismo inhiben el crecimiento de la 

vegetación acuática evitando la transformación de pantanos en marismas (Méndez, 

1991). También son importantes desde el punto de vista económico, debido a que 

pueden emplearse como atractivo turístico (Abadía, 2002, Cedeño y Zamudio, 2005). 

En este mismo sentido representan una fuente alimenticia, ya sea para el autoconsumo 

o bien para abastecer el factor turístico (Ross, 1995; INE, 1999; Guerra y col., 2004; 

Cedeño y Zamudio, 2005; Méndez-Cabrera y Montiel, 2007).
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Conservación C. moreletii en México  

 Es importante señalar que la información recabada en el presente 

trabajo, es solo aquella que se encontró disponible en la web, ya sea artículos 

científicos publicados en revistas, documentos (memorias, libros, tesis) en 

formato digital que han sido cargados a bases de datos, así como también 

aquellos disponibles en forma física en bibliotecas de instituciones ubicadas 

dentro del Estado de México y Distrito Federal. Por lo tanto se asume que aun 

existen proyectos de investigación que no fueron considerados por su difícil 

accesibilidad o inclusive por desconocimiento de su existencia. 

 Se analizaron 17 documentos referentes a evaluaciones poblacionales 

de C. moreletii en México, de los cuales 5 (29 %) son artículos científicos, 3 (18 

%) son tesis, seguido de los reportes técnicos presentándose en 2 (12%) 

ocasiones, y por ultimo, los 7 (41%) restantes pertenecen a resúmenes de 

memorias (Fig. 7).  
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Figura 7: Documentos recopilados en cada criterio de publicación. 



11 

            Tal como se observa en la figura anterior, la escasez de 

publicaciones de manera ordenada y científica resultan ser de suma 

importancia, pues del total de proyectos analizados, solo el 29 % lo han hecho 

de dicha manera, lo cual trae como consecuencia que exista una mayor 

limitación a la información y por ende un desconocimiento del estado 

poblacional de C. moreletii en México. 

 Otro aspecto importante y que se ha hecho notar, es la falta de estudios 

sobre las poblaciones del norte del país, pues solo tres de los documentos han 

utilizado como objeto de estudio a las poblaciones de los estados norteños 

(Fig. 8), lo cual también puede representar una limitante para la determinación 

final del estado de conservación del cocodrilo de pantano en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por cada unos de los autores en 

sus evaluaciones, se pudo apreciar una variación en el estado de conservación 

de las poblaciones, entre los cuales se consideraron cinco criterios: 1) Baja, 

 

Figura 8: Numero de proyectos desarrollados en cada estado de la República Mexicana  
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donde el estado de la población aun se encuentra deteriorado (Sarmiento, 

2003); 2) Normal, aquel que considera que la población no ha sufrido cambios 

drásticos en sus parámetros poblacionales (Leyte-Manrique y Ramírez-

Bautista, 2005); 3) En recuperación, donde la población ha aumentado, pero 

aun no alcanza su número máximo (Caballar y col., 2001, Ugalde, 2001; 

Cedeño-Vázquez y col., 2002; Domínguez-Laso, 2002; Sigler, 2002; Sigler y 

col., 2003, Cedeño y Zamudio, 2005; Sigler, 2005; Domínguez-Laso, 2006); 4) 

Bueno, donde la población ha alcanzado los índices que antiguamente 

presentaba (Cedeño-Vázquez y col., 2006; Rodríguez-Quevedo, 2009) , y por 

ultimo 5) Sin datos suficientes, ya sea porque el autor así lo considera, o bien 

por qué el documento analizado no muestra dicha información (Figueroa y col., 

2000; González-Trujillo y González-Romero, 2003; Carrera, 2004, Cremieux y 

Vázquez, 2004).  

 Tal como se puede apreciar en la figura 9, el estado de conservación 

con mayor incidencia es “En recuperación” mostrándose en nueve documentos, 

seguido de “Sin datos suficientes” en cuatro documentos, posteriormente el 

criterio de “Bueno” presentándose en dos documentos y por ultimo con un 

documento cada uno el criterio de “Bajo” y “Normal”. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Numero de documentos por criterio de conservación. 
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En este mismo sentido si a cada una de la evaluaciones le asignamos un 

valor numérico de acuerdo al estado de conservación en que el autor la 

clasifico, y posteriormente obtenemos una media, podremos conocer el estado 

de conservación de la especie, mediante un apreciación cuantitativa (Goméz-

Graciano y Cupul-Magaña, 2001). Tal como se puede apreciar en la Figura 10, 

el estado de conservación de la especie en México es de 2.92, es decir, el valor 

obtenido tiende hacia un estado de conservación en recuperación. Cabe 

señalar que los documentos que se encuentran dentro del quinto criterio o bien 

“Sin datos suficientes”, no se consideraron en este análisis en particular, ya que 

podrían causar sesgos en el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carballar y col. En recuperación 3

X = 2.92

Ugalde En recuperación 3

Domínguez-Laso En recuperación 3

Cedeño-Vázquez y col. En recuperación 3

Sigler En recuperación 3

Sarmiento Bajo 1

Sigler y col. En recuperación 3

Cedeño y Zamudio En recuperación 3

Leyte-Manrique y Ramírez-Bautista Normal 2

Sigler En recuperación 3

Cedeño-Vázquez y col. Bueno 4

Domínguez-Laso En recuperación 3

Rodríguez-Quevedo Bueno 4
 

 

Figura 10: Apreciación cuantitativa del estado de conservación de C. moreletii en México. Población 

en estado de conservación baja = 1; Población Estado de conservación normal = 2; Población en 

estado de conservación de recuperación = 3; Población en estado de recuperación buena = 4. 
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Por otra parte se ha podido observar que con el transcurrir de los años 

las conclusiones de los autores (estado de conservación) han ido mejorando 

(Fig. 11). También es importante señalar que la mayoría de los trabajos solo 

han evaluado una sola población, mientras que Sigler y col. (2003), Sigler 

(2005) y Domínguez-Laso (2006), han evaluado a numerosas poblaciones en 

distintos estados de la república, lo cual resulta interesante, ya que los tres 

concluyen que dichas poblaciones se encuentran en estado de recuperación. 

Lo cual concuerda con el análisis realizado anteriormente en el presente 

estudio  

 Aunado a lo anterior y con ánimos de hacer algo al respecto, México 

presentó la propuesta ante CITES, para transferir a C. moreletii del Apéndice I 

al Apéndice II, ya que se considera que sus poblaciones han mejorado 

considerablemente (CITES, 2008b). 

 

 

Figura 11: Estado de conservación de C. moreletii vs. Tiempo. Población en estado de conservación baja = 1; 

Población Estado de conservación normal = 2; Población en estado de conservación de recuperación = 3; 

Población en estado de recuperación buena = 4. 
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Pese a que el mayor numero de estudios, entre ellos los más completos 

y recientes, demuestran que las poblaciones han tenido una recuperación a lo 

largo del tiempo, estos organismos aun siguen siendo blanco de actividades 

que actúan negativamente en su viabilidad, tales como: la destrucción y 

contaminación de sus hábitat, (Messel y col., 1995; INE, 1999, Ugalde, 2001; 

Casas-Andreu, 2002; Carrera, 2004; Cremieux y Vázquez, 2004; Leyte-

Manrique y Ramírez-Bautista, 2005; Cedeño-Vázquez y col., 2006; Domínguez-

Laso, 2006; Pérez-Sánchez y col., 2006); el uso comercial, ya sea del 

organismo, partes o derivados (Messel y col., 1995; Ross, 1995; 

Thorbjarnarson, 1999, Leyte-Manrique y Ramírez-Bautista, 2005; Domínguez-

Laso, 2006); la caza furtiva (Ross, 1995; Figueroa y col., 2000; Leyte-Manrique 

y Ramírez-Bautista, 2005, Cedeño-Vázquez y col., 2006; Domínguez-Laso, 

2006; Pérez-Sánchez y col., 2006; Ovando, 2008); el uso alimenticio de partes 

o derivados para el autoconsumo (INE, 1999; Guerra y col., 2004; Domínguez-

Laso, 2006; Méndez-Cabrera y Montiel, 2007); la competencia por el espacio 

entre los cocodrilos y el ser humano (Carballar y col., 2001; Eltringham, 1984 

citado en Escobedo, 2003; Cedeño y Zamudio, 2005; Leyte-Manrique y 

Ramírez-Bautista, 2005; Hernández-Hurtado y col., 2006; Hernández, 2007), 

por lo cual es necesario implementar medidas necesarias para disminuir este 

tipo de afecciones. 

 

El rescate en México 

 Tal como se ha mencionado párrafos anteriores la problemática sobre la 

conservación del cocodrilo de pantano en México, no solo radica en la escasez 
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de evaluaciones poblacionales, y sus falta de publicación (Messel, 1995; Ross, 

1995; Casas-Andreu, 2002; Cremieux y Vázquez, 2004; Domínguez-laso, 

2006), si no que es una problemática multifactorial de aspectos socioculturales 

(educación ambiental), económicos (aprovechamiento directo o indirecto), e 

inclusive políticos (leyes muy rígidas) (Romeu, 1998). 

 Los cocodrilos son excelentes ejemplares para conjuntar la investigación 

y la conservación, ya que presentan la capacidad y habilidad de soportar 

programas de manejo y así llevar a cabo la recuperación de las poblaciones y 

de su hábitat (Cerrato, 1991 citado en Escobedo, 2004). Debido a ello, en 1997 

la SEMARNAT establece una alternativa denominada “Unidad de Manejo para 

la Conservación de Vida silvestre (UMA)” en dos modalidades (Intensiva y 

Extensiva), las cuales operan de acuerdo a sus necesidades y fines, ya sea 

para la conservación, investigación, aprovechamiento, atractivo turístico, 

alimentación, entre otros (SEMARNAT, 2006). Siendo esta la principal 

aplicación desde la veda hasta nuestros días para la conservación y 

recuperación de la especie (INE, 1999; Rubio-Delgado, 2003; Sarmiento, 2003; 

Cedeño y Zamudio, 2005; Hernández-Hurtado y col., 2006). 

 Desde el punto de vista legal el gobierno federal, así como instituciones 

encargadas de la protección de la vida silvestre han desarrollado distintas 

modalidades para el control y manejo de los organismos en riesgo, entre las 

cuales podemos ubicar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, Ley General para la Conservación de Vida Silvestre, la NOM-059-

SEMARNAT-2001, así como también se ha recibido la ayuda de 

organizaciones internacionales (CITES, UICN, Grupo de Especialistas en 

Cocodrilos), las cuales han ayudado a la disminución de algún o algunos de los 
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factores que ponen en peligro la viabilidad de C. moreletii, o bien han apoyado 

el desarrollo de alternativas para la conservación. 

 Por otro lado cabe mencionar que el buen resultado de las poblaciones 

del cocodrilo de pantano no solo se debe a las actividades que se han 

desarrollado en base a está, si no que gran parte del esfuerzo lo ha 

desarrollado el mismo organismo. Algunas consideraciones que se han hecho 

para la determinación de esta idea, es la temprana edad a la que son 

sexualmente maduros en comparación con C. acutus, así como también se ha 

visto beneficiado por los hábitats en que ocupa, ya que al ser éstos menos 

accesibles para los humanos, es menor la influencia que se ejerce sobre el 

organismo (Cedeño-Vázquez y col., 2006). 

Alternativa para su conservación 

 Es importante señalar que antes de empezar alguna actividad de manejo 

de cualquier especie se deben de considerar 3 aspectos fundamentales. El 

primero de ellos es contener y conocer la Información biológica de la especie, 

la cual nos ayudara a interpretar todas las necesidades básicas del organismo, 

tales como la alimentación, reproducción, tipo de hábitat, entre otras. 

Posteriormente debemos de considerar la Infraestructura adecuada, ya que sin 

ella no se puede llevar a cabo el manejo adecuado e incluso puede ser un 

impedimento para la autorización del manejo de la especie por parte de las 

autoridades correspondientes, por ultimo debemos de contemplar las fuentes 

de financiamiento que ayudaran al desarrollo de cualquier actividad dentro del 

predio, es importante que se analice con detalle éste último punto, ya que 
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puede llegar a ser uno de los principales elementos, por lo que muchos 

proyectos se vienen abajo (Casas-Andreu, 2002).  

 Dicho lo anterior se comenzará por mencionar que cualquiera de las dos 

actividades de aprovechamiento del cocodrilo de pantano (extensiva e 

intensiva) han resultado ser óptimas para su manejo y conservación de la 

especie, siempre y cuando se desarrolle en base a las necesidades que 

requiere cada una de las poblaciones de organismo, así como también de las 

comunidades autóctonas que conviven frecuentemente con estos (Romeu, 

1998; Figueroa y col., 2000). Sin embargo en el presente trabajo se pretende 

proponer una alternativa que pueda ser fácil de llevar a cabo y sobre todo que 

ésta actividad involucre a aquellas comunidades que continuamente comparten 

el espacio con la especie, pues en ellos esta la verdadera oportunidad de 

rescatar en su totalidad y conservar a la especie y su hábitat. Tal es el caso del 

aprovechamiento por el atractivo turístico, en donde se confine a una población 

en un área determinada con las condiciones adecuadas, para que 

posteriormente se exhiba al público y puedan apreciar lo valiosos que estos 

organismos pueden resultar si se les conserva. 

Si consideramos que Abadía (2002), demuestra que el aprovechamiento 

de los cocodrilos con dichos fines resulta ser más fructuoso que cualquier otra 

alternativa, inclusive hasta 20 veces mayor a la del aprovechamiento por la 

venta de sus pieles, podemos asumir que esta actividad resulta ser la más 

provechosa desde el punto de vista económico, lo cual trae como consecuencia 

que el financiamiento del predio sea autosustentable una vez puesta en 

marcha. En este mismo sentido, es importante aclarar que quizá en un principio 

se pueda buscar el apoyo de instituciones gubernamentales (SEMARNAT, 
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CONACyT, CONABIO), gobiernos estatales y/o municipales, así como también 

de organismos del sector privado (Cocodrile Specialist Group), los cuales 

mantengan dentro de sus objetivos el subsidiar este tipo de proyectos. 

De igual manera esta alternativa puede ser el principio de una nueva 

concepción de los Crocodylia, ya que por medio del acercamiento con los 

organismos, se puede corregir la visión que hasta ahora se tiene sobre estos. 

Si a ello aunamos que se implemente actividades de educación ambiental, 

tales como visitas guiadas, platicas, concursos de fotografía, folletos, trípticos, 

historietas, en donde se de a conocer su amplia importancia, así como de los 

beneficios que pueden obtener de ellos si se les protege, será aun mayor el 

cambio en la actitud de las personas (Messel, 1995; Ross, 1995; Casas-

Andreu, 2002; Rubio-Delgado, 2003; Sandoval y Barradas., 2003; Sandoval y 

col., 2003; García-Grajales y col., 2004; Cedeño y Zamudio, 2005; Domínguez-

Laso, 2006; Hernández-Hurtado y col., 2006; Pérez-Sánchez y col., 2006). 

 Por otro lado se podría implementar al mismo tiempo la investigación, la 

cual resulta sumamente importante para la generación de nuevo conocimiento, 

con el fin de interpretar aquellos proceso que ocurren en estado silvestre para a 

su vez diezmar y/o contrarrestar aquellos efectos negativos (Hernández-

Hurtado y col., 2006). 

 



CONCLUSIONES 

 A pesar de la escasez de proyectos (evaluaciones poblacionales), se 

observo que las poblaciones de Crocodylus moreletii en México se encuentran 

en recuperación, e inclusive algunas otras ya se encuentran recuperadas. 

 Las poblaciones del cocodrilo de pantano han mostrado recuperación 

con el paso de los años, ya que las evaluaciones poblacionales desarrolladas 

por los diversos investigadores, han mostrado resultados más favorables en los 

últimos años. 

 Se han propuesto múltiples alternativas para la conservación, manejo y 

aprovechamiento de C. moreletti, siendo las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre (UMA) la principal modalidad para su rescate y 

conservación.  

 El Gobierno Federal en conjunto con instituciones encargadas de la 

protección de la Vida Silvestre, han desarrollado Leyes, Normas, Reglamentos, 

con el fin de disminuir aquellos factores que ponen en peligro la viabilidad de la 

especie. Así mismo se ha recibido apoyo por parte de organizaciones 

internaciones con el fin de rescatar y conservar a la especie. 

 Se propone como alternativa para la conservación, manejo y 

aprovechamiento el establecimiento de UMA's de uso extensivo, con fines 

turísticos, educación e investigación.  



RECOMENDACIONES 

 Desarrollar evaluaciones poblacionales de C. moreletii en el norte del 

país, para ratificar que estas poblaciones también se encuentran por lo menos 

en estado de recuperación. 

 Publicar de manera científica aquellos proyectos que aún no lo han sido, 

o bien que se  transformen en formato digital, para que se pueda realizar una 

consulta más amplia de los distintos tópicos referentes a C. moreletii. 

 De igual manera que se desarrollen más bases de datos, en donde se 

almacene la mayor cantidad de referencias con respecto a los Crocodylia, para 

así tener un conocimiento más amplio de lo que se ha desarrollado y lo que 

aun falta por desarrollarse. 

 Que se desarrollen dentro de las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre, y fuera de ellas actividades de educación 

ambiental referentes a los Crocodylia, para cambiar la conceptualización que 

se tiene de ellos y poder atraer el interés primeramente de las comunidades 

aledañas y en un segundo plano al publico en general. 

 Aunado al punto anterior que se desarrolle el mayor número de 

proyectos dentro de estos predios para interpretar de manera más acertada los 

sucesos en la vida silvestre. 

 Una atenta invitación a las autoridades respectivas, para reestructurar la legislación 

existente para el aprovechamiento de C. moreletii, ya que algunas de las poblaciones han 

demostrado estar totalmente recuperadas y por lo tanto que se pueda dar un manejo para su 

aprovechamiento en su estado silvestre. 
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