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INTRODUCCION 

La Helicicultura está destinada a desempeñar un papel importante en la 

alimentaci6n humana, ya que, los caracoles y sus huevecillos, son un 

alimento de sabor agradable, con alto valor proteico, muy nutritivos y 

bajos en grasas. En algunos pa.íses han cobrado importancia desde el 

punto de vista gastronémico, considerándolos carro un platillo exquisi

to. El análisis químico de estos gaster6podos revela que tienen un ba

jo contenido cal6rico de 60 - 80 calor.ías por cada 100 grs. presentan

do un 13.5% de prote.ínas y 0.6% de grasas, son ricos en sales minera-

les, cerro el calcio, zinc, cobre, magnesio, hierro y vitamina e, con-

tiene de 9-10 aminoácidos necesrios para el hanbre, por lo tanto su v~ 

lar nutritivo es equiparable a la carne de pescado ( Josa, 1980 ) 

Por su abundancia en calcio y hie= están indicados contra el raqui-

tisro durante el enbarazo y la lactancia. 

Se reccmienda para aplicarlos en la piel para eliminar manchas, verru

gas y callos; seco, pulverizado y as.í cano su !:aba se utilizan a mane

ra de oosnéticos, ya que, son la base de preparados espec.íficos para 

la piel. 

En la investigaci6n son utilizados en el area de neurobiología por la 

disposici6n y dimensi6n de sus ganglios nerviosos, tambiél en estudios 

de aprendizaje y regeneraci6n, as.í caro por sus peculiaridades biol6gi 

cas cano: estivaci6n, reproducci6n, nutrici6n, etc. 

De ·eJ. los se obtiene lectinas que se emplean en rni=biología, serolo- · 

g.ía e' ibrnunolog.ía. (Rem:>lina y Nava, 1982) 

Se cría para alimentaci6n de visones, peces y gallinas; de sus conchas 

molidas se obtiene un canplemento alimenticio para las aves de corral. 

Al mezclar su baba con clara de huevo se produce pegamento, adatás de 

funcionar caro blanqueador de la cera que se utiliza para fines artísti 

cos. 

Desde el punto de vista ecol6gico, juega un papel importante en el IT1a!! 

tenimiento del equilibrio ambiental, ya que es de suma importancia 
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en la escala alimenticia del ecosistema, sirviendo de alirrento a pája

ros, IlU.lsarañas, topos, ratas, ranas, lagartijas, ciempies, ho:i:migas c.9. 

c:hinillas, nemátodos y varios invertebrados más. El caracol se alilren

ta de vegetales y de desperdicios acunrulados en el suelo, en algunos 

caos se pueden convertir en plagas de huertos CCllD ocurre con el cult_! 

vo del maguey y el nopal; son polinizadores de algunos vegetales ccm:::> 

las plantas malac6filas deonde la difusi6n la realiza por el polen que 

se le pega en el pie, transfirfendola de esta forma a los estigmas de 

otras plantas, contribuye también a la reproducci6n y a la dispersi6n 

de algunos hongos, ya que al arrastrarse sobre ellos cuando se alirren

ta, transporta las esporas a otros sitios. 

Es de importancia contar con criaderos controlados para tener organis

nos suficientes para el consurro humano, sin dañar o exterminar pobla

ciones naturales, caro ocurre en países donde tienen gran dananda. 

Desde el punto de vista sanitario, con los caracoles criados no se co

rre el riesgo de que se alimenten con plantas u hongos. venenosos, para 

los cuales son inmunes, pero para el hanbre que los consurre representan 

un gran peligro (DOreste, 1922). 

El uso del caracol para el consurro humano se rem:mta a nuestros antepa

sados primitivos, caro se puede constatar. por los nontfculos de conchas 

dejados en las cavernas por ellos habitadas. 

La Helicicultura se ha ejercido desde la antiguedad, según lo menciona 

Plinio el viego, ya en Rana existfa el "Cochleariurn vi varia" donde se 

criaba este nolusco hacia el año 50 A. C. (Mioulane, 1980). 

En la ·actualidad, en paises donde se tiene gran consum::i del cai:aeor ci::lio 

Francia y España, éxisten lucrativas industrias que dan ocupaci6n a IlUl

chos obreros y se invierten capitales bastante importantes. En 1977 E'r1l!! 
cia realizó importaciones que llegaron a las 7000 toneladas de caracol, 

se calcula que consume anual.lrente entre 30,000 y 35,000 toneladas contan 

do con lo que ellos producen. (Barrier, 1980) 

En México no se consumen en grandes cantidades, pero cada día se ganan 

adeptos y se les puede encontrar en algunos bares y restaurantes; tam

bién en algunos mercados y ya algunas errpresas los enlatan tanto para el 

rrercado nacional ccm:> para el internacional; y a futuro ya hay planes 1l!!! 
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biciosos para su cría y exportación. 

. . 
~ .... 

HECHO EN MEXICO ~ 
ELABORADO EN: ' .. 

~ AV. NUEVO LEON No. 74 . ;. 
CuaJimalpa, México 18, D. F. 'ij 

PARA: 
ALIMENTOS MUNDIALES, S. A. ·. 

EN SU CONCHA Lago Hielmar No. 78·202, Col. AnAhuac 
México 11320, D.F., Reg. S.S.A. No. 8?792 "A" 

TEL.: 5 315315 • 5 45 82 17 

Ingredientes: Caracoles, Agua, Tomates verdes, Sal y 
tal comestible, Ajos, Cebollas y Cllantro. 

Clasificación: 

Reino 

Subreino 

Peylum 

Clase 

Subclase 

Orden . .. . . 

·· SüPerlClmilla 
Familia 

Subfamilia 

Género 
Especie 

3 

Animal 

Metazoa 

M:>llusca 

Gaster6p:xla 

I'ullronata 

Stylarrnat6phora 
Heiicacea· · 

Helicidae 

Helici.nae 

Cryptomphalus 

c. asµ=sa 
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Descripción: 

Presenta una concha que alcanza entre los 20-40 nm. de altura y con un 

díarretro de 20-45 nm. tiene de 4 a 5 espiras; es cónica, globosa, en 

la parte superior convexa, sin orificio =lurrelar, la abertura es oval 

y oblicua, =n el peristorna muy px:o pronunciado, discont:múo y arqu~ 

do de color blanco. 

La concha tiene un color gris amarillento, =n 4-5 bandas obscuras de 

color castaño, 3 arriba de la mayor convexidad y dos más abajo. (Fig. 1) 

Figura No. l Concha 

e, Abertura D, . Peristana. 

su epifragma es delgado de color pardo translúcido, con reflejos irisa 

dos, el::istico e impermeable. 

El cuerpo del caracol es de color gris amarillento con :manchitas oscu

ras y tiene un peso .total de 5-10 grs. 

Existe polinorf isrro entre las especies de regiones distintas con varia 

ciones de tamaño, color, foD!la, espesor y dibujo en la concha. 

(Vila de Vall, 1981) 
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La distinción entre las diversas especies de caracoles, se hace con ~ 

se a las diferencias rrorfol6gicas de la concha, por la fólJTIUla denta

ria de la rádula y por las características que presenta el aparato re

productor, CO!lO es la presencia o ausencia y el tamaño del divertículo 

del receptáculo serninal;en este caso es la especie que presenta el di

verticuJ.o más largo, del rnisno tamaño del receptáculo seminal y su con 

dueto. 

Habitat: 

Las especies hidrófilas son sensibles a la humedad, se esconden de los 

rayos directos del sol, se encuentran en jardines, pa.i:ques y zonas cuJ. 

tivadas, lugares h1ímedos, frescos y sanbreados, durante el dia se ref~ 

gian en las hendiduras del terreno, en las grietas de los árboles o d.§: 

bajo de las piedras, en les atardeceres y las noches principal.mente 

con tiempo caluroso y hGmedo, salen de sus escondites para alimentarse 

de plantas verdesi la ccmposición mineralógica del terreno ejerce ciE?E_ 

ta influencia en la preferencia de los caracoles, siendo los terrenos 

calcáreos los rÍlás propicios. 

Los vientos, especialmente si son prolongados y secos obstaculizan la 

difusión, ya que en las zonas expuestas siempre son menos nt.llllerOsos 

c¡ue en las J:Onas protegidas. 

La luz también influye en la coloración de la concha, donde ésta es 

más intensa el color de la concha es más claro, los periodos de insol~ 

ci6n parecen tener influencia en su fisiologia. 

La flora tiene importancia en su distribución, por ejemplo las grand.

neas no satisfacen el gusto y preferencias del caracol. 

Están arnpliamante distribuidos en zonas templadas y tropicales. 

Anatomía y Fisiologia. 

En eJ. cuerpo del caracol se distinguen ias siguientes partes: cabeza, 

pie, masa visceral, concha y manto. (J?ig. 2) 

La cabeza posee cuatro tentáculos telescópicos, dos pequeños táctiles 

y dos más grandes que llevan los "ojos" 
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La boca se encuentra en la superficie ventral y el po= genital en el 

lado derecho debajo del par de tentáculos táctiles. 

El pie se localiza en la parte ventral, es una suela musculo::;a que 

pennite al cara=l desplazarse por reptaci6n, p=duciendo olas rrotri 

ces que p=gresan de atrás hacia adelante, la cabeza tana un punto de 

apoyo y despu~s arrastra el resto del cuerpo, dando una velocidad 

aproximada de 10 ans. por minuto, los rrov:imientos son facilitados por:" 

una baba vis=sa llamada linacina, la cual además de p=teger al cuer 

po lubrica el camino. 

Retirada la =ncha queda expuesta la masa viceral en la. cual se distÍ!:!. 

guen dos zonas, una anterior que es la cavidad paleal donde se encuen

tra el pu]m:Sn; la zona posterior, se encuentra enrollad.a en espiral, 

en la cual se distingue el riñón amarillento, el hepatopáncreas verdo

so y la glándula de la albtimina de color blanco. Del lado izquierc;!o y 

entre las dos zonas se encuentra el corac6n. 

La concha. - es segregada por el manto y está canpuesta por tres capas: 

la externa 11.arrada periostracum, es delgada y constituida por conquio

lina, que es una materia orgánica y sirve de p=tecci6n; la capa media 

ostracum está formada de carbonato de calcio en forma de prismas, cuya 

disposición forma las bandas longitudinales, la capa interna, hipostr~ 

cum =nstitu.ída en forma alternada de conquiolina y capas de carbonato 

de calcio, es la que está en contacto con el manto. La concha se ~ 

ne del 85 - 95 % de caliza y del .5 - 15% de materia orgánica. 

El manto está formado por una epidennis que tiene dos tipos de c~lulas 

las de revestimiento y las glandulares, estas últimas a su vez subdiv;h 

didas en relulas nrucosas que SP.gregan el mucus, las relulas de conqui_!:? 

lina que segregan la conquiolina. En el manto tambi~ se encuentran n~ 

ire=sos poros que penniten el intercambio de hunedad. (Mainardi, 1978) 
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Figura No. 2 

A, Tentáculos Táctiles 

e, Orificio Genital 

E, Pneunostana 

G, Concha 

Aparato Digestivo: 

E D 

M:>rfologia. dél Caracol 

B, Tentliculos Oculares 

D, Borde del. Manto 

F, Ano 

H, Pie 

. . -

Tiene foma de u, debido a la torsi6n de 180º que suf~en loS gastero~ 
dos·;. la boca se abre en la parte ventral anterior, está rodeada. de ~· 

tro labios, se cxmtinúa con la faringe donde se encuentra la rádula 

que es una banda con múltiples filas de dientes que funcionan caro un 

rayador de alimento; dorsalmente se encuentra la rnancllbula que es una 

lámina quitinosa, aquí desembocan un par de glándulas salivales. 

Posterio:arente se encuentra un corto es6f ago seguido de un largo estó

mago fusifo:one que se continúa con el intestino largo recurvado y ro

deado por la. gUindula digestiva, el hepato~creas fonnado de dos gl6-
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bulos de color obscuro y que va a desembocar entre la uni6n del estó

mago y del intestino, éste presenta un ciego y termina en el recto y 

el ano. 

Son esencialirente vegetarianos se a.linv=ntan de hojas tiernas; de cos

tumbres nocturnas y raramente se al:irrentan durante el dia cano no sea 

después de un aguo.cero. Llega a consumir del 30-40% de su peso duran

te 24 horas en primavera, en el otoño su apetito disminuye y ccme al

rededor del 10-2~% de su peso y en el letargo invernal vive a expen

sas de sus reservas.alimenticias. (Rousselet, 1982) 

El hepato~creas es el más importante en la digesti6n, está fonnado 

"X>r 3 tipos de células: secretoras, que producen las enzimas de la di. 

gestión; las células ;fagocíticas con aCumu.laci6n de gluc6geno y de 

grasas, y las células del calcio que almacenan fosfato cálcico. Prod_!! 

ce fennentos que sacarifican las féculas, peptonifican 1.as prQteínas 

y saponifican las grasas, así caro la enzima celulaza que activa so

bre la celulosa. 

El proceso de as.imi.laci6n de los alimentos es el siguiente: Las plan

tas ce.midas son trituradas por la rádula y mezcladas con bastante sal.!. 
va de carácter neutro o alcalino, a a::intinuaci6n pasan al esófago y de 

ahí al. estérnago, donde se inicia la digestión en forma extracel.ular, 

en la p:c.imera pa_rte del. intestino donde se une al hepotopáncreas entra 

en:· ·acción la parte esencial. de la digestión intracelular y la asimila

ción y por últirro la parte tenninal del intestino y el ano sirven para 

la"evacuaci6n de los desperdicios no aprovechables. 

Aunque debe ali.mentarse de gran variedad de plantas, solamente se carie_ 

cen 1as siguientes: 

Alfalfa 

Bardana 

C.ol 

8 

Medicago sativa 

Arctium ~ 

Brassica olereasa 



Chumbera 

Cardo 

Fresas 

Diente de León 

Hiedra 

Girasol 

Lechuga 

Maguey 

Maravilla 

Ortiga 

Nopal 

Perejil 

Perifollo 

Tusilago 

Valeriana 

Zanahoria 

üpuntia ficus 

Cirsimn oleraceum 

Fragaria híbrida 

Taraxacum offícinalis 

Glechama hideracea 

Helianthus ~ · 

Lactuca sativa 

1'9ave arrericana 

Florescencia thurif era 

Líppia_ o:i;eganoides 

Urtica díoica --- ---
0puntia tuna 

Anthriscus sylvestris 

Anthriscus ceref olium 

Hcleanthus tuberosus 

Tussílago farfara . 

Valeriana officinalis 

1\dem:is de hongos; madera en putrefacción, estiércol, hojas secas Y en 

casos eictrerros hasta de animales invertebrados. 

Aparato Circulatorio: 

Presenta un sistema circulatorio abierto, =nstítuído por el =raz6n de 

dos cavidades, una auricula y un ventriculo, de donde salen dos aortas, 

una anterior que irriga el píe y la región cefálica y una posterior que 

irriga al hepatopá:ncreas y a la glándula sexual. Las aortas se ramifi

can en arteriolas que irrigan a diferentes 6rganos: la sangre reoxig~ 

da en el epitelio de la cavidad paleal es colectada por numerosas veni

llas eferentes que confluyen a la vena pulm::mar que desemboca en la au

r1cula. La sangre es incolora o débilmente teñida de azul debido a la 

hem:x:ianina que es una cranoproteína no porfirínica, que contiene cobre 

y es la que transporta el oxigen::> de la sangre. 
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Aparato Respiratorio: 

El pulm5n está fo:anado por el manto que se encuentra en el techo de la 

cavidad paleal, nuy irrigado por vasos ramificados en los cuales se 

efectúa la oxigenación de la sangre, el pulmSn se ccrnunica con el exte 

rior mediante un orificio llamado pneunostcma. La inspiración se debe 

principalmente a los músculos inferiores, en los que por ccmprensión 

de los órganos viscerales se produce la entrada de aire, una ve;¡: llena 

la cavidad respiratoria el pneurrostana se cierra y de esta f onna la 

sangre se pone en contacto con el aire y se oxigena, despuful el pneu

rrostcma se abre expulsando el aire. Adaras también presenta una respi

raci6n cutánea. ( Barnes, 1984) 

Aparato Exci::etor: 

Presenta un solo riñá'n de color gris amarillento, en fo:cma triangular 

fo:anado de dos partes, la propiamente excretora y una vesícula de acu

mulación de donde sale el canal urinario que desanboca en el poro ex

cretor situado entre al ano y el pneurcostana. El sistema portarrenal 

pennite la infiltración de la sangre en el riñ6n y de esta fo:ana se 

filtran las sustancias de desecho; también la superficie húmeda del ~ 

racol deja pasar fácilmente el agua hacia adentro o hacia afuera prod_!! 

ciéndose exudaciones y evaporaciones que provocan excesiva pérdida de 

agua en el caracol. .( Meglitsch, 1972 ) 

Sistema Nervioso: 

Este cx::nprende al sistema nervioso central fo:anado por un anillo gan-

. glic:>nar peri,esofágico donde. están agrupados los siguientes gang].ios: 

I.os ganglios cerebrales supraesofágicos; ganglios pedios infraesofági

cos anteriores, los ganglios pleurales y viscerales infraesofágicos 

posteriores, y, de cada ganglio parten nervios que los unen a otros. 

El sistema simpático: Fo:anado por un par de pequeños ganglios bucales 

situados debajo de lá faringe y unidos por dos nervios a los ganglios 

cerebroides inervando la mayor parte del tubo digestivo. 
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Organos de los Sentidos: 

En el par superior de tentáculos se encuentran los "ojos" inervados -

por el nervio óptico, y el par inferior de tentáculos están inervados 

por nervios sensitivos tal ve¡:: relacionados con el sentido del olfato. 

Los ganglios pe<lios llevan cada uno un otocito para el órgano de 

equilibrio y posiblemente del ofdo; en toda la superficie tegumenta

ria del caracol se encuentran células neuro-epiteliales que están re

lacionados con la sensibilidad ~ctil. 

El sentido del gusto se halla en la cavidad bucal; parece ser que de 

todos los sentidos, es el del tacto el que está más desarrollado ya 

que el de la visión es realmente débil, solo pueden distinguir puntos 

luminosos asf caro las fomias de los cuerpos. · Debe ser sensible a 

los novimientos del ·aire, a las vibraciones del suelo, al calor y a 

la humedad y a los olores, que puede percibir a distancia. (Fig. 3) 

G 

H 

Figura No. 3 Anatomfa del Caracol. 

A, Rádula B, EstÓmago e, Ano 

F, Intestino G, Hepatopáncreas 

D, Pulm5n 

H, RiñÓn 
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A¡:>arato Genital 

El cara=l de jardín es hermafrodita, la glándula sexual hennafrodita 

u ovotestis, produce tanto los 6vulos ceno los espermatozoides, esta 

glándula se =ntinda =n un canal flexuoso donde desemboca la glándula 

de la alb(imina, de ahf canienza el oviespermiducto que es un canal efe 

rente por donde se desplazan los espermatozoides y un oviducto por el 

cual pasan los 6vulos, posteriormente los dos canales se separan; el 

espermiducto muy largo y fino que termina en el pene y antes del pene 

se origina un ciego muy largo y enroscado que es el flagelo donde se 

aglomeran los espermatozoides sobre el espermatoforo. 

El oviducto desenboca en la bolsa del dardo a la cual están unidas dos 

grupos de glándulas multífidas, también desanbocan alú el canal del r~ 

ceptáculo seminal y su divertfculo; la bolsa del dardo puede .i;nvaginaE_ 

se y =ntiene el dardo que es Üna aguja prismática calcarea que sirve 

corro 6rgano en el a=plamiento. IDs dos =nductos genitales 

se reunen en un vestíbulo genital ccmGn, desembocando en un orificio 

genital, situado por detrás del tentáculo inferior derecho (Fig. 4} 
( qrasse, 1976 ) 

D 

~e----,---- e 
,._ ___ B 

F G 

Figura No. 4 A¡:iarato Genital 

A, Orificio Genital B, Bolsa del Dardo c, Glándulas multffidas 

O, Glándula de la albtímina E, GUindula Genital, F, Receptáculo 
Seminal G, Divertfculo H, Flagelo I, Pene. 
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Ciclo de Vida 

El caracol de jard!n alcanza la maduréz sexual alrededor del. año des

pui§s de nacido, y tiene una longevidad de 2-5 años. 

El acoplamiento.- Después de la hibernación, durante los meses de 

abril-mayo, el caracol se alirl'enta abundantemente y posteriormente co

mienza la época de celo¡ encuentra su pareja, se colocan de frente, se 

palpan y se ecitan cx:m el dardo cal~eo y después de varios minutos 

de preludio se pr'7senta una inflamación en el. orificio genital debido 

a la evaginación del pene que penetra en la vagina de la pareja donde 

vierte un espennatofoi::o que se sitúa en el canal del. rece~cuJ.o sE!IÚ

nal. donde se almacenan los espermatozoides¡ se pueden presentar dos ~ 

riodos de acoplamiento, en primavera y otoño, en cada pareja se acopl.a 

varias veces, la copulación presenta una duración de 6-15 horas apro

ximadamente. 

La fecundación.- La gl.::indul.a hermafrodita se zoodifica, 1-a parte rnascu-

1-ina se reabsorbe, mientras que la porción femenina se desan:olla y 

los ovocitos maduran, 1-os óvulos se dirigen al canal hennafrodita don

de se produce 1-a fecundac:ii6n; los óvulos fecundados se acumulan en el 

ovispenniducto a1ú son envuel.tos por una capa de albtimina y una capa 

calcárea quedando 1-istos para la puesta. 

La puesta.- Después del acoplamiento,1 la puesta se produce de 10 - 25 

d1as de gestación. El. caracol. busca el 1-ugar id6neo; húmedo, abrigado 

. c:k?bajo de las hojas, en 1-a base del tron= de un árbol o junto a 1-as : 

piedras y con. ia Cabezá y la parte anterior del pie . fm:ma un agujero 

de 4 - 6 cms. de profundidad. 

Deposita los huevecil.los uno· cada 10-25 nin. durante 20-40 horas, po

niendo un total de 60 - 100 huevecillos, con un diámetro de 4-6 cms. y 

después de un descanso cubre cuidadosamente el. hoyo y lo abandona. 

I.a incubación.- Innediatairente después de ser fonnado el. huevo empieza 

1-a segmentación para formar el. nuevo embrión teniendo una duración de 
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15-30 días dependierldo del clima. 

La eclosión. - Se reali¡m por la rotura de la cáscara del huevo y los 

recién nacidos se quedan en el nido de 5-10 días días durante los cua 

les devoran la cáscara aprovisionándose del calcio que contiene y en 

un día nublado y lluvioso, o bien por la noche1los caracolitos salen 

al exterior para alimentarse de plantas aunentando de 2-3 grs. de ~ 

so por mes; al misno tiempo los Órgc!Ilos masculinos del caracol proge

ni tor vuelven a desarrollarse y busca acoplarse por segunda vez. Cuéi!! 

do se acerca el invierno, a finales de octubre o a principios de no

viembre, .el caracol deja de ccxner y se entierra en el suelo a una pro

fundidad de 4-5 cms. y con la baba fonna el epifragma que es una nan

brana que lo aisla del medio ambiente y de esta fo:r:rna inverna durante 

5 6 6 meses en un letargo donde el ritrro caraía= y respiratorio dis

minuyen sensiblemente, la temperatura del cuerpo desciende y vive a 

expensas de sus resP..rvas y en estas condiciones puede soportar situa

ciones extremadamente desfavorables. 

En la pr6xima primavera p01: abril y mayo romperá el epifragrna, se de

dicará a comer abundanterrente para recuperar energías antes de repro

ducirse. 

El caracol es de hábitos nocturnos, y durante el día vive refugiado en 

su concha de los factores ambientales y sus múltiples depredadores; 

el caracol y sus huevecillos son atacados por un numeroso.tipo de ani 

males, entre ellos: 

Col6pteros de los géneros: Amara, liarpalus, Nebria, Carabus, Feraria, 

E staphilinus, I.ampyris, Phaucj s, Phospl:uga 

Isópodos.- Porcellis scaber; Gniocus osellus 

Hemípteros.- Lasius sp; Fonnica rufu 

Arácnida Philodrcrnus limacus 

c61embolos.- Acharontiella sp 
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Mirfapodos Seutigera sp; S=lophendra sp 

Ranas Rana sp 

Sapos Bufo sp 

Lagartijas Lacerta sp 

Pájaros Mirlo Tu.rdus nerul.a; Tordo Turdus .t:hilarelus 

Topós Talpa europaea; Condylura cristata 

Musarañas Sorex araneus 

Tejones Taxidea taxus 

Ratas Rattus rattus 

y muchos otros más, asi caro el hambre ya sea para consumirlo o eliiaj, 

narlo de sus huertos por medio de venenos, adem1is el caracol es para

sitado por bacterias, hongos, protozoarios, trénátodos, neinátodos, 

ácaros y larvas de dipteros. (Rousselet, 1982 ) , 
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Objetivos. 

I Observar y conocer la biología del caracol y determinar el 

ciclo sexual. 

II Encontrar plantas silvestres de crecimiento rápido que hagan 

rentable la cría ccrnpleta del caracol. 

III · Estudiar los efectos de algunos factores ambientales~ depred!! 

dores sobre e1 caracol. 

IV Conocer la problenática .de instalación, .manejo, mantenimien

to y .cuidados del caracolario para aUrnentar su r~ento y 

asi proponerlo caro una fuente de proteínas adicional a la 

dieta de la familia rrexicana. 

Hipótesis del Trabajo. 

· I El ciclo de . una vida . de Crypt:aTiphalus aspersa presentará 'varia

ciones .. depéndiendo de .los factores genéticos y los ambientales. 
. . . . . :- ~- -

- - ·.--- : .. ::-· .· . 

, .. _· .. 

I! Las plantas silvestres de crecimiento rápidci y.~al:it.indante, harán , 

rentable la cría caripleta del caracol. · 

III I.os factores ambientales . en condiciones extremas afectarán . neg~ 

tivarrente la vida del caracol. 

rv Aplicando las mejores .técnicas de instalación, mantenimiento y 

cuidado al caracolario, se tendrán mejores .rendimientos en la 

helicicultura. 
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Material Biol6gico: 

Caracoles Reproductores 

Semillas de girasol 

Semillas de diente de le6n 

Tallos de nopal 

Material General 

Caracolario de 50 m2 

Caracolario de 4 m2 

Terrarios de madera de 
40 X 50 X 30 cms. 

M<illá metálica de 1.5 rnn. 

Láminas rretálicas de 70 c:ms. 

Postes de madera 

Botes de. lámina 

Polietileno negro 

Tejas de barro acanaladas 

Celosfas y blocks 

Tezorite, tierra y arena 

calhidra 1 yeSO 

Palá, pico, rastrillo; carretilla 

I:P...sar=llo 

Cryptan¡:halus aspersa 

Helianthus annuus 

Taraxacun officinalis 

0puntia ~ 

Material de Laboratorio 

Estufa de incubaci6n 

Refrigerador 

. Autoclave 

Microscopio de disecci6n 

Balanza Granataria 

Teritónetros 

Probeta de 250 ml. 

Cajas de Petri 

.Pinzas de 

Pinceles 

En el mes de enero de 1986 se con.;3truy6 el caracolari~ de SO 

s;iperficie; en Zapotitlán, oé1egaci6n de Tlahuac, D. ' F., con clima 

templado, subhÚ!TedO, con ·uila temi?eratura media anual de 15.lºC y una 

precipitaci6n anual de 720~8 rnn; 

Con un sistema de crfa en tierra al aire libre con vegetaci6n silve~ 

tre y con andadores internos a desnivel y teniendo ccm::> refugios te

jas acanaladas y celosías cercado; perimetralrnente con malla metáli-

ca. 
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Figura No. 5 Caracolario 

A, Zanja de drenaje, B Trampa para depredadores, e Cultivo de nopal, 

D Malla metálica, E Detalle del doblez antifugas, F Poste de sopo.E 

te~ G Tejas de refugio, H Cultivo de diente de le6n, I Cultivo de 

girasol, J Andador de maniobras, K Caracolario de Reproductores. 

Se preparó el terreno poniendo prirrero una capa de tezontle de 15 cms 

ae· espesorJ encima se. le agreg6 una capa ,de tierra, y arenél del rnisno 

grnpo~, se rastriÚ6 y se le agreg6 cal para desinfectarla y ái misrro 
tiempo proveerla de calcio. 

Se le dio folll\a al terreno dándole una inclinaci6n de 20 cms. para un 

mejor drenaje, se construyó una.zanja a su alrededcr para E!Vitar intJ!! 

daciones, se hicieron surcos para sembrar las semillas de las plan

tas, se instalaron andadores con blocks y celosías para el tránsito y 

maniobras, y en sus partes laterales para refugio de los caracoles,. 

tambi~ con el rnisrro fin en los extrem:is de los surcos se am:mtonaron 
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las tejas acana1adas colocándolas una sobre otras en sentido inverso. 
(Foto l) 

.... . 
..... l .-- ~¿ .. , 
'- j • --

·;#<" - 1 
' 

Foto No. 1 Refugio de Tejas 

Distribuf.dos en todo el terreno se hicieron hoyos donde se coiocarcín 

botes de lámina, 1os cuales se·encontraban en el centro de un cuadro 
de polietileno negro de 30 cms. por lado que sirvieron cono trampa 

para a1gunos de los depredadores. 

El caracolario se cerr6 con l&ninas y malla rretáJ.icas de 70 cms. de 

a1tura, la parte superior de la malla rretálica se dobl6 hacia el in

terior para evitar la fuga de los caracoles, y la parte inferior se 

enterró 10 cms. tanto para evitar la fuga caro para impedir la entra 

da de algunos depredadores. 
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Dentro de este caracolario se construyó un caracolario menor de 4 m2 

para caracoles reproductores y recién nacidos. (Foto 2 ) 
............. --~"-'·,,. 

Foto No. 2 Caracolario de Reproductores: 

A principios del ITES de abril el caracolario se dividi6 en dos áreas. 

En el área núnero 1 o "Arida" se plantaron solamente artejos de no

pal y se dejaron crecer durante un año parª observar su crecimiento; 

posteriormente se instalaron los caracoles. En urm de las plantas de 

riopal se.encerraron.con una malla iretálica 25 =aco]es para calcular 

el consurro de alimento. 

En el i:irea No. 2, htíi:neda y sc::mbreada se hicieron $urcos donde en el 

valle de los misrros se sembraron semillas de diente de le6n Taraxacmn 

officinalis; y en la parte superior del. surco se sembraron hileras 

con semillas de girasol Helianthus ~· para darles además de ali

mento, sombra y refugio a los caracoles. 
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Estas plantas empezaron a nacer a fines del mes de abril / se regaron -

cada tercer clia y se esper6 a que tuvieran un tamaño adecuado antes de 

instalar a los caracoles reproductores. 

Durante el tiempo del estudio se hicieron observaciones sobre el creci 

miento y floración de las plantas, asf caro de la alimentación y can

portarniento de los caracoles, tambioful sobre el ataque de los diferen

tes depredadore~ tanando medidas para su control. 

Se tuvo cuidado del rcantenimiento del caracolario; caro cuidar que la 

densidad de. caracoles no fuera nayor de. 100 por m
2

; limpiarlo de cara

coles muertos, de sus excremmtos, de plantas. secas, asear los plásti

cos y eliminar los depredadores que cayeran en las trampas; vigilar 

que los recipie.'ltes de abrevaderos tuvieran siempre agua, y hacer as

persiones de agua cada tercer día para mantener un nivel elevado de h.':!_ 

nedad, quitar las hierbas y pasto de los andadores, arrancer las male

zas que hayan crecido espontaneamante dentro del caracolario. 

A fin de año colectar las se:nillas de las. plantas cultivadas, se reco

gen los caracoles extendiendo lienzos de tela ll'Ojada por las tardes y 

retirándolos por las mañanas cori los caracoles pegados a ella, para 

concentrarlos en un solo lugar del criadero, por tiltill'D se arrancan 

las plantas·y se remueve y rastrilla el terreno prepar§ndolo para la 

siembra de la pr6ximatemporada. 
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Llegando el otoño se labro una porci6n del terreno para aflojarlo y 

que los caracoles pudieran enterrarse e hibernar, cubr!.endolos con 

una capa de hojas secas para al.llrentar la protección contra el fr1o. 

Construcción de Terrarios. 

se elaboraron 4 terrarios de nadera {A, B, e, D) de 40 x 50 x 30 cms 

oolocandoles una capa de tezontle de 10 cms. cubriéndola con tierra 

estfu=il y encima se colocaron celos1as para refugio de los cara=les 

los terrarios se cubrieron con malla metálica. 

Colecta de caraooles reproductores 

A principios del ires de mayo se =lectaron 80 caracoles adultos en 

un jard1n de Xoch:imiloo, colocando 20 ejemplares en cada tel::rario 

los cuales se al:inentaron oon plantas de diente de león y girasol. 

Disp:>sici6n de los terrarios 

El terrario "A" ~ utilizó para observar el ciclo sexual, los .indices 

de fE>.rtilidad y fecundidad con el fin de poder planificar una mejor. 

producci6n. 

El ciclo sexual es el periodo de reproducción, la fertilidad es la ~ 

.tE!ncialidad reproducto:r;a, su 1ndice se establece dependiendo del tan

tO ];.:ir ciento de caracoles ponedores, la fecundidad se calcula por el 

nfunero de hu~veclllo~ pliest:ás, ·dividido entre el número de caracoles 

reproductores durante el.periodo de rep~ii6~.i.6n. 

Se hacen obse..rvaciones de los per!.odos de copulación y puesta, se 

cuentan el ntimero de i;:>uestas y el ntimero de huevecillos de cada . una 

de ellas: se marcan en la concha a los caracoles observados. 

El terrario "B" se utilizó para observar el ciclo de vida: copulaci6n, 

gestación, puesta, inC\lbación, eclosión, crecimiento, hibernación y 

nuerte de los caracoles. 
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El terrario "C" sirvi6 para conocer el efecto de algunos factores am

bientales: temperatura, humedad, rayos solares, granizo,. fria y viento. 

De este terrario se extrajeron cuatro puestas de huevecillos para co

locar 50 de estos en cada una de las seis cajas de petri con tierra 

estéril y hGmeda que se utilizaron para observar el efecto de la tem- · 

peratura durante la incubaci6n. 

Dos cajas de petri fueJ::On colocadas dentro de un refrigerador a 4°C¡ 

otras dos cajas se mantuvieron a temperatura ambiente 17 .4°C, temper~ 

tura nedia del mes de mayo, y las dos cajas restantes dentro de una 

estufa de incubación a una temperatura constante de 30°C. 

Otras cuatro puestas se utilizaron para observar el efecto de la h~ 

dad en la incubación, colocando dos cajas de petri con tierra hÚ!llF.rla 

y 50 huevecillos en cada una; dos cajas con huevecillos y tierra seca 

y las otras 2 cajas con los huevecillos y ron tierra enpapada¡ todas 

ellas mantenidas a temperatura ambiente. 

Para conocer el efecto de los rayos solares se colocaron 20 caracoles 

recién nacidos, 20 juveniles y 20 adultos sin refugios para exponer

los a los rayos directos durante un mes. 

El terrario "D" se dividió en dos partes y se utilizó para observar la 

reacci6n de los caracoles ante la presentación de las diferentes plan

tas caro alimento, así caro para obse....-v= el efecto del calcio caro 

. cámpleirerÍto al±mentició. A los caracoles de una dé las divisiones se 

les suministro cascar6n de huevo rrolido con el al:i.rrento, y se coloca

ron además, trozos de yeso en el terrarió. A los =acoles de la otra 

divisi6n solo se les al.irrent6 con las plantas. 

A 10 ejemplares de cada divisi6n se les hizo un corte triangular del 

mism::> tamaño en la concha, a nivel del lóbulo del manto para observar 

la rapidéz de la regeneración de la concha de los caracoles en cada 

una de las divisiones del terrario. 
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Resultados 

En la zona No. 1 "Arida~ los nopales tuvieron un crecimiento ramific.!:! 

do de 1.5 Mts. de altura al término de un año, con 25-30 M.tejos nue

vos y un peso total aproximado de 90 150 Kgs. que nos da, un =e

cimiento pr=edio de 7. 5 - 12. 5 Kgs. p:>r nes. ( Foto 3 ) 

Foto No. 3 Zona ·No. 1 "Arida" 

CUltivo de Nbpales 

Si se consi~era que un cara=l adulto consume unos 60 grs. de canida 

al mes, un nopal con un año de crecirniento producirá alimento para 

sostener a un pranedio de 170 cara=l.es .adultos. 

IDs cara=les reproductores en esta zona, pemianecieron la mayor J?Cl.E 

te del tiempo, refugiadof'. en su concha, pegados a los tallos del. no

pal., alimentándose muy poco y sin lograr reproducirse. 

Quizá este cc:np::>rtamiento se deba a la gran insol.aci6n, y las altas 

temperaturas durante el dia y la poca humedad, ya que el nopal con su 

escaso follaje produce poca sanbra protectora para el caraex>l.. Tal. vez 



tambi&i se debi6 a la variedad del caracol, ya que los caracoles rep~ 

ductores se colectaron en lugares h!Ímedos y sombríos y estos no se 

adaptaron a las nuevas condiciones diferentes. 

f --~ .- ..... 

' . -., 
'-· . '· 

Foto No. 4 Caracoles en el Nopal. 

'Eri' ia zona No. 2 "Húrneda-sanbreada",,sembrada con diente. de le6n 

Taraxa= officinalis, y girasol Helianthus ~ se obtuvo lo 

siguiente: 

El diente de le6n es una planta perenne con dos períodos de floraci6n, 

rnarz~mayo y agosto-septiembre, con un crecimiento continuo y rápido, 

ya que en t€nni.nos de un nES, puede reponer su tamaño ccrnpleto de una 

planta a la que se le hayan cortado las hojas y dejado solamente la 

ra.tz, dando en prcmedio un crecimiento de 150 grs. por !tes, suficiente 
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para sostener la ali.roontaci6n a 3 cara=les adultos. Se puede cultivar 

16 plantas por lll2 de t~ teniendo alirrento para 50 cara=les adul

tos. ( Foto 5 ) 

Foto No. 6 Girasol Helianthus: annuus 
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El girasol es una planta temporal, con floración en septiembre-octubre, 

tenninando su ciclo a principios de noviembre, coincidiendo con el ci

clo de vida activo del caracol. Es una planta de rápido crecimiento y 

de gran follaje, alcanzando una altura promedio de 2.5 · m. y un peso 

total hGmedo de 5 Kgs. en promedio, dando unos 900 grs. de crecimiento 

medio mensual, suficiente para sostener la alimentación de 15 caraco

les adultos, pudiéndose cultivar 4 plantas por rrr2 de terreno. Lo que 

da alimento para 60 caraooles adultos. ( Foto 6 ¡ 

Si un caracol consume en promedio 2 grs. de plantas diario, en 6 meses 

de desarrollo come 360 grs. y alcanza un peso de 10 grs., por lo que la 

conversión de alirrento sería de 30 grs. de plant:=.s que nos producen 1 

gr. de carne de caracor. 

Si se canpara con la conversión de alimento de los pollos que es una de 

las más eficaces: de 5.12 grs. de al:i.Jrento que producen 1 gr. de carne, 

se pensaría que tienen rruy baja conversión alimenticia, pero se debe 

considerar que el alírrerito del caracol son plantas verdes que contienen 

un gran porcentaje de agua. ( Foto 7 l 

~.
····.·· ,, 

.. 
,~ ·' . 

Foto No. 7 Caracoles alimentándose con hojas de girasol. 
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Resultados del Terrario "A" 

El ciclo sexual, o sea, el período de reproducción se observ6 en los 

meses de mayo - septiembre. 

De los 20 caracoles adultos colocados en el terrario, trece efectuaron 

dos puestas y cuatro caracoles una sola puesta, corres:¡::ondiendo a un 

85% CC1TO índice de fertilidad. Se presentaron dos periodos de puesta 

en mayo y agosto - septiembre. El total de huevecillos fué de 1805 du 

rante este periodo, que nos dan un índice de fecundidad de 90 hueveci 

llos; teníendose un. pranedio de 60 huevecillos por puesta, CCfl'O se pre 

sentaron dos períodos de puesta nos da un pranedio de 120 huevecillos 

:¡::or caracol obteníendose una rredia de 21 huevecillos :¡::or mes por cada 

caracol. 

Resultados del Terrario "B" 

Las =pulaciones se realizaron desde el mes de mayo hasta fines de se.E 

tiembre, efectúandola más de una vez cada caracol. 

Las primeras puestas se registraron a mediados del mes de mayo, trans

curriendo de 15 a 25 días desde el acoplamientó; la segunda temporada 

de puesta se observó desde fines de agostó· a septiembre. Los caracoles 

fabrican su nido y :¡::onen sus huevecillos invirtiendo de 24 - 48 horas 

después de los cual l.o cubren con tierra y lo abandonan. La incubaci6n 

fluctu6 entre los 16 a 28 días siguientes a la puesta. Despui:!s de la 

eclosi6n los caracolil.los perrrenecen de 5 - 10 días en .. el nido, alimen 

tándose del cascar6n de los huevecillos; al salir, miden de 2 - . 5 mn. 

de díametro, son de color blanco grisaceo, su peso es de O. 03 grs y 

su concha tiene una espira y media sin bandas que a los ocho días se 

pigmenta y endurece ( Fig. 6 l 

su crecimiento es irregular, tiene periodos de rápido crecimiento con 

28 



otros de desa=llo lento, en los tres primeros meses tiene un =eci

miento acelerado alcanzando hasta un tercio de su tamaño normal: as!, 

antes de su prlirera hibernaci6n ya tienen de la mitad a tres cuartas 

partes de su tamaño nonnal. presenta la hibernación para finales de 

octubre y tennina hasta mediados del mes de abril, con una duraci6n de 

seis meses: para el mes de mayo los caracoles han madurado sexualmente 

y se anpiezan a reproducir, esto es al año de nacidos y para el mes de 

agosto han alcanzado su mfudno desa=ollo, se consideran canpletamente 

desarrollados ~ la parte delantera de la concha está ligeramente 

encorvada, se dice que está "bordada", para esto ya han trans=rido 

15 meses desde su nacimiento. 

los ciclos de vida se sobreponen en los caracolarios debido a que se 

presentan dos periodos de puesta: el de mayo y el de agosto a septiem-

. bre, presentándose dos generaciones de caracoles· de diferente edad en • 

el misrn:i año. 

NACICN CXlPUU\CION PUESTA INCUBACION CROCIMIENIO HIBER 

~\. / / 
;~.~?:'.: .. =·:·."/ ;·: ~ /J ll l lll llh@Jllllllll f 1111111111111111111111111 k::: .. ·'.:. _:: .. ;:::;:.· 

1 1 1 1 1 • 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 
EN. FE. MA. AB. MAY. JU. JUL. AG. SE. OC. NO. DIC. 

FIG. No. 6 Ciclo de vida de la primera generaci6n anual de caracoles. 

La ~rtalidad es de. un.10% en caracoles adultos y en caracole¡;; i:.~ién 

nacidOs el porcentcÍ)é es lTUlcho mayor, ya. aue el eiéctó de los aepreda
dores y los factores ambientales es más drástico, cx:asionr.mdo hasta un 

45% de m:>rtalidad. 

Resultados Terrario "C" 

Efectos de la temperatura.- En la incubación su influencia fue muy m.1!: 
cada ya que solo se desarrollaron los huevecillos mantenidos a temper~ 

tura ambiente, con una media de 17 .4°C en el mes de mayo, y los hueve-
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cillas mantenidos a 4° y 30° no evolucionaron. 

Efecto de la humedad.- La hurredad es otro factor de gran influencia en 

la incubaci6n, los huevecillos p.iestos en tie=a seca a temperatura am 

biente se deshidrata sin lograr su desarrollo; en tierra h(]meda y a 

temperatura ambiental la incubaci6n se efectúo de 17 - 29 días con un 

87% de los huevecillos; y los que estuvieron en el lote con tierra em

papada no evolucionaron. 

Efecto de los rayos solares, viento, frfo, granizo y lluvia. Los cara

coles recién nacidos expuestos a los rayos directos del sol murieron; 

los juveniles y adultos pennanecieron refugiados en sus conchas, y es

tos últinos sin lograr reproducirse pero sin rrorir. El viento seco, el 

fri6 y el granizo son de los principales factores que producen la mue.!: 

te a los recién.nacidos. Las fuertes lluvias que provocan inundaciones 

ahogan a muchos caracoles pequeños de los caracolarios. 

Resultados del Terrario "D" 

Se observ6 que los caracoles presentan preferencias alimenticias, aun

que llegan 'a corter de gran variedad de plantas ·tienen mayor inclina

ción por las plantas araráticas, la que consumen con gran apetito caro 

el tomillo, perejil, nenta, etc. 

Resultados de la regeneración 

Las superficies expuestas de la parte de.las conchaS cortadas fueron· 

ImlY pronto cubiertas por una membrana orgánica transparente a la que 

se le fue= agregando cristales calcáreos hasta fo:r:mar una capa sóli

da que se fusion6 con la concha. En los caracoles ali.mmtados con cal

cio c:om:> . =nplerrento, esto ocurrió en t~ de 15 - 20 dfas; y en 

los caracoles que no se les suministr6 calcio dur6 un poco más de 25 

30 días y presentaron irregularidades en la concha regenerada. Los ca

racoles alimentados con calcio presentaron conchas más gruesas y más 

duras al tacto. 
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Efecto de los depredadores: 

El principal problema que se present6 fui§ con las hormigas que atacan a 

los huevecil.los y recién nacidos, es difícil. su control. debido a su ta

maño, no se pueden detener con las mal.las ni con l.as trampas. 

Las cochinil.las, rniríapodos y pájaros fueron otras de l.as plagas de con 

sideraci6n, en parte fueron controladas por l.as trampas de polietil.eno 

y por los refugios que se dispusieron para los caracoles. En el caraco

l.ario de reproductores y recii§n nacidos se cubri6 con una red protecto

ra. otra de las medidas tanadas para control. de depredadores ful§ agre

gar cal y qtiemar hojas y hierbas sobre el terreno antes de la siembra, 

para ellininar algunos de los múl.tiples invertebrados indeseabl.es. 

Para el. control. de ratas y ratones la mal.l.a se enterr6 1 O ans. en el 

suelo. 

Consideraciones 

Gastos de Instalaci6n: 

El mayor gasto en el. .caraoolario fué el. cercado con mal.la metálica ya que 

su costo es de $ 2, 000. 00 el. metro, por lo que para cercar un terreno de 

50 m2 la inversi6n asciende a $ 60,000.00, más el. costo de los postes. E.!?_ 

tos.gastosde.instal.aci6n ser.1'.an amortizadosen.unoo dos años de.ejerci-: 

cio~- l.os gastos de alirnentaci6n, mantenimiento, mano de obra, son infninns 

en esta area de terreno. 

Si se producen de .75 - 100 Kgs. de caracol.es en esta superficie, con un 

precio de $ 1,000.00 el. Kg. en el. mercado se obtendr.1'.an de 75 a cien mil. 

pesos anual.es, que cerco una actividad ccrnplanentaria o de afici6n resul.ta 

interesante, pero para dedicarse· de tiempo o::impl.eto se requieren mayores 

superficies para que sea rentable l.a cría del caracol.. 
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El rendimiento de un caracolario bien organizaclü es altamente sugestivo 

con cifras realistas que consideren tasas no:anales de reprciducci6n de 

sólo un 50%, si se parte con veinte Kgs. de caracole~, en ténnino de 

año y medio a dos años, nos darán 1000 Kgs. 

Análisis de resultados y discusi6n. 

La cr1a en la zona No. l "Arida" con plantas de nopal. 

El prop6sito de esta investigación fue pensando en la posibilidad de en 

un futuro, instalar caracolarios en extensas zonas áridas de nuestro 

pais donde se desarrolla el nopal. Por los resultados obtenidos se ~ 

cen dos cosas: 

Primero, que las especies o variedades del caracol deben ser :x:er6filas, 

adaptadas a las condiciones de poca humedad y temperaturas altas Pa.ra 

que desarrollen su ciclo de vida nonnal. 

Segundo,. que desde el punto de vista econ6nico, en este m::xrento la cria 

de caracol en cultivo de nopales no resulta rentable, ya que los nopa
les alcanzan un precio más alto que el caracol. Quizá desde el· punto de 

vista alilrenticio si resulte conveniente el transfonnar el nopal en p~ 

teinas de origen animal. 

La cria en la zona No. 2 "Húmeda-sanbreada" 

. . - -
Con los dos tipos de plantas utilizados en el caracolario, el di.ente.de 

le6n que es una planta perenne de. rápido crecimiento, y el girasol que 

es una.planta temporal, pero que su ciclo.de vida coincide con el del 

caracol, se obtUV'ieron resultados satisfactorios, ya que adenás de pro

po=ionar abl.l!ldante alimento, por su gran follaje de estas Gltirnas, p~ · 

porcionaron las condiciones adecuadas de hurredad y temperatura para ha

cer posible la =ia de caracol en condiciones de parcela abierta a bajo 

costo. 
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Marasco y Murciano (1982) con un sistema de cría de ciclo biol6gico 

cx:rnpleto en tierra y abierto, sin divisiones, con un tinico, envallado 

perirretral, con un dispositivo antifuga de bo:r;4e- oscilante, y sists:_ 

matización del terreno en zonas el.evadas sin vegetaci6n y zonas incl.~ 

ádas y canal.es cóncavos con los que se crean lugares adaptados a los 

diferentes m:::rnentos de la vida del caracol y con las plantas de barda 

na Arectium ~,ortiga,~ ~y topin-arnbur HeH .. anthus 

tuberosus distribuidos en las diferentes.zonas, obtienen una cr!a se

gura y de elevado rendimiento. Algunos autores son partidarios de la 

vegetación en los parques de cr!a, otros no, la vegetación tiene los 

inconvenientes de favorecer l.a presencia de insectos depredadores y 

dificultar la vigilancia y control, pero tiene la ventaja de asegurar 

refugios, una al.irnentaci6n natural, y por la otra se:J\]n Cheval.lier ,(J977) 

la vegetación acondiciona el. vivero aummtando la humedad y disminu

yendo la tauperatura cerca del suelo durante los dias muy soleados 

de verano, y adanás pexrnite cierto reciclaje de los desperdicios. 

En =ndiciones de caracol.arios cerrados, se ha visto que el al:imento 

industrializado presenta varias ventajas, que estando deshidratado en 

fonna de grariulados o harinas ocupa menos espacio, es f~cil de distr_! 

butr y almacenar, se puede conservar por varios meses sin alterarse. 

Rerrolina y Nava (1982.l en sus investigaciones realizadas, han canpro

bado que uno de los al:i.Irentos =n rolis propiedades nuttitivas, es una 

rrezcla de .harina de trigo integral., avena y carbonato de calcio por 

partes .iguales. 

Este tipo de alimentación por su costo no haría rentable la cr1a. cc:m

pleta del caracol. 

La densidad de los caracoles en el caracol.ario. 

La mayoría de autores recanienda 100 caracoles adúJ.tos por nÍ2, 
Chevallier en sus resultados de crías experimentales, encuentra que la 
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1 

biCl!l3.sa néxima a no sobrepasar ( capacidad biol6gica de crecimiento 

para los jóvenes o de vida para los adultos ) es de 1.5 Kgs. de cara 
2 -

coles por m de superficie de cría en el suelo, y para caracoles pe-

queños de menos de 1 gr. la biaaasa néxirre. será menor de 1 Kg. rx:>r 
2 m. 

Terrario "A" 

El ciclo sexual observado presenta algunas diferencias con los repor

tados por otros investigadores de otras regiones. 

En nuestra investigaci6n· el ciclo sexual se present6 en los meses de 

nayo a septiembre, <llevallier en Francia lo observó de junio a agosto 

y menciona que el ciclo sexual de H. !!.~ en Francia y el de H. 

maxima de Argelia están invertidos. si el ciclo sexua].¡lo está relacio

nado con los factores cli.náticos, sino que es un fen6meno biológico e~ 

pecffico, disponiendo de lotes suscesivos de reproductores, con ciclos 

sexuales diferentes, se podría programar una producción continua dur~ 

te todo el año. 

También hay diferencias con respecto al. índice de fertilidad y fecundi 

dad, en nuestro estudio se observó un índice de fertilidad del 85% y 

un índice de fecundidad de 90 huevecillos; Chevallier reporta un índi

ce de fertilidad del 61% y un índice de fecundidad de 72 huevedllos. 

Terrario ªB11 

con respecto a los periodos y tiempos de copulaci6n, gestaci6n, e inCE 
baci6n hay pequeñas ·diferencias de nuestras observaciones con· relación 

.a la de otros autores, qu~ quizá se deban principalmente al efecto de 

las diferencias del clima. 

Terrario "C" 

I.as terrq;>eraturas más convenientes segtín Barrier ( 1980 ) , para la vida 
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activa del caracol, es de 16 - 23°C, a temperaturas superiores o in

feriores el desarrollo disminuye o se detiene; cuando la ta-npe.ratura 

desciende de 14 a lOºC cesa toda actividad de los caracoles y se en

cierra en su concha, y si la tanperatura desciende de 2 - 4°C bajo -

cero se presenta una rrortalidad considerable. 

Efecto de la hurredad 

La vida del caracol está regulada por la humedad, de la cual depende 

sus periodos de·actividad y reposo, su alimentaci6n y su acoplamien

to, el caracol logra regular en parte la evaporaci6n del agua intro

duciéndose en su concha, disminuyendo as:!'. la tasa de evaporaci6n. ~ 

gunos investigadores han derrostra.do qiie la hidrataci6n depende dire:2_ 

tamente de la alirrentaci6n y, en fo:r:rna secundaria de la humedad at

rrosf&ica, han encontrado que una hidrataci6n 6ptima es la que se~ 

cuentra entre 85 y 90% donde el caracol realiza mejor sus funciones 

vitales. 

Efecto de la luz.- Exper.llnentos realizados por Herzberg (1960) co:n

pru.eban que, animales que se guardan en la o5curidad presentan desa

r=llo nás lento que aquellos expuestos a ciclos .de dfa - noche regu

lar. 

Rousselet (1982) supone que tambiél caro en marniife:ros, la luz y un 

fotoperiodism::i prolongado tiene gran importancia sobre las funciones 

reproductivas y del crec:imiento. 

Terrario "D" 

ras investigaciones realizadas para detexminar cual es la' cernida pre

ferida por los caracol.es no han dado resultados cxmoordantes, solo se 

puede afinnar que parece haber gustos individuales, algunos ·autores 

estiman que las diferencias en la ele=i6n de alimentci dentro de una 

mi.S!l\3. especie serian debido a la diferencia de su biotopo de origen, 

y se ha ob~do que . los indirlduos j6venes parecen nás expuestos al 
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cambio de régimen alimenticio; en nuestras observaciones se constató 

que los caracoles se alimentan de gran variedad de plantas, caro: gi_ 

rasol, diente de león, nopal., leéhuga, hierbabuena, alfalfa, ortiga 

zarzaparrilla, manzanilla, pero presentari un mayor apetito p0r las 

plantas arc:xiáticas. 

Con respecto a la regeneración de la concha, ségi:in Hyman (1967), en 

la porción de la concha.que rodea a la abertura, la regeneración es 

IX>.onal, los colores y las bandas se reprciducen perfectamente siendo 

dificil distinguir la parte regenerada, no así, si se hacen cortes 

alejados de la abertura donde se práduce la regeneración pero no P8E 

fecta. 

llliolnis (1961) (1963), encontró un·aumento de células calcáreas y c_§ 

lulas de Leyding, as! 0cno la dest.ruceión del pigrrento, cuerpos ama

rillos y concreciones, con liberación de gran cantidad de mucopoli~ 

cáridos ácidos, grcinulos de proteínas y iones de calcio que pasan al 

epitelio externo del manto donde intervienen en la regeneración a 

las tres horas después de que se ha averiado la. concha. Tambiá:t ob

servó la participaci6n de las gláridulas del intestino medio en la 

regenerac;i.6n, se ha ca:nprobado que estas ~lulas descargan próduc

tos caro purinas, proteínas y polisacáridos al · 1umen a.e'l intestino y.· 

del tejido conectivo subyacente¡ observó que veinticuatro horas des

pu~s de dañada la concha, se errpieza a regenerar el tejido conectivo 

profundo mientras.que contintía ia·aut6lisis en la parte.superior del 

Il'.anto. 
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CONCLUSIONES 

lº.- Se conoce el ciclo sexual y algunos aspectos de la biologia 

del caracol .cryptanpha].us aspersa, observado durante dos 

ciclos de vida, lo que pennitei un mayor conocimiento para su 

cria. 

2º .- Se encuentran dos plantas silvestres: el diente de le6n 

Taraxacum. officinalis y el girasol Helianthus ~ que 

son de crecimiento rápido y abundante, haciendo rentable la 
'·· 

crfa ccrnpleta del caracol y que proporcionan las condiciones. 

adeClléldaS para su desarrollo. 

3° .- Se conoce el efecto de algunos de los factores ambientales y 

de depredadores sobre el caracol, lo cual pennite tomar Iood!. 
das adecuadas para su control. 

4° .- Se aprecia la problemática de instalaci6n, manejo y manteni

miento de un caracolario, lo que nos pennite recanendarlo C2. 
ITO un medio alcanzable para criar el caracol en pequeña ese~ 

la, que producirá beneficios Irodestos, pero, superiores· a 

los.que se.hubieran ¡;x:xlido obtener destinando el misrro terr§. 

no a otra actividad agricola y con menor mano de obra, as! 

corco, tener una fuente de alimento agradable y nutritiva. 

5° .- Que los caracolarios abiertos que requieren poca inversi6n 

son los recomendables a instalar en este m:xrento para hacer

los. rentables debido a que aún hay poca demanOa de carucol. 

en. el paj:s y que n6 se han prc:xtOvi&· para su exportaci6n;. 

CUando las condiciones cambien y la denanda hagan costeables 

las grandes inversiones, la nejor soluci6n será la cr~ de 

caracol en recintos cerrados, con la temperatura, higxanetría 

e iluminaci6n cont=ladas, con una al:i.mentaci6n a base de 

alimentos balanceados en forma de granulados o harinas, para 
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tener las condiciones 6ptimas de cría y preservar a los cara~ 

les de los depredadores, parásitos y microbios. 

6°.- Se requieren mayores estudios para conocer mejor su biología y 

el efecto de los factores ambientales, también.para disminuir 

o quitar la hibernaci6n, ya que durante este período, el cara

col pe:ananece inactivo y pierde peso, o para conocer y selec

cionar lotes de reproductores con diferente ciclo reproductor 

y así programar una reproducci6n continua durante todo el año. 

7°.- Se recopilaron algunas recetas de cocina para guisar a los ca

racoles con el fin de divulgar su consurro. 
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MERCADO Y PREPJ\RACION PARA IA VENTA DEL CARACOL 

A fines de octubre, cuando los caracoles ya forman su epifragma, se 

les recoge y se les limpia la tierra, se ponen a secar al aire, des

pués se les coloca en cajas de madera y en esta forma se llevan al 

mercado o se pueden allllacenar durante todo el invierno. 

Su precio es muy variable, asf caro se les puede canprar en mercados 

a $1,000.00 el Kg., que contiene de 120-150 caracoles, en centros C:2 
merciales, ya enlatados se les encuentra a un precio de $ 2, 000. 00 

por 180 grs. de caracoles preparados, o en algunos restaurantes caro 

el del Corivento del Desierto. de los Leones, la orden de 12 caracoles 

a la bourguignone cuesta $ 10,000.00, o sea a $ 830.00 cada caracol. 

Para el productor es más conveniente realizar ·sus ventas con produc

tos acabados (preparados) o sani-acabados (en salmuera), que caner

cializarlos vivos. 

Las.caracoles preparados pueden estar en mantequilla o en.salsas. 

Las preparados con mantequilla: se lavan los caracoles, se hierven, 
se sacan de su concha, se :Les corta el hepatopáÍlcreas, se les vuelve 

a lavar y cocer en caldo condim:mtado, se les vuelve a colocar en la 

concha con una pasta de mantequilla con perejil~ cebolla, ajo, pi

mienta y sal. 

En salsa los caracoles Se lavan, se hierven y son cxx:inados con ai~ 
na de las varias salsas conocidas, ecm:> a la salsa verde: con 'tc:ma

tes verdes, chi1es serranos, ceoolla, cilantro, se muelen, se frie 

en aceite, se le agregan los caraooles y por últim:> la sal. 

En salsa diab6lica: cebollas, perejil, laurel., .tani1lo, ajos, pimi~ 

ta, nuez rroscada; oognac, l cucharada; ron 1 cucharada; l¡ de litro 

de vino tinto, 1 taza de caldo de carne, se ponen a cocer los ingre-
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·dientes a fuego lento y al final se cuelan y se agregan los caracoles. 

A la. vinagreta.- Aceite, vinagre, sal y pimienta y se le agregan los 

caracoles. 

A la ajioli.- Se muelen 2 ajos, se le agrega aceite gota a gota. Se 

forma una pasta a la que se le agrega sal, unas gotas de lim5n y los 

caracoles. 

Preparaci6nprevia y algunas recetas para cocinar los caracoles: 

1°.- Los.caracoles destinados para cocinarlos se les "purga", deján

dolos en ayunas durante 4-6 dias para que desechen el al:iirento 

ingerido. 

2° .- Para matar a los caracoles se ahogan en un frasco· tapado lleno 

de agua durante 24 horas. 

3°-.- Para.lavarlos y quitarles la tierra de la concha, se p::¡nen en 
agua fria, y con un cepillo se tallan y se.agitan en el agua. 

4° .- Para eliminar la baba se pasan a un recipiente con agua al. que 

se le· añade áos puñados de sal y un vaso pequeño de vinagre, se 

agita el recipiente y al t6rrnino de una hora se escurren y la

van :vari<ra veces con agua fria. 

5° .- Posterionrente se· ponen a fuego -lento· hasta el .h~r. y aunen

tar la temperatura . cuando los caracoles enpiecen a: dejar la 

concha y se dejan coqer durante hora y media. 

En esta forma se tienen· caracoles oonvenienterrénte preparados y lis

tos para guisarse. 
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Algunas formas para cocinar a los caracoles. 

Caracoles a la Bourgignonne. 

Es la fo:ana de cocinar al caracol más extendida en Francia. 

Ingredientes: 50 caracoles, 400 grs. de mantequilla, 40 grs. de cebo 
lla picada m.iy fina, 20 grs. de perejil picado, !., cucharadita de sal 

fina, i., cucharadita de pimienta, l gr. de especias, pan rrolido. 

Hacer una pas: .i:a harog~ con todos los ingredientes, rreterla al re 

frigerador para que adquiera consistencia para poderla introducir en 

el interior de la concha, poniéndose primero 5 grs. de la pasta, de~ 

pi.res el caracol, y al final otros 5 grs. de pasta. En un rrolde re

fractario colocar los caracoles y cubrirlos con pan m::>lido, se ro

cían con mantequilla fundida y se meten al horno a 160° durante 15 

minutos, o hasta que la mantequilla fm:me un poco de espuma, se sir

ven inrrediatamente. 

Caracoles a la italiana 

IÍ:igredientes: 50 caracoles, l bote de salsa de tanate, ajos y cebo-. 

lla picada, 2 jitanates, perejil, aceite de oliva, harina o maizena, 
hojas de salvia. 

Se ponen el ajo y la ceboiia a dorar en un poco de aceite de oliva, 

de~ de unos minutos se añaden los jitomates picados finarrente, 

la salsa de tomate, el perejil picado y la hoja de salvia. se agre-
. gan io~ cara:a:;;1~s y se dejan ai fuego de 10 a 15 minut:Os, se ési:)e5a 

la salsa con maizena y se sirven directamente en· la cazuela. 

Cara=les a la rredcana. 

Ingredientes: 50 caracoles, l cebolla grande, 4 dientes de ajo, l 

rebanada de pan, chiles verdes, 1 vaso de vino seco, 3 nueces pica

das. 

se fríe una rebanada de pan y se machaca, en una cazuela. Se rem::>ja 
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la cebolla y los ajos bien picados, a los pocos minutos de 

cocción se agrega el pan machacado, el vino seco, el chile 

los caracoles, junto con unas cucharadas de agua hirviendo 

y las nueces picad~s, se deja cocer 10 minutos. 

Caracoles a la Catalana 

Ingredientes: 50 caracoles, 250 grs. de tocino ahumado, 

una botella de vino blanco seco, un chile verde, 100 grs. 

de tomates, un lim6n, aceite de oliva, una pizca de azafrán 

perejil, sal, pimienta y cebolla'. 

Se pican todos los ingredientes en pedacitos, excepto el 

ajo y el limón que sin pelarse este se corta en cuatro. 

En una cazuela honda se pone el aceite de oliva a calentar, 

se le añade el tocino, la cebolla, el ajo, el chile y la Pi 
mienta hasta que se doren, se agregan los tomates y las es

pecias y se deja hervir a fuego lento durante 15 minutos. 

Se vierte el vino blanco y el limón, se mezclan y se añaden 

los caracoles, se cubre con agua, se tapa el recipiente y 

se deja a fuego lento durante dos horas, antes de servir se 

retiran las concha.s de los caracoles. 

Ca:r·acoles a la Romana 

Ingredientes: 50 caracoles, lechuaa, tomates, chiles, pere

jil., anchoas, ajos, menta, vinagre, agua, migajón de .pan y 

sal. 

Se ponen los caracoles en una canasta con hojas de lechuga 

y mig~jas de pan durante dos dias, se realiza la prepara

ción previa y posteriormente se colocan en una cazuela cu

bri~ndolos con agua y se condimenta con sal, se ponen a heE 

vir a fuego lento y cuando los caracoles dejan la concha se 

aumenta el fuego y se dejan cocer durante 15 minutos. Se l~ 

van con agua y se escurren, en una cazuela 'de barro se do-
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ran unos dientes de ajo, se añade el perejil y filetes de 

anchoa picados, se agrega el tomate colado, se condimenta 

con sal, chile, vinagre y hojas de menta; se cuece la sa! 

sa a fuego lento durante una hora, después se añaden los 

caracoles se dejan cocer por unos minutos y se sirven. 

Caracoles a la campesina 

Ingredientes: 125 caracoles, 2 cebollas, 100 grs. de jarn6n 

100 grs. de tocino magro, 1 chile verde, 300 grs. de toma

te, aceite, una copa de vino rancio seco, 4 dientes de ajo 

perejil, laurel, tomillo, orégano, 100 grs. de almendras y 

avellanas·tostadas, una pizca de azafrán. 

Se pone al fuego en una cazuela de barro con aceite, se 

agrega el tocino, el jam6n y el chile bien cortados en tr~ 

citos, se agrega la cebolla cortada, se rehoga hasta que 

adquiera un color dorado, se incorpora el vino, tomates p~ 

cadas. Se sazona con sal y pimienta,se adicionan los cara

coles con una taza de agua, se añaden una hojas de zaures, 

tomillo, perejil, se tapa la cazuela y se dejan cocer a 

fuego lento durante 2 horas, 20 minutos antes de terminar 

la cocci6n se echan los ajos, el azafr&n y las almendras y 

avellanas, t,odo ello_ muy machacado y mezclado con aceite. 

Para s~rviJ:: se espol varean con p~rej i1 pie.ado. 

Tortilla de caracoles. 

Ingredientes: Una lata de caracoles, 6 huevos, harina, ma~ 

tequilla, sal y pimienta. 

Se escurren los caracoles, se espolvorean con harina salada 

y pimienta, se fríen en la sartén con un poco de mantequi

lla, cuando empiezan a dorarse se añaden los huevos batidos 

se enrollan y se sirven. 
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Brochetas de caracoles. 

Ingredientos: Una lata de caracoles, ~ Kg. de bistecs, un 

bote de champiñones, pan molido. 

Se ponen los bist~s en la sartén cortados finamente y 

cuando ya están casi cocidos se colocan el la brocheta al

ternándolos con un caracol y un champiñ6n, se pasan por los 

huevos batidos con un poco de aceite sazonado, se empanizan 

y se doran en una parrilla. 

En todas las recetas anteriores, los ingredientes están cal 

culadas para seis personas. 
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