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RESUMEN 

Este estudio se realiz6 para determinar los aspectos bio-ecol6gicos 
y Ia factibilidad de exportar bacia Europa carne de caracol producida en 
Honduras. La legislaci6n hondureiia muestra una debilidad del proyec
to ya que las especies mas promisorias para el comercio estan 
catalogadas como plagas potenciales de los cultivos agricolas, y su 
importaci6n al pais esta prohibida, salvo que sean pocos ejemplares 
destinados a Ia investigaci6n cicntffica. Si se pudiera implemcntar cl 
proyecto en otro pais, el mercado objetivo es Francia, debido a Ia gran 
demanda que ticne este producto. 
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ABSTRACT 

The following study determines the bio-ecological aspects and the 
feasibility of the export of honduran snail meat to Europe. Honduran 
legislation limits the possibilities of meat production in the sense that the 
species with more commercial attributes are catalogued as potential 
pests of certain horticultural crops, and its importation to Honduras is 
restricted, except for a few individuals destined for scientific investiga
tion. If the project could be implemented in another country, the target 
market would be France because of the higher demand for this product. 

INTRODUCCION 

La diversificaci6n de exportaciones y Ia biisqueda de nuevos rubros 
de inversi6n son los temas de actualidad en Ia vida econ6mica hondureiia. 
La escasez de divisas es preocupante debido a su importancia como 
motor del aparato productivo y los servicios. Si se suma a esto el hecho 
de que los bienes exportables en Ia region centroamericana son similares 
(cafe, bananos, madera, carne vacuna, etc.), Ia competencia entre los 
pafses por situar sus productos en el mercado internacionallos coloca 
en desventaja debido a los bajos precios que obtienen por sus productos. 

Muchos inversionistas puedcn estar tentados a emprender ex
plotaciones de productos no tradicionalcs de alta demanda en los pafses 
desarrollados . Un caso concreto es el de Ia carne de caracol terrestre o 
"escargot", de alta demanda en Europa Occidental. Sin embargo, e1 exito 
de este tipo de explotaciones zootecnistas que involucran trabajar con 
especies ex6ticas para nuestro medio depende no solo de aspectos 
econ6micos o financieros. Se debe hacer cnfasis en estudios biol6gicos 
y ecol6gicos acerca de los moluscos con los que se piensa trabajar, asf 
como conocer el contexto legal que involucra Ia importaci6n de los 
reproductores a un habitat no colonizado. 

El objetivo primario del estudio econ6mico es demostrar Ia fac
tibilidad de producir carne de caracol tcrrestre en Honduras para su 
exportaci6n. El analisis bio-ecologico csta concebido para proveer Ia 
informacion necesaria para recomendar o rcchazar Ia importaci6n de 
alguna de las especies mencionadas a Honduras para iniciar una 
explotaci6n. Tan solo de csta manera se tendran todos los parametros 
necesarios para evaluar de manera objetiva los pros y los contras de 
iniciar un criadero malacol6gico de tales caracteristicas. 
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ESTUDIO ECONOMICO 

1. Marco de Referenda 

Analizando Ia Balanza Comercial de Honduras (cuadro 1}, se 
puede determinar que en los (JJtimos ailOS las importaciones han sido 
superiores a las exportaciones. El caso hondureiio no es una excepci6n 
en America Latina. 

Cuadra 1. Honduras : Balanza Comercial 
(Millones de lempiras) 

ANOS 

1987 1988 

Exportacjones 1,%3.8 2,057.5 
Mercaderias FOB ajustadas 1,688.7 1,786.0 
Servicios 275.1 271.5 

lmportacjones 2,676.1 2,786.2 
Mercaderias FOB ajustadas 1,787.7 1,833.3 
Servicios 888.4 952.9 

Balanza de Bjenes y Servicios -712.3 -728.7 

R~::s~::IYa Mooetaria loll:roa!::iooal 79.3 45.3 

1989 

2,210.7 
1,933.4 

277.3 

2,897.9 
1,928.0 

%9.9 

-687.2 

- 11.5 

Fuente : Banco Central de Honduras. Boletin Estadfstico, 1991 

Honduras esta entrando actualmente en una etapa de promoci6n 
y diversificaci6n de exportaciones, iniciativa que sera favorecida por los 
acuerdos de La Cuenca del Caribe y los Tratados del GAIT. 

La situaci6n coyuntural de ajuste econ6mico que esta viviendo el 
pafs, favorece Ia creaci6n de empresas agro-industriales de productos no 
tradicionales, y preferiblemente de alto valor agregado. 

En este scntido, un proyccto agroindustrial de crfa y exportaci6n 
de caracoles terrestres cuenta con un entorno favorable para su 
realizaci6n, ya sea a escala artesanal o intensiva. La producci6n intensiva 
de cstos moluscos es altamente atractiva debido a que es considerado un 
alimenlo de lujo en Europa Occidental ( especialmentc Francia), quienes 
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importan aproximadamente un 50% del volumen consumido anual
mente. 

Honduras tiene una ventaja competitiva con respecto a los demas 
pafses latinoamericanos en lo que respecta a su proximidad al mercado 
norteamericano (que puede ser el mercado meta o bien Ia vfa de acceso 
a Europa), una infraestructura de transporte maritima y aereo suficien
temente desarrollada, bajos costos de producci6n como mano de obra 
y un clima sin las desventajas de temperaturas extremas durante los 
meses de invierno y verano. 

2. Antecedentes 

Actualmente, no existen en Honduras criaderos de caracoles te
rrestres. En Costa Rica y Guatemala se esta tratando de fomentar el 
interes por est a actividad entre los exportadores ( Guia Agropecuaria de 
Costa Rica 1991). 

En Sudamerica, Brasil, Colombia y Ecuador cstan desarrollando 
actualmente Ia cria de caracoles en cautiverio, con el objetivo de con
vertirse en exportadores de caracoles del genero Helix bacia el mercado 
europeo (Ribas 1989). 

En Asia, Taiwan es el pais que produce y exporta los mayores 
volumenes de Ia especie Achatina fulica Bowdich (Caracol Gigante 
Africano) bacia Europa (Rousse let 1986). 

3. Mercado 

El consumo anual de caracoles en Francia es cerca de 30,000 
toneladas (peso vivo) por a no, lo que Ia situa como el primer consumidor 
e importador mundial (Bonnet 1990). De esta cantidad, solo Ia mitad se 
produce en el territorio nacional. 

Analizando las importaciones francesas de carne de caracol, en el 
cuadro 2 se observa que el costo promedio por kg de carne importada 
ba aumentado a travcs de los anos, lo que es un aliciente para cl 
exportador. 

Las (micas especies comestibles que verdaderamente son objeto de 
comercio internacional son: Helix pomatia Linen (car a col d Borgona), 

lix aspersa Miiller (caracol Petit-Oris) y Aclzatina fulica Bowdicb 
(caracol Acbatina o Gigante Africano) (ITA VI 1989). 



1993 Ana/isis Econ6mico y Bio-ecol6gico de los Caracoles 373 

Cuadro 2. Francia : Importaciones de carne 
de caracol a granel. 

Ailos Tone Iadas Millones Precio/kg en 
de francos fran cos 

1979 7.057 100.90 14.02 

1980 7.449 110.10 15.06 

1981 6.226 112.20 18.02 

1982 6.712 14050 21.11 

1983 7.038 155.70 22 .. 31 

1984 6504 158.70 25.37 

1985 4.900 135.00 2950 

1986 5.611 166.70 3559 

1987 5.887 188.30 35.13 

1988 5.655 161.80 35.42 

1989 5518 181.00 36.14 

1990 55011 64.10 37.22 

Fuente : Institut du Controle de Ia Qualit~ 1991 

Actualmente exist en en Francia 27 agroindustrias de mayor tamaflo, 
que sacan al mercado una amplia gama de productos: carne de caracol 
congelada empacada al granel, conservas enlatadas, caracoles pre
cocidos que solo necesitan ser calentados para ser consumidos, bocadi
llos, etc (Paillot 1990). Estas empresas deben hacer frente a una deman
da continua durante todo el aflo, con el serio problema de que Ia oferta 
interna es estacional debido a que el ciclo biologico del animalle haec 
entrar en letargo durante el invierno. Estas empresas son las principales 
compradoras de carne de caracol en el exterior. 

La materia prima se exporta en bolsas fuertes de plastico con 
capacidad para 5 kg de carne, contenidas dentro de cajas de carton. El 
contenedor debe tener una temperatura constante de menos de T'C. Una 
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vez que llega a Ia industria de transformaci6n, esta adapta sus empaques 
de acuerdo a los segmentos de mercado que supla. 

El mercado del caracol no solamente csta limitado a Ia 
comercializaci6n de carne congelada a grane~ productos precocidos, o 
enlatados. En Europa se esta dando un auge de popularidad por el 
consumo de los huevos de caracol, preparados a Ia manera de caviar 
(Bonnet 1990). 

Un subproducto interesante es Ia concha del caracol, por su alto 
contenido de carbonato de calcio. El uso de las conchas finamente 
molidas es una alternativa para suplir el calcio en raciones de engorde 
para animates (ITA VI 1989). Sin embargo, muchos importadores exigen 
que junto con Ia carne congelada a granel se les envfe las conchas. Esto 
dependera del tipo de producto final que las industrias de 
transformaci6n elaboren (por ejemplo, caracoles sazonados en alguna 
salsa especial y vueltos a introducir en las conchas, a mancra decorativa). 

El caracol tambien tiene usos medicinales importantes: las 
secreciones digestivas de H. aspersa tienen una acci6n benefica en las 
ulceras estomacales. En los Estados Unidos se sintetiza Ia mucosidad 
producida por los caracoles como componente importante de 
medicamentos cicatrizantes. La hemolinfa del caracol tiene una acci6n 
anti-raquitica importante, debido a su alto contenido en calcio, que es 
tres veces mayor al contenido de Ia sangre humana (Bonnet 1990). En 
los Iaboratorios de investigaci6n, el caracol es utilizado para dosificar 
hormonas esteroides y para Ia determinaci6n de grupos sangufneos 
(Chevalier 1979). 

4. Tamafto del Criadero 

El tamafio del proyecto esta subordinado a Ia dimensi6n del mer
cado y a Ia disponibilidad de fondos del productor a Ia hora de realizar 
Ia inversi6n. A manera de ejemplo, Rougie S.A., es una empresa francesa 
que se dedica a Ia producci6n de enlatados para el mercado frances, asf 
como para Ia exportaci6n. La empresa import a anualmente un promedio 
de 200,000 kg de carne de caracol, pagan do basta 40 francos por kg (7 ,30 
d6lares estadounidenses). Abarcar este mercado potencial implica una 
inversi6n en Ia tecnologia de crfa mas adecuada, que debe respaldarse 
por un estudio de factibilidad financiera que determine Ia rentabilitlad 
minima aceptable para el inversionista (Sapag 1985). 
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ESTUDIO BIO-ECOLOGICO 

Las principales caracteristicas bio-ecol6gicas de las especies de 
interes para este estudio, se hallan resumidas en los cuadros 3, 4 y 5. Hay 
que hacer enfasis en el potencial de daflo que los moluscos poseen. Los 
gastr6podos pueden causar daflo tanto en el agua como en el suelo. Los 
caracoles acuaticos, anfibios y terrestres son import antes en Ia medicina 
y Ia veterinaria debido a que son huespedes intermedios de varios 
gusanos parasitos del hombre y de los animales domesticos (Boyle 1990). 

Como se puede observar en el cuadro 6, los caracoles atacan un 
amplio rango de cultivos hortfcolas y agricolas en todo el mundo. Su 
capacidad destructiva es a(m mayor en Ia actualidad, debido a que 
practicamente no existen barreras para su dispersion de un pals a otro a 
causa del desarrollo del comercio entre las naciones. De igual forma, el 
daflo que ocasionan seve multiplicado ya que las lesiones producidas en 
las plantas son aprovechadas por insectos y pat6genos como hongos y 
bacterias. 
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Cuadro 3 : Resumen de parametros que condicionan Ia selecci6n de 
Helix pomatia L. (Caracol de Borgoiia) como especie para realizar 
una crfa. 

Parametros 

Ecologfa 

I.Oima 

2. Sueloo 

3. Altitud 

4. Temperatura 

S. Cicloo de actividad 

6. Humedad relativa 

7. Repartici6n geognifica 

Crecimiento 

1. Velocidad 

2. Edad al estado 
adulto 

3. Talla y peso al 
nacimiento 

4. Talla y peso al 
cstado adulto 

Descripci6n 

Tipo continental (4 cstaciones bien definidas, 
con veranos calientes e inviemos rigurosos) 

Preferiblemente calcllreoo 

Especie tlpica del sistema alpino, se Ia 
encuentra basta los 2,000 metros de altura 

Optima crecimiento y reproducci6n ocurrcn 
entre 20 y 22 C 

La actividad diuma es tan importante como Ia 
noctuma, tanto para rcproducci6n como para 
alimentaci6n 

Optima entre 70 a 90% 

Toda Europa Central, sistema alpino, par1e 
Este de Francia 

Es de crecimiento Iento 

De2a3a~os 

6 mm de diametro, 30 a 50 mg de peso 

4 a 5 em de diametro, 20 a 28 g de peso 
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(Continuaci6n) Cuadra 3 : Resumen de panimetros que condicionan 
Ia selecci6n de Helix pomatia L. (Caracol de Borgoiia). 

Parametro 

Reproducci6n 

1. Aparco 

2. Duraci6n del aparco 

3. lntervalo a parco
postura de hucvos 

4. Prorundidad del 
nido cxcavado 

S. Durac:i6n de las 
postura 

6. Hucvos por postura 

7. Di4metro de los 
huevos 

8. Duraci6n de Ia 
incubaci6n 

Crfa en cautiverio 

1. Facilidad de rria 
en cautividad 

2. Facilidad de 
rcproducci6n 
cautiva 

3. Edad a Ia coscrha 

4. Hibcmaci6n 

Descripci6n 

Los des caracoles se colocan frente a frente 

Sa lOhoras 

12 a 22dias 

6a8cm 

lOa 40 horas 

40a60 

6mm 

20 a JO.dfas 

Mcdiana, muy susceptible a epizootias 
y de cn:cimiento Iento 

Baja, todavfa nose dispone de Ia t~ica 
y ronocimientos adecuados para mantener 
una tasa rcproductiva constantc. EJ animal 
requicrc de condiciones espccialcs para 
reproducirse en cautividad 

Aproximadamente 1 alloy medio 

Es ncccsario darle al animal las condiciones 
para que entre en hibcmaci6n al final del 
primer ai\o, pues empieza a reproducirse 
antes de estar listo para Ia cosecha 
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(Continuaci6n) Cuadro 3 : Resumen de parametros que condicionan 
Ia selecci6n de Helix pomaria L. (Caracol de Borgoiia). 

Parametos 

Capacidad de daiio 

1. Supe:rvive:ncia en un 
ecosistema extraflo 

2. Cultivos atacados 

3. Enemigoo naturales 
locales 

4. Disponibilidad de 
enemigos naturales 
en cl cxtranjero 

S. Resistencia a 
plaguicidas 

6. Vector de 
enfermedades 

Descripci6n 

Nula. Rcquiere temperaturas muy bajas 
(S C) para entrar en hibemaci6n. Si no 
hi bema, muere por des6rdenes lisio16gicos 
porno poder regcncrar cl aparato 
reproductivo 

Amplia gama de cultivos hortfcolas 
(sabre todo cruc1Teras), malezas de hoja 
ancha, fNtales de altura (manzano, peral, 
durazno) 

Numerosoo. Existen panisitos (nematodos, 
trematodos, acaros), insectos (dlpteros, 
hymen6pteros, cole6pteros), anlibios, plljaros 
y mamfferos que los pueden consumir 

La literatura infonna de numerosos 
enemigoo naturales. Muchos de ellos sc 
alimentan exclusivamente de caracoles 

Puede haber casas de resistencia si no sc 
usa Ia dosis Ictal adecuada, o si no sc rotan 
los productos 

En su cstado natural, pucdc scr vector de 
algunos nematodos y lrematodos panisilos 
de hombres y animales domtsticos 

Fuente : varios autores citados en el estudio. 
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Cuadro 4 : Resumen de parametros que condicionan Ia selecci6n de 
Helix aspersa M. (Caracol Petit-Gris) como especie para realizar una 
crfa. 

Parametros 

Ecologia 

1. Oima 

2. Suelos 

3. Allirud 

4. Temperatura 

5. Ciclos de aclividad 

6. Humedad relaliva 

7. Repartici6n 
geografica 

Crecimjento 

1. Velocidad 

2. Edad al estado 
aduho 

3. Talla y peso a 
nacimiento 

4. Talla y peso al 
estado adulto 

Descri ci6n 

Tipo oceanico- medilerrlineo (lemperaluras 
no muyvariantes, bastante pluviosidad) 

Variables, preferiblemente calc8reos. 
No soporta suelos arcili(')S()S 

Especie !I pica de los valles y planicies, 
se Ia encuentra basta los 1.000 metros de 
ahura 

Optima crecimiento y reproducci6n ocurren 
entre 18 y 22 C 

La actividad es tfpicamente nocturna, tanto 
para reproducci6n como para alimentaci6n 

Optima entre 80 a 90% 

La mayoria de palses del mediterclneo 
y Ia parte atlantica de Europa 

Es de nlpido crecimiento 

De 1 a 1 ai\oy mcdio 

14 mm de diametro, 20 a 30 mg de peso 

2 a 3 em de diametro, 8 a 10 g de peso 
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(Continuaci6n) Cuadro 4: Resumen de parametros que condicionan 
Ia selecci6n de Helix aspersa M. (Caracol Petit-Gris). 

Parametros 

Rreproducci6n 

1. Apareo 

2. Duraci6n del apareo 

3. lntervalo apareo
pootura de huevoo; 

4. Profundidad del 
nido excavado 

5. Duraci6n de pootura 

6. Huevos por postura 

7. Di4metro de huevoo 

8. Duract6n incubact6n 

Crfa en cautiverio 

1. Facilidad de crfa 
en cautividad 

2. Factlidad de 
reproducci6n 
en cautividad 

3. Edad a Ia rosecha 

4.Hibemaci6n 

Descripci6n 

Los d01 caracoles se colocan diagonalmente 

4 a 12 horas 

6a 20 dfas 

3a4cm 

3 a 19 horas 

40 alSO 

4mm 

14 a 30 dfas 

Alta, mas nlstico que H. pomatia. 
De crecimiento n!pido 

Alta, es el molusco que mas investigaci6n 
ha generado para Ia crfa en cautiverio. 
Se conoce cu41es son los pan!metros para 
obtener una tasa de natalidad alta 

En criadems intensives, y con ali men to 
balanceado, 6 meses. En criaderos extensivos, 
y con residuos horti'colas, 8 mcscs 

No cequiere hibemar, pues engorda 
antes de rcproducirse. Si se desea un 
segundo ciclo de pootura, se puede inducir 
Ia hibemaci6n colocando los reproductores 
aSC 
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(Continuaci6n) Cuadro 4 : Resumen de parametros que condicionan 
Ia selecci6n de Helix aspersa M. (Caracol Petit-Gris). 

Parfunetros 

Capacidad de daiio 

1. Supervivencia en un 
ecosistcma cxtrai\o 

2. Cultivos atacados 

3. Enemigos naturales 
locales 

4. Disponibilidad de 
enemigos naturales 
en el extranjero 

5. Resistencia a 
plaguicidas 

6. Vector de cnfermedades 

Descripci6n 

Bastante probable. La Calla de condiciones 
adccuadas para hibemaci6n provoca Ia 
muerte a largo plazo, pero antes ya ha tenido 
1 o 2 pcriodos de postura de huevos 

Amplia gama de cultivos horticolas (sobre 
todo crucfferas), malezas de hoja ancha, 
frulales de eli mas calidos y valles (cilricos, 
banana, papaya), plantas omamentales y 
medicinales 

Numerosos. Existen parasitos (nematodos, 
trematodos, acaros), insectos (dipteros, 
hymen6pteros, cole6pteros), anfibios, pajaros 
y mamfferos que los pueden consumir 

La literatura informa de numerosos 
enemigos naturales. Muchos de ellos se 
alimentan exclusivamente de caracoles 

Puede haber casos de resistencia si no se 
usa Ia dosis Ictal adecuada, o si no se rotan 
los productos. Sin embargo, parece mas 

propcnso a desarrollar resistencia que 
H.pomatia 

En su cstado natural, puede ser vector de 
algunos nem3.todos y trem3.todos par.isitos 
de hombres y anima1es domesticos 

Fuente : varios autores citados en el estudio. 
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Cuadro 5 : Resumen de parametres que condicionan Ia selecci6n de 
Achatina fulica B. (Caracol achatina) como especie para realizar una 
crfa. 

Parametres 

Ecologfa 

l.Oima 

2. Suelos 

3.Aititud 

4. Temperatura 

5. Ciclos de actividad 

6. Humedad relativa 

7. Repartici6n geognlfica 

Crecimiento 

1. V elocidad 

2. FAad al estado adulto 

3. Talla y peso al 
ftacimicnto 

4. Talla y peso al 
estado adullo 

Descripci6n 

1ipo tropical (tempcraturas ailidas, 
bastante pluviasidad) 

Variables, prderibtementc calc8reos. 

Amptio rango de dispersi6n. Se cncuentra 
desde los 0 metros hasta los mil metros sobre 
el nivcl del mar en los ba;qucs hiimcdos 
tropicalcs 

Optima crecimicnto y repmducci6n ocurren 
entre 22 y 26 C 

La actividad es diuma y noctuma, tanto 
para reproducci6n como para alimentaci6n 

Optima entre 85 a 95% 

Sud-Este africano e Indonesia 

Es de nipido crecimicnto 

De2a3aftos 

12 mm de dialmetro, 60 a 80 mg de peso 

9 a 13 em de dialmetro, 150 a 200 g de peso 
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(Continuaci6n) Cuadro 5: Resumen de parametros que condicionan 
Ia selecci6n deAchatina fulica B. {Caracol achatina). 

Parametros 

Reproducci6n 

1. Apan:o 

2. Duraci6n del apan:o 

3. lntervalo apan:o -
postura de huevos 

4. Profundidad del 
nido excavado 

5. Duraci6n de postura 

6. Huevos por postura 

7. Di.:imetro de hucvos 

8.Duraci6n incubai6n 

Crfa en cautiverio 

1. Facilidad de crfa 
en cautividad 

2. Facilidad de 
reproducci6n en 
cautividad 

3. Edad a Ia cosecha 

4. Hibemaci6n 

Descripci6n 

Los dos caracoles se colocan frente a frente 

6 a 12 horas 

10 a 24 dfas 

6a8cm 

5a 20 horas 

100a 300 

12mm 

20 a 30 dfas 

Alta. Es bastante nistico. Requiere mucho 
ali menlo. Es de cn:cimiento r.ipido 

Alta, es un molusco muy prolffico. liene dos 
perfodos de postura por ailo 

Normalmentc sc cosechan al ailo de edad, 
pues si se dejan mas liempo sc vueM:n 
demasiado voluminosos, lo que dificulta su 
mancjo y aumenta los costas de alimentaci6n 

No requicrc hibemar. Si las condiciones son 
adve.rsas, entra en cstivaci6n por algunos d(as 
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(Continuaci6n) Cuadra 5: Resumen de parametros que condicionan 
Ia selecci6n deAchatinafu/ica B. (Caracol achatina). 

Parametros 

Capacidad de daiio 

1. Supervivencia en un 
ecosistcma extrafto 

2. Cultivos atacados 

3. Encmigos naturales 
locales 

4. Disponibilidad de 
enemigos naturales 
en el extnmjero 

5. Resistencia a a 
plaguicida 

6. Vector de 
enfermedades 

Descripci6n 

Muy probable. El hecho de no requerir 
hibemar para dcscansar fisio16gicamente, 
lo mantiene en actividad todo el af\o, 
comiendo y reproduciendose 

Arnplia gama de cultivos hortlrolas, malezas 
de hoja ancha y gramlneas, pastos, frutales 
de dimas aUidos y valles (care, cacao, citricos, 
banano, papaya), plantas omamentales y 
medicinales 

Poco probable. Debido a su gran tama~o 
s6lo algunos pajaros y mamfferos podrian 
atacarlo ron <!xito. A nivel de los juveniles y 
los huevos pod ria haber parasitismo y 

depredaci6n por parte de nematodos, 
trema:todos e insectos 

La literatura informa de numerosos 
enemigos naturales, sobre todo caracoles 
camlvoros y cole6pteros. Muchos de ellos se 
alimentan exclusivamcnte de achatinas 

Puede habcr casos de resistencia si no se usa 
Ia dosis letal adecuada. Se ha reportado 
rechazo a cebos con exceso de plaguicida 

En su estado natural son vectores de graves 
enfermedades de hombres, animales 
domc!stiros y plantas cultivadas 

Fuente : varios autores citados en el estudio. 
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Achatina fulica Bowdich ha obtenido el estatus de plaga alrededor 
del mundo, debido a su introducci6n irresponsable por el hombre. 
Tiene gran importancia econ6mica por ser multifacetico en el daiio 
que causa a los mas diversos cultivos alrededor del mundo (Cuadro 
6), por lo que actualmente es objeto de investigaci6n intensiva. 

Los moluscos son vectores de enfermedades y existen muchas varian
tes, de las que se van a mencionar las mas notorias. Los trematodos 
digeneticos son parasitos intemos de los animales vertebrados. El 
vertebrado es el hospedero fmal del gusano adulto que, casi sin 
excepci6n, incluye en su ciclo de vida una fase asexual multiplicativa 
dentro de un molusco (Boyle 1990). 

Practicamente, todos esos moluscos intermediarios son gastr6podos, 
y debido a Ia asociaci6n del hombre con sus animales domesticos, a 
los que provee de agua dulce, son los gastr6podos que habitan las 
fuentes de agua los de mayor irnportancia. No se han reportado 
casos en que en Ia transmisi6n de esta enfermedad hayan inter
venido las tres especies de interes en este estudio (Godan 1983). 
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Cuadro 6 : Daiio causado por los principales caracoles terrestres 
comestibles a los cultivos agron6micos y horto-frutfcolas alrededor 
delmundo. 

Cultivo Pals Caracol Autorat 
atacado 

Banano Estados Unidos As;hatjna fulic;a Mead (1960) 

Algod6n Isla Mauricio Acbatjoa J:Wia Mead (1961) 

Cai\a de Filipinas Afhatjna luJ.ica Mead (1961) 
azUcar 

Aibol Islas del Achatjna fWka Mead(1961) 
de pan Pactiieo 

Hi.biwl.s Estados Unidos Achatjoa flilica Mead (1961) 
(Florida) 

Fresas Estados Unidos lWi& iiSilClliil Howitt (1960) 

Cwlalaria Indonesia Achatjna fWkA Van Dinther 
(leguminosa) (1973) 

ear.: Tanzania Achatjna fuljca Mead (1961) 

Cacao Ceillin Achatjna fW.iJ;:a Mead (1961) 

Cactus Estados Unidos Acbatjna fu.lka Mead (1961) 
(~) 

Arbolde Ceillin Acbatj na fWka. Van Dinther 
caucho (1973) 

leguminosas Malasia Achatjoa .fial.ita An6nimo (1967) 
en general 

Orqufdeas Java Acbatjnafi.J.l.i.a. Mead (1961) 
(Pbalaenopsis) 

Uvas Palses del lk!i&~ Van Dinthcr 
Meditemlneo lk!i&~ (1973) 

Cltricos Estados Unidos Helix iiSilClliil Muma (1955) 
(California) 

Fuente : Godan (1983). 
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Bilharzia, o quistosomiasis, es una enfermedad frecuente en las 
areas tropicalcs. Es producida por varias especies de trematodos, que 
infectan a los humanos a traves de un caracol de Ia familia Planorbidae, 
usualmente los generosBulinus oBiomphalaria (Boyle 1990). Los huevos 
del gusano adult a son liberados en riachuelos. AI eclosionar, sale un 
miracidia, o pequeiio gusano que puede nadar. Este penetra en el car a col 
y se reproduce asexualmente en su hfgado, emergiendo algunas semanas 
despues como cercaria. 

Este gusano acuatico pucde penetrar tambien Ia piel del hombre. 
Moviendose a traves del sistema circulatorio y los pulmones, los gusanos 
j6venes se alojan en el hfgado y alcanzan Ia madurez sexual. Los huevos 
son expulsados a traves de Ia orina o las heces, y si llegan al agua dulce, 
se repite el ciclo. Los sfntomas de Ia cnfermedad son muy variados, 
produciendose anemias, lesiones intcstinales, pulmonares, hepaticas, 
fiebre, dolores de cabeza, e incluso Ia muerte (Godan 1983). Nueva
mente, se trata de caracoles predominantemente acuaticos, lo que deja 
de ]ado Ia posibilidad de Ia dispersi6n del trematodo por medio de las 
especies de este estudio. 

Se ha tratado de erradicar a los caracoles intermediarios con 
molusquicidas basados en metales pesados o arsenico. Pero el exito de 
esta medida es relativo debido al daiio ecol6gico que se produce, y por 
ser una soluci6n temporal (Boyle 1990). A largo plazo, Ia mejor dcfensa 
es proveer a Ia poblaci6n de agua pura, sin contaminantcs y libre de Ia 
fuente de infecci6n. 

Los caracoles son vectores tambien de trematodos del hfgado de 
los animates domesticos. Estos trematodos estan dispersos alrededor 
del mundo. Por cjcmplo, Fasciola hepatica puede ser hallada 
comiinmente en el hfgado de sus hospederos finales, generalmente 
ovinos y bovinos. 

Los gusanos son hermafroditas, y producen gran cantidad de 
huevos que son liberados en las heces. Los huevos caen a Ia hierba 
hiimeda y eclosionan. El miracidia penetra en el caracol hospedero 
intermedio, Lymnaea tmncatula L. Despues de multiplicarse en los 
tejidos del caracol, Ia cercaria emerge y se enquista en Ia vegetaci6n, 
donde es ingerida por los rumiantes (Boyle 1990). 

La enfermedad afecta el hfgado de los animates, haciendolo no apto 
para el consumo humano. Asimismo, se reduce drasticamente Ia 
producci6n de leche y carne. La inspecci6n de las vfsceras de los 
animales contaminados, junto con Ia aplicaci6n de antihelmfnticos y cl 
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manejo de pasturas es Ia soluci6n mas viable. Se podrla tratar de con
trolar el caracol, pero generalmente estas medidas no han dado efecto 
(Boyle 1990). 

Otra enfermedad bien documentada (y que se ha vuelto endemica 
en Ia regi6n centroamericana) es Ia angiostrongyliasis abdominal en los 
humanos, causada por Angiostrongylus costaricensis (Morera y 
Cespedes). 

El hospedero intermedio es Ia babosa com fin del frijol (Sarasinula 
plebeia Fischer). Las personas se infectan al consumir alimentos ( espe
cialmente verduras) que han sido contaminados por las babosas 
(Andrews 1983). 

Se ha determinado que en Honduras un 11% de las babosas alojan 
en sus cuerpos al panisito. En America Central los costos asociados con 
Ia enfermedad (hospitalizaci6n, disminuci6n del rendimiento en el 
trabajo, medicamentos, etc), se aproximan a los 5 millones de d6lares 
por afto (Andrews 1983). 

En cstos dos casos sf existe Ia posibilidad de contagio por medio de 
las especies del estudio, cuando se hallan en su estado natural. Esto se 
debe a que el nicho ecol6gico que ocupa Helix noes muy diferente al que 
ocupa S. plebeia. Sin embargo, las posibilidades de infecci6n por medio 
de caracoles de criadero se minimiza debido al hecho de que el parasito 
no puede completar su ciclo de vida satisfactoriamcnte. 

El control de los caracoles no es facil debido a Ia dificultad de 
aplicar un molusquicida efeclivo para ellos, y el no poder predecir con 
certeza el tiempo y Iugar de una seria infestaci6n. 

AI igual que S. plebeia, el molusquicida mas usado es metaldehfdo 
mezclado con afrecho, como atrayente (Andrews 1989). Pero a escalade 
Ia producci6n agrfcola, el mejor control es el manejo del cultivo y del 
suelo. Reducir los lugares de refugio disponibles para los caracoles, 
particularmente removiendo los residuos de cultivos anteriores restringe 
Ia habilidad del caracol para sobrevivir un clima desecante, y de 
reproducirse exitosamente (Boyle 1990). 

En algunos casos, Ia rotaci6n de cultivos reduce Ia poblaci6n de 
caracoles. El nivel de daiio infringido bacia cualquier cultivo 
agron6mico o hortfcola depende no solo del nivel de actividad de cada 
individuo en particular, sino de Ia dcnsidad poblacional existcntc, que 
muchas veces puedc alcanzar niveles altlsimos cuando las aplicaciones 
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descontroladas de quimicos inhiben Ia acci6n de los enemigos naturales. 

Se debe poner enfasis en sistemas de control que hagan enfasis en 
Ia filosofia MIP (Manejo Integrado de Plagas) como una alternativa 
racional y econ6micamente rentable para el agricultor (Andrews 1989). 

En lo que concierne a A. fulica, se han probado muchos metodos 
de control para reducir su nfunero. Los molusquicidas son efectivos si 
se pueden aplicar directamente a! animal, pero debido a sus habitos, una 
aplicaci6n generalizada no es efcctiva. A. fulica tiene algunos 
depredadores naturales, y tambien es usado para Ia alimentaci6n 
humana (Mead 1979). 

Programas extensivos de control biol6gico se han llevado a cabo en 
el Pacifico, yen algunas islas se han introducido enfermedades, parasitos 
y dcprcdadores (Boyle 1990). Probablemente el depredador mas 
ampliamcnte introducido ha sido el escarabajo Lamprophoms 
tenebrosus cuya larva devora vorazmcntc a A. fulica (Godan 1983). 

Deprcdadores naturales de Africa oriental, tales como los 
caracoles Gonaxis spy Edentulina sp, han sido introducidos para reducir 
Ia poblaci6n de Ia plaga. Es probable que muchas de esas introducciones 
no hayan tenido el efecto dcseado. Sin embargo, proveen ejemplos de 
los programas de control biol6gico clasico (Mead 1961). 

Desde 1961, un total de nucvc especies de escarabajos 
depredadores, dos moscas parasiticas y ocho caracoles dcpredadores 
han sido introducidos en Hawaii para controlar esta plaga. A largo 
plazo, el mejor control sera Ia intcracci6n de los enemigos naturales junto 
a controles culturales, quimicos y mecinicos (Boyle 1990). 

A manera general, los caracoles sufren ataques de numerosos 
depredadores. Ademas, pueden albergar gusanos parasitos y jugar el 
papel de huespedes intermediarios. Finalmente, algunos agentes 
pat6genos pueden estar implicados en altas mortalidades a nivel de 
criaderos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los cuadros 3, 4 y 5 resumen las caracterfsticas mas importantes a 
Ia hora de determinar Ia factibilidad tecnica para trabajar con estos 
moluscos. 

Los productores deben tener en cuenta las consecuencias que 
podrfa acarrear para el agroecosistema que rodea al proyecto, Ia fuga 
accidental de los moluscos de las instalaciones de crfa, pues el daiio que 
pueden causar los caracoles a los cultivos de Ia regi6n (sobre todo 
cultivos hortfcolas), y Ia transmisi6n de enfermedades a humanos y 
animates domesticos es un peligro real. 

1. Conclusiones Generales 
1. De acuerdo al estudio realizado, H. pomatia no es una especie 

biol6gicamenle recomendable para ser importada a Honduras para 
iniciar un criadero, ya que las condiciones climaticas existentes en el 
agroecosistema entorpecerian su crecimiento y reproducci6n. El hecho 
de que todavia no se conoce bien Ia manera de reprodueir H. pomatia 
con cxito en los pafses de origen, combinado con el alto costo que 
significaria proporcionarle las condiciones apropiadas para ello, le des
cartan del proyecto. 

2. A. fu/ica tiene el estatus de plaga a nivel mundial. Si se aiiade a 
esto el hecho de que es capaz de colonizar practicamente cualquier 
habitat comprendido entre el Tr6pico de Cancer y el Tr6pico de 
Capricornio, tambien queda descartada bio-ecol6gicamente como 
especie para realizar una crfa en cautiverio. 

3. H. aspersa parece ser Ia especie que mayores posibilidades de 
exito presenta si se le usa como pie de cria en nuestro medio. Sus 
requerimicntos ecol6gicos y alimenticios concuerdan con Io que el 
productor puede suministrarlc, sin incurrir en costos excesivos por ello. 
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Sin embargo, el contexto agroecol6gico que engloba a! proyecto resulta 
favorable para Ia dispersion y colonizaci6n de esta especie en caso de 
producirse una fuga de las instalaciones de cria. Tal es Ia raz6n por Ia 
que Ia Seeretaria de Recursos Naturales de Honduras prohibe Ia 
importaei6n de esta especie a! pais, como medida preventiva de una 
situ.aci6n que podrfa escapar al control de esta dependencia1. Se puede 
tamar como ejemplo el caso de los citricultores en California, donde H. 
aspersa fue introducido accidentalmente en las plantaciones. A !raves 
de los aiios, lleg6 a prosperar de tal forma que se estima que los gastos 
incurridos en su control son com parables a los gastos efectuados com
batiendo las plagas insectiles mas frecuentes en el cultivo (Godan 1983). 

2. Recomendaciones 

1. Excluyendo las restricciones legales, el proyecto es 
econ6micamente factible debido a Ia existencia de una demanda insatis
fecha. Sin embargo, tomando en cuenta las !eyes sanitarias de Honduras 
en lo concerniente a Ia importaci6n de espccies no nativas al pais y el alto 
riesgo que implica el escape de los caracoles hacia el agro-ecosistema, 
el proyecto no es bio-cco16gicamente viable ni factible. 

2. No se recomienda Ia realizaci6n del proyecto en Honduras bajo 
las condiciones actuales por el alto riesgo ecol6gico que implica. 

3. Se recomienda Ia implementaci6n del proyecto en aquellos pafses 
con condiciones agro-ecol6gicas propicias para el desarrollo de los 
caracoles, y donde no exista Ia restricci6n legal a Ia importaci6n del pie 
de crfa necesario para iniciar Ia explotaci6n. Tal cs el caso de Brasil, Costa 
Rica y Ecuador, dondc los caracoles fueron introducidos accidental
mente o con fines de exportaci6n posterior de Ia carne. 

Dr. Salvador Quiroz, Director del Departamento de Sanidad Vege
tal del Ministerio de Recursos Naturales de Honduras. 
Comunicaci6n personal. 1992 
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