
EVAlUACION DE DIFERENTES DIETAS ALIMENTICIAS PARA CULTIVO EN 
CONDICIONES DE LABORATORIO DE Lymnaea bulimoides, Lymnaeacubensis 

y Lymnaea humilis 

RESUMEN 

Se realizó un estudio para determinar entre 
OscIllatorta app, Lactuca satlva, un alimento 
comercial para peces y una combinación de 
éstos, culll era el mlls eficiente para el 
crecimiento, la supervivencia y la fertilidad de 
tres especies de caracoles hospedadores inter
mediarios de Faselola hepatlca, Lymnaea bull· 
moldes, Lymnaea humilla .. y Lymnaea cubanala. 
Se describe. dieta, tiempo de duración por 
especie, crecimiento de la concha, número de 
supervivientes, cantidad de masas ovlgeras y 
variabilidad semanal. Se estimaron los modelos 
de crecimiento y mortalidad, y se compararon 
por estadística para detectar diferenélas slgrlifl
cativas entre los parllmetros evaluados. Se 

'comprob6en todos los casos la Influencia del 
alimento, se efectuó· anlllisls· bromatológico, 
pero no pudo evaluarse la calidad de la dieta ya 
que se necesltarlan anlllisls· mlls exactos y el . 
conocimiento de los requerimientos nutriciona
les de los caracoles. Las dietas mlls conslsten
tes fueron el alga Osclllatorta app. y el 
combinado de alimentos. L. bullmoldes repre
sentó al mejor sujeto de experimentación, que 
registró los modelos mlls fidedignos del 
crecimiento y supervivencia;L. cubanala fue la 
mlls precoz y fértil Y L. humilla la especie mlls 
delicada. 

INTRODUCCION 

Un factor importante en el conocimien
to de la epidemiología dela fasciolasis 
es la determinación de los caracoles 
hospedadores intermediarios que inter
vienen en el ciclo de vida del parásito 
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en las diversas regiones ecológicas 
(Oloon, 1977). 

Landeros y' col.,(1981), determina
ron los caracoles hospeaadore~ inter
mediarios del trematodo en cuestión, 
en el Valle de Tulancingo, Hgo., estos 
fueron Lymnaea humllls, L. bullmoides 
y L. cubensis. A partir de estos 
hallazgos, se han utilizado estas tres 
especies en el Proyecto Fasciolasis del 
INIFAP, como modelos de estudio para 
distintas investigaciones sobre Fascio
lahepatica; del que uno de los 
objetivos es laproducciQn de metacer
carias (fase infectante). Por lo anterior 
puede comprenderse que la implemen
Itación del cultivo de estas especies de 
caracoles en el laboratorio juega un 
papel de capital importancia y el 
alimento de dichas especies constituye 
uno de los problemas más urgentes a 
resolver, del que surgen las siguientes 
alternativas: búsqueda del alimento 
natural de los caracoles (Tulancingo, 
Hgo.) o bien encontrar algún equivalen
te en la dieta con' las siguientes 
.características:a) económica, b) de 
fácil adquisición, c) eficiente para el 
crecimiento de los caracoles. 

En México Mazzotti (1955) mencio
na doS métodos de cultivo para 
Lymnaea obrussa: a) en cazuelas de 
barro se adiciona tierra y alga proce
dente del habitat del caracol yagua 
aireada, b) en un estanque de 1 m2. y 10 
cm de altura se agrega tierra y alga del 
h,.Igar de colecta, piedras, trozos de 
ladrillo yagua. 

347 



Foreyt(1978) trabajó con Lymnaea 
bullrnoides; los mantuvo eríacuarios 
con lodo como base yagua de 
manantial, su dieta consistió en un 
crecimiento de alga natural, piensos 
para ratón pulverizados y pequeños 
trozos de lechuga. Carballoy col., 
(1977) en Uruguay, utilizaron Lymnaea 
viator yal no poseer información sobre 
la al imentación de los caracoles a base 
de algas de género Oscillatoria fueron 
alimentados con germenoe trigo, y 
sales de calcio. 

Boray (1969) al trabajar en Austral ia 
con Lymnaea tomentosa ensaya. una 
técnica en la queia alimentación con 
alga la sustituye por una dieta consti
tuída por: 25% de CaS04, 25% de 
hojas secas de alfalfa y 50% dé germen 
detrlgo. , 

En Inglaterra, en un trabajo ,con 
Lymnaea truncatula Taylor y Mozley 
(1948) utilizan una técnica en la Gual 
los caracoles son alimentados c,onel 
algaO.obscura que crece en un cultivo 
de lodo esterilizado, ,.colectado de 
habitats naturalés.· . 

En España, Jiménez Albarrán y 
Guevara Pozo, (1977), alimentaron a 
los caracoles. con O. formosa en lugar 
de O. obscura. 

Madsen y Frandsen citados por 
Madsen y Monrad en 1981, al trabajar 
con L. natalensis en acuarios uti1izaron 
lechuga y alimento de peces; sin 
embargo, esta combinación no tuvo 
éxito para alimentar grandes cantida
des de caracoles. Ellos describen un 
procedimiento sencillo y Útil para el 
cultivo de L natalensis, alimentados 
con al.imento para trucha en forma de 
grageas. 

Cruz Reyes (1982, comunicadon 
personal) trabajó con. Iymneidos en 
condiciones de laboratorio a los que 

1 Alimento comercial para peces "Tetra 
Pérez". Ingredientes: Harina de pescado, harina 
de carne, ,harina de camarón, trigo, avena, harina 
de huevo, plantas ac~uáticas, pigmentosorgáni
cos vitamina A, vitamina 8-12, tiamina y 
minerales. . 

suministr,óalimento para peces. 
En ·····'1978 Graham del'··Centro de 

Investigación de Weybridge, Inglaterra, 
introdujo en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Pecuarias en MéxiCO 
alga Oscillatoria spp para cultivar 
caracoles del género Lymnaea; sin 
embargo, esta alga fue relegada por 
dificultades en el cultivo. 

De lo anterior se desprende el 
interés del presente trabajo, cuyo 
objetivo fue determinar entreOscillato
ria spp (alga de su habltat natural), 
Lactuca saliva (lechuga) , al imento 
comercial para peces y una combina
ción de las tres anteriores, cuál es la 
mejor dieta. para .cada una de las 
especies de' caraco,les L humiUs, L. 
éUbensisy L. bulimoides; estimada a . 
través de la supefVivencia, cantidad de 
masas ovígerasybrecimiento longitu
dinal.de la concha .. 

MATERtAL Y METODO 

Obtención de materialbiológico~ Las 
tres especies de caracoles en estudio, 
ell'Odo y el alga Osclllatoria spp, 
fueron colectados del habitat natural 
localizado en Tulal1cingo, Hgo., y 
trasladados,a fos. laboratorios, de la 
Unidad Central del INIFAP, en Palo 
Alto, D.F. 

Tratamiento del lodo. Consistió en 
formar una mezcla homogénea, que se 
cernía sobre un tamiz de malla de 1 mm, 
y se vaciaba en proporCión de 1 cm de 
lodo en cajas de petri de 9 cm de 
diámetro por 2 cm de altura, se 
envolvían en papel aluminio para su 
esterilización en autoclave, a una 

. presión de 20 libras durante media 
hora. Las cajas se' distribuyeron en 
cuatro lotes experimentales: 10. con 
alga (habitatnatural), 20; con lechuga 
fresca, 30. con alimento para peces 
(Tetra Pérez') y 40. una combinación 
de los tres alimentos en proporciones 
iguales. 
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ManeJo' dé "los caracoles; Cada 
especie' 'qe caracólfue"'col<?cada ,en 
macétoneS'tlé barro ·con alga ylod6 de 
suhabitat natural; Se revisaron diario 
para suministrarles agua y colectar las 
ovoposibiones~ Estas (mimas se colo
caron en cajas de petri con' agua 
destilada en un cuarto que se mantenía 
entre 20 y 25°C¡ para asegurar que,los 
caracoles recién eclosionados compar
tieran las mismas características. 
; El diseño experimental fue por 
completo aleatorio (Steel ,y Torrie, 
1981}, se colocaron 10 caracoles ~or 
caja y 5cajasltratamiento/especle;, 
así, en total fueron ·50 caracoles por 
dieta (cuatro dietas) equivalentes a 200 
carácolespor éspecie (tres especies) . 

Diario se'revisaron los cultivos y las 
cOndiciones 'de éstos, se atendieron 
conforme a ro observado durante. las 
dos primeras semanas, con respecto al 
tiempo de putrefacción de, la lechuga.y 
cantidad de heces fecales. De acuerdo 
a:estos resultados se calendarizaron 
los cambios de cultivo los lunes, 
miércoles y viernes de cada semana. Se 
registró el número de caracoles muer
tos, el número de masas ovígerasy con 
un vernier marca Scala con Una 
precisión ±0.05 mm, el crecimiento 
semanal, se midió desde la punta del 
ápice hasta la parte posterior. 

Se realizó por triplicado el análisis 
bromatológico estimado en base hú
meda y base seca; donde se presentan 
los promedios 'de: humedad,proteína 
cruda, grasa cruda, fibra cruda, materia 
nilneraly extracto libre de nitrógeno 
(por diferencia). . 

. El tiempo de experimentación fue de 
30 semanas y en forma periód ica . se 
al macenaban los datos en archivos de 
computadora (terminal) Hewlett Pa
ckard modeloHP 3000. 

Anállsl$ de los datos. 

Todos los datos se analizaron por 
especie, bajo la consideración de que 

cada uno de ellos posee diferencias poI' 
su propia naturaleza yenconsecuencíá 
distintos sus requerimientos nutricio
nales. 

Los análisis estadísticos se realiza
ron con el paquete computarizado del 
BMDP (Brown y col., 1981). Las rutinas 
utilizadas fueron: 

BMDP1 D Para describir la estadística 
elemental. de los datos (creci
miento)·. 

BMOP1V 	Para estimar a partir de qué 
semana se manifiestan diferen
cias significativas en longitud. 

BMOP3D 	 Para estimar entre qué dietas se 
manifiestan diferencias' signifi
cativas por semana y probar la 
significancia de las masas oví
geras por especie. 

BMOP1 R 	Para estimar los parámetros de 
la regresión líneal y analizar 
en forma gráfica los residuales 
del modelo. 

Para describir el comportamiento de 
cada especie ocasionado por el alimen
to, se estimaron los siguientes mode
los: 
a) Crecimiento longitudinal de acuerdo 
con el modelo de Van Bertalanffy 
(Ricker, 1975; Gulland, 1971); a pesar 
de ser un modelo por lo común 
apl icable a peces se hace extensivo a 
otras poblaciones, como este caso. El 
modelo que explica el comportamiento 
es: 

Lt= Lmax 1-e -k(T -T o) 

en donde: 
Lt= longitud estimada al tiempo T; 
Lmax= longitud máxima estimada; e= 
base de los logaritmos naturales; 
k= tasa intrínseca de crecimiento; 
To= edad teórica en la cual la longitud 
es igual a cerp; T = tiempo. Para 
estimar lalóngitud máxima (Lmax) se 
aplicó el modelo de Ford-Walford 
(Ricker,1975). Para estimar los paráme
tros k yTo, se lineariza la ecuación y se 
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obtienen por el método de regresión de 
la siguiente forma: 

Lmax-lt 

Ln( ) = KTo-KT 


Lmax 


donde: 

K= pendiente; To= ordenada al ori

gen I pendiente. 

b) Mortalidad. Las estimaciones se 

realizaron en poblaciones en cohorte 

(Krebs. 1978), de acuerdo al siguiente 

modelo: 


donde: 

Nt= número de individuos al tiempo T; 

No= número de individuos al tiempo 

To; e= base de los logaritmos natura

les; -z= tasa intrínseca de mortalidad; 

t= tiempo. 


La fidelidad de los modelos de 
crecimiento y mortalidad se validó con 
el análisis de residuales, ya que si el 
modelo es fidedigno los valores que 
estime son parecidos a los observados 
durante el experimento (Tabachnick y 
Fidell,1983) ; Curts, 1984) . 

También se analizó si existían 
diferencias significativas entre los 
coeficientes de los modelos de creci
miento y mortalidad, por medio de una 
prueba de "T" para pendientes (Zar, 
1974). Por último se analizó de la tabla 
de vida (Krebs, 1978), las semanas que 
resultaron críticas en términos de los 
riesgos de la mortalidad de la cual se 
estimó el coeficiente de mortalidad qx, 
de la siguiente manera: 

dx 
qx=nx 

en donde: 
dx= No. de muertos por intervalo 
nx= No. de sobrevivientes al iniciar el 
intervalo de x a x + 1 
x= intervalo de edad (semanas). 

Para estimar la fertilidad se analizó 
la cantidad de masas ovígeras por 
especie en las dos mejores dietas (alga 
y combinado) y se compara en cada 
casco por la prueba de "T" para 
varianza mancomunada o libre (Steel 
y Torrie, 1981). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se muestran los 
resultados obtenidos, se omiten los 
datos de los caracoles alimentados con 
lechuga Lactuca satlva y el alimento 
comercial de peces, ya que fenecieron 
en la 5a. y 8a. semana L. bullmoldes; 
en la 4a. y 7a. semana L. humilis yen la 
7a. semana ambos lotes de L. cuben
sis; las causas por las que se 
precipitaron estos resultados se desco
nocen, dado que se carece de los 
requerimientos nutricionales para es
tos Iymneidos. El mayor tiempo de 
experimentación y número de supervi
vientes correspondió a L. buUmoides, 
se confi rmó la experiencia del laborato
rio, que indica la fácil adaptación a 
dichas condiciones. En los lotes de L. 
humilis se presentaron los caracoles 
más grandes, en especial los alimenta
dos con el alga, al igual que en L. 
bulimoides; mientras que en L. cuben
sis el mayor crecimiento lo mostraron 
los caracoles alimentados con el 
combinado, sin embargo, en esta 
última especie, hay que tomar en 
cuenta que los caracoles alimentados 
con el alga se eval uaron hasta la 
semana 16, ya que la mortalidad 
impidió evaluarla hasta la semana 20, 
como sucedió con los del combinado. 
En términos generales el alga favoreció 
un mayor incremento en longitud. 

En cuanto a la comparación sema
nal del crecimiento longitudinal de la 
concha, se encontraron diferencias 
signifi~tivas (P<O.05) en casi todo el 
experimento a excepción de las sema
nas señaladas en el Cuadro 1 . 
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Gráfica No. 1.- Ca~tidad de masas ovigeras de L. en condiciones de laboratorio 

alimentado con alga Oscillatoria spp. y con un combinado de dietas 
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Gráfica No. 2.- Cantidad de masas ovígeras de ~ humilis en condiciones de laboratorio 
alimentado con alga Oscil1at(jr'ia. spp. y con un combinado de dietas. 
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Gráfica No. 3.- Cantidad de masas ovígeras de ~ en condiciones de laboratorio 
alimentado con alga Oscillatoria spp. y con un combinado de dietas. 

8: 



--

----

~ 

Cuadro N2 3 

ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE MORTALIDAD EN CARACOLES DEL GENERO L.)'Illnaea MANTENIDOS EN EL LA~ORATORIO POR 
ESPECIE YDIETA, VALORADO EN SEMANAS CRITICAS. 

bul lmoides huml 1is h cubensis 
Alga COIl)binado Alga COIl)binado Alga Combinado 

Osclllatoria spp de dietas Oscillatoria spp de dietas Oscillatoria spp de dietas 

SEMANAS CRITICAS ( qx = COEFICIENTE DE MORTALIDAD) 

1 (.22) 1 (.58)25(0.96) 

14 (.375)24(0.088) 23 (.190) 

i -

11 (,25)12 (.073) 
I 

8 (.090)
i 

---~ 18 (.25)2 (.61) 3 (.081) 

" 

12(,526) 

15 (.444) 

11(.321) 

9(.243) 

12 (,667) 

14 (,571) 

13 (,570) 

5 (.043) 

19 (.40) 

17 (.296) 

14 

11 

(,216) 

(.023) 

I 
I 



En lo concerniente a la fertilidad de 
los caracoles se presenta el Cuadro 2, 
que muestra que la especie más fértil 
es L. cubensis y que los caracoles 
alimentados con el alga son más 
precoces. Los I¡lmplios rangos de 
variación durante el transcurso del 
experimento Indican un comportamien
to Impredecible, que además no guarda 
ninguna proporción como lo indican 
las Gráficas 1, 2 Y 3. L. humilis es la 
especie que presenta la menor variabili
dad, sobre todo los alimentados con el 
alga y en apariencia la menos fértil; sin 
embargo, es innegable la importancia 
que tiene la edad en relación con la 
cantidad de oviposturas de los caraco
les, es decir, la condición de adulto se 
alcanza cuando el an imal es capaz de 
reproducirse (Rablnovlch, 1984) y en 
este caso, conviene saber el número 
inicial de reproductores en la· semana 
que se inicia la ovoposición por 
especie y dieta (Cuadro 2), con el 
objeto de estimar la producción de 
ovlposturas por individuo. De acuerdo 
a esta relación se confirma a L. 
cubensls como el más fértil, sobre todo 
el lote alimentado con el combinado; 
en este orden sigue L. humilis con la 
dieta a base del alga y por último L. 
-bullmoides es el menos fértil, en espe
cial el alimentado con alga. A pesar de 
lo anterior, no se encontró diferencia 
significativa (P>O.05) en la fertilidad de 
cada una de las especies de caracoles. 

Crecimiento. Con base en los 
promedios semanales de la longitud de 
la concha se estimaron los modelosde 
crecimiento que se presentan en las 
Gráficas 4, 5 Y 6, en todos los casos 
muestran que las ecuaciones obtenidas 
son fidedignas, como lo confirma el 
análi..sis de re§>iduales.

Para L. bulimoides, el crecimiento 
de los caracoles alimentados con el 
alga es mayor que los del combinado. 
De acuerdo a los valores estimados por 
el modelo. la longitud de la concha 
1 Tiempo de experimentación. 

para la semana 27' fue de 7.049 mm 
para el alga y de 6.420 mm para el 
combinado, lo cual significa una buena . 
aproximación a los valores observados. 
Los coeficientes de crecimiento de los 
lotes muestran diferencias significati
vas (P<::O.05). 

Para L. humills, al igual que la 
especie anterior, los caracoles alimen
tados con el alga crecieron más que los 
del combinado y los valores estimados 
son similares a los observados. Así 
para la semana 19' se estimó una 
longitud de 8.009 y 6.773 mm para el 
alga y combinado en forma respectiva. 
A diferencia de las dos especies en 
estudio L. humllls no presenta diferen
cia significativa (P>O.05) en el creci
miento. L. cubensls es la especie en 
donde el crecimiento en apariencia 
resulta más equilibrado entre las 
dietas; ya que el lote alimentado con el 
alga tiene un mayor crecimiento hasta 
la semana 14 y a partir de la semana 
15 el lote del combinado alcanza mayor 
longitud hasta el tEftminº del ex:: 
perimento; sin embargo existen dife
renciassignificativas (P<0.05) en los 
coeficientes de crecimiento; al analizar 
el crecimiento por semana (longitud) 
se confirma que existen diferencias 
significativas (P<:O.05) en todas las 
l}.emanas; a excepción de las semanas 
1, 15 Y 16; es decir al inicio del 
experimento en que se presume que los 
lotes son similares y al final del 
experimento para el alga cuando la 
población se encuentre disminuída. 

Mortalidad. Para L.. bulimoides, 
(Gráfica 7), resulta claro que la 
mortalidad ocasionada en los lotes del 
combinado es mayor que la obtenida 
con el alga y en consecuencia la 
supervivencia menor. El análisis qe los 
residuales confirma la fidelidad de los 
modelos, así para la semana 30 se 
estiman 28 sobrevivientes para el alga, 
idéntico que el valor observado y 15 
sobrevivientes para el combinado que 
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Cuadro N2 4 
ANALISIS BROMATOLOGICO DE LAS CUATRO DIETAS DE EXPERIMENTA 

CION EN BASE SECA * 
Oscillatoria spp Combjnado Al imento L. sativa 

de(¡:i 19a} 	 para peces (lechuga}dietas 

MAl. SECA 26.50 21.1 93.4 7.5 

PROTEINA 5.4 19.2 41.3 24.8 

GRASA 0.3 0.9. 4.0 1.5 

FIBRA 8.8 17.6 4.6 13.9 

MAT. MINERAL 77.9 29.6 8.1 11.5 

E. L.íi. 	 7.6 32.8 42.0 48.3 

* Análisis rea 1 izados en el Departamento de Nut.ri.ci.6n de.l Instituto 
Naciona1 de Investigadones Forestales y Agropecuari'as. 

bxmneo bulimoides. 

LONG/TIJD {mm} 
~_____ COMS/NAJJO 

__----:::::::==-.:::::::::::...------ ALGA 
T 

6 

J 

o 5 /0 /5 20 25 J5 40 45 !lO 55 

Gráfica 	No. 4.- i~odelo de crecimiento ~:=:.:.=en condiciones de laboratorio 
al irlentado con alga ~~:..:.=:-.",c..c::. SP;l. y con un combi nado de dietas. 
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Gráfica No. 5.- !1o"de10 de crecimiento para L. humilis en condiciones de laboratorio 
alimentado con alga Oscillatona sp¡J:""y con un combinado de dietas. 
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-0.1574(1+0.4300
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o 

Gráfica No. 6.- !·rodelo de crecimiento para 1:..:.. <:1J_bensis en condiciones de laboratorio 
alimentado con alga Oscillatoria spp. y con un combinado de dietas 
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!:yJTInoeo bulimoides. 
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GrHica No. 9.

resulta similar al valor observado. La 
comparación de los coeficientes -de 
mortalidad indica que existe diferencia 
significativa (P<O.05). Para L. humllis 
(Gráfica 8). El análisis de residuales 
indica que ambos . modelos: son poco 
confiables en las cuatro primeras 
semanas para el alga y en la primeras 
cinco para el combinado, las estima
ciones de supervivencia posteriores 
son confiables,incluso para lasemana 
191 se estimaron cuatro sobrevivientes 
para ambas dietas que resultan simila
res a los observados en el experimento. 
De igual forma que en L. bulimoides el 
coeficiente de mortal idad con .el alga es 
mayor que con el combinado y en 
apariencia la gráfica indica lo contra
rio, sin embargo hay que tomar en 
cuenta que el número de caracoles al 
tiempo cero del combinado es mayor 
que el del alga. La comparación de' 
coeficientes de mortalidad indican que 
1~fjempo de experimentación. 

!:.ymnoeo cubensis. 
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ALGA = 106.36 eN r 
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= 59.33er 
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Hodelo de mortalidad para L. cubensis en condiciones de laboratorio 
alimentado con alga Oscillatoria spp. y con un combinado de dietas. 

5 10 15 

no existe diferencia significativa (P> 
0.05). 

Para L. cubensis, (Gráfica 9) el 
análisis de residuales indica que las 
estimaciones obtenidas para esta espe
cie, deben tratarse con reserva sobre 
todo la obtenida con el alga, que 
además resulta con un menor coefi
ciente de mortalidad yen consecuencia 
menor supervivencia, al igual que para 
L. humilis se encuentra compensado, 
porque el número de caracoles al 
tiempo cero es mayor que el. del 
combinado. Se estimaron para la 
semana 161 en el lote alimentado con 
alga, siete sobrevivientes que difieren 
del valor observado, mientras que con 

.el combinado en la semana 20' S8
estimaron 19 y.se observaron nueve 
sobrevivientes. 

semanas críticas. La Gráfica 10 
indica que L. cubensis y l humilis con 
la dieta del alga representan las 
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GRAFICA No. 10 
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especies donde la mortalidad fué más .rar su utilidad para la formación de la 
drástica, sobré todo en esta última, en concha. cabe mencionar que el análisis 
donde seobserv~n varlds"picos" que' se realizó con todo y sustrato (todo) . 
indican la gran cantidad de semanas En el análisisproximalde las cuatro 
críticas; hay que hacer notar que la dietas, se puede observar que el 
escala ,de 10$ coeficientes (qrQ no es ,combinado guarda cierta proporción 
igual y entonces resulta que L.bull- con respecto al alga, ya que constituye 
mojdes con la oíete del alga fue la que el análisis. que le sigue en orden 
tUVQ menormortalidad. ' descendente, a excepciÓn de la canti-

En el Cuadro" 3se presentan los dad de fibra, que es probable haya 
mayores coeficientes de mortalidad por afectado al crecimento. 
especie/dieta y confirma lo antes 
citado. 

CONCLUSIONESAnálisis bromatológico. Resulta una 
desventaja carecer de losrequerimlen

Fue demostrada la influencia deltos nutricionales para estas especies 
alimento en el crecimiento, supervivendelymneidos yen general de 'la poca 
cia y fertilidad en las tres especies de información al respecto, ya que lo 
caracoles. La mejor dieta en el experiúnico que se puede hacer· es relacionar 
mento la constituye el alga Oseillatoria el comportamiento (crecimiento, mor


talidad ,y cantidad de masas ovígéras) spp por el crecimiento de las tres 

especies, por la mayor supervivencia durante el experimento como una 
de~. bulimoidesy L. humllis y por la respuesta de la calidad del alimento. 
mayor cantidad de masas ovígeras deEn el Cuadro 4, se presenta el análisis 
L. bullmoides; la dieta del combinado bromatológico, destacan las determi
sólo fue responsable de la supervivennaciones en base seca para el alga. 
cia de L. eu"'nsis y 11:1 mayor cantidad Oseillatoria spp y el combinado de 
de masas ovígeras de L. humills y L. alimentos, que resultaron responsa
eubensis. L. bullmoides se constituye.bles del mayor aprovechamiento,sobre 
como el mejor sujeto de experimentatodo la del alga que presenta las 
ción, ya que, fue la especie quesiguientes características: 
representa mejor el crecimiento y la 

La menor cantidad de proteína; mortalidad, así como el modelo más 
indica que es suficiente para satisfacer fidedigno. L. humllis resultó ser la 
las necesidades nutricionales de los especie menos eficaz, a pesar de 
caracoles o es de alto valor biológico obtener los valores más altos en 
(proteína verdadera), o bien, tiene crecimiellfo, mostró alta mortalidad,
ambas características. además de una baja cantidad de masas 

, La menor cantidad de extracto libre ovígeras. L. eu"'nsis fue la especie 
de Nitrógeno (ELN) , en donde cabe más fértil. y laque guarda mayor refa
me"ncionar que estos organismos tie ción con L. bulimoldes, ya que le sigue 
nen poco movlmientoyno necesitan de en supervivencia. La calidad de la dieta 
muchos carbohidratos solubles (ener no se evaluó en forma satisfactoria da
gía metabollzable) . do que no existe un patrón de requeri

La menor cantidad de grasa cruda. mientos nutricionales y se necesitarían 
La mayor cantidad de material análisis más exactos. Se infiere el por

mineral, que resulta ser quizá la qué de las estimaciones en función de 
estimación más destacada al conside- los resultados. 
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SUMMARY 

A study was earrled out to determine the best 
efflclency among algaeOsclllatorla IPP. Lactuca 
satlva. comercial flsh foad and a comblnatlon of 
all dlets, based on the growth rate, survlvorshlp 
and fertlllty of snalls Lymnaea bullmoldee. L. 
humilla and L. cubenala alllntermedlate hosts of 
Faaclola hepatlca It Is descrlbed a duratlon time 
by specle/dlet, shell growth number of survl
vors, egg masses quantlty as well aS weekly 
varlablllty. Growth models and mortallty were 
comparad by statlstlcal anallsls to determine 
any slgnlflcance between too parameters avalua
ted. In all casses It was confirmed the Influence 
of the dlets, but not the quallty of them. The 
most conslstant dlets were alga Oaclllatorla IPP 
and the comblnatlon of all dlets. L. bullmoldea 
was the best concemlng growth and survlvor
ship, L. cubenala the most precoclous and 
fertile and L. humilla the most fragUo 
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