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RESUMEN

Se  presentan  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  las  observaciones  realizadas  durante
el verano de 1991 sobre una población natural de Helix aspersa Müller, 1774. Durante el
período de estudio se encontró una asociación significativa entre la distribución de Helix
aspersa  y  de  Urtica  dioica.  Los  índices  de  selección  calculados  con  respecto  a  las  espe-
cies vegetales más abundantes en la parcela ocupada por los caracoles ponen de mani-
fiesto  un  alto  grado  de  selección  a  favor  de  Urtica  dioica  por  parte  de  Helix  aspersa.
Dicha asociación puede explicarse por  motivos de preferencia  de habitat  y  de preferen-
cia alimentaria.

ABSTRACT

The  results  obtained  from observations  of  a  natural  population  of  Helix  aspersa  Müller,
1774, in the summer of 1991 are presented. A significant asociation between the distribu-
tion of the snails and that of Urtica dioica was found during the study period. The selec-
tion-indices  show  a  strong  selection  of  the  snails  for  Urtica  dioica.  The  reasons  of  this
association are habitat and food preferences.
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INTRODUCCIÓN

En  un  estudio  sobre  la  biología  de
poblaciones  de  un  organismo  como
Helix aspersa,  que al  igual que la mayoría
de  los  moluscos  terrestres  es  conside-
rado  como  un  típico  herbívoro  genera-
lista  (BoYCOiT,  1934;  Bailey,  1989),  es  de
primordial  importancia  el  estudio  de  las
relaciones  entre  los  animales  y  la  vegeta-
ción,  puesto  que  los  animales  se  alimen-
tan  de  las  plantas  y  éstas  les  proporcio-

nan  refugio  y  protección.  Por  lo  tanto,
estas  relaciones  constituyen  un  factor
básico  en  la  distribución  y  abundancia
de las especies.

Al  tratar  de  las  preferencias  de  los
herbívoros,  generalmente  sólo  se  tiene
en  cuenta  la  preferencia  alimentaria  o
aceptabilidad,  o  alguno  de  sus  compo-
nentes,  atracción  y  comestibilidad  (Ni-
COTRI,  1980).  La  atracción  hace  referen-
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cia  a  una  situación  preingestiva  experi-
mentalmente  cuantificable  en  función
del  orden  en  que  un  animal  escoge  una
serie  de  plantas  que  son  puestas  a  su
disposición  (Dan,  1978),  en  función  del
porcentaje  de  individuos  que  escogen
una  planta  frente  a  otras  alternativas
(NicoTRi,  1980)  o  en  función  del  porcen-
taje  de  ocasiones  en  las  que  un  indivi-
duo escoge una planta frente a otras (Sz-
LAVECZ,  1986).  La  comestibilidad  hace
referencia  esencialmente  a  la  tasa  de  in-
gestión  del  alimento,  y  depende  de  las
cualidades  nutritivas  de  la  planta  y  de
características  no  nutricionales  como  la
dureza  o  la  presencia  de  estructuras  o
sustancias  de  defensa;  la  comestibilidad
se  cuantifica  en  función  de  la  cantidad
de  un  alimento  que  es  ingerida  en  rela-
ción  a  otros  (MOLGAARD,  1986;  Ri-
CHARDSON  Y  Whittaker,  1982;  Chang,
1991),  en  función  de  la  eficiencia  de  asi-
milación  (Dan,  1978;  Egonmwan,  1991),
etc.  Consideraciones  espaciales  y  tem-
porales  como  la  disponibilidad  también
pueden  interpretarse  en  términos  de  co-
mestibilidad  (Imrie,  Hawkins  y  McCro-
HAN,  1989),  en  cuyo  caso  la  preferencia
se  evalúa  por  comparación  de  la  propor-
ción  del  alimento  en  la  dieta  del  animal
y  la  proporción  de  ese  alimento  en  el
ambiente  (Richter,  1979).  Algunos  tra-
bajos,  como  el  de  Vadas  (1977)  sobre  las
preferencias  alimentarias  de  erizos  mari-
nos,  contemplan  en  conjunto  muchos  as-
pectos  implicados  en  la  preferencia  ali-
mentaria  (atracción,  eficiencia  de  asimi-
lación,  valor  nutritivo,  tasas  de
crecimiento,  capacidad  reproductiva,
disponibilidad),  pero  generalmente,
dentro del  concepto de preferencia no se
contempla  el  hecho  de  que  la  planta
proporcione  al  herbívoro  un  habitat  ade-
cuado,  lo  cual  es  especialmente  impor-
tante en el  caso de animales de baja mo-
vilidad.  Si  bien  la  existencia  de  preferen-
cias  alimentarias  conlleva  importantes
consecuencias  para  los  organismos,  en
el  sentido  de  que  la  dieta  va  a  determi-
nar  diferencias  en  el  crecimiento  y  en  la
capacidad  reproductiva  (Carefoot,
1967;  Vadas,  1977),  no  menos  importan-
tes son las consecuencias de la existencia
de  preferencias  por  una  planta  si  ésta  le

proporciona  refugio  y  protección  frente
a  depredadores  o  le  proporciona  un  mi-
croclima  adecuado  para  el  desarrollo  de
su  ciclo  biológico.  Este  aspecto  de  la  pre-
ferencia  es  especialmente  evidente  en un
trabajo de campo como el presente.

Los  resultados  aquí  presentados  for-
man  parte  de  un  estudio  más  amplio  so-
bre  la  biología  y  la  ecología  de  poblacio-
nes naturales de Helix aspersa en Galicia.
Por  tratarse  de  un  trabajo  exclusiva-
mente  de  campo,  dichos  resultados  son
únicamente  aplicables  al  caso  estudiado,
por  lo  que  no  pretendemos  hacer  nin-
guna  generalización,  sino  sólo  aportar
los  datos  obtenidos  en  nuestras  observa-
ciones,  según  las  cuales,  en  la  preferen-
cia  de  Helix  aspersa  por  Urtica  dioica  es-
tán  implicados  aspectos  relacionados
con  la  preferencia  de  habitat  y  aspectos
relacionados  con  la  preferencia  alimen-
taria,  sin  pretender  tampoco  establecer
una  jerarquía  entre  la  importancia  de  es-
tos diferentes aspectos.

MATERIAL  Y  MÉTODOS

En  julio,  agosto  y  septiembre  de
1991  se  realizaron  muéstreos,  durante
dos  noches  consecutivas  cada  mes,  en
una  pequeña  parcela  de  91  m-  locali-
zada  en  el  Lugar  de  Lapido,  Ayunta-
miento  de  Ames,  Provincia  de  La
Coruña  (UTM  29TMH34).  La  parcela  de
estudio  presenta  una  baja  diversidad  de
vegetación,  de  forma  que  está  formada
casi  exclusivamente  por  Ranunculus
repens, Mentha suaveolens, Urtica dioica y
gramíneas,  y  fue  dividida  en  cinco
zonas  (zonas  A,  B,  C,  D  de  18  m-  cada
una,  y  zona  E  de  19  m^),  entre  las  cuales
no  existe  ningún  tipo  de  barrera  física.
La  cobertura  vegetal  fue  evaluada  men-
sualmente  en  nueve  puntos  por  zona
mediante  un  muestreo  estratificado,  uti-
lizando  para  ello  un  listón  de  0,5  cm  de
diámetro  graduado  a  intervalos  de  2  cm
desde  cero  a  cincuenta  centímetros  de
altura,  y  anotando  los  contactos  con
cada  especie  vegetal  en  los  diferentes
estratos  de  altura.  Durante  los  mués-
treos  se  registró  el  número  de  caracoles
adultos  y  el  de  jóvenes  observados  en
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Figura 1. Cobertura vegetal de las cinco zonas en las que se dividió la parcela de estudio, y
número de caracoles observados en cada una de ellas (reunidos los datos de julio, agosto y sep-
tiembre de 1991).
Figure 1. Vegetal cover ofthe five áreas the study site was divided into, and number of snails
found in each one (datafrom July, August and September 1991 have been gathered).

cada  zona  de  la  parcela,  y  las  observa-
ciones  de  alimentación,  en  cuyo  caso  se
anotaron  exclusivamente  aquellas  en
las  que  se  apreciaban  claramente  los
movimientos  bucales  del  animal  ac-
tuando  sobre  la  planta  y  /o  aquellas  en
las  que  la  planta  presentaba  signos  evi-
dentes  de  estar  siendo  devorada  por  el
caracol;  en  estos  casos  se  registró  el
carácter  adulto  o  juvenil  del  caracol,  la
especie  vegetal  y  su  estado,  es  decir,  si
se  trataba  de  material  verde  o  de  mate-
rial  seco  o  senescente.  Sólo  se  incluyen
observaciones  de  caracoles  de  D>15
mm  (D=diámetro  mayor  de  la  concha
en  perpendicular  a  la  columela).

La  relación  existente  entre  el  número
de  caracoles  observados  y  la  cobertura
de  las  diferentes  especies  vegetales  en
cada  zona  fue  establecida  utilizando  el
coeficiente  x  de  concordancia  de  Kendall
(GiBBONS,  1976).  A  partir  de  la  evalua-
ción  mensual  de  la  cobertura  vegetal  y
del  número  de  observaciones  de  alimen-
tación  sobre  cada  especie  vegetal,  fue
calculado  el  índice  de  selección  C,  según
Pearre  (1982).  El  valor  de  C  varía  entre
-1 y -1-1, donde C= O indica que no existe

ningún  tipo  de  selección,  los  valores  po-
sitivos  indican  selección  a  favor  y  los  va-
lores  negativos  indican  selección  en  con-
tra.  Este  índice  refleja  el  resultado  de  la
interacción  predador-presa  en  las  cir-
cunstancias  particulares  de  observación,
es  decir,  teniendo  en  cuenta  la  disponi-
bilidad  en  el  ambiente  de  cada  presa;  y
por  lo  tanto  no  implica  un  grado  de  se-
lección  constante  por  parte  del  preda-
dor.  El  índice  C  se  calculó  de  la  si-
guiente forma:

Especie A
Dieta  Ad
Ambiente Ae
Total Ad+Ae= A

Otras

Bd+Be= B

Total
Ad+Bd=D
Ae+Be=E

Ad+Ae+Bd+Be= n
, -lili

(|AdxBe-BdxAe|-n/2)

AxBxDxE

Fueron  recogidas  muestras  de  las
plantas  más  abundantes  de  la  parcela  y
fueron  analizadas  para  determinar  su
contenido  en  cenizas  (550  °C,  4  horas),
calcio  y  magnesio  (espectrofotometría
de absorción atómica).
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Tabla I. Valores y significación del coeficiente x de concordancia de Kendall calculado para la
cobertura de Urtica dioica y el número de caracoles observados en cada una de las cinco zonas
en las que se dividió la parcela de estudio (reunidos los datos de julio, agosto y septiembre de
1991). La cobertura se expresa en forma del número total de contactos obtenidos con U. dioica
en las diferentes zonas durante los muéstreos de cobertura vegetal.
Table I. Valúes and significance of the T Kendall coejficient calculated to Urtica dioica cover
and number of snails found in each of the five áreas the study site was divided into (datafrom
July, August and September 1991 have been gathered). Coverage is expressed as the whole
number o/U. dioica "contacts" obtained in each área during vegetal cover samplings.

RESULTADOS

Para  cada  una  de  las  cinco  zonas  en
que  se  dividió  la  parcela  se  reunieron
los  datos  de  cobertura  vegetal  y  del
número de caracoles  por  zona de todo el
período  de  estudio  (Fig.  1).  A  partir  de
estos  datos  se  desprende  que  existe  una
asociación  significativa  entre  la  cober-
tura  de  Urtica  dioica  en  cada  zona  y  el
número  de  caracoles  observados  en
cada  una  de  ellas  (Tabla  I)  según  el  coe-
ficiente  T  de  Kendall;  esta  asociación
resulta  significativa  tanto  para  el  total
de  caracoles  como  para  los  adultos  y
jóvenes  por  separado.  La  asociación
entre  el  número  de  caracoles  y  la  cober-
tura  de  las  otras  especies  vegetales  pre-
dominantes  en  la  parcela  (gramíneas,
Mentha  suaveolens  y  Ranunculus  repens)
no  resultó  significativa  en  ningún  caso.

Durante  el  período  de  estudio  se
reunieron  un  total  de  195  observaciones
de  alimentación,  cuya  distribución  viene
reflejada en la Tabla II.

Los  valores  del  índice  C  (Tabla  III)
indican  un  alto  grado  de  selección  a  fa-
vor de Urtica dioica por parte de Helix as-
persa,  al  contrario  de  lo  que  sucede  con

las  gramíneas,  en  cuyo  caso  existe  un
grado  bastante  elevado  de  selección  en
contra.  Para Mentha suaveolens y  Ranun-
culus repens los  valores de C indican que
no  existe  selección  ni  a  favor  ni  en  con-
tra  de  estas  dos  especies,  y  por  lo  tanto
en  las  circunstancias  particulares  de  es-
tudio,  Helix  aspersa  se  alimenta  de  estas
plantas  en  proporción  a  su  presencia  en
el  habitat.  Pese a  que la  selección a  favor
de  Urtica  dioica  y  la  selección  en  contra
de  las  gramíneas  es  siempre  ligeramente
superior  en  los  jóvenes  que  en  los  adul-
tos,  los  valores  de  C  para  adultos  y  jóve-
nes  no  presentan  diferencias  importan-
tes,  por  lo  que  en  la  Tabla  111  sólo  se
muestran  los  valores  de  C  calculados
para  el  conjunto  de  las  observaciones  de
alimentación.  La  Tabla  IV  muestra  el  re-
sultado  de  los  análisis  químicos  realiza-
dos  sobre las  plantas  más comunes en la
parcela de estudio.

DISCUSIÓN

Urtica  dioica es  una planta frecuente-
mente citada en tr.^bajos sobre la alimen-
tación  de  gasterópodos  terrestres.  From-
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Tabla II. Observaciones de alimentación registradas durante el período de estudio, según el
carácter adulto o juvenil del caracol y la especie vegetal (otros incluye Cyperus longus, Lotus
comiculatus, Plantago lanceolata y J uncus ejfusus).
Table II. Feeding observations registered during the study period, referred to the juvenile or
adult State ofthe snails and the vegetal species ("otros" includes Cyperus longus, Lotus comi-
culatus, Plantago lanceolata and Juncus effususj.

Especie  vegetal  Adultos  Jóvenes

Gramíneas  '  21  17
Mentha  suaveolens  12  14
Uiiica  dioica  '  39  73
Ranunculus  repens  7  6
Otros  4  2
Totales  83  112

Tabla III. Valores y significación del índice de selección C para Gramíneas, Mentha suaveolens,
Urtica dioica y Ranunculus repens (n. s. = no significativo).
Table III.  Valúes and significance of  C selection index for Grass,  Mentha suaveolens,  Urtica
dioica y Ranunculus repens (n. s. = not significative).

Julio 91

Tabla IV. Contenido en cenizas, magnesio y calcio de las especies vegetales más abundantes en
la parcela de estudio (% sobre muestra seca).
Table IV. Ashes, magnesium and calcium content of the most abundant vegetal species in the
study site (% ofdry matter).

61



IBERUS,  14  (2),  1996

ming  (1954)  -citado  por  Chatfield,  1976-
la incluye entre las plantas comunes en la
alimentación  de  Hygromia  striolata.
Grime,  MacPherson-Stewart  y  Dear-
MAN (1968) calculan para Cepaea nemoralis
el  índice  de  aceptabilidad  de  52  especies
de  plantas  en  relación  a  una  especie  de
referencia {Hieracium pilosella)  y  encuen-
tran  que  U.  dioica  se  encuentra  en  el
grupo  de  las  altamente  aceptables,  tanto
cuando  utilizan  hojas  frescas  como
cuando  utilizan  extractos  acuosos.  Grime
Y  Blythe  (1969)  la  citan  como  alimento
de Arianta arbustorum en condiciones na-
turales.  Pallant  (1969)  encuentra  que  Lí.
dioica,  junto  con  Ranunculus  repens,  son
las  plantas  más  frecuentes  en  la  dieta  de
Agriolimax  reticulatus  en  un  robledal,  y
son las que presentan una mayor acepta-
bilidad  en  experiencias  de  laboratorio.
Masón  (1970)  demuestra  que  la  tasa  de
ingestión  de  Discus  rotundatus  es  mayor
con hojas de Lí. dioica que con otros mate-
riales  probados.  Wolda,  Zweep  y  Schui-
TEMA (1971) con Cepaea nemoralis,  Chat-
FIELD (1976) con Monacha cantiana e Hy-
gromia  striolata,  y  Dan  (1978)  con  Helix
aspersa,  encuentran  que  íi.  dioica  consti-
tuye  uno  de  los  principales  componentes
de la dieta de estos helícidos en condicio-
nes  naturales.  En  experiencias  de  labora-
torio.  Dan (1978)  encuentra que U.  dioica
ocupa el segundo puesto, detrás de Trifo-
lium repens y frente a otras ocho especies
de plantas, en la escala de preferencias de
H.  aspersa.  Cates  y  Orians  (1975)  calcu-
lan  la  aceptabilidad  de  100  especies  de
plantas  para  Ariolimax  colombianus  y
Arion ater, y en sus experiencias Lí. dioica
obtiene  unos  elevados  índices  de  acepta-
bilidad para ambas especies de babosas.

En  los  trabajos  realizados  en  condi-
ciones  naturales  (Grime  y  Blythe,  1969;
Pallant,  1969;  Wolda  et  al.,  1971;
Chatfield,  1976;  Dan,  1978)  la  dieta  fue
estudiada  a  través  de  análisis  de  heces
y  /o  contenidos  intestinales.  A  este  res-
pecto,  Vadas  (1977)  señala  las  dificulta-
des de interpretación de estos resultados
puesto  que  las  diferencias  en  digestibili-
dad  de  las  distintas  plantas  pueden
afectar  a  su  presencia,  ausencia  y  abun-
dancia  en  las  heces  y  contenidos  intesti-
nales,  y  resalta  la  importancia  de  reali-

zar  observaciones  directas  en  el  campo;
esta  misma  observación  fue  realizada
por  Richardson  (1975),  que  para
algunas  plantas  encuentra  una  gran
diferencia  entre  el  porcentaje  de  presen-
cias en las heces de Cepaea nemoralis y el
porcentaje  de  presencias  en  las  observa-
ciones  de  alimentación  en  el  campo.
Nuestros  resultados  en  cuanto  a  las
observaciones  de  alimentación  vienen  a
confirmar  a  Lí.  dioica  como  uno  de  los
principales  componentes  de  la  dieta  de
H. aspersa en condiciones naturales.

La  asociación  entre  la  distribución
de los caracoles y la  de Lí.  dioica también
ha  sido  señalada  con  anterioridad:
Grime  y  Blythe  (1969)  encuentran
mayores  densidades  de  Arianta  arbusto-
rum  en  las  manchas  de  Lí.  dioica  que  en
las  plantas  adyacentes,  y  Chatfield
(1972)  señala  que  las  mayores  densi-
dades de Monacha cantiana a  lo  largo de
dos  transectos  aparecen  en  manchas  de
Lí.  dioica.  Oliveira  Silva  (1992)  hace
refencia  a  grandes  densidades  de  H.
aspersa  alimentándose  sobre  Lí.  dioica.
Crook  (1980)  no  encuentra  una  relación
significativa  entre  la  distribución  de  H.
aspersa y la de Lí.  dioica, pero señala que
ello  puede  ser  debido  a  que  en  su  zona
de  estudio  las  manchas  de  Lí.  dioica  son
demasiado  pequeñas;  sí  encuentra  una
relación  significativa  entre  H.  aspersa  y
Ononis  repens,  siendo  ésta  una  planta
que  puede  ser  utilizada  como  refugio  y
como  alimento.  El  hecho  de  que  las
manchas  de  Lí.  dioica  constituyen  un
habitat  favorable  para  H.  aspersa  es  evi-
dente  debido  no  sólo  a  la  gran  cantidad
de  individuos  que  aparecen  adheridos  a
sus  tallos  y  hojas  durante  el  período
diurno  de  reposo,  sino  también  porque
durante  el  período  nocturno  de  activi-
dad  la  gran  mayoría  de  los  individuos
aparecen  en  dichas  manchas.  Esta  pre-
ferencia  de  habitat,  entre  otras  razones,
puede  achacarse  a  una  menor  compe-
tencia  alimentaria  con  otros  herbívoros
y  a  la  protección  frente  a  depredadores
que  puede  ofrecer  Lí.  dioica,  puesto  que
las  estructuras  de  defensa  que  presenta
(tricomas  er  ambas  caras  de  las  hojas  y
en los tallos) y qu>- se muestran efectivas
frente  a  animales  de  mayor  tamaño  no
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parecen  ejercer  su  función  frente  a  cara-
coles  y  babosas  (Grime  et  al.,  1968;
MoLGAARD,  1986).  Ranunculus  repens  y
Mentha  suaveolens  no  pueden  proporcio-
nar  a  los  caracoles  las  mismas  ventajas,
aunque  también  son  especies  perennes
cuyo  porte  permitiría  a  H.  aspersa  utili-
zarlas  como  refugio.  Las  gramíneas,  por
su  tamaño,  no  parece  que  puedan
ofrecer un refugio seguro a los caracoles.

Los  índices  de  selección,  calculados
en  función  de  la  disponibilidad  de  las
distintas  plantas,  evidencian  que  existe
selección  de  U.  dioica  por  parte  de  H.  as-
persa  a  la  hora  de  alimentarse,  pero  te-
niendo  en  cuenta  las  observaciones  de
Bailey  (1989)  según  las  cuales  H.  aspersa
suele  permanecer  en  los  lugares  en  los
que  se  alimenta  y,  por  otro  lado,  sus  ex-
periencias con la babosa Dereceras reticu-
latum,  que  demuestran  que  en  estos  ani-
males  la  mayoría  de  los  alimentos  son
encontrados  al  azar  y  generalmente  co-
men  el  primer  alimento  que  encuentran,
ignorando  a  otros  encontrados  poste-
riormente,  entonces  es  razonable  pensar
que  en  el  presente  caso  U.  dioica  es  el
componente  mayoritario  de  la  dieta  de
H.  aspersa  porque  es  la  planta  que  tiene
más  cerca,  siendo  además  una  planta
que  sobrevive  bien  bajo  condiciones  de
pastoreo  intenso  (Pullin  y  Gilbert,
1989),  de  forma  que  esta  selección  sería
un  artefacto  debido  al  comportamiento
alimentario  del  caracol.  Aunque  esto  sea
cierto,  si  tomamos  en  consideración  los
elevados  índices  de  aceptabilidad  que
presenta  U.  dioica  para  distintas  especies
de  gasterópodos  terrestres  que  han  sido
reflejados  en  la  bibliografía  (Grime  et
AL.,  1968;  Pallant,  1969;  Cates  y
Orians,  1975;  Dan,  1978),  cabe  pregun-
tarse  si  existe  algún  otro  factor  que
pueda  influenciar  la  asociación  obser-
vada entre H.  aspersa y U.  dioica.  A partir
de  nuestras  observaciones  consideramos
que  hay  dos  factores  que  contribuirían
junto  con  la  preferencia  de  habitat  a  ex-
plicar  esta  asociación.  Por  un  lado,  la
atracción  hacia  íi.  dioica,  cuya  existencia
se  ve  confirmada  por  observaciones  de
campo  en  las  que  hemos  constatado
como  gran  cantidad  de  caracoles  se  acu-
mulan  rápidamente  sobre  los  restos  de

U.  dioica  procedentes  de  las  limpiezas  de
los  márgenes  de  los  caminos  que  se  rea-
lizan  periódicamente  en  el  lugar.  La
existencia  de  atracción  hacia  el  olor  de
U.  dioica  fue  señalada  por  Grime,  Bly-
the  y  Thornton  (1970)  con  Cepaea  ne-
moralis,  y  Farkas  y  Shorey  (1976)  de-
muestran  la  capacidad  de  H.  aspersa
para  orientarse  hacia  una  planta  suscep-
tible  de  servir  como  alimento  gracias  al
olor.  Por  otro  lado,  los  análisis  químicos
realizados  durante  el  período  de  estudio
(Tabla  IV)  indican  que  U.  dioica  es  la  que
presenta  un  mayor  contenido  en  calcio,
siendo  éste  un  alimento  fundamental  en
la  dieta  de  los  caracoles,  cuya  disponibi-
lidad  está  directamente  relacionada  con
la  vitalidad  de  los  individuos,  su  creci-
miento,  supervivencia  y  reproducción
(GoDAN,  1983).  Aunque  los  caracoles
son  capaces  de  extraer  cationes  de  sue-
los  ácidos  (Crowell,  1973),  los  de  zonas
no  calcáreas  suelen  aparecer  asociados  a
otras  fuentes  de  calcio  (Crook,  1980).
Mead  (1961)  -citado  por  Masón,  1974-
ob  serva  que  en  Ceilán  el  caracol  gigante
africano  Achatina  fúlica  constituye  una
grave  plaga  en  las  plantaciones  de  té,
cuyas  plantas  presentan  un  elevado  con-
tenido  en  calcio  y  el  suelo  una  gran  aci-
dez.  Por  su  parte,  Williamson  y  Came-
RON  (1976),  en  un  estudio  sobre  la  ali-
mentación  natural  de  Cepaea  nemoralis,
señalan  que  la  necesidad  de  minerales
podría  explicar  las  preferencias  alimen-
tarias  de  este  helícido.  En  nuestra  zona
de  estudio  la  acidez  del  suelo  (pH  en
agua,  suspensión  1:  2,5  =  5,9)  limita  la
disponibilidad  de  cationes  para  los  cara-
coles,  de  forma  que  aunque  éste  sea  un
componente  minoritario  en  la  composi-
ción  de  las  plantas  analizadas,  el  mayor
contenido  en  calcio  que  presenta  U.
dioica  con  respecto  a  las  demás,  puede
contribuir  a  explicar  esta  asociación.

En  este  trabajo  no  se  han  puesto  de
manifiesto  diferencias  que  sugieran  la
existencia  de  distintas  preferencias  en
adultos  y  jóvenes,  lo  cual  ha  sido  seña-
lado  por  WoLDA  ET  AL.  (1971)  y  por
Williamson  y  Cameron  (1976).  Ello
puede  ser  debido  a  lo  restringido  del
período  de  estudio  de  forma  que  un
estudio  a  más  largo  plazo  quizás  permi-

63



IBERUS,  14  (2),  1996

ta  poner  en  evidencia  tales  diferencias,
así  como  la  existencia  de  diferencias
estacionales  en  la  dieta  como  las  señala-
das  por  Pallant  (1969)  y  por  Chat-
FIELD  (1976).  Finalmente,  sería  también
interesante  el  estudio  de  otros  factores

nutricionales  como  el  valor  energético  o
el  contenido  proteico  (U.  dioica  es  una
planta  nitrófila)  de  las  distintas  plantas,
factores  que  quizás  podrían  añadirse  a
los  ya  expuestos  para  justificar  esta  aso-
ciación.
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