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ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LOS MOLUSCOS 
DE IMPORTANCIA MÉDICO-VETERINARIA EN 

VILLA CLARA, CUBA

Rigoberto Fimia-Duarte1, José Iannacone2, Ramón González3, George Argota-
Pérez4,  Ricardo Osés3 y Benigno M. de Armas3

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo determinar algunos aspectos ecológicos de los moluscos 
fluviales y terrestres de importancia médica-veterinaria en 13 municipios de la provincia de 
Villa Clara, Cuba durante el año 2013. Se realizaron muestreos mensuales en 477 criaderos 
de moluscos. Se registraron 21 especies de moluscos fluviales (n=14) y terrestres (n=7). Dos 
especies fueron clasificadas como endémicas, 15 como locales y cuatro como introducidas 
(especies exóticas). En relación a su frecuencia de ocurrencia, 14 especies fueron constantes 
(66,7%), cinco especies fueron comunes (23,8%) y dos fueron raras (9,5%). Las cuatro 
principales especies de moluscos fluviales fueron: Tarebia granifera, Pomacea poeyana, 
Physella acuta y Corbicula fluminea en los municipios de Santa Clara, Placetas, Encrucijada, 
Camajuaní y Cifuentes. Los moluscos terrestres más representativos fueron Praticolella 
griseola, Zachrysia auricoma y Galba cubensis, en los municipios de Santa Clara y Placetas. 
Se encontró correlación positiva entre la riqueza y la abundancia malacológica. Pomacea 
bridgesii y T. granifera se encontraron menos asociadas a las otras 20 especies de moluscos en 
base a los dendrogramas de similaridad. El aumento de la temperatura máxima y la humedad 
relativa disminuye la abundancia total de moluscos. En la provincia de Villa Clara existe una 
amplia variedad de especies de moluscos de importancia médico-veterinaria fluvial y terrestre  
que pueden constituir un riesgo epidemiológico para la provincia.

PALABRAS CLAVE: Bioindicadores; distribución; ecología; malacofauna; malacología; 
Praticolella; Tarebia.
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ABSTRACT

Ecological aspects of mollusks of medical-veterinary importance in the province of Villa Clara, 
Cuba

This work aims to determine some ecological aspects of river and terrestrial mollusks of 
medical-veterinary importance in 13 municipalities of the province of Villa Clara, Cuba during 
2013. Samples were collected monthly in 477 mollusk farms. 21 species of fresh water (n=14) 
and terrestrial (n=7) snails were recorded. Two species were classified as endemic, 15 as local 
and four as introduced (exotic species). In relation to their frequency of occurrence, 14 species 
were constant (66.7%), five species were common (23.8%) and two were rare (9.5%). The four 
main species of freshwater snails were Tarebia granifera, Pomacea poeyana, Physella acuta 
and Corbicula fluminea in the municipalities of Santa Clara, Placetas, Ranchuelo, Camajuaní 
and Cifuentes. The most representative terrestrial mollusks were Praticolella griseola, 
Zachrysia auricoma and Galba cubensis, in the municipalities of Santa Clara and Placetas. 
Positive correlation between richness of species and mollusk abundance was found. Pomacea 
bridgesii and T. granifera are no less related to the other 20 species of mollusks based on 
similarity dendrograms. Increasing the maximum temperature and relative humidity decreases 
the total abundance of mollusks. There is a wide variety of species of mollusks of medical-
veterinary importance in the province of Villa Clara, which may constitute an epidemiological 
risk to the province. 

KEY WORDS: Bioindicadors; distribution; ecology; malacofauna; malacology; Praticolella; 
Tarebia.

INTRODUCCIÓN

La malacofauna puede acarrear efectos a la salud humana, a las plantas 
y a los animales, en la que varias especies son hospederos intermediarios de 
helmintos (Fimia et al., 2014a,b; Iannacone et al., 2013a,b; Vásquez & Cobian, 
2014). Estas especies también se utilizan como bioindicadores de calidad de 
agua y de sus procesos de purificación (Iannacone & Alvariño, 2002; Iannacone 
et al., 2002a,b; Iannacone et al., 2013a,b; Martínez,  2003).

En Cuba, los estudios malacológicos médicos han cobrado gran 
auge debido a que es uno de los lugares con mayor riqueza en diversidad y 
endemismo de moluscos del mundo (Cañete et al., 2004; Vásquez & Cobian, 
2014; Vásquez & Perera, 2010).

Conforme las variables ambientales cambian, se siguen documentado 
sus consecuencias climáticas sobre muchas especies (Fernández et al., 2005; 
Nowotny & Deutz, 2000). En la actualidad a nivel mundial las enfermedades 
trasmitidas por moluscos vectores intermediarios pueden estar asociadas a los 
cambios climáticos (Abd El- Wakeil et al., 2013; Clausen et al., 2012; García 
et al., 2005; Hussein et al., 2011; Iturbe & Muñiz, 2011; Pointier  & Jourdane, 
2000; Santos et al., 2014). Estas variables climáticas pueden influir sobre la 
dinámica poblacional de la malacofauna de Cuba (Fimia et al., 2010a,b; Fimia 
et al., 2014a,b; García et al., 2012).
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Este trabajo tiene como objetivo determinar algunos aspectos 
ecológicos de los moluscos de importancia médica-veterinaria en la provincia 
de Villa Clara, Cuba durante el año de 2013.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se obtuvieron los monitoreos malacológicos fluviales y terrestres de 
los archivos del Centro Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial del 
municipio de Santa Clara, Cuba, de 13 municipios de la provincia de Villa 
Clara durante el año 2013. El muestreo abarcó 477 criaderos malacológicos. 
En 329 los criaderos fueron ríos, zanjas, cañadas, lagunas de estabilización, 
lagunatos, presas y micropresas y en 148 fueron organopónicos (González et 
al., 2014; Matamoros, 2014).

Los muestreos se realizaron mensualmente por captura por unidad 
de esfuerzo (CPUE) durante 15 min en el caso de los reservorios con agua, 
empleando un colador de mano de 1 mm de abertura de malla y mango 
de 2 m de longitud (González et al., 2014). Para los moluscos en tierra, se 
usaron pinzas y posterior extracción del colador (Fimia et al., 2014b). Para el 
diagnóstico e identificación se utilizaron claves malacológicas taxonómicas 
especializadas (Simone, 2006; Vásquez & Cobian, 2014). Las especies de 
moluscos fueron catalogadas como endémicas (E), locales (L) (aquellas que 
normalmente ocurren en Cuba y en otras regiones cercanas) e introducidas 
(especies exóticas) (Perera, 2006; Vázquez & Perera, 2010). Iannacone & 
Alvariño (2007) clasificaron las especies de moluscos según su frecuencia de 
ocurrencia (FO), en constantes (FO > 50%), comunes (FO = 10-50%) y raras 
(FO < 10%). 

Se emplearon 10 índices de diversidad alfa que evaluaron la riqueza, 
homogeneidad y dominancia específica de la malacofauna para cada 
municipio: riqueza de especies, abundancia, Margalef (riqueza), Menhinick 
(riqueza), Shannon (homogeneidad), Brillouin (homogeneidad), Equitabilidad 
(homogeneidad), Simpson (dominancia), Berger-Parker (dominancia) y Chao-
1 (riqueza) (Iannacone & Alvariño, 2007).

Los dendrogramas cualitativos de Jaccard y de distancia de Ward 
se usaron para determinar la asociación entre las especies de moluscos 
procedentes de las municipalidades de la provincia de Villa Clara. También 
se emplearon los dendrogramas cualitativos de Jaccard y de distancia de Ward 
para determinar la similaridad entre las municipalidades de la provincia de 
Villa Clara en base a los moluscos.

Se calculó la correlación de Pearson entre la FO y el total del número 
de moluscos, y entre la riqueza y la abundancia malacológica. El ANDEVA 
se usó para determinar las diferencias entre las abundancias de las especies 
endémicas, locales e introducidas de moluscos en los 13 municipios, para el 
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total y para la FO de moluscos. La prueba de t de student se empleó para 
obtener las diferencias entre las abundancias y FO de moluscos fluviales y 
terrestres.

Seis variables climáticas (Humedad Relativa Mínima, Humedad 
Relativa Media,  Humedad Relativa Máxima, Temperatura Mínima, 
Temperatura Media y Temperatura Máxima) del Centro Meteorológico 
Provincial de Villa Clara, Cuba fueron empleadas para determinar su posible 
asociación empleando la correlación lineal de Pearson con la abundancia de 
los moluscos.

Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS versión 13 y 
PAST (González et al., 2014). 

RESULTADOS

La Tabla 1 registra un total de 21 especies de moluscos en 13 
municipios de la provincia de Villa Clara, Cuba durante el año de 2013. Catorce 
especies fueron moluscos fluviales y siete fueron especies terrestres.  Dos 
especies fueron clasificadas como endémicas, 15 como locales y cuatro como 
introducidas (Tabla 1). En relación a su FO, 14 especies fueron constantes, 
cinco especies fueron comunes y dos fueron raras. Las municipalidades de 
Santa Clara, Ranchuelo, Manicaragua y Santo Domingo presentaron la mayor 
abundancia de moluscos durante el 2013 (Tabla 2). En cambio la mayor riqueza 
de especies se observó en Santa Clara, Placetas y Manicaragua (Tabla 2). No 
se observó correlación entre la FO y el total del número de moluscos (r=0,32; 
p=0,15). Se encontró correlación positiva entre la riqueza y la abundancia 
malacológica (r=0,68; p=0,006). No se demostraron diferencias entre las 
abundancias de las especies endémicas, locales e introducidas de los moluscos 
en los municipios, para el total y para la FO (F=0,15-3,43; p=0,054-0,86). Solo 
se encontraron diferencias entre las abundancias de las especies endémicas, 
locales e introducidas de moluscos para el municipio de Quemado (F=3,66; 
p=0,046) (Tabla 1). No se observaron diferencias entre las abundancias de 
moluscos fluviales versus terrestres en Villa Clara, para el total y para la FO de 
moluscos (t=0,02-1,28; p=0,21-0,97).

Los dos índices de riqueza de especies, Margalef y Menhinick 
presentaron los mayores valores para Sagua, Placetas y Cifuentes (Tabla 2). Los 
índices de diversidad de Shannon, Brillouin y Equitabilidad fueron más altos 
para Corralillo, Sagua y Cifuentes. Los índices de Dominancia de Simpson y 
de Berger-Parker fueron mayores para Santa Clara, Ranchuelo y Manicaragua. 
El índice de Chao-1 señala en todos los casos valores estimados de riqueza de 
especies iguales para las 13 municipalidades y para el total global (Tabla 2).
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Tabla 1. Abundancia y riqueza de especies de moluscos fluviales y terrestres de 
importancia médica-veterinaria en Villa Clara, Cuba durante el 2013. 

Especie Ambiente Estado Total FO
Biomphalaria havanensis F L 49 53,84
Corbicula fluminea F I 721 100
Drepanotrema lucidum F L 92 61,53
Gundlachia radiata F L 15 15,38
Planorbella duryi F L 109 69,23
Marisa  cornuarietis F I 250 38,46
Melanoides tuberculata F I 307 46,15
Pachychilus nigratus F E 45 7,69
Physella acuta F L 686 100
Pyrgophorus parvulus F L 16 23,07
Pomacea bridgesii F L 12 7,69
Pomacea poeyana F E 1088 100
Pseudosuccinea columella F L 408 100
Tarebia granifera F I 12586 100
Bulinus sp T L 56 30,76
Galba cubensis T L 394 100
Praticolella griseola T L 1275 100
Subulina octona T L 156 53,84
Succinea sagra T L 319 92,3
Veronicella cubensis T L 279 76,92
Zachrysia auricoma T L 470 100

F=Fluvial. T=Terrestre. FO=Frecuencia de Ocurrencia. I=Introducida. E=Endémica. L=Local.
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La Figura 1 señala el dendrograma de asociación cualitativa de Jaccard 
en cuatro grupos, observándose que P. bridgesii se encontró menos asociada a 
las otras especies. El dendrograma de asociación cuantitativa de Ward indicó 
cuatro grupos, observándose escasa asociación en T. granifera versus las otras 
especies de moluscos (Figura 2). En el caso del dendrograma de Jaccard se 
vieron cuatro grupos entre las 13 municipalidades. El municipio de Santa 
Clara se encontró menos asociado a las otras 12 municipalidades de Villa Clara 
(Figura 3). La Figura 4 mostró dos grupos de municipalidades en base a la 
asociación de Jaccard.

Los tres municipios con mayor abundancia de moluscos fluviales fueron 
Santa Clara, Ranchuelo y Manicaragua. Las tres especies mejor representadas 
fueron T. granifera, Pomacea poeyana y Corbicula fluminea (Tabla 1). La 
mayor riqueza de especies se observó en Santa Clara, Encrucijada y Placetas.

La mayor riqueza de especies de moluscos terrestres la encontramos en 
los municipios de Santa Clara y Placetas, con siete especies en cada municipio. 
Las especies predominantes fueron P. griseola, Z. auricoma, G. cubensis y 
Succinea sagra (Tabla 1).

Se han encontrado correlaciones significativas entre la cantidad de 
moluscos y las temperaturas mínima, media y máxima. La abundancia de 
moluscos totales con respecto a las temperaturas mínimas (r = 0,59; p = 0,004) 
y medias (r=0,52; p=0,01) presentaron una correlación positiva significativa; 
mientras la temperatura máxima presentó una correlación negativa con 
respecto a la cantidad de moluscos (r =-0,44; p=0,04). Las Humedades 
Relativas máxima (r =-0,66; p=0,001) y media (r =-0,53; p=0,01), presentaron 
correlación negativa y significativa. No se encontró correlación lineal entre 
la Humedad relativa mínima y las poblaciones de moluscos totales (r=0,41; 
p=0,06).
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Figura 1. Dendrograma de asociación de Jaccard (r=0,97) entre especies de 
moluscos procedentes de 13 municipalidad de la Provincia de Villa Clara, 
Cuba durante el 2013. 1=Biomphalaria havanensis; 2=Corbicula fluminea; 
3=Drepanotrema lucidum; 4=Gundlachia radiata; 5=Planorbella duryi; 6=Marisa  
cornuarietis; 7=Melanoides tuberculata; 8=Pachychilus nigratus; 9=Physella 
acuta; 10=Pyrgophorus parvulus; 11=Pomacea bridgesii; 12=Pomacea poeyana; 
13=Pseudosuccinea columella; 14=Tarebia granifera; 15=Bulinus sp.; 16=Galba 
cubensis; 17=Praticolella griseola; 18=Subulina octona; 19=Succinea sagra; 
20=Veronicella cubensis; 21=Zachrysia auricoma.

Figura 2. Dendrograma de asociación de Ward (r=0,99) entre especies de moluscos 
procedentes de 13 municipalidad de la Provincia de Villa Clara, Cuba durante el 
2013. 1=Biomphalaria havanensis; 2=Corbicula fluminea; 3=Drepanotrema 
lucidum; 4=Gundlachia radiata; 5=Planorbella duryi; 6= Marisa  cornuarietis; 
7=Melanoides tuberculata; 8=Pachychilus nigratus; 9=Physella acuta; 
10=Pyrgophorus parvulus; 11=Pomacea bridgesii; 12=Pomacea poeyana; 
13=Pseudosuccinea columella; 14=Tarebia granifera; 15=Bulinus sp.; 16=Galba 
cubensis; 17=Praticolella griseola; 18=Subulina octona; 19=Succinea sagra; 
20=Veronicella cubensis; 21=Zachrysia auricoma.
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Figura 3. Dendrograma de asociación de Jaccard (r=0,85) entre 13 
municipalidad de la Provincia de Villa Clara, Cuba durante el 2013 en base a 
las especies de moluscos. 1=Corralillo; 2=Quemado; 3= Sagua; 4=Encrucijada; 
5=Camajuaní; 6=Caibarién; 7=Remedios; 8=Placetas; 9=Santa Clara; 
10=Cifuentes; 11=Santo Domingo; 12=Ranchuelo; 13=Manicaragua.

Figura 4. Dendrograma de asociación de Ward (r=0,99) entre 13 municipalidad 
de la Provincia de Villa Clara, Cuba durante el 2013 en base a las especies de 
moluscos. 1=Corralillo; 2=Quemado; 3= Sagua; 4=Encrucijada; 5=Camajuaní; 
6=Caibarién; 7=Remedios; 8=Placetas; 9=Santa Clara; 10=Cifuentes; 
11=Santo Domingo; 12=Ranchuelo; 13=Manicaragua.
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DISCUSIÓN

Se han registrado 21 especies de moluscos fluviales y terrestres 
en 13 municipios de la provincia de Villa Clara, Cuba, 2013. Vázquez et 
al. (2008) identificaron 17 especies de moluscos fluviales en diferentes 
municipios habaneros de Cuba, entre ellas T. granifera, Marisa cornuarietis, 
Melanoides tuberculata, Pyrgophorus spp, Planorbella duryi, Drepanotrema 
spp, Biomphalaria. spp., y Physella acuta. Se encontró que T. granifera y 
M. cornuarietis fueron las más abundantes y mejor establecidas. Fimia et 
al. (2010) identificaron diez especies de moluscos en el municipio Yaguajay, 
Santis Spiritus, siendo T. granifera la más distribuida y abundante. Vázquez 
et al. (2011) en la provincia de Santiago de Cuba encontraron un total de 12 
especies de moluscos fluviales, siendo los más representativos T. granifera, P. 
acuta y Pyrgophorus parvulus.

Perera (1996) plantea que los ecosistemas cubanos de agua dulce 
presentan moluscos de la familia Thiaridae, con una amplia radiación adaptativa 
por sus características ecológicas favorables y su elevada plasticidad fenotípica 
(Pointier et al., 2005). Vásquez & Perera (2010) indican que T. granifera y M. 
tuberculata son especies de moluscos de agua dulce introducidos en Cuba y 
que alcanzan elevadas densidades poblacionales en comparación a las especies 
locales y endémicas. En el presente estudio, T. granifera representó el 65,1% 
del total de especies de moluscos.

Terebia granifera, M. cornuarietis y P. poeyana en el archipiélago de 
Cuba tienen un alto grado de dispersión y han desplazado a P. acuta que antes 
era dominante (Ferrer et al., 1985; Vázquez & Gutiérrez, 2007). 

La presencia en un menor porcentaje de moluscos hospederos 
intermediarios de las familias Lymnaeidae y Planorbidae, puede ser debido a la 
presión que ejerce T. granifera. Sin embargo, recientemente se ha observado una 
disminución de Biomphalaria (Planorbidae) cuando T. granifera se encuentra 
presente (Pointier & Jourdane, 2000; Pointier & David, 2004). En el presente 
trabajo en lugar de encontrarse una relación negativa entre los Lymnaeidae 
(G. cubensis y Pseudosuccinea columella) y Planorbidae (Biomphalaria sp, 
Drepanotrema lucidum y Planorbella duryi) versus T. granifera, se encontraron 
correlaciones positivas significativas (r=0,88-0,94; P<0,05).

La especies de molusco terrestre mejor representada en la provincia de 
Villa Clara fue P. griseola (García et al., 2012). En Sancti Spíritus, las especies 
predominantes son P. griseola y Z. auricoma, observándose en la vegetación y 
en las rocas (Pérez et al., 2010). En la municipalidad de Villa Clara, P. griseola 
fue una de las especies con mayor frecuencia y distribución durante el año de 
2012 (Fimia et al. 2014b). Matamoros (2014) comprobó que P. griseola está 
bien representada en las áreas agrícolas de Cuba. Se han registrado varias plantas 
como hospedantes de Z. auricoma.
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Galba cubensis se encuentra ampliamente distribuida en Cuba, siendo el 
principal hospedero intermediario de F. hepatica. P. columella también es hospedera 
intermediaria de F. hepatica, pero solo se ha encontrado en la región occidental 
y central de Cuba (Fimia et al., 2014a,b; Vázquez et al., 2011). Vázquez et al. 
(2013) registraron a G. cubensis infectado en forma natural por paramfistómidos, 
y plantean que lo transmite al ganado. Martínez (2003) expresa que P. griseola,  
Subulina octona, Z. auricoma, Bulinus spp., S. sagra y Veronicella cubensis, son 
capaces de transmitir A. cantonensis.

Las municipalidades de Santa Clara, Ranchuelo, Manicaragua y Santo 
Domingo presentaron la mayor abundancia de moluscos. Vásquez & Cobian 
(2014) indican que muchos factores ecológicos pueden influenciar en la 
distribución de los moluscos de agua dulce (temperatura del agua, pH, oxígeno 
disuelto, conductividad, dureza total, profundidad del cuerpo de agua y presencia 
de macrófitas) (Husseian et al., 2011).

El aumento de la temperatura máxima y la humedad relativa disminuyen 
la abundancia total de moluscos en Villa Clara. García (2011) señala que la 
temperatura presenta correlación negativa y significativa con respecto a la cantidad 
de moluscos totales. González et al. (2014) argumentan que la temperatura media 
y la humedad relativa máxima presentaron mayor efecto en los moluscos fluviales 
y la humedad relativa máxima en los terrestres. Esto entraña una amenaza para los 
moluscos al presentarse una disminución de los mismos, por efecto de la elevación 
de la temperatura, comprobándose que a temperaturas por encima de 33°C, varias 
especies de moluscos sufren castración térmica, que se manifiesta en la incapacidad 
de la segunda generación de lograr descendencia (Centella et al., 1997).

Resulta indispensable mantener un biomonitoreo continuo de los 
principales moluscos hospederos intermediarios de enfermedades tropicales y de 
importancia médica-veterinaria fluvial y terrestre encontrados en Villa Clara, Cuba 
que pudieran constituir un riesgo epidemiológico para la provincia. 

CONCLUSIONES

Se registraron 21 especies de moluscos fluviales y terrestres. Dos especies 
fueron clasificadas como endémicas, 15 como locales y cuatro como introducidas 
(especies exóticas). En relación a su Frecuencia de Ocurrencia, 14 especies fueron 
constantes, cinco especies fueron comunes y dos fueron raras (9,5%).

Las principales especies de moluscos fluviales fueron: Tarebia granifera, 
Pomacea poeyana, Physella acuta y Corbicula fluminea en los municipios de 
Santa Clara, Placetas, Encrucijada, Camajuaní y Cifuentes.

Los moluscos terrestres más representativos fueron Praticolella griseola, 
Zachrysia auricoma y Galba cubensis en los municipios de Santa Clara y Placetas. 

El aumento de la temperatura máxima y la humedad relativa disminuye la 
abundancia total de moluscos.
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