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MBARAVƗKƗ YEAPO ÑEMAË YATƗTA TUICHAVAE (Achatina fulica 
(Bowdich 1822) OIME TËTA AFRICAPEVAE REGUA KUAE TËTATƗMI 

CAMIRI -MBORIVIAPE

IKWACHIAPRƚ VA’E YATƚTA AFRIKANO TUVICHA VA’E RESENDAR 
Achatina fulica (Bowdich 1822) KAMIRI, VORIVIA VE

REGISTRO DEL CARACOL AFRICANO GIGANTE Achatina fulica (Bowdich 
1822) EN CAMIRI, BOLIVIA

RECORD OF THE GIANT AFRICAN SNAIL ACHATINA FULICA (BOWDICH 
1822) IN CAMIRI, BOLIVIA

Alcoba R. Luz Angélica

Jaeko kuaenunga mbaravɨkɨ ñeembieka oyeapoko jaeramorupi kuae 
yatɨtaguasu Achatina fulica africano (Bowdich 1822) jeevae regua jokoraiko 
oecha omombeu tëtatɨmi kaami jare tëtatɨ Santa cruz, Mboriviape. Jokoraiñovi 
oime oechaka omombeu ñandeve yatɨtaguasu reta jeta oñemoña oïvaeregua 
jokoraï omombeu ipoki omaë SENASAG pegua reta Jaeko oechareta arasa 
2016pe, tëtatɨmi Puerto Suare jare Quijarrope, Oyapoko oechavaerä reta 
jokuae yatɨtaguasu jeko iñemoña ou tëtaguasu Brasil kotɨvae regua. Jokogui 
oyemboɨpɨ oyeapo jokuae mbaravɨkɨ ñeembieka yekuatia jeseguare 2019 pe, 
ñemoña atɨarenda tëtatɨ santa cruz pe. Jare yasɨ arakuvo arasa 2022pe oyecha 
oimemavae kuae tëtatɨmi kaami, tëtatɨ santa cruz pevae jokorai oechaka 
omombeu ñandeve ñeembiekape  oecha oimema jeta oñemoña oïvaeregua 
opaete tëtaguasu mborivia rupivae. 

Ñeeaturi reta: Yatɨtaguasu africano pegua, ñemoñanunga kuaerupiguavae, 
Ñemoñanunga katu, Kɨɨ reta, Yatɨtareta, Kɨɨyemboaguai oyapo maëtɨ retapevae. 
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Registers for the first time the presence of the African giant snail, Achatina 
fulica (Bowdich 1822) in Camiri city, department of Santa Cruz, Bolivia. The 
first invasion alert in the country was given by SENASAG in 2026,  in the 
municipalities of Puerto Suarez and Quijarro, due to the introduction of 
specimens from Brazil. Then the species was registered in 2019 in urban areas 
of the department of Santa Cruz. In October 2022, it was located in the city of 
Camiri, department of Santa Cruz, this new finding alerts because it begins to 
proliferate in different areas of Bolivia.

Keyword: A African giant snail, exotic species, invasive species, plague, 
Achatina fulica 

ABSTRAC

Se registra por primera vez la presencia del caracol gigante africano, Achatina 
fulica (Bowdich 1822) en la ciudad de Camiri, departamento de Santa Cruz, 
Bolivia. La primera alerta oficial de invasión en el país fue dada por SENASAG 
el año 2016, en los municipios de Puerto Suarez y Quijarro, por la introducción 
de ejemplares provenientes de Brasil. Luego la especie se registró en el año 
2019 en áreas urbanas del departamento de Santa Cruz. En octubre del 2022 
fue localizada en la ciudad de Camiri, departamento de Santa Cruz, este nuevo 
hallazgo alerta porque empieza a proliferarse en diferentes áreas de Bolivia.

Palabras Claves: Caracol gigante africano, Especies exóticas, Especies 
invasoras, Plaga, Moluscos, Achatina fulica 

RESUMEN

Kwachiaprɨ yɨpɨndar oime va’e yatɨta afrikano yuvicha va’e Achatina fulica 
(Bowdich 1822) tekwa kamiri, ɨvɨya’ogwasu Säta kru, Vorivia ve. Yɨpɨndar oike 
va’e yande ɨvɨgwasu pɨpe a’e oikwa uka SENASAG aravɨter 2016 rupi, ɨvɨya’omi 
Puerto Suare iyavei Kijaro ve, o’u va’e Brasir sui. Ipare ko yatɨta osekwa yuvɨreko 
ɨvɨya’ogwasu Säta Kru pɨpe. ka’aporañete yasɨ rupi aravɨter 2022 oyosu tekwa 
Kamiri, ɨvɨya’ogwasu Säta kru ve yuvɨreko, ko osekarise  yuvɨreko mbosɨkɨye 
ava, esepia omboɨpɨ oyesu opakatu Vorivia ɨvɨ pɨpe.

Ñe’esa iporusakatu va’e: Yatɨta afrikano tuvicha va’e, mba’emɨmba  serusa 
va’e ambuae ɨvɨgwasu sui, ɨsoi, tatɨta, Achatina fulica 
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En Bolivia, la inserción del caracol 
gigante africano también se dio de 
manera antrópica, como se evidenció en 
estudios de Correoso y Coello (Correoso 
& Coello, 2009). Y en la actualidad 
continúa la expansión del caracol exótico 
rápidamente. Se encontraron vendedores 
de Achatina fulica en ciudad de La Paz. El 
factor de ingreso fue la mercantilización 
del caracol gigante africano (Correoso 
& Coello, 2009). Así mismo lo reporta 
Vogler (Vogler, y otros, 2013), como 
especie introducida e invasora en Bolivia 
y en 7 países mas de Sudamérica entre 
ellos, Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. 
Se conoce que fue introducido en Brasil 
con fines comerciales en la década de 
1980 (Thiengo, Faraco, Salgado, Cowie, 
& Fernandez, 2007). Desde entonces este 
caracol se ha dispersado por el continente 
y es posible que haya sido un canal de 
ingreso a Bolivia.

Entre los primeros reportes del caracol 
se registra en el año 2016 en el municipio 
de Puerto Suarez y Puerto Quijarro (iica, 
2016). Esto se constata con el trabajo de 
Fontanilla (Fontanilla, y otros, 2014) , 
quien utilizo ejemplares de Achatina fúlica 
de Bolivia, para su estudio de diversidad 
genética en las poblaciones globales. 
En enero del año 2019, el responsable 
del programa nacional de Zoonosis del 
Ministerio de Salud de Bolivia, confirmo 
la presencia del caracol africano y desplego 
un equipo de entidades competentes para 
el rastreo de esta especie en la ciudad de 
Santa Cruz, específicamente en el Barrio 
Ferbo (Ministerio de Salud y Deporte, 
2019). En octubre del 2022 se registró 
especímenes adultos y en desarrollo en 
diferentes puntos de la ciudad de Camiri, 
municipio Cordillera, departamento 
de Santa Cruz, dato que confirma la 

presencia de la especie en la región del 
Chaco Cruceño, es importante tener 
en cuenta la dinámica de su población, 
adaptacion y las repercusiones que esta 
tiene tanto en el ecosistema como en la 
salud, por la implicancia que tiene la 
misma. 

Es considerada una de las 100 
especies invasoras más perjudiciales 
del planeta (Lowe, Browne, Boudjrlas, 
& De Poorter, 2000) y se la localiza 
actualmente en todos los continentes en 
climas tropicales y subtropicales (Raut 
& Barker, 2002). Es una especie muy 
resistente y se le considera nociva por su 
ataque a cultivos, una amenaza para la 
agricultura, los ecosistemas nativos y la 
fauna silvestre, además actúa como vector 
de enfermedades humanas (IUCN, 2010).

El éxito de introducción de esta 
especie se atribuye a que posee una 
amplia tolerancia ambiental debido 
a sus adaptaciones fisiológicas y 
comportamentales que le permiten 
adaptarse a diversas condiciones. Por 
ejemplo, cuando los individuos se 
enfrentan a condiciones ambientales 
desfavorables, como temperaturas 
extremas, falta de humedad o de alimento, 
entran en un estado de estivación. En 
este estado, el caracol genera una capa 
rica en calcio que sella el caparazón, lo 
que le ayuda a mantener la humedad y 
protegerse. Esta capacidad de estivación 
facilita su supervivencia durante el 
transporte desde su hábitat natural o 
desde regiones ya invadidas hacia nuevas 
localidades (Hoffman, 2014).

Se alimentan de una variedad 
de alimentos, incluidos líquenes, 
algas, hongos, vegetales, animales en 
descomposición y heces. Sin embargo, 
su dieta también incluye plantas 
cultivadas como banano, plátano, cacao, 
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lechugas y cítricos, lo que causa daños 
significativos en plantaciones agrícolas. 
Además, se destaca que la Achatina fulica 
puede transmitir parásitos intestinales, 
bacterias, virus y hongos patógenos, lo 
que representa una amenaza para la salud 
humana y la de los animales domésticos, 
de granja y salvajes. Su capacidad para 
transmitir enfermedades y causar la 
muerte en animales que los consumen 
hace que esta especie sea considerada una 
de las plagas más peligrosas e importantes 
en el mundo (Correoso, 2016).

Después de ser introducido en nuevos 
hábitats, el caracol gigante africano tiene 
una alta probabilidad de establecerse 
exitosamente. Esto se debe a su alta 
capacidad reproductiva y a su rápida 
maduración sexual, que ocurre a los cinco 
o seis meses de edad (Fontanilla, 2010). 
Además, cada individuo puede poner 
hasta 400 huevos en una sola puesta, y 
son capaces de tener hasta seis puestas al 
año. Estos caracoles tienen una vida útil 
de hasta seis años.

Su capacidad reproductiva y su 
longevidad hacen que el caracol gigante 
africano se convierta en una especie 
invasora problemática, ya que pueden 
multiplicarse rápidamente y establecer 
poblaciones en nuevos hábitats, causando 
daños significativos a la vegetación y a la 
fauna local. Su rápida propagación y su 
capacidad para adaptarse a diferentes 
condiciones ambientales los hacen 
difíciles de controlar una vez que se han 
introducido en un nuevo entorno. Por 
lo tanto, es importante tomar medidas 
para prevenir su introducción y controlar 
su propagación en áreas donde ya están 
presente (Fontanilla, 2010). Además, 
cada individuo puede producir hasta 400 
huevos por puesta, llegan a tener hasta seis 
puestas al año y pueden vivir hasta seis años 

(Fontanilla, 2010). Tienen la capacidad 
de almacenar esperma por períodos 
prolongados de tiempo. Este fenómeno 
se conoce como espermatofórica o 
almacenamiento de esperma, y permite 
a las hembras ovopositar durante 
condiciones ambientales más favorables, 
incluso si no han tenido acceso reciente a 
parejas sexuales. (Raut & Barker, 2002).
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