
IntroduccIón

En la Argentina existen más de 50 especies 
descriptas de escorpiones, de las cuales sólo tres 
son potencialmente peligrosas para el hombre. 
todas estas especies peligrosas pertenecen al 
género Tityus c. L. Koch 1833 y se encuentran 
estrechamente relacionadas entre sí (ojanguren-
Affilastro  et al., 2017). Estas especies son  Ti-
tyus confluens Borelli 1899, Tityus trivittatus 

Kraepelin 1898 y Tityus bahiensis (Perty 1834). 
de estas tres especies, las primeras dos son las 
responsables de todos los casos de escorpionismo 
grave registrados en el país (Maury, 1970, 1974, 
1997; de roodt et al., 2003, 2009, 2010, 2019; de 
roodt, 2014; Ministerio de Salud, 2011; Blanco et 
al., 2016), mientras que T. bahiensis ha registra-
do gran cantidad de accidentes fatales en Brasil, 
pero no en la Argentina (Lourenço, 2015; Maury, 
1969; Ministerio de Saúde, 1999). una cuarta es-
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Abstract: The Presence of Tityus confluens Borelli in Buenos Aires city and the expansion of the 
distribution of the medically important species of Tityus (Scorpiones; Buthidae) in Argentina. Four 
species of the scorpion genus Tityus can be potentially lethal for humans in Argentina. In the last decades we ob-
served an expansion in the distribution of most of these species, and this expansion accelerated in the last twenty 
years. Tityus trivittatus and Tityus confluens occur now in most of the medium and large cities of central and 
northern Argentina. In this contribution we present an overview of this problem in Argentina, and we include 
several new records for these species. We provide the southernmost records for the genus in the cities of Mar del 
Plata and Bahia Blanca. Finally we focus in the problem of scorpionism in the area of Buenos Aires city, in which 
two new species are recorded for the first time, Tityus bahiensis and Tityus confluens, being the second one ap-
parently definitively installed.
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Resumen: En Argentina cuatro especies de escorpión del género Tityus pueden ser potencialmente peligrosas 
para el hombre. En las últimas décadas observamos una expansión en la distribución de la mayoría de estas 
especies, que se aceleró en los últimos veinte años. Tityus trivittatus y Tityus confluens se encuentran hoy en 
la mayoría de las ciudades de mediano y gran tamaño del centro y norte de la Argentina. En esta contribución 
presentamos una visión general de este tema en la Argentina, e incluimos gran cantidad de nuevos registros para 
estas especies. Presentamos los registros más australes para el género en las ciudades de Mar del Plata y Bahía 
Blanca. Finalmente hacemos foco en el problema del escorpionismo en el área de la ciudad de Buenos Aires, en 
la que se registran por primera vez dos especies: Tityus bahiensis y Tityus confluens, estando la segunda de ellas 
aparentemente ya definitivamente instalada.
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pecie de altísima importancia sanitaria en Brasil, 
Tityus serrulatus Lutz & Mello 1922 (Lourenço, 
2015), ha sido citada en el país, en base a un único 
registro sinantrópico para la ciudad de corrien-
tes en el año 2000 (camargo & ricciardi, 2000). 

todas estas especies, además de poseer un ve-
neno potencialmente peligroso para el hombre, 
son consideradas como sinantrópicas, es decir, 
que pueden habitar en ambientes urbanos, lo 
que incrementa enormemente la problemática 
del escorpionismo en el país. de hecho, varias 
de estas especies se han visto favorecidas por la 
actividad humana, y han ampliado su área de 
distribución al instalarse en zonas urbanizadas 
que se encuentran en latitudes donde antes no 
se hallaban presentes (Maury, 1997; ojanguren-
Affilastro, 2005).

durante el siglo XX se observó un aumento 
importante en el área ocupada por varias de estas 
especies sinantrópicas, que acompañaron al cre-
cimiento de las áreas urbanas en el centro y nor-
te de la Argentina. Este crecimiento fue mucho 
mayor en las primeras dos décadas del siglo XXI, 
y los registros obtenidos en los últimos años han 
mostrado un incremento cada vez más acelerado 
en esta tendencia (Murúa et al., 2002; Fernández-
campón & Lagos Silnik, 2009, y datos inéditos). 
recientemente hemos corroborado varios regis-
tros de especies de importancia sanitaria fuera 
del área de su distribución conocida. Este cons-
tante y acelerado cambio en la coyuntura obliga 
a actualizar la información disponible en el tema, 
ya que el aumento en el área de distribución de 
estas especies potencialmente peligrosas conlleva 
necesariamente un aumento en la posibilidad de 
accidentes graves por escorpionismo en el país.    

En esta contribución presentamos el estado 
actual de conocimiento sobre la problemática del 
escorpionismo en la Argentina; aportamos gran 
cantidad de información inédita y compilamos 
todos los datos que se encuentran dispersos en 
la bibliografía específica. cada especie es tratada 
por separado brindando información actualizada 
sobre su distribución y uso de hábitat, así como 
sobre sus posibles implicaciones sanitarias. 

Finalmente discutiremos los cambios que se 
están produciendo en la problemática del escor-
pionismo en la ciudad de Buenos Aires, el co-
nurbano bonaerense (a los que nos referiremos 
alternativamente también como Área Metropoli-
tana de Buenos Aires o por su sigla, AMBA), y la 
ciudad de La Plata. Estas áreas forman un con-
junto con una dinámica y problemática similares 
en lo que respecta al escorpionismo. En esta zona 
se conoce hace años la presencia de T. trivitta-

tus (Maury, 1970), pero aquí se cita por primera 
vez la presencia de T. bahiensis y de T. confluens, 
estando aparentemente esta última también ya 
instalada en la zona. La llegada de esta nueva 
especie al AMBA obligará a tomar mayores me-
didas de control además de las ya existentes para 
T. trivittatus.

MAtErIALES Y MÉtodoS

Se estudiaron materiales de las siguientes 
instituciones: Museo Argentino de ciencias na-
turales Bernardino rivadavia, Buenos Aires; 
Instituto nacional de Producción de Biológicos 
de la Administración nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud “dr. carlos G. Malbrán” (de 
aquí en adelante: Instituto Malbrán), Buenos Ai-
res; Laboratorio de Estudio de la Biología de In-
sectos del centro de Investigaciones científicas 
y transferencia de tecnología de la Producción, 
diamante, Entre ríos; Facultad de Medicina de 
la universidad de Buenos Aires. Para la identifi-
cación de los ejemplares se siguió a Maury (1969, 
1970, 1974, 1997) y ojanguren-Affilastro (2005).

rESuLtAdoS Y dIScuSIón

Tityus bahiensis (Perty 1834) (Figs. 1A & 2)
Esta especie es claramente identificable res-

pecto a las otras especies de Tityus de la Argen-
tina porque posee un mayor tamaño, que llega 
a 8 cm, porque posee pinzas comparativamente 
más robustas, y porque posee un manchado muy 
profuso que cubre su cuerpo, patas y pinzas (Fig. 
1A). Esta especie habita en zonas de selva Para-
naense en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste 
de Argentina. En este país es particularmente 
abundante en la provincia de Misiones, pero exis-
ten registros en corrientes, chaco y Santa Fe, a 
lo largo de los ríos Paraná y uruguay, donde se 
encuentra asociada a las selvas cercanas a estos 
ríos (Maury, 1969; ojanguren-Affilastro, 2005) 
(Fig. 2). 

Esta especie es altamente sinantrópica en 
Brasil (Lourenço, 2015), pero en la Argentina la 
mayoría de los registros son de áreas naturales, 
con sólo algunos registros peridomiciliarios y do-
miciliarios (Maury, 1969 y datos inéditos). Tityus 
bahiensis provoca accidentes fatales en Brasil, 
sin embargo en la Argentina hasta el momento 
no se conocen casos de accidentes graves que 
puedan adjudicarse a esta especie.

durante los años 2018 y 2019 se obtuvieron 
los registros más meridionales de esta especie, 
uno correspondiente a un ejemplar de la localidad 
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de oro Verde [31°49’26,97’’S; 60°31’08,30’’o], en-
tre Paraná y diamante, en la provincia de Entre 
ríos; otro correspondiente a un ejemplar en la lo-
calidad de Lanús [34°41’57,82’’S; 58°23’31,61’’o] 
en el conurbano bonaerense, y finalmente el 
más meridional correspondiente a un registro 
de la ciudad de San clemente [36°22’07,87’’S; 
56°43’06,57’’o], en la costa atlántica de la pro-
vincia de Buenos Aires (Fig. 2). 

El ejemplar de la localidad de oro Verde, fue 
remitido para su identificación al Laboratorio de 
Estudio de la Biología de Insectos del centro de 
Investigaciones cientificas y transferencia de 
tecnología de la Producción (cIcYttP-conI-
cEt), en diamante, Entre ríos, en el año 2018. 
no se tienen datos precisos sobre las circunstan-
cias del hallazgo de este ejemplar. Podría haber 
llegado allí transportado junto con mercaderías, 
aunque  también es muy probable que haya llega-
do junto con las balsas de vegetación flotante que 
regularmente transporta el río Paraná, ya que 

esta ciudad se encuentra muy cercana a este río, 
y no se encuentra alejada del área de distribución 
natural de esta especie. Muchos escorpiones son 
transportados pasivamente en balsas de vegeta-
ción, y de hecho se ha sugerido que el ingreso de 
la familia Buthidae a América desde África hace 
alrededor de 45 millones de años pudo haberse 
dado de una forma similar (ojanguren-Affilastro 
et al., 2017).

El ejemplar de la localidad de Lanús, en el 
conurbano bonaerense, fue encontrado dentro 
de una vivienda en enero del año 2019. En este 
caso el ejemplar se encontraba vivo y fue remi-
tido para su identificación al Instituto Malbrán. 
Este ejemplar corresponde al primer, y único, re-
gistro de esta especie en el AMBA y seguramente 
llegó transportado junto con mercaderías desde 
el norte del País, sin embargo no poseemos datos 
que lo confirmen.

El origen del ejemplar de la localidad de San 
clemente es fácilmente trazable. Este ejemplar 

Fig. 1. A- Tityus bahiensis, vista dorsal, ejemplar vivo (foto gentileza, renzo Adilardi). B- Tityus serrulatus, vista 
dorso-lateral, ejemplar vivo (foto gentileza Giuseppe Puorto). 
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fue encontrado vivo en enero del 2019 dentro 
de un camión cargado con carbón de leña de la 
zona del chaco (sin localidad precisa), y luego 
remitido a los guardaparques del Parque nacio-
nal campos del tuyú para su identificación. de 
este ejemplar hemos recibido los datos y las fotos 
remitidas por personal del Parque. Este es el pri-
mer caso donde se corroboró la llegada de escor-
piones desde áreas naturales del norte argentino 
a localidades urbanas de la zona central del país, 
transportados pasivamente por el hombre junto 
con mercaderías.

Tityus trivittatus Kraepelin 1898 (Figs. 3A 
& 4)

Esta especie es claramente identificable 
respecto a las otras especies sinantrópicas y de 
importancia sanitaria de Tityus de la Argentina 
porque posee tres bandas dorsales longitudina-
les oscuras (Fig. 3A). Mide entre 4 y 6 cm, po-
see pinzas finas, patas sin manchas y en general 
presenta una mancha en la patela de la pinza, 
que puede faltar en algunos ejemplares (Maury, 
1970, 1997)

Esta es la especie de escorpión de mayor im-
portancia sanitaria en la Argentina, con varios 
accidentes fatales registrados. Tityus trivittatus 
es además la especie de mayor distribución en 
el país ocupando casi todo el centro y norte ar-
gentino. Posee poblaciones naturales en áreas 
que corresponden al chaco húmedo del norte 
de Argentina, este de Paraguay y sur del Brasil 
(Maury, 1997) donde existen poblaciones sexua-
les con machos y hembras. En el resto de la Ar-
gentina las poblaciones son partenogenéticas y 
están compuestas sólo por hembras (Fig. 4). En 
la Argentina actualmente la mayor parte del área 

ocupada por esta especie corresponde a registros 
urbanos sinantrópicos. Gracias al trabajo realiza-
do por distintos especialistas en distintas áreas, 
podemos trazar con bastante precisión cómo fue 
el proceso de expansión sinantrópico de esta es-
pecie (Maury, 1970; 1997; Murúa et al., 2002; 
Fernández-campón & Lagos Silnik, 2009; ojeda 
y neder, 2017; Ministerio de Salud 2011; Minis-
terio de Salud Pública de la Provincia de Salta, 
2011 y datos inéditos). En este proceso T. trivitta-
tus amplió su área de distribución prácticamente 
en un 300 por ciento en 50 años, ocupando ac-
tualmente casi todas las ciudades de mediano y 
gran tamaño del centro y norte Argentino (Fig. 
4). Algo a destacar, sin embargo, respecto a estas 
publicaciones, es que observamos en algunos ca-
sos un desfasaje de varios años entre la llegada 
de la especie a una localidad, y la publicación de 
los datos y el consecuente alerta epidemiológico. 
En el caso de Mendoza, encontramos registros 
de T. trivittatus en la Facultad de Medicina de la 
universidad de Buenos Aires del año 1994, sin 
embargo sólo hasta el 2009 se pudieron publicar 
esos datos. Algo similar ocurrió en Salta y San 
Luis. ocurre que en muchos casos los registros no 
llegan a los especialistas, o la información desde 
lo asistencial hasta los especialistas y viceversa, 
no se intercambia, y los datos sobre la presencia 
de escorpiones en localizaciones no registradas 
previamente pasan desapercibidos durante años. 

El notable incremento en el área de distri-
bución de T. trivittatus acompañó al aumento de 
tamaño de la mayor parte de las poblaciones del 
interior argentino que ahora brindan condicio-
nes favorables a esta especie. Tityus trivittatus 
ha demostrado ser una especie invasora muy exi-
tosa, que ha ocupado zonas donde existen otras 

Fig. 2. distribución en Argentina de Tityus bahiensis (grisado), y nuevos registros para la Argentina mencionados 
en este trabajo (estrellas negras).
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especies de escorpiones locales potencialmente 
sinantrópicas como T. confluens en el oeste y 
noroeste argentino, y T. bahiensis en el noreste 
del país. Tityus trivittatus es la única especie de 
escorpión en Argentina que se ha comprobado 
que es partenogenética (toscano Gadea, 2004), 
y todas las poblaciones sinantrópicas del centro 
y oeste del país lo son (Adilardi et al., 2014). Es 
muy probable que el éxito de esta especie como 
invasora esté en gran medida apoyado por su 
capacidad de reproducirse asexualmente, ya que 
esto le brinda grandes ventajas para colonizar 
nuevos ambientes con la llegada de uno o muy 
pocos ejemplares. 

Tityus serrulatus Lutz & Mello 1922 (Fig. 
1B)

Esta especie mide unos 7 u 8 cm de largo, posee 
el dorso casi completamente cubierto de pigmen-
tación oscura, y se puede diferenciar claramente 
de todas las especies de Tityus de la Argentina 
por la presencia de una sérrula a cada lado del 
dorso del segmento caudal IV (Lourenço, 2015). 
Esta sérrula consiste en tres o cuatro dentículos 
de gran tamaño en el borde dorsal posterior del 
segmento (Fig. 1B), y no se encuentra presente 
en ninguna otra especie de escorpión del país.

Tityus serrulatus es una especie sinantrópica 
y partenogenética que es responsable de la ma-
yor cantidad de casos graves de escorpionismo en 
Brasil y en Sudamérica (de Souza et al., 2009; 
Lourenço, 2015). Esta especie es muy común en 
San Pablo y río de Janeiro, los mayores centros 
poblados de Brasil. Sin embargo, en los últimos 

años se han registrado algunos ejemplares mu-
cho más al sur de su área de distribución antes 
conocida, en el sur de Brasil (de Souza et al., 
2009), y en la Argentina (camargo & ricciardi, 
2000). Este último caso corresponde a un regis-
tro en la ciudad de corrientes [27°28’09,02’’S; 
58°49’49,79’’W] del año 2000. Se supone que el 
ejemplar llegó a la ciudad junto con mercaderías 
de Brasil (camargo & ricciardi, 2000). En los úl-
timos años, investigadores de la universidad del 
nordeste han monitoreado la presencia de escor-
piones sinantrópicos en la ciudad de corrientes, 
y hasta el momento esta especie no ha sido colec-
tada nuevamente (cajade com. pers.), por lo que 
por el momento no la consideramos como parte 
de la fauna de escorpiones de la Argentina. Sin 
embargo, recientemente se ha descripto la pre-
sencia de T. serrulatus en uruguaiana, Brasil 
(Bortoluzzi et al., 2007), en un área en el límite 
con Argentina, y ubicada más al sur que la ciu-
dad de corrientes, por lo que la presencia de esta 
especie en esa provincia podría no ser un hecho 
aislado. Mas allá de que la especie esté o no ya 
establecida en el país, su hallazgo debe ser con-
siderado sanitariamente debido a la importante 
toxicidad de su veneno.

Tityus confluens Borelli 1899 (Figs. 3B & 5)
Esta especie es muy similar en tamaño y 

morfología a T. trivittatus, sin embargo puede 
diferenciarse de ella porque posee los primeros 
seis segmentos del dorso completamente cubier-
tos de pigmentación (Fig. 3B), mientras que T. 
trivittatus posee tres bandas oscuras dorsales 

Fig. 3. A- Tityus trivittatus, vista dorsal, ejemplar fijado. B- Tityus confluens, vista dorsal, ejemplar fijado.
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longitudinales (Fig. 3A). Algunos ejemplares 
muy pigmentados o muy viejos de T. trivittatus, 
así como algunos ejemplares de colecciones mal 
conservados, pueden presentar un patrón dorsal 
bastante oscuro y uniforme, que puede dar lugar 
a una confusión entre ambas especies, pero en 
casi todos estos casos se pueden diferenciar las 
tres líneas dorsales. 

Tityus confluens se distribuye de manera na-
tural en zonas de chaco seco del sur de Bolivia, 
Paraguay, sur de Brasil y noroeste de la Argenti-
na (Fig. 5) (Maury, 1974; ojanguren-Affilastro, 
2005; Adilardi et al., 2016). En nuestro país T. 
confluens es también común en varias ciudades 
del noroeste argentino, y es la segunda especie de 
importancia sanitaria del país, con cuatro acci-
dentes fatales registrados (de roodt et al., 2009). 
Si bien no se ha corroborado que esta especie 
posea poblaciones partenogenéticas, en la mayo-
ría de las poblaciones sinantrópicas que hemos 
estudiado sólo hemos podido encontrar hembras 
(Adilardi et al., 2016), lo que apoya esta posibi-
lidad.

A diferencia del caso de T. trivittatus, en el 
que podemos trazar bastante claramente su ex-
pansión en las diferentes ciudades del país que 
fue ocupando, en el caso de T. confluens sólo sa-
bemos que en los últimos años ha ampliado su 
área de distribución, penetrando en varias ciu-
dades, pero no está claro cómo ha sido este pro-
ceso. Entre los años 2018 y 2019, sin embargo, 
obtuvimos varios registros que nos permiten 
afirmar que T. confluens ha avanzado varios 
cientos de km hacia el sur y el este en su área 
distribución, y que aparentemente ya se encon-
traría instalada en la ciudad de Buenos Aires. 

recientemente recibimos varios ejemplares 
de T. confluens de la ciudad de Buenos Aires y 
el conurbano bonaerense. En primer lugar pudi-
mos estudiar varios ejemplares colectados dentro 
del predio de Instituto Malbrán [34°38’31,53’’S; 
58°23’27,06’’o] en distintas eventos de colecta, 
tres de estos claramente identificables como T. 
confluens, y otros tres bastante mal conserva-
dos, pero que casi con seguridad corresponden a 
esta misma especie. En todos los casos se trató 
de ejemplares hembras adultos. debido a que 
este instituto recibe periódicamente escorpiones 
vivos para la producción de antivenenos, se po-
dría especular con que se trate de algún mate-
rial escapado dentro del instituto. Sin embargo, 
casi todo el material de escorpiones recibido en 
el instituto Malbrán corresponde a T. trivittatus, 
una especie mucho más abundante en las áreas 
urbanas del país, y en la que se focaliza el esfuer-
zo de colecta para antivenenos. Por otro lado, no 
se registraron fugas en los registros correspon-
dientes, lo que hace poco probable esta hipótesis. 
cabe aclarar que es común el hallazgo de T. tri-
vittatus en los subsuelos de la mayoría de los edi-
ficios públicos antiguos de la ciudad de Buenos 
Aires, incluido el Instituto Malbrán, ya que sus 
sótanos y depósitos ofrecen un refugio adecuado 
a estos arácnidos.

también pudimos acceder a material de T. 
confluens colectado cerca de la costanera del río 
de La Plata en la zona norte de la ciudad de Bue-
nos Aires, en un área distante más de 10 km del 
Instituto Malbrán. En este caso se trató de un 
ejemplar adulto hembra, colectado en un pre-
dio lindante con el aeroparque Jorge newbery 
[34°33’52,79’’S; 58°24’08,01’’o] en octubre de 

Fig. 4. distribución en Argentina de Tityus trivittatus (grisado), y año o periodo en que fue citada la especie para 
cada area grisada; con el simbolo ♂ se especifica el área con poblaciones sexuales en Argentina, el resto de las 
poblaciones son partenogeneticas.
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2018. El colector refirió haber encontrado en el 
mismo predio otros dos ejemplares con las mis-
mas características a principios del 2019, pero la-
mentablemente estos materiales no fueron con-
servados, por lo que no pudimos analizarlos. 

Finalmente pudimos revisar un tercer lote 
de cuatro ejemplares juveniles de la localidad de 
Pilar [34°27’36,12’’S; 58°54’53,42’’o] en el norte 
del conurbano bonaerense, distante unos 30 km 
de la ciudad de Buenos Aires. Estos ejemplares 
fueron remitidos en enero del 2019 al Instituto 
Malbrán por una compañía de fumigación para 
su identificación.

debe destacarse que todos estos ejemplares 
fueron colectados recientemente, en puntos dis-
tantes varios km entre sí, y en distintos eventos 
independientes de colecta. todo esto nos permite 
inferir que esta especie ya forma parte de la fau-
na sinantrópica de la ciudad de Buenos Aires y 
que el evento de llegada de esta especie debe ser 
relativamente reciente. El hecho de que todos los 
ejemplares adultos encontrados correspondan a 
hembras parece apoyar un evento de ingreso por 
parte de ejemplares partenogenéticos, como el 
que se dio unos 80 años antes con T. trivittatus.  

En el año 2018, personal del Zoológico de La 
Plata colectó un ejemplar de T. confluens en ese 
establecimiento [34°54’33,96’’S; 57°56’23,42’’o]. 
teniendo en cuenta que los alrededores de la 
ciudad de la Plata se encuentran conectados con 
el sur del conurbano bonaerense, existe la posibi-
lidad de que T. confluens haya llegado hasta esta 
ciudad a través de este corredor, y que también 
se haya instalado en la ciudad de La Plata. Sin 
embargo, debido a que por el momento se trata 
de un único registro aislado, y a que por su parti-

cular dinámica de trabajo los Zoológicos reciben 
constantemente materiales de diferentes zonas 
del país, también existe la posibilidad de que se 
trate de un ejemplar aislado transportado desde 
áreas más septentrionales. 

también en el año 2018 se registró un ejem-
plar de T. confluens en la ciudad de Mar del Pla-
ta [38°00’19,62’’S; 57°32’33,18’’o]. no existen 
otros registros de esta especie ni del género en la 
ciudad, por lo que la hipótesis más factible es que 
el ejemplar haya llegado transportado con merca-
derías desde localidades más septentrionales. 

Finalmente, también durante el 2018 se re-
gistró un ejemplar de T. confluens en la ciudad de 
Bahía Blanca; este ejemplar llegó en un camión 
que traía mercaderías desde la provincia de For-
mosa y picó al transportista, provocándole sólo 
un cuadro leve. Este es el registro más meridio-
nal conocido del género Tityus (Fig. 5). tanto la 
ciudad de Mar del Plata como la de Bahía Blanca 
poseen un clima bastante más frío que la ciudad 
de Buenos Aires, y se encuentran muy influen-
ciadas por el océano Atlántico, lo que dificultará 
el establecimiento de estos escorpiones en estas 
ciudades. Sin embargo, proyecciones elaboradas 
teniendo en cuenta sólo un aumento de dos gra-
dos en la temperatura en los próximos 50 años, 
las incluyen dentro de la potencial distribución 
de las especies argentinas de importancia sani-
taria en el futuro (Martínez et al., 2018). Si a 
esto se suma el crecimiento esperado de estas 
ciudades, que favorecerá aun más la instalación 
de estos grupos subtropicales, puede esperar-
se que en algún momento próximo estos escor-
piones formen parte de su  fauna sinantrópica.

Fig. 5. distribución en Argentina de Tityus confluens (grisado), y nuevos registros para la Argentina mencionados 
en este trabajo (estrellas negras).
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Escorpionismo en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires y la Ciudad de La Plata

En el Área Metropolitana de Buenos Aires y 
en la ciudad de la Plata, hasta el momento sólo 
habían sido citadas dos especies de escorpiones, 
Bothriurus bonariensis (c. L. Koch, 1842) en las 
pocas zonas que mantienen ambientes natura-
les, y Tityus trivittatus en las áreas urbanizadas 
(Maury, 1986). La primera especie no provoca ac-
cidentes graves, y prácticamente ha desaparecido 
de esta zona. Tityus trivittatus por otro lado, es 
cada vez más abundante, y su veneno es conside-
rado de importancia médica (Maury, 1986, 1997; 
de roodt et al., 2001). cabe aclarar sin embargo, 
que a pesar de ser T. trivittatus una especie muy 
común, y de ser ésta el área más densamente 
poblada del país, no existen registros de casos 
fatales por picadura de esta especie en la zona. 
Los pocos casos graves que se han registrado co-
rresponden a picaduras en niños, en años muy 
recientes. Esto puede estar dado por una combi-
nación de diferentes factores. Los que creemos 
más factibles son una baja tasa de encuentro con 
la población más vulnerable (niños y ancianos), 
y una menor letalidad del veneno de las pobla-
ciones de T. trivittatus bonaerenses respecto de 
otras poblaciones septentrionales, la que se ha 
observado experimentalmente (de roodt et al., 
2010, 2014. 2019).

Los primeros registros que podemos veri-
ficar de T. trivittatus para la ciudad de Buenos 
Aires corresponden a la década del 40 del siglo 
XX (Maury, 1970). La hipótesis más probable que 
explica la presencia de esta especie en esta zona, 
remite a su ingreso junto con maderas u otro tipo 
de mercaderías rurales desde el norte del país. 
también se ha sugerido que esta especie podría 
haber formado parte de la fauna local previa a la 
instalación de la ciudad. Esta segunda hipótesis 
parece quedar descartada ya que las poblaciones 
naturales de T. trivittatus habitan en zonas de 
bosque y sabana de chaco húmedo, en un am-
biente muy diferente al pastizal pampeano que 
existía en la zona de la ciudad de Buenos Aires. 
Las selvas marginales que actualmente existen 
en la zona costera de Punta Lara [34°49’58,34’’S; 
57°56’24,21’’o], entre la ciudad de Buenos Aires 
y la ciudad de La Plata, y en las que también se 
sugirió que podría haber estado presente esta 
especie, no corresponden a un tipo de ambiente 
en el que se haya encontrado naturalmente a T. 
trivittatus, y por otro lado, estas selvas corres-
ponderían a una formación reciente, generada 
indirectamente por la actividad humana en los 
últimos 100 años, y no a un ambiente natural de 

la zona (Guerrero et al., 2018).
El caso del AMBA y La Plata resulta parti-

cular dentro de la problemática del escorpionis-
mo a nivel mundial. Generalmente las ciudades 
donde se registran casos de escorpionismo graves 
corresponden a áreas con latitudes y condiciones 
ambientales similares a las que aprovechan las 
especies sinantrópicas cuando se encuentran en 
condiciones naturales. En estos casos, los escor-
piones aprovechan los nuevos refugios libres de 
predadores y con abundante alimento que pro-
veen las edificaciones humanas, pero no suelen 
alterar sus periodos de actividad en superficie, 
respecto a las poblaciones naturales, existiendo 
generalmente un flujo génico entre ellas (Lo-
urenço, 2015; castillo-Pérez et al., 2007; Ponce 
Saavedra et al., 2016). El caso de T. trivittatus en 
Buenos Aires es muy llamativo porque se encuen-
tra unos 800 km al sur del extremo meridional de 
la distribución natural de la especie (Fig. 4), lo 
que representa una diferencia de casi 8 grados de 
latitud. Este cambio de condiciones subtropicales 
a un clima templado ha requerido un cambio no-
table en los hábitos de la especie.

En la latitud de la ciudad de Buenos Aires 
la temperatura invernal es bastante baja, y los 
inviernos son bastante extendidos, por lo que los 
ciclos de actividad en superficie, así como hábitos 
de utilización de recursos y búsqueda de refugios 
de los T. trivittatus de esta zona, están principal-
mente condicionados por este componente del 
clima. El largo periodo de temperaturas relativa-
mente bajas que se da en Buenos Aires, los obliga 
a permanecer en el subsuelo de la ciudad duran-
te la mayor parte del año, ya que este mantie-
ne unas condiciones de humedad y temperatura 
más altas y menos fluctuantes que la superficie, 
que le permiten resistir el invierno en esta lati-
tud (Maury, 1970, 1997; ojanguren-Affilastro, 
2005). Es por esto que en esta zona T. trivittatus 
no desarrolla actividad en superficie durante la 
mayor parte del año, estando su área de distri-
bución urbana limitada a sótanos, cloacas, tú-
neles de trenes subterráneos y otros ambientes 
similares. Este tipo de hábitat se correspondería, 
en la práctica, con el de una especie troglófila, 
o sea una especie capaz de vivir y completar su 
ciclo de vida tanto en el medio subterráneo (e.g. 
cavernas o cuevas), como en la superficie (Hirata-
Willemart & Gomes-taques, 2013), algo común 
en muchos búthidos. Esta distribución tan aco-
tada dentro del área urbana ha evitado en gran 
medida el contacto de esta especie con niños y 
adultos mayores, que corresponden al espectro 
más vulnerable de la población a su veneno. Por 
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otro lado los casos de picaduras en adultos en 
la zona del AMBA son bastante comunes entre 
los trabajadores que desarrollan sus tareas en el 
subsuelo de la ciudad, pero en ningún caso han 
sido de gravedad (Salomón & de roodt, 2001; 
de roodt et al., 2003, 2017; Ministerio de Salud, 
2011). durante los periodos más cálidos del vera-
no, los T. trivittatus de esta zona ocasionalmente 
suben a la superficie de la ciudad, lo que incre-
menta la posibilidad de contacto con niños, y con-
secuentemente de picaduras graves. Esto se ha 
visto claramente en los veranos de 2017 y 2018, 
que fueron particularmente cálidos y extendidos, 
y en los que se dieron casos de picaduras graves 
por escorpión en la ciudad de Buenos Aires, que 
fueron todos en niños, y que de no haber sido tra-
tados con suero específico, muy probablemente 
habrían sido fatales. Hasta ese entonces, solo se 
había registrado en la ciudad de Buenos Aires un 
posible caso grave en el año 2011 (docampo & 
Fernández, 2011). 

unos 300 km hacia el norte, las condiciones 
apenas más cálidas permiten que T. trivittatus 
sea peridomiciliario, y que durante gran parte 
del año se encuentre en superficie. Esto, junto 
con la dinámica social de las poblaciones del inte-
rior, mucho más relacionada con el uso del área 
peridomiciliaria que la que se da en la ciudad de 
Buenos Aires, aumenta la posibilidad de encuen-
tro con humanos, y particularmente con niños. 
Esto explica, en gran parte, la mayor tasa de acci-
dentes graves, e incluso fatales, que se dan todos 
los años en las vecinas provincias de córdoba, 
Santa Fe y Entre ríos. 

Es muy probable sin embargo, que no sea éste 
el factor que más ha incidido en la baja cantidad 
de casos graves en la ciudad de Buenos Aires, ya 
que otra característica particular de los ejempla-
res de T. trivittatus de esta zona es que su veneno 
presentó una toxicidad experimental (en modelo 
ratón) menor que la de otros T. trivittatus de Ar-
gentina (de roodt et al., 2010, 2019; de roodt, 
2014), aún respecto de ejemplares de ciudades de 
provincias vecinas como rosario, Santa Fe y Pa-
raná. Si bien el modelo ratón no necesariamen-
te implica que el veneno se comportará igual en 
otras especies, está ampliamente aceptado como 
un indicador de la toxicidad de los venenos ani-
males para los mamíferos (theakston & reid, 
1983; WHo, 2017). Los estudios bioquímicos rea-
lizados sobre los venenos y  los homogenatos de 
télsones de T. trivittatus muestran una enorme 
variabilidad de los venenos, aún dentro de una 
misma provincia (de roodt et al., 2010), por lo 
que hasta ahora no se pudieron notar grandes 

diferencias bioquímicas por los medios utilizados 
para caracterizar estos venenos. Esta distinta  
toxicidad de los T. trivittatus de la ciudad de Bue-
nos Aires puede deberse a que los componentes de 
importancia toxicológica para vertebrados, aun-
que presentes, tendrían una menor expresión. 
Algunas explicaciones posibles para esto podrían 
estar relacionadas con: 1- factores ambientales: 
e.g. una menor temperatura, una alimentación 
compuesta por presas más escasas y menos di-
versas, un cambio en los ciclos de actividad, o una 
combinatoria de estos u otros factores ambien-
tales, que podrían reducir la expresión de estos 
péptidos; o bien, 2- factores genéticos: en los más 
de 80 años que lleva esta especie como sinantró-
pica en la ciudad pueden haberse seleccionado 
más favorablemente los ejemplares que realizan 
una menor inversión energética en la expresión 
de estas toxinas debido a la casi nula presión por 
predadores vertebrados, o bien, las poblaciones 
iniciales que se instalaron en la zona de Buenos 
Aires pueden haber tenido una menor expresión 
de estos péptidos. Las respuestas a estas pregun-
tas podrían obtenerse mediante la realización 
estudios proteómicos y transcriptómicos de glán-
dulas productoras de veneno, de ejemplares la 
ciudad de Buenos Aires, y de otras regiones, en 
las que el veneno sí presenta alta toxicidad para 
vertebrados, algo que hasta la fecha no ha sido 
realizado. El veneno de los Tityus es una mezcla 
muy compleja de componentes entre los que se 
destacan las neurotoxinas que actúan sobre ca-
nales iónicos, que generan múltiples alteraciones 
responsables de cuadros fisiopatológicos de com-
plejidad (de roodt, 2015). Sin embargo, la toxina 
principal para mamíferos en T. trivittatus es idén-
tica a la de T. serrulatus (coronas et al., 2014). 
Esta toxina, una β-toxina (se une a los canales de 
na+ haciéndolos más sensibles a los procesos de 
activación) es  llamada tt1g, por: T. trivittatus 
toxin 1gamma-like, debido a su similitud con la 
toxina gamma de T. serrulatus, que se encuentra 
en los venenos de ambas especies. cabe señalar 
que a pesar de que la mayoría de las poblaciones 
estudiadas de T. serrulatus son sinántrópicas y 
partenogenéticas, y que compartirían algunos de 
los supuestos mencionados para los T. trivittatus 
de Buenos Aires, no se conocen poblaciones de T. 
serrulatus en que su picadura no represente un 
riesgo toxicológico. 

Aun teniendo en cuenta la baja toxicidad del 
veneno (hasta el momento) de los T. trivittatus 
de la ciudad de Buenos Aires y AMBA, no se pue-
de considerar que la presencia de este escorpión 
no represente un riesgo sanitario. En ciudades 
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como rosario, por dar solo un ejemplo, en las que 
las picaduras de T. trivittatus en humanos eran 
conocidas y no se consideraban de importancia 
toxicológica, debió cambiarse esta postura cuan-
do comenzaron a observarse envenenamientos 
graves (Evangelista et al., 2003a y 2003b; Piola 
et al., 2003; Piola, 2004). En la ciudad de Bue-
nos Aires y el AMBA, a pesar de lo antes mencio-
nado, esto aún no parecería estar sucediendo, si 
bien son llamativos los 2 casos graves registrados 
en los últimos años, que suman 3 con el del año 
2011. En los próximos períodos cálidos se verá si 
se mantiene esta tendencia.

La comparativamente baja toxicidad del vene-
no de los T. trivittatus del área de Buenos Aires, 
junto con la baja tasa de encuentro con niños y 
ancianos, ha limitado hasta el momento los casos 
de escorpionismo graves en esta zona. La llegada 
de una nueva especie a la fauna sinantrópica de 
escorpiones del AMBA complica la situación. Ti-
tyus confluens es responsable de varios accidentes 
fatales en las provincias de Jujuy y catamarca (de 
roodt et al., 2009). Es por esto que en el futuro 
podrían presentarse con mayor frecuencia casos 
de escorpionismo grave en la ciudad. En el caso 
de niños se deberán extremar aun más que ahora 
las precauciones frente a los casos de picadura 
por escorpión, tanto en la capacitación del perso-
nal de salud, como en la distribución estratégica 
de los antivenenos, y la distribución y capacidad 
de las unidades de cuidados intensivos pediátri-
cos disponibles en las diferentes áreas del AMBA.

En lo que respecta a T. bahiensis, por el mo-
mento no creemos factible su introducción como 
especie sinantrópica en la zona del AMBA a pesar 
de los nuevos registros aquí mencionados. Esta 
es una especie con reproducción exclusivamente 
sexual, con un origen más marcadamente tro-
pical que T. trivittatus y T. confluens, y con una 
menor adaptabilidad a ambientes urbanos, por lo 
que va a ser mucho más difícil que se instale en 
un área tan meridional.

cabe señalar que la llegada confirmada de 
ejemplares de T. confluens y de T. bahiensis en la 
zona del AMBA nos permite inferir que también 
pueden haber ingresado ejemplares de T. trivitta-
tus de poblaciones del norte del país, que habrían 
pasado inadvertidos dentro de la población de 
esta especie ya instalada en la ciudad. no está 
claro aún a qué se debe la aparente menor toxici-
dad en el veneno de los T. trivittatus del AMBA, 
pero la llegada de nuevos ejemplares de otras po-
blaciones a la ciudad podría incidir negativamen-
te en la problemática ocasionada por esta especie.

consideramos importante destacar que los 
registros aquí mencionados de nuevas especies 
de escorpiones para el área metropolitana de 
Buenos Aires corresponden mayoritariamente a 
consultas espontáneas en el Instituto Malbrán, 
el Museo de ciencias naturales “Bernardino ri-
vadavia”, y otras instituciones. Esto demuestra 
la importancia de la divulgación y la concientiza-
ción de esta problemática en la población. Mues-
tra también la importancia de la colaboración 
entre los investigadores de las diferentes disci-
plinas, biológicas, toxicológicas, epidemiológicas 
y el sector sanitario. Es necesaria esa interacción 
para tener un cuadro de situación completo que 
contemple los aspectos biológicos-ecológicos-
epidemiológicos-sanitarios, en temas que poseen 
tanta  importancia. En este caso, la diferencia en-
tre la vida y la muerte ante un envenenamiento 
por escorpiones se relaciona directamente con el 
conocimiento de la problemática y la disponibili-
dad de medios para afrontarla, y sin información 
no se pueden generar medidas de acción y menos 
aún de prevención. Los accidentes por escorpio-
nes son los accidentes por animales venenosos 
que se comunican en mayor cantidad a las au-
toridades sanitarias en Argentina, con cerca de 
7.000 – 8.000 accidentes anuales y con al menos 2 
muertes anuales en los últimos años (Ministerio 
de Salud, 2011; de roodt et al., 2017). Finalmente 
se pone un alerta sobre la eficiencia de las campa-
ñas de monitoreo y control de escorpiones que se 
están llevando a cabo actualmente en la ciudad 
de Buenos Aires, que no detectaron el ingreso de 
estas especies, y el consiguiente potencial cambio 
en la problemática del escorpionismo en la zona.
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