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denunciados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS 2.0). Esto implica una diferencia entre los datos pu-
blicados por los medios de comunicación y los datos oficia-
les, lo que dificulta la articulación de políticas de promoción 
de salud y prevención de picaduras de escorpiones. Para 
reducir esta brecha y brindar una herramienta a todos los 
actores involucrados, se ha conformado una red de contac-
tos informal, mediante una aplicación de mensajería instan-
tánea para celulares, que permite mantener una comunica-
ción estrecha y rápida. De esta manera, se busca fomentar 
la comunicación inmediata de los accidentes con alacranes, 
o el avistaje de estos, para poder tomar medidas de protec-
ción conjuntas, en el marco de la salud pública. Nuestro 
objetivo es poder consolidar un sistema de comunicación 
efectiva como herramienta, sin dejar de insistir en la carga 
de los datos correspondientes en el SNVS 2.0, información 
epidemiológica importante que será generadora de políticas 
públicas de salud.

Estado de situación en Quilmes y La Plata, nuestra 
experiencia
Durante más de una década, el CEPAVE (CONICET – Uni-
versidad Nacional de La Plata [UNLP], asociado con la Co-
misión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires [CICPBA]), ubicado en la ciudad de La Plata, 
ha recibido escorpiones procedentes de distintos puntos de 
la misma ciudad. Esta información ha permitido elaborar el 
primer mapa de distribución de estos arácnidos en la ciu-
dad, así como analizar su frecuencia de aparición por mes 
y año, y su tasa de crecimiento poblacional. Entre las espe-
cies de escorpiones registradas, se han identificado dos que 
representan un riesgo para la salud humana: Tityus carrilloi 
y T. confluens, las cuales se han localizado en dos áreas 
bien delimitadas de la ciudad. Por otro lado, se ha hallado 
una tercera especie, Bothriurus bonariensis, cuyo veneno no 
es peligroso para el ser humano y que está presente en la 
periferia de la ciudad. Cabe destacar que se han observado 
algunos ejemplares aislados por fuera de las zonas delimi-
tados de aparición, cuya relación con el resto de las pobla-
ciones aún no se ha podido explicar científicamente.17

A partir de la experiencia anterior, el CEPAVE y el Municipio 
de Quilmes establecieron en 2021 un acuerdo de trabajo 
conjunto para realizar un mapa de distribución de escorpio-
nes en esa localidad, similar al que se había publicado para 
La Plata. Para ello, se organizó un protocolo (Figura 1) que 
garantizara la trazabilidad de las muestras de escorpiones 
desde su captura hasta su ingreso al bioterio o a la colec-
ción del CEPAVE, según su estado, vivo o muerto. 
Los primeros resultados mostraron la existencia de cuatro 
zonas bien definidas con presencia de escorpiones de las 
especies Tityus carrilloi y T. confluens, cuyo veneno es de 
interés sanitario (Figura 2). Además, se descubrió una nue-
va especie de escorpiones para la zona, que no había sido 
reportada anteriormente. 
Al contrastar el mapa de distribución de escorpiones con 
los niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los 
primeros datos sugieren que no habría una relación directa 

Contextualización: el sistema de salud, fuente  
de datos relevante
En los últimos años, se ha observado un aumento de la fre-
cuencia de aparición de escorpiones con veneno, de inte-
rés sanitario para seres humanos, en diferentes municipios 
de la provincia de Buenos Aires, Argentina (datos propios). 
Estos arácnidos, conocidos también como alacranes, son 
considerados peligrosos, y sus picaduras deben ser denun-
ciadas obligatoriamente dentro del grupo C, según la Ley 
15465/1960.1 El Centro de Estudios Parasitológicos y de 
Vectores (CEPAVE) es el centro de referencia provincial en 
lo que respecta a los arácnidos de interés sanitario, y recibe 
los especímenes para su tipificación y emisión de informes 
y recomendaciones. Sin embargo, actualmente no existe en 
la provincia de Buenos Aires un protocolo que permita dar 
seguimiento a los escorpiones colectados, ni información 
pública que oriente a las personas que encuentran alacra-
nes sobre dónde llevarlos. Por este motivo, quienes encuen-
tran estos arácnidos los informan a diferentes áreas muni-
cipales o provinciales, como defensa civil, zoonosis, salud, 
ambiente, hospitales públicos, clínicas médicas, entre otras. 
Solo en pocas ocasiones, algunas de estas dependencias 
derivan los escorpiones al CEPAVE para la identificación 
taxonómica de los ejemplares, pero no lo hacen de forma 
sistemática y rutinaria.
La aparición de escorpiones suele generar una gran reper-
cusión mediática, que aumenta en los casos de que haya 
una picadura de arácnidos, cuyo veneno puede afectar la 
salud de las personas.2-16 Sin embargo, existe una falta de 
protocolo para dar seguimiento a los casos de escorpionis-
mo (y de aracnoidismo en general), y no todos estos son 

Investigaciones o intervenciones en salud con resultados beneficiosos para la comunidad. 
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Figura 1. Modelo de protocolo de ingreso de datos, que permite dar 
trazabilidad a los ejemplares. Se muestra planilla utilizada, en la que se 
han borrado datos personales para protección de estos.
Fuente: Municipio de Quilmes. Secretaría de Salud. 

el plan acordado entre el CEPAVE y Zoonosis, aportando in-
formación y muestras de escorpiones, vivos o muertos, que 
puedan encontrar en sus hogares o alrededores.
La propuesta contó con la participación de vecinos y ve-
cinas, que se convirtieron en agentes multiplicadores de la 
información educativa en sus barrios. En las charlas que se 
realizaron se les enseñó cómo capturar escorpiones vivos de 
forma segura, y se les brindó una red de recepción municipal, 
donde se creó una sala especializada para recibir, identificar 
y derivar los ejemplares. Además, se entregaron informes 
con recomendaciones sanitarias para prevenir y controlar 
la presencia de escorpiones en sus viviendas y alrededores, 
y se les ofreció la posibilidad de contar con el apoyo de los 
profesionales del proyecto para capturar y analizar los ejem-
plares y sus convivientes. Sin embargo, debido a un cambio 
de autoridades en la Dirección de Zoonosis, el programa se 
discontinuó y la sala educativa se desmanteló. 
Actualmente, se está intentando reactivar el proyecto desde 
otras dependencias del municipio de Quilmes, lo que implica 
un retraso importante y una pérdida de referencia para las 
personas que encuentran escorpiones en Quilmes, como por 
ejemplo el caso que llegó a la prensa el 24 de noviembre de 
2023,2 pero que no fue recibido ni por Zoonosis del municipio, 
ni por personal del CEPAVE.
Un aspecto destacable del trabajo en conjunto entre Zoo-
nosis y el CEPAVE fue que, en el marco de la búsqueda y re-
colección de escorpiones en los barrios de Quilmes, se reci-
bieron varias denuncias por la aparición de estos arácnidos 
en viviendas cercanas a una casa habitada por una familia 
que sufría de acumulación masiva de objetos y acumula-
ción obsesiva y compulsiva de objetos sin valor. Ante estas 
denuncias, se nos autorizó a ingresar en la casa, donde se 
encontraron numerosos escorpiones con veneno peligroso 
para la salud humana. Durante las colectas de escorpiones, 
se aprovechó la oportunidad para dialogar con la familia y 
ofrecerles asistencia médica gratuita por parte del perso-
nal de salud del municipio. Este hecho muestra que, a partir 
de un tema de zoonosis urbana, se pudo detectar y atender 
otro problema de salud que afectaba a cuatro personas que, 

de otro modo, no hubiera sido percibido 
por las autoridades.

Fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas
Los conversatorios con los vecinos y 
vecinas de los focos con escorpiones 
de las ciudades de La Plata y Quilmes 
nos han permitido constatar la falta de 
conocimiento por parte de la ciudada-
nía sobre estos arácnidos. Esta situa-
ción se convierte en una oportunidad 
para vincular los conocimientos cien-
tíficos generados en el laboratorio con 
la participación ciudadana, en el marco 
de los programas de ciencia ciudada-
na. La experiencia de nuestro equipo 
demuestra que la información clara, 
certera y útil sobre cómo actuar ante 
la presencia de escorpiones peligrosos 
genera confianza y tranquilidad en las 
personas que conviven con estos arác-
nidos. Hemos observado que muchas 
personas que inicialmente se mostra-
ban nerviosas, temerosas e inactivas 
ante la aparición de escorpiones, luego 
de varios espacios de intercambio, en 
los que fueron conociendo más sobre 
la vida y el comportamiento de estos 

Figura 2.  Distribución y cantidad de casos de encuentro de escorpiones en Quilmes por año con 
relación a las Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Para los años 2016-2017 no se contó con la cantidad de avistajes. Para 2023 solo se relevaron los avistajes hasta abril.
Fuente: elaboración propia. 

entre ambos factores, y que los escorpiones no estarían 
asociados con los extremos de NBI (Figura 2). En los ba-
rrios con presencia de escorpiones peligrosos se realizaron 
charlas con la participación de los vecinos, para informarlos 
y orientarlos sobre cómo prevenir y actuar ante la aparición 
de estos arácnidos. Asimismo, se les invitó a colaborar con 
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arácnidos, lograron cambiar su actitud y reacción, llegando 
incluso a capturarlos vivos y manipularlos con destreza, y 
así poder remitirlos al centro correspondiente.
El estudio que originó estos convenios17 se realizó sobre la 
base de escorpiones llevados al CEPAVE de manera casual 
durante 12 años. 
La proyección a futuro de distribución de escorpiones pe-
ligrosos para el ser humano de Martínez y colegas prevé 
que T. carrilloi puedan llegar hasta Bahía Blanca, ocupando 
el centro y oeste de la provincia en 2070. Sin embargo, es 
de destacar que esos tiempos pueden acelerarse, dado que 
para T. confluens pronostica que en 2070 ingresará en el 
norte de la provincia de Buenos Aires, cuando ya hoy existen 
poblaciones establecidas en las ciudades de La Plata y Quil-
mes, tal como se describe en estos dos últimos trabajos.17,18 
El trabajo de Martínez y col.18 contempla solo variables 
ambientales y no tiene en consideración que las especies 
del género Tityus se adaptan fácilmente a entornos urba-
nos utilizando galerías subterráneas, desagües, cavidades 
y grietas de edificios, hábitos que permiten que la especie 
prospere si encuentra microclimas adecuados dentro de las 
estructuras urbanas, incluso si las condiciones climáticas 
externas no son favorables. 
La expansión territorial de escorpiones para la ciudad de La 
Plata está calculada en 4 ha/año,17 dato que es coinciden-
te con lo propuesto por Martínez y col.18 Una particularidad 
que no es considerada en este último trabajo es el modo 
de reproducción de los escorpiones con veneno peligroso 
presentes en la provincia de Buenos Aires, ya que por el 
momento todos los ejemplares encontrados son hembras 
que se reproducen partenogenéticamente, sin que sea ne-
cesaria la fecundación de los ovocitos con esperma de ma-
chos, es decir sin apareamiento. Este tipo de reproducción 
conduce a que la descendencia también sean hembras, que 
en la próxima generación volverán a dar hembras, lo que im-
plica que se puede asentar una población con la presencia 
de un solo ejemplar.19-21 Sin embargo, en las provincias ubi-
cadas más al norte del país, estas especies de escorpiones 
tienen presencia de machos y hembras, es decir que se re-
producirían sexualmente. En estas regiones, las picaduras de 
escorpiones del género Tityus llegan a ser fatales en algunos 
casos. El cambio de temperaturas que está produciendo el 
ser humano a nivel global, junto a la ampliación de ciudades 
y construcción de nuevas, modifican la distribución geográ-
fica de las especies, entre las que se encuentran animales 
venenosos como los escorpiones.17,22-24 Hoy es una incógni-
ta acerca de qué pasaría con la composición de los venenos 
ante la probabilidad de ingresos de machos de escorpiones 
en la provincia de Buenos Aires. El posible desplazamiento de 
machos de escorpiones hacia dicha provincia abre la proba-
bilidad de que empiecen a existir recombinaciones genéticas 
de proteínas venómicas más peligrosas y posiblemente leta-
les, como ha sucedido en la provincia de San Luis.25-27

Este desafío nos brinda la oportunidad de estar preparados 
desde el sistema científico y desde el sistema de salud, apli-
cando el enfoque de salud propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud que considera la interconexión entre la 
salud humana, animal y ambiental. De esta manera, pode-
mos establecer nuevos métodos de vigilancia y control de 
enfermedades, así como promover la prevención y la cola-
boración entre los diferentes sectores. 28

Nuestra propuesta enfrenta el desafío de la falta de apoyo 
económico, que limita nuestros recursos y posibilidades. 
Además, los cambios políticos en las estructuras de deci-
sión, acompañados de la falta de información pública real 
sobre los incidentes con escorpiones, son una amenaza 
constante para el desarrollo de la propuesta de trabajo que 
aportaría datos confiables para poder establecer acciones 

concretas desde los municipios. El crecimiento de las ac-
tividades y el aumento del número de escorpiones que in-
gresan vivos al CEPAVE nos han planteado la necesidad 
de obtener un nuevo espacio en el predio para alojar a los 
arácnidos en un área restringida, que hasta el momento no 
hemos podido conseguir, lo que pone en riesgo la continui-
dad de la prospección y mapeo de escorpiones de interés 
sanitario en la provincia de Buenos Aires. 
Con este escenario consideramos que es necesario que se 
integre una red comprometida con el interés en la salud de 
las personas que sufren a diario este problema, para fortale-
cer la cooperación entre las partes y el aporte de soluciones 
a quienes, mediante sus impuestos, sostienen la investiga-
ción científica pública y la salud pública.
Por lo descripto, es de suma importancia organizar una red 
de colecta de escorpiones de interés sanitario de la provin-
cia de Buenos Aires, que permita dar trazabilidad desde el 
punto de colecta hasta la llegada al CEPAVE de los ejem-
plares, para alcanzar diferentes objetivos, en las áreas de 
salud y ciencia, teniendo en cuenta las normas de Flora y 
Fauna de la Provincia para trasladar ejemplares entre juris-
dicciones con la debida guía de tránsito. En la actualidad 
los escorpiones que llegan a algunos centros médicos de 
la provincia de Buenos Aires son remitidos a otras jurisdic-
ciones, en un acto que infringe la Resolución 753/96 de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la 
Nación y la Resolución Nº 23/19 de la provincia de Buenos 
Aires, y que podría ser evitado poniendo en valor los recur-
sos propios de la provincia de Buenos Aires.

Escribiendo presente, proyectando futuro. Nuestra 
propuesta
Con el fin de dar trazabilidad a los escorpiones colectados 
en el municipio de Quilmes, hemos diseñado un protocolo 
(Figura 1) que proponemos extender a otros municipios de 
la provincia de Buenos Aires, e incluso, de ser posible, a la 
totalidad de ellos en toda la provincia. La propuesta ha des-
pertado el interés de varias personas de diferentes munici-
pios que han manifestado su intención de sumarse. Sin em-
bargo, aún no se ha logrado una articulación institucional 
que permita concretar la propuesta, y solo se han realizado 
algunos intentos personales.
El ingreso de animales vivos al CEPAVE ha abierto otras lí-
neas de investigación, como la de desarrollar un protocolo de 
ordeñe (extracción de venenos) de escorpiones, para conocer 
el volumen y la composición química de los venenos de los 
escorpiones de la región, con la mirada puesta en producir 
sueros antivenenos a partir de venenos propios de la región, 
en un futuro no muy lejano. Estas actividades se realizan en 
colaboración con el equipo de sueros hiperinmunes del Ins-
tituto Biológico “Dr. Tomás Perón”. Otra de las líneas que se 
ha iniciado es la de estudiar los nematodos parásitos de es-
corpiones, que se han descubierto recientemente. Futuras in-
vestigaciones se dirigirán a conocer si estos nematodos son 
simbiontes o patógenos de los escorpiones, y si pueden ser 
utilizados como herramientas de control biológico.26

En nuestra búsqueda de datos sobre la distribución de es-
corpiones en los diferentes municipios de la provincia de 
Buenos Aires, hemos encontrado una escasez de datos 
de geolocalización de los focos de escorpiones de interés 
sanitario en la mayoría de los municipios. Esta falta de in-
formación podría tener consecuencias negativas para la 
salud pública, ya que el personal médico que atiende a una 
persona que sufre una picadura podría no tener en cuenta 
la posibilidad de una intoxicación por escorpiones, demorar 
el diagnóstico y, en consecuencia, el tratamiento adecuado. 
Además, esta falta de información indica que las autorida-
des municipales y provinciales no tienen un conocimiento 
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adecuado de la biodiversidad de escorpiones que existe en 
cada distrito, lo que se relaciona con la falta de denuncias al 
Sistema Nacional de Vigilancia27 sobre los incidentes produ-
cidos por estos arácnidos. 
La falta de información de biodiversidad de escorpiones en 
los municipios queda evidenciada por el descubrimiento de 
una nueva especie para el municipio de Quilmes, que se rea-
lizó en los primeros relevamientos de nuestra experiencia. 
Esta especie no había sido reportada anteriormente en la 
zona, y se desconoce su distribución y su toxicidad.
Para enfrentar esta situación de desinformación, hemos 
creado un instrumento de recolección de datos a distancia, 
que consiste en un cuestionario en línea que indaga sobre 
la presencia de escorpiones en los barrios (se puede acce-
der al cuestionario en https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSfnIAI5Uftux8-nkYrbBNs9bZ6ENz6JkQboD4F5Tr-
C2hhJ3IA/viewform?pli=1). 
Con los datos obtenidos, se pretende elaborar un mapa 
preliminar por municipio, que permitirá informar a las au-
toridades responsables sobre la distribución de escorpio-
nes. A partir de la geolocalización de escorpiones de interés 
sanitario, propondremos a diferentes instituciones conver-
satorios que sensibilicen sobre la promoción de salud y la 

prevención de picaduras de arácnidos. La información ge-
nerada será de vital importancia, ya que, conociendo la lo-
calización, los municipios podrán llevar adelante acciones 
de prevención y control para prevenir accidentes con estos 
arácnidos. 
Consideramos que las actividades descriptas son solo una 
parte en el marco de valoración de la salud como un de-
recho humano fundamental y un bien social que requiere 
del trabajo en equipo de diversos actores. Los agentes de 
salud son los encargados de brindar atención primaria, pro-
mover hábitos saludables y prevenir enfermedades en la 
comunidad. El personal científico aporta sus conocimientos 
y evidencias para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la 
prevención de las problemáticas sanitarias. El personal del 
sector público tiene la responsabilidad de diseñar e imple-
mentar políticas públicas que garanticen el acceso universal 
a la salud, la calidad de los servicios y la equidad en la aten-
ción. La colaboración entre estos actores es fundamental 
para lograr una salud integral, participativa y solidaria, que 
responda a las necesidades y demandas de la población. 
Los resultados obtenidos en Quilmes y La Plata son ejem-
plos de que el modelo es replicable en otros municipios, si 
se tiene la voluntad política de llevarlo a cabo.
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