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Resumen 
En este trabajo se presenta una descripción del esta-

do del conocimiento sobre la asociación entre garrapatas 

(Acari: Ixodida) y microrganismos bacterianos poten-

cialmente patógenos para los humanos en Argentina. 

La presencia de un microorganismo potencialmente 

patógeno en una garrapata es una condición necesa-

ria pero no suficiente para la transmisión, porque el 

vector debe tener competencia y capacidad vectorial. 

En Argentina se registraron 44 especies de garrapatas 

duras (familia Ixodidae), de las cuales, por su capacidad 

potencial de transmisión de patógenos, parasitismo en 

humanos y distribución geográfica, se destacan aquellas 

pertenecientes a los géneros Amblyomma y Rhipicephalus. 

Dentro de las enfermedades causadas por patógenos 

bacterianos, las fiebres manchadas por Rickettsia (Rickett

sia rickettsii, Rickettsia parkeri y Rickettsia massiliae) son las 

únicas enfermedades transmitidas por garrapatas con 

casos humanos confirmados para Argentina, donde los 

vectores involucrados son Amblyomma sculptum, Ambl

yomma tonelliae, Amblyomma triste, Amblyomma tigrinum y 

Rhipicephalus sanguineus sensu stricto. Distintas especies 

y cepas de Ehrlichia, incluyendo especies estrechamen-

te relacionadas con Ehrlichia chaffeensis, agente de la 

ehrlichiosis monocítica humana, han sido halladas en 

garrapatas que parasitan a humanos, con lo cual hay un 

potencial riesgo de ocurrencia de casos. Por último, la 

evidencia actualmente disponible no permite asignarle 

relevancia epidemiológica a la capacidad vectorial de las 

garrapatas del género Ixodes para transmitir borrelias 

del grupo de la enfermedad de Lyme a los humanos en 

el territorio argentino. 

Palabras clave: garrapatas, zoonosis, bacterias, Ar-

gentina

Abstract 
Ticks and associated bacterial zoonoses in Argentina

This work presents a description of the knowledge 

on the association between ticks and potentially path-

ogenic bacterial microorganisms for humans in Argen-

tina to date. The presence of a potentially pathogenic 

microorganism in a tick is a necessary but not sufficient 

condition for transmission, as the vector must possess 

both competence and vectorial capacity. In Argentina, 

44 species of hard ticks (family Ixodidae) have been 

recorded, among which those belonging to the genera 

Amblyomma and Rhipicephalus are the most relevant 

species due to their potential capacity for pathogen 

transmission, parasitism in humans, and geographic 

distribution. Among the diseases caused by bacterial 

pathogens, spotted fever caused by Rickettsia (Rickettsia 

rickettsii, Rickettsia parkeri, and Rickettsia massiliae) are 

the only tick-borne diseases with confirmed human 

cases in Argentina, where Amblyomma sculptum, Ambl

yomma tonelliae, Amblyomma triste, Amblyomma tigrinum 
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and Rhipicephalus sanguineus sensu stricto are the vectors 

involved. Different species and strains of Ehrlichia, in-

cluding some closely related to Ehrlichia chaffeensis, the 

agent of human monocytic ehrlichiosis, have been found 

in ticks parasitizing humans, indicating a potential 

risk. Finally, based on the currently available evidence, 

the vectorial capacity of ticks from the genus Ixodes to 

transmit pathogenic Borrelia spp. from the Lyme disease 

group to humans in Argentina is extremely low.

Key words: ticks, zoonoses, bacteria, Argentina

PUNTOS CLAVE 
Conocimiento actual
 
• En Argentina existen tres grupos princi-

pales de microrganismos bacterianos cir-
culando en garrapatas y potencialmente 
patógenos para los humanos: rickettsias, 
ehrlichias y borrelias. 

Contribución del artículo al conocimiento 
actual

• Los casos confirmados de enfermedad en 
humanos en Argentina se asocian a ric-
kettsias, transmitidas por garrapatas de los 
géneros Amblyomma y Rhipicephalus. 

• Mayormente los casos informados a la fe-
cha fueron causados por R. rickettsii y R. 
parkeri, y los principales vectores son A. 
sculptum-A. tonelliae y A. triste-A. tigri-
num, respectivamente.

Las garrapatas (Acari: Ixodida) son ectopará-
sitos hematófagos de vertebrados tetrápodos, 
consideradas junto con los mosquitos como 
los más importantes artrópodos vectores de 
agentes patógenos1. Aunque las garrapatas son 
básicamente parásitos de animales silvestres y 
domésticos, los casos de parasitismo por garra-
patas en humanos no son infrecuentes. Entre 
los principales microorganismos transmitidos 
por las garrapatas a los humanos se encuen-
tran diversos virus (Flavivirus, Coltivirus, Nairo
virus), bacterias (Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia, 
Borrelia, Coxiella, Francisella) y protozoos (Babe
sia)2,3, los cuales se constituyen en agentes cau-
sales de cuadros clínicos que en muchas oca-
siones derivan en la muerte de los individuos 
afectados.  

En la República Argentina han sido determina-
das 55 especies de garrapatas, 44 pertenecientes 
a la familia Ixodidae (garrapatas duras, géneros 
Amblyomma, Ixodes, Rhipicephalus, Haemaphysalis 
y Dermacentor) y 11 a la familia Argasidae (garra-
patas blandas, géneros Ornithodoros, Argas y Oto
bius), de las cuales 21 fueron registradas en hu-
manos4-8. En función de la capacidad potencial 
para transmitir patógenos, agresividad hacia los 
humanos, participación en ciclos enzoóticos y 
distribución geográfica, las garrapatas del géne-
ro Amblyomma (Amblyomma sculptum, Amblyom
ma tonelliae (ambas pertenecientes al complejo 
Amblyomma cajennense9), Amblyomma triste, Ambl
yomma tigrinum, Amblyomma neumanni, Amblyom
ma parvum, Amblyomma aureolatum, Amblyomma 
dubitatum, Amblyomma ovale, Amblyomma coelebs, 
Amblyomma brasiliense) y del género Rhipicepha
lus (Rhipicephalus sanguineus sensu stricto (= R. 
sanguineus s.l. linaje templado) y Rhipiephalus 
linnaei (= R. sanguineus sensu lato linaje tropical) 
representan las especies con mayor importancia 
médica en el país. En contraste, las especies de 
los géneros Ixodes y Dermacentor no son relevan-
tes como parásitos de humanos en Argentina en 
particular y en Sudamérica en general, lo cual 
es ilustrado por la prácticamente total ausencia 
de registros de Ixodes y Dermacentor parasitando 
este hospedador en esta región, siendo la única 
excepción para el territorio argentino el hallazgo 
de una ninfa de Ixodes pararicinus fijada a un hu-
mano en áreas de altura de la selva de Yungas en 
Jujuy4, 6, 8, 10, 11. Cabe destacar que este escenario 
epidemiológico es diametralmente opuesto al 
que se presenta en la región Holártica, en países 
de América del Norte y Eurasia, donde las espe-
cies de los géneros Ixodes y Dermacentor cobran 
importancia como parásitos de humanos8, 12. 

Si bien existen distintos trabajos donde se 
han descripto garrapatas infectadas con mi-
croorganismos bacterianos potencialmente pa-
tógenos para los humanos o con patogenicidad 
no determinada en Argentina4, las fiebres man-
chadas por Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri y 
Rickettsia massiliae se constituyen en las únicas 
enfermedades transmitidas por garrapatas a 
los humanos confirmadas con certeza para este 
país13-22. Ripoll y col13 hallaron seropositividad a 
Ehrlichia sp. en un estudio en humanos sin signos 
clínicos compatibles, lo que revela una exposi-
ción a esos agentes, aunque sin confirmar enfer-
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medad, mientras que el reporte de Halac23 de un 
niño con ehrlichiosis en Córdoba está sujeto a 
confirmación, ya que la evidencia presentada en 
la publicación no permite confirmar dicho diag-
nóstico. Por último, no se han confirmado casos 
autóctonos de enfermedad de Lyme (agentes del 
grupo de Borrelia burgdorferi sensu lato) en Ar-
gentina, de acuerdo con los criterios diagnósti-
cos confirmatorios que deben ser aplicados para 
casos sospechosos de esta enfermedad24-28. Los 
diagnósticos previos de casos presuntivos de en-
fermedad de Lyme por Borrelia spp. en Argentina, 
en pacientes sin antecedentes de viaje a zonas 
endémicas en el hemisferio norte, fueron reali-
zados en base a un conjunto de evidencias que 
no se ajustan a los criterios básicos estipulados 
para el diagnóstico de esta afección, por lo que 
los mismos no pudieron ser confirmados29, una 
situación análoga a la descripta para Brasil27.

En relación con lo mencionado en los párra-
fos anteriores, en este trabajo se presenta una 
descripción del estado del conocimiento sobre 
la asociación entre garrapatas y microrganismos 
bacterianos potencialmente patógenos para los 
humanos en Argentina. 

Competencia y capacidad vectorial 
Las garrapatas con relevancia zoonótica en 

Argentina tienen un ciclo de tres hospedado-
res, donde larvas, ninfas y adultos se alimentan 
sobre individuos que pueden o no pertenecer 
a diferentes especies de vertebrados hospeda-
dores. Dentro de estos ciclos, los humanos son 
hospedadores ocasionales y no son relevantes 
en el mantenimiento de los ciclos de vida en la 
naturaleza. 

La presencia de un microrganismo potencial-
mente patógeno en una garrapata es una condi-
ción necesaria pero no suficiente para la emer-
gencia de una enfermedad zoonótica. El vector 
artrópodo debe poseer indefectiblemente dos 
condiciones: competencia y capacidad vectorial. 
La competencia vectorial se define como la sus-
ceptibilidad intrínseca de un artrópodo para la 
infección, replicación y transmisión de un pató-
geno30. En el caso de las garrapatas, esta se de-
termina cuando en un estadio dado se alimenta 
sobre un hospedador vertebrado infectado con el 
microrganismo en cuestión, y luego pasa por vía 
transestadial la infección adquirida al siguiente 

estadio cuando muda (en el caso de larvas a nin-
fas, y en el de ninfas a adultos) o genera larvas 
infectadas por la vía transovárica (en el caso de 
las hembras), y al alimentarse nuevamente es-
tas garrapatas sobre un hospedador susceptible 
no infectado, el mismo adquiere la infección31. 
Pero el factor que determina en última instan-
cia la emergencia de una enfermedad transmi-
tida por un artrópodo es la capacidad vectorial, 
que define la dinámica de la relación entre el 
vector de un agente infeccioso y el hospedador 
vertebrado32. En otras palabras, un vector pue-
de tener una competencia óptima para que un 
microorganismo complete su ciclo, pero esto 
no necesariamente significa que este vector sea 
relevante en la emergencia de una enfermedad 
causada por ese microorganismo. El concepto de 
capacidad vectorial combina atributos genéticos 
y fisiológicos de un vector, los cuales determinan 
su susceptibilidad para infectarse con un micror-
ganismo y la habilidad para transmitirlo entre 
distintos estadios (transestadialmente y transo-
váricamente) y hacia un hospedador vertebrado, 
con características ecológicas y comportamen-
tales como longevidad, distribución, abundancia 
y grado de especificidad para el hospedador32, 33. 
Siguiendo el esquema presentado por Randolph 
y Craine33, en la Figura 1 se detallan los paráme-
tros que determinan los ciclos de transmisión de 
un agente patógeno por una garrapata de tres 
hospedadores, y por ende, su capacidad vectorial. 
Estos incluyen el nivel de infección con una pa-
tógeno en las garrapatas, la longevidad del hos-
pedador y de las garrapatas, los coeficientes de 
transmisión y la probabilidad de que un hospe-
dador vertebrado susceptible reciba una picadura 
de una garrapata infectada con una patógeno.

En el caso de las zoonosis asociadas a garra-
patas, se desprende de lo antes mencionado que, 
para tener importancia clínica, un microrganis-
mo potencialmente patógeno para los humanos 
debe estar asociado a una garrapata que no solo 
tenga competencia para transmitirlo sino tam-
bién capacidad vectorial suficiente.  

Distribución témporo-espacial 
Además de la competencia y capacidad vec-

torial, la otra variable determinante para que 
ocurran casos de enfermedad en humanos por 
patógenos transmitidos por garrapatas es la dis-
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tribución en el espacio y en el tiempo de las es-
pecies que actúan como vectores. O sea, el riesgo 
de la emergencia de una enfermedad transmiti-
da es también determinado por la distribución 
geográfica de una especie, su capacidad poten-
cial de dispersión y los patrones de abundancia 
estacional de cada uno de los estadios (larvas, 
ninfas o adultos) con propensión a parasitar a 
un ser humano. Cada especie de garrapata se 
restringe espacialmente a un rango de distri-
bución geográfica específico determinado por 
las características ecológicas (clima, vegetación, 
suelo, diversidad de potenciales hospedadores) 
que le confieren a un área dada la aptitud para el 
desarrollo de las fases parasítica y no parasítica 
de los ciclos biológicos de estos artrópodos. Asi-
mismo, la distribución estacional de los estadios 
antropofílicos es característico de cada garrapa-
ta. Existen especies donde los tres estadios pue-
den parasitar a humanos, y otras en la que solo 
lo hacen los estadios adultos, y los momentos de 
año en donde cada uno de ellos está activo o es 
más abundante, es característico de cada taxon.    

Fiebres manchadas por rickettsias
Rickettsia rickettsii: La rickettsiosis humana 

transmitida por garrapatas más importante de 

Latinoamérica es la fiebre manchada por R. ric
kettsii. Esta enfermedad ha sido reportada en 
Canadá, EE.UU., México, Panamá, Costa Rica, Co-
lombia, Brasil y Argentina, con casos fatales en 
la mayoría de estos países3,34. Un ejemplo apro-
piado que ilustra la importancia de esta enfer-
medad en zonas de endemismo es el sudeste de 
Brasil donde se comunicaron tasas de letalidad 
superiores al 30%35. Los casos de fiebre mancha-
da en humanos por R. rickettsii en Argentina, al-
gunos de ellos fatales, fueron diagnosticados en 
las provincias de Jujuy y Salta15, 19, 21, 36, 37. 

Los principales vectores de R. rickettsii en Sud-
américa son especies del complejo Amblyomma 
cajennense como A. sculptum, A.patinoi y A.tonelliae, 
aunque en Brasil también ha sido involucrada 
como vector de este patógeno A. aureolatum35, 38-40. 
Las dos especies del complejo A. cajennense pre-
sentes en Argentina son A. tonelliae, asociada a 
zonas semi-áridas de la provincia fitogeográ-
fica Chaqueña (de acuerdo a la clasificación de 
Oyarzabal y col.41) en las provincias de Salta, Ju-
juy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, y A. 
sculptum, distribuida en áreas más húmedas de 
la provincia fitogeográfica Chaqueña y en zonas, 
generalmente por debajo de los 1500 msnm, de 
la provincia fitogeográfica de las Yungas en Sal-

Figura 1 | Parámetros que determinan los ciclos de transmisión de un agente patógeno por una garrapata de tres hospedadores. 
El esquema es una adaptación del presentado por Randolph y Craine33
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ta, Jujuy, Chaco, Formosa, extremo norte de San-
ta Fe y margen oeste de Corrientes11, 42-44 (Figs. 2, 
3). Ambas especies son simpátricas en algunas 

áreas del norte argentino, en Salta y Jujuy, donde 
fueron diagnosticados casos de fiebre manchada 
por R. rickettsii. Amblyomma sculptum y A. tonelliae, 

Figura 2 | Distribución de Amblyomma tonelliae en Argentina 

Figura 3 | Distribución de Amblyomma sculptum en Argentina 
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parasitan en sus estadios inmaduros y adultos 
a un amplio rango de hospedadores, principal-
mente mamíferos de tamaño mediano y grande, 
que incluyen especies de animales domésticos 
y silvestres. La infestación en humanos por es-
tadios inmaduros y adultos de A. sculptum y A. 
tonneliae en sus rangos principales de distribu-
ción en Argentina es muy usual, por lo que se 
constiuyen en dos de las garrapatas con mayor 
importancia médica para el país4,8. Amblyomma 
sculptum y A. tonneliae tienen ciclos biológicos 
donde las larvas están activas desde fines del 
verano a principios del invierno con el pico en 
otoño, las ninfas son encontradas durante el in-
vierno y la primavera con el pico a comienzos 
de la primavera, y los adultos alcanzan su pico 
de abundancia entre finales de la primavera y 
el verano, aunque pueden encontrarse sobre 
sus hospedadores durante todo el año43-44. Am
blyomma aureolatum es una garrapata que en Ar-
gentina ha sido hallada en ambientes cercanos 
a cuerpos de agua en las provincias de Buenos 
Aires, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)45, 46 

(Fig. 4). Los adultos de A. aureolatum tienen una 
marcada preferencia por carnívoros silvestres 

y domésticos, y las aves paseriformes son los 
principales hospedadores para larvas y ninfas4. 
A diferencia de lo que acontece en los casos de 
A. sculptum y A. tonelliae, los casos de picaduras 
en humanos por A. aureolatum son esporádicos 
y causados solo por los estadios adultos8, y a la 
fecha no se han asociado a ocurrencia de casos 
humanos por R. rickettsii en Argentina.

Rickettsia parkeri sensu stricto: Los casos de 
fiebre manchada por R. parkeri s.s. fueron diag-
nosticados principalmente en las provincias 
de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, La 
Pampa, San Juan, San Luis, La Rioja y CABA14, 20, 

22. Amblyomma triste y A. tigrinum son sus prin-
cipales vectores22, 47-49. Amblyomma tigrinum tiene 
una amplia distribución en la Argentina (Buenos 
Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, San-
tiago del Estero y Tucumán), abarcando áreas 
con condiciones ecológicas contrastantes en las 
provincias fitogeográficas Chaqueña, Pampea-
na, Espinal, Monte y Patagónica, mientras que 
la distribución de A. triste se restringe a zonas 
de humedales y márgenes de ríos y arroyos en 

Figura 4 | Distribución de Amblyomma aureolatum y Amblyomma ovale en Argentina. Circulo blanco: A. ovale. Circulo negro: 
A. aureolatum 
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Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Bue-
nos Aires, y CABA, que se corresponden con las 
provincias fitogeográficas Pampeana, Chaqueña 

y Paranaense50-52 (Figs. 5, 6). Los adultos de A. ti
grinum poseen una marcada preferencia por pe-
rros y carnívoros silvestres (Canidae), mientras 

Figura 5 | Distribución de Amblyomma tigrinum en Argentina 

Figura 6 | Distribución de Amblyomma triste en Argentina 
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que larvas y ninfas completan su ciclo sobre 
roedores de las familias Cricetidae y Caviidae, y 
en aves paseriformes4. Machos y hembras de A. 
triste tienen al ciervo de los pantanos Blastocerus 
dichotomus como su hospedador principal, pero 
en áreas donde este ciervo ha desaparecido o 
sus poblaciones son reducidas, carpinchos (Hy
drochoerus hydrochaeris), bovinos o perros pueden 
sustentar a los adultos de esta garrapata, aunque 
la lista de hospedadores registrados para estos 
estadios es mayor y comprende otras especies 
de mamíferos grandes. Los estadios inmaduros 
desarrollan la fase parasitaria sobre roedores de 
las familias Cricetidae y Caviidae4. Los adultos 
de ambas garrapatas son agresivos con los se-
res humanos4,8, aunque este comportamiento es 
más marcado en A. triste, y esto determina su 
importancia en salud pública. Si bien los picos 
de abundancia de los adultos de A. tigrinum y 
A. triste se presentan en verano para la primera 
especie y entre fines del invierno y mediados de 
la primavera para la segunda, los mismos pue-
den ser encontrados activos a lo largo de todo 
el año4, 50, 53. 

Rickettsia parkeri cepa Atlantic Rainforest: 
Esta cepa de R. parkeri fue determinada como 
el agente causal de rickettsisosis moderadas en 
humanos en Brasil54-56, y en Argentina existe la 
descripción de un caso clínico en Misiones atri-
buido potencialmente a este microorganismo57.  
Amblyomma ovale es sindicada como un vector 
potencial de esta rickettsia56. De hecho, en Ar-
gentina, se registró la infección de esta garrapa-
ta con R. parkeri cepa Atlantic Rainforest58. Am
blyomma ovale está presente en las provincias 
de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta y Santa Fe (Fig. 4), y es considera-
da un parásito frecuente de humanos8. También 
en Argentina, especímenes de A. dubitatum fue-
ron halladas infectados con R. parkeri cepa At-
lantic Rainforest59.

Rickettsia massiliae: Finalmente, existe un caso 
de fiebre manchada por R. massiliae atribuido 
a la picadura de la garrapata R. sanguineus s.s. 
en Argentina16.  Los casos humanos sospecho-
sos, sustentados en diagnósticos serológicos, 
se describen en diferentes regiones del Viejo 
Mundo60-62, pero solo cuatro de ellos han sido 
documentados y confirmados por métodos mo-
leculares16, 63, 64, entre ellos uno diagnosticado en 

España, de una paciente procedente de Argenti-
na, que fue notificado en el país europeo como 
importado. Rhipicephalus sanguineus s.s. es la ga-
rrapata común del perro presente a lo largo de 
todo el año en áreas urbanas y periurbanas a 
lo largo del país. Especímenes de R. sanguineus 
s.s. infectados con R. massiliae fueron detectados 
en la CABA y en las provincias de Buenos Aires, 
Mendoza y Río Negro65-69. 

Otras rickettsias: Otras garrapatas que pa-
rasitan de manera frecuente a los humanos en 
Argentina como A. neumanni, A. parvum, y A. 
coelebs4,8 fueron encontradas infectadas con ric-
kettsias de patogenicidad desconocida como 
Rickettsia amblyommatis y Candidatus ´Rickettsia 
andeanae´49, 70-72. Aunque a la fecha ninguna de 
estas tres especies fue involucrada como vector 
en casos de fiebre manchada en humanos, el 
comportamiento antropofílico que presentan es 
justificativo para incluirlas en el grupo de aque-
llas garrapatas cuya infección con Rickettsia spp. 
debe ser escrutada de manera continua.

Ehrlichiosis humana
La ehrlichiosis humana es una enfermedad 

causada por la infección con bacterias del gé-
nero Ehrlichia (familia Anaplasmataceae). Las 
especies con mayor importancia zoonótica son 
Ehrlichia chaffeensis y Ehrlichia ewingii, con casos 
humanos confirmados para EE.UU. donde son 
transmitidas por Amblyomma americanum73-75. 

En Argentina, los registros de Ehrlichia spp. en 
garrapatas corresponden a Ehrlichia canis, una 
especie patógena de los perros y transmitida por 
garrapatas del complejo R. sanguineus, y a distin-
tas cepas de Ehrlichia no formalmente descrip-
tas, como por ejemplo Ehrlichia sp. cepa La Dor-
mida (asociada a A. neumanni), Ehrlichia sp. cepa 
Córdoba y Ehrlichia sp. cepa Iberá (detectadas en 
A. tigrinum), Ehrlichia sp. cepa Delta (hallada en 
A. triste, relacionada con E. muris y E. chaffeensis), 
y a los reportes de una Ehrlichia sp. cercana a E. 
chaffeensis detectada en A. parvum y A. tigrinum 
(denominada cepa San Luis)76-83. Las cepas de 
Ehrlichia detectadas en A. parvum por Tomasso-
ne y col.76 y Monje y col.80 y en A. tigrinum (cepa 
San Luis) por Cicuttin y col.78 son genéticamente 
muy cercanas a las cepas zoonóticas de E. cha
ffeensis descriptas en EE.UU., siendo probable-
mente conespecíficas.  
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En Argentina se halló seropositividad para 
Ehrlichia sp. en humanos clínicamente sanos 
de la provincia de Jujuy por medio de la prue-
ba serológica de inmunofluorescencia indirecta 
(IFI)13. El diagnóstico serológico de este patógeno 
no es específico debido a la reactividad cruzada 
con otros antígenos ehrlichiales, y son necesarias 
pruebas complementarias de diagnóstico molecu-
lar para determinar con precisión el estatus espe-
cífico de estos microorganismos84. En este sentido, 
Ripoll y col.13 explicitaron que los diagnósticos de 
E. chaffeensis en Jujuy son presuntos y tienen que 
ser confirmados con otras pruebas debido a la 
mencionada inespecifidad de los diagnósticos se-
rológicos. Lo mismo acontece con el diagnóstico 
clínico de Halac23. Aunque en Argentina no hay a 
la fecha casos fehacientemente confirmados de 
ehrlichiosis humana, los reportes de diferentes 
cepas de Ehrlichia spp. (incluyendo algunas estre-
chamente relacionadas a la especie patógena para 
los humanos E. chaffeensis) en garrapatas del gé-
nero Amblyomma (ej. A. tigrinum y A. parvum) con 
registros de parasitismo en humanos en diferen-
tes provincias, indican la necesidad de monitorear 
la presencia de infecciones con estas bacterias en 
humanos en el territorio argentino. 

Enfermedad de Lyme
La enfermedad de Lyme (EL) en humanos es 

causada por la infección con espiroquetas del 
género Borrelia pertenecientes al grupo genómi-
co Borrelia burgdorferi (= Borrelia burgdorferi sen-
su lato)85. Aunque varias borrelias forman parte 
de este complejo, las especies patógenas son 
principalmente Borrelia burgdorferi sensu stricto 
(EE.UU. y Europa), Borrelia afzelii (Europa y Asia) 
y Borrelia garinii (Europa y Asia)85-87. Estas borre-
lias son transmitidas por garrapatas del género 
Ixodes pertenecientes al complejo Ixodes ricinus87. 
Este complejo está conformado por especies de 
Ixodes mayormente distribuidas en las regiones 
Neártica y Paleártica como Ixodes ricinus, Ixodes 
scapularis, Ixodes jellisoni, Ixodes pacificus, Ixodes 
mojavensis, Ixodes gibbosus, Ixodes hyat ti, Ixodes 
kashmiricus, Ixodes kazakstani, Ixodes nipponen
sis, Ixodes mu ris, Ixodes minor, Ixodes nuttallianus, 
Ixodes pavlovskyi, Ixodes inopinatus e Ixodes per
sulcatus12, 88, 89. Dentro de este grupo, los vectores 
principales de las borrelias causantes de EL son 
I. scapularis, I. pacificus, I. ricinus e I. persulcatus86, 

87, 90. Las tres especies del complejo I. ricinus pre-
sentes en Sudamérica son I. fuscipes, I. pararicinus 
e I. chacoensis (esta última mencionada previa-
mente como Ixodes sp. cf. I. affinis)6, 88, 91, 92.  En Ar-
gentina están presentes I. pararicinus e I. chacoen
sis91. La distribución de I. pararicinus se restringe 
a áreas montañosas, generalmente por encima 
de los 1500 msnm, de la provincia fitogeográfica 
de las Yungas en Salta, Jujuy, Tucumán y Cata-
marca, mientras que I. chacoensis tiene una dis-
tribución puntual en parches de monte de las 
áreas más húmedas de la provincia fitogeográ-
fica Chaqueña en Formosa, Corrientes, Chaco y 
norte de Santa Fe88, 92 (Fig. 7). 

Como se mencionó anteriormente, y mar-
cando un claro contraste con lo que sucede en 
países de América del Norte y Eurasia, los regis-
tros de infestación en humanos por garrapatas 
del género Ixodes son prácticamente nulos en 
Argentina, donde la principal tasa de contacto 
entre humanos y garrapatas se da con espe-
cies del género Amblyomma4, 6, 8, 10, 11. La mayoría 
de las especies del género Ixodes presentes en 
Argentina se asocian a aves y a mamíferos sil-
vestres como roedores y marsupiales4, 6. Ixodes 
pararicinus e I. chacoensis no tienen a los huma-
nos como un hospedador frecuente o ni siquie-
ra eventual6, 8, 92. En este sentido, los hallazgos 
de diferentes haplotipos de Borrelia sp. perte-
necientes al complejo Borrelia burgdorferi sensu 
lato en I. pararicinus e I. chacoensis en Argentina 
informados por Nava y col.93, Saracho-Bottero 
y col.11, 94, Flores y col.94 y Copa y col.95, no se 
pueden interpretar como un fenómeno de ries-
go epidemiológico de acuerdo con la evidencia 
actualmente disponible. Además, esos haploti-
pos de borrelias encontrados en Argentina no 
se relacionan filogenéticamente con aquellos 
de las principales borrelias patógenas (B. burg
dorferi s.s, B. afzelii y B. garinii). En los análisis 
filogenéticos presentados por Nava y col.93, 
Saracho-Bottero y col. 94, Flores y col.95 y Copa 
y col.96, las secuencias de ADN de las borrelias 
detectadas en Argentina corresponden a ge-
noespecies de patogenicidad desconocida. Pero 
independientemente del grado de patogenici-
dad de la borrelias del grupo B. burgdorferi s.l. 
presentes en la Argentina y de la competencia 
vectorial de garrapatas como I. pararicinus e I. 
chacoensis para transmitirlas, bajo las condicio-
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nes ecológicas actuales y considerando y la evi-
dencia empírica disponible, no existen elemen-
tos para asignarle relevancia epidemiológica a 
la capacidad vectorial de las garrapatas del gé-
nero Ixodes para transmitir borrelias del grupo 
de la enfermedad de Lyme a los humanos en el 
territorio argentino. Si se toman en cuenta los 
parámetros indicados en la Figura 1, a la fecha 
no hay indicadores empíricos para la Argentina 
que permitan asignarle valores relevantes a la 
probabilidad de que un hospedador vertebrado 
susceptible (en este caso un ser humano) re-
ciba una picadura de una garrapata infectada 
(de I. pararicinus o I. chacoensis). Este escenario 
encuentra su correlato en la ausencia de casos 
autóctonos de EL confirmados fehacientemen-
te para Argentina29. 

Otros haplotipos de borrelias con patogenici-
dad desconocida pertenecientes al grupo grupo 
B. burgdorferi s.l. también fueron detectados en 
Argentina asociados a especies del género Ixodes 
no pertenecientes al complejo I. ricinus como Ixo
des auritulus sensu lato46, Ixodes sigelos e Ixodes sp. 
cf. I. neuquenensis97, pero estas garrapatas no po-
seen registros de picaduras en humanos a lo lar-

go de toda su distribución mundial4, 6, 8. Por otro 
lado, las evidencias disponibles a la fecha para 
Argentina muestran que las especies del género 
Amblyomma propensas a infestar humanos no 
están infectadas con genoespecies de Borrelia 
del complejo B. burgdorferi s.l.46, 98.

Conclusiones
En Argentina existen tres grupos principales 

de microrganismos bacterianos circulando en 
garrapatas y potencialmente patógenos para 
los humanos: i) rickettsias del grupo de las fie-
bres manchadas, transmitidas por garrapatas 
de los géneros Amblyomma y Rhipicephalus; ii) 
ehrlichias, detectadas en especies de Amblyom
ma; y iii) borrelias del complejo B. burgdorferi 
s.l., asociadas a garrapatas del género Ixodes. 
La presencia de casos clínicos confirmados de 
fiebres manchadas en humanos causados por 
R. rickettsii, R. parkeri y R. massiliae es un fenó-
meno esperable debido a que las especies de 
los géneros Amblyomma y Rhipicephalus tienen 
competencia y capacidad vectorial comproba-
das para transmitir Rickettsia spp. La mayoría de 
los casos informados a la fecha fueron causa-

Figura 7 | Distribución de Ixodes chacoensis e Ixodes pararicinus en Argentina. Triangulo negro: I. pararicinus. Circulo negro: I. 
chacoensis 
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dos por R. rickettsii y R. parkeri, y los principales 
vectores son A. sculptumA. tonelliae y A. triste
A. tigrinum, respectivamente. Los diagnósti-
cos de ehrlichiosis humana en Argentina son 
tentativos y la presencia de esta enfermedad 
requiere confirmación, pero los hallazgos en 
los últimos años de diferentes genotipos de 
Ehrlichia sp. (algunos cercanos al patógeno E. 
chaffeensis) en garrapatas del género Amblyom
ma que infestan con frecuencia a los humanos 
en determinadas áreas de la Argentina, clara-
mente exponen la necesidad de enfocar estu-
dios epidemiológicos y de disponer criterios 
clínicos-diagnósticos. Finalmente, aunque en 
Argentina existe circulación de genoespecies 
pertenecientes al complejo B. burgdorferi s.l. 

de patogenicidad desconocida, las mismas se 
asocian a garrapatas del género Ixodes cuya ca-
pacidad vectorial para transmitir estas espiro-
quetas a los humanos no es, a diferencia de lo 
que acontece en América del Norte y Eurasia, 
epidemiológicamente relevante, porque el pa-
rámetro dado por la probabilidad de que una 
garrapata infectada pique a un humano sus-
ceptible, adquiere valores muy bajos o nulos. 
Esto explica las diferencias entre los escena-
rios epidemiológicos de Argentina, donde no 
hay casos fehacientemente diagnosticados de 
EL en humanos29, y aquellos que se presentan 
en América del Norte y Eurasia. 
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