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EMPLEO DE 
ANTIMICROBIANOS EN 
PRÁCTICAS VETERINARIAS 
DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA, EN LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA, ARGENTINA.
USE OF ANTIMICROBIALS IN PETS IN 
VETETINARIAN PRACTICES, IN THE CITY OF 
CORDOBA, ARGENTINA.   

USO DE ANTIMICROBIANOS EM PRÁTICAS 
VETERINÁRIAS DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, NA 
CIDADE DE CÓRDOBA, ARGENTINA.

Resumen

El manejo inadecuado de antimicrobianos (ATM), tiene 
como consecuencia el aumento de la resistencia de los 
gérmenes, problema actual en salud pública. El objetivo 
de este trabajo fue identificar el uso y la prescripción de 
ATM utilizados en la clínica de animales de compañía, 
en la ciudad de Córdoba, Argentina. Se realizó un estu-
dio observacional, mediante un cuestionario compuesto 
por 18 preguntas. El 98% (149/152) de los profesionales 
encuestados, utilizó ATM en forma empírica, siendo los 
más empleados penicilina y sus derivados (74%). Fren-
te a síndromes de piel y urinario, se observó una mayor 
probabilidad estadística de prescripción empírica (2,08 y 
3,22 veces respectivamente). Debido a la alta frecuencia 
observada en el uso de ATM y siendo algunos de ellos 
clasificados como de importancia crítica en medicina 
humana, es necesario contar con datos epidemiológicos 
locales, para orientar los tratamientos empíricos iníciales 
y crear planes de vigilancia y control para su uso. 
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ñía,  veterinarios.
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Abstract:

The inadequate use of antimicrobials (ATMs), results in an increase in germs resistance, 
a current public health problem. The objective of this work was to identify the use and 
prescription of ATMs in the treatment of pets in the city of Cordoba, Argentina. An obser-
vational study was carried out, using a questionnaire made up of 18 questions.  From the 
surveyed professionals, 98% (149/152) used ATMs empirically, being PEN and its deri-
vatives the most frequently used (74%). In the presence of skin and urinary syndromes, 
a higher statistical probability of empiric prescription was observed (2.08 and 3.22 times 
respectively). Due to the high frequency observed in the use of ATMs and as some of them 
are classified as having critical importance in human medicine, it is necessary to have 
epidemiological local data to guide initial empirical treatments and create surveillance and 
control plans for their use.  

Key words: Antimicrobial, Pets, Veterinarians

Resumo:

O manejo inadequado de antimicrobianos (ATM) tem como consequência o aumento da 
resistência dos germes, um problema atual na saúde pública. O objetivo deste trabalho foi 
identificar o uso e a prescrição de ATM utilizados nas clínicas de animais de estimação, na 
cidade de Córdoba, Argentina. Foi realizado um estudo observacional utilizando um ques-
tionário composto de 18 perguntas. 98% (149/152) dos profissionais pesquisados   usavam 
ATM empiricamente, sendo os mais utilizados a penicilina e seus derivados (74%). No 
caso das sindromes cutâneas e urinárias, observou-se maior probabilidade estatística de 
prescrição empírica (2,08 e 3,22 vezes, respetivamente). Devido à alta frequência obser-
vada no uso de ATM e sendo alguns deles classificados como de importância crítica na 
medicina humana, é necessário dispor de dados epidemiológicos locais para orientar os 
tratamentos empíricos iniciais e criar planos de acompanhamento e controle para seu uso.

Palavras-chave: Antimicrobianos, animais de estimação, veterinários

Introducción

La resistencia de las bacterias a los ATM se ha convertido a nivel mundial en una de las 
mayores amenazas para la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo (1). 
Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los ATM utilizados en el mun-
do no son administrados a humanos sino a los animales utilizados para la producción de 
alimentos (ganado bovino, porcino, ovino, aves y peces). Además, los ATM se utilizan 
extensivamente en los animales de compañía, la agricultura y la industria. 
El empleo de los ATM en medicina veterinaria data desde la década de los 50, en la cual 
comenzaron a utilizarse en el tratamiento y la profilaxis de las enfermedades infecciosas y 
como promotores de crecimiento en animales de producción (2). De esta manera, el uso de 
grandes cantidades de ATM, que luego pueden ser eliminados al medio ambiente a través 
de las aguas residuales de seres humanos y animales, tiene grandes consecuencias como 
impacto para la salud pública. (3)
La edad de oro de los ATM comenzó en el año 1941 con la producción de penicilina a gran 
escala, lo cual revolucionó por completo el manejo de las enfermedades infecciosas (4). 
Más tarde surgirían la estreptomicina (1944), el Cloranfenicol (1947) y la Aureomicina 
(1948). En la década del 50 se descubren la Eritromicina y la Vancomicina y alrededor de 
los años 60, nuevas moléculas como Gentamicina, Ampicilina, Cefalotina y Amikacina. 
Sin embargo, al mismo tiempo comienzan a aparecer aislamientos de Sthaphylococcus 
aureus resistentes a Meticilina y de Pseudomonas aeruginosa resistentes a la Gentamicina 
(5).
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Desde entonces, las poblaciones bacterianas, han desarrollado resistencia a una gran varie-
dad de ATM, resultando en tratamientos fallidos en las diversas especies de animales (6).
La aparición de cepas resistentes es un fenómeno natural, pero  diferentes  factores pre-
disponen  a  generar  fármaco resistencia,  entre  los  que  se  encuentran el  manejo  in-
adecuado  de  antibióticos  en  el  tratamiento  terapéutico  de  animales  (de  compañía  y 
producción),  el  uso  de  antibióticos  como  promotores  de  crecimiento  en  animales para 
consumo humano (5, 6), la prescripción de los mismos tipos de ATM en el tratamiento 
de seres humanos y animales, prácticas inapropiadas en el control de infecciones, malas 
condiciones sanitarias y la manipulación inadecuada de alimentos: todas estas acciones 
generan una presión selectiva sobre la población bacteriana que acelera la aparición de 
cepas resistentes (7).
En nuestro medio hay poca información disponible que haga referencia a cuáles son los 
principales ATM utilizados en animales de compañía. Este tema ha tomado relevancia en 
los últimos años por la presión que generan los ATM sobre las bacterias favoreciendo la 
aparición de mecanismos de resistencia que podrían ser transmitidos en un ciclo de am-
bixenosis (8,9). 
El objetivo de este trabajo fue identificar el uso y la prescripción de los principales ATM 
utilizados en la clínica de animales de compañía por parte de veterinarios que se dedican 
a la práctica privada en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal. La base de datos 
utilizada en la estimación se construyó mediante la aplicación de una encuesta, cuyo ins-
trumento fue un cuestionario compuesto por 18 preguntas. La misma fue voluntaria y 
anónima, previa firma de un consentimiento informado y se aplicó a médicos veterinarios 
(n=152) de la ciudad de Córdoba, durante el período de agosto a noviembre del año 2017. 
La elección de la fecha y el profesional para responder a la encuesta fueron aleatorios.
La validación práctica del instrumento, a los fines de detectar errores de estructuración 
gramatical y comprensión de texto, se realizó previamente a 25 docentes de la Univer-
sidad Católica de Córdoba. La digitalización de la información y el análisis estadístico 
se realizaron mediante la utilización del software de código abierto R, utilizando el IDE 
(Integrated development enviroment) R-Studio.
Se evaluaron variables sociodemográficas, el nivel académico alcanzado, dedicación a 
la atención de pequeños o grandes animales, el conocimiento de datos locales e interna-
cionales respecto a los ATM y a su resistencia, la prescripción con o sin los resultados de 
un antibiograma previo, las posibles causas para no solicitar un cultivo, la frecuencia de 
utilización de estos medicamentos, la selección frente a un determinado cuadro clínico, el 
tiempo de tratamiento, la actitud profesional y el uso de antibióticos como medida profi-
láctica.
Para analizar la relación entre diferentes variables se construyó una regresión logística 
binaria o modelo “logit” (10) (Berkson, 1944), en donde resultado de elevar el número e a 
una potencia dada por el coeficiente estimado para cada variable independiente (también 
binaria), indica el ratio de probabilidad de ocurrencia (odds-ratio) del evento medido en la 
variable dependiente. Este recurso estadístico permite modelar una variable de respuesta 
dicotómica como función lineal de una serie de variables independientes, realizando una 
transformación logarítmica en la variable de respuesta.
El análisis comparativo de los modelos aplicados se realiza por medio del estadístico 
Akaike (AIC) (Akaike, 1974) (11), que es una medida del desempeño relativo de modelos 
diferentes e indica la capacidad de generalización de las conclusiones obtenidas en fun-
ción de una muestra a situaciones aún no observadas. Valores más bajos de este criterio de 
información representan un mejor desempeño en términos relativos.
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Resultados

Fueron encuestados 152 médicos veterinarios de la ciudad de Córdoba, el rango etario de 
los mismos estuvo entre los 25 y 56 años (55%  mujeres y 45% hombres), 41  de ellos 
tenían al menos un título de posgrado (27%).
Análisis de las frecuencias relativas y absolutas.
De los 152 profesionales incluidos en este estudio, el 2% prescribe medicamentos luego 
de haber obtenido los resultados de laboratorio, mientras que el 98% comienza un trata-
miento empírico con ATM sin solicitar cultivo y antibiograma previos y ante el fracaso del 
tratamiento empírico, el 42 % rota el ATM o alarga el tiempo de administración y el 58% 
solicita cultivo y antibiograma.
Los principales motivos por los cuales no se solicitan estudios microbiológicos son: 29%  
(43/149) por los costos que conllevan cultivo y antibiograma, el 58% (86/149) debido 
a que los dueños por diferentes razones, no están dispuestos a realizar esta práctica de 
laboratorio, el 42% (63/149) de los encuestados escogieron el motivo “espera” y el 38% 
(58/149) de ellos el motivo “empírico”.
El 26% realiza de manera frecuente tratamientos profilácticos con ATM.
Frente a los diversos cuadros infecciosos el 74% de los veterinarios hace uso de 2 o más 
antibióticos al momento de medicar. Los ATM más utilizados son: penicilina como base 
para tratamientos (74%), Enrofloxacina (42%) y en menor proporción, Trimetropima-
Sulfametoxazol (6%), Cloranfenicol (1%), Eritromicina (0,6%) y Ciprofloxacina (5%). 
Solo el 2% manifestó haber tenido alguna falla de tratamiento después de haber orientado 
la terapia en base a los resultados de la determinación de sensibilidad antimicrobiana.
En cuanto al tiempo de prescripción del tratamiento con ATM, el 18% indica por 5 días o 
menos. 
Relacionado al conocimiento de datos locales y mundiales referidos a resistencia antimi-
crobiana, un 22% (34/152) admitió que reconocía los datos locales y un 47% (71/152) los 
datos mundiales.
Resultados de los modelos Logit aplicados sobre la encuesta
Con el objetivo de analizar con mayor profundidad las relaciones entre las variables se 
construyeron diferentes regresiones logísticas o “modelos logit”(Berkson, 1944) en donde 
las variables dependientes fueron, en cada caso, la presencia de síndromes de otitis, de 
piel y urinario. Las variables independientes, en todos los modelos, fueron los motivos 
esgrimidos por los encuestados para no solicitar pruebas de sensibilidad antimicrobiana 
antes de medicar con antibióticos.
Los motivos que definen a la decisión de no realizar pruebas de sensibilidad antimicro-
biana, utilizados como variables independientes en el análisis, fueron estructurados en las 
siguientes categorías:
“Motivo costos”: se prescribe tratamiento empírico con ATM, debido al elevado costo que 
tienen los  estudios microbiológicos.
“Motivo empírico”: se prescribe tratamiento empírico con ATM, debido a que existen 
frente a los distintos síndromes clínicos, tratamientos ya protocolizados.
“Motivo dueño”: se prescribe tratamiento empírico con ATM, debido a que los dueños 
manifiestan diferentes razones por las cuales no quieren realizar análisis de laboratorio 
(obtención de muestras, ansiedad por obtener medicación al momento de la consulta,  ra-
zones económicas, utilización de ATM sobrantes en el hogar, etc.)
“Motivo recuperación”: se prescribe tratamiento empírico con ATM, debido a la necesidad 
de una rápida recuperación del animal y se limitar complicaciones.
“Motivo espera”: se prescribe tratamiento empírico con ATM, a causa del prolongado 
tiempo que llevan los análisis microbiológicos.
Si se analiza un modelo logit en donde la variable de respuesta sea “Síndrome otitis” en 
función de las variables independientes definidas, se observa que la única variable inde-
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pendiente que muestra un coeficiente con un nivel de significación relativamente acepta-
ble es “Motivo costos”1. La magnitud y el signo del coeficiente, igual a -0,8708, implica 
que es 0,58 veces menos probable que se realice una prueba de laboratorio por el “Motivo 
costos”. El estadístico Akaike (20) asociado a este modelo es igual a 173,65.  

Tabla N° 1: Modelo logit: Síndrome otitis en función de diferentes motivos

Variables Coeficiente Error estándar Valor z P-valor
Constante -1,2615 0,4115 -3,065 0,00218

motivo_costos -0,8708 0,5131 -1,697 0,08971
motivo_empirico 0,4376 0,3922 1,116 0,26451
motivo_duenos -0,3097 0,3917 -7,91 0,42913

motivo_recuperacion 0,6119 0,4059 1,507 0,13173
motivo_espera 0,1668 0,4172 0,4 0,68928

Fuente: Elaboración propia

Analizando mediante un modelo logit el “Síndrome piel” como variable de respuesta y los 
motivos expuestos por los encuestados para no realizar pruebas de sensibilidad antimicro-
biana como variables independientes, se observa que, manteniendo constantes el resto de 
las variables independientes, es 2,08 veces más probable que se utilicen ATM por “Motivo 
costos” sin realización de pruebas previas. Este ratio de probabilidad es 2,75 cuando se 
considera la variable “Motivo empírico”. En tanto, si se analiza el “Motivo recuperación” 
es 1,89 veces más probable la prescripción sin realización de pruebas de sensibilidad. Por 
último,  analizando el “Motivo espera”, se observa que es  0,46 veces menos probable la 
medicación sin realización de pruebas diagnósticas. El estadístico Akaike asociado a este 
modelo es igual a 204,39, siendo el de peor desempeño relativo entre los modelos aquí 
aplicados, a pesar de ser el más informativo.

Tabla N° 2: Modelo logit: Síndrome piel en función de diferentes motivos.

Variables Coeficiente Error estándar Valor z P-valor
Constante -0,6618 0,3583 -1,847 0,06475

motivo_costos 0,7367 0,4087 1,803 0,07142
motivo_empirico 1,013 0,3544 2,858 0,00426
motivo_duenos -0,2142 0,349 -0,614 0,53937

motivo_recuperacion 0,6383 0,3649 1,749 0,08026
motivo_espera -0,628 0,3799 -1,653 0,09832

Fuente: Elaboración propia

Por último, analizando la variable “Síndrome urinario” en función de las variables inde-
pendientes, se obtienen los resultados detallados en la Tabla 3: Allí se observa que son 
estadísticamente significativas las variables “Motivo recuperación” y “Motivo espera”, en 
donde los coeficientes estimados para cada una de ellas implican que es 2,42 y 3,22 veces 
más probable observar la ausencia de pruebas de resistencia antimicrobiana ante éste sín-
drome y por cada uno de estos motivos, respectivamente. El estadístico Akaike asociado 
a este modelo es igual a 162,77 siendo el de mejor desempeño relativo entre los modelos 
aplicados. 

1 Estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 91%. En línea con la enorme mayoría de las investigaciones 
estadísticas de los últimos años, desechamos aquí la noción de que sólo son relevantes los resultados estadísticos que muestran 
niveles de confianza superiores al 95% por ser una simplificación absurda del método científico, que busca estandarizar en un 
umbral la enorme diversidad del mundo sin ningún tipo de sustento epistemológico, siendo absurda la cantidad de conclusiones 
científicas relevantes pérdidas durante los últimos 40 años por tener una significación del 6%.
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Tabla N° 3: Modelo logit: Síndrome urinario en función de diferentes motivos

Variables Coeficiente Error estándar Valor z P-valor
Constante -2,0688 0,4424 -4,676 0,00000

motivo_costos 0,2195 0,447 0,491 0,62329
motivo_empirico -0,2422 0,4246 -0,57 0,56843
motivo_duenos -0,1017 0,4069 -0,25 0,80263

motivo_recuperacion 0,8857 0,4123 2,148 0,03168
motivo_espera 1,1704 0,428 2,735 0,00625

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Los hallazgos obtenidos permiten conocer el accionar de los médicos veterinarios encues-
tados en la ciudad de Córdoba, frente a la prescripción de ATM. La experiencia clínica es 
siempre relevante, aunque resulta fundamental que los profesionales conozcan tanto las 
características epidemiológicas, la prevalencia bacteriana y los patrones de resistencia 
locales (12). Pocos son los reportes de resistencia a  ATM, en gérmenes que producen sín-
dromes clínicos infecciosos en animales de compañía en la ciudad de Córdoba, Argentina, 
sumado a esto, según los resultados obtenidos, bajo es el porcentaje de profesionales que 
conocen patrones de resistencia local y mundial (22% y 47% respectivamente), ambas 
condiciones necesarias para poder establecer tratamientos empíricos exitosos. 
La elevada probabilidad encontrada de que se establezcan procedimientos sin confirma-
ción con pruebas de sensibilidad antimicrobiana, es consecuencia  de diferentes motivos, 
como son los costos que demandan este tipo de estudios, valor que algunos propietarios no 
están dispuestos a pagar o los tiempos de recuperación o espera de los resultados. Un bajo 
porcentaje de los encuestados (2%) realiza cultivo y antibiograma antes de medicar a sus 
pacientes. Gómez-Poveda y col. (2018) informaron que se habían solicitado pruebas de 
susceptibilidad antimicrobiana, en un 3,8% de los caninos tratados en la ciudad de Madrid, 
España, durante el 2017 (13) y en el Departamento de Montevideo-Uruguay, frente a una 
encuesta realizada a médicos veterinarios dedicados a  clínica de pequeños animales, el 
valor reportado fue del 4% (14).
 Existen distintos factores que pueden predisponer a generar farmacorresistencia en las 
bacterias, entre los que se pueden citar al manejo inadecuado de ATM en animales de 
compañía y de granja y el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en ani-
males para consumo humano (15,16), la aparición de estos mecanismos de resistencia 
antimicrobiana está deteriorando la eficacia de este tipo de fármacos. Esto hace indispen-
sable realizar un uso racional de los ATM y solicitar estudios complementarios, en caso de 
infecciones recidivantes o fallas terapéuticas, para lograr el máximo beneficio de la droga 
en el animal, con la menor cantidad de residuos de ATM y de microorganismos portadores 
de genes de resistencia en el ambiente (17). 
Uno de los grupos de ATM más utilizados en animales de compañía son los betalactámi-
cos(11). En Reino Unido se utilizan principalmente Amoxicilina-Ac Clavulánico en pe-
rros (44,4%) y en felinos (46,1%)  y Cefalexina (13,4%) (18). Buckland y col. (19) infor-
man datos similares usando Aminopenicilinas y Cefalosporinas, los ATM tipo penicilina 
son utilizados en un 54% de los casos y Amoxicilina clavulánico en un 49%. Estos valores 
difieren de los encontrados en este estudio donde los ATM más utilizados son Penicilina 
(74%) y Enrofloxacina (42%).
Esta diferencia podría deberse a que las quinolonas  junto con los aminoglucósidos, cefa-
losporinas de tercera y cuarta generación y polimixinas, están considerados por la Agencia 
Europea del Medicamento, de riesgo alto para la salud pública, y para usarlos es necesario 
la confirmación de la enfermedad mediante análisis de laboratorio, así como la realización 
de una prueba de sensibilidad que determine que el antibiótico es “la única opción de 
tratamiento”. (20)
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Es importante destacar el hallazgo en el Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones 
Bacteriológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
La Plata, de cepas de Staphylococcus pseudintermedius multirresistentes, con un 11% de 
resistencia a la meticilina  y un 39 % de resistencia múltiple (21). Estos datos tienen una 
significancia epidemiológica de gran impacto, ya que S. pseudintermedius es uno de los 
principales colonizadores en animales de compañía.
Teniendo  en  cuenta que el mal uso o el abuso de los ATM puede llevar a fallas tera-
péuticas y a la aparición de resistencia, es necesario contar con datos epidemiológicos 
locales para poder orientar los tratamientos empíricos iníciales, crear planes de vigilancia 
y control del uso de ATM tanto en pequeños, como en grandes animales y desarrollar  
estrategias  públicas  y  privadas para controlar la propagación  de  genes  de resistencia 
y de cepas bacterianas resistentes a los ATM que contaminan el ambiente con las graves 
consecuencia que esto puede tener a nivel de la salud pública.
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