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Los antibacterianos siguen siendo
herramientas terapéuticas esenciales
para la salud y el bienestar del hombre y
de los animales. Sin embargo, en estas
~ltimas décadas se ha cuestionado el uso
excesivo e inadecuado de estos debido al
aumento de la resistencia y multi-
resistencia en bacterias que afectan la
salud humana y animal y frente a las
cuales, los antibacterianos han perdido su
eficacia aumentando la morbilidad y
mortalidad de los procesos infecciosos. 

Dentro de este contexto, la Organizaciyn
Mundial de la Salud (OMS), en conjunto
con la Organizaciyn Mundial de Sanidad
Animal (OIE) y la Organizaciyn para la
Agricultura y la Alimentaciyn (FAO),
sexalan que el gran problema de la
resistencia bacteriana es que el arsenal
terapéutico disponible para el tratamiento
de las enfermedades infecciosas de
origen bacteriano está disminuyendo,
solicitándole a los países adoptar las
medidas necesarias para abordar la
resistencia bacteriana bajo el concepto de
²Una Salud³.
 
Una de las principales medidas
solicitadas es ²fomentar el uso
responsable y prudente de los
antibacterianos bajo la prescripciyn
Médico Veterinario(a)³.

Mantener los peces en un buen
estado sanitario y de bienestar.

Mantener la eficacia y seguridad de
los antibacterianos.

Prevenir o reducir tanto como sea
posible la apariciyn de bacterias
resistentes y su trasmisiyn entre
poblaciones de peces

Proteger la salud de los
consumidores, evitando la presencia
de residuos de antibacterianos sobre
los límites máximos permitidos en los
alimentos provenientes de peces
tratados.

Prevenir o reducir tanto como sea
posible, el impacto negativo sobre el
medio ambiente acuático.

Es así, que el desarrollo de una estrategia
hacia el uso responsable y prudente de
los antibacterianos en la industria del
salmyn debería estar orientada a los
siguientes objetivos:
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Previo a explicar las formas de uso de los
antibacterianos, es importante sexalar la
diferencia entre antimicrobiano y
antibacteriano. Antimicrobiano es un
término que se utiliza en forma general
para cualquier compuesto con una acciyn
directa sobre microorganismos,
incluyendo los antibacterianos, antivirales
antif~ngicos y anti protozoarios.
Antibacteriano es un término que se
utiliza solo para compuestos con una
acciyn directa sobre las bacterias. 

En los sistemas de crianza intensiva tanto
de animales acuáticos como terrestres,
los antibacterianos deben utilizarse bajo
prescripciyn de un Médico Veterinario (a)
solo para tratar y controlar una
enfermedad infecciosa de origen
bacteriano.

De acuerdo al Artículo 6.9.2. del Cydigo
Sanitario para los Animales Terrestres
2018, de la Organizaciyn Mundial de
Sanidad Animal (OIE), se designa la
administraciyn de un antibacteriano a un
individuo o grupo de animales con el fin
de tratar, controlar o prevenir una
enfermedad infecciosa:
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El WUDWDU (también denominado uso
terapéutico) está referido a la
administraciyn de un antibacteriano a un
individuo o grupo de animales que
muestran signos clínicos de una
enfermedad infecciosa. Debe existir un
diagnystico clínico (empírico en base a
signología clínica) o confirmatorio
(análisis de laboratorio). Este tipo de uso
no está discutido en las actuales
legislaciones nacionales e internacionales
ya que el tratamiento de los animales
enfermos es una obligaciyn de los
médicos veterinarios con el fin de
garantizar el bienestar de ellos.

El FRQWURODU (también denominado
metafilaxis), está referido a la
administraciyn del antibacteriano a un
grupo de animales que contiene animales
enfermos y sanos (que se presume están
infectados) en estrecho contacto con el
objetivo de minimizar o evitar una mayor
propagaciyn de la enfermedad. El médico
veterinario debe justificar y documentar el
tratamiento sobre la base de los hallazgos
clínicos relativos al desarrollo de la
enfermedad. Nunca debe utilizarse en
lugar de buenas prácticas de manejo. 
 
A nivel nacional, el Servicio Agrícola
Ganadero (SAG), en Resoluciyn N~m.
6.801 exenta (2017), en la cual se
establece los requisitos para el registro,
comercializaciyn y uso de
antimicrobianos,



antimicrobianos se sexala que los
antibacterianos se utilizarán con fines
metafilácticos cuando el riesgo de
propagaciyn de una infecciyn o de una
enfermedad infecciosa en el grupo de
animales sea elevado y no se disponga
de alternativas adecuadas,

En esta Resoluciyn se sexala además
que las fluoroquinolonas y cefalosporinas
de tercera y cuarta generaciyn no deben
ser utilizadas como primera línea de
tratamiento, excepto que no exista
alternativa terapéutica disponible. Cuando
se empleen como segundo tratamiento
deberá ser sobre la base de resultados de
estudios de susceptibilidad, cuando sea
posible.
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PLANTEAMIENTO
DE LA
ORGANIZACIÎN
MUNDIAL DE
SANIDAD ANIMAL
(OIE) PARA EL USO
RESPONSABLE Y
PRUDENTE DE LOS
ANTIBACTERIANOS
EN ANIMALES
ACUATICOS

En el ²Cydigo Sanitario para los Animales
Acuáticos³ (2019), se sexalan las pautas
para el uso responsable y prudente de los
antibacterianos en animales acuáticos,
con el fin de proteger la salud humana y
la sanidad animal. Sexala además que el
uso responsable y prudente incluye un
conjunto de medidas y recomendaciones
prácticas destinadas a disminuir el riesgo
asociado con la selecciyn y diseminaciyn
de microorganismos resistentes a los
antibacterianos y de determinantes de
antibiorresistencia en la producciyn de 
 antibacterianos
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Mantener la eficacia de los
antibacterianos tanto para la medicina
veterinaria como humana y garantizar
el uso racional en los animales
acuáticos con vista a optimizar la
eficacia e inocuidad.

Cumplir con las exigencias éticas y la
necesidad econymica de mantener
los animales acuáticos en buena
salud.

Porvenir o limitar la transferencia
tanto de microorganismos resistentes
como de sus determinantes de
resistencia a partir de los animales
acuáticos hacia el hombre o los
animales terrestres.

Prevenir en los alimentos la apariciyn
de residuos de antibacterianos cuya
concentraciyn supera el límite máximo
de residuo establecido.

animales acuáticos con el fin de:

Además, se definen las responsabilidades
y obligaciones específicas de las
autoridades competentes, la industria
farmacéutica veterinaria, los veterinarios,
los distribuidores, los fabricantes de
alimentos para animales y los productores
de animales.
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Controlar el rendimiento de los
laboratorios a cargo de la evaluaciyn
de la sensibilidad de los
microorganismos frente a os
antibacterianos.

Junto con las partes interesadas
mancomunar esfuerzos para ofrecer
procedimientos adecuados en la
recogida y destrucciyn de
antibacterianos no usados o vencidos.

Suministrar toda la informaciyn
solicitada por las autoridades
competentes en cuanto a calidad,
eficacia e inocuidad de los
antibacterianos.

Proveer a las autoridades
competentes la informaciyn necesaria
para evaluar la cantidad de
antibacteriano comercializado.

Garantizar que evitará las campaxas
publicitarias de antibacterianos
orientadas directamente a los
productores de animales.

Aplicar un programa de
farmacovigilancia y, cuando se
solicite, proceder a una vigilancia
específica de los datos de
susceptibilidad y de resistencia de los
microorganismos.

RESPONSABILIDADES DE LA
INDUSTRIA FARMACeUTICA
9ETERINARIA:

Conceder la licencia de
comercializaciyn de los productos
médicos veterinarios que contienen
antibacteriano., la cual se otorga en
base a los datos presentados por la
industria farmacéutica y solo si se
cumplen los criterios de calidad,
eficacia y seguridad exigidos.

Las solicitudes de las autorizaciones
de comercializaciyn deben además
incluir una evaluaciyn de los riesgos
sanitarios para los animales, los
humanos y el medio ambiente, que
resultan del uso de antibacterianos en
los animales acuáticos.

Suministrar la informaciyn apropiada
al veterinario por medio el etiquetado
y/o por otros medios.

Asegurarse que la publicidad sobre
los antibacterianos respete las
legislaciones correspondientes y las
autorizaciones de comercializaciyn
acordadas.

Llevar a cabo programas de
farmacovigilancia.

Difundir a veterinarios y otros
profesionales de sanidad para los
animales acuáticos, la informaciyn
sobre las tendencias observadas en
materia de antibiorresistencia
obtenidos durante los programas de
vigilancia.

RESPONSABILIDADES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES:

�
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Solo deberin prescribir, suministrar o
administrar un tratamiento espectfico
para los animales acuiticos de los
que se ocupa.

Solo deberin administrar o recetar
antibacterianos cuando sea necesario
y teniendo en cuenta la lista de la
OIE, de los agentes antimicrobianos
de importancia en veterinaria.

Deben reali]ar una evaluaciyn cltnica
completa de los animales acuiticos,
incluyendo cuando sea necesario, una
inspecciyn post-morten, y otras
pruebas de laboratorio para lograr un
diagnystico lo mis definitivo posible
antes de reali]ar un tratamiento.

Deben iniciar la terapia lo mis pronto
posible.

Deben llevar a cabo pruebas de
sensibilidad el microorganismo para
confirmar la elecciyn del
antibacteriano. Los resultados de
todas las pruebas de sensibilidad
deberin conservarse y estar a
disposiciyn de las autoridades
competentes.

Deberin indicar con exactitud al
productor de animales acuiticos el
tratamiento, incluyendo la dosis, la
frecuencia de administraciyn, su
duraciyn, el pertodo de suspensiyn y
la cantidad de antibacteriano que
debe administrase, seg~n la dosis y el
n~mero de peces que deben tratarse.

Distribuir productos mpdicos
veterinarios que contengan
antibacterianos solo cuando los
prescriba un veterinario de acuerdo
con la legislaciyn nacional y bajo la
supervisiyn de un veterinario.

Los minoristas deberin promover las
recomendaciones para el uso
responsable y prudente y mantener
registros detallados de:

La fecha de suministro
El nombre de quipn receta
El nombre del usuario
El nombre del producto
El n~mero de lote
La fecha de caducidad
La cantidad suministrada
La copia de prescripciyn

5E63216ABI/IDADE6 DE /26
DI675IB8ID25E6 A/ 325 0A<25 <
A/ 325 0E125:

5E63216ABI/IDADE6 DE /26
9E7E5I1A5I26:

La responsabilidad del veterinario para
los animales acuiticos incluye la
identificaciyn, la prevenciyn y el
tratamiento de las enfermedades, ademis
de la promociyn de mptodos de crta
ra]onables, procedimientos de higiene, la
vacunaciyn y otras estrategias
alternativas destinadas a minimi]ar la
necesidad de utili]ar antibacterianos.
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La utili]aciyn no indicada (²off-label³)
o adicional a las previstas en la
etiqueta, la reali]arin solo en
circunstancias apropiadas y deberin
reali]arse de acuerdo a las
legislaciones nacionales en vigor,
incluidos los pertodos de suspensiyn
que deberin aplicarse. Incumbe al
veterinario la responsabilidad de
definir las condiciones de uso
responsable, incluido el rpgimen de
dosificaciyn, la vta de administraciyn y
el pertodo de suspensiyn.

El uso ²off-label³ deben limitarlo a los
casos en los que no se disponga de
un producto registrado adecuado.

Deben mantener registros sobre el
uso de antibacterianos de acuerdo a
las legislaciones pertinentes; estos
ademis permiten evaluar la eficacia
de los tratamientos.

Deberin notificar a las autoridades
competentes las reacciones adversas
sospechosas, incluyendo la falta de
eficacia.  Los datos de sensibilidad
correspondientes, deberin
acompaxar el informe sobre la falta de
eficacia.

Implementar programas de salud en
sus establecimientos con el fin de
mejorar la sanidad de los animales
para

5E63216ABI/IDADE6 DE /26
C5IAD25E6 DE A1I0A/E6
AC8Ç7IC26:
 

acuiticos y la seguridad sanitaria de
los alimentos.

Recurrir a los antibacterianos solo si
ast lo prescribe un veterinario.

Asegurarse que los antibacterianos se
hayan almacenado, manipulado y
eliminado correctamente.

Mantener registros de los
antibacterianos utili]ados.

Informar al veterinario responsable de
los problemas de recurrencia de la
enfermedad.

Los fabricantes solo podrin
suministrar alimento medicado previa
prescripciyn de un veterinario.

Los piensos medicados se deberin
hacer de acuerdo a las normas
establecidas por la autoridad
competente.

Llevar registros detallados.

Utili]ar sylo procedencias de
medicamentos autori]ados y en
cantidades y para los fines y especies
que permita la etiqueta de la
preme]cla medicamentosa o la
prescripciyn veterinaria.

5E63216ABI/IDAD DE /26
FAB5ICA17E6 DE A/I0E1726
(3IE1626) 3A5A /26 A1I0A/E6:
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Garanti]ar un adecuado etiquetado en
el que conste la identificaciyn del
producto, las instrucciones de uso y el
pertodo de suspensiyn.

Implementar pricticas adecuadas de
producciyn para evitar la
contaminaciyn con otros alimentos y
evitar una innecesaria contaminaciyn
por arrastre y una peligrosa
contaminaciyn cru]ada de piensos no
medicados.
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�

PRINCIPALES
ENFERMEDADES
BACTERIANAS EN
LA
SALMONICULTURA
CHILENA

Las enfermedades estin presentes en
todas las producciones animales
incluyendo a la acuicultura. Ast la
situaciyn sanitaria de los peces ha
demostrado que juega un papel
preponderante en el resultado tpcnico y/o
econymico de un establecimiento de
acuicultura.

En Chile   se han detectado
enfermedades infecciosas de origen
bacteriano, viral, parasitarias y micyticas. 

En este manual abordaremos las
principales enfermedades bacterianas
que afectan a la salmonicultura chilena.

3I6CI5ICKE776I26I6 2 6Ê1D520E
5ICKE776IA/ DE/ 6A/0Î1 (656)

Es una severa enfermedad provocada por
la bacteria Piscirickettsia salmonis. Desde
su apariciyn en el axo 1989, ha causado
importantes pprdidas econymicas en la
industria acutcola de Chile. El primer
brote de la enfermedad fue reportado en
el axo 1989, pero se ha sugerido que la
enfermedad se encontraba presente
tempranamente desde el axo 1983. En el
primer reporte de SRS, la especie
afectada fue el Salmon coho, con
mortalidades de hasta un 90% en algunos
centros de cultivo.

Posteriormente fue detectada en Salmyn
del atlintico y Trucha arcotris.
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La transmisiyn puede ocurrir en ambos
tipos de agua, dulce y salada, sin
embargo, la baja sobrevivencia de la
bacteria en el agua dulce minimi]a la
probabilidad de ocurrencia de
enfermedad en este tipo de agua.

Diagnystico

El diagnystico del stndrome rickettsial del
salmyn se basa en el examen cltnico y las
observaciones de los signos cltnicos de la
enfermedad, ast como el uso de tpcnicas
de anilisis con el uso de tinciones
histoqutmica. Tambipn se utili]an
mptodos de cultivo en medios especiales
y el uso de la tpcnica de PCR.

E1FE50EDAD BAC7E5IA1A DE/
5IfÎ1 (BKD)

La enfermedad renal bacteriana (BKD) es
una enfermedad causada por
Renibacterium salmoninarum una
bacteria Gram positiva que vive tanto en
agua dulce como en hibitats de agua
salada. La bacteria se puede transmitirse
vertical y hori]ontalmente, provocando
una enfermedad crynica que progresa
lentamente, sin signos cltnicos aparentes
o inespectficos hasta que los peces
tienen entre 6 y 12 meses de edad.
 
Los signos macroscypicos en la
necropsia pueden incluir nydulos
granulomatosos blanco-grisiceos,
lesiones en el rixyn y/o en otros yrganos
de los peces afectados.

10

Signos cltnicos \ lesiones

Los signos cltnicos se caracteri]an por un
nado en la superficie, lento, erritico y
a veces en tirabu]yn. Ademis, se ha
descrito letargia, anorexia y choque con
las paredes de las balsas jaula. Las
lesiones macroscypicas externas, mis
relevantes, incluyen descamaciyn, palide]
branquial, hemorragias equimyticas y
petequiales en la base de las aletas,
nydulos y ~lceras en la piel de hasta 2
cm. de diimetro. Los niveles de
hematocrito reflejan una severa anemia.

Modos de transmisiyn

El modo de transmisiyn del patygeno y la
consecuente enfermedad es poco
comprendido, sin embargo, la transmisiyn
hori]ontal a travps del agua juega un rol
clave. No ha sido descrito ni identificado
un vector, sin embargo, se ha demostrado
que la bacteria rpplica en ltneas celulares
de insectos y de rana, lo que fomenta la
hipytesis de la existencia de un vector
artrypodo.

Tambipn se sospecha que especies
marinas de peces y moluscos son
reservorios, pero las pruebas no han
demostrado infecciyn. Algunas
investigaciones han sugerido el ingreso
del patygeno a travps de la piel daxada o
a travps de las branquias. La exposiciyn
oral ha sido desestimada debido a que el
bajo pH y las en]imas digestivas son
capaces de inactivar el patygeno.
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de la enfermedad pueden ser disminuidas
significativamente empleando algunos
antibacterianos.

Debido a la naturale]a intracelular del
patygeno los antibacterianos de primera
ltnea de elecciyn son oxitetraciclina y
florfenicol.

7E1ACIBAC8/26I6

La tenacibaculosis es una enfermedad
infecciosa generada por bacterias del
gpnero Tenacibaculum spp, bacilos
filamentosos Gram negativos
registrindose principalmente en Salmyn
del atlintico, aunque recientemente se ha
descrito en Trucha y Salmyn Coho.

En Chile se han descrito las especies
Tenacibaculum maritimun,
Tenacibaculum dicentrarchi y
Tenacibaculum finmarkense.

Stntomas

Los cuadros cltnicos se caracteri]an por
erosiyn de la ]ona bucal, rostral y aletas,
asociada a pigmentaciyn amarilla. De
forma variable, se presentan ~lceras
~nicas o m~ltiples y erosiyn branquial
asociada a pigmentaciyn amarilla.  

Tambipn se caracteri]a por provocar
daxo mandibular en los peces ya que la
bacteria se deposita en los dientes y
afecta toda el irea bucal.

En general, los brotes se presentan post
transferencia 

La presentaciyn de la enfermedad es
endpmica, particularmente en la regiyn de
Magallanes y la Antirtica Chilena, con
prevalencia en los planteles de agua
dulce y mar. De acuerdo con los datos del
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
en el axo 2019, alcan]y mis del 18 % de
la mortalidad infecciosa en el salmyn del
atlintico (Sernapesca, informe sanitario
de salmonicultura en centros marinos axo
2019).

La presentaciyn cltnica de la enfermedad
se caracteri]a por una disminuciyn del
apetito y letargia. Ademis, se observa
oscurecimiento de la piel, exoftalmta,
distenciyn abdominal, hemorragias en la
base de las aletas, palide] branquial, ano
hemorrigico y la presencia de lesiones en
la piel que van desde nydulos a
abscesos. En los casos mis severos, se
observan tambipn amplias cavidades en
la musculatura, llenas de fluido viscoso.

Puede infectar a todos los miembros de la
familia salmonidae, incluidos el Salmyn
chinook, el Salmyn coho y la Trucha arco
iris.

El diagnystico de la enfermedad se basa
en el examen cltnico y pruebas de
laboratorio, como histopatologta, su
cultivo y perfil bioqutmico, mptodos de
inmunodiagnystico y diagnystico
molecular.

No existe un tratamiento medicamentoso
que elimine completamente la bacteria del
hospedero, sin embargo, las mortalidades
ocasionadas en un brote de la

11
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~lceras en la piel del pe]. Otros signos
que se observan son exoftalmia y
coloraciyn oscura de la piel.

Las lesiones internas mis caractertsticas
son presencia de cavernas musculares,
ascitis, hidropericardio, hemorragias en
htgado, y vejiga natatoria, renomegalia,
esplenomegalia, enteritis hemorrigica y
mucosa gistrica hiperpmica.

A nivel microscypico, al corte histolygico
se observan c~mulos de bacterias en
yrganos como el cora]yn, branquias,
rixyn y ba]o.

Diagnystico

El diagnystico se basa tanto en los signos
cltnicos (Furunculosis crynica) como en el
aislamiento y la identificaciyn del
organismo causal.

<E56I1I26I6 2 E1FE50EDAD DE /A
B2CA 52JA 

El agente etiolygico de esta enfermedad
es Yersinia ruckeri, un bacilo Gram
negativo, de la familia de las
enterobacterias. Afecta salmynidos de
todas las edades. Tambipn se ha aislado
de otras especies de peces, en los que no
tiene importancia como patygeno, pero st
pueden actuar como portadores y
diseminar la bacteria a travps de las
heces.

La transmisiyn es bisicamente de tipo
hori]ontal, aunque tambipn se puede
transmitir a travps de la superficie de los
huevos.

transferencia al agua de mar,
considerindose como factores de riesgo
la condiciyn de esmoltificaciyn, los
manejos durante transporte, la salinidad y
la temperatura.

El diagnystico esti basado en distintas
tpcnicas presuntivas como confirmatorias,
entre las que destacan halla]gos a la
necropsia, tinciyn Gram, el cultivo
microbiolygico en medios no selectivos
oligotryficos que contienen agua de mar
como el Agar Marino, la reacciyn en
cadena de la polimerasa (PCR).

En ocasiones los signos cltnicos se
revierten espontineamente.

F8581C8/26I6

La furunculosis es una enfermedad
bacteriana sistpmica causada por
Aeromonas salmonicida ssp. Puede
aparecer en centros marinos, estuarinos y
agua dulce en cualquier ppoca del axo,
siendo los factores predisponentes los
cambios fisiolygicos (ppocas de
reproducciyn y desove, esmoltificaciyn).

La presencia de ectoparisitos, que
forman lesiones o heridas son puerta de
entrada de las aeromonas como tambipn
factores ambientales (alta temperatura,
baja concentraciyn de oxtgeno).

La enfermedad se caracteri]a por
cuadros hemorrigicas en la base de las
aletas, abdomen, en el ped~nculo,
oculares y perineales. Tambipn genera
ulceras

12
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del Alevtn de Trucha arcotris (Rainbow
Trout Fry Syndrome; RTFS).

F. ps\chrophilum afecta a todas las
especies salmontdeas y da origen a
varias patologtas, desde necrosis
ulcerativa en piel hasta infecciyn
sistpmica, afectando los principales
yrganos. Este patygeno es el de mayor
incidencia en agua dulce, estando
tambipn presente en materia orginica y
superficie de ovas y peces.

Ingresa vta branquial, por la piel o vta oral
de peces que se encuentran
inmunocomprometidos, lesiones cutineas
o degradaciyn de aletas podrtan ser una
vta de entrada, permitiendo la
coloni]aciyn e invasiyn por parte de la
bacteria hacia yrganos internos.

Signos

Se manifiesta de diversas formas. Puede
presentarse como una flavobacteriosis
branquial, donde se puede ver branquias
pilidas con alta presencia de mucus; en
forma ulcerativa en distintas ]onas, que
pueden ser progresivas si no son
tratadas. En su presentaciyn interna, es
caractertstica la inflamaciyn del ba]o y
rixyn, acompaxado de congestiyn en la
grasa visceral.

La infecciyn de F. columnare son
caractertsticas en peces que presentan
branquias pilidas con acumulaciyn de
mucus amarillento anaranjado. En
algunos casos, se puede apreciar
inflamaciyn del ba]o y rixyn.

La fuente de infecciyn es
fundamentalmente el agua, infectindose
los animales a travps de las branquias o
del tracto gastrointestinal. El animal
infectado puede desarrollar la
enfermedad de forma cltnica, de forma
subcltnica o permanecer como portador. 

La enfermedad en alevines es mis grave
pudiendo causar mortalidad aguda. En los
peces adultos la enfermedad puede
cursar de forma leve (letargia,
oscurecimiento), pudiendo evolucionar a
la forma crynica.

Los signos cltnicos mis caractertsticas
son exoftalmia, congestiyn de los vasos
de la ]ona oral y hemorragias en la boca,
que a veces tambipn se pueden ver en el
opprculo branquial.

A nivel de los yrganos internos se puede
observar una septicemia hemorrigica y
congestiyn generali]ada con petequias en
los yrganos abdominales.

El diagnystico en animales enfermos
consiste en el aislamiento e identificaciyn
de Yersinia ruckeri, y reali]aciyn de PCR.

F/A92BAC7E5I26I6

La flavobacteriosis es causada por
bacilos Gram negativos filamentosos,
pertenecientes al gpnero flavobacterium.

FlaYobacterium ps\chrophilum es el
agente etiolygico de la enfermedad
bacteriana del agua frta (Bacterial Cold-
Water Disease; BCWD) y del Stndrome
del

13
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Diagnystico

El aislamiento e identificaciyn de V.
anguillarum a partir de muestras de
yrganos lleva al diagnystico de la
enfermedad, asociado a la aplicaciyn de
mptodos inmunolygicos: ELISA, Inmuno
fluorecencia y PCR.

Diagnystico

Se basa en la sintomatologta cltnica y la
situaciyn epidemiolygica, anilisis de
laboratorio pueden ser utili]ados,
principalmente PCR.

9IB5I26I6

Se trata de un conjunto de enfermedades
sistpmicas que aparecen tanto en
piscicultura continental como marina,
producidas por bacterias del gpnero
Vibrio.

Los vibrios mis importantes por su
implicaciyn econymica o por su
frecuencia en nuestro pats son V.
anguillarum, V. alginol\ticus, V. Yulnificus.

En su fase aguda se observa branquias
pilidas y lesiones en la piel que se
ulceran liberando un exudado
sanguinolento. Internamente se aprecian
inflamaciyn generali]ada y petequias en
los yrganos internos, principalmente en
ba]o y rixyn y necrosis hemorrigicas en
el tejido muscular.

En su presentaciyn crynica los peces
pueden presentar hemorragias en la base
de las aletas y en musculatura, ]onas
eritematosas en la cabe]a con
oscurecimiento de la piel. A nivel de los
yrganos internos se puede observar
hemorragias a nivel abdominal,
generando adherencias.

14
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FACTORES QUE
DETERMINAN LA
ELECCIÎN DE UN
ANTIBACTERIANO
FRENTE A UN
DETERMINADO
PROCESO
INFECCIOSO
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Diagnystico cltnico y etiolygico de la
enfermedad.

Espectro de acciyn de los
antibacterianos.

Susceptibilidad bacteriana.

Caractertsticas fisicoqutmicas del
antibacteriano.

Caractertsticas farmacocinpticas del
antibacteriano.

Dosis, frecuencia, duraciyn del
tratamiento.

Pertodo de resguardo

El mpdico veterinario responsable de
seleccionar adecuadamente un
antibacteriano, deberta basarse en los
siguientes factores claves:

1.    DIAG1Î67IC2 C/Ê1IC2 <
E7I2/ÎGIC2 DE /A E1FE50EDAD

La primera decisiyn del Mpdico
Veterinario es saber si realmente esti
indicada o no la administraciyn del
antibacteriano, ya que estos solo deben
utili]arse cuando la causa del proceso
infeccioso es de origen bacteriano. En la
mayorta de las ocasiones, la elecciyn del
antibacteriano se reali]a en forma
²emptrica³ ya que no se basa en la
identificaciyn del microorganismo causal
ni en la susceptibilidad ²in vitro³.
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Ha\ muchos elementos cltnicos \
epidemiolygicos que permiten hacer un
adecuado diagnystico etiolygico de
presunciyn \ si el centro de cultivo lleva
adecuados registros sanitarios
relacionados con los tratamientos, se
puede ademis considerar el p[ito o
fracaso de tratamientos anteriores. 
 
Si el Mpdico Veterinario(a) decide reali]ar
un cambio en el tratamiento debido a que
los peces no han tenido una adecuada
evoluciyn cltnica, debe seleccionar un
antibacteriano de otra familia \ cu\o
mecanismo de acciyn sobre la bacteria
sospechosa sea diferente al que esti
utili]ando.

Lo ideal es que el Mpdico Veterinario (a),
cuando tenga la necesidad de sustituir un
tratamiento emptrico, cuente con datos
objetivos (necropsia, resultados anatomo-
patolygicos, aislamiento bacteriano,
sensibilidad bacteriana que permitan
tomar una nueva decisiyn sobre bases
mis sylidas. 
 
Dentro de este conte[to, en el Arttculo 57
del Decreto 319 sobre el ²Reglamento de
medidas de protecciyn, control \
erradicaciyn de enfermedades de alto
riesgo para las especies hidrobiolygicas³
(SERNAPESCA, Chile) te[tualmente se
sexala: ²La aplicaciyn de los tratamientos
terapputicos requeriri un diagnystico
cltnico previo reali]ado por el profesional
respectivo. Asimismo, previo a la
aplicaciyn de antimicrobianos, deberin
obtenerse muestras para la posterior
confirmaciyn del diagnystico mediante
anilisis de laboratorios. La aplicaciyn de
antimicrobianos 

Figura N�1. Espectro de acciyn grupos de
antibacterianos.
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antimicrobianos podri reali]arse
encontrindose pendientes los resultados
de los anilisis. En cualquier caso, el
tratamiento deberi contar con el respaldo
de anilisis del laboratorio.

2. ESPECTRO DE ACCIÎN DE LOS
ANTIBACTERIANOS

Un concepto que debe erradicarse en la
selecciyn de un antibacteriano es el de
²amplio espectro³, al menos en el sentido
en que los promueve la industria
farmacputica. Por un lado, ha\
microorganismos con resistencia natural \
por otro, cada antibacteriano tiene
indicaciones precisas \ limitadas de
acuerdo a su mecanismo de acciyn.

En la Figura N�1 se sexala el espectro de
acciyn de cada grupo de antibacterianos.
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PABA

DHF-A

THF-A

Metabolismo de icido fylico

Çcido para-aminoben]oico (PABA)
Sulfonamidas

Çcido tetrahidrofylico (THF-A)
Diaminopiridinas

Pared celular

Stntesis de la pared celular

Beta - lactimicos
Ppptidos

M
em
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r Estructura
membrana celular

Polimi[inas

ADN

ARNP

Stntesis de protetnas

Subunidad 30S
Aminoglucysidos

Subunidad 50S
Tetraciclinas
Fenicoles
Macrylidos
Lincosamidas

En]ima peptidil transferasa
Estreptograminas

ADN
Quinolonas - Fluoroquinolonas
Nitroimida]oles

ARN
Rifamicinas

Stntesis de icidos nucleicos



3. SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA
 
La informaciyn acerca de los cambios de
la susceptibilidad de las bacterias frente a
los antibacterianos autori]ados \
disponibles comercialmente, es uno de
los puntos importantes de considerar \a
que la resistencia bacteriana es una de
las principales causas de fracaso
terapputico.
 
E[isten diferentes tpcnicas de laboratorio
para evaluar la susceptibilidad in Yitro de
una bacteria, siendo la Tpcnica de Kirb\-
Bauer (difusiyn en agar) \ las de macro \
micro - diluciyn en caldo, las mis
utili]adas en medicina veterinaria.

Los resultados del Mptodo de Kirb\°
Bauer son cualitativos \ se e[presan
como Sensibles (S), Sensibilidad
Intermedia (SI) \ Resistentes (R). Los
resultados de los mptodos de macro \
micro- diluciyn en caldo son cuantitativos,
obtenipndose la CMI, la cual se define
como la mtnima concentraciyn de
antibacteriano que inhibe el crecimiento
de una cepa bacteriana determinada.
 
Los resultados de susceptibilidad
permiten elaborar pautas de rotaciyn de
antibacterianos, considerando la lista de
medicamentos autori]ados en el Registro
de Medicamentos Veterinarios. Es
habitual que en un ciclo productivo el
Mpdico Veterinario deba reali]ar mis de
un tratamiento con antibacterianos; en
estos casos la recomendaciyn es reali]ar
una rotaciyn con estos firmacos,
alternindolos en el tiempo.
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Al respecto tambipn es importante
sexalar, que la informaciyn originada de
un adecuado Programa de Vigilancia de
la Resistencia Bacteriana ofrece en su
conjunto, elementos objetivos de
actuaciyn en la programaciyn de los
tratamientos emptricos.

4. CARACTERÊSTICAS FISICO
QUÊMICAS DEL ANTIBACTERIANO
 
La habilidad del antibacteriano para
alcan]ar el sitio de infecciyn a una
concentraciyn efica] \ mantenerse en
concentraciones sobre la mtnima
necesaria para eliminar o inhibir el
crecimiento bacteriano (CMI), depende de
sus caractertsticas fisicoqutmicas (peso
molecular, constantes de disociaciyn,
liposolubilidad, estructura bisica, grupos
radicales, estereoisometrta, movilidad
electrynica, etc.) como de sus
propiedades farmacocinpticas (uniyn a
protetnas plasmiticas, volumen de
distribuciyn aparente, metaboli]aciyn etc).

Dentro de las caractertsticas
fisicoqutmicas, una de los mis
importantes a considerar es la
liposolubilidad del antibacteriano, \a que
ademis de determinar la absorciyn del
antibacteriano tras su administraciyn oral,
determina su capacidad de distribuciyn en
el organismo.

Los antibacterianos con caractertsticas
liposolubles atraviesan ficilmente las
membranas celulares, distribu\pndose
ampliamente 
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ampliamente en el organismo. Llegan a
tejidos que presentan barreras
adicionales como es el sistema nervioso
central, ciertas articulaciones \
compartimentos oculares. Alcan]an
concentraciones significativas en el
interior de las cplulas al igual que en los
fluidos transcelular como ltquido
cefalorraqutdeo (LCR).

Estos antibacterianos tienen la ventaja de
poder actuar frente a microorganismos
intra-celulares.
 
Por el contrario, los antibacterianos con
una baja liposolubilidad o hidroftlicos,
tienen una distribuciyn restringida
especialmente a los ltquidos
e[tracelulares. Debido a su escasa
capacidad de atravesar las barreras
biolygicas penetran mu\ poco en el fluido
transcelular, aunque las concentraciones
que alcan]an en el ltquido pleural sinovial
\ peritoneal son en la ma\orta de los
casos
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casos, suficientes para lograr el p[ito de
un tratamiento. La distribuciyn limitada de
estos antibacterianos no es
necesariamente una desventaja, \a que
la ma\orta de las bacterias patygenas
estin confinadas al espacio e[tracelular.

En la Tabla N�1 se sexala la capacidad
de distribuciyn de los antibacterianos de
acuerdo a su liposolubilidad.

1�

Tabla N�1: Distribuciyn capacidad de los antibacterianos de acuerdo a su liposolubilidad.

Polimi[inas

Aminoglucysidos

Aminociclitoles

Penicilinas
Cefalosporinas
Inhibidores de la
B-lactamasa

B-lactimicos

No atraviesan ficilmente las membranas
celulares o las barreras corporales
naturales de manera que no siempre
alcan]an concentraciones eficaces en el
LCR, la leche \ otros ltquidos
transcelulares. No obstante, pueden
alcan]ar concentraciones eficaces en los
ltquidos sinovial, pleural \ peritoneal.
Metabolismo escaso o nulo en el
organismo. Se e[cretan en la orina en
elevada concentraciyn.

Suelen atravesar ficilmente las membranas celulares \
penetrar en los ltquidos transcelulares. Poder de
penetraciyn condicionado por su uniyn a protetnas
plasmiticas \ su lipofilia ° sulfamidas \
diaminopirimidinas penetran efica]mente, no ast
macrylidos, lincosamidas \ tetraciclinas. Las bases
iynicas dpbiles quedan atrapadas (concentradas) en
los ltquidos que son mis icidos que el plasma (ltquido
prostitico, leche, ltquido intracelular). Eliminaciyn
principalmente por biotransformaciyn para la ma\orta
de los firmacos, pero tambipn se e[cretan en la orina.

Buena penetraciyn en el ltquido
intracelular \ atraviesan bien las
barreras celulares para penetrar en
los ltquidos transcelulares inclu\endo
el ltquido prostitico \ las secreciones
bronquiales. Buena penetraciyn en
LCR, e[cepto tetraciclinas \
rifampicina. Eliminaciyn
principalmente por biotransformaciyn,
pero algunos, como las
fluoroquinolonas, tambipn se e[cretan
en la orina.

Diaminopirimidinas

Macrylidos

Lincosamidas

Sulfamidas
O[itetraciclina
Clortetraciclina

Tetraciclinas

Minociclina
Do[iciclina

Fluoroquinolonas

Tetraciclinas lipyfilas

Fenicoles, Rifamicinas, Nitroimida]oles
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5. CARACTERÊSTICAS
FARMACOCINeTICAS DEL FÇRMACO
 
La farmacocinptica, estudia el curso
temporal de las concentraciones de un
firmaco en el organismo a travps de
modelos matemiticos que permiten
cuantificar e interpretar los procesos de
absorciyn, distribuciyn, metaboli]aciyn \
eliminaciyn, los cuales, en conjunto,
determinan a nivel plasmitico una curva
de concentraciyn en funciyn del tiempo.

En relaciyn a las caractertsticas
farmacocinpticas, uno de los parimetros
que deberta ser considerado en el
momento de la selecciyn de un
antibacteriano es el volumen de
distribuciyn aparente (Vda), el cual sexala
la capacidad del firmaco de llegar a
ciertos tejidos posteriores a su
administraciyn vta oral o parenteral. Se
define como el volumen de sangre que un
firmaco necesitarta para estar
uniformemente distribuido, es decir, que
en todos los yrganos o compartimentos
del organismo e[ista una concentraciyn
igual a la que ha\ en el plasma
sangutneo. Se e[presa en litros por kilo
(L/kg).

Los firmacos con vol~menes de
distribuciyn pequexo presentan una
distribuciyn limitada en el organismo. En
general se sexala que cuanto ma\or sea
el Vda, el firmaco tiene ma\or capacidad
de llegar a los diversos tejidos. 
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En la Tabla N� 2 se sexala el Volumen de
distribuciyn aparente (Vda), para los
diferentes antibacterianos.

Tabla N�2. Volumen de distribuciyn
aparente (Vda) de las principales familias
de antibacterianos.

FDPLOLD R JUXSR 9GD (L/KJ)

Penicilinas
Cefalosporinas

BHWD-ODFWiPLFRV

PpSWLGRV (JOXFRSpSWLGRV)

APLQRJOXFyVLGRV \
DPLQRFLFOLWROHV

THWUDFLFOLQDV

FHQLFROHV

MDFUyOLGRV

LLQFRVDPLGDV

SXOIRQDPLGDV \
GLDPLQRSLULPLGLQDV

QXLQRORQDV

NLWURLPLGD]ROHV

RLIDPLFLQDV

PROLPL[LQDV

EVWUHSWRJUDPLQDV

 
0,15 - 0,4
0,12 - 0,3

 
0,47 - 1,6

 
0,25 - 0,26

 
 

0,7 - 1,5
 

0,6 - 2,8
 

0,72 - 2,3
 

0,6 - 1,2
 

0,3 - 0,49
 
 

0,6 - 3
 

0,66 - 0,7
 

0,9 - 9,3
 

0,09 - 0,63
 

0,2 - 0,45
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6. DOSIS, FRECUENCIA < DURACIÎN
DEL TRATAMIENTO
 
Se deben seguir las instrucciones sexalas
por la industria en el etiquetado del
producto. 
 
Las pautas de administraciyn \ dosis de
un antibacteriano son establecidas por la
industria farmacputica mediante estudios
farmacocinpticos / farmacodinimicos \
ensa\os cltnicos. Estos estudios son un
requisito obligatorio para solicitar el
Registro \ autori]aciyn de uso en una
especie determinada.
 
En relaciyn a la duraciyn de un
tratamiento, no e[iste un criterio ~nico de
cuanto al tiempo que debe administrarse
un antibacteriano.

Como norma general se debe respetar el
tiempo sexalado en la etiqueta del
producto en la medida que ha\an
desaparecido los stntomas cltnicos del
cuadro infecciosos. Pero esto no siempre
coincide con la eliminaciyn o erradicaciyn
de la bacteria. Es el mpdico veterinario (a)
que de acuerdo a sus conocimientos
cltnicos \ antecedentes epidemiolygicos
del centro de cultivo debe tomar la
decisiyn, considerando utili]ar la menor
cantidad posible de medicamento.

7. PERÊODO DE CARENCIA

El pertodo de carencia es una de las
principales medidas que debe considerar
el

Dosis definida para el firmaco.
Duraciyn del tratamiento.
Ltmite Mi[imo Residual (LMR) del
firmaco.
Fyrmula farmacputica (e[cipientes en
el cual viene vehiculi]ado el firmaco)

el Mpdico Veterinario despups de reali]ar
un tratamiento farmacolygico. Se define
como el lapso de tiempo que transcurre
desde que finali]a un tratamiento con un
producto farmacputico de uso veterinario
\ administrado en las condiciones
recomendadas en el etiquetado, hasta el
momento en que los peces puedan ser
cosechados sin tener presencia de dicho
producto en piel \ m~sculo. El periodo de
carencia, se e[presa en UTAs (Unidades
Tprmicas Acumuladas), lo que
corresponde como promedio a 10�C/dtas,
acumulados en un periodo de tiempo.
 
Esta prictica, asegura que no e[istan
residuos de firmacos \/o sus metabolitos
en cantidades que superen los ltmites
mi[imos permitidos, garanti]ando ast, un
alimento inocuo.
 
Los periodos de carencia son
determinados por la industria
farmacputica \ deben ser solicitados por
el Registro de Medicamentos Veterinarios
para autori]ar su comerciali]aciyn en la
especie de destino. Los protocolos para
determinar los pertodos de carencia estin
armoni]ados a nivel mundial \ se reali]an
en un grupo de peces cltnicamente sanos
considerando las siguientes variables:

SeVZMcMS NacMSRaP de PeWca ] AcYMcYPXYVa ` FacYPXad de CMeRcMaW VeXeVMRaVMa ] PecYaVMaW

20
MaRYaP de BYeRaW PV«cXMcaW eR eP YWS de ARXMQMcVSbMaRSW eR Pa SaPQSRMcYPXYVa ChMPeRa



producto tiene como destino patses
importadores con LMR o niveles de
tolerancia mis e[igentes que los
nacionales, los pertodos de carencia
deben ser reevaluados por el Mpdico
Veterinario, \a que pstos
generalmente son mis largos a los
sexalados por la industria
farmacputica.

En el Ane[o N�1 se muestran los ltmites
mi[imos residuales.

No son e[trapolables entre fyrmulas
farmacputicas que tienen el mismo
antibacteriano pero que son
elaboradas por diferentes laboratorios
farmacputicos. Esto debido a que los
e[cipientes en los que viene
vehiculi]ado el firmaco, influ\en en
los procesos de disoluciyn \ velocidad
de absorciyn del firmaco en el
intestino o en el sitio de in\ecciyn.

En el caso de los firmacos me]clados
con el alimento (pienso), estos
pertodos pueden variar debido a que
los componentes del alimento pueden
afectar la potencia \ estabilidad del
antibacteriano. La industria
farmacputica deberta incluir en la
etiqueta del producto la informaciyn
cualitativa \ cuantitativa de los
componentes del alimento utili]ado en
los ensa\os para determinar los
pertodos de resguardo.

El aumento de las dosis \/o duraciyn
del tratamiento de cualquier fyrmula
farmacputica, aumenta los pertodos
de carencia.

Los pertodos de carencia solicitados
por el Registro de Medicamentos
Veterinarios, considera los LMR
sexalados en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos a nivel nacional. Si el
producto 

Es importante tener en cuenta las
siguientes consideraciones en relaciyn a
los pertodos de carencia:
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PRESCRIPCIÎN
MeDICO
VETERINARIA
RESPONSABILIDADES DEL MeDICO VETERINARIO, DEL
CENTRO DE CULTIVO Y DE LA PLANTA ELABORADORA
DE ALIMENTO MEDICADO

E[igir que todas las ventas estpn
sujetas a una receta prescrita por un
Mpdico Veterinario.

Requerir que todos los sistemas de
producciyn o animales tratados sean
identificados en maneras espectficas.

Requerir que todos los usos sean
registrados \/o notificados a una base
de datos unificada (Code[
Alimentarius, 2009).

RECOMENDACIONES DEL
CODE; ALIMENTARIRUS

El Code[ Alimentarius recomienda que
las autoridades competentes de cada
naciyn impongan condiciones a la venta \
uso de ciertos medicamentos veterinarios
para asegurar su uso adecuado. Estas
condiciones debertan incluir lo siguiente:

La principal responsabilidad en la
utili]aciyn prudente de antibacterianos
recae en la persona que e[tiende la
prescripciyn \ en la persona que los
administra. El Mpdico Veterinario es el
ASINTO     

22

SeVZMcMS NacMSRaP de PeWca ] AcYMcYPXYVa ` FacYPXad de CMeRcMaW VeXeVMRaVMa ] PecYaVMaW

profesional responsable de proporcionar
informaciyn correcta a quienes
administran el antibacteriano, basindose
en la informaciyn de la etiqueta del
producto relacionada con la posologta, las
indicaciones, los periodos de carencia \
las advertencias de utili]aciyn prudente.

El Mpdico Veterinario que e[tiende la
prescripciyn debe asegurarse, ademis,
de que selecciony el antibacteriano mis
apropiado, en funciyn de la informaciyn
mis precisa \ actuali]ada sobre la
farmacodinamia \ la farmacocinptica.
Debe garanti]arse que el Mpdico
Veterinario que e[tiende la prescripciyn
pueda tomar la decisiyn sobre el
tratamiento de manera independiente,
con el fin de evitar un conflicto de interps.
Por consiguiente, la posiciyn o estatus del
Mpdico Veterinario con el productor debe
garanti]ar decisiones independientes,
basadas principalmente en conocimientos
especiali]ados.

REGLAMENTACIONES A
NIVEL NACIONAL
 
En Chile, en la Resoluciyn N~m. 6.801
e[enta (2017), del Servicio Agrtcola
Ganadero (SAG), se establece los
requisitos para el registro,
comerciali]aciyn \ uso de
antimicrobianos, se sexala que la
condiciyn de venta de estos
medicamentos es bajo receta mpdico
veterinaria, con e[cepciyn de
fluoroquinolonas \ cefalosporinas de
tercera \ cuarta generaciyn cu\a
condiciyn de venta es bajo receta mpdico
veterinaria retenida.
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Cydigo \ nombre del centro de cultivo.
Titular del centro de cultivo.
Arrendatario u otro quien se
encontrare ejerciendo la actividad de
cultivo en el centro.
Nombre, RUT \ domicilio del mpdico
veterinario que reali]a la prescripciyn.
Diagnystico en que se funda.

Ast tambipn en el Tttulo XI del Decreto N�
319 sobre el ²Reglamento de medidas de
protecciyn, control \ erradicaciyn de
enfermedades de alto riesgo para las
especies hidrobiolygicas³ del 2001 \
modificado el 2019 (Servicio Nacional de
Pesca \ Acuicultura del Ministerio de
Economta), se sexalan las
responsabilidades del mpdico veterinario,
de los centros de cultivo \ de las plantas
elaboradoras de alimento medicado en
relaciyn a la prescripciyn veterinaria.

RESPONSABILIDADES DEL MeDICO
VETERINARIO
 
En este Reglamento se sexala que ²Los
tratamientos terapputicos que consistan
en sustancias antimicrobianas,
antif~ngicos \ antiparasitarios aplicados a
poblaciones de especies hidrobiolygicas
deberin estar avaladas por la
prescripciyn escrita por un mpdico
veterinario. 
 
Ademis, menciona que las
prescripciones mpdico veterinarias
deberin dar cumplimiento al formato
establecido al afecto por el Servicio \
deberin contener seg~n corresponda, al
menos la siguiente informaciyn:

Producto farmacputico prescrito
(principio activo \ nombre comercial).
Posologta (dosis \ frecuencia de
tratamiento).
Vta de administraciyn.
Fecha estimada de inicio \ tprmino del
tratamiento.
Especie a tratar.
Unidades de cultivo en las cuales se
aplicari el tratamiento farmacolygico
\ n~mero de peces \ peso promedio
por unidad e cultivo.
Total de droga pura \ droga comercial
a utili]ar.
Proveedor del producto farmacputico.
Carencia requerida de atenciyn a
unidades tprmicas acumuladas.
Planta elaboradora de alimento.
Total, de alimento con producto
farmacolygico utili]ado.

El titular del centro de cultivo o quipn
este designe, los primeros 5 dtas
hibiles de cada mes deberi enviar un
resumen de todos los tratamientos
reali]ados \ los resultados obtenidos.
Cada centro de cultivo deberi contar
con un manual de tratamientos
terapputicos que deberi cumplir las
condiciones indicadas en el programa
sanitario respectivo.
Deberin llevar registros de los
tratamientos efectuados de
conformidad 

El mpdico veterinario deberi reportar al
Servicio, al menos 48 horas antes de
iniciar el tratamiento con productos
farmacputicos.

RESPONSABILIDADES DE LOS
CENTROS DE CULTIVO
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Deben estar inscritas en el listado de
establecimientos nacionales de
fabricantes de alimento para animales
(LENNA) del SAG.
Deben mantener registros en papel o
digital de la correspondiente
prescripciyn mpdico veterinaria.
Deben contar con un programa que
asegure la calidad (PAC), tra]abilidad
de los alimentos \ que la inclusiyn de
firmacos se realice garanti]ando que
las concentraciones disponibles
correspondan a las indicadas en las
prescripciones mpdico veterinarias.
Reportar mensualmente a
SERNAPESCA los lotes de alimento
medicados elaborados seg~n principio
activo usado, dosis, centro, ritmo
horario, grupo peces, etc.

concentraciones e indicaciones
establecidas en la etiqueta del producto
ademis de todas las medidas de
bioseguridad para el operador.

Es de suma importancia establecer todas
las medidas que aseguren un correcto
procedimiento, con el fin de evitar posible
Resistencia Antimicrobiana (RAM) al
e[poner a los (as) trabajadores a los
antibacterianos.
 
Se deberi establecer un periodo de
carencia (\a sea el indicado en la etiqueta
o determinado por el Mpdico Veterinario
en caso del uso en formato e[tra-
etiqueta).

RESPONSABILIDADES DE LAS
PLANTAS ELABORADORAS DE
ALIMENTO MEDICADO
 

conformidad con el programa sanitario
correspondiente.
Las unidades de cultivo que se
encuentren bajo la aplicaciyn de alg~n
tratamiento farmacolygico deberin
estar claramente identificadas durante
el pertodo de aplicaciyn. Asimismo,
deberin estar identificadas las
unidades de cultivo que ha\an
terminado la terapia o se encuentren
en pertodo de carencia, seg~n
corresponda.
Deberin almacenar adecuadamente
los medicamentos \ el alimento
medicado, manteniendo el envase \ la
etiqueta original.
Deberin mantener registros de la
adquisiciyn, uso \ fecha de
vencimiento de estos \ la
documentaciyn tributaria
correspondiente (Guta de despacho).
No se debe me]clar el alimento
medicado con alimento que no los
contenga o de mantenciyn.

Elaboraciyn de alimento medicado in situ
 
En caso de reali]ar alimento
medicamentoso ²in situ³, esto es, en el
centro de cultivo donde se encuentran los
peces afectados por una patologta
bacteriana, se deberi proceder de la
misma forma que para reali]ar una
solicitud a una planta elaboradora de
alimento medicado. 

La terapia con este tipo de productos
deberi contar con un respaldo firmado
por el Mpdico Veterinario encargado del
recinto (PMV). Deberi respetar las
concentraciones
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Cuando se administra un antibacteriano a
travps del alimento es importante
garanti]ar la distribuciyn homogpnea del
medicamento para que cada animal
reciba la dosis terapputica necesaria, de
conformidad con la prescripciyn mpdico
veterinaria (Uniyn Europea, 2015).
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El producto registrado estp
temporalmente no disponible en el
mercado.
La dosis, ritmo horario, duraciyn del
tratamiento o vta de administraciyn
aprobada para un producto registrado,
no permita obtener la respuesta
esperada.
Se ha\a demostrado que el producto
registrado es cltnicamente inefectivo
cuando se usa de acuerdo con lo
sexalado en la etiqueta aprobada.

Asignar un pertodo de resguardo
adecuado, considerando los Ltmites
Mi[imos de Residuos (LMR) del
mercado al que se enviari el
producto.
Cuando corresponda, solicitar a la
industria farmacputica responsable de
la comerciali]aciyn del antibacteriano,
definir mediante estudios de
depleciyn, los pertodos de carencia. 
Seleccionar un antibacteriano para el
cual e[ista un mptodo de anilisis
aceptable para la determinaciyn del
residuo \/o su metabolito
correspondiente.
Asegurarse que los productos o
subproductos de peces tratados no
sean destinados al consumo humano
cuando no e[ista seguridad que los
residuos sean menores al LMR
establecido.

Por otro lado, el mpdico veterinario al
reali]ar una terapia con un antibacteriano
en condiciones distintas a las sexaladas
en la etiqueta deberi:

No e[ista un producto registrado para
tratar una condiciyn diagnosticada o a
una determinada especie animal.

Los medicamentos veterinarios deben
utili]arse estrictamente de conformidad
con las instrucciones aprobadas o
reconocidas por las autoridades
nacionales competentes. En relaciyn con
el uso e[tra- etiqueta en Chile, el
²Programa Sanitario General para uso de
antimicrobianos en la salmonicultura \
otras especies de cultivo³ (Resoluciyn
8228 E[enta, 2015 - SERNAPESCA)
sexala que el uso e[tra-etiqueta
corresponde al uso de un firmaco en
condiciones distintas a la prevista en la
etiqueta, en cuanto a dosis, duraciyn del
tratamiento, vta de administraciyn,
especies u otros.

La prescripciyn de un antibacteriano
e[tra-etiqueta, la debe reali]ar un mpdico
veterinario cuando la salud de un animal
se encuentre e peligro, e[ista peligro de
muerte o sufrimiento del animal \ cuando
se cumpla algunas de las siguientes
condiciones:
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Instaurar medidas que aseguren la
identificaciyn \ tra]abilidad de los
animales destinados al consumo
humano, ast como sus productos o
subproductos.
Suspender el uso cuando se generen
reacciones adversas locales o
sistpmicas o cuando no se logre la
acciyn terapputica esperada.

En el Ane[o N�2 se sexalan los
antibacterianos no registrados para
salmones, los cuales podrtan utili]arse
bajo la responsabilidad de un mpdico
veterinario (a) \ solo si se cumplen las
condiciones sexaladas.
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PLAN7EAMIEN7O DE LA OIE

En el Capttulo 6.10 de las ²Normas,
directrices \ resoluciones de la OIE en
materia de resistencia a los
antimicrobianos \ del uso de agentes
antimicrobianos³ (2020), se sexala que
las autoridades competentes de los
patses miembros, tienen la
responsabilidad de conceder la licencia
de comerciali]aciyn de los agentes
antimicrobianos.

Para esto, deberin establecer e
implementar procedimientos de registros
legales eficaces que eval~en la calidad,
inocuidad, eficacia \ efectos adversos en
el medio ambiente de los productos que
contengan agentes antimicrobianos,
alentando a aplicar las directrices
establecidas por la Cooperaciyn
Internacional para la Armoni]aciyn de
Requisitos Tpcnicos para el Registro de
productos mpdicos - veterinarios (VICH). 

En este Capttulo, ademis se sexala que
AL
 LAS 

Tiene la responsabilidad de
proporcionar toda la informaciyn
solicitada por la autoridad competente
en el momento de solicitar la licencia
de comerciali]aciyn.
Debe garanti]ar la calidad de esta
informaciyn de acuerdo con las
disposiciones de las buenas pricticas
de fabricaciyn, de laboratorio \
cltnicas.

²las autoridades competentes deberin
llevar a cabo una evaluaciyn de los
riesgos \ beneficios potenciales que
pueda conllevar para los animales \ los
seres humanos la utili]aciyn de agentes
antimicrobianos, con especial pnfasis en
los animales destinados a la producciyn
de alimentos.  Esta evaluaciyn deberi
centrarse en cada agente antimicrobiano
considerado individualmente \ no
deberin generali]arse los resultados a
toda clase de antimicrobianos a la que
pertenece el ingrediente activo en
cuestiyn. Se deberin adjuntar
instrucciones de uso para todas las
especies de destino, las vtas de
administraciyn, los regtmenes de
dosificaciyn, los pertodos de suspensiyn \
las diferentes duraciones de tratamiento
que se proponen.

Ast tambipn se sexala, que la autoridad
competente deberi acelerar el
procedimiento de autori]aciyn de nuevos
agentes antimicrobianos con el fin de
responder a una necesidad especifica de
tratamiento de una enfermedad animal. 

Con respecto a la industria farmacputica
veterinaria, es este capttulo se sexala
que:

REGISTRO DE
PRODUCTOS
FARMACeUTICOS
DE USO
VETERINARIO
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Debe aplicar un programa de
farmacovigilancia \, cuando se
solicite, proceder a una vigilancia
espectfica de los datos de
susceptibilidad \ de resistencia de los
microorganismos.

REG8LACIONE6 EN EL
REGI67RO DE PROD8C7O6
FARMACe87ICO6 DE 86O
9E7ERINARIO EN CHILE

A nivel nacional, el Registro de productos
farmacputicos de uso Veterinario esti
bajo la responsabilidad del Servicio
Agrtcola Ganadero (SAG), perteneciente
al Ministerio de Agricultura.   Consiste en
un proceso de evaluaciyn de los
antecedentes legales \ de las
propiedades farmacolygicas,
inmunolygicas, to[icolygicas, cltnicas,
terapputicas \ farmacocinpticas de un
producto, con el fin de determinar sus
caractertsticas de calidad, eficacia \
seguridad, tanto para la especie de
destino como para el ser humano \ el
medio ambiente, de acuerdo a las
indicaciones \ condiciones de uso
propuestas.

Este trimite puede ser solicitado por una
persona natural o una empresa
farmacputica establecida en Chile \
permite obtener el registro del producto \
su venta en el pats bajo las condiciones
estipuladas en la correspondiente
resoluciyn.

El e[pediente presentado por el
solicitante debe contener la informaciyn
en conformidad

Especie de destino.
Indicaciones de uso, dosis,
frecuencia, duraciyn del tratamiento,
vta de administraciyn \ modo de
empleo.
Contraindicaciones.
Efectos adversos \ reacciones
adversas.
Advertencias \ precauciones
especiales de uso.
Uso en reproductores.
Interacciyn con otros productos
farmacputicos.

en conformidad con la guta emanada por
el SAG \ denominada ²Actividades que
ejecuta el solicitante para la presentaciyn
de un e[pediente de registro de un
producto farmacolygico³. Esta guta toma
como referencia las directrices
establecidas por la Cooperaciyn
Internacional para la Armoni]aciyn de
Requisitos Tpcnicos para el Registro de
productos mpdicos-veterinarios (VICH) tal
como lo solicita la OIE.

De acuerdo a esta guta, el contenido del
e[pediente debe incluir informaciyn
cltnica \ farmacputica del producto, las
cuales ademis deberta estar a
disposiciyn del mpdico veterinario cuando
la solicite. El uso responsable \ prudente
de un antimicrobiano considera que una
terapia antimicrobiana debe reali]arse de
acuerdo a los antecedentes cltnicos
entregados por la industria farmacputica
en el momento de solicitar el registro o
autori]aciyn de venta.

InfoUmaciyn cltnica. Debe incluir los
siguientes aspectos:
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Sobredosis.
Pertodo de resguardo que en el caso
de las especies hidrobiolygicas debe
ser e[presado en grados dta.
Precauciones especiales para el
operador.

Principales incompatibilidades ftsicas
o qutmicas con otros productos con
los cuales es normalmente diluido,
me]clado o coadministrado (incluidas
las relacionadas con los alimentos
usados como vehtculos). En ausencia
de estudios espectficos se debe
sexalar el te[to ²No se han descrito³.

Pertodo de eficacia (estabilidad),
inclu\endo informaciyn luego de la
primera apertura del envase \/o
e[tracciyn de la primera dosis, seg~n
corresponda.  En el caso de aquellos
productos farmacolygicos que son
incorporados en el alimento, deben
incluir la frase ²Utili]ar
inmediatamente una ve] preparados³
en caso de que no posea estudios de
estabilidad del producto una ve]
reconstituido, diluido o me]clado.

Condiciones de almacenamiento, las
cuales deben contener la informaciyn
necesaria para el correcto
almacenamiento del producto cerrado
\ una ve] abierto o reconstituido
seg~n sea el caso. Se debe indicar
rangos de temperatura, condiciyn de
lu] \ humedad en concordancia con el
estudio de estabilidad presentado.

InfoUmaciyn faUmacpXWica. Debe
considerar los siguientes aspectos:

La eficacia en la especie de destino.
Que no presenta riesgos potenciales
para la (s) especie (s) de destino.
Que no presenta riesgos potenciales
para el ser humano.
Que no presenta riesgos potenciales
para el medio ambiente.

En el e[pediente del registro, ademis se
debe adjuntar informaciyn que
demuestre:

En las especies hidrobiolygicas, en los
antecedentes para evaluar la eficacia
ademis de presentarse un resumen del
perfil farmacocinptico, deben adjuntarse
estudios nacionales referidos a la
Concentraciyn Mtnima Inhibitoria para
cada uno de los patygenos contra los
cuales esti indicado el producto.

Cuando se disponga de antecedentes
nacionales o internacionales respecto al
desarrollo de resistencia a el (los)
principio (s) actico (s), pstos tambipn
deben adjuntarse.

Finalmente se deben entregar los
antecedentes de los estudios cltnicos en
condiciones productivas o de campo en la
especie de destino, con el fin de confirmar
la valide] de las condiciones terapputicas
anunciadas en los estudios precltnicos
(dosis, vta de administraciyn, pauta
horaria, duraciyn del tratamiento
propuesto).

En el Ane[o N�3 se presentan los
antibacterianos registrados para
salmones.
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VIGILANCIA
DE LA
RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA

PLAN7EAMIEN7O DE LA OIE

La OIE en el libro sobre ²Normas,
directrices \ resoluciones de la OIE en
materia de resistencia a los
antibacterianos \ del uso de agentes
antibacterianos³ (2020), se sexala que los
agentes antibacterianos son
medicamentos esenciales para la salud \
bienestar del hombre \ de los animales.
En este libro, la OIE reconoce la
necesidad de que la medicina veterinaria
tenga acceso a estos medicamentos \a
que son esenciales para el tratamiento \
control d las enfermedades infecciosas de
origen acuitico \ que la resistencia a los
antibacterianos (RAM) constitu\e una
preocupaciyn mundial, \a que tiene
repercusiones sobre la salud p~blica \ la
sanidad animal.

Las principales causas del aumento de la
resistencia bacteriana han sido el uso
e[cesivo e inadecuado de antibacterianos
tanto en medicina humana como en
medicina veterinaria. Diversas
investigaciones demuestran que el cese o
disminuciyn en el uso de un
antibacteriano
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antibacteriano en espectfico, modifica el
balance entre cepas resistentes \
susceptibles, disminu\endo lentamente la
prevalencia de bacterias resistentes, sin
indicar la reversiyn completa de la
condiciyn.

Se hace necesario para la contenciyn de
la RAM, un enfoque global combinado
con acciones concretas a nivel nacional,
abarcando el imbito polttico \ regulatorio,
acciones preventivas \ compromiso por
parte de los productores \ otros
protagonistas dentro de la cadena
alimentaria, como son Mpdicos
Veterinarios \ consumidores. Se trabaja
en base a una estrategia conjunta
encausada por OMS, FAO \ OIE, en un
acuerdo de colaboraciyn tripartita desde
el axo 2010, denominado como ²Una
salud³ o ²One Health³. Este enfoque
aborda de manera colaborativa e integral
la interfa] animal-hombre a escala
mundial, brindando apo\o sostenible \
sylido en la prevenciyn coordinada de las
enfermedades que repercuten sobre la
salud p~blica \ animal, siendo una
prioridad el combate de la resistencia
antimicrobiana (OIE, 2020). En este
sentido la OMS \ la OIE en conjunto han
reali]ado una lista de antibiyticos
clasificindolos seg~n su importancia (ver
ane[o N�4).

En relaciyn a la vigilancia de la
resistencia antibacteriana, la OIE en el
Arttculo 6.4.2 del libro mencionado,
sexala que las autoridades competentes
de los patses miembros, deberin llevar a
cabo programas de vigilancia \
seguimiento de la resistencia a los
agentes antibacterianos. Los resultados
de 
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Selecciyn de los microorganismos: Se
deberi reali]ar un seguimiento
regular de los aislados bacterianos
obtenidos de los laboratorios de
diagnystico. Estos aislados deberin
haberse identificado como agentes
causales primarios de enfermedad. Es

de estos programas deberin compartirse
a nivel regional e internacional, con el fin
de ma[imi]ar la comprensiyn de los
riesgos mundiales para la sanidad de los
animales acuiticos \ la salud humana. La
publicaciyn de estos datos \ su
interpretaciyn son importantes para
garanti]ar el mi[imo de transparencia a
nivel internacional \ para permitir que
todas las partes interesadas puedan
evaluar las tendencias \ llevar a cabo un
anilisis del riesgo.

DiVexo de SUogUamaV de Yigilancia \
VegXimienWo SaUa la VXVceSWibilidad a
loV agenWeV anWibacWeUianoV de loV
micUoUganiVmoV TXe infecWan animaleV
acXiWicoV. Una de las principales
consideraciones para el disexo de los
programas de vigilancia en la acuicultura
es la falta de mptodos de prueba de
agentes antibacterianos normali]ados \
validados para un n~mero significativo de
especies de bacterias de importancia
para los animales acuiticos. Se deberin
emplear mptodos validados cuando estpn
disponibles. En el caso de pruebas
reali]adas en especies de bacterias
cu\os mptodos estindar no se ha\an
desarrollado totalmente, se deberin
suministrar los detalles completos de los
mptodos utili]ados.  En estos programas
de vigilancia se deberin incluir:

importante que los programas de
vigilancia se centren en
microorganismos asociados con
infecciones com~nmente recurrentes
en el irea.

Mptodos utili]ados para anali]ar la
susceptibilidad de los
microorganismos a antibacterianos:
Siempre se deberin usar protocolos
normali]ados internacionalmente \
validados para el estudio de
susceptibilidad en microorganismos
aislados desde animales acuiticos.

Requisitos para los laboratorios que
participan en el seguimiento de la
vigilancia: Los laboratorios que
reali]an el seguimiento regional o
nacional de la resistencia deberin
tener suficiente capacidad \
e[periencia para cumplir con todos los
requisitos de control de calidad de los
protocolos de pruebas normali]adas \
deberin participar en pruebas inter
laboratorio.

Elecciyn de los agentes
antibacterianos: En las pruebas de
sensibilidad, deberin incluirse todas
las clases de agentes antibacterianos
representativos utili]ados para tratar
enfermedades en especies de
animales acuiticos. 

Notificaciyn de los resultados: Los
resultados deberin publicarse \
ponerse a disposiciyn de las partes
interesadas. Siempre se deben
notificar los datos bisicos \ los
criterios de interpretaciyn utili]ados.
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Vigilancia y seguimiento para
propysitos epidemiolygicos: En este
caso es preferible el uso de valores
de corte epidemiolygicos que se
basan en las distribuciones de la
concentraciyn mtnima inhibitoria o
CIM o en los diimetros de la ]ona de
inhibiciyn de las especies espectficas
de bacterias en pruebas. Las
interpretaciones se informan cymo
tipo silvestre o tipo no silvestre. Si los
valores se informan por la aplicaciyn
de los puntos de quiebre cltnicos, se
debe informar como sensible,
intermedio \ resistente. 

Vigilancia y seguimiento para
propysitos cltnicos: La aplicaciyn de
los puntos de quiebre cltnicos puede
ser apropiada cuando el objetivo del
programa es suministrar informaciyn
que facilite el uso prudente,
inclu\endo orientaciones para
profesionales a la hora de prescribir
agentes antibacterianos en animales
acuiticos.

El uso de puntos de quiebre cltnicos
permite identificar microorganismos que
es poco probable que respondan a
concentraciones in vivo del antibacteriano
lograda a travps de un rpgimen
terapputico estindar. Por esta ra]yn,
siempre que sea posible, se deberin
colectar \ notificar los datos que asocien
la susceptibilidad in vitro de los aislados
con los resultados cltnicos de los
tratamientos bajo regtmenes de dosis \
condiciones ambientales espectficas.
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Se podri obtener informaciyn ~til con
respecto a la aplicaciyn de los puntos de
quiebre cltnicos en situaciones en las que
se notifica un fracaso terapputico.

9IGILANCIA DE LA
RE6I67ENCIA
AN7IMICROBIANA A NI9EL
NACIONAL

En Chile, en el axo 2017 se iniciy el
Programa de Vigilancia de la Resistencia
Bacteriana en la Salmonicultura a cargo
de Departamento de Salud Hidrobiolygica
del Instituto Fomento Pesquero (IFOP)
financiado por el Ministerio de Economta
\ participando activamente en su
desarrollo como contraparte tpcnica, la
Subsecretarta de Pesca \ Acuicultura.

El programa tiene como eje central
evaluar la susceptibilidad de aislados de
Piscirickettsia salmonis, frente a
florfenicol \ o[itetraciclina, que son los
antibacterianos ma\ormente utili]ados en
la industria. Como parte del programa, se
estandari]y el mptodo de microdiluciyn en
caldo para determinar la Concentraciyn
Mtnima Inhibitoria (CMI) de los
antibiyticos mencionados.

Con el fin de ir observando los cambios
de sensibilidad bacteriana en el tiempo,
uno de los objetivos espectficos del
programa fue determinar los puntos de
quiebre epidemiolygico (ECOFFs) de los
antibiyticos mencionados. 
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De acuerdo a los resultados del IFOP, el
ECOFF para florfenicol \ o[itetraciclina
frente a P. salmonis es � 0,25 ug/ml \ �
0,5 ug/ml respectivamente. 
 
Resultados similares fueron obtenidos en
el pro\ecto denominado ²Optimi]aciyn de
los esquemas terapputicos de florfenicol \
o[itetraciclina administrado a travps de
los alimentos en la etapa final del ciclo
productivo en mar³ financiado por el
Programa para la Gestiyn Sanitaria en la
Acuicultura a travps del   Fondo de
Inversiyn Estratpgica (FIE).

En este pro\ecto se determiny la CMI
suscep

de florfenicol \ o[itetraciclina frente a 86
aislados de P. salmonis  provenientes de
diferentes centros de cultivo \ ]onas
geogrificas. Los resultados se sexalan en
las figuras N� 2 \ 3, en las cuales
visualmente se observa la CMI mis baja
\ mis alta que presenty la poblaciyn
salvaje (wild-type, sigla en inglps) \ un
solo pico en el rango de las
concentraciones estudiadas. Los ECOFFs
definidos visualmente para ambos
antibiyticos coinciden al aplicar el
programa estadtstico ECOFFinder, tal
como lo recomienda el EUCAST
(European Commitee on antimicrobial
susceptibilit\ testing).
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Figura N�2. Distribuciyn de los valores de Concentraciyn Inhibitoria Mtnima de
87 cepas de Piscirickettsia salmonis frente al florfenicol.

Figura N�3. Distribuciyn de los valores de Concentraciyn Inhibitoria Mtnima de
87 cepas de Piscirickettsia salmonis frente a o[itetraciclina.
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Identificar las dosis yptimas de
o[itetraciclina \ florfenicol para las
diferentes formas de administraciyn
del alimento medicado a travps de los
tndices PK/PD en peces cltnicamente
sanos.

Identificar los esquemas terapputicos
mis adecuados de o[itetraciclina \
florfenicol en peces desafiados con P.
salmonis en condiciones controladas,
evaluando la eficacia cltnica a travps
del diagnystico por PCR, % de la
mortalidad \ sintomatologta cltnica.

terapputicamente efectivas en diferentes
yrganos \ tejidos. Act~an frente a
bacterias Gram negativas de ubicaciyn
intracelular.

Dentro de este conte[to \ con el fin de
reducir el uso de antibacterianos a nivel
nacional, el Laboratorio de Farmacologta
Veterinaria (FARMAVET) de la
Universidad de Chile, en el axo 2017 se
adjudicy un pro\ecto denominado
²Optimi]aciyn de los esquemas
terapputicos de o[itetraciclina \ florfenicol
a travps de los alimentos en los centros
de cultivo de salmones en la etapa final
del ciclo productivo en mar³.

Este pro\ecto fue solicitado por
SERNAPESCA a travps del ²Programa
para la gestiyn sanitaria en acuicultura³
con financiamiento del Fondo de
Investigaciyn Estratpgica (FIE). 
 
Los objetivos espectficos del pro\ecto
mencionado fueron los siguientes:
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RECOMENDACIONES
PARA EL
USO PRUDENTE DE
FLORFENICOL Y
OXITETRACICLINA EN
EL TRATAMIENTO
DE LA
PISCIRICKETTSIOSIS

La piscirickettsiosis es la principal
patologta de origen bacteriano que afecta
a los salmynidos en Chile. Es causante
de las ma\ores mortalidades dentro de
las enfermedades bacterianas, afectando
principalmente la etapa final del ciclo
productivo en agua de mar. Esta
enfermedad justifica cerca del 90% de los
antibacterianos utili]ados por la industria
salmonera a nivel nacional. Las vacunas
e[istentes frente a este patygeno no han
logrado la eficacia esperada,
enfrentindose a la necesidad de utili]ar
terapias con antibacterianos.

Florfenicol \ o[itetracilina son los
antibacterianos de primera ltnea de
elecciyn debido a sus caractertsticas
farmacocinpticas \ farmacodinimicas.
Ambos son liposolubles con un alto Vda,
alcan]ando concentraciones
terapputicamente
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MaQWeQeU XQ SURgUaPa de YigilaQcia
VaQiWaUia TXe SeUPiWa diagQRVWicaU
SUecR]PeQWe el cXadUR cltQicR de
SiVciUickeWWViRViV, el cXal debe
iQWeQVificaUVe eQ fUecXeQcia dXUaQWe
SeUiRdRV de Pa\RU UieVgR SaUa la
SUeVeQWaciyQ de la eQfeUPedad
(SUiPaYeUa/YeUaQR).

El diagQyVWicR PediaQWe QecURSVia \/R
de labRUaWRUiR eQ SeceV de la
PRUWalidad R PRUibXQdRV RUilladRV, eV
XQa heUUaPieQWa ViPSle \ UiSida de
diagQyVWicR WePSUaQR.

FaYRUeceU la lRgtVWica TXe SeUPiWe
diVSRQeU de fRUPa WePSUaQa del
aliPeQWR PedicadR.

CRQVideUaU el UaleR R e[WUacciyQ de
SeceV PRUibXQdRV RUilladRV SUeYiR,
dXUaQWe \ SRVWeUiRU al WUaWaPieQWR
WeUaSpXWicR cRQ la fiQalidad de eliPiQaU
SeceV cRQ SRca SRVibilidad de
VRbUeYida \/R UeVSXeVWa WeUaSpXWica
faYRUable.

PUefeUiU la Yta iQ\ecWable eQ lR SRVible
ePSleaQdR R[iWeWUacicliQa eQ Ye] de
flRUfeQicRl.

PUefeUiU WUaWaU al ceQWUR cRPSleWR \
aliPeQWaU cRQ PicURUaciRQeV cXaQdR
Ve ePSlea flRUfeQicRl.

DefiQiU XQa eVWUaWegia ePSUeVa cRQ
eVWUXcWXUaV fRUPaleV de deciViyQ TXe
iQcRUSRUe el VegXiPieQWR \ eYalXaciyQ
ecRQyPica de XQa adecXada WeUaSia
aQWibacWeUiaQa.

EYalXaU eQ cRQdiciRQeV de caPSR la
efecWiYidad de lRV eVTXePaV
WeUaSpXWicRV cRQ aQWibiyWicRV fUeQWe a
PiVciUickeWWViRViV, TXe acWXalPeQWe Ve
XWili]aQ eQ Chile.

IdeQWificaU \ eYalXaU eQ cRQdiciRQeV de
caPSR laV YaUiableV aPbieQWaleV,
cliPiWicaV \ VaQiWaUiR-SURdXcWiYaV TXe
deWeUPiQeQ el eVTXePa WeUaSpXWicR
iQVWaXUadR SRU el MpdicR VeWeUiQaUiR. 

PURSRQeU UecRPeQdaciRQeV SUicWicaV
SaUa RSWiPi]aU el XVR de aQWibiyWicRV
cRQWUa PiVciUickeWWViRViV.

CXaQdR lRV aiVladRV de P. ValmRniV
SURYeQieQWeV de XQ bURWe WieQeQ XQa
CMI � a 0,5 �g/Pl fUeQWe a
R[iWeWUacicliQa, eVWe aQWibacWeUiaQR QR
debeUta adPiQiVWUaUVe cRQ el aliPeQWR,
debidR a la baja biRdiVSRQibilidad Yta
RUal.

La dRViV UecRPeQdada de flRUfeQicRl
adPiQiVWUadR a WUaYpV del aliPeQWR eV
de 10 Pg/kg S.Y. ViePSUe TXe lRV
aiVladRV de XQ bURWe WeQgaQ XQa CMI
� a 0,5 �g/PL.

IQiciaU la WeUaSia aQWibacWeUiaQa fUeQWe
a XQ diagQyVWicR SUecR] de
SiVciUickeWWViRViV, cRQ el fiQ de TXe QR
Ve Yea afecWada la iQgeVWa diaUia de
aliPeQWR (SFR).

De lRV UeVXlWadRV del SUR\ecWR \ cRQ el fiQ
de fRPeQWaU el XVR SUXdeQWe de lRV
aQWibacWeUiaQRV VexaladRV VXUgieURQ laV
VigXieQWeV UecRPeQdaciRQeV:
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IQcRUSRUaU iQdicadRUeV SaUa la geVWiyQ
de laV ePSUeVaV \ de SERNAPESCA
TXe SeUPiWaQ diVPiQXiU el XVR de
aQWibacWeUiaQRV. EVWRV SRdUtaQ VeU el
Q~PeUR de WUaWaPieQWRV SRU ciclR,
tQdice de cRQVXPR de aQWibiyWicRV \
PRUWalidad acXPXlada.

37 SeVZiciS NaciSRal de PeWca ] AcYicYlXYVa ` FacYlXad de CieRciaW VeXeViRaVia ] PecYaViaW

MaRYal de BYeRaW PV«cXicaW eR el YWS de ARXimicVSbiaRSW eR la SalmSRicYlXYVa ChileRa



SeVZiciS NaciSRal de PeWca ] AcYicYlXYVa ` FacYlXad de CieRciaW VeXeViRaVia ] PecYaViaW

BIBLIOGRAFÊA

AUSTIN B, AUSTIN DA. 2007. BacWeUial fiVh
SaWhRgeQV: diVeaVe iQ faUPed aQd Zild fiVh.
4Wh ed. UQiWed KiQgdRP: PUa[iV. S. 207-217.

AVENDAfO-HERRERA R, GHERARDELLI
V, OLMOS P, GODO< MG, HEISINGER A, &
FERNÇNDE= J. 2011. FlaYRbacWeUiXP
cRlXPQaUe aVVRciaWed ZiWh PRUWaliW\ Rf
ValPRQidV faUPed iQ Chile: A caVe UeSRUW Rf
WZR RXWbUeakV. BXlleWiQ Rf Whe EXURSeaQ
AVVRciaWiRQ Rf FiVh PaWhRlRgiVWV, 31(1), 36-44.

CHILE. MINISTERIO DE AGRICULTURA.
2017. ReglaPeQWR de SURdXcWRV
faUPacpXWicRV de XVR e[clXViYaPeQWe
YeWeUiQaUiR; YeUViyQ cRQVRlidada del DecUeWR
N�25 del 2005, iQcRUSRUa laV PRdificaciRQeV
iQWURdXcidaV SRU lRV DecUeWRV N�24 del 2011 \
N�42 del 2016. Ma\R 2017. 52S.

CHILE. MINISTERIO DE AGRICULTURA.
2008. ReVRlXciyQ 2.361, Fija eVWiQdaUeV SRU
acWiYidadeV UelaciRQadaV cRQ el UegiVWUR \
cRQWURl QaciRQal de SURdXcWRV faUPacpXWicRV
de XVR e[clXViYaPeQWe YeWeUiQaUiR, \ deja ViQ
efecWR UeVRlXciyQ e[eQWa N�3.686 de 1996.
Ma\R 2008.

CHILE. MINISTERIO DE AGRICULTURA.
2017. ReVRlXciyQ 6.801, EVWablece UeTXiViWRV
SaUa el UegiVWUR, cRPeUciali]aciyQ \ XVR de
aQWiPicURbiaQRV. NRYiePbUe 2017.

CHILE. MINISTERIO DE AGRICULTURA.
2005. DecUeWR N�25, ASUXeba UeglaPeQWR de
SURdXcWRV faUPacpXWicRV de XVR
e[clXViYaPeQWe YeWeUiQaUiR. OcWXbUe 2005.

ORGANI=ACIÎN MUNDIAL DE SANIDAD
ANIMAL (OIE). 22a ed. 2019. CydigR
SaQiWaUiR SaUa lRV AQiPaleV AcXiWicRV.

ORGANI=ACIÎN MUNDIAL DE SANIDAD
ANIMAL (OIE). 2020. IQfRUPe aQXal de la OIE
VRbUe ageQWeV aQWiPicURbiaQRV deVWiQadRV a
VeU XWili]adRV eQ lRV aQiPaleV. 12 UXe de
PURQ\ 75017 PaUtV, FUaQcia. ZZZ.Rie.iQW �
Rie@Rie.iQW.

ORGANI=ACIÎN MUNDIAL DE SANIDAD
ANIMAL (OIE). 2a ed. 2020. NRUPaV,
diUecWUiceV \ UeVRlXciyQ de la OIE eQ PaWeUia
de UeViVWeQcia a lRV aQWiPicURbiaQRV \ del XVR
de ageQWeV aQWiPicURbiaQRV.

ELLIOTT, D.G., APPLEGATE, L.J.,
MURRA<, A.L., PURCELL, M.K. &
MCKIBBEN, C.L. 2013. BeQch‐WRS YalidaWiRQ
WeVWiQg Rf VelecWed iPPXQRlRgical aQd
PRlecXlaU ReQibacWeUiXP ValPRQiQaUXP
diagQRVWic aVVa\V b\ cRPSaUiVRQ ZiWh
TXaQWiWaWiYe bacWeUiRlRgical cXlWXUe. J FiVh DiV,
36: 779-809.

ELLIOTT, D.G., APPLEGATE, L.J.,
MURRA<, A.L., PURCELL, M.K. &
MCKIBBEN, C.L. 2013, BeQch‐WRS YalidaWiRQ
WeVWiQg Rf VelecWed iPPXQRlRgical aQd
PRlecXlaU ReQibacWeUiXP ValPRQiQaUXP
diagQRVWic aVVa\V b\ cRPSaUiVRQ ZiWh
TXaQWiWaWiYe bacWeUiRlRgical cXlWXUe. J FiVh DiV,
36: 779-809.

ELLIOTT, D.G. 2017. ChaSWeU 21.
ReQibacWeUiXP ValPRQiQaUXP. IQ FiVh ViUXVeV
aQd BacWeUia: PaWhRbiRlRg\ aQd PURWecWiRQ
(P.T.K WRR aQd R.C. CiSUiaQR, edV.), SS. 376.
CABI, U.K. ISBN 1780647786 /
9781780647784.

ENRIQUE= R.; SHAFER, W; ALVARADO,
V.; MONRAS, M. 1989. EQfeUPedadeV
bacWeUiaQaV eQ  SeceV \ VXV WpcQicaV
diagQyVWicaV. EQ: CXUVR de SRVWgUadR.
FacXlWad CieQciaV VeWeUiQaUiaV. UQiYeUVidad
AXVWUal de Chile. ValdiYia. Chile. S: 10-32.

38
MaRYal de BYeRaW PV«cXicaW eR el YWS de ARXimicVSbiaRSW eR la SalmSRicYlXYVa ChileRa



SeVZiciS NaciSRal de PeWca ] AcYicYlXYVa ` FacYlXad de CieRciaW VeXeViRaVia ] PecYaViaW

FR<ER, ET AL. 1981. AQQXal ReYieZ Rf
MicURbiRlRg\ 1981 35:1, 273-298.

O'BRIEN D, MOONE< J, R<AN D, POWELL
E, HINE< M, SMITH PR. POWELL R. 1994.
DeWecciyQ de AeURPRQaV ValPRQicida ,
ageQWe caXVal de la fXUXQcXlRViV eQ
ValPyQidRV, a SaUWiU del eflXeQWe del WaQTXe
de VPRlWV de ValPyQ del AWliQWicR cUiadRV eQ
cUiadeUR. ASSl EQYiURQ MicURbiRl. 60 : 3874°
3877.

SAG. 2002. GXta SaUa la Ueali]aciyQ de
eVWXdiRV de caPSR deVWiQadRV a PediU la
eficacia de SURdXcWRV faUPacpXWicRV de XVR
YeWeUiQaUiR eQ el cRQWURl de la PRVca de lRV
cXeUQRV adXlWa (HaePaWRbia iUUiWaQV). [eQ
ltQea]. GPU F-002. VeUV. 3.
<hWWSV://ZZZ.Vag.gRb.cl/ViWeV/defaXlW/fileV/gXia
_PRVca_cXeUQRV.PDF > [CRQVXlWa: 28-10-
2020].

SAG. 2013. EVWXdiRV de deSleciyQ de
UeVidXRV de SURdXcWRV faUPacRlygicRV.
[DiaSRViWiYaV] SaQWiagR, Chile. 44 diaS. cRlRU.

SAG. 2020. GXta AcWiYidadeV TXe ejecXWa el
VRliciWaQWe SaUa la SUeVeQWaciyQ de XQ
e[SedieQWe de UegiVWUR de XQ SURdXcWR
faUPacRlygicR. [eQ ltQea]. GXta
FaUPacRlygicRV. VeUV 6.
<hWWSV://ZZZ.Vag.gRb.cl/ViWeV/defaXlW/fileV/gXia
_UegiVWUR_SURd_faUPacRlRgicRV_Y06_6-4-
2020.Sdf> [CRQVXlWa: 28-10-2020].

SAG. 2020. RegiVWUR de SURdXcWRV
faUPacpXWicRV de XVR YeWeUiQaUiR. [eQ ltQea].
SRliciWXd de RegiVWUR de PURdXcWRV
FaUPacpXWicRV de UVR VeWeUiQaUiR.
<hWWSV://ZZZ.Vag.gRb.cl/aPbiWRV-de-
acciRQ/UegiVWUR-de-SURdXcWRV-faUPaceXWicRV-
de-XVR-YeWeUiQaUiR> [CRQVXlWa: 28-10-2020].

3�
MaRYal de BYeRaW PV«cXicaW eR el YWS de ARXimicVSbiaRSW eR la SalmSRicYlXYVa ChileRa

SAG. 2011. RegiVWUR \ cRQWURl de
PedicaPeQWRV YeWeUiQaUiRV. [eQ ltQea].
<hWWSV://ZZZ.cRlegiRYeWeUiQaUiR.cl/adjXQWRVNRW
iciaV/cRQWURl_PedicaPeQWRV_XVR_YeWeUiQaUiR.
Sdf>  [CRQVXlWa: 28-10-2020].

SERNAPESCA. 2020. IQfRUPe VaQiWaUiR de
ValPRQicXlWXUa eQ ceQWURV PaUiQRV axR 2019.

SMITH, P; LARENAS, J; VERA, P. ET AL.
2001. PUiQciSaleV eQfeUPedadeV de lRV SeceV
ValPRQtdeRV cXlWiYadRV eQ chile. MRQRgUaftaV
de MediciQa VeWeUiQaUia, VRl.21(2).
hWWSV://Zeb.Xchile.cl/YigQeWWe/PRQRgUafiaVYeWe
UiQaUia/PRQRgUafiaVYeWeUiQaUia.Xchile.cl/CDA/
PRQ_YeW_VecciRQ/0,1419,SCID%253D8243%
2526ISID%253D425,00.hWPl.

SMITH, P.A.; ROJAS, M.E.;  GUAJARDO,
A.; CONTRERAS,  J.; MORALES, M.A.; 
 LARENAS, J. 2004. E[SeUiPeQWal iQfecWiRQ
Rf cRhR ValPRQ OQcRUh\QchXV kiVXWch b\
e[SRVXUe Rf VkiQ, gillV aQd iQWeVWiQe ZiWh 
 PiVciUickeWWVia  ValPRQiV.  DiVeaVeV  Rf 
 ATXaWic  OUgaQiVP 61:53-57.

TORAN=O, A E., MAGARIfOS, B.,
ROMALDE, J L. 2005. A  UeYieZ Rf Whe PaiQ
bacWeUial fiVh diVeaVeV iQ PaUicXlWXUe V\VWePV,
ATXacXlWXUe, VRlXPe 246, IVVXeV 1°4, PageV
37-61, ISSN 0044-8486,
hWWSV://dRi.RUg/10.1016/j.aTXacXlWXUe.2005.01.
002



ANEXOS

SeVZiciS NaciSRal de PeWca ] AcYicYlXYVa ` FacYlXad de CieRciaW VeXeViRaVia ] PecYaViaW

40

AQe[R N�1. LtPiWeV Mi[iPRV ReVidXaleV de lRV aQWibacWeUiaQRV defiQidRV a QiYel
QaciRQal \ RWURV SatVeV.

PURdXcWR faUPacpXWicR Chile** (țg/kg) UQiyQ EXURSea
(țg/kg)

JaSyQ (țg/kg)
UQiyQ EcRQyPica

EXURaViiWica
(țg/kg)

ChiQa (țg/kg)

SXPa de CiSURflR[aciQR \ EQURflR[aciQ
SXPa de CiSURflR[aciQR, EQURflR[aciQR,
PeflR[aciQR, OflR[aciQR \ NRUflR[aciQ

O[iWeWUacicliQa
SXPa de ClRUWeWUacicliQa \ VX 4-eStPeUR
SXPa de O[iWeWUacicliQa \ VX 4-eStPeUR
SXPa de TeWUacicliQa \ VX 4-eStPeUR
SXPa de ClRUWeWUacicliQa, O[iWeWUacicliQa,
TeWUacicliQa \ UeVSecWiYRV 4-eStPeURV

ÇcidR R[RltQicR

APR[iciliQa

APSiciliQa

BeQcilSeQiciliQa

CRliVWiQa

DaQRflR[aciQR

DR[icicliQa

EUiWURPiciQa

EVSecWiQRPiciQa

EVSiUaPiciQa

FlaYRfRVfRliSRl

FlRUfeQicRl (VXPa de FlRUfeQicRl \ FlRUfeQicR
- aPiQa)

FlXPeTXiQa TUXcha

FlXPeTXiQa RWURV ValPyQidRV

FlXRURTXiQRlRQaV

LiQcRPiciQa

NeRPiciQa

SXlfRQaPidaV

TeWUacicliQaV

TilPicRViQa

TilRViQa

TUiPeWURSiP

100
 

50
 

50
 

50
 

150
 
-
 
-
 

200
 
-
 
-
 
-
 

1000
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-
-
 
 
-
 
-
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-
-
-
-
 
 
-
 
-
 
-
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-
 

600
 
 
 

100
-
 
 

100
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100
100
100
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-
 
-
 
-
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200
 
-
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-
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-
 
-
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-
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-
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100
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-
-
-
-
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100
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50
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-
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AQe[R N�2. AQWibacWeUiaQRV QR UegiVWUadRV SaUa ValPRQeV eQ Chile.

PUiQciSiR acWiYR RegiVWUadRV E[WUa eWiTXeWa

FlRUfeQicRl
O[iWeWUacicliQa
O[iWeWUacicliQa
FlRUfeQicRl
O[iWeWUacicliQa
FlXPeTXiQa
O[iWeWUacicliQa
FlRUfeQicRl
O[iWeWUacicliQa
O[iWeWUacicliQa
FlRUfeQicRl
APR[i[iliQa
FlRUfeQicRl
FlRUfeQicRl
FlRUfeQicRl
FlRUfeQicRl
O[iWeWUacicliQa
FlRUfeQicRl
O[ieWUacicliQa
FlRUfeQicRl
FlRUfeQicRl
O[ieWUacicliQa
FlRUfeQicRl
FlRUfeQicRl
FlRUfeQicRl
TRWal

59
0
6
0

27
28
0

12
0

21
0
0
0

1016
685
380
0

400
0
0
0

264
203
29
4

3134

 N~PHUR GH PMV HPLWLGDV GH AQWLPLFURELDQRV 
 HQ SHFHV GH DFXHGR D VX FRQGLFLRQ GH UHJLVWUR 

0
52
0
2
0
0

252
0
2
0

36
1
1
0
0
0

51
0
3

13
62
0
0
0
0

475

NRWa: Se cRQVideUa laV PMV ePiWidaV deVde  OcWXbUe
2017 a  QRYiePbUe 2020, eQ el ViVWePa RQliQe.

PUiQciSiR acWiYR RegiVWUadRV E[WUa eWiTXeWa

TDEOD UHVXPHQ  DQWLPLFURELDQRV LQGLFDGRV HQ OD PMV HQ IRUPD  H[WUDHWLTXHWD
SRU SULQFLSLR DFWLYR. 

APR[iciliQa
FlXPeTXiQa
O[iWeWUacicliQa
FlRUfeQicRl
TRWal

0
28
318

2788
3134

1
0

360
114
475

TRWal

1
28

678
2902
3609

% XVR e[WUa eWiTXeWa

100
0

53,1
3,9
13,2

NRWa: Se cRQVideUa laV PMV ePiWidaV deVde RcWXbUe 2017 a  QRYiePbUe 2020, eQ el
ViVWePa RQliQe
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CUiWeUiRV SaUa la
claVificaciyQ SaUa
lRV aQWibiyWicRV
Veg~Q OMS/OIE

DefiQiciyQ de
lRV cUiWeUiRV

ClaVificaciyQ de
lRV aQWibiyWicRV,
Veg~Q cUiWeUiRV

OMS/OIE

N~PeUR de
cUiWeUiRV TXe
cXPSleQ lRV
aQWibiyWicRV

AQWibiyWicRV UegiVWUadRV SaUa VX
XVR eQ SeceV, Veg~Q

claVificaciyQ OMS/OIE

AQe[R N�4. ClaVificaciyQ de lRV aQWibiyWicRV SaUa ValPRQeV Veg~Q
cUiWeUiRV de la OMS/OIE.

La claVe de aQWibiyWicR eV la ~Qica R
XQa de laV SRcaV WeUaSiaV
diVSRQibleV, SaUa WUaWaU iQfecciRQeV
bacWeUiaQaV gUaYeV eQ hXPaQRV.

La claVe de aQWibiyWicRV Ve XVa SaUa
WUaWaU iQfecciRQeV eQ SeUVRQaV
caXVadR SRU: (a) bacWeUiaV TXe
SXedeQ WUaQVPiWiUVe a lRV hXPaQRV
de fXeQWeV QR hXPaQaV, R (b)
bacWeUiaV TXe SXedeQ adTXiUiU
geQeV de UeViVWeQcia de fXeQWeV QR
hXPaQaV.

CUiWeUiR 1:

CUiWeUiR 2:

AQWibiyWicRV
CUtWicaPeQWe
iPSRUWaQWeV

 
 

AQWibiyWicRV
AlWaPeQWe

iPSRUWaQWeV
 
 
 
 
 
 

AQWibiyWicRV
iPSRUWaQWeV

CXPSleQ lRV
cUiWeUiRV 1 \ 2

 
 
 

CXPSleQ el
cUiWeUiR 1 R el

cUiWeUiR 2
 
 
 
 
 
 

NR cXPSleQ Qi el
cUiWeUiR 1 Qi el

cUiWeUiR 2

FaPilia de lRV MacUylidRV:
EUiWURPiciQa.

FaPiliaV de laV PeQiciliQaV R
aPiQR SeQiciliQaV: APR[iciliQa.

 
FaPilia de lRV APfeQicRleV:

FlRUfeQicRl.
FaPilia de laV TeWUacicliQaV:
DR[icicliQa \ O[iWeWUacicliQa.

 
 
 
 
 

FaPilia de laV QXiQRlRQaV de 1
eUa geQeUaciyQ cRPR:

FlXPeTXiQa \ ÇcidR O[RliQicR.
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