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Conocido ei Diclamefl No. J 40t2017 -2019 de ¡a Comisi ón Académica, relativo a soli,ritud de la Facultad

D F

Mullid¡scipt¡n aria On'ental, sobre raüficar el plan de Estudios de la CaneÉ de fécnico en Veterinaria y
Zootecnia, Año 2019, de ta r€ferida Facullad; elcual expresa fos sigu¡entes CONSIDERANDOS:1. Que se luvo a la visla elAcuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria OdentalNo. 06d-2017-2019 (VD, de fecha 3l dB mayo de 2019, en donde aprueba el Plan de Es(udios de la CaneBde Técnico en Veterinaria y Zootecn¡a, año 2019, para ser¡mplemeotadoenel año 2020 en la releridaFacullad y solicilan la raülicación del Consejo Superior Universitario.2, Que se tuvo a la visla ef acuerdo

acuerdo de la Junla Direcliva de
n¡versilario, en donde da por recibido el

Académica para análish y em¡sión
aria Orienlal, y se remite a la Comisión

3. Que se tuvo a la v¡sla el oiclamen de la Unidad de Desanollo Cunicuhrde la Secrelaria de AsuntosAcadém¡cos Ref- sM-193.2019 de lecha 29 de may0 de 20íg, donde in que se ha verilicadoformanque se cumple con fo esláblecido en elReglamenlo la Gest¡ón Adminisfrát¡va de la
de Académ¡coy olras Normat¡vas que regulan el quehaceracad émico; yque es proc€de dar conünui,Cad a la fase de

aprobac¡ón anle el Honor¿ble Consejo Superior Un¡veI§ ¡tario.4. Que el Técnico en Veterinaria y Zoolecnia, tiene por objel¡vo fomar Prolesionales compelentes,capaces de desano ¡larse en el quehacer inst¡luciona¡ y de práctica privada en el ámbilo de ta
Veterinana y la Zoolecnia,

nivel nacional-
aportando mnoc¡nienlos teódcos y prácticos que ayuden a, desanollo de

lazol,a y a
Por tanto, h Comis¡ón Académlca con lrece volos a favor, cem en conha y cero abslenciones diclam¡na:A. Que es procedente que el Con

Zootecnla, año 201

sejo Superior Un

9., de la F

iveEilario,

acuftad lt uttidiscip

apruebe e¡ plan de
¡inaria Oriental.

de Técnico en Ve lerinaria y Estud¡os de la Carera
8. Noüfiguese.-

del Consejo Superior U
la Facu¡tad Mult¡disciolin
de Dictamen respectivo.

f;i:l",,J5Tlá'..,?ffi¿l ?[ffi"r,l§?jl*:;on base en er Arr. 22 titetat btde ra Ley ofsánica de ra

^ áT::ilr:it^11i,,1"-ñiiÍlX',i",ffi:í:"" " 
Técnrco en Veterrnarra yzoorecnra, año 2ore., de

8. Noüfiquese._

Alenlameflte,
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FiñalAvoñida.Uárlires Es lu¡,lantos dc¡30 do jrrllo'. Ctt {,ad Unlvsrsflariá. S¿ñ S¿Jvado¡, Et

Ieléfonos: 2511-2015 €rls.20t5,20l 8,3102,3 t03,3104 y3i05

SECREIARíA GENERAL
Jecret¡rl¿.general@ueJ.eduJv

ESIINADOS SEÑORES:
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Plan de Estudío
Técnico en Veterlnar¡a y Zootecnía

Año 2019
Modalidad de Entrega: Presencial

Ciudad Unlversitarla, El Salvador, Centro Amér¡ce.
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1. INTRODUC]ON

El Salvador, al igual que otros países de Centro América está, expuesto, una serie de cris¡s

de diversos ¡ndoles; socioculturales, políticas, económicas, y product¡vas. En esta última

problemática, se encuentra el sector Pecuarlo, el cual está condicionado por el déficit de

recursos en temas económicos, ciencia, tecnologfa y mano de obra calificada en áreas

biomédicas (medicina y clfnica an¡mal, Zoonosit Antropozoonosis, etc), administradores de

ganaderÍas y zootecn¡a del bienestar animal. Por [o cual, es necesario considerar el

desarrollo en las partes antes mencionadas, en dicho sector, ya que son aspectos

indispensables que inciden en el país.

La educac¡ón actual, debe abordarse en conjunto. Debe de ir orientada a suplir la existencia

de las nuevas necesidades format¡vas. educativas y ocupacionales en perspectiva a las

actuales condiciones soc¡ales, y que vinculasen a la formac¡ón profesional con soluc¡ones

duraderas y sostenibles. Dentro de este eje operacional, está la transformación de los

procesos educativos Univers¡tar¡os, apuntando al fortalecimiento de la educación técnica.

con perfil profesionales adaptable al entorno laboral y siendo esta orientada exigentemente

a rubros de creciente necesidad, como lo es el Pecuario, en sus áreas antes mencionadas.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), buena parte de los ingresos del producto lnterno

Bruto (Pl8) del país es debido al sector pecuario. Y que la modernización de la producción

en ámbitos como salud, manejo zootécnico y bienestar animal, junto con la obtenclón de

derivados alimenticios saludables. contribuyo en 2017, a que dicho sector aportara un 7.4%

de los 11.29% del Pl8 total Agropecuario, notándose un ¡ncremento de 4.6%, en

comparación con el 2016. Sin embargo, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería

(MAG), debe de fortalecerse, aún mas, la mano de obra intelectual y práct¡ca, con

profesionales especialista técnicos con sentido humano de la salud, producción y bienestar

animal, que contribuya no solo al alza de la generación económica, sino que también al

desarrollo de la sociedad tanto a nivel local, regional y de pafs.

En este sentido, es por ello que Ia Universidad de El Salvador contribuye estraté8¡camente

a generar desarrollo científico, humano y soc¡al, formando profesionales con gr
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técn¡co en veter¡naria y zootecn¡a como una modalidad educativa que potenc¡e las

capacidades y competencias profes¡onales para asumir en el área pecuaria un rol activo

como enfermeros veter¡narios. adm¡nistradores pecuários y auxiliares zootécn¡cos, así

como ser fac¡litadores, asesores y tomadores de decisiones, a fin de contribuir a la melora

de la producción animal, del bienestar animal y del manejo clfnico veterinar¡o.

El plan de estudio del técnico se fundamenta en los vínculos entre docencia, investigación

y proyección social; funciones que harán posible que el diseño no sólo sea una propuesta

sino una actividad de enseñar y aprender, que debe ser evaluada constantemente y

transformada a través de la investigaciórr-acción.

Este plan inicia con las generalidades de la carrera, seguido de la ¡ustificación de esta

propuesta técn¡ca, la cual descanse en un planteamiento sobre la perspestiva curricular,

que, siendo la guía educativa y didáctica, se convierte en la posibilidad para generar los

cambios educativos y para evaluar periódicamente el currículum, tanto en diseño como en

desarrollo.

Cabe menc¡onar, que el diseño de los progremas se estudió enfatizan en la metodología de

abordaje y en los principios didácticos que or¡entarán los procesos de enseñanza-

aprendizaie. Estos princip¡os se convierten en normativas a cumplir, y que serán evaluadas

en su aplicabifidad; con la finalidad de buscar estrategias de reflexión, meiora y

seguimiento. La fundamentac¡ón de estos princ¡pios es clave, porque independientemente

del lugar donde se produzca el proceso de enseñanza-aprend¡zaje, esta normativa es la que

determinará la eficacla de los actos educativos.
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Luego prosigue con la presentacíón del plan de estudio, los ob.letivos básicos de la

formación del técnico, los perfiles de ingreso y de egreso, los requisitos mínimos para

ingresar y egresar, y los requerimientos de graduación. Y por último la malla curricular y los

programas de estudio, según ciclo académico.
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2. GENERALIDADES

Nombre de la lnst¡tuc¡ón Universidad de El Salvador

Nombre de la Facultad tacultad M ult¡d¡sc¡plinar¡a Oriental

unidad Responsable Escuela de carreras Técnicas

Nombre de la Carrera Técn¡co en Veter¡naria y Zootecnia

códlgo T50306

Técníco (a) en Veter¡naria y Zootecnia

Duración en Años y Ciclos 3 años / 5 Ciclos Académicos

Dur¿ción del Ciclo 20 semanas

Número de fufgnaturas 25

Modal¡dad de Entrega

Total de Unidades valorat¡vas 91 U.V.

Clclo y Año de lnic¡o ciclo l/ 2019

Requ¡sitos de lngreso

Haber aprobado las 25 asignaturas del plan de estudio, y
haber cumplido con las 9l unidades valorativas ex¡g¡das en
dicho plan de estudio

N'. de Hor¿s de Servicio Social 250 Horas

Asígnación de Calificaciones
La aslgnación de cal¡f¡cac¡ones a los estudiantes: se
util¡zará la escala de ponderac¡ón de cero punto cero
(0.0) a diez punto cero (10.0)

Nota Mín¡ma de Aprobación

Coef¡ciente de Unidades de Mérito
(CUM) Mínimo Ex¡gible

7.0 (5iete punto Cero)

Sede donde se lmpartirá
Escuela de carreras Técnicas, Ciudad de san Francisco

Gotera, Departamento de Morazán.

2 años, el cual será actualizado después de cada promoción o

en caso especialcuando asÍlo requiera el comité Académico.

Requ¡sitos de Graduac¡ón
Egreso, Tes¡na de lnvestigación, Servic¡o Social y lo requer¡do
en la Normativa UES.
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Tftulo a Otorgar

Presencial

Título de Bachiller, y los requisitos de admisión requeridos
por la lnst¡tuc¡ón

Requisitos de Egreso

6.0 (Seis punlo Cero)

Vigencia del Plan



"rPlA 0RlGll¡,.¡L lio. J

tl.r d. lrtud¡o rhl Tacñlco .n vlt..inad¿ y Zdtcc.l¡, Año 2019. Mod¡lld¡d d€ EnneF: Pt i.n(h 1. F.cultád Múlud¡r.lpllñ¡rl. or¡.nt¡|. Uas

3. JUSTIFICACIóN

En los últ¡mos años el sector pecuario ha cobrado ¡mportancia debido a que el tema de

"seguridad alimentaria" se ha convertido en un asunto de preocupación a nivel mundial.

Para que los niveles de productividad pecuaria crezcan se necesita tanto tecnología

especializada como capital humano capacitado en áreas admin¡strativas, zootecnia animal,

clínica animal y bienestar animal; y asl obtener el mayor provecho posible al corregir las

problemáticas, antes mencionadas, que este sector aqueja.

Sin embargo, el país se está enfrentando a la necesidad de aumentar rápidamente la

producción agropecuaria, mejorar la calidad y reducir los costos de los productos, para que

éstos sean compatibles con el bajo poder adquisitivo de la mayorÍa de los consumidores

nacionales, y mejorar los ingresos de los agricultores, generar empleos y ofrecer atrayentes

condiciones de vida para las familias rurales en su propio med¡o.

Sumado a lo anter¡or, el personal con conocimientos tecnificados de este sector es muy

reducido, esto posiblemente a muchas causales, dentro de las que destacan la necesidad

de empleo del joven, dejando de lado su preparación académica o aún peor, los jóvenes

que emigran hac¡a los países del norte de américa, quienes se marchan con el sueño de un

mejor porvenir tanto para ellos como para sus fam¡l¡as, pero s¡mplemente pasan a formar

parte de las estedfsticas de la baja capacidad técnica laboral del pafs, lo cual va muy ligado

al bajo nivel formátivo y educativo de la sociedad.

Actualmente las exigencias productivas, en El Salvador, plantea la necesidad de definir un

modelo de desarrollo, no solo a partir de políticas económicas sino también de la educación,

es debido a eso que el Técnico en Veter¡naria y Zootecn¡a responde a las necesidades

actuales, locales, en cuanto a la formación de una nueva generación de profesionales con

cr¡terio para la toma de decisiones, compromet¡dos con los cambios que requiere nuestra

sociedad, y que poseá una clara interpretac¡ón de los complejos procesos que involucran

poder responder a los requerimientos de profesionalización, planificación y organizaclón de

los sistemas de producción, tanto en su área cllnica. zootécnica y bienestar animal, en el

ejercício auxiliar de la profesión de Médica Veterinaria.
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PRESENTACION DEt PTAN DE ESTUDIO

La carrera de Técnico en veterinaria y zootecnia está organizeda y constituida

curricularmente por 25 asÍgnaturas, con un total de 91 unidades valorativas y distribuidas

en 19. 18, 17, 19 y 18 unidades; respectivamente. Son 5 c¡clos en total, de 20 semanas cada

uno, y siendo académica y adm¡nistrativamente de 5 asígnaturas para los ciclos l, ll, l, lV y

V; respectivamente.

La dimensión académica del proceso formativo del técnico representa, en promedio, para

el c¡clo I y ll un 55.25% de carga teór¡ca y un 44.75 % de formación práct¡ca; mientras que

para el tercer. cuaño y qu¡nto ciclo sería un 43.4O% y 55.60% de carga teór¡ca y práct¡ca;

respectivamente. Esta últimá área formativa, la práctica, se obtiene mediante el diseño y

programación de diversas actividades, como; experiencias mediante v¡sitas de campo a

instancias pecuarias diversas, práct¡cas teóricas y procedimentales sobre mánejo clínico,

nutr¡c¡ón, administración, bioseguridad, bienestar animal y relación salud humano-animal,

en diversas especies de producción, compañía y s¡lvestres, tanto a campo abierto

(hatos/establos) como en ambientes controlados (clfnicas veterinarias).

Cabe mencionar, que es un diseño curricular flexible, con educación inclusiva, motivando

en el futuro profesional la oportunidad de poder cont¡nuar su formación en el siSuiente

nivel académico, ya sea medicina veterinaria y Zootecnia o bien lngenierla Agronómica,

carreras que son muy afines a su formación técnica inicial.
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El plan de estudio de la carrera se describe en modalidad de formación técn¡ca y está

definido por enfoque de desarrollo curricular, buscando privilegiar la formación profesional

del educando en áreas de desempeño v¡tales para la dinamización de los sestores

productivos y sociales vinculados, sin olvida¡ que para el mejoramiento es necesario

conside¡ar el desarrollo de una educación cultural en donde se piense en la seguridad y

desarrollo tecnológico de las ciencias b¡omédicas, en combinación con los diversos

parámetros zootécnicos, para el mejor aprovechamiento de los animales de producción,

pero s¡empre ten¡endo en cuenta el bienestar animal, ante todo
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4, OBJETIVOS

S,lGeneral

/ Formar profesionales Auxiliaret competentes, en veter¡nar¡a y zootecn¡a con

capacidad técnica para desempeñarse en el sector privado y público, con una

concepción holística, con profundo sent¡do científ¡co y cultural, con una clara

definición del rol en la comunidad y el desarrollo pecuario, en áreas de salud,

producción, manejo (alimentación, reproducc¡ón, etc), administración y bienestar

animal.

/ Forma¡ profesionales técnicos con conocimientos teóricos y prácticos de Salud

Animal, con saberes relacionados al tratamiento de las diferentes enfermedades

que atentan contra la productividad y salud de los animales de producción y

compañía.

/ Desarrollar profesionales en relación a la Salud Pública, respecto a los factores que

¡ntervienen en el control de las zoonosis, control de la calidad higiénica y san¡taria

de los alimentos de origen animal y ius derivados, y el control de los productos

biológicos de uso veterinarlo.

/ Favorecer al profesional en relación a Ia Producción Animal y a los diferentes

factores que intervienen para incrementar la productividad con práct¡cas aprobadas

exitosas, así como en la eficiencia reproductiva de los animales domésticos.

/ Desarrollar capacidades técnlcas en relación a áreas Socioeconómicas y sus procesos

de recolección y análisis de información estadística pecuaria, administración,

plan¡f¡cac¡ón, gerencia y gestión tecnológica en hatos ganaderos, establos y clfnicas

veter¡narias.

5. PERFIL DE INGRESO

y' Buena capacidad de análisis

r' Habilidad y aptitud fís¡ca

->7

5.2 Especlficos
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r' lnclinado (a) al servicio social

r' Proactivo (a) y asertivo (a)

/ Buena capacidad de relaciones

y' Buena capacidad de relacionarse con él medio amb¡ente

6. REQUISTTOS DE TNGRESO

Todo aspirante al técn¡co técnico en veter¡nar¡a y zootecn¡a debe cumplir con Ia siguiente

documentación y requisitos:

2:a

¡nterpersona
o

ADD

inciso tercero del Código de Procedimientos Civ¡les.

/ Pago de Arancel en concepto de Nuevo lngreso.

/ Formulario de Solicitud de lngreso Un¡versitario de Ia Universidad de El

Salvador, para realizar los procesos académicos y administrativos dentro de los

plazos establecidos en el calendario académico.

r' Fotografía tamaño 3.5 cm X 4.5 cm, a color (reciente)

r' Certif¡cac¡ón de Pertida de Nacimiento orig¡nal y reciente (3 meses)

/ Para el caso de que el aspirante fuere extranjero deberá presentar, Carnet de

residente, con autorización vigente para realizar estudios (en original y copia)

y certificación de partida de nacimiento reciente (3 meses) debidamente

autenticado.

y' Documento Único de ldentidad - DUl, (oriBinal y fotocop¡a);

r' Número de ldent¡ficac¡ón Tributaria - NlT, (original y fotocopia)

/ Título de Bachiller o su equivalente obten¡do en el extraniero debidamente

incorporado alSistema de Educación Nacional, por el Ministerio de Educación.

/ Certificado de Salud de la Universidad de El Salvador

/ Cumplir con el proceso de Selección establecido por la Universidad de El

Salvador,

) lndicaciones especiales para la presentación de documentos:

/ Cuando la documentación estuviese escrita en idioma distinto al castellano,

el (la) aspirante, deberá presentar una traducción hecha por un perito

intérprete autent¡cada ante notar¡o, según lo establecido en el Artfculo 261



CúP|A 0RtGtilÁt No.

ll¡. dc Erurl¡o d.lf¿.ñko.ñ v.t ¡h.ri¡ yztut..ñi., Año2ort Mod¡l¡d.dd. toE.t¡: Pt.t.nd.l, t.dlt.d Múltldn lrll¡¡ri. Orl€nl¡|. UES

/ Si al verificar la documentación presentada por el (la) aspirante, hubiese

alguna incongruencia en el uso de los nombres y apellidos, deberá

presentar el instrumento o documento que aclare dicha situación.

y' Para que hagan fe, de los documentos expedidos en el extranjero: el

¡nstrumento de la firma del funcionario por la misión Diplomática, Cónsul

de la Embajada de El Salvador, con sede en ese país, debe estar

autent¡cado; así mismo, deberá realizar trám¡te de legalización ante el

Min¡ster¡o de Relaciones Exteriores de nuestro país.

7. PERF]T DE EGRESO

Al concluir el plan de estudio, el egresado del técnico en veter¡naria y zootecnia deberá

ser capaz de demostrar las s¡gu¡entes competencias:

/ Colaborar y auxiliar al médico veter¡nario o al ingen¡ero agrónomo en las diversas

prácticas biomédicas, clínicas y zootécnicas que se requ¡eran en instancias pecuarias

en campo y a nivel de clfnicas veterinarias.

/ Garantlzar la salud y producción animal, higiene de los alimentos de origen animal y

la salud pública a través de la aplicación de programas profi¡áct¡cos, preventivos,

clfnicos y terapéutlcos, con una eficiente utilización de recursos, que promuevan el

bienestar y preservación de las especies.

/ Colaborar en la investigacíón biomédica y vigilancia de las ¿oonosis.

/ Favorecer el ¡ncremento en la producción de al¡mentos de origen animal (carne,

leche y huevos), medlante la prevención y el control de enfermedades, mejoras en

la nutrición, mejoras en el b¡enestar de los enimales, y mediante la implementación

de tecnologlas que incrementen la reproducción y producción animal.

/ Conc¡entizar a la sociedad sobre la importancia y el beneficio de la salud animal.

/ Ser v¡gilantes y garantes de la salud pública con un enfogue preventivo mediante la

formulación de programas, campañas o programas de educación y divulgación de

resguardo zoonótico, en comunidades con altos fnd r*
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Cabe mencionar, que la adquisición de estas competenc¡as técnicas hab¡lita al Auxil¡ar en

Veterinaria y Zootecnia a poder desempeñerse profesional y laboraimente en el sector

público y privado, clínicas, empresas y organizaciones no gubernamentales, u otros

ofertantes de servicios y productos del área biomédica y zootécn¡ca animal,

8. REQUISTTOS DE EGRESO

/ Haber cursado y aprobado las 25 aslgnaturas y las 91 Unidades valorativas que el

plan de estud¡o le exige.

r' Haber aprobado cada asígnatura con una nota mín¡ma de 5.0 puntos.

9. REQU¡SITOS DE GRADUAOóN

Los requisitos están basados en el reglamento de la gestión academ¡ca

adm¡nistrativa general, en su cap¡tulo de procesos de graduación, el cual establece

que los estudiantes egresados deben inscribir y desarrollar su proceso de graduación

s¡ cumplen con los requisitos establecidos en los planes y programas de estud¡o

vigentes en cada carrera.

Para obtener el grado académ¡co el estudiante deberá cumplir con los siguiente:

/ Haber cursado y aprobado la totalidad de aslgnaturas (25) del pensum

/ Heber obten¡do un coef¡ciente de unidad de merito (CUM) minimo de 7.0

/ Constancia de calidad de egresado

r' Heber realizado la presentación de una tesina, su exposición y aprobación de

los resultados obtenidos en la misma

r' Haber realizado y aprobado 250 horas de servlcio social

) Respecto a este ultimo apartado, servicio social, este deberá ser realizado hasta

aprobar el 100% de asfganturas contempladas en el pensum de estudio, y se

ejecutará en inst¡tuc¡ones publicas, donde exista la supervicion continua de un

medico veterinar¡o, titulado y debidamente registrado ante la junta de vig¡lancia de

la profesión medico veterinaria de El Salvador.

Sin olvidar el hecho de que el egresado desarrollara funciones como un Auxiliar del

C0PIA 0RlclllAL l{0. -J
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medico veterinario, en cualquier ámbito.
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lO.PERFIL DEt DOCENTE

El docente que aspire a desarrollar el proceso de formación debe cumplir con las

s¡ gu¡entes características:

/ Disponlbilidad y voluntad permanente para el mejoram¡ento personal y

colectivo

r' Cultura de autocrítica y evaluación profesional permanentes

/ conocim¡ento práctico, teórico y cientlfico sobre zootecnia

/ Conoc¡miento práctico, teórico y científico sobre Bienestar animal

/ conocimiento práctico, teórico y cientlfico sobre Veter¡naria

/ Conocimiento y comprensión del entorno educat¡vo, socioeconómico,

ambiental y cultural.

/ Compromiso ético profesional

r' Capacidad para el cuestionamiento permanente, la inic¡ativa, la toma de a

decisiones, el traba¡o en grupo y la flexibilidad para el cambio.

/ Motivador, e ¡nteresado en el desarrollo de las habilidades y destrezas de sus

ed u ca ndos.

ll.ESTRUCTURA CURRICUTAR

Una carrera técnica superior es un proyecto de formación de profesionales basado en el

aprendizaje continuo, interdisciplinar y crítico or¡entado a la reconstrucción y generación

de conocim¡ento, desde un enfoque curricular montado en normas de competencia laboral

y estructurado a partir de la resolución de problemas, la ¡nvestigación científica y técnica

aplicada la creación de ambientes y escenarios de aprendizaje que fomenten el desarrollo

humano integrel.

t2.S]STEMA DE EVATUACIÓN

evaluación es un proceso que determina hasta qué punto las y los estudiantes han

quirido las competencias que se han establecido curr¡cularmente por medio del proceso

señanza aprendizaje.

o
a

d

n

2

programa que se ha elaborado, ya que en el proceso educativo se a tipos de

uJ

)4t
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En este técnico, el estudiante será evaluado permanentemente de acuerdo con el
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evaluación, la sumat¡va y formativa. La primera es cuantitat¡va, basándose en la

reglamentación interna, donde la nota mínlma de aprobación es de 6.0 en la escala de cero

punto cero (0.0) a diez punto cero (10.0).

Por otra parte. la segúnda evaluación es la formativa, que es de carácter cualitat¡vo y se

orienta a la formación ética, humana y social del profesional en formación.

Para determinar el logro de las competencias claves y específicas, se deberá tomar como

parámetros los criterios de desempeño, que el técnico es capaz de realizar dentro de la

aslgnatura que se le está formando y deberá de evidenciar a través de resultados de las

competencias que ha adquirido en el proceso de enseñanza aprendizaje, obten¡endo con

esto un resultado: para el ciclo ly ll un 55.25% de leórie y un44.75% de prácticai mientras

que para el tercer, cuarto y quinto c¡clo sería un 43.40%y 56.6OYo de carga teór¡ca y práct¡ca;

del total del 100% de ponderación por ciclo; respectivamente.

En térm¡nos generales, para la evaluación particular de cada una de las asfgnaturas se hará

uso de diversas técn¡cas e instrumentos de evaluación que permita al estudiante desarrollar

un amplio conocimiento práctico en cuanto a la investigación, planificeción, organizac¡ón, y

sobre todo un trabajo de campo en el área que se desarrollará laboralmente.

Entre los métodos sugeridos para el proceso de evaluación de conocim¡entos significativos

y sumat¡vos se t¡enen; las pruebas obietivas escritas y orales, talleres, trabajos de

investigaciones bibliográficas y no dejando de lado el aspecto práctico, de campo, que

definirá al Técnico. Esto permit¡rá crear en él un desarrollo de sus competencias, que le

perm¡tan la inserción al campo laboral y ser un ente competitivo y emprendedor dentro de

su localidad.

La evaluación formativa será valorada por el docente, que establecerá el porcentaje de

calificación que el estudiante ha desarrollado dur¿nte su formación ética, humana y social

hacia los demás durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Los cr¡ter¡os parten de

acuerdo a las características culturales de nuestre sociedad en el campo de la especialidad

del técnico que se desea formar, Para este tipo de evaluación de resultados se pueden

tomer en cuenta criterios tales como asfstencia, pu dad, participac¡ón, etc,
D L
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12.1Area Básica
Es la que permite que el estudiante adquiera nociones teóricas y científ¡cas básicas,

indispensables para su formación integral. No obstante, los contenidos de cada

asígnatura que comprenden dicha área se vlnculan y/o asocian al lnterés general de

formar/capac¡tar en el ámb¡to de la veter¡naria y zootecnia

Nombres de
las Asígnaturas

Biología General (U

Química General (2)

Anatomfa y F¡siologfa Animal (3)

Parasítología An¡mal (4)

Microb¡ología (5)

B¡oqufmica (6)

Virologfa e lnmunología (7)

Forrajes Troplcales y Plantas Toxicas (9)

Farm¿coloBía veter¡nar¡a (12)

patología Veterinaria (13)

lnocuidad de productos pecuarios (22)

Epidemiologia y salud publica veter¡naria (23)

Adm¡nistración y plan¡f¡cación pecuarias (24)

Area Tecnológica

Concentra asígnaturas que aportan un conocim¡entos técnicos y tecnológicos, concePtos,
metodologías e lnstrumentos prácticos; es decir, que dotan al estudlante de

herramientas, hab¡lldades y destrezas técn¡cas necesarias para su desenvolvimiento
profesional

Nombres

de las

Asígnaturas

Nutrición Animal (8)

Reproducción Animal (11)

Mascotas Domésticas (14)

Equinos (17)

Especies Menores (15)

Avicultura (1.8)

Porcinocultura(19)
Bov¡notecn¡a (21)

Práct¡ca Veter¡naria ¡, (10)

Práctica Veter¡naria ll, (15)

Práctica veterinaria lll , (20)

Práctica Veterinaria lV (25)

EIo
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14.EJES CURRICUIARES

Toda organización curricular además de las áreas de formación comprende ejes

articuladores del proceso formativo que, por un lado, responden a componentes especiales

según la naturaleza de la asígnatura que se implementa, y, por otro lado, brindan

coherencia y cohesión a los contenidos.

los ejes que articulan las áreas del pensu

- lnvestigación,

- Clfnica y Bienestar animal,

- Producción y zootecnia Animal,

- Salud Publica.

m y los contenidos son:

15.Organlzación de las asígnaturas del Plan de Estudlo del Técnico en Veterinar¡a y Zootecnla,
Año 2019. Modalidad de Entrega: Presenclal, según Código, Prerrequisito, Unldades
Valorativas y Horas de Trabeio.

E

o

Cor. u.v. PrErrequ¡s¡lo HT5 Ht5tuGn¡tura

clclo U PrlmerAño

BOG 1531 3 24 Br 80

2 qufm¡ca General 4 BT 80

3 AFt153 4 Br. 3 2 80

4 PSA153 ParasltoloSla Anlmal 4 8r 3 2 80

MSt1s35 Microbiología 3 2 2 60

6 BQCl53 4 2B¡oqufmica 3

7 vtA153 3 1Virologfa e lnmunolo8fa 3 7,4,5 60

NAL153 nutrición An¡mál 4 2 80

FTP15 3 1torre,es Tropicales y Plantas Tóx¡cas 3

10 PRV153 4 1,4 5Práct¡ca Veter¡naria I

1Esub Total

11 REA153 8,9 60

72 ryT1s3 Farmacologfa Veterinaria 3 6,7 2 2 60

4 7,8 3 2 801J PTV15 3 Patolotla Veter¡naria

1 603 3,4L4 MDO153 Mascotas Domésticas

5 804 1015 PRV253 Práct¡ca Veterlnarla ll

t7Sub Total

804 9,11 316 ESM153 Espec¡es Menores

2 2 603 8,11EQU153 Equin05

«\@ -:\-8034 a,12,t31E ACU153 Avicultura

:

Códlto HC

Biologfa General

qGL1s3

Anatomí¿ y F¡siologfa An¡mal

Bt.

sub Total 19

80

I 3,4

3,4 60

80

Reproducclón Animal 3 2

2
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ph. .t¿ Enudto d.t féd¡co .n veterin¡rt. V Zoot!.ni¡. alto 20t9. Mod¡lid¡d d. Enú.S¡¡ ,rct nd¿l t.<ult¿d Mülridi*lFl¡ñ¡tl. O'1.6t'l UEi

HTsr HoraJ Teór¡cas Semanales

HC: Hor¡s por C¡clo

Br, gechiller

3 804 8,11,12,13Porclnocultura19 POC153

5APRV353 Práctica Veterinar¡a lll20

19sub fotal
803 24 11,12,132t BOf153 Bovinotecnia
602 23 16,18,19lnocuidad de Productos Pecuar¡osrP P 153
602 23 13,1423 ESP153 Epldemiolog¡a y Salud Públ¡ca Veter¡naria

803 24 16,17,18,1924 aPp153 Administr¿ción y Plan¡ficac¡ón Pecuar¡a

8054 20Práctica Veterina.ia lV25 PRV453

18sub Total

91fotal
I

D
F

E{E

o

=

14

80

!-i¿EtrU



ri0PlA ORlGltlAL llo. J

P¡. d. Elr¡¡o dll fa.ri.o ñ v.r..lñ¡.¡¡ , 26rM¡¿, áño :0r9, Mod.¡¡d.d d. €nlr.t.: Pr.t ñ.¡.1. l¡(lll¡d M{ld.lrrlpllmd. O?i.ñr¿! UES

16.MALtA cURRIcUTAR

- Técnico en Veter¡na.ia y Zootecn¡a

- Plan de Estud¡o; Año 2019

- Modalidad de Entrega: Presencial

- Duración: 2 Años y Medlo, 5 C¡clos

- TotaldeAsígnaturas:25

- Total Un¡dades Valorativas:91 U.V.
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lT.PRoGRAMAs or nsferaruRas
- Técn¡co en Veterinaria y Zootecnia

- Plan de Estudio: Año 2019

- Modalidad de Entrega: Presencial

- Duración: 2 Años y Medio, 5 ciclos

- Totalde Asf8naturas: 25

- Total Unidades Valorativas: 91 U.V.

t7
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UNIVERSIDAD DE EI. SATVADOR
FACULTAD MUI-TIDISCIPL¡NARIA ORlENTAL

ESCUETA DE CARRERAS TECNICAS

TÉcNIco EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Programa

Blologfa General

I. GENERATIDADES

Número Co.relativo 1

A¡ea Básica

Prerrequisito Bachiller, (Br.)

Número de Horas por C¡clo 80 Horaj

Duración delCiclo 20 Semanas

Ouración de ¡¡ Hora Cláse 50 M¡nutos

Número de Horas Teó¡¡ca5 Semanales 3 Horas

Número de Horas Prácticas Serhanales

Unidades ValoratlY¿s 4 U,V.

ldentificación del Ciclo y Año Académico Ciclol/ Primer Año

[. DESCR|PC|óN

En esta assignátura se pretende que el estudlante conozca la ¡mportancia de la Biología

como C¡encia y las diversas aplicaciónes que ésta tiene en el campo pecuar¡o; además se

persigue darle al educando las bases necesarias para el análisis y comprensión de los

fenómenos biológicos.

El conten¡do de la asfgnature abarca a las siguientes unidades: lntrodu€c¡ón a la Biología,

organización de la Vida, reproducción y contlnuidad genética y ecologfa,

El desarrollo de los contenidos se hará en forma interdlsciplinaria, empleando d¡ferentes

técnicas que permiten la participación act¡va de estudiantes y docentes, para lograr asf que

_-
¡

UrjPrA 0Rlcll¿Á1, No. §
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Código 80G153

Area de Formación

2 Horas
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al f¡nalizar la asÍgnatura, el alumno estará en capacidad de aplicar estas bases, en las

asfgnaturas o áreas que tienen relación con los fenómenos biológ¡cos, además podrá

dilucidar la relación que ex¡ste entre los procesos b¡ológ¡cos de los animales y el ambiente-

u. oBJETTVOS

A. GENERAIES

Que los esiudiantes de la carrera que cursen la asfBnatura de B¡ologla, conozcan y
comprendan:

1. [a ¡mportanc¡a de la Biologfa como Ciencia que estudia los seres vivos.

2. Las diversas apl¡cac¡ónes que tíene la Biología en el campo pecuario.

3. l-a estructura, propiedades físicas y químicas de an¡males de utilidad Zootécn¡ca

4. Que el equl¡br¡o entre los factores abióticos y bióticos es v¡tal para la existencla de

los seres vivos,

B. ESPECTTCOS

1. Lograr que el estud¡ante comprenda que los conocimientos biológicos, son

necesarios para la formación de profesionales en las C¡enc¡as Pecuarias.

2. Que el estudiante adquiera conciencia, que la conservación y el uso racional de los

recursos naturales es de gran importancia para la preservación de la vida.

lv CONTENIDO

1. lntroduccíón al estudio de la Biotogía

2. Diversidad e lnterrelación de losseres viv¡entes

3. Organización de la vida

4. La Célula, Bases Quím¡cas

5. Metabolismo, Fotosíntesis y Respiración.

5. Reproducc¡ón y cont¡nuldad Genética'

7. Tipos de Reproducción

coPlA oRtGtt¡A! t{0. s
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8. Herenc¡a

9. Teorfa Cromosómica y Bases Químicas de la Herencia

10. B¡odivers¡dad

11. Ecoslstemas y N¡veles de lntegración.

ESTRATEGIA METODOLóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y

realización de Laboratoríos (práctica), La teorfá y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente, Como estarteg¡as

metodologicas se hará uso del diagnóstico y activación de conocimientos previos, así

como tamb¡én, de fa motivación y signicatividad de los diferentes contenidos a ser

estud¡ados en la asfgneture.

En el desarrollo de las práct¡cas de laboratorio, se hará uso de las simulac¡ones y de las

demostrac¡ones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estud¡ados.

Además, en fos Trabajos extra-cátedra, de parte de los estud¡antes, se hará énfasís en la

investiBacion bibllográfi ca.

.l
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vr. EvAtuActóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizale en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudlnales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que permitan al

estudlante demostrar el domln¡o de los contenidos estudiados y apl¡carlos en casos

especfficos. Cabe menclonar, que los instrumentos utilizados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asígnatura.

@u¡
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El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asÍgnatura es la si€uiente:

y' Examen parcial teórico y de Iaborator¡o práct¡co..., ....,.,....,.,4O %

y' Examen corto. ..-..-.......25 %

y' Laboratorio de campo.,....,,.......... .,..,,,.,,,,35%

Tota1..................... ......100 %

BIBLIOGRAFfA.

1. LEVINE,l-. 1979. Biología Actual; traducida por Dr. Roberto Folch Fabre. Naucalpan

de Juárez (Méxíco), Bolea de México.

2. NASON,A. 1990. 8¡ologfa; Traducida por John Wiley e hijos. Ed.24ava. Limusa, S.A.

México.

3. OTTO, J.H.; TOWLE, A. 1994. Biología Moderna; 11 a. Ed, México D.F. Mc. Graw

- Hill.

4. VILLEE, C. 1994. Biología; versión española por Dr. Espinoza Zarza. 7!. Ed. México

D.F., Nueva Edltor¡al hteramericana 5.A. de C.V.
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ProSrama

Química 6eneral

2

códlgo

Area de Formación Área Básica

Prerrequisito 8¿chiller, (8r.)

Número de Horas por c¡clo 80 Horas

Dur.cido delCiclo 20 semanas

Duración de la Hora Clase 50 Minutos

Número de Horas Teór¡cas Semanaler 3 Horas

Número de Horas Prácticas Semanales 2 Hora5

Unldades Valor¿tivas 4 U.V

ldentlf¡c¡ción del C¡clo y Año Académ¡co c¡clo l,/ PrimerAño

[. DESCRTPCIóN

La asfgnatura comprende el estudio de los fundamentos de la teoría atómica moderna.

Presenta la estructura básica de las moléculas y se establece una relación entre masa y

volumen en una muestra qufmica. Se da a conocer al estud¡ánte la preparación de

soluciones a diferentes concentrac¡ones. ldentif¡ca los cambios de energía asociados a las

muestras químicas. Estudia el equ¡librio que se establece entre ácidos y bases, el concepto

de pH y su determinación, asl como su importancia en la quÍmica del suelo, agua, procesos

biológlcos e lndustr¡áles. F¡nalmente estudia reacciones qufmicas que pueden generar un

flujo de electrones a través de un circuito eléctrico (celdas galvánicas) e inversamente

qulmicas que se producen cuando se hace pasar una corriente de erectrones por una

AO ¡)
1\ülsq

§o% o

¿

,
NDD

¡r
a

interface (celdas electrolfticas)

f
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UNIVERSIDAD DE Et SATVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPUNARIA ORIENTAL

ESCUETA DE CARRERAS TÉCNICAS

TÉcNIco EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA

I. GENERATIDADES

Número Correlat¡vo

QGr153
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g. esp¡cfacos

/ Lo9rar que el estud¡ante comprenda que los conocimientos quimÍcos, son

necesar¡os para la formación de profesíonales en las Clenc¡as Pecuarias.

r' Que el estudiante adquiera conc¡encia, que la conservación y el uso racional de los

recursos naturales es de gran importancia para la preservación de la vida,

IV. CONTENIDO

1. lntroducc¡ón al estudio de la Quimica

2. Teorfa Atóm¡ca Moderna.

3. Tabla periódica y sus aplicaciónes.

4. Enlace qufmico

5. Estequlometria

6. soluciones qufmicas.

z
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A través del laboratorio se fomenta el trabajo en equípo y la destreza para el manejo de

asígnaturales de uso en el laborator¡o.

lll. oBJETtvos

A. GENERALES

Que fos estud¡antes de la carrera que cursen la asígnatura de quimica, conozcan y

comprendan:

1. los aspectos pr¡ncipales de terminologfa qufmica, nomenclatura y propiedades

característ¡cas de los elementos qufmicos según la Tabla Periódica,

2. los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.

3. las propiedades de sustanclas acidás y básicas.

4. clasífiquen las sustancias ox¡dantes y reductoras y su relac¡ón en los diferentes tiPos

de celdas.
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7. Termoquímica y sus apficacións

8. Acidos y Bases

9. Ox¡do y Reducción

10. Electroquímica

V, ESTRATEGIA METOOOTóGICA

a

tv,,e,

E

o

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práct¡ca). La teorfa y la práctica tendrán un tiempo de

duracíón de 3 y 2 horas semanales cada una; respectlvamente. Como estartegias

metodolog¡cas se hará uso del dlagnóstico y activac¡ón de conocimientos previos, asf

como tamblén, de le mot¡vación y sign¡catividad de los diferentes contenidos a ser

estudiados en la asf8natura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las slmulaciones y de las

demostraclones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabaios extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasfs en la

investigac¡on bibliográf¡ce,

VI. EVATUACIóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitud¡nales.

El modelo de Evaluación consiste en el desa¡rollo de actividades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en casos

específicos. cabe mencionar, que los ¡nstrumentos ut¡llzados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asfgnatur¿.

El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asGnatura es la slguiente:

y' Examen parcial teórico y de laboratorio práctico 40%

4
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Tota1..................... ......LOO%

v[. BrBuocRAFÍA.

1. Brown, TL, LeMay, HE; Bursten, BC. 1998. Qulmica La c¡encia central, 7 ed. México, DF,

Prent¡ce Hall. p.1096.

2. Petrucc¡, RH; Harwood, W5; Herr¡ng FG. 2003. Química General, 8 ed. España, ES,

Prent¡ce Hall. p.1288.

3. Raymond Chang. 2002 Química, Trad.MC Ramfrez. 7 ed Méx¡co, DF, MCGRAW HILL. p.

769.

4. Wh¡tten, KW; Davis, RE; Peck, ML; Stanley, GG.2008. Química.8 ed. México, DF,

Cengage Learning- p. 1066.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACUI,TAD MUTTIDISCIPU ARIA ORIENTAT

EscuErA DE cARRERAS rEcNtcAS
TEcNtco EN vETERINAR|A y zoorEcNtA

ProBrema

Anatomfa y F¡s¡ología An¡mal

¿ED

§
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:

I, GENERALIDADES

Número Correlativo

CódiEo AFt1S3

Area de Formación Area Bás¡ca

Bach¡ller, (Br.)

Número de Horas por C¡clo 80 Horas

Duracíón delc¡clo 20 Semenas

Duración de la Hora Clase 50 Minutos

Número de Horas Teórlcas Semanales 3 Horat

2 Horas

Un¡d¿des Valorat¡vas 4 U.V

ldentificaciói1 del c¡cloyAñoAcadémico Ciclo l/ Primer Año

[. ogscnrpcró¡l

La aslgnatura comprende el estudio del funcionamiento de los diferentes organismos

animales en forma sistemát¡ca y su relación con el rendimiento product¡vo y reproduct¡vo.

Además de la ident¡ficacióñ de los órganos y sistemas que conforman a los anlmales

domésticos, sus 5¡militudes y diferencias, definición y conceptos de Anatomfa, osteologla,

fisiofogfa, miologfa, homeostasfs, slstemas de adaptación y control fisiológíco, planos y

direcciones, morfologfa externa e

lmportancia pecuaria.

interna de las diferentes especíes anim e

26
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Prerequ¡s¡to

Número de Horas Práctlcas Semanales
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I . OBJETTVOS

A. GENERATES

Que los estud¡antes de la carrera que cursen la asígnatura de Anatomia y F¡s¡ologia An¡mal,

conozcan y comprendan :

y' La imponancia del estudio de la morfología, planos, direcciones anatómicas del cuerpo,

y' La importancia del estudio de tas func¡ones integradas del cuerpo y de las func¡ones de

todas sus partes (s¡stemas, aparatos, órganos, tej¡dos, células y componentes

celulares).

B. ESPECfFICOS

/ Lograr que el estudiante comprendan el funcionamiento del cuerpo, sus partes y

de los procesos físlcos y químicos implicados.

/ Que los alumnos adquíeran los conocimientos de los aparatos o sistemas, su

constitución y morfologfa y la aplicabílidad con las demás asfgnaturas compatlbles.

IV. CONTENIDO

1. conceptos basfcos de anatom¡a, fis¡olog¡a y m¡ologia animal.

2. lmportancia de la anatomia y fisiologia animal en el ámb¡to pecuar¡o

3. Planos, posiciones y direcciones anatomicas

4. Estructura celular y su fisiologia

5. s¡stemategumentario

5. Sistema nerv¡oso

7. S¡stema oseou esqueletico

8. Sindesmologia

9. Aparato y S¡stema circulatorio y linfatico

10. Miologia

11. Aparato y Slstema respirator¡o

12. Aparato y Sistema d¡test¡vo
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13. Glandula mamaría

14. Sistema endocrino

15. Aparato y Sistema reproductor

V. ESTRATEGIA METODOTóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expos¡tives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laborator¡os (práct¡ca). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de duración

de 3 y 2 horas semanales cada una; respect¡vamente. Como estarte8¡as metodologicas se

hará uso del d¡agnóstico y activac¡ón de conoc¡mientos previos, así como también, de la

mot¡vación y signicatividad de los diferentes contenidos a ser estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para fac¡l¡tarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

¡nvestigacion bibliográfi ca.

vr. EvAruActóN

La evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaie en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

El modelo de evaluación cons¡ste en el desarrollo de actividades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en casos

especlficos. Cabe menc¡onar, que los instrumentos ut¡lizados para la Evaluación varlarán

según los contenidos de la asígnatura.
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El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asígnatura es fa siguiente:
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/ Examen parcialteór¡co y de laborator¡o práctico.... ,...,,,,......40 Yo

/ Examen corto. ,..........,.25%

/ Laboratorio de campo.................. ..,,...,,...35 %

Total Looyo

VII. BIELIOGRAFIA.

1. DUKES, H. H.; 1968. F¡s¡ologfa de los animales domésticos, Ed¡tor¡al Aguilar, Madrir-

2. FRANDSON, R. D.; 1988. Anatomia y fisiologla de los animales domésticos, 4¡,

Edición. Edit. lnteramer¡cana. lmpreso en México.

3. GUYTON, A. c.;1977. Tratado de fisiologfa méd¡ca. Quinta ed¡c¡ón. Ed¡tor¡al

lnteramer¡cana, lmpreso en México.

4. WlLSON, J. A.; 1989. Fundamentos de Fisiología Animal, Editorial Limusa.

5. MORRoS SARDA 1967. Elementos de F¡siologfa, Ed¡torial ciencientífico Médica,

Madr¡d.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCI PTINARIA ORIENTAL

EscuELA DE cARRERaS rÉcrutcas
TÉcNtco EN VETERtNAR¡A y zoorEcNtA

Programa

Parasftologfa Anlmal

I. GENERALIDADES

Número corelativo 4

código PSA153

Are¿ de Formación

Prerrequisilo sachiller, (sr.)

Número de Horas por Ciclo

Durac¡ón delciclo 20 Semanas

Duración de la Hora Clase 50 M¡nutos

3 Horas

Número de Horas Práct¡cas Semanales 2 Hor¿s

Unidades Velol'ativas

Clclo l/ Primer Año

n. oescRrpcró¡¡

La Parasftologla Animal, es una asígnatura teórico-práctico que pretende proveer al

estudiante de los conoc¡m¡entos necesar¡os para la clasíficaclón e identificación de los

princ¡pales parás¡tos (proto¿ooarios, helmíntos y artrópodos) de los animales domésticos

y las enfermedades que estos ocasíonan, así como la aplicación de pruebas parasítológ

adecuadas para su detec€ión y el conocim¡ento de las dist¡ntas estrateg¡as de tránsm¡sió

y propagaclón de los mismos.

En el campo laboral, los conoclmíentos de la aslgnatura tienen aplicacíón en el

establecim¡ento de programas de controI y erradicación adecuados.

ion¡
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Area Básica

80 Horas

Número de Horas Teórica5 Semanales

4 U.V.

ldent¡ficaclón del CicloyAño Académ¡co
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I ll. oBJETTVOS

A. GENERAL

Que los estudientes de la carrera que cursen la mat¿r¡a de Parasítologia Animal,

conozcan y aprendan a identificar los pr¡ncipales parásitos que afectan a los animales

domésticos, las enfermedades que ocasíonan, las formas transmisión y propagación, y

la correcta determ¡nación med¡ante la apllcaclón de pruebas parasltológicas.

B. ESPECfFTCoS

{ Logra¡ que el estudiante comprendan el efecto de los parasítos sobre

f uncionamiento f¡siológico del organismo animal.

/ Que el estudiante aprenda a describir agentes parasítarios, sus enfermedades y su

clasíficación para comprender su ¡mportancia en la ptoducción animal.

/ Describir ciclos de v¡da y estrategias de transmislón y propagación de los parásitos

para establecer las relaciones entre ellos-

arasítos

EL

IV. CONTENIDO

1. lntroduccions al estudio de los parasftos

2. Generalidades sobre la Morfologia de los p

3. Caracteristicas fisiologicas de los parasítos

4. Nomenclatura y classificacions zoológica parasftarla

5. Hab¡tat y Ciclos evolut¡vos del parasfto

6. Relácion huesped-parasfto

7. Reacc¡on del huesped sobre el parasíto

8. Gene¡alidades sobre inmunoparasftolog¡a

9, lntroduccion al estudio de las enfermedades parasftar¡as

10. lmportancia de las enfermedades parsitar¡as

11. Enfermedades causades por Hematozoarios

12. Enfermedades causades por protozoar¡os gastrointestinales

13. Enfermedades causades por Protozoarios de aparato reproductor

D DD
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14. Enfermedades causades por Nematelm¡ntos

15. Enfermedades causades por platelm¡ntos

16. Enfermedades causades por artropodos

V. ESTRATEGIA METODOTóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases exposit¡ves (teór¡cas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teoría y la práctica tendrán un t¡empo de duración

de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. como estartegias metodologicas se

hará uso del diagnóstico y activación de conoc¡mientos previos, asf como también, de la

mot¡vación y slgnicatividad de los diferentes contenidos a ser estudiados en la asGnatura.

En et desarrollo de las práct¡cas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostrac¡ones, para facilitarle al alumno Ia comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

¡nvest¡gac¡on bibllográfica.

vt. EvAtuActóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

proced¡mentales y actitudinales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que permitan al

estud¡ante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en casos

especfficos. cabe mencionar, que los instrumentos utilizados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la aslgnatura.

El modelo de Evaluaclón de los aprendizaJes para esta aslgnatura es la s¡gu¡ente:

/ Examen parcial teór¡co y de laboratorio práctico....'.........'...40 %

y' Examen corto ........,......25 %

/ Laboratorio de campo.................. ,.,..........15 %

To1e1.................... .........100 %

VII. BIBLIOGRAFíA.
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1. cordero del Campillo, M; Rolo Vázquez, FA. 1999. Parasítologfa Veterinarla' Ed.

McGraw-Hill lnteramericana, España. 957 p.

2. Frontera Carr¡ón, E.M.; Pérez Martfn, J.E.; Alcaide Alonso, M.; Esojo, D-R- 2009.

Patologfa parasítaria porcina en imágenes. Ed.5ervet. España.288 p.

3. Quiroz Romero, H. 2012. Perasftologfa y Enfermedades parasítarias de los animales

domést¡cos. Ed, Limusa. Méx¡co. 876 p.

4. Taylor, MA; Coop, RL; Wall, RL. 2015. Veterinary Parasftology. 4 ed. Ed. Blackwell

Publ¡sh¡n9.979 p.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAT

EscuELA DE cARRrnes rÉc¡rltc¡s
TÉcHrco eH vrr¡RtNARIA Y zoorEcNlA

Programa

Microbiología

I. GENERATIDADES

5

Código MBI153

Area de Formación A¡ea Básica

Prer,equisito Bachiller, (Br.)

60 Horas

Duración delC¡clo 20 Semanas

50 M¡nutos

Número de Horas Teóricas Semanales 2 Horás

Número de Horas Prácticas Semanales 2 Horas

Unidades Velorativas 3 U.V

ldent¡f¡cación delclclo y Año Académico C¡clol/ PrimerAño

il. DESCRTPOÓN

La Microbiología es le c¡encia responsable del estudio de los diferentes Srupos de

microorganismos. Proporciona ál estud¡ante conocimientos sobre la morfologfa, fisiología,

ecologfa, factores de virulencia, patogénesis y control de los microorganismos,

relacionándolos con procesos ¡nfecciosos de interés pecuario; así como las técnicas para

reaIizar un dlagnóst¡co microbiológico. Además, se brindan los conceptos generales sobre

el uso de microorgah¡smos en la b¡otecnología.

Actualmente existen una gran cantidad de técnicas de laboratorio y react¡vos específicos

que son muy útiles en la ¡nvestigación. Esta asfgnatura provee herramientas

fundamentales para el conocimlento de la dinámlca de las bacterias y hongos y

f,D E
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Número correlat¡vo

Número de Horas por Cl€lo

Duraclón de la Hora Clase
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proporciona conocím¡entos para la comprensión de las enfermedades infecc¡osas

producldas pDr estos agentes.

I[. OBJETIVOS

A. GENERAI.ES

Que los estud¡antes que cursen la matéria Microbiolo8ia, conozcan y aprendan a:

/ conocerá aspectos generales de los microorganismos, y su estudio en las d¡stintas

ramas de la Microb¡ologfa, tanto los que afectan a la salud animal y humana como

aquellos que tienen una aplicación indosüial, al¡mentar¡a, biotecnológica y

ecológica.

/ conocerá las estructuras celulares de bacter¡as y hongos de interés veter¡nar¡o y

zootécnico, a través del estudio de su forma, composición quÍmica y función, para

su aislam¡ento clasfficación e identificación taxonómica.

B. ESPECIFTCOS

/ Lograr que el estudiante clasífice e ident¡fice a las bacterias y hongos de interés

veter¡nario para el d¡agnóstlco de enfermedades infecciosas.

/ Que el estudiante aprenda a describir e interpreta los resultados de un diagnóst¡co

microbiológico.

IV. CONTENIDO

1. lntroducción a la microbiología.

2. H¡stor¡a de la microbiologia.

3. Ecología e lnteracc¡ones microbianas.

4. Grupos de microorganismos.

./')

5. lmpacto de los microorganismos sobre el hombre, animales y amb¡ente

6- Estructura, clasíficación y rep¡oduccióo de bacterias

7. Taxonomfa y claslficación de los diferentes Srupos de bacterianos patógenos

benéficos.

8. Estructura y fisiologia de las bacterias (Bacterias Pyogenas, Bacter¡as Anaerob¡cas,

Enterobacterias, Bordetell¿, Pasteurella, Haemophilus, Actinobacilos, Brucellas,

35
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Campilobacter Y Espiroquetas, Basterias Miscelaneas, Actinom¡cetos, Mycoplasmas,

Mycobacteria, Rickettsias Y clamidias).

9. Estructura y Fisiologia de los Hongos (HonEos Dimorficos, Hongos Miscelaneos

10. Técn¡cas de estudios para la observación de m¡crorgan¡smos (Coloraciones Generales

y Especificas) (Acidas/Neutras/Básicas/ De Fondo).

11, virologia: Tecnlca de ldentif¡cacion de Virus por Biologia Molecular.

12. Aislam¡ento de Virus en cultivos Celulares.

V. ESTRATEGIAMETODOLóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorlos (práct¡ca). La teorfa y la práct¡ca tendrán un tiempo de

duración de 2 y 2 horas semanales cada una; respect¡vamente. Como estarteglas

metodologicas se hará uso del diagnóstico y activación de conocim¡entos previos, asl

como tambíén, de la motivación y slgn¡cat¡vidad de los diferentes contenidos a ser

estudiados en la asfgnatura,

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estud¡ados.

Además, en los Trabaios extra-cátedra, de parte de los estudlentes, se hará énfasfs en la

. ¡nvestigacion bibliográfica.

vr. EvAruActóN

La evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudiñales.

El modelo de Evaluac¡ón cons¡ste en el desarrollo de act¡vidades que perm¡tan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estud¡ados y aplicarlos en casos

especlficos. Cabe mencionar, que los instrumentos utilizados para la Evaluación variarán

bE

a
c

según los contenídos de la asfgnatura.
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El modelo de Evaluación de los aprendizaies para esta asfgnatura es la sigulente:

/ Examen parcial teórico y de laborator¡o práct¡co..................40 %

/ Examen corto. .............25 Vo

/ Laboratorio de campo.................. ,...........35 %

Total 100%

VII. BIBTIOGRAFIA.

1. Bailey; Scott. 2009. 0iagnóstico Microbiológico. Doceava Edición. Argentlna, Ed¡torial

Panamericana.

2. Bonifaz, A. 2010. Micología Médlca Básica. Tercera Edlc¡ón. México. Edltorlal Mccraw

Hill lnteramericana

3. Jean F. MacFaddin. 2003. Pruebas Bioquímicas para la identificación de bacterias de

¡mportancia clln¡ca, Argentina, editorial Medica Panamericana.

4. Koneman EW. 2006. Koneman D¡a8nóst¡co microbiológico. Sexta edición. Argent¡na.

Editorial Médica Panamericana-

5. Michael T. Madi8an 2015. Biolo8fa de los microorgan¡smos, Ed¡tor¡al Pearson, 14

edición.

6. Stanch¡ N. 2007, Microb¡ologfa veter¡narla, Buenos aires, Argentina, lntermedica,

Vadlllo Machota S, Pfriz Duran S, Mateos Yanes
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UNIVERSIDAD DE EI SALVADOR

FACUTTAD MUITIDISCIPTINARIA ORIENTAT

ESCUEI.A DE CARRERAS TÉCNICAS

TÉcNIco EN VEÍERINARIA Y ZOOTECÍ{IA

Programa

Bioqufmlca
./.,/

Número Correlat¡vo 6

8QC153

Area de Form¿clón Area Básica

Prerrequisito Química Geñeral, ÍQGL153), (4 u.V.), (2)

80 Horas

20 Semanas

Duración de la Hora Clase S0 Minutos

Número d€ HorasTeórlcás Semanales 3 Horas

Número de Horas Prád¡cas Semanales

Un¡dades Valorat¡vEs

ldentificac¡ón del Ciclo y Año Académlco Ciclo lll Pr¡mer Año

ceden energla y las que la consumen, el procésamiento y d¡str¡bución de nutrien

necesarios para la vital¡dad celulaf. Permite comprender las dist¡ntas reacc¡ones de

compuestos orgánicos funcionales importantes en la naturaleza.

Por otra parte, a través de las actividades prácticas de laboratorio, se incorporan

conocimlentos representativos a la forme en que los compuestos quimicos se encuentran

DE a
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I. G€NERAIIDADES

Código

Número de Horas por Ciclo

Ouración del Clclo

2 Horas

4 U.V.

II. DESCRIPCIóN

[a Bioquímica perm¡te conocer estructuralmente las macromoléculas como Blúcidos,

lfpidos y protefnas, además de las estructuras que partícipan en las reacciones como

activadores y/o catalizadores como lo son enr¡mes, nucleótldos, vitaminas y hormonas-

También, explica cómo se coord¡nan las necesidades del organlsmo, las reacciones que
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en la naturaleza, lo que permite comprender y predéc¡r la forma en que los mismos

reacclonan frente a las actividades biológicas

. OBJETTVOS

A. GENERAT

Que los estud¡antes que cursen la matéria M¡crob¡olog¡a, conozcan y aprendan a:

/ conocer aspectos generales y princ¡pales de la terminologfa quím¡ca,

nomenclatura, propiedades característ¡cas de los elementos químicos segrln la

Tabla Periódica, tipos de reacciones quÍmicas y sus principales características

asociadas, propiedades de sustancias acidas y básicas, clasíficación de sustancias

oxidantes y reductoras y su relación en los d¡ferentes tipos de celdas.

B. ESPECÍFTCOS

/ Lograr que el estudiante comprenda conceptos, principios y teorfas relacionadas

con la QuÍmica.

r' que el estudiante reconosca las estructuras y propiedades de sustancias qufm¡cas

y las relaciona con los diferentes tipos de enlace qufmico,

r' Que el estud¡ante ¡dent¡fique y nombre sustancias qufmicas.

y' Lo$rar que el estudiante aprenda a manipular con segurldad el asfgnatural,

cristalerfa, reactivos qufm¡cos y desarrolla proced¡m¡entos de laborator¡o.

IV. CONTENIDO

1. Tipos de reacciones orgánicas.

2, Nomenclatura de compuestos orgánicos.

3. Propiedades Físicas y Qufmicas de compuestos orgáni

4, lmportanc¡a de compuestos orgánicos.

5. Composición quÍm¡ca de los seres v¡vos.

5. Bioelementos y Biomoléculas lnorgán¡cas y orgánica5.

7. Moléculas hidrofóbicas e hidrofilicas.

DE L
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8. Sales minerales presentes en los seres v¡vos: prec¡pitadas, disueltas y asoc¡adas a

moléculas inorgánicas.

9. Función y fuentes de las sales minerales.
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10. l-fqu¡dos corporales: clasíficación y componentes.

11. Equil¡br¡o hldr¡co y osmót¡co.

12. Disociación del agua y pH.

13. Generalidades, importancia biomédica y clasíficación de los glucidos, lipidos y

prote¡nas.

14. Generalidades, importanc¡a biomédica y clasíficación de las vitamines y enzimas.

15. qufmica y energética de los procesos metabólicos de las macromoléculas biológicas

(Metabolismo).

V. ESTRATEGIAMETODOTÓGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases exposit¡ves (teórices) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctical. La teoría y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. Como estarteg¡as

metodologicas se hará uso del diagnóstico y activación de conocimientos previos, así

como también, de la motivac¡ón y signicatividad de los diferentes contenidos á ser

estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las práct¡cas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Traba¡os extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasÍs en la

investigacion bibliográf ica.

VI. EVALUACIóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que perm¡tan

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en cas

específicos. Cabe mencionar, que los instrumentos ut¡lizados para la Evaluación variará

§
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El modelo de Evaluación de los aprendizajes par¿ esta asfgnatura es la s¡gu¡ente:

/ Examen parcial teórico y de laborator¡o práctico.........,........40 %

/ Examen corto.................... ....--...---.----------25 Yo

/ Laboratorio de campo.................. ..........-.35 %

Total too%

VII. BIBTIOGRAFÍA.

1. Conn y Sturmf, Bioqufmica element.2E. Editorial 1977. Limusa, Méx¡co.

2. Holum Química Orgánica y Bioquím¡ca. 1971. Limusa, México (4 ejemplares).

3. Laguna y Piña. Bioquímica !978, Lt, Editorial Fornes, Méx¡co. 1980. Publicación

Cultural, S.A.

4. Mertz Edwin T. Bioquímica.5e. Reimpresidn, México 1980. Publicación Cultural. S.A.

5. Thorpe W Bray. G..Jones S. Bioquímica. Edición 1975. Argent¡na. Ed¡t. continental,

CELSA.

6. Toporek. Bioqulmica. 1a. Edlción 1972. Editorial lnteramericana, México.
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UNIVERSIDAO DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAI

EscuEt-A DE CARRERIS tÉct'¡tcls
TEcNtco EN vETERINARIA Y zoorEcNlA

Programa

virologfa e lnmunología

I. GENERALIDADES

Número correlatlvo 7

código vtA153

Area de tormaclón Area Básica

Prerrequ¡sito

Bioloeía Gene.al, (BoG153), (4 U.V.), (1)

Parasítologia Animal, (PsA153), (4 U'V), (4)

M¡crobio MBl153 3U.

60 Horas

Duráción del ciclo 20 sem¿nas

Duración de la Hor¿ clate 50 Minutos

Número de Horas Teórica5 s€manales

1 Horas

Llnldades Valorativas 3 U.V.

ldentificac¡ón del Ciclo y Año Académico c¡clo ll / Primer Año

. DESCR|PC|óN

La v¡rologfa permite conocer estructuralmente la morfología, taxonomía, caracterÍsticas

físico-químicas y funcionales, así como los métodos pr¡nc¡pales de a¡slamiento de los v¡rus

de intereses pecuarios e importantes para la salud pública.

M¡entras que la inmunologfa es una cienc¡a basadas en teorlas que se confirman o

actual¡zan constantemente con el avance de las técnicas de laboratorios, la inmunologla es

uña herramienta fundamental para comprender muchas reacciones en el organism

animal, cuya aplicación resulta principalmente en un diagnóstico correcto asf como en I

prevención, control y diagnóstico de enfermedades en los animales; ya que a través de la

OD€
\OISC
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(5)

Número de Horas por cíclo

3 Hor¿s

Númefo d€ Horas Práct¡cas semanales
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inmunologfa se pueden contrarrestar algunos mecanismos de acción de diferentes

m¡croorgan¡smos.

l[. oBJET|VOS

A. GENERAIES

Que los estudiantes que cursen la mat¿r¡a Microbiologia, conozcan y aprendan a:

/ Conocer aspectos generales y principales relacionados con la ident¡ficación de las

defensas inmunológicas de los animales para prevenir y neutral¡zar reacciones ante

agentes noc¡vos.

/ Clasíficar e identificar a los agentes virates más importantes de los animales de

importancia pecuaria.

B. ESPECÍflCOS

Lograr que el estudiante aprenda a:

/ comprender el or¡Ben de cada tipo de inmunidad en el organ¡smo an¡mal

/ reconocer cada órgano que pertenece al sistema ¡nmune.

r' identificar cada célula que part¡c¡pa en los mecan¡smos ¡nmunológicos.

y' determinar las reacciones que provocan la invasíón de agentes malignos.

/ diferenciar entre antígeno y ant¡cuerpo

/ reconoce todas las pruebas para el diagnóst¡co de enfermedades virales conceptos,

principios y teorfas relacionadas con la QuÍmica.

lV, CONÍEf'llOO

1. lntroducc¡ón a la lnmunología y Generalidedes del S¡stema lnmune.

2. lnvasores del Organismo Animal.

3. Mecanismos de la lnmunidad lnnata.

4. Procesamiento de Antígeno.

5. órganos del Sistema lnmune.

6. Células Especial¡zadas del S¡stema lnmune.

7. lnmuno-feacción Humoral.

8. lnmuno-reacciónCelular,

9. lnmunoglobulinas.

DE a
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10. lnmunologfa del Feto y Neonato.

11- lnmunologfa del cerdo.

12. lnmunologfa Aviar.

13. lnmunología de Rumiantes.

14. Hipersensibilidad.

15. Pruebas ¡nmunológicas.

16. Vacunología.

17. Autoinmunidad,

18. Generalidades a la Virología.

19. Propiedades físlcas y químicas de los vlrus.

20. Cultivo y aislamiento viral.

21. Clasfficác¡ón y nomenclatura de los virus.

22. Replicación viral-

23. Propledades de los ant¡virales.

24. Diagnóstico de laboretorio de enfermedades virales

25. Patogénes¡s de la famil¡a v¡rales

V, ESTRATEGIA MEÍODOLóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expos¡tives (teóricas) por parte del docente Y Ia

realización de Laborátor¡os (práctlca). La teorla y la práctica tendrán un tiempo de duración

de 2 y 2 horas semanales cada una; respectivamente- Como estartegias metodologicas se

hará uso del diagnóstico y activación de conocimientos previos, asf como también, de la

mot¡vación y signicativ¡dad de los d¡ferentes conten¡dos a ser estud¡edos en la asígnatura,

En el desarrollo de las prácticas de laborator¡o, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenóme

estudiados,

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

investlgacion bibliográfica.

c
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vt. EVALUAGTóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y act¡tudinales.

El modelo de Evaluaclón consiste en el desafrollo de actividades que permitan al

estud¡ante demostrar el dominio de los conten¡dos estud¡ados y aplicarlos en casos

especfficos. Cabe mencionar, que los instrumentos utilizados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asígnatura.

El modelo de Evaluacíón de los aprend¡z¿jes para esta esfgnatura es la sigu¡ente:

/ Examen parcial teórico y de laborator¡o práctico........-.........40 %

y' Examen corto.................... .......................25%

/ Laboratorio de campo.........,.-.-.,-. ............35 %

Tota1.................... ........100 %

V¡I. BIBTIOGRAFíA.

1. MERCHANT, l. A., y PACKET, R.A.2002. Bacter¡olog¡a y Virolog¡a Veterinaria. 2' ed. Ed-

ACRIBIA, España

2. GUfIERREZ PABETLO J.A. 2O1O lnmunología Veter¡naria. 1a ed. México: El Manual

Moderno, Mexico.

3. DELVERS J D MARTIN SJ BURTON D R ROITT 2006 o¡tts s ssentlal lmmunology. llth
ed.: Wiley-Blackwell, USA

4. KAUFMANN S H E, SHER A AHMED R. Z0O2 lmmunology of lnfectious o¡seases. USA:

ASM Press 5P.

5. LESLEY-JANE E. 2003 lmmunology for Life Scient¡sts. 2nd ed. UK: Wiley & Sons, USA.!L
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I, GENERATIDAOES

Número Correlativo

Cód¡go NAL153

Area de Formac¡ón

Prerrequ¡slto
Anatomla y F¡siologla Animal, (AF1153), (4 U.v.), (3)

Parasftología Animal, (PsA153), (4 u.v), (4)

Ntlmero de Horas por Ciclo g0 Horas

Duración delc¡clo 20 Semanas

Dureción de la Hora Clase 50 Minutos

Número de Horas Teóricás Semanales 3 Horas

Número de Horas Prácticas Semanales 2 Horas

LJnidades Valoratlvas 4 U.V

ldentiflcación del Ciclo y Año Académ¡co Clclo ll / Primer Año

[. DESCR|PCTóN

Dentro de la producción de especies animales con lnterés zootécnico, ex¡sten cuatro

pilares básicos sobre los que se fundamenta el éxito de toda empresa pecuaria. Estos

factores son la genética animal, las instalaciones (íncluido el manejo), la salud y la nutrición.

Los cuatro factores están entrela2ados y se unen para generar una s¡nerg¡a que se refleja

en los fnd¡ces productivos de nuestros animales. Dentro de estos cuatro factores la

nutrición anlmal es el que más costos económicos t¡ene para los productores, alreded

del 50-65% de los costos de producción vienen de los alimentos.
l co¡o!

El contenido de le ásfgnatura perm¡te conocer al estudiante los conocimientos necesarios

para que comprenda las funciones de los nutrientes en el organismo animal, los principales

c
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requerim¡entos nutr¡ciónales para las espec¡es animales, los métodos de balanceo para

raciones allmenticias y los sistemas de alimentación que se ut¡lizan en las empresas

pecuarias.

acuerdo a su f¡s¡olog[a digestiva.

IV. CONTENIDO

1. lmportancia de la Nutrición Animal.

2. Anatomia y fisiologia de los sitemas digestivos

3- Metabolismo de nutrientes

4. Clasíficación de asfgnaturas primas

S. Uso de aditivos en alimentación animal

6. lndice de conversion aliment¡c¡a

D ¿
aF

6rx'.',
-!fjr'
Ac-

-)

c

4¿t_Lc

)ocvt

c 7. Composición y anál¡s¡s de los al¡mentós (Bromatolog¡a)

8. Coeficiente de dicestibilidad

9. Anabolismo y catabolisme digest¡vo (gasto energetico)

10. Consumo de aslgnatura seca y asígnatura humeda

11. D¡eta, racion y frecuencia de alimento

na
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t. oBrETrvoS

A. GENERAL

Que los estudiantes que cursen la matéria conozcan, aprendan y expliquen el

metabolismo de los nutrientes en el organismo animal y sus funciones fisiológicas y

productivas como base para desarrollar s¡stemas de alimentación que cubran estos

requerimientos.

8. ESPECIFTCOS

Lograr que el estudiante aprenda a:

y' Reconocer y clasíficar las principales ashnaturas primas usadas en la formulación

de raciones alimenticias para especies pecuarias.

/ Ut¡lizar los métodos de balanceo para generar raciones alimenticlas de acuerdo a

los requer¡mientos de nutrientes de las especies pecuarias.

/ Apl¡car los s¡stemas de alimentación específ¡cos para cada especie animal, de
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12. Requerim¡entos nutric¡ónales de espec¡es pecuarias

13. Metodos de balanceo aliment¡cio

14. Balanceo de raciones para aves (postura y engorde)

15. Balanceo de raciones para cerdos

16. Balanceo de racíones para ganado lechero

17. La nutrición y su relación con las enfermedades metabólicas

V. ESTRATEGIAMETODOTóGICA

EI desarrollo de la cátedra ¡ncluirá clases expositlves (teóricas) por parte del docente y la

realizac¡ón de Laborator¡os (prástica). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. como estarteg¡as

metodologicas se hará uso del diagnóstico y actlvac¡ón de conocimientos previos, asf

como también, de la motivación y signicatlvidad de los diferentes contenidos a ser

estud¡ados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para fecilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados,

Además. en los Trabajos extra-cátedre, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

investigacion bibliográfi ca.

VI. EVALUACIóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizeje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales-

EI modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en casos

específicos. Cabe mencionar, que los instrumentos util¡zados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asfgnatura.

El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asígnature es la siguien

/ Examen parcial teórico y de laboratorio práctico..................40 %

Dts
DC

,,,:).

ú
c

/ Examen corto 75%

itlo. J
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r' Laboratorio de campo......,......,.... ............35 %

Total 100 %

VII. BIBLIOGRAFfA.

1, cHURcH, D.C.; PoND, w.G. 1987. Fundamentos de nutrición y alimentación de

animales. Editorial Limusa.

2. l\4C DOWEtL, R.W. 1971. Bases blológicas de la producción animal en zonas tropicales.

Editorial Acr¡b¡a.

3, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 2001. Nutr¡ent Requeriments of Dairy Cattle. Nat¡onal

Academy Press. UsA.

4. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1998. Nutrient Requer¡ments of Swine. National

Academy Press. USA.

5. NATIoNAL RESEACH cOUNClt. 1998. Nutr¡ent Requeriments of Poultry. National

Academy Press- UsA.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACUTTAD MUTTIDISCIPUNARIA ORIENTAL

EscuEtA DE cARRrRls rÉc¡llcas
rÉct'l¡co EN vETERtNARtA Y zoorEcNlA

Programa

Forrales Trop¡cales y Plantas Tóxicas

¿\ D ¡) E

o
o

I. GENERALIDADES

Número Correlatlvo

cód¡go FIP153

Area de Formación Area gásica

Prerrequ¡s¡to
Anatomia y Fis¡ologfa Animal, (AFl153), (4 U.vJ, (3)

Parasftolo8fa Anjmal, (PsA153), (a U.v), (a)

Número de Horas por C¡clo 60 Horas

Durac¡ón delCiclo 20 S€manas

Ouración de la Hora clase 50 Minutos

Núme.o de Horas Teóricas Semenales 2 Horas

Número de Horas Práct¡.as Semanales 2 Horas

Unldades Valorat¡vás 3 U.V.

ldeflt¡fic¿ción del Ciclo y Año Académico Clclo lll PrimerAño

il. DESCRTPCTóN

En la asfgnatura de forrajes trop¡cales y platas toxicás se provee a los estudiantes de los

conocimlentos para que enfoque y puede reconocer las especies de plantas forrajeras

cult¡vadas y nativas, su adaptación, morfologia, su valor y din)mica; tanto es espacíon

como en tiempo, para un major aprovecham¡ento en la producción animal. Así como

tamb¡én los métodos de preservación de forraies y otras alternatives para enfrentar

cambios del medio ambiente.

Además, proporc¡onara informacion necesaria para poder reconocer las diferent

espec¡es de plantas tóxicas, presentes en el país, sus pr¡ncip¡os activos, efectos f¡siologicos

y tr¿tamiento en las diferetes especies animales en caso de ¡ntoxicacion.

50
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I[. OBJETTVOS

A, GENERATES

que los estud¡antes que cursen la matér¡a cono?can y aprendan:

/ la importancia del máne¡o de d¡ferentes formas de sistemas de producción

forrajera, utilizando técnicas apropiadas de producción animal en un contexto de

bajos insumos.

/ ldent¡fiquen las especies de plantas tóxicas que se encuentran en las áreas destinades

a s¡stemes s¡lvopastoriles, y el efecto económico que representan en la producción

animal.

B. ESPECÍFTCOS

Lograr que el estudiante aprenda a:

/ Reconocer la importanc¡a de los arboles forraieros en la producción animal.

/ Ut¡lizar los métodos de diagnóstico; en campo y laboratorio, para lograr ¡dentlficar

¡ntoxicaclones por plántas.

/ Aplicar los sistemas forrajeros en la alimentación para cada especie animal, de

acuerdo a su fisiologfa ditestiva.
D E

( JEÍ
SlIV. CONTENIDO

1. lntroducc¡on a los s¡stemes forra¡eros.

2. Botanica de gramineás y leguminosas

c

Bá

ü EL
t?i,

forraieras

3. Morfologfa y fisiología de las espec¡es forrajeras

4. Establecimiento de praderas tropicales

5. Estudio de las pincipales gramineas y leguminosas forrajeras tropicales y otras

espec¡es prom¡sor¡as.

6. ManeJo de pastizales trop¡cales.

7. Efecto del med¡o amb¡ente sobre la producción de forraje

8. Manejo de carga animal

9. Relacion entre la estructura de la pradera y la utÍlización de plantas forraieras.

51
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10. producc¡ón de semilla forra.iera

11. Métodos de conservación de forraies

12. Alternat¡vas nutr¡ciónales para la epoca seca

13. Valor y Calidad nutritiva de los forrajes

14. Plantas toxicas

15. Patolog¡a por intoxicacion vegetal

V. ESTRATEGIAMETODOTóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 3 y t horas semanales cada una; respectivamente. Como estarteg¡as

metodolog¡cas se hará uso del diagnóstico y activac¡ón de conocim¡entos previos, así

como también, de la motivaclón y signicat¡vidad de los d¡ferentes contenidos a ser

estudiados en la asfgnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostrac¡ones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabaios extra-cátedra, de parte de los estudlantes, se hará énfasfs en la

investigacion bibliográf ica.

vt. EvAtuActóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prend¡zaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

El modelo de Evaluaclón consiste en el desarrollo de actividades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estud¡ados y aplicarlos en casos

específicos, Cabe menc¡onar, que los instrumentos utillzados para la Evaluaclón variarán

W
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AD DEsegún los contenidos de la asfgnatura.
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El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asfgnatura es la s¡guíente:

/ Examen parcial teórico y de laboratorio práctico..,...............40 %

y' Examen corto........,........... .......................25 %

/ Laborator¡o de campo........,......... .,..........35 7"

Total f00%

vlr, BtBUocRAtfA.

1. llCA. 1994. Utilización y maneio de pastizales. Editor. Dr. Juan P. Pulgnau,

Montevideo, Uruguay.

2. PALADINES, O.; LASCANO, C. 1985. Germoplasma forrajero baio pastoreo en

pequeñas parcelas. CIAT. Colombia.

3. SANTANA, J.; RIVERO. 1989. lnfluencia de la ápoca sobre el valor nutr¡t¡vo y

rendimiento de nutr¡mentos. Cuba.

4. STEPHEN, G. REYNOLDS. 1994. Pasto y Ganado ba.lo los cocoteros FAO. ltalia. 324p.
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Programa

Prástica Veter¡naria I

Número Correlativo 10

Código PRV153

Area de Formación

Prerrequis¡to
Anatomia y Fls¡o¡osia Anlmal, (Atl153), {4 U.V.}, (3)

Parasítología Anlmal, (PsA153), (4 U.Vl, (4)

Número de Horas por c¡clo 80lloras

Duración delC¡clo 20 Semana5

Duración de la Hora Clase 50 Minutos

Número de Hor¿s Teór¡cas s€rñanales

Número de Horas Pácticas Semanales 5 Hores

Unidades Valoratives 4 U.V.

ldentificación del C¡clo yAño Académico Ciclo ll / Pr¡mer Año

ll. DEscRlPclóN

La asfgantura comprende el estud¡o báslco cognltivo y procedimental de los d¡ferentes

métodos y técn¡cas de aproximación, derrlbo, sujecio e inmov¡lizac¡ón de animales, asÍ

como de la enseñanza de las técn¡cas exploratorias, de ob5ervaclon e inspeccion y vias

administracion de farmacos en campo, en los animales, y de la interpretación de

resultados para establecer diagnósticos o poder realizar procedim¡entos zootécnicos

ellos.

La asíBantura se basa en la sem¡otecn¡a; la cual es la colecta de todos los datos en la

explorac¡ón animal de forma metódica, y, de la semiología; la cual es la ¡nterpretación de

d

D
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UNIVERSIDAO DE EL SATVADOR

FACUTTAD MUTTIDISCIPTINARIA ORIENTAT

ESCUETA DE CARRERAS TECNICAS

TECNICO EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA

I. GENERALIDADES

Area Tecnológica
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los datos obtenidos en la semiotecnia. Así como también de la Anatomia y Fisiologia de los

animales según la etapa fisiologica y el fin zootécnico destino de ellos.

Por lo cual se considera a la Prcatica Veterinaria como una asfgnatura fundamental, pues

un buen profesional Aux¡l¡ar clínico debe dominar de forma profunda los métodos antes

men€¡onados, para poder apoyar en los diferentes cuadros clínicos de los distintos

procesos morbosos est¡mados comben¡entes por el Medico Veterinario tratante.

. OBJETTVOS

A. GENERAI.ES

Que los estudiantes que cursen la asígnatura Práctica Veter¡naria l, conozcan y

aprendan a:

/ Utiliza de forma correcta diferentes métodos generales y complementarios de

explorec¡ón.

r' ldentifica los dlferentes métodos de manejo y suiección en las diferentes especies.

y' Reconoce las técnicas especiales para el maneio de las diferentes esPec¡es.

/ Redactar o emitir informes profes¡onales sobre el resultado de la explorac¡ón

ffsica.

8. ESPECÍFTCOS

/ Log¡ar que el estudiante aprenda sujeción e inmolizacion de diferentes especies

de producción.

/ eUe el estudiante aprenda a describir e ¡nterpreta los resultados de un d¡agnóst¡co

flsico exploratorio.

V. CONTENIDO

1. lntroducción a la práctica veterinaria.

2. Generalidades basfcas de la anatomia externa animal

3. Generalidades de la Semiotecnia

4. Generalidades de la semiologia

F;{
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5. Manejo y metodos generales de áproximacion para las especies animales bovina,

porcina, capr¡na,ovina, equ¡na, canina, felina y aves

6. Manejo y metodos generales de sujecion

a) Manual

b) Mecanco

c) Farmacologico

7. Manejo y metodos generales de derribo para las especies animales bovina, porcina,

caprina,ov¡na, equina, canina, felina y aves.

8. Generalidades de la Anamnes¡s para las especies animales

a) Constantes f¡siologicas (Corazon, pulmones, rumen, etc,

bI coloraclon Epitelial

1. Hiperemia

2, Anem¡a

3. lcteric¡a

4. Cíanosis

5. Necrosis

c) Palpacion de ganglios

d) S¡ntoma

e) §igno clinico

f) Síndrome

g) diagnóstico

h) Tratamiento

-,:.

9. lntroduccion al estudio de ros métodos generares y comprementarios de exptoraci

flsica animal:

a) Observacion/ Inspeccion

b) Olfacion

c) Percusion

d) Auscultacion

e) Palpacion

a)

D
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f) Puncion exploratória

g) Toma de muestras para laboratorio

10, Generalidades sobre el manejo basíco de ger¡ngas y agujas

11. Medicina veterinária en armonia con el benestar animal yel medio ambiente

V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases exposit¡vas (teór¡cas) por parte del docente y la

realización de Laborator¡os (práctica). La teorla y la práctica tendrán un tiempo de

duración de cero y 5 horas semanales cada una; respectivamente. Como estartegias

metodologicas se hará uso del diagnóstico y activación de conoc¡mientos previos, así

como también, de la motivación y signicat¡vidad de los diferentes contenidos a ser

estudiados en la asígnatura.

€n el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las s¡mulaciones y de las

demostrac¡ones, para facilitarle al alumno Ia comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

vl. EvAruAcróN

La Evatuac¡ón se hará tomando en cuenta el prendizaje en las ar áreas; conceptuales,

procedimentales y act¡tud¡nales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que perm¡tan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en casos

específicos. cabe mencionar, que los instrumentos utilizados para la Evaluación var¡arán

según los contenidos de la asígnatura.

FI DE
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Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

investigácion bibliográf ica.
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EI modelo de Evaluac¡ón de los aprendizaies para esta asígnatura es la s¡guiente:

y' Examen parcial teórico y de laboratorio práctico..................40 %

y' Examen corto .....-..-.....25 %

/ Laboratorio de campo..........,......, ,...,,,.,,,,.35 %

Total Loo%

VII. BIBTIOGRAFÍA,

1. Prieto M. F. 1999. Exploración Cllnica Veterinaria. Ediciones Universided de Leon.

Madrid, España

2. Radostits O.M., Mayhew l.G.J., Houston D.M. (2002): Examen Y Diagnóst¡co Clínico en

Veter¡naria. Ediciones Harcourt. Madrid, España.

3. Rosenberger, G.1990 Exploración clínica de los bovlnos. 3a Edic¡ón. Ed¡torial

Hemisfer¡o 5ur. Argentina.

4, Taylor, F.G.R; Hillyer, M.H. 1997 Técnicas diagnósticas de mediclna equina. Editorlal

Acr¡bia. España.
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UNIVERSIDAD DE EL SAI.VADOR

FACUI.TAD MUTTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

EscuELA DE cARRenas ¡Ec¡vlcas
rÉcNtco EN vETERtNARtA y zoorEcNtA

I. GENERALIDADES

[. oescnrpc¡óu

Esta asfgnatura dotará alestud¡ante de conocimientos relacionados con el funcionamiento

reproductivo de los principales animales de producción.

Se estudiará también, la fisiología de la reproducción, la secuencia del proceso

reproductivo, el diagnóstlco de problemas reproductivos.

Adicionalmente se darán a conocer tecnologÍa usadas modernameote en el incremento de

la ef¡c¡encia reproductiva y el meioramiento genético.

I,\) D
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Número Correlativo 11

Código REA153

Area de Formación Área Tecnológica

- Nutr¡ción Animal, (NAL153), (4 U.V.), [8)

- Forra¡es Tropicales y Plantas Tóxlcas, (FTP153), (3 u.v), (9)

Número de Horas por Ciclo 60 Horas

Ouración delCiclo 20 Semanas

Duración de la Hora Clase 50 M¡nutos

Número de Ho.a5feórlcas señanales 2 Hor¿s

Número de Hotas Prácticas Semanales 2 Horas

Unidades Valorativas 3 U.V.

c¡clo lll/ Se8úndo Año

I
59

Progfama

Reproducción Animal

ffi

Prerrequis¡to

ldentii¡cac¡ón delCiclo y Año Acádéñico
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Il. oBJET|VOS

A. GENERALES

que los estudiantes que cursen la matAria conozcan y aprendan:

/ las bases de la fisiología reproduct¡va de los an¡males de producción como una

herramienta para el mejor manejo de la reproducción, describiendo los aspectos

importantes de la reproducción animal: endocrinología, pubertad, ciclo estral,

gestaclón, puerperio en especies de importancia económica.

y' las estrateg¡as de diagnóst¡co de problemas de reproducción del hato, basadas en

el uso de parámetros reproductivos que permitan formular estrategias de solución

de problemas y planear adecuadamente la reproducción de los animales.

B. ESPECÍFICO

Lograr gue el estudiante aprenda a:

/ Conocer el uso de tecnologí¿s usadas en el manejo práct¡co de la reproducc¡ón

(inseminación artlficial, sincronización e inducción de celos, transferenc¡a de

embriones, etc.)

IV. CONTENIDO

1. Sistemas de control de la reproducclón.

2. El ciclo estral

3. Gametogénes¡s

4. Fecundación-

5. Gestac¡ón.

6. Perto y puerperio.

7. Evaluación e lndices de la reproducción.

8. Biotecnologías usadas en la reproducción

9. Cincronizacion de celos

10. lnseminacion artif¡cial en las especies animal

11. Tranferencia de embriones.
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ESTRATEGIA METODOTóCICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expos¡tives (teór¡cas) por parte del docente y la

re¿lización de Laboratorios (práctica). La teorÍa y la práctica tendrán un t¡emPo de

durac¡ón de 2 y 2 hora semanales cada una; respectivamente. Como estarteS¡as

metodologicas se hará uso del diagnóstico y activación de conocimientos previos, asl

como también, de la motivación Y signicat¡vidad de los diferentes contenidos a ser

estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulacione§ y de las

demostraciones, par¿ facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabaios extra-cátedra, de pane de los estudiantes, se hará énfasís en la

investigac¡on bibllográf¡ca.

VI. EVALUACIóN

La Evaluac¡ón se hará tomando en cuenta el prendizaie en las áreas; conceptuales,

procedimentales y act¡tud¡nales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de actlvidades que Permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estud¡ados Y aplicarlos en casos

específicos. cabe menc¡onar, que los instrumentos ut¡lizados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asígnatura'

El modelo de Evaluación de los aprendiza¡es Para esta asígnatt'ra es la siguiente:
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vr. sreL¡oe nerfn.

1. Austin, cR. And short, RV. 1985. Reproductión in mammals. gook3. Homond control

of reproduction. 2e. Edición, Cambridge University press. Uk.

2. Arthur, GH, Noakes, de and Pearson, H. 1989, VeterinaRY Reproduction and obstetr¡cs.

6e. Edición, Baill¡eve t¡ndall. London Uk.

3. Bearden, H.¡ y Fuquay, TW. 1982, Reproducción Animal Apllcada, Editora Manual

Moderno. Mex.

4. Gordon l, 1996. Controlled rep¡oducltos in cattle and Buffaloes. Cab. International

Cambridge, UK.

5. Mc Donald C.E. 1991. Endocrinologfa Veter¡nar¡a y reproducción. 4¡. Edición.

lnteramericana, Mc Graw_hill. Mex,
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UNIVERSIDAD DE EL SATVADOR

FACUTTAO MUTTI DISCIPTINARIA ORIENTAI.

EscuELA DE cARR¡us rÉcNrces
TÉcNrco EN vETERtNARtA y zoorEcNlA

Protfama
Farmacología Veterinaria

I. GENERALIDADES

Número Correlat¡vo 72

FVT153

Area de Formación

Prerrequi5¡to
Eioqufmica, (BqC153), (4 U.V.), (5)

v¡rolosfa e lnmunoloSía, (vlA153), (3 U-V), (7)

Número de Horas por Ciclo 60 Horas

Duración del Ciclo 20 Semanas

50 Minutos

Número de HoI'as Teór¡cas semanales 2 Horas

Número de Horar Prácticas semanales 2 Horas

Unidades Valoratives 3 U.V

ldent¡licáción delCiclo y Año Acadérñ¡co Ciclo llll segúndoAño

[.

o
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código

Area 8ásica

Ourac¡ón de la Hora Clase

DESCRIPCIóN

La farmacología es la rama de la medlcina que se encarga del estudio de la forma en que

los fármacos (drogas o med¡camentos) actúan dentro del organismo de un ser vivo, asf

como también de la forma en que ejercen su función sobre su diana. Por otro lado, esta se

apoya de la terapéutica, la cuaf se encarga de la correcta adm¡nistración de los fármacos a

los pacientes, es decir, que administrar, cuando hacerlo y en qué circunstanc¡as estaría

contraindicado.

Ambas, independ¡entemente del campo laboral que se desempeñe, el conocimiento de la

asfgnatura es primordial para poder llevar a cabo d¡ferentes proced¡mientos como el

tratam¡ento de enfermedades infecc¡osas o parasitarias, asÍcomo también el conocim¡ento

Í,'
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de los d¡ferentes tóxicos (slendo en muchas ocasíones los mismos fármacos terapéuticosl

y la forma en que deben tratarse.

ilr, oBJET|VOS

A. GENERALES

Que los estudiantes que cursen la matéria conozcan y aprendan a:

/ describir la farmacodinamia y fármacocinetica para comprender sus ¡mportancias

en la terapéutica médica y en el proceso de sanación de los pac¡entes.

r' describír las interacciones med¡camentosas de antagonismo, sinergismo o

incompatibilidad para entender la posibilidad de reaccíones adversas o benéficas

de los fármacos en el orgán¡smo an¡mal.

B. ESPECÍFTCOS

Lograr que el estudiante aprenda a:

r' describir las formas en que los fármacos con metabolizados en el organismo y las

pos¡bles difereñc¡as de estas vfas en las d¡st¡ntas especies animales en estudlo.

/ describ¡r los posibles efectos que los fármacos pueden expresar como alteraciones

de la bíometría hematológica y química sangufnea de cada animal y así saber

cuándo descartar pos¡bles d¡agnóst¡cos errados.

r' describir la clasfficación de los fármacos antimicrobianos por famil¡a y asf tener una

mejor comprensión de su uso terapéutico y posibles efectos adversos,

r' describir la clasÍficación de los fá¡macos antiparasítar¡os por grupo y asl tener una

mejor comprenslón de su uso terapéut¡co y pos¡bles efectos adversos y resistencía

de los organismos parásitos-

4. Vías de administración de los fármacos.

5. Fármacos Antimicrobianos.

L

DD§ tr c

6. FármacosAntifungicos.

64

IV. CONTENIDO

1. H¡storia de la farmacología.

2. Farmacod¡nam¡a y Farmacoc¡nética.

3. Posología y Metrologfa.



C0PIA0R|G|NALNo. § .

Pl.n d. E5tldb d.lTé.nko.¡ veL.dñ.ri. y2oor.ú¡.,4ño 20is. M.drlid¿d d. EnreE¡: Pér!.(i¡|. F4lt¡dMlhldB.¡pl¡n¡ri¡O¡i.nl¿|. UE5

7. FármacosAnt¡parasftarios

8. FármacosAntiínflamatorios NoEsteroideos.

9. Fármacos Esteroides

10. FármacosAnt¡emét¡cos.

L1. Fármacos Antidiarreicos.

12. Fármacos Laxantes.

13. Fármacos D¡uréticos.

V. ESTRATEGIAMETODOTÓGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teór¡cas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teoría y la práctica tendrán un t¡empo de

duración de 2 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. Como estartegias

metodologicas se hará uso del diagnóstico y acüvación de conoc¡mientos previos, asf

como también, de la motivac¡ón y signicativ¡dad de los diferentes contenidos a ser

estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostrac¡ones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasÍs en la

investigacion b¡bllográfica.

vr, EvALuAclÓN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y act¡tudinales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que perm¡tan al

estud¡ante demostrar el dominio de los conten¡dos estudiados y aplicarlos en casos

especff¡cos. cabe mencionar, que los instrumentos ut¡lizados para la Evaluación variarán

segtin los contenidos de la asfgnatura-
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El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asfgnatura es la siguiente:

/ Examen parcial teórico y de laboratorio práctico..................40 %

/ Examen corto................,... ...................--..25 %

r' Laboratorio de campo.........,........ ............35 %

Total Loo%

vll, SlBuoGRAFfA.

1. Sumeno H, Ocampo L. Farmacologfa Veterinaria.3ra Ed. McGraw Hlll lnteramericane.

México. 2006. 1066 p.

2. Plumb, D. Manual de Farmacologfa Veter¡naria, 6ta Ed, Blackwell publushlng. 2008.

Estados Unidos. 1137 p.

3. Rascon, P.Manual Clínico del Perro y ElGato. 2da Ed. Editorial E§EVIER.2015. España.

550p.

4. Moran Rfos, A. Vademécum Farmaco[óg¡co de pequeños an¡males y exóticos.3! Ed.

Lexus Ediciones.
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UNIVERSIDAD DE EL SATVADOR

FACUTTAD MUTTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

EscuErA DE cARReRas rÉcnrcns
tÉc¡¡lco rr vet¡RtNARtA y zoorEcNrA

Progra ma

Patología Veterinaria

I. GENERATIOAOES

Número Correlativo 13

Código Pfv153

Area de Formación

Prerrequisito
V¡roloBía e lnmunología, (VlA153), (3 U.V), (7)

Nutric¡ón An¡mal, (NAL153), (4 U.V.), (8)

Número de Horas por c¡clo 80 Horas

Ouración delc¡clo 20 Semanas

Du.ación de l¿ Hora Clase 50 Minutos

Número de HorasTeór¡cas Semanales 3 Horas

Número de Horas Práqt¡cas semanales 2 Hor¿s

Un¡dades Valorativas

ldentiflcación delCiclo y Año Académico Ciclo llll Segúodo Año

[. DESCRTPC|óN

Esta aslgnatura consiste en estud¡ár y describir la etiologia y patogénesis completa de las

enfermedades más frecuentes en aves, porc¡nos, rumiantes, equinos, y mascotas;

producidos principalmente por bacterias, enterotoxemias, v¡rus, hongos, endocrinas,

metaból¡cas, nutric¡ónales, d¡sturb¡os en crecim¡ento de las células, inflamaciones, y

lesiones caracterfsticas que desencadenan diferentes enfermedades en los animales de

producción. Lo anterior con el propósito de def¡nir los diferentes factores que determ¡nan

la ocurrencia de las mismas, para poder así ident¡f¡carlas clfn¡camente Y Poder recomendar

los tratamientos y medidas preventivas.
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Area Básica
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t. oBJET|VOS

A. GENERAL

/ Que tos estudiantes que cursen la matér¡a conozcan y entiendan los procesos

generales en los estados morbosos y comprendan la patogenia del como se

desarrollan los cambios morfológicos de las enfermedades más comunes que

afectan a los órganos, aparatos y sistemas de los animales de producción

pecuar¡a.

B. ESPECfFTCOS

Lograr que el estudiánte aprenda a:

y' describir y compreder las pátologías de las enfermedades bacter¡anas, virales,

nutriciónales y micóticas del aparato resp¡rator¡o-

/ describir y compreder las patologías de las enfermedades bacterianas, virales,

nutr¡ciónales y m¡cót¡cas del aparato digestivo.

/ describir y compreder las patologlas de las enfermedades bacter¡anas, virales,

nutriciónales y micóticas del aparato reproductor.

/ describir y compreder las patologías de las enfermedades endocrinas y su relación

con la nutrición.

IV. CONTENIDO

1. Generalidades y divisiones de Ia patologia,

2. Concepto de estados de anormalidad y enfermedad

3. Clasífic¡ción de anomalias (Aplasía, Hipoplasía, Atrofia, Hipertrof¡a, Hiperplas

Metaplasfa, lnflamación, anafilaxis, f¡ebre, cicatri¿acion). ¡ a
E

B-:.

I#!i
á;¡

c

ADD ¡-
4. Enfermedad de Gumboro Aviar

5. Enfermedad de Marek Aviar

6. Enfermedad de Gripe Aviar

7. Enfermedad de New Castle Aviar

68
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8. Enfermedad de Viruela Aviar

9. Enfermedad de Coriza infecciosa Aviar

10. Enfermedad de Colera Aviar

11. Enfermedad de Gripe Porcina

12. Enfermedad de Colera Porc¡no

13. Enfermedad de Colibacilosis Porcina

14. Enfermedad MMA Porcina

15. Enfermedad de Ausjeskey Porc¡na

16. Adenitis Equ¡na

17. Anemia lnfecciosa Equ¡na

18. Encefalom¡elit¡s Equ¡na

19. lnfluenra Equina

20. Pododermatit¡s en rumiantes

21. Enfermedad Brucela en rumiantes

22. Enfermedad Leptospira en rum¡antes

23. R¡notraque¡tisinfecciosaBovina

24. Enfermedad Tuberculosis en rumiantes

25. Enfermedad Botulismo en rumiantes

26. Enfermedad Estomatltls veslcular en rumiantes

27. Eofermedades Clostridiales en rumiantes

28- Mast¡tis

29. Metrit¡s/P¡ometra

30. Lamin¡tis metabólic¿ en Rumuantes

31. Retenc¡on de placenta

32. Prolapso Uterino

33. Quistes fol¡culares y luteicos

34. H¡pocalcem¡a metabólica

35. Hipomagnesem¡a metabólica

36. Hipofosfatem¡a metabólica

?
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37. Acetonem¡a metabólica

ESTRATEG rA METoooróclca

El desarrollo de la cáted¡a ¡nclulrá clases expos¡tives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laborator¡os (práctica). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de

duraclón de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. Como estarteg¡as

metodologicas se hará uso del diagnóstico y act¡vac¡ón de conocimientos prev¡os, asf

como también, de la motivación y signicatividad de los d¡ferentes contenidos a ser

estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de labordtor¡o, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiádos.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

investigac¡on b¡bliográfica.

VI, EVATUACIÓN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en casos

especfficos. Cabe mencionar, que los ínstrumentos utilizados para le Evaluac¡ón var¡arán

según los contenidos de la asfgnatura.

El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asígnatura es la siguiente:
y' Examen parcial teórico y de laborator¡o práctico...,..............40 %

/ Examen corto......,............. .,.........,.....,......2S %

/ Laboratorio de campo..........,....... ..,.........,3S %

Total looyo
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vll. alauocRArfa.

1. BIARNEssUÑE. M.,2006. H¡B¡ene ypatologfa aviar, Real Escuela deAvicultura. España.

2. BLoOD Y HENDERSON, Medicina Veter¡nar¡a, 5éptima Edición, Editorlal

lnteramerlcaná, Mexico, D.F- 1992.

s, e ÁzQuez oRTlz, 2000, Patología Veterinar¡a, Editorial McGraw-Hill, lnteramerlcana,

1¡ Edlción México, D.F.

4. JONES Y HUNT, 1990. Patología Veterinaria, 1?. Reimpresión, Editorial HemisferioSur,

Buenos Aires, Argentina, 1990.

5, MERCK, Manual MERCK de Veterinaria, 2000, 5¡ Edic¡ón Editorial Merck y C., lnc.,

Rahway. NJ. U.S.A.

6. TRIGo TAVERA, 1998. Patología s¡stémica Veter¡naria, Editorial McGraw - Hlll

lnteramericana, 33. Ed¡c¡ón Méx¡co D.F.

7. TRIGO TAVERA.; 2002. Patología General Veterinaria, Universidad autónoma de

México, México.
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UN¡VERSIDAD DE EL SALVADOR

TACUTTAD MUTTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

ESCUETA DE CARRERAS TECNICAS

TÉCNICO EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Programa

Mascotas Doméstlcas

I. GENERATIDADES

Número Correlat¡vo 74

cód¡80 MDO153

Area de Formación Area Tecnológlca

Prerrequlsito
Anatomia y tisioloEia An¡mal, (AFI153), (4 U,V.), (3)

P¿rasltología Animal, (PSA153), (4 U.V), (4)

Núme.o de Horas por C¡clo 60 Hor¿s

Dur¿ción delCiclo

Duraclón de la Ho.a Clase 50 Minutos

Número de Horas feóricas semanales

Número de Horas Práct¡cas Semanales 2 Horas

Unidades Valorativas

ldentific¿ción del Ciclo yAño Académico C¡clo lll,/ segúndo Año

II. DESCRIPCIóN

La asígnatura consiste en estudiar y describir el mane.¡o, alimentación, nutrición y

patogénesis (enfermedades) más ¡mportantes de las especies menores; caninos, felinos,

aves de compañia exoticas, en el área clfnica.

Además, de apoyarse para el d¡agnóstico por medio de la s¡ntomatologla y toma
NDD

b¿
a!

muestras, para realizar un tratamiento efect¡vo.

También, en el desarrollo de la asígnatura se estarán conociendo casos fortuitos, ta

como fracturas, afecciones diarreas, parasít¡smo, problemas de nutrición, anemias, plan
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2 Horas

3 U.V.

manejo profiláctico, entre otras.
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u. oB.tETtvos

A. GENERAL

/ Que los estudiantes que cu6en la matéria apliquen los conocimientos y técnicas

aprendidas en la asígnatura, ut¡lizando los procedim¡entos relacionados a las

espec¡es menores.

B. ESPECfFICOS

Lograr que el estudiante aprenda a:

/ describir y compreder el manejo, nutr¡c¡ón y patologías de la especie can¡na.

y' describir y compreder el manejo, nutrición y PatoloSías de la especie felina.

r' describir y compreder el manejo, nutrición y patologías de aves de compañia

exot¡cas.

IV. CONTENIDO

1, Generalidades de las mascotas-

2. Zootecnia de can¡nos

3. Zootecnia de felinos

4. Zootecnla de aves exoticas

5. nutr¡ción yal¡mentac¡ón de las mascotas

6, Terapéutica dietét¡ca.

7. lntoxicaciones.

8. Afecciones bacter¡anes, virales y fungicas

9. Enfermedades del aparato resp¡ratorio.

10. Enfermedades del aparato circulatorio y linfát¡co.

11. Enfermedades de la piel.

12. Enfermedades oftalmológicas.

13. Enfermedades de sistema locomotor Y nervioso

14. Enfermedades de sistema d¡gestivo.

15. Enfermedades del sistema reproductor
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16- Enfermedadesmetabólicas.

V. ESTRATEGIAMETODOLóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expos¡t¡ves (teóricasl por parte del docente y le

realización de Laborator¡os (práctica). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 3 y t horas semanales cada una; respect¡vamente. Como estarteBias

metodologicas se hará uso del diagnóstlco y activación de conocimientos previos, así

como tamblén, de la mot¡vac¡ón y signicatlvldad de los d¡ferentes conten¡dos a ser

estud¡ados en la asígnatura.

En el desarrollo de las práct¡cas de laboratorío, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados-

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudlantes, se hará énfasfs en la

investigac¡on bibliográfica.

VI. EVATUAqóN

La Evaluación se hará tomando én cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedlmentales y actitud¡nales.

EI modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de activ¡dades que permitan al

estudiante demostrar el dominlo de los contenidos estudiados y apl¡carlos en casos

especlficos. Cabe mencionar, que los ¡nstrumentos utilizados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asfgnatura-

El modelo de Evaluaclón de los aprendizajes para esta asígnatura es la siguiente:

/ Examen parcial teórlco y de laboratorio pr:áctico..,.,......--.....40 %
y' Examen corto ..,,.....,....,25 %

r' Laboratorio de campo.......,.......... ........-....35 yo

Total LeOyo
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v[. BtBUoGRAFÍA.

1. C. Guillermo Couto, "Medic¡na lnterna En Pequeños Anlmales", cuarta edición,

editorial Elsevier, España, 2010.

2, M. Schaer, "Medicina Clinica del Perro Y el Gato", Ed¡toral Masson, USA, 2015.

3. Greenne, C. E. 1993. Enfermedades infecciosas en perros y 8atos. Ed. Mc Graw Hill,

México.

4. P. Muñoz, "Manual clín¡co del Perro y el Gato", segúnda ediclón, ed¡torial Elsevier,

España,2015.

5. TRIGO TAVERA.; 2002. Patología General Veterinaria, Universidad autónoma de

Méxlco, México.
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UNIVERS¡DAD DE EL SATVADOR

FACUTTAD MULf IDISCIPTINARIA ORIENTAT

EscuErA DE CARR¡ms rÉc¡ltcls
¡Éc¡ltco EN VEIERINARIA y zoorEcNtA

Programa

Práctica Veter¡naria ll

I. GENERATIDADES

15

cód¡go pRV253

Area de Formación Area fecnológica

Prer.equ¡slto Práctlca Veterinaria l, (PRv153), (4 U.v), (10)

80 Horas

Duración delCiclo 20 Semanas

Duración de la Hg.a clase 50 M¡nutos

Número de Hores Práct¡cas Semanales

4 U.V.

ldentif¡cación del Clclo yAño Académico Ciclo lll,/ Segúndo Año

[. DESCRtPCtóN

La aslgantura comprende el estudio bás¡co cogn¡tívo y procedimental de las diferentes vías

de adm¡nlstración de fá¡macos en los animales, asf como de la enseñanza del maneJo

previo y posterior de la induccíon de un farmaco en el organismo animal.

Tamb¡én se prácticara la fluido terapia, el cálculo aritmético de dosificacones,

determinacion en campo de caracter¡st¡cas organolepticas de los alimentos, y

inseminaclon anificial.

t

Por lo cual se considera a ra prcat¡ca veter¡naria como una asfgnatura fundamental, pues

un buen profesional Auxiliar clínico debe dominar de fo a los conten¡dos antes
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Número Correlát¡vo

Número de Horas por C¡clo

Número de Hora¡ Teóricas Semanales

5 Hor¿s

Unid¿des Valorativas
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mencionados, para poder apoyar en los diferentes cuádros clín¡cos de los dist¡ntos

procesos morbosos estimados combenientes por el Medico Veterinar¡o tratante.

[t. oBJET|VOS

A. GENERAT

que los estudiantes que cursen la met¿ria Práctica Veter¡nar¡a ll conozcan, maneien y

utilicen de forma corresta los fármacos, dos¡s est¡mada y adm¡nistrada por las vías

precisas según el estado fisiológico, de la espec¡e animal a tratar.

B. ESPECÍFTCOS

/ Lograr que el estudiante aprenda a reconstituir un seuro fis¡ologico.

/ Que el estud¡ante aprenda e ¡dentif¡que las diferentes vías de administración de

med¡camentos endovenosos.

/ LoE¡a¡ que el estudiante aprenda a determ¡nar el momento fisiológico oportuno

para realizar lnseminacion an¡ficial.

IV. CONTENIDO

1, lntroducc¡ón a la práctica veter¡nar¡a.

2. V¡as de admin¡strac¡on y su palapcion en las d¡ferentes espcies an¡males

a) Subcutanea

b) lntramuscular

c) oral

d) Endovenosa

e) lntraruminal

f) lntraperitoneal

g) lntrarticular

h) lntraocular

i) lntramamario

i) lntrauterino

ú F"L

a

)ocvr

3. General¡dades sobre el manejo de farmacos pre y post apl¡cación

4. Generalidades de como reconstituir un suero
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5. Fluido terápia e ¡nfus¡on

a) Suero Hartman

b) Suero Glucosa

c) Suero Mixto

d) Suero de Calclo, magneslo y fosforo

e) Suero con Vitaminas y amlnoaclodos

6. Hemoterapia ytransfucion sanguinea

7, Carcatersticas organolept¡cas de los alimentós

8. Elaborac¡on de bloques nutriciónales

9. Síntomas para dlagnóstlcar Estros en las especies animal

10. Generalidades de la Inseminacion Art¡ficial

11. Aritmetica general para estimacion de dosificaciones, según especíe animal

12. Med¡c¡na veterinar¡a en armon¡a con el bienestar an¡maly el medio ambiente

V, ESTRATEGIAMETODOLóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expos¡t¡vas (teóricas) por parte del docente y la

real¡zación de Laborator¡os (práctica). La teorfa y la práct¡ca tendrán un tiempo de

duración de cero y 5 horas semanales cada una; respectivamente. Como estartegias

metodologicas se hará uso del diagnóstico y act¡vac¡ón de conocim¡entos previos, asf

como también, de la motivación y sign¡cativ¡dad de los diferentes conten¡dos a ser

estud¡ados en la asfgnatura.

En el desarrollo de las práct¡cas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facifitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estud¡ados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

I

c

¡nvestlgacion bíbliográf ica.
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vr. EvAruAoóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y act¡tud¡nales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de activ¡dades que permitan al

estud¡ante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarfos en casos

específicos, Cabe menc¡onar, que los instrumentos ut¡lizados para la Eva¡uac¡ón variarán

según los conten¡dos de la asígnatura.

El modelo de Evaluación de los aprend¡za¡es para esta aslgnatura es la sigu¡ente:

y' Examen parcial teórico y de laborator¡o práctico..................40 %

,25%

.35 %/ Laborator¡o de campo

Total too %

V¡I. BIBTIOGRAFfA.

1. Prieto M. F. 1999. Exploración Clínica Veterinaria. Ed¡c¡ones Un¡vers¡dad de [eon.

Madrld, España

2. Radostits o.M,, Mayhew l.G.J., Houston D,M. (2002): Examen y Diagnóstico Clfnico en

Veter¡nar¡a. Edic¡ones Harcourt. Madrid, España.

3. Rosenberger, G.1990 Exploración clln¡ca de los bovinos. 3a Edición. Ed¡torial

Hemisferio 5ur. Argent¡na.

4. Taylor, F.G.R; Hillyer, M.H. 1997 Técnicas d¡agnósticas de medicina equina. Editor¡al

Acribia. España.
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Programa

Especles Menores

I. GENERAI.IDADES

Número Correlativo 16

Cód¡to

Area de Formación Área Tecnológica

Prerrequlslto
Forrales Tropicales y Plantas Tóxlcas,
(frP1s3), (3 U.v), [s)
Reprodqcclón Anlmal, (REA153), (3 U.V), (11)

Número de Horas por Ciclo 80 Horas

Duración del Ciclo 20 Semanas

50 Minutos

3 Horas

Número de Horas Práct¡cas Semanales 2 Horas

Unldades Valor¿tiv¡s 4 U.V.

ldentificac¡óñ del Clclo y Año Acad ém¡co C¡clo lV/ Segúñdo Año

lt. DEscRtPctóN

La Asígnatura comprende el estud¡o de los módulos de Apicultura, Cunicultura,

caprinotecn¡a, ov¡notecn¡a y Piscicultura ¡ntegrando conoc¡mientos básicos en teoría y

práctica sobre la descripción de las principales razas, cría y manejo (alimentación, nutriclón

y reproducción) sustentable de dichas especies, asl como ventajas y obstáculos de la
empresa.

Enfocando el manejo de estas especies como un mecan¡smo arternativo de ras famirias d

sector rural en la consecución de la seguridad alimentaria, Ia pequeña y mediana empresa

pecuaria y la comercialización de productos no tredicionales desde una erspect¡va de

-r'--.-l
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desarrollo local sóstenible.
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UNIVERSIDAD OE EL SALVADOR
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ESCUEIA DE CARRERAS TECNICAS

TÉcNIco EN VETERINARIA Y zoofEcNIA

ESM153

ouración de la Hora Clase

Núme.o de Horas feóricas Semanales
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f[. oBJET|VOS

A. GENERAT

Que los estud¡antes que cursen la matér¡a conozcan y aprendan el manejo zootécnico

de las especies de producción, antes mencionados, como una estraté8¡a de diagnóstico

de problematicas de hatos, basadas en el uso de parámetros product¡ves y

reproductivos que permltan formular estrategias de solución de problemas y planificar

adecuadamente.

B. ESPECIFTCOS

Lograr que el estudiante aprenda a:

/ descr¡b¡r y compreder el manejo, nutr¡ción y patologfas Cunicolas.

r' describir y compreder el manejo, nutr¡ción y patologías Apicolas.

r' describir y compreder el manejo, nutrición y patologfas capr¡na.

/ describlr y compreder el mane,o, nutric¡ón y patologfas ov¡na.

/ describir y compreder el manejo, nutr¡c¡ón y patologfas Aculcolas.

IV. CONTENIDO

1. Generalidades de las Conejos.

2. Histor¡a Cunicola en El Slavador

3- lmportancia de la empresa Cunicola

4- Razas Cunicolas

5. Alimentación y nutrición Cunicola

6. Re producción Cunicola

7. lnstalaciones y Confort cunicola

8. Enfermedades Cunicolas (Bacterianat vir¡cas, paraslt¡cas, fung¡cas y metabolicas)

9. D¡námíca de hato Cunicola

10. Generalidades de las Abeias.

11. Historia Apicola en ElSlavador

12. lmportanc¡a de la empresa Apicola
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13. Razas de Abejas

14. Alimentación Apicola

15. Tracle8os y division Apicola

16. lnstalac¡onesApicolas

17. Enfermedades Apicolas (Bacter¡¿nas, vir¡cas, parasítícas y fungicas)

18. Cosecha de miel

19. Planificacion y calendario Apicola

20. 6eneral¡dades de los cepr¡nos y Ov¡nos.

21. Historla Caprfna y Ov¡na en El Slavador

22. ¡mportanc¡a de la empresa Caprina y Ovina

23. Razas Caprína y ovina

24. Alimentación y nutrición Caprina y Ovina

25. Re producción Caprina y Ovina

26. lnstalaciones y Confort Caprina y Ovina

27. Enfermedades Capr¡na y Ovina (Bacter¡anas, viricas, parasíticas, fungicas y

metabolicas)

28. Dinámica de hato Caprina y Ovina

29. Generalidades de la nlapia.

30. Historla Tilapia en El Slavador

31. lmportancia de la empresa Acuicola

32. Lineas de Tilapias

33. Alimentación y nutrición Acuicola

34. lnstalacionesAcu¡colas

35. Enfermedades Acu¡cola (Bacterianas y parasfticas)

36. Metodos de muestreo

37. Cosecha de tilapia

38. Planificacion Acuicola
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V. ESTRATEGIA METOOOTóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de durac¡ón

de 3 y 2 horas semanales cada una; respect¡vamente- Como estarteg¡as metodologicas se

hará uso del diagnóstico y activac¡ón de conocimientos previos, asícomo también, de la

mot¡vac¡ón y signicatívidad de los díferentes contenidos a ser estudiados en la asGnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los dlferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de ¡os estudiantes, se hará énfasís en la

investigac¡on bibliográfica.

vt. EvAtuActÓN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conc€Ptuales,

procedimentales y actitud¡nales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que permitan al

estud¡ante demostrar el dom¡nlo de los contenidos estudiados y apllcarlos en casos

específicos. cabe mencionar, que los instrumentos utilirados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asÍgnatura.

El modelo de Evaluac¡ón de los aprendizajes para esta asígnatura es la siBuiente:

/ Examen parc¡alteórico y de laboratorio práctico..-...............40 %
y' Examen corto.,-.-............... .......................25 %
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vu. arsuocnarlA.

1. AMERICAN BEE JOURNA. 1996. volumen 136 No. 1 llllnois, E€.UU. ESPPINA, D.5.;

ORDETX, G. 1981. Apicultura Tropícal. Costa Rica. Tecnologfa de Costa Rica.

2. Cabrera, f., Jay, D. y Alceste, C. (2001) Actuallzac¡ón del Cultivo de Tilapia en el mundo.

Vl ConBreso Ecuatoriano de Acuicultura y V Congreso Latinoemericano de Acuicultura.

Ecuador: 28 p.

3. Coneios, alojamiento y manejo, Autor:J. M. Molinero Zaspatero, Agrfcola Aedos

4. Cultivo de tilapias. 2002. Alamilla H. ZOE Tecno Campo, México. 16 p.

5, GRANDE ZUNICA, M.l. 1987. situación actual y comercialización de la miel y cera de

abeja en ElSalvador. San salvador, El Salvador.

6. El coneJo, crfa y patologfa, Cofección FAO: Producción y sanidad animal (Roma)

7. EL SALVADOR, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. La cría de ovinos y

caprinos, San Salvador, El Salvador, CENCEP.

8. EXPLOTACIÓN DE GANADO OVTNO Y CAPR|NO, Coedtc¡ón Ministerio de Agricultura y

Ganaderfa, Pezca y Alimentación, Servic¡o de Extensión Agraria, Mundi Prensa, Castlllo

37.

9. Manuales para educación agropecuaria CONEJOS, área: Producción animal2, Ed¡torial

Trillas

10. Perf¡l metodológico para el cult¡vo de Tilap¡a en estanques de t¡erray jaulas flotantes.

PÉREZ, A. y J. cAsTtLLO D. PRADEPESGA. Unión Europea-OSpESCA.

11. VELE¿ N. M. 1986. La crianza de cabras y ovejas en el tróp¡co. Teguc¡galpa, Honduras,

El Zamorano.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPTINARIA ORIENTAT

EscuEtA DE cARRens ¡Éc¡¡tcas
TÉct'lco r¡¡ vrreRtNARIA Y zoorEcNtA

I, GENERATIDADES

Número correlatlvo 17

Códito EQU153

Área de Formación Area Tecnológ¡c¿

Prerrequ¡sito
Nutrición Animel, (NAL153), (4 U.v), (8)

Reproducción An¡mal, (RÉA153), (3 U.V), (11)

Número de Hor¿s pqr ciclo 60 Hores

Duración delciclo 20 Semanas

50 Minutos

Número de Hqras Teóricas Semanales 2 Horas

Número de Horas Prácticas semanale5 2 Hor¡s

Unid¿des Valorativas 3 U.V.

ldent¡ñcac¡ón del Ciclo y Año Académ¡co c¡clo lV / segúndo Año

It. orscmpctót'¡

En esta asíBnatura el estudiante conocerá las generalidades en la crianza del caballo como

la d¡stribución, adaptac¡ón y futuro de la industr¡a equina, razas, manejo, al¡mentación,

sanidad, instalaciones y equipo.

Además, se identificarán las enfermedades y patologfas más importantes de la especie

Equina en el área clfnica, por medio de la s¡ntomatologfa que esté presente al estar

enfermo, tamb¡én el alumno se apoyara con la toma de muestras, para obtener un

diagnóstico correcto y real¡zar su tratamiento efectivo.
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Programa

Equ¡nos

Duración de l¿ Hora Clase

@
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I[. OBJETTVOS

A. GENERAL

Que los estudiantes que cursen la mat¿r¡a conozcan y aprendan el manejo zootécnico

de las especies de producción y reproduclon Equina, como una estratégia de

diagnóstico de problematicas de hatos y de plan¡ficac¡on.

B. ESPECÍFTCOS

Lograr que el estud¡ante aprenda a:

/ describir las caracterfst¡cas de las d¡férentes razas Equ¡nas.

/ describir y compreder el manejo nutr¡ciónal Equino.

r' describir los sfntomas de las enfermedades y patologías en los diferentes sistemas

fisiologicos en la especie Equina.

r' describ¡r y compreder el manejo reproductivo Equino.

/ describir y compreder el manejo de las lnstalacfones Equlnas.

/ Describa los tretam¡entos correctos de las enfermedades y patologfas en la especie

Equina.

9. Enfermedades Equinas (Becterianas, virical parasfticas. fungicas y metebolicas)

V, ESTRATEGIA METODOTóCICA

Et desarrollo de la cátedra incluirá clases expos¡t¡ves (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teoría y la pÉct¡ca tendrán un tiempo de duración

E6
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IV. CONTENIDO

1. Generalidades de los Equinos.

2. Historia Equina en El Slavador

3. lmportancla de la empresa Equina

4. Razas Equinas

5. Cria del Caballo

6. Alimentación y nutrición Equ¡na

7. Re producción Equina

8. lnstalaciones y Confort Equino
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de 2 y 2 horas semanales cada unai respectivamente. Como estartegias metodologicas se

hará uso del diagnóstico y act¡vación de conoc¡m¡entos previos, asf como también, de la

mot¡vación y signicatividad de los diferentes contenidos a ser estudiados en la asGnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulac¡ones y de las

demostraciones, para facílitarle al alumno la comprencion de los d¡ferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

¡nvestiBacion bibliográfica.
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VI, EVAIUACIóN

La Evaluacíón se hará tomándo en cuenta el prend¡za¡e en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de aaividades que permitan al

estudiante demostrar el domin¡o de los contenidos estud¡ados y aplicarlos en casos

específicos. Cabe menciona¡ que los ¡nstrumentos ut¡l¡zados para la Evaluación variarán

según los contenidos de la asígnatura.

El modelo de Evaluación de los aprendizaies para est¿ asf8natura es la si8uiente:

/ Examen parcialteórico y de laboratorio práct¡co..................40 %

/ Examen corto.................... ..............,........25 %

/ Laboratorio de campo.......-..-.-..... .....,......35%

Total 100 Yo
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VII. BIBLIOGRAFÍA,

1. AGOSTINI, M. E POZZ , O. La clínica veter¡naria. Vol, 98, No.6., Milán, ltalia, 1975.

2. BATTAGLIAM R. A. Técnicas de manejo para ganado y aves de corral. Trad. Ramón

Elísando mata. 23. Ed. Méx¡co. Limusa. 1989.

3. BRUNO, E. El veterlnario a su alcance. Editorial De Vecchi. ttalia.

4. ENSMINGER, M. E. Producción equlna. El ateneo. Buenos Aires, Agent¡na. 1923.

5. WAKEMAN, O. L. Li8ht horse Productión inflorida. Department of Agr¡culture State of

FIorida. U.S.A. 1992
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UNIVERSIDAD DE EL SALVAOOR

FACULfAD MUTTIDI5CIPLINARIA ORIENTAT

EscuEtA DE cARR¡Rls #c.llcls
rÉc¡'¡tco EN vETERtNARtA y zoorEcNtA

Pfo8rama

Av¡cultura

I. GENERATIDADES

Número Correlat¡vo 18

código ACU 153

Área de Formación Area Tecnoló8ica

Pre.requ¡5ito
Nurr¡clón An¡mal, lNAL153), (4 U.v.), (8)

tarmacología Veter¡nar¡a, (FW153), (3 U-V), (12)

Patología Veter¡ñaria, (PTV153), (4 U.V), (13)

Número de Horas por C¡clo 80 Hor¿5

Duración delCiclo 20 Semanas

Ouraclón de l¿ Hora Clase 50 Minutos

Número de Horas Teórlcas Semanales 3 Horas

Número de Horas Prácticas Semanales 2 Hor¿5

Unidades Valorati\¡¿s

¡dentiflcación del Ciclo y Año Académ¡co Ciclo lV / Se8úndo Año

[. oescRlpcrót¡

La asígnatura está orientada a estudiar aspectos relevantes de la industria avfcola, a nivel

mundial, regionaly nac¡onal, enfatlzando acerca de la importancia de ésta, en la economfa

del pafs y su rol en la seguridad alimentaria, que invotucra la cría Y explotación de aves

domésticas comerciales, así como a nivel familiar, ya sea para la producción de carne o de

huevos. Considerando las aves como unidad de análisis, se incluye el estudio delorigen de

las aves domésticas, r¿¿as, Ifneas comerciales, morfologfa, anatomía y fisiologfa

reproductiva, como aspectos relevantes en la capacidad productiva de la especie; asf

mismo, se analiza la relación medio ambiente-ave y su imPacto en la producción y

productividad.
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La signatura pretende que el estudiante disponga de las herramientas técnico-cientfficas

que le permitan anelizar, evaluar y dar respuesta a los desafíos que puedan presentarse en

los diferentes sistemas de producción avícola, en los ámbitos gerenciales, económicos,

sociales, ambientales y b¡oéticos; así mismo planear estrateg¡as aiustadas a la realidad del

sector y a la integración de las cadenas productivas, respondiendo a las necesidades de

segur¡dad al¡mentar¡a y a los retos de la globallzación, con cr¡terios de sostenibilidad y

competitividad

lt. oBrETlvos

A. GENERAIES

Que los estudiantes que cursen la matéria Microbiologia, conozcan y aprendan a:

r' describir los diferentes sistemas de producción avícola y su ¡mportancia en la

seguridad alimentaria y economfa del pals.

/ caracterirar los sistemas de producción avícola, apegados a la realidad nacional,

regional y mundial,

B. ESPECÍFTCOS

Lograr que el estudiante:

r' identifique los principales factores bióticos y abióticos que afectan la produccíón

avícola de huevo, pollito de un dfa, y carne de pollo.

/ diseña estrategias integrales de manelo nutriciónal, san¡tar¡o y reproductivo, que

cumplan con objetivos especfficos de producción en cualquier sistema

producción avícola.

IV. CONTENIDO

1. Generalidades de la producción avfcola.

2. La ¡ndustr¡a avícola en El salvador

3. Ovoproductos

4. Morfología, anatomfa y fisiologfa reproduct¡va

d
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5. lmportancia del ambiente en avicultura

6. nutr¡ción y al¡mentación avlcola

7. L¡neas de pollo de engorde

8. Manejo de pollo de engorde

9. Instalaciones para pollo de engorde

10. D¡nám¡ca de hato para pollo de engorde

11. Lineas de gallina de postura

12. Manejo de Ballina de postura

13. lnstalaciones para gallina de postura

14. O¡námica de hato para aves de postura

15. Enfermedades y patologfas avícolas

16. Bioseguridad y sanidad avícola

17. Aspectos adm¡nistrativos de una granja

C0PIA 0Rl0lNAL tto. .i

V. ESTRATEGIA METODOTóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases exposit¡ves (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de duración

de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente, Como estartegias metodologicas se

hará uso del diagnóstico y activación de conocimientos previos, asl como también, de la

motivación y signlcat¡vidad de los d¡ferentes contenidos a ser estudiados en la asÍgnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laborator¡o, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle ¿l alumno la comprenclon de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Traba¡os extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

investigacion bibliográfica.

F';
$sr
fu¿

91



CoPIA 0RtG[dÁL t{0. J

Pbñ&Cí¡rdtod.lTa6¡.orñv.r.rt.l.yZooE.nt.,Alb¡o¡1,Mod.lld¿dd!E¡lr.t.:Pré.nd¡|. F¡.uttád MühldlrlCh¡.i. o,l.nEl. U15

vr. EvAtuacróN

La Evaluaclón se hará tomando en cuehta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

EI modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrol¡o de activ¡dades que perm¡tan al

estudiante demostrar el dominio de los conten¡dos estudiados y aplicarlos en casos

especfficos. Cabe mencionar, que los instrumentos utilizados para la Evaluación variarán

según los conten¡dos de la asígnatura.

EI modelo de Evaluación de los aprendizaies para esta asígnatura es la sigu¡ente:

/ Examen parcial teórico y de laboratorio práctico..................4O yo

y' Examen corto -.-.--.-.---..25 %

/ Leboratorio de campo...........-.....- ....---......35 %

Total TOOYo

VII. BIBLIOGRAFÍA.

1. Hartman R.C. y King D., 1957. Crla de gallinas en jaula

2. Jull M.A., y De la Loma J.L. 1953. Avicultura

3. Willey John, 2O10. Handbook of poultry science and technology, ed. l2abel Guerrero.

4. Mountney y C. R, Parkhust, zool.Tecnologfa de los productos avícolas.
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Porcinocultura
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La asígnatura está Orientada a estud¡ar aspectos relevantes de la industria porcina, a nivel

mund¡al, reglonal Y nacional, enfatizando acerca de la ¡mportanc¡a de ésta, en la economía

del pafs y su rol en la seguridad alimentaria, que involucra la cría y explotación del cerdo

domést¡co, así como a nivel familiar, ya sea Para la producción de carne o pie decria'

Considerando al cerdo como unidad de análisis, se incluye el estudio del origen, las

generalidades sobre anatomía y fisiologfa del cerdo y profundizar más en el maneio' la

genét¡ca, alimentación y sanidad lo cual les servirá a los estud¡antes como base para

comprender mejor el desarrollo de los sistemas a nivel comercialy la cr¡anza de traspatio'

93
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Número Correlativo

POC153

Area de Formación Area fecnológica

Prerrequislto

- Nutr¡ción Animal, (NAt153), (4 U-V.), (8)

- Reproducción Animal, (REA153), (3 U.V.), (u)
- tarmacología veterinar¡a, (FW153), (3 U.V), (12)

- Patolosfa Veter¡nar¡a, {Pw153), (4 U.V), (13}

Número de Horas por C¡clo 80 Horas

Durac¡ón del C¡clo 20 Semanas

Duración de la Hora clase 50 Minutos

Número de lloras Tedricas Semanalet 3 Horas

Número de Horas Prádicas Semanales

Uó¡dade5 V¿lorativas 4 U.V

ldentif¡cac¡ón del Cl.lo y Año Académico Ciclo lV / Se8úndo Año

-)
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I. GENERALIOADES
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t. oBJET|VOS

A. GENERAL

Que los estudiantes que cursen la matéria disponga de las herramientas técnico-

científicas que le permitan analizar, evaluar y dar respuesta a los desaffos que puedan

presentarse en los diferentes s¡stemas de producc¡ón porcina, en los ámbitos

gerenciales, económicos. sociales, ambientales y b¡oét¡cos; así mismo planear

estrateg¡as ajustadas a la realidad del sector y a la integración de las cadenas

productivas, respondiendo a las necesidades de seguridad alimentar¡a y a los retos de

la globalización, con criterios de sostenibilidad y competitividad

B. ESPECIFTCOS

Lograr que el estud¡ante:

r' ldentífiquen los dlferentes sistemas de producción, aplicando los conceptos

teóricos y caracterizando los diferentes niveles tecnológicos encontrados en las

diferentes granjas a nivel nac¡onal.

/ reconozcan las d¡ferentes rezas, htbr¡dos y ¡íneás de cerdos existentes en cuanto a

sus parámetros productivos y reproductivos para valorar cuales son las que

presentan mejor eficienc¡a en la producción de carne, para la toma de declsiones

del enfoque de la producción.

/ desarrollen criterios del manejo de los cerdos por etapa y sus requerimientos de

acuerdo con la modalldad de producción de instalaciones y su nutrición.

IV, CONTENIDO

1. Generalidades y or¡gen del cerdo doméstico.

2. La ¡ndustr¡a porcina en El salvador

3. Sistemes y modalidades de producción porcina

4. lnd¡ces de cuya integridad depende la productiv¡dad porcina

5. Razas porcinas

6. Seleccion porcina

7. Morfologfa, anatomía y fisiología reproductiva

8. nutrición y alimentac¡ón porc¡na
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9- Manejo zootécnico porcino (gestación. parto, lactáncia, pre-¡nicio, inic¡o,

crec¡miento, desarrollo, engorde, verraco, hembras de reemple¿o, etc)

10. lnmunocastración y castración qu¡rúrgica

11. Enfermedades y patologías porcinas

12. Bioseguridad y sanidad porcina

13. lnstalaciones porc¡nas

14. Dinámlca de hato porcino

V. ESTRATEGTA METODOTÓGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laborator¡os (práctical. La teoría y la práct¡ca tendrán un t¡empo de

duración de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. como estartegías

metodológicas se hará uso del diagnóstico y activación de conocimientos previol así

como también, de la motivación y s¡gn¡cat¡v¡dad de los diferentes contenidos a ser

estud¡ados en la asígnatura.

En el desarrollo de las pécticas de laborator¡o, se hará uso de las slmulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estud¡ados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

¡nvestigación bibliográfica.

vt. EvAruAcróN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendiza¡e en las áreas; conceptuales,

procedimentales y act¡tudinales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de actjvidades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estud¡ados y aplicarlos en casos

específicos. Cabe mencionar, que los instrumentos ut¡lizados para la Evaluación variarán
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El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asfgnatura es la siguiehte:

/ Examen parcial teórico y de laboratorio práctico..................40 %

/ Examen corto,........-....-..,.. .-........--.-.---.-...25 %

/ Laboratorio de campo...............,.. ...........,35 %

Total LOo%

VII. BIELIOGRAFIA.

1. Buxade Carbo. 1984. Ganado Porcino. Sistema de Explotación y Técnicas de

Producc¡ón. ATAGRAF. España.

2. Cunha, T.J. 1969. Porcinocultura Tropical. Universidad de Gainesville, Florida.

3. Lores Menendez. 1987. Ganado Porcino. Ciencia yTécnica, Ed. Limusa. México.

4. Hughes. 1984. Re producción del cerdo. Acr¡b¡á. Azaragoza, España.
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Programa

Práctica veterinaria lll

I. GENERALIDADES

Número Conelat¡vo 20

cód¡go PRV353

Area de Formación Area Tecnológica

- Práctici veterlnar¡a l¡, (PRV253), (4 U.Vl, (15)

Número de Ho.as por Clclo 80 Horas

0ur€c¡ón delCiclo 20 Semanas

Durac¡óñ de la Hora Clase 50 Minutos

Númefo de Horas feór¡ces semañales

Número de Horas Práct¡cas Semanales 5 Horas

Uoidades Valorat¡vas 4 U.V.

ldentificación del Ciclo y Año Académico Ciclo lV / SeBúndo Año

II. DESCRIPCIóN

La asÍgantura comprende el estudio bás¡co co8nit¡vo y proced¡mental zootécn¡co en

algunas especies animales categorizadas como mayores, asf como de la enseñanza del

manejo del instrumental quirúrgico, tiPos y técn¡cas de suturas, necesarias según trauma,

en el organ¡smo animal.

o)

Tambíén se practicará la Apl¡cac¡ón de inmunológicos (vacunas), la hemoterapia y elcálculo

aritmético de dosificacones según especie an¡mal, etc'

Por lo cual se considera a la Prática Veterinaria como una asfgnatura fundamental, Pues un

rofunda los contenidos antes

Ite
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mencionados, para poder apoyar en los diferentes cuadros clínicos de los distintos

procesos morbosos est¡mados combenientes por el Medico Veterinario tratante.

u. oBJET|VOS

A. GENERAL

/ Que los estudiántes que cursen la matéria Práctica Veter¡naria lll conozcan, maneien y

utilicen de forma correcta los instrumentos quirúrgicos, los tipos de hilos y las

diferentes técnicas de suturas en animales.

B. ESPECÍFICO

/ Lo$rar que el estudiante aprenda a realizar procedim¡entos como despique,

descolmillado, muesquiado, tatuado, descole, recorte depezuñas y transfuncion

sangulnea en las especies animales que amerlten estas prácticas.

tv. collTENtDo

1, lntroducción a la práctica veterinaria.

2. Generalidades basícas, nomenclatura y manejo de instrumental quirúrgico

7. Descolm¡llado, Muesquiado, tatuado y descole porcino

8- Descorne Caprino y Ovino

9. Recorte de pezuñas Equino, Capr¡no y Ovino

10. Menejo de vacunas y vacunecion en diferentes especies an¡mal

11. Aritmet¡ca general para estímacion de dosificaciones, según especie animal

12- Medlcina veterlnária en armonia con el bienestar animal y el medio ambiente

V. ESTRATEGIAMETODOLóGICA

3. Tipos de h¡los de suturas

4. Tipos de suturas

5. Hemoterap¡a y Transfunciones sanguineas

6. Despique avfcola

c?:a-...:.
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El desarrollo de la cátedra incruirá crases exposit¡vas (teóricas) po. parte der docente y ra

realización de Laboratorios (práctica). La teorra y ra práctica tendrán un tiempo de

duración de cero y 5 horas semanales cada una; respectivamente. Como esterteg¡as

I
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metodolog¡cas se hará uso del diagnóstico y activación de conocim¡entos previos, así

como también, de la motivación y signicatividad de los diferentes conten¡dos a ser

estudiados en la asígnatura.

En ef desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudlados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estud¡antes, se hará énfasfs en la

investigacion bibliográfica.

VI. EVALUACIóN

La Evaluac¡ón se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de act¡v¡dades que permltan al

estud¡ante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y aplicarlos en casos

especfficos. cabe mencionar, que los ¡nstrumentos utilizados para la Evaluac¡ón var¡arán

según los conten¡dos de la asfgnatura.

El modelo de Evaluación de los aprend¡zajes para esta asfgnatura es la siguiente:

y' Examen parcial teór¡co y de laboratorio práctico..,...............40 %

/ Examen corto.................... .......------...--.....25%

/ Laboratorlo de campo.................. ............35Yo

Total 100%
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VII. BIBIIOGRAFIA.

1. Prieto M. F. 1999. Exploración Clfnica Veterinaria. Edic¡ones Universidad de Leon.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPTINARIA ORIENTAT

EscuEt¡ DE cARRERaS rÉc¡¡tces
TÉcNtco EN VETERtNAR|A y zoorEcNrA

P106rama

Bov¡notecn¡a

I. GENERALIDADEs

Número Correlativo 21

Código BOT153

Area de Formación Area Tecnológica

- Reproducción Animal, (REA153),13 U.V.), (11)

- Farrñacología Veterinaria, (FVT193I, (3 U.V), (12)

- Patología Veter¡n¿r¡a, (PTV153), (4 U.V), (13)

Número de Horas por ciclo 80 Horas

Ol¡rac¡ón de la Hora Clase 50 Minutos

Número de Hora5leó.¡cas Semanales 3 Horas

Número de Horas Prácticas semanales 2 Horas

Unidades Valo.at¡v¿s

C¡clo Vfercer Año

I. DESCRTPC|ÓN

La asígnatura está or¡entada a estudiar aspectos relevantes de la industr¡e bovina, a nivel

mundial, regionaly nac¡onal, enfat¡zando acerca de la imPortanc¡a de ésta, en la economfa

del pafs y su rol en la seguridad alimentaria, que involucra la crfa y explotación bovina, así

como a nivel fam¡liar, ya sea para la producción de carne, leche o pie de cria. considerando

al cerdo como un¡dad de enális¡s, se ¡ncluye el estud¡o del origen, las generalidades sobre

anatomía y fis¡ologfa del bovino y profundizar más en el manejo, la genética, alimentac¡ón

y sanidad lo cual les servirá a los estudiantes como base para comprender mejor el

desarrollo de los sistemas a nivel comercial y la crianza tecnificada'

ú: d{
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Prerrequislto

Durac¡ón del C¡clo 20 Semanas

ldentif¡cación delCiclo y Año Académlco
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Junto con ello, se pretende entregar las herramientas necesarias al alumno para

programar, desarrollar y manejar una explotación bovina.

t. oBJETIVOS

A. GENERAT

Que los estudiantes que cursen la matér¡e disponga de las herramientas técnico-

cientrficas que Ie permitan anal¡zar, evaluar y dar respuesta a los desaflos que puedan

presentárse en los diferentes sistemas de producción bovina, en los ámbitos

gerenciales, económicos, sociales, ambientales y bloét¡cos; asf mismo planear

estrategies ajustadas a la realidad del sector y a la ¡ntegración de las cadenas

product¡vas, respondiendo a las necesidades de seguridad alimentaria y a los retos de

la globalización, con criterios de sostenibilidad y competitlvidad

..'.
B. ESPECÍFTCOS

Lograr que el estudiante:

/ ¡dentif¡que los s¡stemas de producción de leche y carne.

y' dimensione el impacto de los factores que afectan la producción de lech

y aplicar los tipos de manejo zootécnico.

/ desarrollen cr¡terios del manejo de bovinos por etapa y sus requerim

acuerdo con la modalidad de producción de instalaciones y su nutriclón.

IV. CONTENIDO

1, Problemátlca actual de la ganaderfa lechera.

2. Poblacíón de ganado bovino destinado a la producción de leche en el país co

razas, y dlstribución geográfica

3. Ganaderfa Lechera sustentable

4. Claslficaciónzoológica

5. Bovinometria y barlmetria

6. B¡otipología

7. Razas de ganado para Leche

8. Ganado de Carne

e o carne

ientos de

n base en ¿¡

o

DI,

o

102



C0PIA 0RlGtt{¡t f{0. €

Ph. d. Ettudlo d.lL.nko.r V.l.rin.rl¡ yZootlcnl¡. Aao 20¡9,Modal¡d.d d. Eñúlt¡i ,rr*¡clal, t¡.olr.d Muh¡dirp¡iEri. O¡.nr.L UE§

9. Diferenc¡as morfológicas y fisiológicas del Bos taurus y del Bos indicus

10, Clasfficación de condición corporal.

11. Clasíficación de diferentes tipos de alojam¡ento para animales

12. Manejo y alimentación de animales producc¡ón.

13. lnstalac¡ones para ganado en engorde: corral y en pastoreo.

14. Enfermedades y patologas Bov¡nas

15. Dinámica y planificacion de hato, para Leche y carne.

V. ESTRATEGIAMETODOTÓGICA

El desarrollo de la cátedra inclu¡rá clases expositives (teór¡cas) por parte del docente y la

realizaclón de Laboratorios (práct¡ca). La teorfa y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. Como estartegias

metodolog¡cas se hará uso del diagnóstico y activación de conocimientos previos, así

como tamb¡én, de la motivación y signicativ¡dad de los d¡ferentes contenidos a ser

estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laborator¡o, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasls en la

¡nvestigacion bibliográfica.

VI. EVATUAqóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta et prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedlmentales y actitudinales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de activldades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los conten¡dos estud¡ados y aplicarlos en casos

especfficos. Cabe mencionar, que los ¡nstrumentos ut¡l¡zádos para la Evaluac¡ón variarán

según los contenidos de la asfnatura'
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El modelo de Evafuación de los aprendizajes para esta aslgnatura es la siguiente:

vlt. BIEUoGRAFíA.

1. Armstrong, D. 1998. Por qué el estress calórico es un problema en las vacas lecheras.

Memorias Conferencia lnternacional sobre ganado lechero. México

2. Avila ts y 8ut¡érrez ch a; Producción de leche con ganado bovino. Editorial Moderno.

México, D.F. 2010.

3. Batta8lia, R. 1987. Técnicas de manejo para Ganado y aves de corral. Ed. l-imusa,

México

4. Buxade, C. 1995. Zootecnia, Reproducc¡ón yAllmentac¡ón Tomo ll. Mp. Méx¡co

5. Eckles ch; Dairy cattle and milk production. Daya publ¡shing House.2OOT

6. Flamenbaum. 1988. Manejo de vacas lecheras de alta producción. Memorias de la XIV

Conferenc¡a lnternacional sobre ganado lechero. México.

7. F¡ra- Banco de México. 1995. Pastoreo intensivo en zonás tropicales. I. Foro

internacional; Veracruz.
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UNIVERSIDAD DE EL SATVADOR

FACUTTAD MULTIDISCIPI-INARIA ORIENTAI
EscuEtA DE cARRrnns rÉc¡'¡tcAs

TÉcNrco EN VETERtNARTA y zoorEcNrA

Programa

lnocuidad de Productos Pecuarios

I. GENERALIDADES

Núrnero Correlativo 22

código tPP153

Area de Formación Area Básica

Especies Menores, (ESM153), (4 U.V.), (16)

Avlcultura, (ACU153), (4 U.V), (18)

Porc¡nocultura, (Poc153), (4 U.Vl, (1s)

Número de Horas por Ciclo 60 Horas

Duración del Ciclo Z0 Semana5

50 M¡nutos

Número de Ho.as Teóricas Semanales 2 Hor¿s

Número de Horas Prácticas Semanales 2 Horag

Unidade5 Valor¡tiv¿s 3 U.V.

ldentlf¡c¿ción del Ciclo y Año Académ¡co ciclo V/tercer Año

il. DESCRTPCtÓN

La aslgnatura está orientada a estudiar aspectos relevantes de la lndustria alimenticia

pecuaria, a nivel mundial, regional y nacional, enfat¡zando acerca de la importancia de la

salubridad e inocuidad y su rol en la seguridad alimentaria, que involucra desde el manejo

en las ¡ngtanscias prodrrctivas, asf como a nivel familiar.

La asígnatura comprende el estudio de la composición de la leche, carne y mariscos' lo

mismo que el anális¡s Ffsico quím¡co y bacteriológico de los productos de origen pecuario
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Tambíén se estudiará la tecnología general de elaboración de sub-productos de origen

pecuario, equipo e ¡nstalación adecuada para la fabricación de los mismos y la prevención

de las enfermedades transm¡tida por dichos productos y derivados,

l[. oBlETtvos

A. GENERAL

Que los estudiantes que cursen la matéria sea capaz de entender y realizar actividades

sobre el procesam¡ento y compos¡c¡ón de la leche y der¡vados, carnes y mar¡scos, a

través de la elaboración e inocuidad de los plóductos antes mencionados.

B. ESPECfFtCOs

COP|AORlGlli¡Lfio. -J

P.S

il¡JL7

Lograr que el estudiante:

/ promueva el bienestar y la producción animal mediante la aplicación de

de alimentación,

/ realice actividades analíticas y de inspección sanitaria de los productos de origen

animal.

r' realice estudios de lnspecclón, inocuidad y aplicar medidas de salud prlblica.

IV, CONTENIDO

1. lmportancia de los alimentós de origen enimal en la alimentación humana.

2. Enfermedades transmitidas por los alimentós de origen anímal-

3. Trazabilidad de productos pecuaria

4. Enfermedades transmitidas por la carne.

5. Enfermedades transmitidas por la Leche.

6. Enfermedades transm¡tidas por los huevos.

7. Enfermedades transmitidas por los moluscos.

8. Prevención de la multiplicación de patógenos contam¡nantes de la leche

9. Prevenc¡ón de la mult¡pl¡cec¡ón de patógenos contam¡nantes de la carne
10. lnspecclón ante mortem y post mortem y proced¡mientos de control.
11. Constltuyentes de la leche y m¡crobiologfa lact¡ca.
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12. proceso de ordeño higiénico.

13- Contaminac¡ón y Ecología Microbiana de los Alimentos de origen animal.

L4. procesos h¡g¡enicos de obtencion y elaboracion de productos y derivados pecuarios

V. ESTRATEGIAMETODOTóGICA

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teoría y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 2 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. Como estartegias

metodolo8icas se hará uso del d¡agnóst¡co y activac¡ón de conocimientos previos, asl

como también, de la motiveción y signicatividad de los diferentes conten¡do! a ser

estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laborator¡o, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprenclon de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabalos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasís en la

¡nvestigac¡on bibliográfi ca.

VI. EVALUAOóN

La Evaluac¡ón se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; concePtuales,

procedimentales y act¡tudinales.

El modelo de Evaluación consiste en el desarrollo de actividades que permitan al

estudiante demostrar el dominio de los contenidos estudiados y apllcarlos en casos

especfficos. cabe mencionar, que los instrumentos utilizados para la Evaluación variarán

según los conten¡dos de la asfgnatura'
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El modelo de Evaluación de los aprendizajes para esta asfgnatura es la siguiente:

y' Examen parcíal teórico y de laboratorio práctico.,.. ..,.,,........40 Yo

y' Ex¿men corto.....-.......---. ........--.....-.......25y"

r' Laborator¡o de campo...,.............. ............35%

Total 7OO%

VII. BIBLIOGRAFÍA.

1. Aspectos Higiénicos San¡tarios de le Leche y Productos Lácteos. MlSSPAS/Programma

di coopere¿ione ¡tallana, 1993

2- Aragón, GJ. Aseguramiento de Ia calidad de productos pesqueros.

3. Higiene de los alimentos de orfgen animal. MISSPAS/Programme d¡ cooperazione

ital¡ana. 1993

4. Rosell, J. M., Dos Santos, l. Métodos Analfticos de laborator¡o Lactológ¡co. Editorial

Labor.
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UNIVERSIDAD DE EL SATVADOR

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

EscuELA DE cARReRts rÉcrvtcas
rÉcn¡tco EN vETERTNARTA y zoorEcNrA

Programa

EpidemiologÍa y Salud Pública Veter¡naria

I. GENERALIDAOES

.

Número Correlativo 23

Cód¡go E5P153

Area de Formación Área Básica

Prerequlsito
Patologí¡ Veterinaria, (PTv153). (4 U.V.). (13)

Mascotas Dométticas, (MDO153), (3 U.V). (14)

Núme.o de Horas por C¡clo 60 Horas

Duración delCiclo

Duración de la Hora Clare 50 lvlinutos

Númeao de Horas feóricas Semáñeles 2 Ho¡¿s

2 Horas

Unidades Valorát¡vas

ldent¡ficación del c¡clo y Año Académico ciclo V/fercer Año

láii¡-g¿t

&ú¡

!
c

D Ehumanos y viceversa
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DESCRIPCIóN

La asígnatura ofrece al alumno los conoc¡m¡entos teórico.práctico que le permitan

desarrollar un conoc¡miento ¡ntegrado centrado en la salud y enfermedad como fenómeno

colect¡vo conociendo los factores de riesgo y las redes de causalidad brindando al alumno

la información necesar¡a para la plan¡f¡cac¡ón, Sestión y evaluación de las act¡vldades para

promover, tanto la salud animal como la publica veterinaria, preveniendo y controlando

las enfermedades mediante el desarrollo programas de v¡8¡lanc¡a epidemiológica de

enfermedades transm¡sibles y no transmis¡bles entre anlmales, de los animales a los

20 Semanas

Número de Horas Práctlcás semanaler

3 U.V.
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[r. oBJETIVOS

A. GENERAL

Que los estudiantes que cursen la mat¿r¡a conozcan y entiendan los conceptos, la

terminología, las medidas y los métodos que se ut¡l¡zan para describir y analizar los

fenómenos epidemiologicos y su relaion con la salud publica, asf como también

múltiples aspestos como lo son la prevención de las enfermedades que se transmiten

a través de animales yde los alimentos, y los sistemas de prevención, vig¡lancla, control

y lucha de zoonos¡s de ¡mportancia en salud en el país-

B. ESPECÍFICO

/ Logra¡ que el estudiante comprenda los procedimientos necesarios para realizar

una correcta planif¡cación, gestión y evaluación de las act¡v¡dades que se

desarrollan en los programas de vigilancia epidemiológica de las zoonosis,

promoviendo asl la salud animal y humana por medio de la prevención y control

las enfermedades en los anÍmales.

*l-.

IV. CONTENIDO

l. Los Anim ales y Ia epidemiologfa animal en la Historia I ser Humano.

2. Generalidades sobre Epidemiologia, salud, enfermedad y Salud Públíca Veterinarla

3. Medicina preventiva dentro de la salud prlblica veter¡naria y su relacíón con la salud

pública humana.

4. Relacioneshospedador-huésped.

5. La investigac¡ón ep¡demiológlca de enfermedades endémicas y epidémicas

6. Estrategias de control y errad¡cac¡ón

7. Med¡das cuarentenar¡as ante confirmación de brote

I' zoonos¡s d¡rectas, zoonos¡s virares, Zoonosis bacter¡anas, zoonosis rurrares, Zoonosis

parasltarias.

9. El Bíenestar Animal.
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v. EsrRATEGrAMrroootóolce

El desarrollo de la cátedra incluirá clases expositives (teóricas) por parte del docente y la

realización de Laboratorios (práctica). La teorfa y la práctica tendrán un tiempo de

duración de 2 y 2 horas semanales cada una; respect¡vamente. Como estartegias

metodologicas se hará uso del diagnóstico y activac¡ón de conoc¡mientos previos, así

como tamb¡én, de la mot¡vac¡ón y signicatividad de los diferentes contenidos a ser

estud¡ados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones, para facilitarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Traba¡os extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará énfasÍs en la

investigacion bibliográfica.

VI. EVALUACIóN

ta Evaluac¡ón se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptuales,

procedimentales y act¡tudinales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de actividades que permitan al

estud¡ante demostrar el dominio de los contenidos estud¡ados y aplicarlos en casos

específicos. Cabe menclonar, que los instrumentos utillzados para la Evaluac¡ón variarán

según los contenidos de la asfgnatura.

El modelo de Evaluación de los aprend¡zaies para esta asfgnatura es la sigu¡ente:
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UNIVERSIDAD DE Et SALVAOOR

FACULTAD MUI.TIDISCIPTINARIA ORIENTAT

EscuEtA DE cARRgnes rÉc¡¡¡cas
TÉcNlco EN VETERTNAR|A y zoorEcN¡A .- .-..

¡ ¡) !
o6,

o
Programa

Administración y Planlficación Pecuarla

I, GENERALIDADES

. DESCRIPCIÓN

La asítnatura ofrece a los estudiantes los conocime¡ntos teóricos y pécticos sobre la

aplicación de las funciones de la administración en las empresas agropecuarias.

Durante la asígnatura se analizarán los fundamentos de la teorfa admin¡strat¡va, las

funciones de la administración y se abordarán las herramientas técnicas de dlagnóstico,

planificación, mercadeo, contabilidad y matemát¡ca financiera, con el propósito de ser

aplicado en la toma de decisiones para el establecimiento de empresas agroPecuarias'

€

o

Número Correlativo 24

Código APP153

Are¿ de Formación Area Bás¡ca

Prerrequ¡sito

Espec¡es Menores, (EsM153), (4 U.V.), (16)

Equ¡nos, {EqU153), (3 U.V}, (17)

Av¡cultura, (ACU153), (4 U.v.), (18)

Porcinocultt¡ra, (POC153l, (4 U.V.), (191

Número de Hgras por Ciclo 80 Horas

Duración de le Hora Clase 50 Minutos

Número de Hora5 Teórlcas Semanales 3 Horás

Númerg de Horas Práctica5 Semanales 2 Hoias

Unidades Valorativa5 4 U.V,

ldentif¡caclón del Ciclo y Año Académico ciclo V/Tercer Año

ri

113

Dur¡c¡ón del Ciclo 20 Semanas
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t. oBJETIVOS

A. GENERAL

. / Que los estudiantes que cursen la matéria conozcan, comprenda, analizen y

apliquen las funciones de la admin¡stración y la toma de decisiones oportunas,

según elentorno cambiante en el que se desarrollan y establecen las empresas del

área pecuaria.

B. EsPECIFICO

y' Logra¡ que el estud¡ante utilice la contabilidad como herramienta adm¡nistrativa

para un control efectivo en la empresa, basado en los registros contables tales

como estados f¡nancieros e Inventarios.

IV. CONTENf DO

1. Definicíón y objeto de la administrac¡ón.

2, Evolución de la teorfa administrat¡va.

3. Nuevas herram¡entas de la administración.

4. Funciones de la administración,

5. Deflnición e importancia de la planificación.

5. Diagnóstico FODA

7. Presupuestos.

8. Flujo de fondo

9. lnventario,

10. Elementos y clasíficación del mercado

11. Valor del dinero en el tiempo,

12. Planiñcacion y proyecc¡ones

13. Dinámica y manejo de personal

a) Selecion de personal

b) Manejo de personal

c) Planificacion de personal

t4
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d) Motivación de personal

e) Evaluación de personal

ESTRATEGIA METODOLóGICAV

El desarrollo de la cátedra incluirá clases exposit¡ves (teór¡cas) por parte del doceñte y la

realizaclón de Laborator¡os (práct¡ca), La teoría y la práctica tendrán un t¡empo de

duración de 3 y 2 horas semanales cada una; respectivamente. Como estarteg¡as

metodolog¡cas se hará uso del diagnóstico y activación de conoc¡m¡entos previos, asf

como también, de la motivación y signicatividad de los d¡ferentes contenidos a ser

estudiados en la asígnatura.

En el desarrollo de las prást¡cas de laborator¡o, se hará uso de las slmulaciones y de las

demostrac¡ones. para fac¡l¡tarle al alumno la comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados. Además, en los Trabajos extra-cátedra, de parte de los estudiantes, se hará

énfasís en la ¡nvestigacion bibliográfica.

VI. EVALUAqóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaje en las áreas; conceptualeq

proced¡mentales y act¡tud¡nales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de act¡vldades que permitan al

estud¡ante demostrar el dominio de los conten¡dos estudiados y aplicarlos en casos

especfficos. cabe menc¡onar, que los instrumentos util¡zados para la Evaluación varlarán

según los conten¡dos de la asfgnatura.

El modelo de Evaluación de los aprendizaies para esta asígnatura es la siguiente:

/ Examen parcial teórico y de laboratorio práct¡co..................40 %

/ Examen corto... 25%

:í:'t
f 

"'¡r

t!

Aal

Total 700 %
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UNIVERSIDAD DE EI. SALVADOR

FACUTTAD MUTTIDISCIPLINARIA ORIENTAL

EscuELA DE cARRrnes rÉcrtcAs
TÉcNrco EN VETERtNARTA y zoorEcNtA

Protrama
Práct¡ca Veterinar¡a lV

I. GENERALIDADES

Número Conelativo 25

PRV453

Area de Formación Area fecnológica

Prerrequ¡sito Práctica Veterinar¡a lll, (PRV353), (4 U.V.), (20)

Número de Horas por C¡clo 80 Ho.as

Duración delC¡clo 20 Semanas

Ouración de la Hora Clase 50 Mlnutos

Número de Horas Teó.icas Semanales

5 Horas

Unldades V¿lorativag 4 U.V.

ldentiflcación del ciclo yAñq Académico c¡clo v/Tercer Año

II. DESCRIPCIóN

La asígantura comprende el estudio bás¡co cognit¡vo y procedimental zootécnico en

algunas especies animales categor¡zadas como mayores, asf como de [a enseñanza del

mane.io pre parto y parto, así como durante el puerperio y las potologias concomitantes

durante la producción como la mast¡tis¡ laminitis, etc.

También se prácticará la Aplicación de inmunológicos (vacunas), la hemoterapia y el cálculo

ar¡tmét¡co de dosificacones segÚn espec¡e an¡mal, etc.

Por lo cual se considera a la Prcatica Veterinaria como una asígnatura fundamental' pues

unbuenprofesionalAuxiliarclínicodebedominardeformaprofundaloscontenidosantes

2)

7L7
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Número de Horas Prácticas Semanales
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IV. CONTENIDO

1. lntroducción a la práctica veterinaria.

2. Manejo de Afecciones Podales

3. Recorte de pezuñas Bovino

4. Manejo de la mast¡tis

5. ManeJo del prolapso vaginal

6. ManeJo del prolapso Uter¡no

7. Manejo del Parto y sus dístocias en las diferentes espec¡es

8. Maneio de la vaca caida pre parto y post parto

9. Manejo del recien nac¡do

10. ldentificacion mediantes fos metodos de Tatuado y euemado con Fierro

11. Descorne Bov¡no

12. Arltmetica general para estimacion de dosificac¡ones, según especie anlmal

13. Med¡cina veterinária en armonia con er bienestar animar y er medio ambiente

V. ESTRATEGIAMETODOTóGICA

El desarrollo de la cátedra incruirá crases expositivas (teóricas) por parte der docente y ra
realización de Laboratorios (práctica). La teorfe y ra pfáctrca tendrán un tiempo de

ñht. il0. .'
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mencionados, para poder apoyar en los diferentes cuadros clínicos de los dist¡ntos

procesos morbosos estimados comben¡entes por el Medico Veterinario tratante.

lll. oB.tETtvos

A. GENERAL

y' Que los estudiantes que cursen la matéria Práctica Veterinaria V conozcan,

manejen y utilicen de forma los proced¡m¡entos para el control de patologlas

reproductivas.

B. ESPECIFICO

r' Lo}ra¡ que el estudiante aprenda a realizar procedimientos como descorne,

tatuado, recorte depezuñas, en la especie animal Bovina.
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duración de cero y 5 horas semanales cada una; respect¡vamente. como estarteg¡as

metodologicas se hará uso del diagnóstÍco y activac¡ón de conocim¡entos previos, así

como también, de la motivación y signicatividad de los diferentes contenidos a ser

estudiados en la asfgnatura.

En el desarrollo de las práct¡cas de laborator¡o, se hará uso de las simulaciones y de las

demostraciones. para facilitarle al alumno Ia comprencion de los diferentes fenómenos

estudiados.

Además, en los Trabajos extra-cátedra, de pane de los estudiantes, se hará énfasfs en la

investigacion bíbliográfi ca.

VI. EVATUAOóN

La Evaluación se hará tomando en cuenta el prendizaie en las áreas; conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

El modelo de Evaluación cons¡ste en el desarrollo de actividades que permitan al

estud¡ante demostrar el dominio de los conten¡dos estudiados y aplicarlos en casos

especfficos. Cabe mencionar, que los ¡nstrumentos utilizados para la Evaluación var¡arán

según los contenidos de la asígnatura.

El modelo de Evaluación de los aprendizaies para esta asígnatura es la siguiente:

y' Examen parclal teórico y de laboratorio práct¡co..........'.......40 %

y' Examen corto. ........-....25 %

y' Laborator¡o de campo........,......... ...'.,....'.!S %

Total 100 %
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GRAOOS ACADEMICOS

Art.5.- Los grados académicos correspondlentes al nivel de

superior son los siguientes:

al Técnico;

b) Profesor;

c) Tecnólogo;

d) Licenciado, lngen¡ero y Arquitecto;

e) Maestro;

f) Doctor; y

g) Especialista.

GRADO DE TECNICO

la educación

ÉL

Art.8.- El grado de Técn¡co se otorga al estud¡ante que ha aprobado un programa de

estudios que comprenda todos los aspectos esenciales para la práctica del

conoc¡m¡ento y las destrezas en un área cientifica o humanística, arte o técnica

especÍfica,

El plan de estudios académ¡cos para la obtención del grado de Técnico, tendrá una

duración no menor de dos años, y una exigencia mfnima de sesenta y cuátro un¡dedes

valorativas.
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1s. PIAN DE tMpLEMENTAC|óN; TÉCNICO EN VETERTNARTA y ZOOTECNTA, AÑO 2019.

/ o8JEflvo:

Desconcentrar y ampliar la Educación Pública y Superior a través de los centros de

C¡enc¡a y Tecnología en las sedes regionales y así contribuir al desarrollo económico y

soc¡al de estas zonas estratégicas, formando recursos humanos para el desarrollo de la

c¡enc¡a y la tecnología aplicada, con el objetivo de que aumente su productiv¡dad.

/ BASE IEGAL:

> tEY DE EDUCACION SUPERIOR:
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REGLAMENTO OEL SISTEMA DE UNIDADES VAI.ORATIVAS Y DE COEFICIENTE DE UNIDADES

DE MERITO EN I.A UNIVERS¡OAD DE Et SALVADOR

G¡ados Académlcos

Art. 4. - En armonía con la Ley de Ecuación Superior, la Universidad t¡ene facultades

legales para otorgar los grados académ¡cos sigu¡entes:

a) Técnico;

b) Profesor;

c) Tecnólo8o;

d) Licenciado, lngeniero y Arquitecto;

e) Maestro; y

f) Doctor;

EL PTAN DE IMPTEMENTACION FUE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACUITAD

Y Et CONSEIO SUPERIOR UNIVERSITARIO SEGÚN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Acuerdo de Junta D¡rectiva N' 25-15-16-lV-6 tomado en sesión ordinaria de fecha 24 de Mayo

de 2016, que l¡teralmente dice: "a) Aprobar el Proyecto CREACION DE tA ESCUEI-A DE

CARRERAS TECNICAS EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL, UNIVERSIOAD DE EL

SALVADOR, SEOE MORAZAN"

Acuerdo del Honorable Consejo Superior Universitario N" 029-2015-2017 (lV-1) tomado en

sesión ordinaría de fecha 30 de Junlo de 2016, que literalmente dice: " a) Aprobar el Proyecto

CREACION DE I.A ESCUELA OE CARRERAS TECNICAS EN tA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA

:

,d
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ORIENTAL, UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SEDE MORAZAN".
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DESCRIPCIÓN DE RECURSOS

UNIVERSIDAD DE Et SAIVADOR

FACULTAD MULT¡OISCIPLIANRIA ORIENTAL

Recurso Humano para funcionam¡ento de la Escuela de Carreras Técnlcas

Año Académico 2019

CúPlA 0RtG[{AI t{o.tl

$ 1,980.00

$ 225,476,00

$ 9,498.00

,,¡
¡!

D

,
5

No- CARGO SATARIO
APORTE

PATRONAT
TOfAr-

BONO

JUNIO
A6UINAI"DO

TOTAL DEL

PERIOOO

1 s 22o.oo I 2,6/O.00

1

Secretario de
Escuela s 165,00

4

Coordinador
de Carrera s 110.00

72

p.ofe5or

universitario

uno S 1,3oo.m s 772.ts 5 7.472.7s 5 450.00 S 7so.oo

1

Técnlco
lnformát¡co s 7oo-oo S 105.75 5 806.7s S 4so.oo s 7s0.00 s ¡0,881.00

1 Secretar¡a s 500,00 S 91.so S 691.50 s 4s0.00 S 75o.oo

7 Ordenanza S 5oo.oo S 76.2s s s76.25 s 4s0.00 s 750.00 $ 8,115.00

1 V¡tllante s s00.00 s 76.25 s s75.2s s 7s0.00 s 8,115.00

Motorista s soo.oo s 76.2s S s76.25 5 450.00 S 75o.oo $ 8,115.00

$ z81,1oo.oo

7-2

L

s 5,280.00 i

Director de
Escuela

s 4s0.00

1

fotal

(f-:¡

/í.+..
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16. PRESUPUE5TO DE LA SEDE MORAZAN GESTIONADO ANTE EI. MINIÍERIO DE HACIENDA.

PRESUPUEstO APROBADO PARA 2019
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Un¡dad
Presupuestaria y
LÍnea de Traba¡o

Escuelas reglonales de
Carreras Técnlcás de
la Universldad de El

Salvador

Contr¡bu¡r al aum€ñto de la competitividad del recurso

humano med¡añte la conlrucción, equipam¡ento y

funcionam¡ento de lost¡tuto Nacional de Ciencia y

Tecnología Apl¡c¿da de la Universidad de El Salvador. - Sede

Mora¡án que permita la Senerac¡ón del conoc¡miento

clentfflco a través de la formac¡ón técnica, asícomo también,

apoyar al est¿bleclm¡ento de una estrategia que dote alpafs

de un mecanismo para eldesarrollo de la c¡encia y tecnologfa

aplicada, como consecuenc¡a de efevar la calidad de v¡da de

la socledad !alv6doreña.

Untdad Presupuestarla y

C¡frado Presupu.sta o

l"fnea de

Trabalo

Reñunerá

clone!

Adqultl

clones

de

Blerler y

S¿rvlclo

5

lnvEÉlon

e9 !ñ

Ad¡vos

FIos

Gastos

Corrlentes

Gestos d.

Caph.l Tot.l

lnstituto Nácionalde

Clencia y Tecñolotía

Apl¡cada de la

Un¡versldad de El

Salvador y Sedes

ReEionales

Enseñanza

Técnica eñ

ciencia y

Tecnologla

-Sede

Mora¡án

214,390 89,685 183,950 304,07s s488,025

t24

Propós¡to Costo

Enseñanza Técnlca en
C¡encia y TecnoloSfa -
Sede Mora¡án

s488,02s

183,950

..,
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Plan de Compras: astnaturales y equipos para func¡onamiento de las tres carreras técnicas Sede

Morazán (aprobado por Junta Direct¡va y Consejo Super¡or Universitar¡o)

Escuela de Carreras Técnicas FMO-UES

San Francisco Gotera. Mo¡azán

Año Académico 2018-2019

o
ñ:

h"r, t

Unldad
medlda

Pteclo Cantld¿d Total

1 AZU CAR libra s0.41 300 S123.oo

Access Point modos (AP, Cliente, Repetidor, WDs,

Puente inalambrico) con PoE
UNIOAD S864.4s 4 S3,457.80

3 Ace¡te de lnme.sion
Frasco 500

ML
§41.42 2 SE2.64

Agente Quelante
Jeringuilla

5 Grs
S10.o7 7 570.49

5 UNIOAD So.so 6 s3.m

6 gar|-af¿ s1,4s 400 Ss80.oo

7

AMPLIFICADOR ALfAVOZ PORTATIL INALAMBRICO.

Batería lnterna RF de 12 voltios, recarSable, con
indicador LED un m¡crófono con 3 ioterruptores de
encendido y LED de posic¡ón, VHF con FCC certif¡cado
y rango de frecuencia 169-215 MH¿-Rango de

Operac¡ón: 100 pies aprox. [30,40 CM. APROX. Do5

entradas pará micrófonos, una entaada para audlo de

V4 Alt.vqz de 8' (20-32 CM)-150W RMs y 300W de
potenc¡a máxima.

UNIDAD s400.00 2

8 Archivo de 4 gavetas, medidas estándar UNIDAD S14E.oo 8 S1,1E4.oo

s38.46

s30.00

§1,600.0o

9

ARO MfiALICO CON BASE CON PIN2A DE NUEZ

METALICA , DIAMEIRO ARO APROXIMAOO DE 3 iNCh,

PARA COLOCAR EN SOPORTE VERTICAL.

UNIOAD s6.41 6

10 Asa con man8o metálica UNIDAD ss.oo 6

11
gancos metálicos y asíento de madera, ancho 0.30 y

altura 0-52.
540.00 40

72 UNIOAD s21s.00 1 s21s.00

Ef:¡
(ii;¡:
.lYi/
¿4-

l)1) I
o

c

SAN

125

s600.00

N' oescripclón

4

AGITAOOR€S DE VIORIO DE 150 ¡ 5 mm. VARILI-A

AGITADORA OE VlDRlO, 150mrñ OE LARGO x 5 mm
DIAMETRO

Agua Pur¡fic¿da Envasada

UNIDAD

Banderd con logo de m¡ne¡va (L,Es)
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o

(n
126

13
Eander¿ de El Salvador con el Escudo Nacional
Bordado

UNIDAD S21s.oo 1 s215.00

74 Baterias pa¡a BIOS CR2O32 UNIDAD s3.s0 510s.00

15
8ai¿ de pedestal para m¡crófono con Bom. Stand para

m¡crof onear instrumentos
UNIDAD S7s.oo 91s0.00

16 UNIOAD
Basurero plást¡co con balancin, tipo bollta, pequeño,

variedad de colores
ss.86 20 s117.20

ll Basurero plástico con rodos y tapadera, capac¡dód

aproximada 35 galones
UN¡DAD s35.00 6 S210.oo

18 Beaker 10 ml UNIDAO 10 s18.s0

16 Beaker 100 ml UNIDAD s1.92 10 $ro.zo

20 BeakerS0 ml UNIDAO S3.04 10 s30.40

Eiclcleta lgvelocidades UNIDAD S2oo.oo 1 s200.00

22 8ob¡ne de cable UTP cat 6l UNIDAO 524t.79 1 s241-79

23 Bobinas de cable UTP Cat6 pa¡a lntemperie UNIDAD s164.00 6 s1,164.00

24 Eolhrafo p.flnoazú|, negro y rojo 50.28 s57.20

25 gol53 de p¡petar paleur con graduación plástica CAIA s22.oO 10 s220.00

26 Docena s3.34 50 s167.00

Eolse Plásticas rolas, 24 x 32, calibre 150 Docena so.9o 25 s22.so

28 cAF É l¡bra s2.91 200 5S82.oO

29 C¿fetera s80.oo 2 s160.00

30 Caia de Moléculas UNIDAD s7S.00 6 s4so.oo

Camara Dig¡tal UNIOAO s353.00 1 s353.00

Camara para Microscopio. Para telev¡5ión y ceñon
proyector, se ajusta a cualquier mlcroscoplo,
estereoscopíco y telescóp¡co

UNIDAD s300.00 2 s6m.oo

33

Ca.rop¡ de toldo color blanco 6 x 4 mts, estructura de
caño galv. Normal de 3/4 combineda con 1,,con lona
¡mpermeable, con logo de la Universidad de El
satvador (Minerva), eyenda Univers¡dad de El

Salvador, Facultad Mult¡dlsclplinaria Orlental.

UNIOAD 4 s3.200.00

34 Capsula de porcel¡na ZO mly OO mm pack 6 ss.42 6 s32.52

35 carteleras con v¡drio y chapa UÑIDAD s325.00 2 s6s0.0o

2

51.85

21

UNIDAO 240

Eolsr Plástica, roja 34" x 50" calibre 200

UNIDAD

s800.00

}Fritr
.;'ir
¿..
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35 Cartul¡na Llno 200 grs., 2 caras, 70 x 100 cm- pliego So.4o 100 s40.00

Cep¡llo p¿ra Erlenmeyer UNIOAD Ss,oo 5

38 U NIDAD SE,oo 6 s48.O0

39 Clip #2rumbo N¡quelado {50mm) CAJA 50.41 30 512.30

40 Clip Jumbo en colores, caia de 100 unidade5 CAIA 50.47 30 s14.10

clip Niquelado pequeño en forma de marlposa no.2

caja de 50 unidades
CAJA S0.76 30 s22.80

Canaleta 100x45mm 515.00 50 $7so.oo

43 Canaleta plastlca de 1" S0.94 100 S94.oo

44 Ss.oo S150.oo

Canaleta 20x12.5mm s2.7s 30

s3.7s 30 Su2.so

47 Compra de aslEnatural b¡bliográflco LOTE s10,000.00 1 s10,ooo.00

48 obra $8s.oo 100 S8,5oo.oo

49 S1,35s.69 16 s21,691.04

50 Computadora Portátil s1,215.00 12 $14,580.00

51 Condensador UebÍg 20O mm UNIOAD S3s.oo 6 S21o.oo

523.0o52 Conectores R.145 Cat6 UNIOAD s0.23

53 Conos de papel para aEua
paq.200

unds
51.s6 50 $78.0o

54 Co.redor blanco t¡po lápi¿ UNIDAD 50 s34.00

Cr¡solde Porcelana s10.00 6 550.00

Cupon Genér¡co de combust¡ble (gasolina diesel,

combustible regular y combustible espec¡al)
VALE (o a', 200

Desinfectante para p¡so Galón 52.7o SzTo.oo

58
Derodorante ¡mbient¡l en tpray, variedad de

fragancias
UNIDAD s1.54 50 s77.00

59 Desodorante sólido para inodoro UNIDAO S0.25 100 S25.Do

60 Det€rgente ¡ndustrial en polvo libra $0.48 100 s48.00

61 Embudo de separación /pera 100 ml UN¡DAD s30.oo 6 s180.00

t(
lfi,i';ü

,1i
:::; -

Li. 

"7
li',¡Ir¡

:ed,
§á

o
o

\
D ¿ a

')

727

37 s30.00

Cep¡llos pa.a lava.tubos da ensayo y Beaker

41

42

Canaleta 40x16mm 30

45 $82.s0

46 canaleta 32x12.5mm

Compra e instalacion de vent¡ladores de techo en

aulas.

Computadora de Escritor¡o U NIDAO

UNIOAD

100

s0.68

UNIDAD

56 91,994.0o

57 100
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62 s25.43 ss0.86

Engrapado.a metál¡c¿ Tir¡ Completa UNIDAD ss.32 6 s31,92

s2.85 s17.16

65 Erlenmeyer2S0 ml s4.s2 s27.t2

66 Ercáner de documentas s925.oO

67 s2,sso.oo

Espatula.cuchará s72.00

Espátulas metálica cacha de mader¿ L'N IDAD s17.0s 10 s170.50

70 Estantes dexión UNIDAD s98.00 16 s1,568.00

Eter de petróleo Frasco ILT s104.86 2 $209.72

1) Extintor para incend¡o CO2 de 10 a 15 libras, g¡s
helado, dioxido de c¿rbono,

UNIDAD s169.60 4 s678.40

Fax aparato telefónico UNIDAD $100.00 1

74
Folder tamaño carta, colores suaves: rosado, amarillo

Y verde
cieñto 97.4e 10

Fotocop¡adora digital láser UNIOAD s4,775,00 s9,S50.00

Frascos de goteros UNIDAD S1.70 50 s8s.00

UN¡DAD 5250.oo s500.00

Gotero p¡steur 15 ml UNIDAD s2.s0 10 s25.00

Gr¿dilla 108 tubos 15x150 mm EPOXICA UNIDAO s13.60 s58.00

G.ádilla de tubos de ensayo UNIDAD 58.00 6 s48.00

Guantes de Hule (par)u5q en laboratorio $s.49 25 s137.2s

lmp.eror mult¡func¡onal UNIOAD 5300.00 s4,s00.00

83 IMPRESORA MUTTIFUNCIONAL UNIDAD s999,00 4 ,995.00

u Lamina port¿ objeto CAJA s2.7O s27.00

85 Lamin¡lla cubreobjeto 22x22 PACK 543.10

Lapiz negro HB, de grat¡to UN¡DAD s0.10 500 5s0.00

87 ¿ontal, con torro de form¡ca colorLibrera metálica horl
9124.95 6 s7 49.70

88 ntos, metálicos. 4 pue.tas co;Locker de 4 cor¡rpanimle
porta candado UNIDAD s79.00 7 5553.00

B,'
lft,Tr
c'i j.,

EDI a

o

E

3

7vI

EnBrapadora ¡ndustrial cap-225 hoias

E enmeyer 100 ml. 5

6

Escritorio semi-eiecutivo

s100.00

s74.90

2

gab¡nete de acero p¿.a álmacenado

81 Pa¡

82 15

10

54.31 10

mader¿, coo 2 puertas de vid¡io cof.ed¡z¡s con chapa
UNIDAD

UNIOAO

63

t-I UNIDA'I

UNIDAD

t--l

w
I UNTDAD I suo.oo I rs 

IWt-
t"-

Ir
t-{
I
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89 524.00 10 s240.oo

90 Man8uera pláltica, de 100 pies de 3/4" 53o.oo 30 s900.00

Matrar de fracc¡onam¡ento 10o ml UNIOAD s10.00 6 s60.00

92 Matraz fondo plano 100 ml IJNIDAD S6.oo 6 s36.00

93 Matra¡ Kitasato 100 ml UNIDAD 59.oo 6 ss4.00

94 Matraz volurñétrico 100 ml UNIDAD S1s.oo S9o.oo

Mechero Alcohol UNIOAO s12.00 6 572.00

UNIOAD 5167.00 $1,182.00

Mesa con rodos para equipo de proyecclón, UNIDAD s9o.0o 10 s9O0.0o

98 Mesa de Aluminio cuadrada de 90 x 90 x 72 cms. 5175.00 6 $1,oso.oo

99 Mesa de madera ovalada para reuñlones UNIOAD 1 $1ss.20

100

Mesa de trabajo para Srupos de laborátorio, compr¿,

instalación y superv¡sión, 1-5 de largo. 0.75 de ancho,

0.95 alto (metroslj con 2 tom¿ corr¡ente de seguridad,
gabinetes para Suardar asftnatural y equ¡po,

superficie de formice

s69S.00 6 $4,170.00

101 UNIDAD s80.00 4 s320.00

102 Mesa mecanográfica de madera con rodo! UNIOAO S68.oo 6 s408.00

103 Microbus tJN IDAD §30,om.oo 1 S30,ooo.oo

104 PICK UP DO6I.E C¡BINA DOBLE TRANSMI sróN UNIDAD s2s,000.00 1 s25,000.00

105 M¡crofonolnalambrlco solapa UNIOAD s180.00 2

106 Microscopiq S1,ooo.oo 6 s6,OoO.oo

to7 Min¡escritorio para docentes (en aula) UNIOAD s9s.00 6 s570.00

108 Mortero de porcelaña y pistilo UNIDAD s20.00 6 s120.00

109 Mueble de computadora con top UNIDAD 590,00 2a s2,s20.00

110

Mueble de computadora sin top, de aglomerado de

madera lam¡nado con melamina, que incluya porta

teclado con espaclo para mouse, e§pac¡o para CPU

UNIDAD s8s.0o s1,360.00

111
MUEBLE MOSÍRADOR MODULAR PARA PRESTAMO DE

LIBROS
UÑIOAD Ss80.oo z S1,160.oo

112 UNIOAO s18S.0O 6 s1,110.00

EJ
í¡i:,:..:
'.1ii.r/

áúJ -

l\D t)

o

,,3

t29

Lupas UNIDAD

UNIDAD

91

6

95

96 Mesa 6

97

UNIDAO

S159.20

UNIOAD

Mesa d€ trabajo t¡po escritorio

s360.00

UNIDAO

oa5í5 de 2 valvulas, fria Y caliente
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UNIDAD s385.00 l2 s4,620.0o113

PANTA[IA DE PARED 70 X 70 (1.78rn X 1.78m )

Reflect¡vidad superior - superlicle plana -Acero

endurecido superior ünllo negro de 5m m, -

Acoplamiento del n¡lon de 3m m, - Vinllo c¿landrado

blanco de 6m m

114 ResmE S3.ro s186.OOPapel bond 8-20 Tamaño Carta

115 Papél bond B-20 Tamaño Legal Resma s3.97 srs8.80

P.q /4und-116 Papel Higienico, doble hoia grande 51.92 50 §96.00

117 $15.00 s1s.00PapelPH

118 UN'DAD 511.s9 10

116 Pedestal cuello de ganso ó atrilmicrófono de mes UNIDAD Sr5o.oo 1

720 Pintura para lnter¡ores S111.34 24 s2,672,.16

12t Pinza Mohr ss.oo 6 S3o.oo

122
PINZA PARA CRISOL NIQUEI"AOO 'IIIPO TUERA

LONGITUD OE 9' UNIDAD s9.31 6 Ss5.86

123 Pinza pa¡a tubo ensayo metál¡ca UNIDAD s6.00 6 S35.oo

P¡petas Graduadas de 1 ML (Vldrlo Cláse A) UNIDAD 10s2.11 s21.10

P¡petas Graduada5 de 10 ML (Vidr¡o Clase A) 10UNIDAD S58.oo

726 P¡¿arra acríl¡ca Medidas: 1.20 mt r 2.44 mt UNIOAD s160.00 5 Sgso.oo

L27 UNIDAD S3.46 10

724 Plumoncito T¡po Rapidogr¿f, punto 08 Color Netro UNIDAD So.80 25

129
Plumones pare p¡¡arra puota rectangular, colores N, A
yR UNIOAO s0.60 100 550.00

130
Plumones permamentes punta rectangular, colores N,
ay R

UNIOAO S0.51 100 S51.oo

131

Podlum de Acr¡l¡co con estarñpado de la M¡nerva, alto
de e¡frente 1.07 mt(caida parte frontal), parte
poster¡o.de 1.62 mt de Alto x 53 cm de Ancho x 38 cm
de LarSo,Superlic¡e del v¡drio(para colocar
documentos) 67.6 cm x 53 cm. Ancho x Largo. Blsel
54-0 x 2.S crn.

UNIDAD ss25.00 ss2s.00

132 Podium de madere p¿ra uso en sala de conlerencia UNIDAD 5 s1,300.00

133 Probeta de 10 mlgraduade 0.1 ml I,JNIOAD 54.oo 10 s40.00

Probetas 100 ñl s?.10 5

i,

\\

6o

40

CA]A 1

Papeleras acrílicas para escritorio 3 niveles s115.90

s1s0.00

CUSETA

UNIOAD

124

125 Ss,80

Plac¡s de petri de vidr¡o s34.60

s20.00

1

s260.00

134 uNtoAo 53s.so

»'
ffi
&¡
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o

s600,00 15 s9,600.00135 Proyector de Cañon

400 s30,000.00UNIOAD $7s.00136

S240.oo 2 s480.00Rack de pared de 16"

s267.s64ROt-LO138 Rollos de c¡nta doble cara para cenaleta

24 s168.00UNIDAD139 Rótulo para puena

s1,100.00SsSo.oo 2UNIDAD140 Rótulos para ediñc¡o

s121.20UNIDAD s20.20147 Sacapunta de escritorio eléctrica

s2,000.00s2,000.00 1servicio142 5ervicio5 de alim€ntación

Sr2o.oos20.00 6UNIDAD143 Set Beaker 100. 250. 400 ml vidrio

s20.00 6 s120.00U NIDAD144 Set de P¡petas serológica§ 1,2,5,10 ml

s22.00UNIDADset de Pipetas volumétricas 2,5,1q25 ml

S168.ooS28.oo 6UNIDADL46

r4s

2A s836.00UNIDAD S38.oo141 S¡Jla de espera ap¡l¿ble

S1,462.88UNIDAD148 S¡lla ejecuti\¡é con brezo

36 s3,060.00UNIDAD 5ss.00L49

150 56,79s.00UNIDAD s45.30150 S¡lla5 ergonómicast¡po espera, con br¿zos.

100s2s.00UNIOAD151 5illas tapiradas plegable:

6UNIDAD S35.ooSoporte Bunsen

S463.80UNIOAD 12

s1,500.004UNIDAD s375.00154 Switch 24 puertos 1ol10oBaseT Admin¡strable

6s313.0sUN¡DADSwitch gest¡onable de 24 puertos

72UNIDAO s642.00Tablet PC156

SE2.8E2UNIOAD 541.44Teléfono inalámbrico157

6 s96.00s16.00UNIDAD1S8 Termómetro par

100UNIDAD s0.7r159 TÍ¡o %

50

s71.0O

SToo.ooUNIOAO160
Trapeadores de mecha ¡ndustrlal, estructur¿ completa

(p¡n¡a, p¿lo, mecha l.rga)

s24.00654.00UNIDADTubo de delilación

50s0.23UNIDADTubo de ensayo 6*50 mm762
s11.s0

S1,8ss.oo35ss3.00UN¡DADUPS de SooVA con protección para RJ-45163

:2 )acv¡

Pl.ñ d. E¡rud¡o d.t Tacor@.n v.t rim.i. y z@r.6t.. 
^ñ. 
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UNIDAD

Pup¡tres un¡personales para adultos

UNIDAD737

s66.89

s7,o0

6 S132.oo

Set de probetas 10.50, 100 mlv¡dr¡o

16S91.43

Silla Secretarial con Bra¡o

s2,5Oo.oO

s210.0o

s38.65Soporte para proyedor para techo

s7,704.00

s14.oo

151
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164 Vasos desechables No. 10, térm¡co P¿q.25 un. So-62 50 S31.oo

165 Vasoi desechables No. 12, térmico Paq.25 un, S0.68 50 S34.oo

166 Botes de tintá para recarga 50 mlblack
Botes de

50 ml s10.oo 82 S82o.oo

76'7 Botes de t¡nta para rec¡rga 50 ml magenta
Botes de

50 ml s520.0o

168 Botes de t¡nta para recarga 50 mlcyan
Sotes de

50 ml
510.00 52 s520.00

169 gotes de tinta para recarga 50 mlyellow
Eotes de

50 ml
s10.00 52

170 Teclado USB UNIDAD S1z.oo 40 5480.00

s268,632.o1

lt)Ao

t
-<-

132

s10.00

5s20.00



lNlclo DE AcTlvlDADES ACADEMCICAS: CICLO l- 2020.

El funcionamiento de la carrera de Técnico en Veter¡naria y Zootecn¡á estalá normado por la

reglamentación un¡vers¡taria y las resoluciones o acuerdos de la Junta Directiva de la

FacultadMult¡d¡sciplinaria Orlental y el Consejo Superior Universitario.

El Inic¡o de activ¡dades se pretende para ciclo l-2020, y se realizará en locales habilitados por

la Fundación Agencia de Desarrollo Económico Local de Morazán ADEL Morazán y/o donde la

Junta Directiva de la Facultad estíme conveniente, siempre y cuando cumpla con los

requer¡mientos min¡mo para su ¡mplementacion.

DD !

a

133
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