
 
 

 

 

 

Resolución Consejo Directivo

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-01784487-E-UBA-DME#SSA_FFYB, Optativas Bioquímica 
plan 2008 -modificatoria 2016-, ciclo lectivo 2021

 

VISTO, la Resolución (CS) Nº 2210/03 mediante la cual se establecen las normas de 
aprobación de las asignaturas optativas en la Universidad de Buenos Aires y la 
Resolución (CS) Nº 6196/2016 correspondiente al plan 2008 modificatoria 2016 de la 
Carrera de Bioquímica, que contempla la incorporación de asignaturas optativas en el 
tramo semiestructurado del diseño curricular; y

CONSIDERANDO:

Que las materias optativas son aquellas no determinadas explícitamente en el plan de 
estudios de una carrera y que integran una oferta variable.

Que, asimismo, promueven el ofrecimiento de cuestiones temáticas que suscitan una 
actualización continua de la formación, en función de los avances de una disciplina.

Que debe formularse anualmente las propuestas de altas, bajas o modificaciones con el 
fin de evitar la repetición automática de dichas asignaturas.

Que, en relación a la oferta de asignaturas, se brindará orientación al estudiante a través 
de reuniones y/o actividades digitales.

Que se han analizado las diferentes propuestas presentadas para el año 2021 y vinculado 
con las diferentes orientaciones que establece el plan de estudios según criterios 

 
 
 
 



preestablecidos.

Por ello, atento a lo aconsejado por la Comisión Curricular y lo acordado en la sesión del 
día 27 de octubre de 2020,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- SOLICITAR al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
aprobación de las Asignaturas Optativas que se detallan en el Anexo I de la Carrera de 
Bioquímica plan 2008 modificatoria 2016 (Res CS 6196/2016) para el ciclo lectivo 2021 
y la tabla de vinculación a las distintas orientaciones que establece el plan de estudios, 
que figuran como Anexo II de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese; tome razón la Dirección General Técnico Académica; y 
cumplido, elévese al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires para su 
aprobación. Oportunamente archívese.

Posee archivos embebidos

 





ANEXO I 
 


CARRERA BIOQUÍMICA-Plan de Estudios (CS 6196/2016) 
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS 
 
 


 FORMULARIO I. ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y SE DAN DE BAJA 
 


No hay asignaturas en esta situación. 
 


 FORMULARIO II: ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y CONTINÚAN 
DICTÁNDOSE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE FUERON APROBADAS 


 
No hay asignaturas que continúen dictándose con iguales características 


 
 FORMULARIO III: ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y CONTINÚAN 


DICTÁNDOSE CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE FUERON 
APROBADAS 


 
No hay asignaturas que se modifiquen. 


 
 FORMULARIO IV: ASIGNATURAS QUE SE DICTARÁN POR PRIMERA VEZ 


 
Ver Adjunto. 


 
 FORMULARIO V: ASIGNATURAS CUYO DICTADO ESTÁ PREVISTO CON OTRO CARÁCTER EN 


LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA MISMA UNIDAD ACADÉMICA O QUE SE DICTAN EN OTRAS 
FACULTADES DE LA UBA. 


 
No hay asignaturas cuyo dictado esté previsto con otro carácter. 


  







En la Facultad de Farmacia y Bioquímica se prevé el dictado de las siguientes asignaturas optativas en el año 2021.
FORMULARIO IV: ASIGNATURAS QUE SE DICTARÁN POR PRIMERA VEZ


Nº 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 


CARRERA/S A LA/S 
QUE SE APLICA 


CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN 


CANTIDAD DE 
ALUMNOS 
ESTIMADA 


COMENTARIOS              
JUSTIFICACIÓN 


Requisitos Res. (CS) 
Nº 2210/2003-
Anexo I-Ítem 6 


1 Animales de Laboratorio Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


2 
Aspectos Bioquímicos del 
Diseño Fármaco Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


3 Atención Bioquímica Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


4 Avances en Biotecnología Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


5 Bacteriología Molecular  Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


6 
Banco de Sangre y 
hemoderivados Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


7 Biogeoquímica Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


8 Bioquímica de la Nutrición Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


9 
Bioquímica de los 
Alimentos Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


10 
Citometría de flujo en el 
diagnóstico hematológico Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


11 


El profesional Bioquímico 
en la Investigación 
Traslacional Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


12 


Elementos de 
Bioinformática y Biología 
Computacional Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


13 


Enfermedades Infecciosas 
Emergentes y 
reemergentes Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


14 Fertilidad y Embarazo Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


15 Fisicoquímica Biológica Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


16 
Genética Molecular 
Humana Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


17 
Gestión en el Laboratorio 
Clínico Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


18 Higiene y Seguridad Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 







 


  


19 


Inmunoanalítica aplicada a 
la Biotecnología y 
Bioquímica Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


20 
Interacciones Endocrino 
Metabólicas Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


21 
Interacciones entre 
Biomoléculas Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


22 


Metodología de alta 
complejidad de aplicación 
Bioquímica Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


23 
Metodología de 
Radioisótopos Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


24 


Metodología para el 
diagnóstico de 
enfermedades poco 
frecuentes Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


25 
Nanotecnología aplicada a 
la Ciencia Biomédica Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 


Se encuentra 
adjunto 


26 Parasitología Superior Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


27 Química Biológica Vegetal Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


28 Sanidad Ambiental Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 


29 Virología Aplicada Bioquímica 3.2 - Se encuentra adjunto 
Se encuentra 
adjunto 







 


FORMULARIO IV: ASIGNATURAS QUE SE DICTARÁN POR PRIMERA VEZ 
 
 
1. ANIMALES DE LABORATORIO  
Carrera de Bioquímica. Res. C.S.: 6196/2016  
 
Fundamentos y objetivos:  
Brindar los conocimientos científicos y técnicos, capacitar y actualizar a los estudiantes de grado  
que trabajan o trabajarán con animales de laboratorio, presentando los diferentes temas que son 
fundamentales para asegurar el conocimiento necesario para realizar las investigaciones con 
calidad, eficiencia y ética.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
Los puntos de articulación se relacionan con las materias: Anatomía e Histología, Biología Celular y 
Molecular Fisiología, Fisiopatología y Farmacología de la carrera de Bioquímica.  
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la materia es de 35 hs.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
Se ofrecerá desde la Cátedra de Fisiología.  
 
Modalidad de enseñanza:  
La modalidad ofrecida es de una clase semanal en la forma de seminario/trabajo práctico.  
 
Contenidos mínimos:  
Macro y micro ambiente del animal de laboratorio. Principios básicos del manejo de animales. 
Anestesia y eutanasia. Etica y legislación animal. Control sanitario y nutrición animal. Anatomía y 
fisiología de los animales de laboratorio. Técnicas quirúrgicas y métodos de estudio en animales de 
laboratorio. Modelos animales y alternativas.  
 
Programa:  
 
1) MACROAMBIENTE DEL ANIMAL DE LABORATORIO  
Definición de bioterio. Planificación de un Bioterio. Ubicación. Diseño. Áreas de cría y stock. Áreas 
de servicio.  
Características de la construcción y materiales: paredes, techos, pisos, ventanas, puertas. Depósito 
de material de limpieza y piletas. Ventilación, temperatura y control de humedad. Extractores de 
aire. Equipos de aire acondicionado, iluminación. Circuitos eléctricos. Cañerías de vacío.  







 
2) MICROAMBIENTE DEL ANIMAL DE LABORATORIO  
Jaulas: materiales, diseño, densidad de población. Lecho: materiales. Accesorios que modifican el 
microambiente. Sistema de bebederos y comederos. Limpieza y esterilización de jaulas y lechos.  
 
3) PRINCIPIOS BASICOS DEL MANEJO DE ANIMALES  
Alimentación: distintos tipos de dietas y requerimientos. Sistema de control: fichas, registros, etc. 
Tablas de peso y desarrollo.  
Sistema de apareo: monogámicos, poligámico. Sistema de cría: endocría, exocría.  
Concepto de cepa y raza. Características de las cepas endo y exocriadas. Nomenclatura. Genética: 
control genético. Principales cepas de cada especie. Destete. Cuarentena de animales introducidos 
al bioterio. Transporte de animales. Agua. Limpieza.  
 
4) ETICA Y LEGISLACION LABORAL  
La responsabilidad del investigador en la experimentación animal: elección de especies y utilización 
de técnicas que eviten el dolor y el sufrimiento. La responsabilidad del técnico en el manejo 
humanitario de los animales. Responsabilidad institucional en el uso de animales de laboratorio 
legislaciones más avanzadas en el mundo: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá.  
Ley Argentina de protección al animal. Proteccionismo y experimentación animal, uso de modelos 
alternativos, modelos matemáticos. Cultivos celulares. Especies inferiores, etc.  
Legislación laboral: el riesgo y la peligrosidad en el trabajo con animales de experimentación.  
 
5) CONTROL SANITARIO  
a) Exámenes bacteriológicos b) Exámenes serológicos.  
Enfermedades más frecuentes que afectan a los animales de laboratorio.  
Descripción: agentes que las producen, su transmisibilidad al ser humano, sintomatología. Control 
de enfermedades su transmisibilidad al ser humano, sintomatología. Control de enfermedades 
transmisibles.  
 
6) MODELOS ANIMALES  
Naturales e inducidos (ejemplos)  
a) Modelos animales convencionales: rata, ratón, cobayo, conejo, mono, perro, etc., Reproducción, 
cría.  
b) Modelos animales no convencionales: zarigüeyas, aves, peces, embrión de pollo, ofidios, etc.: 
reproducción, cría y manejo.  
 
La calidad de los animales de laboratorio: Animales convencionales (categorías 1 y 2), animales libres 
de gérmenes patológicos específicos (categorías 3 y 4), animales libres de gérmenes (categoría 5). 
Utilización de cada categoría y modo de obtención de la misma.  
 
  







7) EUTANASIA  
Elección del método. Métodos físicos y químicos. Métodos físicos: decapitación, electrocución, 
etc. Métodos químicos:  
a) agentes inhalatorios: gases anestésicos, gases no anestésicos:  
b) agentes no inhalatorios, tranquilizantes. Efectos del curare y la estricnina. Efecto de los métodos 
de eutanasia sobre los distintos tejidos. A) directos B) indirectos.  
 
8) ANESTESIA  
Distintos tipos: local, regional, general. Vías de administración: local, subcutánea, intraperitoneal, 
endovenosa, inhalatoria, linfática, rectal. Preanestesia. Distintos tipos de anestésicos. Dosis. 
Desmedulación. Planos de anestesia. Anestesia más adecuada para cada especie.  
 
9) TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA ANIMALES DE LABORATORIO  
Material de cirugía. Vías y técnicas de abordaje. Diéresis, hemostasia. Reconocimiento de órganos y 
estructuras anatómicas de sistemas y aparatos. Métodos de disección de órganos. Suturas: distintos 
tipos.  
 
10) PRINCIPALES MÉTODOS DE ESTIMULACIÓN Y REGISTRO  
Aparatos: estimuladores, uso y técnicas. Métodos de registro: polígrafos, osciloscopio, quimógrafo. 
Registro gráfico de los resultados. Obtención de muestras sólidas y líquidas para animales en el 
laboratorio.  
 
Sistema de evaluación:  
La asignatura no presenta sistema de promoción. La aprobación de la misma se realiza mediante la 
asistencia y la evaluación de un trabajo final.  
 
Profesor a cargo:  
Dra. María Gabriela Marina Prendes.  
Prof. Adjunta sustituta exclusiva de la Cátedra de Fisiología. 


  







2. ASPECTOS BIOQUÍMICOS DEL DISEÑO DE FÁRMACOS  
Carrera de Bioquímica RES CS 6196/2016.  
 
Fundamentos y objetivos.  
La asignatura Aspectos Bioquímicos del Diseño de Fármacos se encuentra dirigida a estudiantes de 
la carrera de Bioquímica. El objetivo del curso consiste en la adquisición de herramientas y criterios 
para la identificación y caracterización de nuevos blancos terapéuticos teniendo en cuenta la 
complejidad inherente a la validación de una molécula como diana para el diseño racional de nuevos 
fármacos y la experiencia clínica que muestra cuáles son los aspectos más vulnerables en las fases 
preclínicas del desarrollo de fármacos que conducen a fracasos en etapas posteriores.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente.  
Originalmente el desarrollo de fármacos se basó principalmente en la química orgánica y síntesis 
química y los candidatos a fármacos se evaluaban en ensayos de fisiología y farmacología clásica. La 
química medicinal, encargada del desarrollo de fármacos, el estudio de su metabolismo y 
mecanismo de acción y la definición de la relación estructura-actividad, comenzó a nutrirse cada vez 
más de otras disciplinas. Es así que gracias al surgimiento de nuevas tecnologías y al desarrollo en 
distintas áreas del conocimiento, el diseño y desarrollo de fármacos comenzó a apoyarse 
significativamente en otras disciplinas como la química computacional, la bioquímica y la biología 
molecular, computacional y de sistemas, la proteómica y genómica entre otras. En este nuevo 
escenario, resulta evidente el papel del bioquímico como un actor fundamental en este proceso y 
la asignatura propuesta resulta relevante al permitir un acercamiento crítico y riguroso del futuro 
profesional a estas temáticas.  
 
Carga horaria. 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales  
La materia se dicta de manera bimestral en el  primer cuatrimestre del ciclo lectivo ().  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente.  
Esta materia sólo la dicta la cátedra de Química Medicinal.  
 
Modalidad de enseñanza.  
La modalidad de la cursada es la actividad taller con el fin de promover la construcción colectiva del 
conocimiento y lograr espíritu crítico por parte de los alumnos en el área de estudio.  
 
Programa.  
PRINCIPIOS GENERALES BÁSICOS DEL DISEÑO DE DROGAS  
Clase 1. Estructura y propiedades de las moléculas: Propiedades fisicoquímicas. Propiedades 
espaciales y estereoquímicas. Propiedades electrónicas. Predicción de las propiedades de la droga. 
Modelado molecular y consideración de los aspectos cuánticos de la acción de la droga.  







Clase 2. Estructura y propiedades de las dianas biológicas: Naturaleza de las dianas biológicas y 
evolución del concepto de diana/receptor. Interacción ligando-receptor y teorías clásicas acerca de 
la relación concentración-respuesta. Métodos y criterios para la identificación y selección del blanco 
de interés terapéutico. La interfase clínica-molecular: concepto de Polifarmacología Racional.  
 
Clase 3. Estrategias para el diseño de drogas que se unan específicamente al blanco de interés. 
Diseño racional versus análogos de síntesis. Identificación y optimización de compuestos líderes o 
cabeza de serie. Identificación del farmacóforo. Criterios de optimización farmacodinámicos. 
Criterios de optimización farmacocinéticos y farmacéuticos.  
 
Clase 4. Procesos bioquímicos y moleculares de la enfermedad. Aproximaciones a sistemas 
fisiológicos versus aproximaciones a procesos patológicos. Metodologías. Definición del blanco 
terapéutico en sistemas que involucran a mediadores biológicos. Definición del blanco terapéutico 
en sistemas que no involucran a mediadores biológicos.  
 
Clase 5. Proteínas, péptidos y aminoácidos como blancos y como drogas. Proteínas blanco con 
actividad enzimática. Proteínas blanco sin actividad enzimática. Diseño de fármacos asistido por 
computadora.  
 
Clase 6. Ácidos nucleicos como blancos y como drogas. Terapia génica. CRISPR-Cas9.  
Lípidos como blancos y como drogas. La vía metabólica de los eicosanoides como blanco. Esteroides 
y terpenos como fármacos. Carbohidratos como drogas y como blancos. Terapias que involucran 
carbohidratos simples y complejos. Glicoproteínas y glicolípidos de membrana como blancos.  
 
Clase 7. Descubrimiento y validación de biomarcadores y blancos terapéuticos en cáncer. 
Biomarcadores de prognosis selección y eficacia terapéutica.  
 
Clase 8. Evaluación final.  
 
Sistema de evaluación.  
La condición de regularidad se obtiene con un mínimo de asistencia a 6 de las 8 clases totales. Se 
tomará una evaluación final de carácter obligatorio, la última clase en el horario de la cursada. La 
evaluación final recibirá puntaje entre 0 y 10, y se aprobarán con 4 puntos.  
 
Profesor a cargo del dictado de la asignatura  
Dra. Albertina G. Moglioni. Profesor Titular de la cátedra de Química Medicinal, departamento de 
Fármacología, FFyB, UBA. Investigadora Principal CONICET. 
  







3. ATENCIÓN BIOQUÍMICA 


 
Carrera de Bioquímica, FFyB-UBA (RES.CS. 6196/2016). 
 
Fundamentos y Objetivos 
El ejercicio de la profesión en la actualidad, mayoritariamente se reduce a la estadía del bioquímico 


apenas conoce y cuyo primer contacto es a través del líquido biológico que llega a la mesada de 
trabajo, para su procesamiento.  
En contrapartida, los pacientes hoy tienen fácil acceso a información científica no controlada, hecho 
que hace replantear la valoración del conocimiento de los profesionales de la salud.  
La Atención Bioquímica (AB) se fundamenta en una reconversión del ejercicio profesional 
abordando temáticas no incluidas hasta esta instancia en la currícula de la formación de grado. Esto 
permitirá a nuestros estudiantes adquirir habilidades para optimizar la atención al paciente, 
promoviendo a través de relaciones directas, personales, profesionales y responsables, un vínculo 
entre el bioquímico y la población con el objetivo de asegurarle una mejor calidad de vida. La AB 
plantea un enfoque innovador que ubica al paciente en el centro de la escena, dándole importancia 


ello, es de suma importancia profesionalizar la etapa pre-analítica del ensayo de laboratorio, cuyo 
abordaje es realmente complejo y en la que se comete el mayor porcentaje de errores. El bioquímico 
es responsable de esta etapa, debe estar a cargo de ella y llevar a cabo la capacitación del personal 
auxiliar administrativo y t cnico-extraccionista, para una correcta admisión del paciente y control 
de los factores pre-analíticos relacionados con la muestra. Debe realizar una intervención temprana 
que promueva la consulta privada o semiprivada con el paciente, para conocer su problemática, 
realizar la adecuación del pedido medico con respecto al diagnostico presuntivo o historia de su 
dolencia y prepararlo adecuadamente para la realización del estudio. Esta pro-activa intervención, 
evita repeticiones innecesarias, re-citar al paciente, demorar el diagnostico analítico y el diagnostico 
medico; situaciones que conllevan al aumento desmedido de los costos en los sistemas de salud. 
Los procesos de mejora continua de la calidad en la etapa pre-analítica se centran 
fundamentalmente en la utilización de acciones preventivas y correctivas de esta fase, que podrán 
efectivizarse, si se cuenta con la presencia de un bioquímico responsable del área. Quien además, 
debe capacitarse con técnicas de comunicación, manejo del estrés, liderazgo y conocimiento legales 
que regulan su ejercicio diario, para desarrollar eficazmente su rol. 
La etapa pos-analítica actual se reduce a fijar un tiempo de respuesta y gestionar el envió de los 
resultados a los pacientes, simulando ¨calidad de atención¨ con la provisión de un rápido acceso a 
la información. Para la AB el arribo al resultado, no es el final del trabajo profesional, sino todo lo 
contrario.  
Profesionalizar la etapa pos-analítica implica comenzar a ejercer la verdadera función científico-
profesional, significa poner el conocimiento y experiencia del bioquímico al servicio del paciente, 
realizando una interpretación de los resultados analíticos y sumando una conclusión biodiagn stica 
con sugerencias de nuevas determinaciones, que resulten oportunas para arribar al diagnóstico 
médico y profundizar estudios. En esta etapa el bioquímico a cargo atiende y responde las consultas 
del paciente o de sus familiares, del medico y demás profesionales de la salud, brindando asesoría 
biodiagn stica pos-analítica.  
Aprender códigos discursivos, poder diferenciar la reflexión con el paciente de lo que es una 
conversación informal, organizar el espacio de consulta, saber preguntar de forma correcta, 
escuchar con atención, responder conscientemente y verificar la comprensión del otro; es 







fundamental, puesto que, el horizonte de la actividad profesional ya no est  confinado al 
laboratorio. Implementar AB requiere un profesional bioquímico presente y responsable en cada 
una de las etapas del proceso, certificando altos niveles de confiabilidad y seguridad en la obtención 
del resultado y comunicándolo fehacientemente. Los análisis clínicos tienen cada día más relevancia 
y a través de sus resultados se toman decisiones sanitarias claves. La interpretación y posterior 
comunicación de los mismos es una nueva exigencia del bioquímico, quien ejercer  su liderazgo con 
actitud personal activa para lograr su cometido, aprendiendo a trabajar en posiciones de riesgo, 
actuando intuitiva y solidariamente; y comunicando una visión clara. Formarse en AB permitirá 
establecer y mantener una relación profesional con el paciente que posibilite la recolección, 
organización y evaluación de la información clínica, el delineamiento de un plan analítico individual 
y su seguimiento.  
El mayor desafío de la AB es abrir las puertas del laboratorio a la sociedad para realizar controles 
directos al ciudadano a través de pruebas sencillas, mínimamente invasivas y universalmente 
reconocidas como indicadores de salud; estos últimos consensuados en el seno de las asociaciones 
profesionales e incluso con variantes regionales. La propuesta de una atención directa a la población 
introduce al bioquímico activamente en la medicina preventiva y promueve el uso racional de los 
recursos humanos en la salud publica, a la vez que el laboratorio se transforma en un verdadero 
semáforo sanitario. Su luz verde indicar  la ausencia de desvíos, habr  luz amarilla si aparecen 
alteraciones reversibles con cambios hacia hábitos saludables, aconsejándose un nuevo control 
antes del ano; mientras que la luz roja indicar  la presencia de un resultado alarmante que por 
protocolo, merecer  la derivación urgente al medico. El bioquímico puede y debe educar e 
involucrar a la población en la comprensión de la conveniencia de sus controles bioquímicos 
periódicos preventivos, de manera de colaborar en la toma de conciencia y el control de 
enfermedades que hoy son verdaderos flagelos sanitarios solo por falta de detección temprana. 
Resulta esto especialmente útil en tiempos donde la relación entre los profesionales de la salud y 
los pacientes est  en crisis, donde se redujeron los minutos destinados a las consultas medicas y 
muchas veces se ven agresiones hacia los profesionales de la salud. Pudiendo evitar lo que se 


 
Los conocimientos adquiridos en AB están destinados a mejorar, cuando no crear, el vinculo 
bioquímico-paciente para vehiculizar las devoluciones, tanto de los resultados del chequeo 
bioquímico básico, como de los controles que se realizan pacientes que presentan enfermedades ya 
establecidas. El bioquímico tiene el deber ético y legal de brindar información al paciente y a su 
medico, teniendo en cuenta en la transmisión de la misma, la capacidad de elaboración que tiene 
cada individuo.  
En otras palabras, la AB es humanizar la profesión con la visión de bioquímicos como verdaderos 
agentes sanitarios, donde cada profesional se entrena para asumir la responsabilidad única e 
indelegable 


 
 


 
: 


 Analizar los alcances e implicancias sociales de las profesiones de salud. 
 Conocer las responsabilidades individuales y grupales dentro del equipo de salud, atinentes a la 


profesión bioquímica. 
 Reconocer los conceptos, modos y filosofía de la AB. 
 Detectar, identificar, resolver y prevenir los errores en las etapas pre y pos analíticas de los análisis 


clínicos, a través de centrarse en la atención personalizada. 







 Estudiar las alternativas y estrategias a poner en marcha, en los diversos tipos de establecimientos, 
para la aplicación de AB. 


 Adquirir capacidades comunicativas, filosóficas y de liderazgo, adecuadas a las necesidades de la 
sociedad y el moderno ejercicio profesional. 


 Implementar e interpretar el proceso de la anamnesis bioquímica. Establecer modelos de conclusión 
biodiagnóstica de los resultados obtenidos.  


 Reconocer los diferentes registros usados para documentar las intervenciones bioquímicas. 
 Comprender los aspectos centrales del autocuidado. 
 Conocer la atención primaria de la salud y distinguirla de la AB. 
 Actuar responsablemente en diferentes situaciones y contextos de la vida profesional, con 


capacidad de observar, diseñar, planificar, hacer, actuar, delegar, controlar, evaluar y disfrutar 
convenientemente, responsabilizándose de las decisiones tomadas. 


 Profundizar en las distintas estrategias destinadas al manejo del estrés, trasladando su aplicación a 
la práctica profesional y al servicio de los pacientes.  
 


Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente 


Esta materia articula perfectamente como materia electiva, en cuatro de las seis orientaciones 
ofrecidas en el plan de estudio de la Carrera de Bioquímica. Las mismas son: 


1. BlOQUlMlCA CLlNlCA 
2. BlOQUlMlCA AMBlENTAL 
3. MlCROBlOLOGlA E INMUNOLOGIA  
4. BlOQUlMlCA LEGAL Y FORENSE  


Los conceptos vertidos en AB aportan conocimientos complementarios, que no son brindados a los 
estudiantes en ninguna otra parte de su trayecto educativo. Estos conceptos y habilidades 
adquiridas, hoy vitales para poder integrar equipo de trabajos interdisciplinar, se relacionan con 
técnicas de comunicación, manejo del estrés, liderazgo, leyes del ejercicio profesional, etc.; que 
asegura la adquisición de recursos actitudinales para la eficiente transmisión de la información 
clínicamente útil, al paciente o grupo familiar a cargo y al médico u otro profesional del equipo de 
salud. 


Carga horaria total: la carga horaria es de 35 horas 
 


Cantidad de ciclo de dictado: dictado bimesral, en el cuatrimestre 11º   


Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: Sólo una. Bioquímica Clínica I. 


Modalidad de enseñanza 


Se dictará bajo la forma combinada de charlas y talleres, presenciales y virtuales. A medida que se 
avanza en el desarrollo de la misma y se tratan distintos conceptos en los sucesivos encuentros, se 
profundizará en la reflexión sobre el modo de ejercicio de la profesión y el diseño de las distintas 
áreas donde se realiza la atención al paciente; sobre todo en las fases pre y pos-analítica del ensayo 
de laboratorio en los distintos lugares de trabajo.  







También se tratará en forma de taller, el aprendizaje de técnicas de comunicación con pacientes y 
otros profesionales, utilizando juego de roles para lograr la recolección de datos y la evaluación y 
registro de la información. 
Finalmente se realizará el taller sobre el manejo del Estrés en el ejercicio profesional, enseñando en 
el mismo las herramientas necesarias para superar los desafíos y fortalecer las relaciones, no solo 
entre el profesional y el paciente, sino también con su equipo de trabajo. 
 


Contenidos mínimos 


Crisis de la profesión y necesidad de una reingeniería. Definición de Atención Bioquímica. Rediseño 
de las etapas pre y pos-analítica del ensayo de laboratorio para la atención al paciente. Trazabilidad 
para la AB. Técnicas de Comunicación. Recolección de datos, evaluación y registro de la información: 
documentación. Validación fisiopatológica de los resultados y redacción de una conclusión 
bioquímica. Equipo Bioquímico Clínico. Relación médico  bioquímico  paciente. Educación 
interdisciplinaria para la AB. Responsables y corresponsables en salud. AB a pacientes ambulatorios: 


ud. Bioquímico coordinador de Sistemas 
de Point of Care Incumbencias profesionales, actividades reservadas. Profesión de interés público. 
Juicios de mala praxis, peritaje bioquímico. Liderazgo Bioquímico. Estrés a nivel  físico, cognitivo y 
emocional, manejo del mismo. 


 


Programa 


La profesión bioquímica. Ámbitos de ejercicio profesional: comunidad, industria, 
investigación, hospital, gobierno y docencia. Áreas no tradicionales: Peritaje Bioquímico. Definición 
de Atención Bioquímica. Cambio de paradigma, modificación del ambiente de trabajo y validación 
de métodos de atención al paciente. Estructura, equipamiento, inversión para la AB. Honorarios por 
AB, pago por servicio, por consulta y por cobertura. Repensar los roles administrativos, técnicos y 
profesionales.  


Unidad 2: AB en la etapa pre-analítica. Educación del personal auxiliar. Consulta bioquímica. Diseño 
de perfiles de laboratorio. Desarrollo de un plan analítico. Adecuación de la prescripción médica a 
la historia clínica y analítica del paciente. Seguridad del paciente. Incidencia en los errores médicos, 
de los errores bioquímicos en cada etapa del análisis clínico. Dimensión del problema, costos 
generados. Consentimiento informado. Incumbencias profesionales, actividades reservadas. 
Profesión de Interés Público. Formación continua y obligatoria de pos-grado. Educación 
interdisciplinaria para la AB.  


Unidad 3: AB en la etapa pos-analítica. Labor clínico-asistencial de profesional de la salud. Equipo 
Bioquímico-Clínico. Validación fisiopatológica de los resultados analíticos para la eficiencia 
diagnóstica. Trazabilidad para la AB. Rechazo o emisión de informes, redacción de conclusión 
biodiagnóstica. Firma digital vs. Firma electrónica: definición, diferencias, alcances e impacto en el 
modelo de AB. Normativas vigentes. Relación médico  bioquímico  paciente: de vertical a 
transversal. Confidencialidad de los datos. Autonomía del paciente.  







Unidad 4: Comunicación y Documentación. Comunicación inefectiva como origen de los errores. 
Técnicas de comunicación: orales y escritas. Comunicación corporal. Anamnesis del paciente y 
diseño de ficha pre-analítica: tipos de preguntas, escucha activa, respuesta enfática, verificación de 
comprensión. Tipos de personas y personalidades. Marketing profesional. Liderazgo Estratégico 
Resonante (LER), motivación e influencia. Análisis estratégico personal y del grupo. Mapas mentales. 
Pensamiento creativo. Conflicto, crisis y cambio. Visión de futuro. Conciencia situacional.  


Unidad 5: Derechos del ciudadano a la AB. Derecho a la información. Imposición y arbitrariedad de 
los grandes agentes en salud sobre los ciudadanos-pacientes. Responsables y corresponsables en 
salud. Responsabilidad legal y ética profesional, . Daño controlable e incontrolable. 
Seguros de responsabilidad civil. Ley de Habeas data. Derechos del Paciente. Protección de Datos 
Personales. Análisis de las normas legales. Reglas éticas que protegen la salud física, mental, 
espiritual y social del ciudadano-paciente 


Unidad 6: Estrés en el ejercicio profesional bioquímico. El Estrés: ¨Síndrome del siglo XXI¨. 
Niveles  físico, cognitivo y emocional del estrés. Conocimientos de técnicas de relajación, 
efectividad, medición de cortisol en cabello antes y después de su implementación cotidiana. 
Aplicación de técnicas de relajación en profesionales, colaboradores y pacientes. Influencia del 
estrés en los resultados de los análisis clínicos. Predisposición al estrés.  


Unidad 7: Profesión abierta a la sociedad, modelo de atención directa al ciudadano. El bioquímico 
en la Atención Primaria de la Salud, circuito inverso de atención. Control Bioquímico Básico: 
indicadores de salud de uso masivo y su utilidad en la medicina preventiva. Educación directa a la 
población y relevamiento estadístico. Bioquímico coordinador de Sistemas de Point of Care (POCTs). 
Fortalezas, debilidades, ¿oportunidad o amenaza? Unidades de validación, control y gestión. 
Definición de alarmas y protocolo de comunicación. Tiempo de respuesta analítica (TAT) vs. Tiempo 
de respuesta terapéutica (TATT). Aspectos regulatorios. Validación bioquímica a distancia de los 
resultados obtenidos. 


 


Temario de Trabajos Prácticos. Relación con Unidades Temáticas 
Se brindarán de manera articulada, actividades y tareas que contemplen los contenidos 
enumerados en el programa: 


Propuesta de Trabajos Prácticos (TP): cantidad de TP, unidades temáticas involucradas para el 
desarrollo y descripción de la modalidad de los mismos: 


3 TP (unidades 1, 2, 4, 5): Aplicación de técnicas adecuadas para realizar anamnesis bioquímica a 
los pacientes, en diferentes casos clínicos. Preguntas abiertas vs. preguntas cerradas. Información 
subjetiva vs. información objetiva. Documentación de las intervenciones bioquímicas: utilización de 
fichas y registros.  


3 TP (unidades 2, 3, 4, 5, 7): Presentación de casos clínicos, donde se plantea la necesidad de 
interacción bioquímico  paciente/grupo familiar y bioquímico  médico/equipo de salud; con 
análisis de uso de estrategias apropiadas e inapropiadas respecto de técnicas de comunicación. 
Estudio de videos, dramatizaciones, juego de roles, etc.; en la discusión de casos clínicos. 







2 TP (unidades 2, 3, 4, 5, 6): Taller de comunicación, conociendo nuestra personalidad: fortalezas y 
debilidades. Estrategias de comunicación con los otros tipos de personalidades. Aprendizaje de 
técnicas de comunicación con pacientes y otros profesionales. 
2 TP  (unidades 2, 3, 4, 6): Taller sobre el manejo del Estrés en el ejercicio profesional, aprendizaje 
de las herramientas necesarias para superar los desafíos y fortalecer las relaciones con el paciente 
y con el equipo de trabajo 


 


Bibliografía. 
Obligatoria: Libro de ATENCIÓN BIOQUÍMICA (AB). Reingeniería de la Profesión. Mariel Emilce 
Alejandre-Leticia Bibiana Madalena. Eudeba Editorial Universitaria de Buenos Aires. Primera ed. 
Agosto de 2014. ISBN 978-950-23-2320-6. CDD 612.015 


 
Consulta de normativas vigentes como: *Ley de Educación Superior Nº 24521, artículos 42 y 43. 
*Resolución 565/2004 y 1254/2018 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. *American 
Association of Clinical Chemist; www.aacc.org. 
 


Sistema de evaluación. 


Condición regular: 75% de asistencia a las actividades obligatorias (seminarios) y aprobación de 
seguimiento individual mediante actividad práctica en seminarios, trabajos en el campus virtual.  


Régimen de aprobación:  entrega y defensa pública posterior de un trabajo final individual. El mismo 
consistirá en diseñar un área del trabajo futuro, formulada aplicando conceptos de AB. Se deberá 
subir un Word de no más de 3 carillas con la descripción de la propuesta al campus de la materia, 
especificando los conceptos de la reingeniería, que fueron tenidos en cuenta para su realización. 
Luego el alumno realizará la posterior defensa pública de su trabajo, con el diseño que considere 
más apropiado para la exposición en la clase. 


 


Profesor a cargo: Dra. Leticia Madalena. Profesora Adjunta Regular con dedicación semiexclusiva. 
Bioquímica Clínica I. 


  







4. AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA  
Carrera de Bioquímica. Res. C.S.: 6196/2016  
 
Fundamentos:  
La Biotecnología es un área en constante crecimiento y innovación donde año a año se introducen 
nuevas estrategias y metodologías que superan o complementan las anteriores. Argentina ha sido 
desde los comienzos de la biotecnología líder en la región con plantas biotecnológicas de última 
generación. Es por lo tanto de gran importancia que junto con los fundamentos en la temática 
brindados en la materia Biotecnología se ofrezca al alumnado los conocimientos sobre las últimas 
innovaciones en el área. Máxime si se considera que rápidamente dichas innovaciones se introducen 
y aplican en las industrias de nuestro país donde trabajan muchos de nuestros egresados. En los 
últimos años la biotecnología ha dado un giro hacia la implementación de un paradigma ingenieril 
aplicando los conceptos de estandarización, modularidad, abstracción, modelado y cuantificación a 
las técnicas de biología molecular clásicas. Surgieron así nuevas disciplinas como: la Ingeniería 
Metabólica de Sistemas, la Biología de sistemas, la Biología sintética y la Ingeniería Evolutiva. Totas 
ellas aceleran el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos. Se sumaron además los inmensos 
avances en los equipamientos analíticos que permiten la obtención y acumulación masiva de datos 
(ómicas) complementados con los grandes adelantos en bioinformática que facilitan un proceso 
iterativo de diseño y evaluación. Así, se construyen biofábricas altamente productoras de 
compuestos complejos superando por su bajo costo y alto rendimiento a la síntesis química o la 
extracción de los compuestos a partir de sus fuentes naturales. Inclusive es posible construir células 
productoras de compuestos de bajo o alto peso molecular no existentes en la naturaleza siendo una 
alternativa sustentable de producción de moléculas artificiales.  
Objetivos:  
El objetivo de la asignatura Avances en Biotecnología es brindar a los estudiantes de la carrera 
Bioquímica los conocimientos sobre las últimas innovaciones desarrolladas en el área de la 
biotecnología industrial y ambiental. En particular la materia pretende: -Analizar el uso sinérgico de 
la ingeniería metabólica, las ómicas, la biología de sistemas, la biología sintética y la ingeniería 
evolutiva.  
-Ejercitar la aplicación de dichas herramientas para la construcción de biofábricas de metabolitos 
de interés en la industria farmacéutica y alimentaria.  
-Familiarizar a los alumnos con las tecnologías de última generación utilizadas para el desarrollo y 
el diseño de biofármacos, vacunas y antivenenos.  
-Brindar conocimientos sobre los últimos desarrollos biotecnológicos aplicados al medio ambiente.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
La carrera de Bioquímica forma profesionales con aptitudes para desempeñarse en la industria ya 
sea en desarrollo de reactivos diagnósticos, materiales biomédicos, productos farmacéuticos, 
biotecnológicos y alimenticios. Desde los comienzos de la Biotecnología, la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica ha formado a sus estudiantes en el área. En el plan de estudios actual los alumnos cursan 
la materia Biotecnología donde se brindan los fundamentos de la temática. La presente asignatura 
Avances en Biotecnología busca una actualización del alumnado en los últimos desarrollos en el 
área. Al ser multidisciplinar, la asignatura se relaciona con los conocimientos brindados en la gran 
mayoría de las materias de la carrera de bioquímica. Pero articula principalmente con los 
conocimientos obtenidos en las materias: Química Orgánica, Química Biológica, Química Analítica, 
Fisiología, Fisiopatología, Genética molecular, Microbiología, Virología, Inmunología, Farmacología 
y por supuesto Biotecnología.  
 







Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dicta un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se lleva a cabo durante el primer cuatrimestre 
de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
La materia se dicta únicamente en la Cátedra de Biotecnología.  
 
Modalidad de enseñanza:  
Se brindan clases teóricas, talleres o seminarios y prácticas de laboratorio con la siguiente 
distribución horaria: 12 horas de clases teóricas, 11 horas de seminarios o talleres, 12 horas de 
prácticas de laboratorio.  
 
Contenidos mínimos:  
Actualización sobre los últimos avances en la biotecnología industrial y ambiental. Uso sinérgico de 
la ingeniería metabólica. las ómicas, la biología de sistemas, la biología sintética y la ingeniería 
evolutiva para la construcción de biofábricas de alto rendimiento. Desarrollo de biofármacos, 
vacunas y antivenenos de última generación.  
 
Programa analítico:  
Ingeniería metabólica de sistemas. Modificación y optimización de rutas metabólicas de 
microorganismos para la construcción de biofábricas productoras de metabolitos de interés en la 
industria alimentaria y farmacéutica. Proceso iterativo de diseño, construcción y evaluación de 
cepas con el aporte sinérgico de la ingeniería metabólica, las ómicas, la biología de sistemas, la 
biología sintética y la ingeniería evolutiva.  
 
Biología de sistemas y ómicas. El escalado de información en biología molecular. Las ómicas y el 
surgimiento de la biología de sistemas. Enfoque holístico. Ómicas: genómica, transcriptómica, 
proteómica, metabolómica, fluxómica. Bases de datos de rutas metabólicas. Nociones básicas sobre 
el uso de la bioinformática en la interpretación de los datos ómicos y en la identificación de genes 
blancos para noquear o para amplificar y aumentar el flujo metabólico.  
 
Biología sintética. Introducción de los conceptos de la ingeniería en la biología molecular: 
estandarización, abstracción, modularidad, modelado y cuantificación. Concepto de piezas 
biológicas (biopartes), dispositivos y sistemas biológicos. Introducción a la optimización y 
construcción de vías metabólicas a través de la inserción de genes heterólogos y regulación de la 
expresión de genes. Aplicación del sistema CRISPR-Cas para la mutación, adición o deleción de 
genes.  







Ingeniería evolutiva. Introducción a las metodologías de evolución dirigida aplicadas al 
mejoramiento de enzimas homólogas o heterólogas implicadas en rutas metabólicas de interés. 
Método iterativo de obtención de bibliotecas de mutantes y selección de genes: Barajado del ADN 
(DNA Family Shuffling y Single gen Shuffling) y reacción en cadena de la polimerasa propensa a 
errores (Error-Prone PCR).  
 
Producción de biofármacos de última generación. Diseño de biofármacos con mayor vida media en 
sangre, alta especificidad, mejor penetración en tejidos blancos, mayor potencia y menos efectos 
adversos. Producción de fármacos basados en: conjugados droga-anticuerpo, dominios Fab o Fv, 
minibodies, nanobodies proteínas de fusión, péptidos conjugados a ácidos grasos, anticuerpos o 
proteínas.  
 
Nuevas estrategias de producción de vacunas y antisueros. Métodos alternativos de producción de 
inmunógenos. Inmunógenos recombinantes y partículas similares a virus. Péptidos inmunogénicos 
basadas en epitopes. Identificación de epitopes: herramientas bioinformáticas y mapeo de 
bibliotecas peptídicas (biológicas y sintéticas). Síntesis de péptidos conjugados con proteínas 
transportadoras. Desarrollo y producción de vacunas basadas en ácidos nucleicos.  
 
Biotecnología ambiental. La biotecnología ambiental en la era de las ómicas y la secuenciación 
masiva. Bioprospección de nuevos metabolitos y microorganismos de interés industrial. Desarrollo 
de sistemas biológicos para la restauración de entornos contaminados (suelo, sedimento, aire, 
agua). Diseño de sistemas de monitoreo ambiental basados en microorganismos.  
 
Sistema de evaluación:  
Regularización:  
-75% de asistencia  
-Entregas de trabajos de ejercitación durante los talleres.  
-Presentación de un trabajo final donde se fomente la discusión entre pares.  
 
Aprobación de la materia  
Un examen final individual.  
 
Profesora a cargo de la asignatura:  
Silvia Andrea Camperi.  
Profesora Adjunta Interina con dedicación Exclusiva. (Inscripta en concurso en trámite). Categoría I 
en el programa de Incentivos a docentes-Investigadores.  
Investigadora Principal de CONICET  
  







5. BACTERIOLOGÍA MOLECULAR  
Carrera Bioquímica. RES CS 6196/2016.  
 
Fundamentos y objetivos.  
La emergencia y diseminación de bacterias resistentes a los agentes antimicrobianos es un problema 
sanitario creciente a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la resistencia 
bacteriana como la principal amenaza a la Salud Pública en el siglo XXI. Las infecciones producidas 
por bacterias multirresistentes presentan un mayor riesgo para el paciente ya que resultan difíciles 
de erradicar, requieren tratamientos más largos, complejos y costosos, y se asocian a un incremento 
en la morbi-mortalidad. A su vez, la ocurrencia y propagación de poblaciones bacterianas 
denominadas de alto riesgo, que combinan las propiedades de extrema resistencia y virulencia, 
presuponen una amenaza aún mayor. El ambiente hospitalario constituye un entorno propicio para 
la permanencia de estos microorganismos, cuya propagación podría dar lugar a brotes de infección 
intrahospitalaria.  
Los contenidos a abordar en esta asignatura aportan de manera integral a una mayor comprensión 
de las bases moleculares de la resistencia a los antimicrobianos y su diseminación, y de la 
persistencia y propagación de bacterias resistentes. A su vez, durante el dictado de la misma, se 
plantean y desarrollan herramientas moleculares experimentales aplicadas a su estudio y 
caracterización. Los contenidos se encuadran en los lineamientos del plan de acción mundial sobre 
la resistencia a los antimicrobianos, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, en 2015, ya 
que contribuyen a mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia a los 
antimicrobianos, y a reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación.  
Se espera que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos:  
- Profundizar en los aspectos teóricos sobre las bases moleculares de la resistencia a los 
antimicrobianos y los elementos que contribuyen a su diseminación.  
- Conocer las técnicas moleculares que pueden aplicarse a la detección y caracterización de los 
mecanismos de resistencia bacteriana.  
- Conocer las técnicas de tipificación bacteriana empleadas en epidemiología local y global, y 
comprender sus diferentes aplicaciones.  
- Afianzar el manejo de técnicas de biología molecular aplicadas en bacteriología.  
- Adquirir las habilidades necesarias para desempeñarse en el laboratorio de microbiología clínica, 
orientado a la investigación.  
- Desarrollar la capacidad analítica y crítica, para una correcta aplicación e interpretación de las 
técnicas moleculares y de los trabajos epidemiológicos aplicados en bacteriología.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera de Bioquímica.  
Asignatura optativa a dictarse en el 11vo. cuatrimestre de la carrera de Bioquímica. Los contenidos 
a desarrollar en esta asignatura articulan con aquellos dictados en Microbiología y Microbiología 
Clínica. Dentro de las orientaciones establecidas en el plan de estudios, la presente asignatura 
estaría relacionada a las siguientes orientaciones: Microbiología e Inmunología, Investigación Básica 
y Bioquímica Clínica.  
 
  







Carga horaria. La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales.  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente.  
Una. Microbiología  
 
Modalidad de enseñanza.  
La asignatura se dicta con modalidad presencial, con soporte virtual (campus virtual).  
Las actividades presenciales comprenden:  
- Trabajos Prácticos que se llevan a cabo de manera secuencial, analizando una misma muestra 
problema a lo largo de la cursada.  
- Seminarios y Talleres de discusión  
 
Las actividades virtuales comprenden:  
- Clases teóricas  
- Resolución de cuestionarios  
- Foros para consultas y discusión  
 
Contenidos mínimos.  
Envolturas bacterianas, metabolismo y división celular como blanco para drogas con actividad 
antimicrobiana. Mecanismos bioquímicos y moleculares de la resistencia a los antimicrobianos. 
Microorganismos multirresistentes. Aproximaciones experimentales utilizadas para caracterizar los 
mecanismos de resistencia a drogas con actividad antibacteriana. Epidemiologia molecular de las 
infecciones hospitalarias. Estudio de brotes de infección hospitalaria. Poblaciones microbianas y 
diversidad genética dentro de una especie. Clones bacterianos de alto riesgo. Métodos moleculares 
de tipificación aplicados a estudios de epidemiología local y global. Elementos de bioinformática 
aplicados al análisis de resultados.  
 
Programa analítico.  
Unidad 1.  
Mecanismos de acción y resistencia a antibióticos que interfieren en la biosíntesis de 


-lactámicos y glicopeptídicos.  
Mecanismos de acción y resistencia a drogas que interfieren en la biosíntesis del ADN: quinolonas. 
Mecanismos de acción y resistencia a drogas que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas: 
aminoglucósidos y macrólidos.  
Mecanismos de acción y resistencia a viejos-nuevos antimicrobianos: colistina y fosfomicina  
Resistencia a antibióticos de relevancia clínica en Enterobacterales, en bacilos gram negativos no 
fermentadores y en cocos gram positivos.  
Elementos que intervienen en el reclutamiento, expresión y movilización de marcadores de 
resistencia a antibióticos: integrones, transposones, plásmidos conjugativos y movilizables.  
Aproximaciones experimentales utilizadas para caracterizar los mecanismos de resistencia a drogas 
con actividad antibacteriana y su diseminación.  







Unidad 2:  
Poblaciones microbianas y diversidad genética dentro de una especie. Definición de aislamiento, 
clon, cepa bacteriana. Clones bacterianos exitosos, hipervirulentos y de alto riesgo. Factores que 
contribuyen a su virulencia y persistencia. Epidemiología de clones de alto riesgo prevalentes, a nivel 
mundial y local.  
 
Unidad 3:  
Infección hospitalaria: definición, tasas de prevalencia e incidencia, fuente y reservorio. El papel del 
laboratorio en el estudio epidemiológico de las infecciones hospitalarias. Tipos de estudios 
epidemiológicos. Estudio epidemiológico de brotes de infección hospitalaria. Curvas epidémicas. 
Fundamento y utilidad de los métodos de tipificación molecular aplicados en estudios de 
epidemiologia local y global. Técnicas de basadas en la restricción del ADN: Ribotipificación y 
Electroforesis de campos pulsados (PFGE). Técnicas basadas en la amplificación por PCR de 
elementos repetitivos del cromosoma bacteriano (rep-PCR). Técnicas basadas en la secuenciación 
de algunos genes cromosómicos: Multilocus Sequence Typing (MLST). Técnicas basadas en la 
secuenciación masiva del genoma (WGS).  
 
Unidad 4:  
Elementos de bioinformática aplicados al análisis de resultados. Búsqueda y comparación de 
secuencias nucleotídicas contra bases de datos, análisis y búsqueda de promotores, análisis de sitios 
de corte con enzimas de restricción, diseño de oligonucleótidos, empleando herramientas 
disponibles gratuitamente en diversos servidores como NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov), EBI 
(www.ebi.ac.uk).  
Análisis de resultados de estudios de tipificación molecular de aislamientos bacterianos, 
comparación de patrones de bandas, construcción de matrices de distancia y dendrogramas.  
 
Trabajos Prácticos  
Trabajo Práctico 1  
Aproximaciones experimentales utilizadas para analizar los mecanismos de resistencia a drogas 
con actividad antibacteriana y su diseminación  
Parte A1: Determinación de la sensibilidad a antibióticos de relevancia clínica por difusión en medio 
sólido según las recomendaciones del CLSI y de la Subcomisión de Antimicrobianos de SADEBAC, 
AAM  
Parte A2 -lactamasas espectro extendido, serino-carbapenemasas y 
metalo-carbapenemasas  
Parte B: Extracción de ADN total y plasmídico  
Parte C: Detección de genes codificantes de --lactamasas por amplificación por PCR  
Parte D: Ensayos de transferencia de genes de resistencia. Ensayos de conjugación bacteriana  
 
Trabajo Práctico 2:  
El rol del laboratorio de microbiología en el estudio de infecciones hospitalarias  
Tipificación molecular de los aislamientos resistentes por técnicas basadas en la reacción de PCR: 
REP-PCR, ERIC-PCR. Análisis de patrones de bandas y construcción de dendrogramas  







Determinación del secuenciotipo bacteriano por Multilocus Sequence Typing  
 
Trabajo Práctico 3:  
Taller de Bioinformática  
Aplicación de herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias de ADN  
www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST  
 
Bibliografía:  
Mechanisms of Antibacterial Resistance, GM Rossolini, F. Arena, T. Giani Cap. 138, Anti-infective 
Therapy: SECTION 7, p. 1181- 1196.  
Beta-lactamase-mediated resistance: a biochemical, epidemiological and genetic overview. G. 
Gutkind, P. Power, J. Di Conza, M. Radice. Curr Pharm Des. 19(2): p. 164-208.  
Mobile Genetic Elements Associated with Antimicrobial Resistance. S. Partridge, S. Kwong, N. Firth, 
S. Jensenc. Clinical Microbiology Reviews 2018, 31: 88-117  
The Role of Epidemic Resistance Plasmids and International High- Risk Clones in the Spread of 
Multidrug-Resistant Enterobacteriaceae. A. Mathers, G. Peirano, J. Pitoutb. Clinical Microbiology 
Reviews 2015, 28: 565-591  
Epidemiología y mecanismos de Resistencia a carbapenemas en Pseudomonas aeruginosa: papel  
de los clones de alto riesgo en la multirresistencia. S. Oliver. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017; 
35(3):137 138  
Técnicas de tipificación molecular para la vigilancia y control de la infección. F. Fernández Cuenca, 
L. López Cerero, A. Pascual Hernández. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013. 31:20-25  
Next-generation sequencing technologies and their application to the study and control of bacterial 
infections. J. Besser, H.A. Carleton, P. Gerner, R.L. Lindsey, E. Trees. Clinical Microbiology and 
Infection (2018) 24: 335-341  
 
Sistema de evaluación.  
Para la aprobación de los TPs de la asignatura se requiere un 75% de asistencia a las actividades 
presenciales, y la aprobación de dos exámenes de regularización. Para la aprobación de la asignatura 
se requiere la redacción de un artículo científico, basado en los resultados obtenidos 
experimentalmente y según los lineamientos de la Revista Argentina de Microbiología.  
 
Profesor a cargo del dictado de la asignatura:  
Dra. Marcela Radice  
Profesora Adjunta Parcial Regular (en licencia)  
Profesora Adjunta Exclusiva Interina  
Cátedra de Microbiología 


  







6. BANCO DE SANGRE y HEMODERIVADOS  
Carrera de Bioquímica. Res C.S. 6196/2016  
 
Fundamentos:  
Según la Ley Nacional 22990, el Banco de Sangre es el ente técnico administrativo integrado a 
establecimientos asistenciales oficiales o a entidades oficiales o privadas sin fines de lucro, que 
tendrá las siguientes funciones:  
a) Estudio, examen clínico, selección, clasificación de donantes y extracción de sangre;  
b) Clasificación y control de sangre y sus componentes;  
e) Fraccionamiento de sangre para la obtención de componentes;  
d) Conservación de sangre y sus componentes para la provisión según las necesidades;  
e) Provisión de materia prima a las plantas de hemoderivados  
El profesional bioquímico integrante del banco de sangre es reconocido como tal por la ley 
mencionada y su reglamentación (Decreto 1338/2004), así como también por las respectivas 
normas técnicas que se dictaron con fuerza reglamentaria con posterioridad y a modo de 
actualización técnica. El Ministerio de Salud de la Nación reconoce como especialidad bioquímica la 
de Inmunohematología y Banco de Sangre. Por lo anteriormente dicho, es necesario brindar al 
estudiante de la Carrera de Bioquímica los conceptos introductorios de la especialidad Banco de 
Sangre e Inmunohematología.  
 
Objetivos:  
El objetivo de esta asignatura  es capacitar al estudiante en los fundamentos científico-técnicos 
básicos que rigen la actividad y en los procedimientos que se desarrollan en el Banco de Sangre y el 
Laboratorio de Hemoderivados  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
Los contenidos de la asignatura  se vinculan con las asignaturas como Inmunología (en los aspectos 
de caracterización antigénica interacciones antígeno-anticuerpo in vivo e in vitro), Microbiología (en 
lo referente a bacterias, parásitos y virus de transmisión transfusional), Bioquímica Clínica II- áreas 
de Hematología y Hemostasia (en lo relacionado a patologías hematológicas con requerimiento 
transfusional y en la composición de hemocomponentes y hemoderivados).  
 
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
El dictado lo ofrece exclusivamente la Cátedra de Bioquímica Clínica II Dpto. de Bioquímica Clínica 
FFyB-UBA 
 
Modalidad de la enseñanza:  
Distribución de clase teóricas, seminarios y talleres en forma semanal. Total de horas semanales: 5  
 
Programa:  







El dictado de la materia se agrupará en 4 módulos cuyo contenido se enumera a continuación:  
Módulo Inmunohematología:  
Concepto serológico, bioquímico y genético de grupo sanguíneo. Clasificación ISBT. Principales 
sistemas de Grupos Sanguíneos: Sistema ABO y sistemas de antígenos relacionados molecularmente 
(Lewis, P y globósido, H, I). Sistema MNSs. Sistema Rh y relacionados molecularmente (Kell, Duffy, 
Kidd, Lutheran, Diego, Chido Rogers). Implicancias transfusionales y en el trasplante. Rol biológico y 
en patología. Estudio de las anemias hemolíticas auto y alloinmunes: pruebas convencionales y 
avanzadas.  
 
Módulo Control de la Transmisión de Enfermedades Infectocontagiosas:  
Agentes infecciosos transmitidos por transfusión: el portador crónico asintomático, período de 
ventana y riesgo transfusional. Rol del Banco de Sangre como contralor sanitario. Transmisión de 
bacterias: métodos de diagnóstico de portadores, características clínicas, prevención. La 
enfermedad de Chagas: caracterización biológica, serológica, molecular y su uso en el banco de 
sangre. Virus de las hepatitis: caracterización virológica, serológica, molecular y su uso en el banco 
de sangre. Retrovirus humanos: caracterización virológica, serológica, molecular y su uso en el 
banco de sangre. Otras infecciones emergentes en el Banco de Sangre. Biología molecular, 
inactivación viral y seguridad transfusional.  
 
 
Módulo Procedimientos del Banco de Sangre y el Laboratorio de Hemoderivados:  
El donante de sangre: requisitos y características. Tipos de hemocomponentes: concentrados de 
glóbulos rojos, concentrados de plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitados (concentrado 
de Factor VIII), cola de fibrina, buffy coat. Obtención, preparación y conservación de 
hemocomponentes. Control de calidad de hemocomponentes. Procedimientos de aféresis 
terapéutica y de obtención de hemocomponentes. Indicaciones de los hemocomponentes. 
Obtención de células progenitoras periféricas, crioconservación e indicaciones. Productos y 
Procedimientos del Laboratorio de Hemoderivados.  
 
Sistema de evaluación.  
Se deberá cumplir con la asistencia al 75% de las actividades programadas. Al cursante de la materia 
se lo evaluará periódicamente a través de la participación en las actividades, y mediante un examen 
final integrador, siendo este último el criterio de aprobación de la materia  
 
Profesor a cargo de la asignatura:  
Jorge Alberto Rey. Profesor Regular Adjunto, dedicación simple. 
  







7. BIOGEOQUÍMICA  
Carrera de Bioquímica Res. C.S.: 6196/2016  
 
Fundamentos y objetivos  
La Biogeoquímica es un campo complejo que engloba el estudio de los procesos (biológicos, 
químicos, geológicos y físicos) que gobiernan la composición de nuestro entorno natural. En 
particular se centra en el movimiento y los cambios químicos de los elementos que ocurren entre 
los organismos vivos y el entorno geológico. Abarca la comprensión del metabolismo de los 
organismos vivos a nivel celular hasta la organización de los ecosistemas, permitiendo conocer las 
causas de los problemas ambientales actuales. En este contexto, incluye particularmente el estudio 
de los procesos biológicos que ocurren en el suelo como sustento de la vida en el planeta.  
 
Objetivo  
Abordar el estudio de la Biogeoquímica bajo tres conceptos  
-el suelo como un sistema heterogéneo rico en actividad metabólica responsable de los ciclos 
biogeoquímicos de los nutrientes  
-los microorganismos del suelo y sus efectos benéficos sobre las plantas y el medio ambiente  
-la importancia del suelo y sus procesos biológicos como fuente de productos y tecnología  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente  
La Biogeoquímica articula con las diferentes áreas de la Química Biológica y de la Microbiología, 
extendiendo al ambiente los procesos biológicos. Relaciona procesos de desarrollo que pueden 
impactar en la salud ambiental y por lo tanto la salud pública. Plantea innovaciones biotecnológicas 
aplicadas al desarrollo sostenible.  
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
Solo una.  Cátedra de Qca, Biológica  
 
Modalidad de la enseñanza:  
Distribución en clases teóricas y talleres/prácticos en seminarios semanales. Total horas semanales: 
5.  
 
Contenidos mínimos  
Conceptos generales de edafología, analizando al suelo como una matriz que permite el desarrollo 
de reacciones químicas, bioquímicas y actividades biológicas. Ciclos biogeoquímicos de los 
macronutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Con particular detalle se estudian procesos 
de asociaciones entre microorganismos del suelo y plantas (fijación biológica del nitrógeno, 
asociaciones micorrizales, bacterias promotoras del crecimiento vegetal). Xenobióticos: fertilizantes 
y pesticidas.  







Programa analítico  
Unidad 1. El suelo: conceptos generales de edafología. Definición, formación, composición, perfiles, 
clasificación, textura y estructura, espacio poroso. Fenómenos de adsorción-desorción, lixiviación, 
capacidad de intercambio iónico. Materia inorgánica y orgánica. Formación y degradación de las 
sustancias húmicas, reacciones de acoplamiento oxidativo. Actividad biológica del suelo: 
microorganismos. Rizosfera y micorizosfera. Metagenómica de suelos  
 
Unidad 2. Análisis de las conversiones biogeoquímicas de los elementos. Carbono, nitrógeno, 
fosforo y azufre. Mineralización aeróbica y anaeróbica, inmovilización. Transformaciones de 
biopolímeros, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, pesticidas y xenobióticos. Metanogénesis. 
Reducción asimilatoria y disasimilatoria. Fijación biológica del nitrógeno. Enzimas del suelo como 
indicadoras del estado del ecosistema.  
 
Unidad 3. Interacción de los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos con el clima y el suelo. Cambio 
climático. Implicancias ecológicas de la acumulación de gases invernadero en la atmósfera: CO2, 
CH4, óxido nitrosos. Fertilización. Eutroficación antropogénica de sistemas acuáticos. 
Biomagnificación. Impacto sobre la salud humana y la productividad de los cultivos.  
 
Unidad 4. Innovaciones tecnológicas aplicadas en el ciclado de los nutrientes y contaminantes de 
suelos y aguas. Bioremediación, fitoremediación, rizoremediación. Biominería. Nanobiotecnología: 
el suelo como fuente de nuevas moléculas. Fertilizantes biológicos. Bacterias promotoras del 
crecimiento de raíces (PGPR), micorrizas.  
 
Trabajo Prácticos  
1) Propiedades fisicoquímicas del suelo  
Objetivo: demostración de fenómenos de adsorción-desorción (construcción de isotermas), 
lixiviación, retención hídrica, capacidad de intercambio catiónico.  
 
2) Microorganismos del suelo: recuento directo  
Objetivo: realizar un recuento directo de bacterias y hongos del suelo (incluye procesamiento de 
muestras de suelo para análisis microbiológico, siembra de distintas diluciones de suelo en 
diferentes medios nutritivos, siembra en medio selectivo para Azospirillum, recuento de colonias y 
observaciones macro y microscópicas).  
 
3) Microorganismos del suelo: extracción, purificación y análisis de DNA de suelos  
Objetivo: Introducción al análisis de comunidades y conceptos de metagenómica  
 
4) Determinación de actividades enzimáticas en el suelo  
Objetivo: desarrollar protocolos de determinaciones de actividades enzimáticas en el suelo, tomas 
de muestra, puesta a punto de la metodología. Establecer relaciones entre los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos.  
 
Bibliografía.  
-Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. 4th Edition. Ed: E Paul. Academic Press (2014)  
-Carbon and Nitrogen Cycling in Soil. Eds: R Datta, RS Meena, SI Pathan, MT Ceccherini. Springer 
(2020)  
-Brock. Biología de los microorganismos. 12 Ed. Prentiss Hall  
-Functional Plant Ecology. 2nd Ed. CRC Press  







Sistema de evaluación:  
Forma de regularización: 75% de asistencia a las actividades obligatorias semanales. Se emplea un 
sistema de evaluación continua basado en la activa participación en los talleres y trabajos práctico 
y la resolución de un cuestionario a responder a través del campus virtual de la asignatura.  
 
Profesor a cargo de la asignatura: Susana M Gallego  
* situación de revista: regular  
* categoría y dedicación: Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva  


8. BIOQUIMICA DE ALIMENTOS  
Carrera BIOQUIMICA. Res. CS 6196/16  
 
Fundamentos y objetivos:  
La inclusión de la asignatura Bioquímica de Alimentos en el plan de materias electivas del ciclo 
superior de la carrera de Bioquímica se encuadra en el perfil de los egresados de nuestra Casa de 
Estudios, especialmente en su capacidad para desempeñarse en laboratorios de análisis 
bromatológicos, realizar tareas de auditoría y gestión de calidad, disponer de aptitudes para 
desempeñarse en la industria alimentaria colaborando en el diseño y desarrollo de productos 
alimenticios.  
El objetivo de esta materia es complementar la formación recibida a través de la materia 
Bromatología. Se profundizará fundamentalmente la práctica de laboratorio a través del análisis de 
diferentes alimentos. Asimismo recibirán conceptos teóricos sobre diferentes grupos de alimentos, 
de muestreo y de calidad.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
Los puntos de articulación se relacionan con las materias Bromatología y Nutrición de manera 
directa y obligatoria. También se articula con materias del ciclo básico, fundamentalmente química 
orgánica, química analítica, química analítica instrumental, química biológica, bioestadística y del 
ciclo superior: microbiología, biotecnología y química biológica superior.  
 
Carga horaria: 35 horas  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
Se ofrecerá desde la Cátedra de Bromatología.  
 
Modalidad de enseñanza: Se dictarán clases teóricas no obligatorias de 2 hs semanales y seminarios 
y trabajos prácticos obligatorios de 3 horas semanales. Las actividades presenciales se 
complementarán con actividades en el campus virtual.  
 
Contenidos mínimos o programa:  
Contenidos mínimos: Muestreo: Normas oficiales IRAM, ISO. Leche. Composición y estructura. 
Conservación de la leche. Derivados lácteos: queso. Carne y Pescado. Composición y estructura. 
Modificaciones post-mortem. Conservas cárnicas. Curado. Embutidos de pasta fina y gruesa. 
Huevos. Aceites y Grasas. Obtención. Refinación química y física. Modificación: Hidrogenación. 







Cereales. Harinas de panificación: características reológicas y bioquímicas. Hortalizas, legumbres y 
frutas. Bebidas fermentadas: Vino y cerveza. Conceptos de calidad y de garantía y aseguramiento 
de la calidad.  
 
PROGRAMA DE ENSEÑANZA TEÓRICA  
Muestreo: Introducción, concepto, métodos y planes de muestreo. Normas oficiales de planes de 
muestreo IRAM, ISO y otras.  
Leche: Producción primaria. Composición y estructura. Conservación de la leche. Obtención de 
distintos tipos de leche. Legislación bromatológica. Alimentos lácteos funcionales.  
Queso. Principios fundamentales de su elaboración. Aspectos fisicoquímicos y bioquímicos. 
Maduración. Reglamentación bromatológica.  
Carne y Pescado. Composición y estructura del tejido muscular. Modificaciones bioquímicas post-
mortem. Maduración de la carne. Conservas cárnicas. Curado. Embutidos de pasta fina y gruesa. 
Legislación bromatológica.  
Huevos. Composición y estructura. Almacenamiento. Ovoproductos. Legislación bromatológica.  
Aceites de semillas y frutos: Métodos de extracción y refinación. Hidrogenación de aceites, 
transesterificación y polimorfismo de las grasas. Legislación bromatológica.  
Cereales. Estructura y composición del grano de trigo. Molienda. Harinas para panificación. 
Características reológicas y bioquímicas. Extrusión. Legislación bromatológica.  
Hortalizas, legumbres y frutas. Composición. Procesos fisiológicos post-cosecha. Maduración. 
Almacenaje. Legislación bromatológica.  
Bebidas fermentadas. Vino: Composición de la uva, proceso de vinificación. Aspectos bioquímicos. 
Obtención de malta y cerveza. Procesos bioquímicos. Legislación bromatológica. 
X. Calidad: Introducción a la teoría de la calidad; definiciones; conceptos de calidad, de garantía y 
aseguramiento de la calidad.  
 
TRABAJOS PRÁCTICOS  
- Control de calidad de:  
1.- LECHE Y DERIVADOS: * Determinación de la densidad. * Determinación del extracto seco en leche 
y de humedad en quesos. * Determinación de la acidez. * Determinación del contenido de grasa en 
leche y en quesos. * Reductasimetría. * Ensayo de peroxidasa. * Ensayos de coagulación 
*Determinación de ácido ascórbico por HPLC EN LECHE *Cuantificación de minerales en leche  
 
2- CEREALES Y DERIVADOS:  
* Elaboración de pan y de pastas.  
* Determinación de humedad en cereales (trigo, maíz, avena, arroz), pastas secas y/o frescas.  
* Determinación de cenizas en cereales (trigo, maíz, avena, arroz) y en pastas secas.  
* Determinación de proteínas en cereales (trigo, maíz, avena).  
* Determinación de gluten húmedo y gluten seco.  
* Arroz: tipificación y calidad (CAA ART. 649 Y 650)  
 
3.- GRASAS Y ACEITES: * Determinación del índice de refracción. * Determinación del índice de yodo.  
* Determinación del índice de saponificación * Determinación del índice de Bellier * Determinación 
del índice de peróxidos. * Determinación de acidez libre.  
* Determinación del perfil de ácidos grasos por cromatografía gaseosa.  
 
4.- DERIVADOS CARNICOS  
* Determinación de Bases volátiles nitrogenadas totales y trimetilamina.  







* Determinación cualitativa de sulfitos.  
* Determinación cualitativa de almidón.  
* Determinación de nitritos.  
* Identificación de especies y Determinación de proteínas extrínsecas por SDS-PAGE.  
 
5- HUEVOS Y OVOPRODUCTOS  
* Determinación de peso  
* Determinación de proteínas  
* Determinación de pH  
* Determinación de glucosa en huevo líquido y huevo en polvo  
* Determinación del perfil de AG en muestras de huevo en polvo  
* Observación por transiluminación  
*Medir unidades Haugh  
* Medir Índice de yema e Índice de clara  
 
Bibliografía  
- Blanqueo: teoría y práctica. A&G 62 Tomo XIV - Vol. 1. Pag. 110-122. 2006.  
- Bromatología de la leche. Barberis S. Editorial Hemisferio Sur, 2002.  
- Código Alimentario Argentino, Versión actualizada. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario  
-Consideraciones sobre la desodorización. A&G 94 Tomo XXIV - Vol. 1. Pag. 70-77. 2014.  
- De tales harinas, tales panes. Granos, harinas y productos de panificación en Iberoamérica. León 
A, Rosell C. Hugo Báez Ed. Argentina, 2007.  
- El gran libro del huevo. Editorial everest, S.A.Carretera León - A Coruña, km 5  LEÓN. 2009. 
Disponible en:  
http://institutohuevo.com/wp-content/uploads/2017/07/EL-GRAN-LIBRO-DEL-HUEVO.pdf  
-El procesamiento del aceite: introducción al desgomado A&G 111 Tomo XXVIII - Vol. 2. Pag: 306-
310. 2018.  
- Enología teórico práctica. Tomo I, II. Oreglia, F. Editorial Instituto Salesiano de Artes Gráficas. 1987.  
- FAO. GUÍA PARA MUESTREO DE ALIMENTOS. 2005. Disponible en:  
https://www.academia.edu/24018626/Guia_para_muestreo_de_alimentos_FAO.  
- FAO. DIRECTRICES GENERALES SOBRE MUESTREO CAC/GL 50-2004. 2004. Disponible en: 
http://www.fao.org/input/download/standards/10141/CXG_050s.pdf.  
- Food fats and oils. Tenth Edition. Institute of Shortening and Edible Oils 1319 F Street NW, Suite 
600 Washington, DC 20004 (2016)  
- Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. Cheftel J y Cheftel H. Ed. Acribia. España. 
1999.  
-Lactología técnica. Veisseyre R. Editorial Acribia, 2da edición. 1988.  
- Lecciones del huevo. Editado por: Instituto de Estudios del Huevo Apartado de Correos 3.38328080 
Madrid. 2002. Disponible en: http://institutohuevo.com/wp-content/uploads/2017/07/Lecciones-
del-huevo-completo.pdf  
- Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación Argentina. Dirección Nacional de 
Alimentos y Bebidas. Alimentos Argentinos. Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector 
Agroalimentario, BPM-POES-MIP-HACCP. 2016. Disponible en: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/BPM/Gestion_Calidad_
Agroalimentario_2016.pdf  
- Normas IRAM 15-0, 15-1, 15-2, 15-3. Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. 2010.  
- Norma IRAM - ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 2015.  







- Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Disponible en: http://www.ocla.org.ar/.  
- OPS. Manual para manipuladores de alimentos. Alumno. 2018. Disponible en:  
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31169/9789275319154-
spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y  
- Papel de los cereales y pseudocereales en la seguridad alimentaria. ILSI Nor-Andino. Colombia, 
2018.  
- Población, muestra y muestreo. López, Luis Pedro. Punto Cero v.09 n.08 Cochabamba. 2004. 
Disponible en:  
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012.  
- Productos lácteos. Mestres Lagarriga J. y Romero del Castillo Shelly R. Tecnología. Ediciones UPC, 
2004.  
- Química de los alimentos. Belitz, Grosch, Schieberle. Ed. Acribia SA. 3a Edición. España, 2009.  
- Química de los alimentos. Owen Fennema. Ed. Acribia. España, 2010.  
- Tratado de enología de Ribereau-Gayón Pascal Ribereau-Gayon, D. Dubourdieu, B. Doneche, A. 
Lonvaud, Y. Glories y A. Maugean Publicado por John Wiley & Sons Inc, United States. 2006.  
 
Sistema de evaluación: Forma de regularización: 75% de asistencia a las actividades obligatorias 
(seminarios y trabajos prácticos) y aprobación de trabajo final de regularización. Dicho trabajo es 
individual y consiste en el desarrollo de una presentación oral sobre un tema relacionado con el 
programa de la materia.  
 
Forma de aprobación: 1 examen final.  
 
Profesor a cargo:  
Dra. Laura Beatriz López.  
Profesora Titular regular dedicación exclusiva.  
Cátedra de Bromatología. 


 
 
  







9. BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN 
Carrera de Bioquímica. Res. C.S.: 6196/2016   


 
Fundamentos y objetivos:  
La evaluación del estado nutricional es un área de competencia del bioquímico no contemplada en 
otras asignaturas. Bioquímica nutricional es una materia optativa del ciclo superior de Bioquímica 
que complementa la formación del profesional bioquímico en temas relacionados con la evaluación 
bioquímica del estado nutricional a través  del estudio de la composición corporal, la ingesta de 
leche materna, la valoración de vitaminas, minerales y ácidos grasos, la inmunonutrición y el 
mejoramiento de la calidad proteica de fuentes alimenticias.  


  
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
Se vincula con las asignaturas Nutrición, Fisiología, Inmunología y Bioquímica clínica.  
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
Cátedra de Nutrición 
 
Modalidad de enseñanza:  
Presencial con realización de trabajos prácticos.  
Se ofrecerá de modo virtual el cuatrimestre próximo, de continuar la no presencialidad. 


 
Diseño de la cursada 
20 horas de clases teóricas repartidas en 5 seminarios y 15 horas de clases prácticas repartidas en 4 
trabajos prácticos de laboratorio. Horas totales: 35 hs 


 
Contenidos mínimos de la asignatura 
Evaluación nutricional bioquímica: evaluación de la composición corporal, en particular agua 
corporal total y masa grasa corporal total, de la ingesta de leche materna, de ácidos grasos, 
vitaminas y minerales. Influencia de la inflamación sobre los niveles de marcadores bioquímico- 
nutricionales. Biodisponibilidad de nutrientes. Inmunonutrición.  
 
Programa analítico:  
- Evaluación bioquímica de la composición corporal: Determinación del agua corporal total y de la 
grasa corporal total en muestras de saliva por la técnica estándar de oro de dilución isotópica con 
deuterio.  
- Evaluación bioquímica de la ingesta de leche materna por el método de dilución isotópica con 
deuterio de dosis a la madre, único método que permite conocer además la ingesta de agua 
proveniente de otras fuentes,  y de esa manera estimar la lactancia materna exclusiva, lo cual es de 
utilidad en las encuestas de lactancia materna.   
- Actualización de lípidos: marcadores de estado nutricional y análisis de ácidos grasos.  







- Inmunonutrición: efecto de los desequilibrios nutricionales sobre distintos aspectos del sistema 
inmune. Experiencias en modelo experimental y en el humano. 
- Evaluación bioquímica de micronutrientes, vitaminas y minerales: Influencia de la inflamación 
sobre los niveles de marcadores bioquímico- nutricionales.  
- Biodisponibilidad de minerales (Hierro - calcio)/Relación de la dieta habitual y mutaciones 
asociadas a hemocromatosis hereditaria en varones en AMBA.  
- Calidad Proteica: importancia de la lisina como aminoácido limitante en fuentes alimenticias. 


 
Trabajos Prácticos 
-Determinación de deuterio en muestras de saliva de pacientes por la técnica de dilución isotópica 
. Equipo a utilizar: FTIR  
-Determinación de vitamina A en suero de pacientes. Equipo a utilizar: HPLC 
-Determinación de ácidos grasos en suero de pacientes y en modelos experimentales en rata, luego 
de la administración de dietas con desequilibrio en el aporte de lípidos. Equipo a utilizar: GC  
-Determinación de lisina disponible en fuentes alimenticias y aumento de su contenido por mezcla 
de diferentes fuentes alimenticias de proteínas. Equipo a utilizar: HPLC  
-Medición de la absorción de calcio en modelo experimental en ratas luego de la administración de 
dietas con inhibidores de la absorción presentes en alimentos. Equipo a utilizar: Espectrómetro de 
absorción atómica 
 
Sistema de evaluación 
Consiste en informes de trabajos prácticos y/o actividades de autoevaluación obligatorias, trabajo 
de elaboración individual sobre un tema a definir al inicio de la cursada y un examen integrador final 
teórico práctico.  


 
Profesora a cargo del dictado de la asignatura:  
Prof. Dra. Anabel Pallaro. Profesora Titular regular exclusiva Cátedra de Nutrición. 


 
Bibliografía 


-Tratado de Nutrición. Ángel Gil. , 3ºEd. Editorial Médica Panamericana S.A. 2017. Madrid, España. 


-Human Body Composition. SB Heymsfield, TG Lohman, Z Wang, S Going Editors. 2nd Edition. 2005. 


-Owino VO, Slater C, Loechl CU. Using stable isotope techniques in nutrition assessments and 
tracking of global targets post-2015. Proc Nutr Soc 2017; 76 (4):495-503. 


-Introduction to Body Composition Assessment Using the Deuterium Dilution Technique with 
Analysis of Saliva Samples by Fourier Transform Infrared Spectrometry. IAEA Human Health Series 
12, 2011.  


-Pallaro A, Tarducci G. Utilidad de las técnicas nucleares en nutrición: evaluación de la masa grasa 
corporal y de la ingesta de leche materna. Arch Argent Pediatr 2014; 112(6):537-41. 


-World Health Organization. Global Strategy for Infant and Young child feeding: the optimal duration 
of exclusive breast feeding. Fifty  Fourth World Health Assembly. 2001. Resolution WHO 54.2, 
Geneva.  


-Coward WA. Breast-milk intake measurement in mixed-fed infants by administration of deuterium 
oxide to their mothers. Hum Nutr Clin Nutr 1982; 36C: 141-148.  







-IAEA Human Health Series N°7. Stable Isotope Technique to Assess Intake of Human Milk in 
Breastfed Infants. International Atomic Energy Agency, 2010, Vienna. 


-Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Victora CG,  


Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N, Rollins NC; Lancet 
Breastfeeding Series Group. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):475-90.  


-Vidueiros SM, Nápoli C, Possidoni C, Tarducci G, Giordanengo S, Fernandez I, Pallaro A. Dilución 
isotópica con deuterio para determinar ingesta de leche humana y composición corporal materna. 
Acta Bioquim Clin Latinoam 2017; 51 (2): 249-256. 


-Liu Z, Diana A, Slater C, Preston T, Gibson RS, Houghton Duffull SB. Development of a nonlinear 
hierarchical model to describe the disposition of deuterium in mother infant pairs to assess 
exclusive breastfeeding practice. J Pharmacokinet Pharmacodyn 2018; 46(1):1-13. 


-Nápoli Cristian Damián, Vidueiros Silvina Mariela, Possidoni Cristina, Giordanengo Sergio, Pallaro 
Anabel. Determinación de ingesta de leche materna y evaluación nutricional en infantes 
alimentados con lactancia materna exclusive. Nutr. clín. diet. hosp. 2019; 39(2):121-128. 


-De Girolami Daniel. Fundamentos de Valoración Nutricional y composición corporal. Editorial El 
Ateneo, Bs.As. Argentina, 2003 


-Portela MLPM, Río ME, Slobodianik NH. Aplicación de la bioquímica a la evaluación del estado 
nutricional. Editorial López Libreros, Bs.As. 1997. 


-WHO. Serum retinol concentrations for determining the prevalence of vitamin A deficiency in 
populations.Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva, World Health 
Organization, 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.3) 
(http://www.who.int/vmnis/indicators/retinol.pdf, accessed 4/10/2016) 


-B Zapatera, A Prados, S Gómez-Martínez, A Marcos. Immunonutrition: methodology and 
applications. Nutr Hosp. 2015;31(Supl. 3):145-154 


-Gibson, Rosalind S. The role of diet-and host-related factors in nutrient bioavailability and thus in 
nutrient-based dietary requirements estimates. Food and Nutrition Bulletin, vol. 28 nº 1 
(supplement), 2007, The United Nations University. 







10.  CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL DIAGNÓSTICO HEMATOLÓGICO  


Carrera de Bioquímica. Res C.S. 6196/2016   
 
Fundamentos  
La Citometría de Flujo es una metodología de uso imprescindible en el diagnóstico y seguimiento de 
las enfermedades hematológicas, principalmente en las leucemias, Mielomas, Linfomas, etc, y el 
ensayo de sensibilidad y/o resistencia a fármacos, y a su vez, generar un seguimiento de la respuesta 
terapéutica conocida como Enfermedad Mínima Residual. También es una herramienta de gran 
valor para la identificación y cuantificación de Células Madre CD34 destinadas al trasplante de 
Médula Ósea, la caracterización del estado inmunológico de un paciente por las cuantificación de 
las subpoblaciones linfocitarias, los estudios de funcionalidad de los leucocitos Polimorfonucleares, 
la realización de pruebas funcionales, como así también la identificación de diferentes anomalías de 
los eritrocitos, y plaquetas.  
 
Objetivos:  
Brindar el conocimiento de todas estas diferentes aplicaciones de la Citometría de Flujo en el 
diagnóstico, clasificación y seguimiento de distintas enfermedades hematológicas, que son de 
aplicación clínica rutinaria en esta Área de la Bioquímica Clínica.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
Los temas desarrollados en este materia, son 100% complementarios a los conocimientos 
previamente brindados en principalmente el Área de Hematología, pero también en Hemostasia, 
ambas de Bioquímica Clínca -II, y Proteínas de Bioquímica Clínica I.  
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
El dictado lo ofrece exclusivamente la Cátedra de Bioquímica Clínica II  
 
Modalidad de la enseñanza:  
Distribución semanal de clase teóricas, seminarios y talleres de discusión de casos. Total de horas 
semanales: 5  
 
Programa:  
Temas:  
1- Introducción, y Principios de la citometría de flujo  
a- Descripción del citómetro de flujo: el sistema fluídico, el sistema óptico, el sistema electrónico, y 
la visualización de datos  
b- Preparación de la muestra.  
2- Diferenciación de Progenies, Panel B, Panel T  
3- Características por CF, de poblaciones normales de sangre y médula ósea  
4- Leucemias Agudas y Leucemias Crónicas  







5- Síndromes mieloproliferativos crónicos BCR-ABL negativos, SMD  
6- Casos Clínicos  
7- Síndromes linfoproliferativos  
8- Neoplasias de células plasmáticas  
9- Citometría de Flujo en la cosecha de Stem Cells y TMO  
10- Enfermedad Mínima Residual  
11- Citometría de Flujo en patologías de la serie roja (HPN, Esferocitosis Hereditaria), Neutrófilos 
(Enfermedad Granulomatosa Crónica, etc) y plasquetas.  
12- Citometría de Flujo y farmacorresistencia  
13- En todos estos temas se hará el análisis y discusión de casos cínicos  
 
. 
Sistema de evaluación.  
Se deberá cumplir con la asistencia al 75% de las actividades programadas. Al cursante de la 
asignatura  se lo evaluará periódicamente a través de la participación en las actividades, y mediante 
un examen final integrador, siendo este último el criterio de aprobación de la materia  
 
Profesor a cargo de la asignatura:  
Dr. Alberto Lazarowski  
Prof. Titular de Bioquímica Clínica II  
*Situación de revista: Regular  
*Categoría y dedicación: Categoría I; Dedicación Exclusiva  


  







 
11. METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES 


  
Carrera: Bioquímica, (RES CS 6196/2016).  
 
- Fundamentos y objetivos.  
Los desórdenes congénitos del metabolismo corresponden a un grupo de patologías genéticas que 
son individualmente raras, pero numerosas si se toman en conjunto, aproximadamente 1 de cada 
800 recién nacidos padece alguna de estas enfermedades. Muchas de estas patologías, si se 
diagnostican precozmente, tienen tratamientos que permiten a los niños que las padecen, en ciertos 
casos evitarles la muerte, en otros evitar una discapacidad intelectual permanente y mejorarles la 
calidad de vida y en otros, tener una evolución casi normal. Por lo antedicho, muchos de estos 
desórdenes están incluidos en los Programas de Pesquisa Neonatal (PPN) de los distintos países. Es 
importante destacar que el conocimiento de este grupo de patologías es el primer paso para su 
sospecha, su posterior diagnóstico y tratamiento, si fuera posible, y para el asesoramiento genético 
a la familia.  
En la nueva asignatura Bioquímica de Metabolopatías del ciclo superior de la carrera de Bioquímica 
(RES CS 6196/2016) hemos incluido tanto los seis desórdenes congénitos del metabolismo que 
forman parte del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal, Ley nacional N° 26.279/2007 como 
aquellos que forman parte del panel uniforme en Estados Unidos determinado por el Colegio 
Americano de Genética Médica (American College of Medical Genetics, ACMG) en el año 2006. Los 
criterios que el ACMG ha tenido en cuenta para establecer este panel uniforme fueron: a) las 
características clínicas de la patología (incidencia, gravedad de la patología si no se trata, fenotipo 
del recién nacido), b) las características analíticas del test a utilizar en la pesquisa (por ejemplo 
disponibilidad) y c) el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las formas aguda y crónica de la 
patología, incluyendo la disponibilidad de los profesionales experimentados para llevarlo a cabo. 
En este último punto, es importante destacar que el profesional que debe estar a cargo de un 
laboratorio de pesquisa es el Bioquímico. El estudio realizado por el ACMG, dejó en ese momento 


 
que se avanza en el conocimiento, se van incluyendo al PPN. Así, se incluyeron los siguientes 
desórdenes: Inmunodeficiencia combinada severa (2010), Enfermedad cardíaca congénita crítica 
(2011), Enfermedad de Pompe (2015), Mucopolisacaridosis tipo I (MPSI) (2016) y 
Adrenoleucodistrofia ligada al sexo (X-ALD) (2016). Es importante mencionar que el PPN de la CABA 
incluyó en el año 2014 a la deficiencia de la deshidrogenasa de los acil-CoA de cadena media 
(Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency, MCADD) y en el año 2015, al igual que la Pcia. 
de Buenos Aires incluyeron en sus respectivos programas a la enfermedad de la orina del jarabe de 
arce (Maple Syrup Urine Disease, MSUD). Son candidatas para la inclusión en los distintos PPN de 
nuestro país la adrenoleucodistrofia ligada al sexo (ALD-X) y las enfermedades lisosomales que 
tienen tratamiento aprobado mediante la terapia de reemplazo enzimático como la Enfermedad de 
Pompe y la Mucopolisacaridosis tipo I.  
Fundamentado en lo antedicho, los objetivos que se plantean para esta asignatura optativa son:  







 
a) Desde el punto vista teórico, brindar los conocimientos sobre los desórdenes peroxisomales en 
general y en particular la ALD-X y sobre las enfermedades lisosomales (no incluidos en la asignatura 
Bioquímica de metabolopatías por tratarse de una asignatura bimestral de 34 h).  
b) Desde el punto de vista de los trabajos prácticos (TPs), brindar al alumno las herramientas 
necesarias para resolver un problema netamente práctico, como es la puesta a punto de la 
determinación de la actividad de una enzima lisosomal en una muestra de sangre seca en papel de 
filtro, utilizada para el diagnóstico de una patología lisosomal.  
 
- Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente.  
Esta asignatura se articula perfectamente con la asignatura Bioquímica de Metabolopatías y se 
sustenta en los conocimientos de Química Biológica, dado que estas patologías son la consecuencia 
de una alteración en el metabolismo normal producida por una mutación en algún gen que codifica 
para una proteína que tiene una determinada función en alguna vía metabólica.  
 
- Carga horaria: 35 horas  
 
- Cantidad de ciclos de dictado anuales: 1 ciclo anual  
 
- Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: Cátedra de Química Biológica Patológica  
- Modalidad de enseñanza.  
La modalidad de la enseñanza será preponderantemente presencial. Se propone a los alumnos la 
realización de un trabajo práctico que se desarrollará durante las 7 semanas que dura el curso de la 
asignatura. A lo largo de esta actividad los alumnos aprenden el manejo de las tarjetas de Guthrie, 
en lo referente a la toma y procesamiento de una muestra de sangre. Utilizando ese material, deben 
poner a punto la determinación de una enzima lisosomal. Se plantea la determinación de la actividad 
de Hexosaminidasa total, cuya deficiencia está asociada a las distintas variantes de la enfermedad 
lisosomal GM2 gangliosidosis. La técnica inicial se basa en la técnica publicada en el siguiente 
trabajo:  


-blood filter paper samples for detection of patients with 
Civallero, G. et al., Clinica Chimica Acta 372 (2006) 


9 8 102  
A partir de esta determinación surgen problemas metodológicos, no tenidos en cuenta en la 
publicación mencionada, que deben ser resueltos para lograr un resultado preciso. Entre ellos  







se menciona un inconveniente no menor, que es la presencia de la hemoglobina en la muestra de 
sangre seca, que interfiere en las medidas fluorométricas correspondientes al clivaje del sustrato. 
En este contexto deben hacer búsquedas bibliográficas y proponer alternativas posibles para 
eliminar dicha interferencia para lograr que la determinación pueda ser utilizada en el diagnóstico 
de esta patología utilizando una muestra de sangre seca en papel. El trabajo se realiza en grupo, y 
cada grupo está integrado por 2 alumnos guiados por un docente. Los alumnos disponen del 
material y el equipamiento de nuestros laboratorios para llevar a cabo las alternativas que se 
proponen. Se enfrentarán a problemas metodológicos que deberán resolver con la ayuda del 
docente que lo guiará para la búsqueda de información en distintas bases de datos on line. A lo largo 
del trabajo práctico los alumnos irán analizando los resultados obtenidos para luego reunirlos y 
proponer alternativas que permitan que esta determinación pueda ser aplicada en el diagnóstico 
de este grupo particular de metabolopatías  
 
- Contenidos mínimos o programa.  
Introducción al mundo de las Enfermedades Raras o Poco frecuentes. Clasificación de las 
metabolopatías de origen genético tratables. Importancia de la inclusión de estas patologías en un 
Programa de Pesquisa Neonatal. Enfermedades lisosomales: esfingolipidosis y mucopolisacaridosis. 
Enfermedades peroxisomales: enfermedades debidas a defectos en la biogénesis del peroxisoma: 
enfermedades del espectro Zellweger. Alteración de una única función peroxisomal: 
adrenoleucodistrofia ligada al sexo. Importancia de la inclusión de algunas de estas patologías en 
un Programa de Pesquisa Neonatal.  
 
- Sistema de evaluación.  
La regularidad se logrará con la presentación de un informe individual o en pequeños grupos, de 
acuerdo al número de alumnos, conteniendo los resultados obtenidos durante el desarrollo del TP. 
Esta actividad se organizará en forma de ateneo o taller de discusión sobre los distintos abordajes y 
pruebas planteadas por los alumnos en relación a la puesta a punto de la determinación enzimática. 
La asignatura se aprueba con un examen final.  


- Profesor a cargo: Ana M. Adamo, regular, Profesora Asociada, dedicación exclusiva 


  







 
12. EL PROFESIONAL BIOQUÍMICO EN LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL  
Carrera de Bioquímica, RES CS 6196/2016  
 
Fundamentos y objetivos.  
El profesional bioquímico tiene un rol esencial en la investigación traslacional. La investigación 


es el proceso de aplicar ideas, nuevos conceptos y descubrimientos, generados por la 
investigación básica, al tratamiento o prevención de las enfermedades humanas. Es decir, la misma 
incluye a las investigaciones básicas, preclínicas y clínicas. Sin embargo, no sólo se establece esta 
comunicación en una sola dirección, sino que se trata de un camino de doble sentido, que se realiza 
entre la ciencia y la clínica. De esta manera, la ciencia aporta nuevo conocimiento para ayudar a los 
pacientes, y la clínica ofrece un campo de aplicación, de puesta a prueba, de retroinformación y de 
identificación de necesidades para la investigación, además de generar por sí misma conocimientos 
que se integran con los que interesan a los científicos.  
La investigación traslacional permite el desarrollo y validación de nuevos biomarcadores 
(humorales, genéticos, tisulares) utilizados para el diagnóstico temprano, seguimiento, evaluación 
y predicción de enfermedades, así como el estudio de vías de señalización y mecanismos que 
permitan la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. Los principales campos de relevancia para la 
investigación traslacional son la oncología, la genética diagnóstica, la medicina preventiva, la 
psiquiatría, la neurología y las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Entre las 
tecnologías principalmente aplicadas se encuentran las técnicas por imagen, la bioinformática, el 
desarrollo de nuevos modelos animales, técnicas moleculares como la genómica y la proteómica, la 
terapia celular y génica y la nanomedicina.  
La investigación traslacional establece una red de vínculos entre las universidades (que tiene como 
misión la formación profesional), los laboratorios de investigación básica, los laboratorios de análisis 
e investigación clínica, los centros públicos y privados de salud, la industria (farmacéutica y 
biotecnológica) y centros de análisis estadísticos y de monitoreo de los ensayos. El bioquímico puede 
cumplir múltiples funciones en cualquiera de las instituciones antes mencionadas, mediante la 
dirección técnica y/o ejecución e interpretación de los análisis clínicos, microbiológicos, 
bromatológicos, toxicológicos que contribuyan al diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades; el desarrollo de investigaciones básicas, clínicas y aplicadas a la búsqueda de nuevos 
biomarcadores y mecanismos fisiopatológicos; el desarrollo de productos farmacéuticos y 
biotecnológicos y de reactivos diagnósticos; el desarrollo y optimización de nuevas tecnologías y la 
auditoría, monitoreo y gestión de calidad de ensayos clínicos.  
Por lo tanto, la siguiente es una propuesta innovadora que incluye un proyecto formativo para el 
estudiante de Bioquímica, y está orientado a la adquisición de conocimientos y habilidades que 
favorezcan su desarrollo en la investigación traslacional de las ciencias biomédicas.  
 
Los objetivos de la asignatura propuesta son:  
1- Conocer cómo está organizado el Sistema Nacional Científico.  
2- Conocer las diferentes fases del desarrollo de una investigación traslacional.  







3- Comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales para 
la realización de una investigación biomédica traslacional.  
4- Ser capaz de comprender y realizar un análisis crítico de trabajos de investigación traslacional en 
distintas áreas de las ciencias biomédicas.  
5- Conocer los medios para comunicar los avances científicos en el ámbito de la medicina 
traslacional.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente.  
Teniendo en cuenta que la investigación traslacional establece una red de vínculos entre las 
universidades, los laboratorios de investigación, los laboratorios de análisis clínicos, los centros de 
salud y la industria, el estudio de esta asignatura resultará muy formativo para los estudiantes de 
Bioquímica que sigan cualquiera de las orientaciones. Esta asignatura contribuirá a la formación 
bioquímica en el ámbito experimental, analítico, clínico, industrial, legal y sanitario. La misma se 
articula con las ciencias biomédicas en general y se relacionan con las asignaturas de Fisiología, 
Fisiopatología, Farmacología, Bioquímica Clínica I y II, Genética, Química Biológica, Química 
Biológica Superior, Inmunología, Biotecnología, Microbiología.  
 
Carga horaria: La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales: Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se 
llevará a cabo durante el primer cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: Se ofrecerá desde la Cátedra de Fisiología.  
 
Modalidad de enseñanza:  
La materia se dictará una vez por semana (5 hs) mediante clases teórico  prácticas (taller). Las 
clases constarán de una introducción teórica, una actividad de taller y la resolución de una actividad 
práctica que contribuirá a la realización del trabajo final de la asignatura.  
La última semana se realizará la exposición de los trabajos finales (5 hs).  
Se invitará a investigadores y referentes en investigación para que compartan su experticia, sus 
experiencias y resultados.  
 
Contenidos mínimos o programa:  
 
Contenidos mínimos:  
Investigación traslacional. Definición, funciones y etapas de la Investigación traslacional. Interacción 
entre la universidad, los centros de investigación, la industria y los centros de salud. Rol del 
profesional bioquímico en la investigación traslacional. Campos de interés en las ciencias 
biomédicas. La carrera profesional y científica del investigador. Análisis crítico de protocolos en la 
investigación traslacional. Metodología relevante en la investigación traslacional. Análisis crítico de 
los resultados de estudios traslacionales para el diagnóstico temprano, seguimiento, evaluación y 
predicción de diferentes patologías. Transferencia del conocimiento científico.  







Programa  
Unidad 1: Investigación traslacional: interacción entre la investigación básica y clínica. Desde la 
cama del paciente a la mesada del laboratorio y de regreso al paciente y a la población. Definición, 
funciones y etapas de la investigación traslacional. Campos de interés en las ciencias biomédicas. 
Fortalezas y debilidades. Interacción entre la universidad, los centros de investigación, la industria 
y los centros de salud. Rol del profesional bioquímico en la investigación traslacional.  
 
Unidad 2: La carrera profesional y científica del investigador.  
Inicio y desarrollo en la carrera de investigación. Sistema Nacional Científico. Centros de 
investigación básica, clínica, epidemiológica y traslacional. Principales fuentes nacionales e 
internacionales de financiación de la investigación. Redes institucionales orientadas a la solución de 
problemas de la sociedad.  
 
Unidad 3: Herramientas de la medicina traslacional.  
Análisis crítico de protocolos en la investigación traslacional. Relevancia de un problema de estudio. 
Objetivos e Hipótesis. Modelos y grupos experimentales, poblaciones del estudio, tamaño de la 
muestra, criterios de inclusión y de exclusión, discontinuación o terminación de un estudio.  
Metodología relevante para la investigación traslacional: Biobancos y Diagnóstico Molecular, 
Tecnologías Ómicas y Bioinformática, Terapia Celular y Nanomedicina.  
Comité de ética en instituciones de salud y en centros de investigación. Consentimiento informado. 
Validación de protocolos de investigación.  
 
Unidad 4: La investigación traslacional en distintas áreas de las ciencias biomédicas. Análisis crítico 
de los resultados de estudios traslacionales para el diagnóstico temprano, seguimiento, evaluación 
y predicción de diferentes patologías. Transferencia del conocimiento científico. Cómo elegir el 
mejor medio de divulgación de los resultados. Revistas científicas. Comités editoriales. Diferencias 
y similitudes de un artículo científico y uno de divulgación.  
 
Bibliografía:  
Ullastres C, Rendo D. Investigación Traslacional: Aprendiendo a escuchar. Fundación Gaspar Casal, 
Madrid, 2013 (disponible en http://www.fgcasal.org/publicaciones/Investigacion_Traslacional.pdf). 
ISBN: 978-84-695-9159-2.  
Investigación traslacional en ciencias de la salud: implicaciones educativas y retos Flora Hernández-
Carrilloa, Magda Campillo Labranderoa, Melchor Sánchez-Mendiolaa. Inv Ed Med. Vol. 7, n.o 28, 
octubre-diciembre 2018  
 
Sistema de evaluación y de promoción:  
Es bimestral, no hay promoción. Se empleará un sistema de evaluación continua basado en la activa 
participación de los alumnos en las clases y en la preparación y presentación de un trabajo final con 
exposición oral. El objetivo del trabajo final es que el alumno demuestre su  







capacidad, como futuro bioquímico, para aplicar los conocimientos adquiridos y analizar de forma 
crítica el estudio de un problema de importancia social en un área biomédica de su interés. Se 
planteará la consigna del trabajo al principio de la cursada, para que los alumnos puedan ir 
desarrollándola con los aportes teóricos de cada unidad, así como con las actividades prácticas 
propuestas semanalmente.  
 
Profesor a cargo:  
Bioquímica y Dra Analia Tomat.  
Profesora Adjunta regular concurso-, con dedicación Exclusiva. Cátedra de Fisiología. FFyB-UBA.  
Investigadora Adjunta IQUIMEFA  UBA  CONICET 


  







 
13. ELEMENTOS DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL  
Carrera Bioquímica. RES CS 6196/2016.  
 
Fundamentos y objetivos.  
En los últimos años, se han producido avances importantes en muchos campos de las ciencias 
biológicas y naturales, lo cual ha generado una enorme cantidad de datos experimentales que 
contribuyeron al establecimiento de nuevas áreas de conocimiento y la implementación de nuevas 
tecnologías orientadas a resolver y responder los problemas e hipótesis derivados de esa 
experimentación. En las ciencias biológicas, la comprensión de muchos procesos celulares y 
moleculares, la regulación génica, los mecanismos de acción de fármacos y su interacción con los 
blancos moleculares, y muchos otros procesos, requirieron cada vez más de metodologías 
tendientes al análisis de las secuencias de genomas y las proteínas codificadas. Así, estas 
metodologías generan, a través de sus diferentes disciplinas, una enorme cantidad de información 
proveniente del procesamiento de muestras de ADN (principalmente) y proteínas que es 


que se ha multiplicado exponencialmente. Esto implica que es necesario contar con una 
infraestructura tecnológica cada vez más potente y con mayor capacidad de almacenamiento, para 


también personal cada vez más capacitado para efectuar el análisis e interpretación, y convertirla 


atraviesa de manera transversal todas las áreas asociadas a las ciencias biológicas. Sus herramientas 
tienen una aplicación y un uso cada vez más frecuente, tanto en laboratorios de investigación básica 
como aplicada, abarcando a su vez servicios profesionales de especialidades clínicas, farmacéuticas, 
agropecuarias, ambientales, biotecnológicas, etc. Específicamente para la carrera de Bioquímica, 
consideramos que la Bioinformática representa un área vacante, aplicable a numerosas disciplinas 
como la bioquímica básica, la bioquímica clínica, la microbiología y virología, la biotecnología, la 
biología molecular y genética, la bioquímica forense, la farmacología, etc.  
Elementos de Bioinformática y Biología Estructural brindará a los estudiantes conocimientos acerca 
de las herramientas y metodologías básicas utilizadas en los campos profesionales relacionados con 
la Microbiología, aplicados para el estudio de la organización genómica de ADN cromosómicos y 
extracromosómicos, la comprensión y uso de bases de datos, el análisis y distribución de datos de 
secuencias de genomas y proteínas, el diseño de metodologías de screening molecular de 
marcadores microbiológicos, las relaciones filogenéticas y evolutivas, las relaciones estructura-
actividad, el diseño de fármacos antimicrobianos por modelado molecular, etc.  
Se espera que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos:  
- Proporcionar a los estudiantes una visualización general acerca de la bioinformática y sus 
aplicaciones en áreas relacionadas con la Microbiología, y su posible extrapolación a otras 
disciplinas.  
- Conocer las principales bases de datos de secuencias de ADN y proteínas, su funcionamiento y 
utilidad.  
 







 
- Interiorizarse en los algoritmos y métodos matemáticos y estadísticos aplicados en las principales 
herramientas de búsqueda y análisis de secuencias de ADN y proteínas.  
- Repasar las estructuras biomoleculares y los elementos utilizados para su estudio y análisis.  
- Adquirir las habilidades necesarias para el manejo de programas de análisis bioinformático de 
secuencias (nucleotídicas y aminoacídicas) y genomas bacterianos (plásmidos, cromosomas 
bacterianos), tanto en línea como fuera de línea, y sus aplicaciones.  
- Conocer algunas de las herramientas bioinformáticas utilizadas en tecnologías de secuenciación 
de alto rendimiento o NGS (next generation sequencing), y comprender el uso de comandos para el 
análisis bioinformático básico.  
- Adquirir conocimientos de herramientas de modelado molecular de proteínas y su aplicación en el 
diseño de antimicrobianos.  
- Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones que requieran la utilización de procedimientos 
bioinformáticos, y adquirir las herramientas necesarias para ese fin  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera de Bioquímica.  
Asignatura optativa a dictarse en el 11vo. cuatrimestre de la carrera de Bioquímica. Los contenidos 
a desarrollar en esta asignatura articulan con aquellos dictados en Microbiología, Bacteriología 
Molecular , Microbiología Clínica, Genética Molecular, Virología, y Química Biológica. Dentro de las 
orientaciones establecidas en el plan de estudios, la presente asignatura estaría relacionada a las 
siguientes orientaciones: Microbiología e Inmunología, Investigación Básica y Bioquímica Clínica.  
 
Carga horaria.  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales.  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente.  
Una. Microbiología  
 
Modalidad de enseñanza.  
La asignatura se dicta con modalidad virtual, con soporte virtual (campus virtual).  
Las actividades comprenden:  
- Clases teóricas virtuales  
- Seminarios y talleres de discusión virtuales, con modalidad de tutoriales  
- Actividades de realización de ejercicios o resolución de situaciones reales, con soporte virtual, que 
se llevan a cabo de manera secuencial, analizando una misma muestra problema (una secuencia de 
ADN) a lo largo de la cursada.  
- Resolución de cuestionarios  
- Foros para consultas y discusión  
 







Contenidos mínimos.  
Macromoléculas biológicas. Antimicrobianos. Genética microbiana y regulación génica. Genomas 
bacterianos. Secuenciación de genes y genomas. Bases de datos de secuencias. Herramientas de 
bioinformática aplicados al análisis de resultados. Filogenia. Estructura de proteínas. Modelado 
molecular proteico.  
 
Programa analítico.  
Unidad 1:  
Introducción a la Bioinformática y las bases de datos:  
Macromoléculas biológicas. Genomas: ADN cromosómico y extracromosómico. Proteínas. 
Introducción a la Bioinformática. Campos de aplicación de la Bioinformática. Los bancos o bases de 
datos: funcionamiento, métodos de búsqueda y el procesamiento informático de datos de 


Ejemplo de bases de datos primarias (GenBank, EMBL, SwissProt, PDB, etc) y secundarias (Pfam, 
Gene-ontology, UniProt, ProSite, etc). Conceptos básicos de software y hardware.  
 
Unidad 2:  
Comparación y análisis de secuencias:  
Concepto de homología, identidad, similitud o similaridad, conservación. Secuencias homólogas. 
Alineamiento de secuencias: alineamientos globales y locales. Algoritmos: Needleman-Wunsch, 
Smith-Waterman, BLAST. Búsquedas por similitud de secuencias y sus aplicaciones en Microbiología. 
Alineamientos pareados y múltiples. Identificación de motivos y dominios en el alineamiento de 
secuencias. Matrices de sustitución (PAM, BLOSUM, etc). Dot-Plot. Tipos de BLAST y sus 
aplicaciones. Multialineamientos por Clustal y sus aplicaciones en Microbiología. Significancia 
estadística de los resultados de alineamiento. Introducción a los alineamientos por líneas de 
comando.  
 
Unidad 3:  
Filogenia molecular:  
Concepto de filogenia y sus aplicaciones en Microbiología. Árboles evolutivos: construcción e 
interpretación. Métodos basados en caracteres (parsimonia, máxima verosimilitud) y distancia 
(Neighbor-Joining, UPGMA). Concepto de Bootstrap y Jack-knife.  
 
Unidad 4:  
Análisis Bioinformático de genomas y metagenomas:  
Base de datos de genomas. Ensamblado y anotación de genomas. Predicción de genes y mapeo 
físico de genes. Variantes alélicas (variant calling). Comparación de Genomas. Genome browsers 
(NCBI), RAST, Ensembl, Galaxy. Secuenciación de próxima generación (next generation sequencing 
o NGS). Conceptos de metagenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Concepto de 
DNA-Seq, RNA-Seq y MicroArrays. Anotación de metagenomas.  
 
Unidad 5:  
Bioinformática Estructural:  







Estructura de proteínas. Predicción de dominios y estructuras secundarias: péptido señal, dominios 
transmembrana, modificaciones post-traduccionales, etc. Estructura terciaria: fold, dominio y 
motivo. Concepto de plegamiento (folding). Interacciones intra e intermoleculares. Análisis 
bioinformático de estructuras, alineamiento estructural. Archivos PDB y el Protein Data Bank. 
Modelados de proteínas in silico. Conceptos de modelado de proteínas por cristalografía por 
difracción por rayos X. Programas para el modelado y visualización de estructuras 3D: SwissModel, 
Phyre2, PyMOL, Chimera, etc.  
 
Unidad 6:  
La Bioinformática en el diseño racional de drogas antimicrobianas:  
Relación estructura actividad para el diseño racional de antimicrobianos. Bases moleculares del 
reconocimiento e interacción proteína-proteína y proteína-ligando/droga. Introducción al docking 
molecular: Autodock Vina. Conceptos de dinámica molecular y modelos de energía minimizada 
(introducción a Yasara).  
 
Trabajos Prácticos  
Trabajo Práctico 1:  
Análisis de secuencias nucleotídicas y proteicas homólogas:  
Parte A: Búsqueda y comparación de secuencias utilizando BLAST. Búsquedas en bases de datos 
primarias: NCBI. Diseño de primers. Ejemplos de aplicación.  
Parte B: Alineamiento múltiple de secuencias homólogas por Clustal o TCoffee. Visualización con 
EsPript. Ejemplos de aplicación.  
Parte C: Construcción de árboles filogenéticos o evolutivos.  
 
Trabajo Práctico 2:  
Análisis de proteínas y construcción de modelos in silico:  
Parte A: Identificación de motivos locales conservados. Uso de bases de datos secundarias: Pfam, 
UniProt, ProSite.  
Parte B: Construcción de modelos in silico por SwissModel y Phyre2. Uso de PDB e interpretación de 
archivos pdb. Visualización en PyMOL.  
Parte C: Docking proteína- -lactamasa  -lactámico).  
 
Trabajo Práctico 3:  
Introducción a la genómica comparativa:  
Alineamiento de genomas. Análisis de sintenia. Estudio de mapas físicos de genomas (ejemplo: 
plásmidos). Cálculo de identidad nucleotídica promedio.  
 
Bibliografía:  


Wiley Publishing, Inc. (2007).  
 


 







 
ition. Andreas D. 


Baxevanis, B. F. Francis Ouellette (2004).  


Press (2004).  
ell (2015).  


Tools. Supratim Choudhuri. Academic Press (2014).  
g 


(2005).  
Lloyd 


Low & Martti Tammi. World Scientific Publishing Co. (2017).  
 
Sistema de evaluación.  
Para la aprobación de los TP de la asignatura se requiere un 75% de asistencia a las actividades 


Para la aprobación de la asignatura se requiere la redacción de un informe científico o e-poster, 
basado en los resultados obtenidos experimentalmente.  
 
Profesor a cargo del dictado de la asignatura:  
Dr. Pablo Power  
Profesor Adjunto Parcial Interino (sustituto)  
Jefe de Trabajos Prácticos Parcial Regular (en licencia)  
Cátedra de Microbiología 


 


 


 


 


  







14. ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES Y REEMERGENTES 


Carrera de Bioquímica. RES CS 6196/2016. 


Fundamentos y objetivos. 
Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes constituyen un desafío para la salud 
pública en muchos aspectos. Son enfermedades nuevas o poco conocidas, muchas de ellas de origen 
zoonóticos, que pueden producir epidemias. En muchas ocasiones es necesario desarrollar nuevas 
herramientas diagnósticas, medidas de prevención y tratamientos. 


El objetivo del curso es brindar herramientas para la interpretación de los aspectos microbiológicos 
y epidemiológicos que caracterizan las principales enfermedades infecciosas emergentes de origen 
bacteriano, micótico, parasitológico y viral. 


 


Puntos de articulación con respecto al plan de la Carrera correspondiente. 


La asignatura se articula con las asignaturas Microbiología, Inmunología, Microbiología Clínica y 
Virología. 


Carga horaria.   
La carga horaria es de 35 horas. 


Cantidad de ciclos de dictado anuales 


Se dictará un ciclo anual de manera bimestral durante el primer cuatrimestre de cada año lectivo. 


Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente. 


1. Microbiología Clínica 


Modalidad de enseñanza. 
Clases semanales en forma de seminarios o trabajos prácticos. 


Contenidos mínimos y programa. 


Etiología, epidemiología y clínica de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. 
Metodologías aplicadas al diagnóstico, pronóstico y monitoreo terapéutico. 


Programa Analítico. Unidades temáticas. 


Unidad 1: Epidemias virales recientes. Modelos: COVID y Dengue. 


Unidad 2: Neurovirus. Encefalitis virales. 


Unidad 3: Hemoparasitos. Leishmania. Malaria. Filarias. Tripanosomiasis. 


Unidad 4: Dificultades en el diagnóstico y tratamiento de levaduras y hongos filamentosos.  


Unidad 5: Diarreas bacterianas emergentes. Modelos Escherichia coli enterohemorrágico. Síndrome 
urémico hemolítico y Cólera. Coqueluche. 







Unidad 6: Resistencias Emergentes y reemergentes. Vigilancia epidemiológica.  Opciones 
terapéuticas. 


En cada unidad se abordarán los siguientes conceptos: Descripción del agente causal. Epidemiología. 
Situación en Argentina y Latinoamérica. Vías de infección y fuentes de infección. Cuadro clínico. 
Diagnóstico de laboratorio: Aplicación de diferentes metodologías. Tratamiento, prevención y 
profilaxis. Impacto en salud.  


Sistema de evaluación. 


La asignatura no presenta promoción. La evaluación se realiza mediante la presentación de un 
trabajo final. 


Profesor a Cargo: 


Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin. Profesor Asociado, Dedicación Exclusiva. Regular. 


Dr. Carlos Vay. Profesor Asociado, Dedicación Semiexclusiva    


  







 
15. FERTILIDAD Y EMBARAZO  
Carrera de Bioquímica. RES CS 6196/2016  
 
Fundamentos y objetivos:  
El laboratorio se ha transformado en una herramienta indispensable tanto para el manejo de la 
paciente embarazada sin problemas de salud, como para aquellas que tienen alguna patología 
relacionada con la reproducción. El objetivo de la materia es aportar los elementos necesarios para 
que el bioquímico que se desempeña en el ámbito de la salud tome conocimiento de las 
modificaciones en los parámetros de laboratorio que se producen en los diferentes sindromes que 
pueden ocasionar trastornos de la reproducción tanto desde el punto de vista hematológico, 
endocrinológico, clínico e infectológico.  
Se propone organizar un trabajo dinámico e integrador con los alumnos, mediante talleres 
dedicados a la resolución de problemas bioquímicos surgidos a partir del análisis de historias clínicas 
de pacientes que presentan alguna patología relacionada con la fertilidad o bien con embarazos de 
alto riesgo.  
Se promoverá la participación de los alumnos en trabajos prácticos empleando técnicas para 
preparación de semen para inseminación.  
Esta materia aportará conocimientos actualizados vinculados con los trastornos más comunes de la 
reproducción y el embarazo, enfocados desde el laboratorio, de gran utilidad para aquellos 
bioquímicos que desempeñen su actividad profesional en Laboratorios de Análisis Clínicos o de 
Diagnóstico especializados en temas vinculados con el embarazo y la reproducción, así como 
aquellos bioquímicos que en su práctica diaria deban colaborar con el diagnóstico y la toma de 
decisiones en urgencias obstétricas. Asimismo se trabajará en la formación de criterios necesarios 
para realizar e interpretar las pruebas de laboratorio útiles en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de patologías obstétricas.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
La propuesta articula con los conocimientos adquiridos en las asignaturas Bioquímica Clínica I y 
Bioquímica Clínica II  
 
Carga horaria: 35 HORAS.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales: 1(uno).  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: Ninguna. Sólo se dicta en la Cátedra de 
Bioquímica Clínica II   
 
Modalidad de enseñanza: Seminarios, Talleres de Casos Clínicos y un Trabajo Práctico presencial 
referido a la preparación de semen para fertilización asistida de baja complejidad.  
 







Contenidos mínimos o programa.  
Evaluación del factor masculino en infertilidad. Embriología Clínica: Fertilización Asistida de Baja y 
Alta Complejidad. Alteraciones trombo-hemorrágicas en las complicaciones obstétricas. Síndrome 
antifosfolipídico. Profilaxis antitrombótica, monitoreo Trastornos hematológicos: Anemias. 
Enfermedad hemolítica feto-neonatal... Trastornos endócrinos en embarazo de alto riesgo. Aborto 
recurrente. Diabetes gestacional. Colestasis del embarazo. Componente infeccioso asociado a parto 
pre término, ruptura prematura de membrana y bajo peso al nacer. Infecciones genitales asociadas 
a complicaciones maternas y perinatológicas.  
 
Programa analítico.  
Unidad 1: Fertilización natural y asistida  
Estudios complementarios en la evaluación del factor masculino. Factor inmunológico y estudio de 
la cromatina. Incorporación del Sistema CASA al Laboratorio de Andrología  
Infertilidad: epidemiología y probables causas. Diagnóstico y tratamiento. Ovogénesis y 
espermatogénesis. Fertilización natural. Fertilización asistida de baja complejidad. Fertilización 
asistida de alta complejidad  
 
Unidad 2: Complicaciones hemostáticas del embarazo.  
Hipercoagulabilidad del embarazo normal. Modificaciones de los parámetros hemostáticos en los 
distintos trimestres del embarazo. Gestantes de alto riesgo trombótico. Tromboembolismo venoso 
en embarazo y puerperio. Profilaxis y tratamiento. Sindrome antifosfolipídico. Ley de Trombofilia. 
Trastornos hemorrágicos congénitos y adquiridos del embarazo. Hemorragia pos parto. CID. 
Eclampsia y preclampsia. Sindrome HELLP.  
 
Unidad 3: Complicaciones hematológicas del embarazo.  
Cambios hematológicos en el embarazo normal. Anemia del embarazo como índice de salud pública. 
Deficiencia y sobrecarga de hierro. Deficiencia de folatos y vit B12. Casos clínicos. Enfermedad 
hemolítica feto-neonatal. Estudios de laboratorio. Medidas terapéuticas  
 
Unidad 4: Complicaciones endócrinas del embarazo.  
Modificaciones endocrinológicas en el embarazo normal. Tiroideopatías y embarazo.  
Aborto recurrente de causa endócrina: desórdenes tiroideos, diabetes, síndrome de ovario 
poliquístico, defectos de fase lútea, disminución de la reserva ovárica.  
 
Unidad 5: Complicaciones bioquímicas del embarazo  
Diabetes gestacional. Colestasis del embararazo.  
 
Unidad 6: Complicaciones infecciosas del embarazo  
Componente infeccioso asociado a parto pretérmino, ruptura prematura de membrana y bajo peso 
al nacer. Infecciones genitales asociadas a complicaciones maternas y perinatológicas Principales 
microorganismos involucrados.  
 
Sistema de evaluación:  
 







Los alumnos deberán asistir al 75% de las clases, realizar las actividades propuestas en el campus y 
aprobar un examen final de respuestas múltiples con opciones.  
 
El profesor a cargo del dictado de la asignatura:   
Dra. Alejandra Scaziotta* y Dra. Gabriela Mendeluk**  
  
*Profesora adjunta, Dedicación exclusiva  
**Profesora adjunta, Dedicación semi-exclusiva 
  







 
16. FISICOQUÍMICA BIOLÓGICA  
Carrera de Bioquímica(RES CS 6196/2016)  
 
Fundamentos y objetivos  
Esta materia aplica muchos de los conceptos aprendidos en el curso de Fisicoquímica a la Química 
Biológica.  
Las materias de Química Biológica incluyen conceptos tanto teóricos como metodológicos cuya base 
es la Fisicoquímica. Esta última es una materia muy extensa que requiere el aprendizaje de 
conceptos básicos simples pero profundos, en particular de termodinámica y cinética.  
La Fisicoquímica Biológica brinda una interpretación aplicada de la Fisicoquímica a la Química 
Biológica y, por lo tanto, enriquece la formación del alumno de la carrera de Bioquímica en 
conceptos fundamentales y de amplia relevancia.  
Esta materia tiene por objeto capacitar a los alumnos para comprender los fundamentos 
termodinámicos y cinéticos de (i) los fenómenos que ocurren en los seres vivos, y (ii) los métodos 
modernos utilizados en el estudio de la química biológica.  
Para la enseñanza se aprovecharán las ventajas de los medios audiovisuales modernos y las 
posibilidades que brinda el Campus de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, utilizando programas 
de simulación.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente  
Asignaturas Fisicoquímica y  Química Biológica.   
 
Carga horaria  
La carga horaria de la asignatura es 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente  
Solo Química Biológica.  
 
Modalidad de la enseñanza  
Distribución en clases teóricas/prácticos en seminarios semanales. Total horas semanales: 5  
 
Contenidos mínimos  
Conceptos básicos. Termodinámica de procesos irreversibles. Fuerzas y flujos. Potencial químico y 


 







Transporte a través de la membrana plasmática. Transporte de agua. Presión osmótica. Transporte 
de solutos. Potencial de membrana. Equilibrio Gibbs-Donnan. Transporte pasivo, difusión simple y 
difusión facilitada. Transporte activo. Temas de óptica: fluorescencia, dispersión luminosa y 
absorbancia. Dinámica de procesos intracelulares. Motores moleculares. Máquinas y motores. 
Técnicas para el estudio de macromoléculas. Medidas de coeficiente de difusión. Sedimentación en 
ultracentrífuga. Equilibrio y velocidad de sedimentación. Viscosidad intrínseca. Modelos 
hidrodinámicos. Electroforesis. Espectrometría de masas. Fluorescencia, dispersión luminosa y 
técnicas asociadas.  
 
Programa Analítico  
(1) Conceptos básicos. Termodinámica de procesos irreversibles. Fuerzas y flujos. Potencial químico 


ick.  
 
(2) Transporte a través de la membrana plasmática. Transporte de agua. Presión osmótica. Potencial 


osmótica y volumen celular. Flujos de agua. Permeabilidad hidráulica y difusional. Transporte de 
solutos. Potencial de membrana. Potencial electroquímico. Equilibrio de Gibbs - Donnan. Transporte 
pasivo, difusión simple y difusión facilitada. Canales iónicos y acuaporinas. Transporte activo. 
Ejemplos.  
 
(3) Dinámica de los procesos intracelulares. Difusión de sustancias dentro de la célula. Evaluación 
de la dinámica difusiva a nivel microscópico por recuperación de fluorescencia post-fotoblanqueo y 
espectroscopia de correlación de fluorescencia. Movimientos de moléculas en medios de alta 
ocupación y desordenados. Seguimiento de trayectorias de moléculas fluorescentes individuales. 
Dinámica de las reacciones químicas en el interior celular.  
 
(4) Motores moleculares. Máquinas y motores. Motores moleculares en las células: de locomoción, 
rotatorios, de polimerización y de transferencia. Propiedades comparativas con motores 
macroscópicos. Principios y propiedades mecánicas a escala molecular. Movimiento browniano, 


browniano. Dos modelos para la actividad de los motores moleculares: Mecanismo de a pasos 
 


 
(5) Técnicas para el estudio de macromoléculas. Medidas de coeficiente de difusión. Sedimentación 
en ultracentrífuga (equilibrio y velocidad de sedimentación). Viscosidad intrínseca. Electroforesis. 
Espectrometría de masas. Fluorescencia, dispersión luminosa y técnicas asociadas.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
Cantor C. R. & Schimmel P.R.- Biophysical Chemistry.- W.H. Freeman and Co., N.Y. USA-1980.  
Nelson, P.  Biological Physics. Energy, information, life - W.H. Freeman and Co., N.Y. USA-2004. 
Vesión en castellano: Física Biológica. Energía, información, vida  Editorial Reverté S.A., España-
2005  







Phillips R., Kondev J., Theriot J., García H.G. (illustrated by Orme N.)- Physical Biology of the Cell - 
Garland Science, Taylor & Francis Group, 2nd ed., USA-UK, 2013  
Tanford C. - Physical Chemistry of Macromolecules.- J. Wiley and Sons. N.Y., USA-1961.  
 
Sistema de evaluación  
Forma de regularización: 75% de asistencia a las actividades obligatorias (seminarios) y aprobación 
de seguimiento individual mediante actividad práctica en el seminario, trabajos en el campus virtual 
y evaluación final a través de trabajos individuales. No tiene promoción al ser bimestral.  
 
Profesor a cargo de la asignatura  
Dr. Sergio B. Kaufman (Profesor Adjunto, interino, dedicación exclusiva); Dr. Rolando C. Rossi 
(Profesor Asociado, regular, dedicación exclusiva) 
  







17. GENÉTICA MOLECULAR HUMANA  
Carrera de 
Bioquímica.  (RES CS 6196/2016) 
 
Fundamentos y objetivos: 
El desarrollo de la Biología molecular, la Genética molecular y la Biotecnología permiten al 
Bioquímico en la actualidad, conocer y comprender los mecanismos íntimos de las patologías 
hereditarias y no hereditarias para poder encarar el diagnóstico, pronóstico y una terapéutica 
más precisos y específicos. 
El conocimiento de los complejos mecanismos implicados en la expresión de los genes, tanto en 
condiciones normales como patológicas permitió el desarrollo de mecanismos de detección de las 
mutaciones o variantes moleculares responsables de enfermedades hereditarias y la producción de 
ARNs de interferencia o proteínas de interés médico y bioquímico. Gracias a estas tecnologías, la 
Bioquímica adquiere un nuevo carácter: la predicción a través de la identificación de variantes 
genéticas y de portadores asintomáticos en familias en riesgo, realizar pronósticos y desarrollar 
terapéuticas específicas como la posibilidad de corrección de algunas anomalías genéticas mediante 
diferentes alternativas moleculares, en un futuro cercano. 
El alumno tiene que ser parte activa de su propio proceso de aprendizaje. Debe tener acceso y 
aprender de la lectura de literatura o trabajos de investigación en forma continua, así como de la 
participación en trabajos prácticos especialmente diseñados para que conozca e integre estas 
nuevas tecnologías al conocimiento de todos los aspectos de la patología que está estudiando o 
diagnosticando. 
La enseñanza está centrada en el alumno, basada en casos clínicos concretos de la práctica cotidiana 
de los laboratorios de Genética molecular humana, problemas y ejemplos motivadores para la 
formación de un Bioquímico integral. Como objetivo central se plantea el generar y responder a sus 
preguntas, para que luego puedan integrar estos conocimientos de Genética Molecular a los de 
otras áreas y aplicarlos a su práctica profesional, así como a la interpretación de la literatura médica. 
Se desarrollarán los conceptos de Biología Molecular que incluyen la clasificación de patologías 
moleculares y de variantes de secuencia. Se estudiarán las bases genéticas de patologías 
moleculares y técnicas de diagnóstico molecular con un enfoque relevante en la secuenciación 
masiva de nueva generación (NGS: Next-Generation sequencing). Se analizarán estrategias de 
diagnóstico molecular en cuanto a su utilidad para la identificación de variantes de secuencias, 
diagnóstico y pronóstico de patologías moleculares de particular interés en el laboratorio clínico, 
endocrinológico, metabólico y neurológico. 
Se plantean los siguientes objetivos específicos:  
 
1. Comprender la necesidad de contar con conocimientos de Genética Molecular en la formación 
de Bioquímicos especialistas competentes. 
2. Conocer los aportes de la Genética Molecular Humana a la Bioquímica y comprender las 
herramientas que brinda en el diagnóstico y la terapéutica de diferentes patologías. 
3. Familiarizar al alumno con el carácter interdisciplinario de la Medicina, la Biología Molecular y la 
Genética molecular, las cuales a partir del Proyecto Genoma Humano se han asociado para 
constituir la Medicina Molecular y Predictiva. 
En tal sentido, esta asignatura se articula con los objetivos de la Carrera para lograr la formación 
integral del Bioquímico en Genética molecular permitiendo la inserción del egresado en campos 
donde se requiera elevada profesionalidad, tanto en la clínica como en el ámbito científico y/o 
docente. 
 







Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente: 
Se dicta en el Cuatrimestre 11. Presenta vinculaciones con diferentes asignaturas como 
Genética molecular, Bioquímica Clínica I, Biotecnología y Bioquímica de las Metabolopatías. 
 
Carga horaria: 35 horas 
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales: 1 
 
Cantidad de Cátedras que la ofrecen simultáneamente: Sólo la Cátedra de Genética  
 
Modalidad de enseñanza: Las clases consistirán de Seminarios y Talleres. 
Seminarios 
Estas clases comprenden los conocimientos teóricos de los diferentes temas indicados en el 
programa de la materia. El objetivo es brindar las consignas principales del tema. 
Talleres 
Los talleres, plantean actividades de participación primaria de los alumnos, sobre temas actuales y 
de gran utilidad en la práctica actual de la Bioquímica. 
Constan de las siguientes modalidades: 
 
- Desarrollo teórico vinculado con técnicas de Genética Molecular específicas, entre otros CRISP, 
secuenciación masiva NGS y PCR en tiempo real. 
 
- Resolución de problemas/actividades de seguimiento para una mayor comprensión de las 
técnicas y conceptos desarrollados. 
 
- Actividades bibliográficas que consistirán en la lectura y discusión de papers y revisiones científicas 
con resolución de cuestionarios de aprovechamiento. 
Los objetivos de dichas actividades son: 
1. Aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada en el análisis de un tema seleccionado 
dentro del ámbito de la Genética y Biología molecular 2. Conocer las distintas formas de 
presentación de la información científica desde el momento de la generación de los resultados en 
el laboratorio: comunicaciones a congresos, distintos tipos de notas en revistas científicas (short 
comunications, papers), reviews, capítulos de libros. 
3. Análisis de la distinta información que se puede obtener de la lectura de un paper: título, 
resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, agradecimientos, orden de 
autores, lugar de trabajo, fuentes de financiamiento del proyecto. 
 
- Trabajo de laboratorio. 
Son objetivos del trabajo de laboratorio, que el alumno: 
1. adquiera herramientas para iniciar una investigación en temas de Genética Molecular Humana, 
a partir de la lectura y análisis de bibliografía referida al tema en estudio. 
2. se afiance en el manejo del laboratorio en Técnicas de Genética y Biología molecular siendo 
partícipe de las mismas. En el caso de la virtualidad, a través de simuladores de toma de decisiones 
para adquirir los fundamentos y aplicaciones de las técnicas. 
3. adquiera confianza en sí mismo a través del análisis de hipótesis y problemas que se les planteen. 
4. realice un trabajo activo para el aprovechamiento total del TP. 
5. logre una integración de lo teórico con lo práctico. 
 







Programa Analítico 
Unidades temáticas: 
Unidad 1. INTRODUCCIÓN A LAS ENFERMEDADES GENÉTICAS. Bases moleculares de las 
enfermedades hereditarias. Factores predisponentes y Factores desencadenantes. 
Frecuencias de enfermedades en diferentes poblaciones humanas. Metodología de estudio. 
Diagnóstico Directo e indirecto. Organización, expresión, variación y evolución del genoma humano. 
El genoma humano y su relación con otros genomas. Proyectos del genoma y organismos modelos. 
Organización del genoma humano. Expresión génica humana. 
Principios básicos de la genética de poblaciones humanas. 
 
Unidad 2. MUTACIONES. Inestabilidad del genoma humano: mutación y reparación del DNA. 
Clasificación de mutaciones. Macrolesiones, Microlesiones, Mutaciones por pérdida de Función. 
Mutaciones por ganancia de Función, Mutaciones dinámicas: expansión de tripletes inestables, 
Clasificación de Polimorfismos. Polimorfismos de Nucleótido Unico. 
Minisatélites y Microsatélites (STR, VNTR). Polimorfismos de inserción/deleción (INDEL). 
Variaciones raras de secuencias, Polimorfismos de DNA mitocondrial. Variación en el cromosoma Y. 
Nomenclatura. 
 
Unidad 3. PATOLOGÍA GENÉTICA. Patología hereditaria y no hereditaria. Dominante y recesiva. 
Patología Autosómica y Ligada al cromosoma X. Patología Somática. Patología Monogénica: 
Monoalélica y Polialélica. Enfermedades multifactoriales y complejas. 
Patología del ADN mitocondrial por mutaciones puntuales y rearreglos complejos. 
 
Unidad 4. TÉCNICAS MOLECULARES DIAGNÓSTICAS. El laboratorio en genética molecular humana. 
Técnicas moleculares básicas utilizadas en el laboratorio. Identificación y diagnóstico de causas 
genéticas de enfermedades de herencia mendeliana, complejas y oncológicas. Análisis de 
mutaciones conocidas. Análisis de mutaciones desconocidas. 
Mapeo e identificación de genes patológicos y mutaciones. Mapeo genético de caracteres 
mendelianos. Identificación de genes patológicos humanos. Mapeo e identificación de genes que 
confieren susceptibilidad a enfermedades complejas. Genómica funcional, proteómica, 
bioinformática. Acceso a las bases de datos. 
 
Unidad 5. TÉCNICAS MOLECULARES AUTOMATIZADAS Secuenciación automática de ADN, 
Equipamiento, Preparación de muestras. Impacto de las nuevas tecnologías genómicas. La nueva 
generación en secuenciación del ADN. Secuenciadores Roche/454, Solexa/Illumina o ABI SOLiDNext. 
Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA). Análisis de micromatrices de material 
genético. Micromatrices de Hibridación Genómica Comparativa (Comparative Genomic 
Hybridization (CGH) arrays). 
 
Unidad 6. EL ASESORAMIENTO GENÉTICO. Consejo genético. Diagnóstico prenatal y 
preimplantatorio. Tipos de asesoramientos. Principios de genética médica. Genética humana y 
sociedad. Bioética. Derechos humanos. Patentes. Legislación. Detección genética de las 
enfermedades presintomáticas. 
 
Unidad 7. ENFERMEDADES MULTIFACTORIALES Y COMPLEJAS. Genética Molecular de la Diabetes 
Mellitus. Hipercolesterolemia familiar. Aspectos moleculares del endotelio vascular en la 
aterogénesis. Sindróme Metabólico. Cardiología Molecular. Muerte súbita. Hipertensión arterial, 
genes implicados. 







 
Unidad 8. ENDOCRINOLOGÍA MOLECULAR. Genes estructurales, que codifican enzimas y receptores, 
su organización. Biología molecular de los receptores nucleares y de membrana. Diagnóstico de 
enfermedades endocrinológicas hereditarias. Enfermedades hereditarias Tiroideas. Hipotiroidismo 
e hipertiroidismo. 
 
Unidad 9. HEMATOLOGÍA MOLECULAR. Hemoglobinopatías, talasemias. Hemofilia A y B. Cuadros 
clínicos y diagnóstico molecular. Genética molecular de leucemias y linfomas. 
 
Unidad 10. NEUROBIOLOGÍA MOLECULAR. Diagnóstico Molecular de la Distrofía Muscular de Becker 
-Duchenne. Ataxias. Enfermedad de Huntington. 
 
Unidad 11.INMUNOGENÉTICA. Inmunoglobulinas. Genes variables y constantes. Sistema HLA. 
Receptor de Linfocitos T y B. Rearreglos de genes de inmunoglobulinas y del gen del receptor T-beta. 
 
Unidad 12. GENÉTICA DEL CÁNCER. Naturaleza genética del cáncer. Predisposición hereditaria al 
cáncer. Inestabilidad genética y predisposición al cáncer. Oncogenes. Genes supresores. Diagnóstico 
molecular del cáncer de mama y de la poliposis adenomatosa familiar (FAP). Retinoblastoma. Tumor 
de Wilms. 
 
Unidad 13.TERAPIA GÉNICA. Métodos de transferencia de genes a las células diana. 
Principios generales, problemas en la transferencia génica, vectores virales, retrovirus, adenovirus, 
estrategias, ensayos experimentales. Tipos de terapia génica. Terapia génica en la fibrosis quística. 
Terapia génica en la distrofia muscular de Duchenne. Terapia génica en las hemofilias. Terapia 
génica en el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Terapia génica en las enfermedades 
no hereditarias. 
 
Unidad 14. FARMACOLOGÍA MOLECULAR. Farmagenética y Farmacogenómica. Genes 
inmunosupresores. Manipulación genética de células y animales. Creación de modelos animales de 
enfermedades. 
 
Contenidos mínimos: 
Introducción a las Enfermedades Genéticas. Bases Moleculares de las enfermedades hereditarias. 
Metodología de estudio. Clasificación de mutaciones. Detección de mutaciones. 
El asesoramiento genético. Consejo genético. Diagnóstico prenatal. Bioética. Tipos de 
asesoramientos. Principios de genética médica. Endocrinología Molecular. Genes estructurales, que 
codifican enzimas y receptores, su organización. Biología molecular de los receptores nucleares y de 
membrana. Diagnóstico de enfermedades endocrinológicas hereditarias. Genética Molecular de la 
Diabetes Mellitus. Hipercolesterolemia familiar. 
Aspectos moleculares del endotelio vascular en la aterogénesis. Sindróme Metabólico. 
Enfermedades hereditarias Tiroideas. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hematología Molecular. 
Hemoglobinopatías, alfa y beta talasemias. Hemofilia A y B. Cuadros clínicos y diagnóstico 
molecular. Genética molecular de leucemias y linfomas. Cardiología Molecular. 
Muerte súbita. Hipertensión arterial, genes implicados. Neurobiología Molecular. 
Diagnóstico Molecular de la Distrofía Muscular de Becker -Duchenne. Ataxias. Enfermedad de 
Huntington. Genética del Cáncer. Naturaleza genética del cáncer. Oncogenes. 
Inmunogenética. Inmunoglobulinas. Sistema HLA. Receptor de Linfocitos T y B. Terapia génica. 
Farmacología Molecular. El laboratorio en Genética molecular humana. 







 
Sistema de evaluación: 
Evaluación 
Se efectuará una evaluación continua de los alumnos. Durante el desarrollo de la asignatura 
se evaluará la participación activa del alumno, mediante Actividades de seguimiento como: 
autocontroles de lectura de temas tratados y la resolución de actividades virtuales. 
Se realizará una Actividad regulatoria para adquiririr la regularidad de la asignatura. La misma 
consistirá en un trabajo de revisión guiada por docentes tutores, a modo de integración de todos 
los conceptos aprendidos en la asignatura, enfocado a una patología molecular particular para cada 
alumno. Alternativamente podrían grabar un Podcast con un resumen largo del trabajo que podrá 
ser presentado en la página de la Cátedra. 
Condiciones de regularidad: 
Para alcanzar la regularidad de la materia, se requerirá un: 
1. 75 % de asistencia a las clases. 
2. 75% de las actividades de seguimiento aprobadas con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 
3. Actividad regulatoria aprobada con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 
Examen Final: 
Consistirá en una evaluación escrita al finalizar el dictado de la asignatura. 
Se evaluarán contenidos teóricos, aplicaciones prácticas de las técnicas moleculares en el 
laboratorio clínico actual, y de problemas basados en las mismas. 
Se aprobará con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 
 
Profesor a cargo de la asignatura: 
Dra. Gloria E. Cerrone, Profesora Adjunta -interina por sustitución- con dedicación exclusiva 
en la Cátedra de Genética del Departamento de Microbiología, Inmunología, Biotecnología 
y Genética. 
  







 
18. GESTIÓN EN EL LABORATORIO CLÍNICO  
Carrera de Bioquímica.  (RES CS 6196/2016) 
 
 
Fundamentos y Objetivos:  
Dentro de la organización de un sistema de salud los Laboratorios de Análisis Clínicos desempeñan 
un rol de gran importancia. El 70% de la información que existe en las historias clínicas de los 
pacientes proviene del laboratorio. Un Laboratorio Clínico es una organización de servicios que 
permite obtener información proveniente de la medición de diferentes parámetros en muestras 
biológicas tomadas a los pacientes en forma y tiempos apropiados. Los resultados de estas 
mediciones son entregados a los médicos tratantes para el diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes. La información suministrada debe ser clínicamente útil y para ello debe tener la calidad 
necesaria para los fines previstos. Es por esta razón que la implementación de un sistema de gestión 
de la calidad es de crucial importancia en un laboratorio Clínico para asegurar la confiabilidad de los 
resultados entregados convirtiendo a los mismos en datos clínicamente relevantes para la salud del 
paciente.  
El objetivo de esta materia es introducir al estudiante en los principios básicos para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en un Laboratorio de Análisis Clínicos.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
Esta materia se articula con las asiganturas de Bioquímica Clínica I, Bioquímica Clínica II  y 
Microbiología Clínica.  
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
Una Catedra: Bioquímica Clinica I.  
 
Modalidad de enseñanza:  
La modalidad ofrecida es de una clase semanal en la forma de seminario.  
 
Programa:  
Contenidos mínimos:  
Gestión de la calidad en el laboratorio clínico. Historia de la calidad. Requerimientos para la 
habilitación, certificación y acreditación. Normas Nacionales e internacionales. Sistema Informático 
del laboratorio  
Gestión por procesos. Mejora Continua. Gestión de no conformidades/Auditoria Bioquímica.  
Validación/Verificación de métodos cuantitativos. Control Interno de Calidad Pruebas 
Cuantitativas/Cualitativas.  
Gestión de Insumos. Gestión del equipamiento. Evaluación de proveedores.  
 
  







Programa analítico:  
1. Introducción a los principios básicos de la Gestión de la Calidad. Implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico.  
2. Norma ISO 15189. Lineamientos Internacionales CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute): su 
aplicación en el Laboratorio Clínico. Indicadores de Calidad: su utilidad en el proceso de mejora de 
procesos.  
3. Reporte de resultados. Tiempo de retorno de la información. Valores de referencia. Utilidad del 
sistema Informático del Laboratorio.  
4. Validación de métodos cuantitativos según CLSI EP15 y métodos cualitativos según CLSI EP12.  
5. Control Interno de Calidad: CLSI C24  
6. Evaluación de proveedores. Gestión de Insumos. Mejora de procesos. Implementación y 
evaluación de no conformidades. Auditoría internas y externas.  
7. Gestión del instrumental: requerimientos para grandes y pequeños instrumentos. 
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento.  
 
Bibliografía:  
1. Norma IRAM- -
11-2014.  
2. Manual de Acreditación de Laboratorios Clínicos MA3, Fundación Bioquímica Argentina. 2013.  
3. Web site: a. Westgard QC : https://www.westgard.com/  
d. Data Innovation: https://datainnovations.com/  
b. Institute for Quality Management in Healthcare (IQMH): https://iqmh.org/.  
c. Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA): Https://www.cms.gov/Regulations-and-
Guidance/Legislation/CLIA  
4. CLSI EP06-A: Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical 
Approach, 1st Edition.  
5. CLSI EP17-A2: Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement 
Procedures, 2nd Edition.  
6. CLSI EP09c: Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, 3rd 
Edition.  
7. CLSI EP15-A3: User Verification of Precision and Estimation of Bias, 3rd Edition.  
8. CLSI C24 : Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and 
Definitions, 4th Edition.  
 
Sistema de evaluación:  
Forma de regularización: 75% de asistencia a clases/seminarios y aprobación de trabajo integrador 
final.  
 
Profesor a cargo de la asignatura:  
Profesor Dr. Daniel Bustos. Profesor Adjunto dedicación parcial en la Cátedra de Bioquímica Clinica  
  







 
19. HIGIENE Y SEGURIDAD  
Carrera de Bioquímica - Resolución (CS) N° 6196/2016)  
 
Fundamentos y Objetivos  
Los contenidos de la asignatura propuesta Higiene y Seguridad contemplan aspectos fundamentales 
para el desempeño del Bioquímico como parte del plantel de profesionales de la salud.  
El dictado de la asignatura Higiene y Seguridad pretende desarrollar capacidades y habilidades que 
le permitan al alumno reconocer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su ámbito 
laboral y fomentar su compromiso con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
Se pretende además, que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y transferirlos 
en su lugar de trabajo.  
Los objetivos de la asignatura son brindar a los futuros Bioquímicos los conocimientos básicos e 
indispensables sobre Higiene y Seguridad para su desempeño profesional en cualquier ámbito 
laboral de su incumbencia.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente  
La asignatura propuesta complementa contenidos desarrollados en la asignatura Salud Pública y 
aborda temas relevantes para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Cabe destacar 
que estos temas no se desarrollan en ninguna de las asignaturas del plan de la carrera siendo 
fundamentales para la práctica del profesional Bioquímico tanto en su desempeño en Laboratorios, 
Centros de Atención de la Salud, Institutos de Docencia e Investigación o en cualquier ámbito 
laboral, pudiendo contribuir con la formación de recursos humanos en el área específica del 
conocimiento.  
Los conocimientos adquiridos le permitirán al profesional Bioquímico intervenir con idoneidad en 
comités y comisiones interdisciplinarias de seguridad, higiene y salud ocupacional, así como 
incursionar en esta área brindándole herramientas que amplían las posibilidades laborales.  
 
Carga horaria: 35 horas  
 
Cantidad de ciclos del dictado anuales: 1 (uno)  
 
 
Cantidad de Cátedras que la ofrecen simultáneamente: 1 (una) Cátedra de Salud Pública e Higiene 
Ambiental 
 
 
Modalidad de enseñanza:  
Se desarrollarán: Clases teóricas, talleres de discusión basados en situaciones que se le pueden 
presentar en el mundo real, estudios de caso y presentaciones de videos didácticos.  
 
Contenidos mínimos  
Higiene y seguridad en los ámbitos de actividad del Bioquímico. Legislación vigente. Enfermedades 
profesionales. Accidente de trabajo. Calidad de agua y aire. Sanidad de residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos. Exposición a riesgos químicos, físicos y biológicos. Iluminación, ventilación, ruidos. Carga 
térmica. Riesgos eléctricos y mecánicos. Seguridad en el laboratorio. Bioseguridad. Desinfección y 
desinfectación. Residuos peligrosos y patogénicos. Protección contra incendios. Elementos de 
protección personal. Ergonomía.  







 
Programa  
 
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
Unidad 1  
Introducción. Concepto y objetivos de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Evolución histórica. 
Higiene y seguridad en los ámbitos de actividad del farmacéutico y del bioquímico.  
Enfermedades profesionales. Accidente de trabajo. Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT). 
Notificación del accidente laboral.  
Legislación de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley N° 19 587 y Decreto PEN N° 351/79.  
 
Unidad 2  
Características constructivas de los establecimientos. Servicios sanitarios. Provisión de agua 
potable. Agua para uso industrial. Gestión del abastecimiento del agua potable. Características 
fisicoquímicas y microbiológicas. Código Alimentario Argentino.  
 
Unidad 3  
Efluentes líquidos. Parámetros de importancia. Efluentes cloacales e industriales. Efluentes 
hospitalarios. Tratamientos. Legislación vigente.  
 
Unidad 4  
Carga térmica. Estrés térmico. Termogénesis y termólisis. Estimación del calor metabólico. 
Afecciones debidas al trabajo en condiciones higrotérmicas extremas. Aclimatación.  
Unidad 5  
Iluminación. Concepto de iluminancia y luminancia. Intensidad de iluminación. Valores medios y 
mínimos según clases de tarea visual y lugar de trabajo. Instrumental y técnicas de medición. Colores 
ambientales y de seguridad. Normas. Símbolos.  
 
Unidad 6  
Ruidos. Concepto. Tipos de ruido. Alteraciones auditivas. Medición del nivel sonoro. Instrumental y 
métodos de determinación. Valores máximos admisibles. Límites de exposición. Prevención.  
 
Unidad 7  
Contaminantes ambientales. Concentración máxima permisible Vías de exposición. Efectos sobre la 
salud. Índices Biológicos de Exposición. Instrumental y método de detección. Métodos de captación 
y recuento de microorganismos en el aire. Medidas de prevención. 
  







Unidad 8  
Seguridad en el laboratorio químico. Sustancias químicas peligrosas. Almacenamiento, 
incompatibilidades. Sustancias tóxicas, corrosivas, explosivas e inflamables. Electricidad. Registro de 
sustancias y agentes cancerígenos.  
 
Unidad 9  
Bioseguridad. Clasificación de microorganismos por grupos de riesgo. Inmunoprofilaxis. Vías de 
exposición. Niveles de Bioseguridad. Control de la exposición. Medidas de prevención.  
 
Unidad 10  
Saneamiento ambiental. Limpieza. Desinfección. Agentes desinfectantes. Factores que condicionan 
el proceso. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Controles sanitarios.  
 
Unidad 11  
Residuos generados en establecimientos de salud. Residuos peligrosos y patogénicos. Gestión de 
residuos. Tratamiento. Disposición.  
 
Unidad 12  
Concepto de plaga. Hábitat y biología. Manejo integrado de plagas. Clasificación de pesticidas. 
Insecticidas. Rodenticidas.  
 
Unidad 13  
Protección contra incendios. Clases de fuego. Materiales explosivos. Temperatura de ignición e 
inflamación. Agentes de extinción. Tipos de extintores. Plan de emergencia. Evacuación. Brigadas.  
 
Unidad 14  
Protección personal del trabajador. Normas de seguridad para el manejo de equipos, máquinas y 
herramientas. Equipos y elementos de protección personal. Educación y capacitación para su 
utilización. Primeros auxilios.  
Unidad 15  
Ergonomía. Trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo. Estrategias de control. 
Factores no laborales. Capacitación de los trabajadores.  
 
Bibliografía  
1. Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm  
2. Decreto 351/79  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/dto351-1979-
anexo1.htm  
3. Resolución 295/03 Aprúebanse las especificaciones técnicas de ergonomía  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90396/norma.htm  
4. Resolución 885/2015- SRT Aprúebase el Protocolo de Ergonomía  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/246272/norma.htm  
5. Ley 24557/95 Riesgos  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/texact.htm  
6. Decreto 658/96 Listado de Enfermedades Profesionales  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm  
 







Sistema de evaluación  
Se realizará una evaluación final mediante una presentación escrita y una exposición oral. El objetivo 
es que el alumno demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y su espíritu 
crítico para resolver problemas que se le puedan presentar en un ámbito laboral que ha 
seleccionado durante la cursada.  
 
Profesor a cargo del dictado  
Bioq. Especialista en Higiene y Seguridad Susana Lilian Rossi  
Profesora Adjunta Regular - Dedicación parcial  
Cátedra de Salud Pública e Higiene Ambiental  
 
  







 
20. INMUNOANALÍTICA APLICADA A BIOTECNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA  
Carrera: Bioquímica. Plan de Estudios RES CS 6196/2016.  
 
Fundamentos y objetivos. La Inmunoanalítica es el campo de la Inmunología que estudia los 
aspectos relacionados con el desarrollo de técnicas basadas en la utilización de moléculas del 
sistema inmune (anticuerpos, antígenos, receptores celulares, citoquinas, etc). Estas moléculas 
pueden ser en sí mismas el objeto de análisis, ya sea en el estudio de la evolución de una infección, 
de una enfermedad autoinmune, etc; o ser utilizadas como herramientas para la detección y 
caracterización de innumerables sustancias como drogas, hormonas, marcadores tumorales, 
inmunobiológicos recombinantes, etc. Dada la complejidad de la interacción antígeno-anticuerpo y 
en general, ligando-receptor, es necesario conocer las numerosas variables que afectan estas 
interacciones y poder evaluar su importancia a la hora de resolver un problema analítico mediante 
un inmunoensayo.  
Dado el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años el área de la Biotecnología en nuestro 
país se hace imprescindible contar con herramientas inmunoanalíticas de avanzada que permitan la 
caracterización y el control de calidad de los diferentes inmunobiológicos recombinantes.  
El objetivo de la asignatura es que los alumnos adquieran los conocimientos de técnicas de última 
generación basadas en el inmunoanálisis así como los criterios mínimos de elección de un 
inmunoensayo para la determinación y/o caracterización de diferentes analitos. El propósito final 
es que sean capaces de controlar las variables más importantes a tener en cuenta en el desarrollo 
de diferentes técnicas inmunoanalíticas y que adquieran las herramientas intelectuales para poder 
resolver los problemas que suelen plantearse durante la utilización de esas mismas técnicas. Es de 
destacar que esta asignatura posee una orientación profesionalista buscando la participación 
directa del alumno en el diseño de la actividad experimental, incluyendo el armado de los protocolos 
experimentales esenciales en el área de investigación y desarrollo, favoreciendo la traslación del 
conocimiento académico al sector de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas como así 
también a la medicina de precisión.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera: La asignatura se vincula estrechamente 
con materias del Ciclo Superior de Bioquímica, tales como Inmunología, Biotecnología, Bioquímica 
Clínica I, Bioquímica Clínca II y Microbiología Clínica, Por su contenido correspondería ofrecerla 
dentro de las orientaciones Microbiología e Inmunología, Bioquímica Industrial y Bioquímica Legal 
y Forense. 
 
 
Carga horaria: 35 HORAS  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales: 1  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: 1, Cátedra de Inmunología  
 
Modalidad de enseñanza. La asignatura consta de seminarios y una actividad experimental que se 
desarrolla durante toda la cursada. La asignatura se dicta una vez por semana a razón de 5 horas 
totales, de las cuales 2 horas corresponden a seminarios y talleres de discusión y 3 horas a la 
ejecución de la actividad experimental. A lo largo de la cursada se incluyen un total de 7 seminarios 
en los cuales se desarrollan aspectos inmunoquímicos relacionados con la interacción ligando-
receptor, métodos para la determinación y caracterización de anticuerpos, con 







aplicaciones en bioquímica clínica y toxicología, inmunoensayos en la caracterización y control de 
calidad de inmunobiológicos recombinantes e inmunoterápicos. La actividad experimental está 
orientada a la planificación y desarrollo de un ensayo inmunoquímico aplicado al control de calidad 
de biológicos recombinantes siguiendo un modelo de la industria biotecnológica farmacéutica 
actual. Los talleres incluyen la aplicación de técnicas modernas como la Resonancia Plasmónica 
de Superficie y la Citometría de Flujo las cuales tienen importantes aplicaciones en bioquímica 
básica, clínica, industrial y forense. Total 7 semanas.  
Contenidos mínimos  
Métodos inmunoanalíticos en la detección y caracterización de antígenos y anticuerpos: ELISA, RBA, 
Inmunoprecipitación, Western Blot, RIA, Resonancia Plasmónica de Superficie (SPR) en equipo 
Biacore. Interacción Ligando-receptor: Reconstrucción tridimensional de las interacciones; 
aplicaciones para su estudio. Métodos relativos para determinación de anticuerpos. Métodos 
absolutos para caracterización de anticuerpos: Determinación de parámetros de interacción 
primaria; aplicaciones. Reactividad cruzada: Concepto de selectividad/especificidad y paralelismo; 
utilidad en el control de calidad. Inmunoterápicos: Moléculas antigénicas y anticuerpos 
recombinantes. Control de calidad y validación.  
 
Sistema de evaluación. La asignatura se regulariza mediante la asistencia al 75% de las actividades 
obligatorias, la exposición y discusión grupal de los resultados obtenidos de la actividad 
experimental y la entrega de un informe final. Por tratarse de una asignatura bimestral no existe 
sistema de promoción, sino que se aprueba mediante un examen final.  
 
Profesor a cargo del dictado de la asignatura: Dra. Silvina N. Valdez. Profesora Adjunta Regular, 
Dedicación Exclusiva. 
  







 
21. INTERACCIONES ENTRE BIOMOLÉCULAS 
Carrera de Bioquímica. Res. (CS) 6196/2016 
 
Fundamentos: 
Los eventos de interacción entre biomoléculas constituyen la etapa inicial de casi la totalidad de los 
procesos que ocurren a nivel celular, con la sola excepción de los procesos iniciados por una reacción 
fotoquímica. Las bases físicas y químicas de estas interacciones han sido abordadas por los 
estudiantes en las asignaturas del ciclo común de las carreras de Bioquímica y Farmacia, y múltiples 
ejemplos son desarrollados en las asignaturas del ciclo superior de Bioquímica. 
Constituye así uno de los principales ejes temáticos sobre los que se asienta la formación académica 
en la carrera de Bioquímica. Sin embargo, dado que muchas biomoléculas presentan múltiples sitios 
de interacción y/o forman estructuras oligoméricas, la aplicación de los principios del equilibrio 
químico al análisis de los procesos de interacción no siempre es evidente y requiere muchas veces 
de formalismos específicos. En este sentido la asignatura propuesta viene a cubrir un lugar de 
vacancia en uno de los temas que recorren de inicio a fin la carrera de Bioquímica, permitiendo 
articular conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes y al mismo tiempo proveyendo 
nuevas herramientas de gran utilidad para su futuro ejercicio profesional. 
 
Objetivos. 
Capacitar al estudiante en la aplicación de herramientas teóricas, de diseño experimental y de 
análisis de datos para la caracterización de procesos de unión de ligandos a moléculas de interés 
biológico. 
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente 
Como se mencionó en los fundamentos, la asignatura propuesta se articula con diversas asignaturas 
del plan de estudios de la carrera de Bioquímica. En particular, el estudio del equilibrio químico es 
abordado por los estudiantes en las asignaturas Química General e Inorgánica, Química Analítica y 
Fisicoquímica. Los fundamentos de las técnicas experimentales para el estudio de interacciones se 
desarrollan en las asignaturas Física, Química General e Inorgánica, Química Analítica y Química 
Analítica Instrumental. Al mismo tiempo la importancia de las interacciones en los procesos 
bioquímicos es destacada en las asignaturas Biología Celular y Molecular, Fisiología y Química 
Biológica. Por otra parte, casi todas las asignaturas del ciclo superior de la carrera de Bioquímica 
incluyen ejemplos de interacciones. 
 
Carga horaria 
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas. 
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales 
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo. 
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente 
1. Química Biológica. 
 
Modalidad de la enseñanza 
Se implementarán clases teórico-prácticas presenciales organizadas en la modalidad de 
seminarios semanales. Se complementará la actividad presencial con actividades a través del 







campus virtual de la Facultad. Total horas semanales: 5 
 
Contenidos mínimos 
Interacciones entre ligandos y biomoléculas en equilibrio. Modelos microscópicos de asociación 
independiente. Interacciones entre sitios. Cooperatividad y alosterismo. Métodos experimentales 
para la evaluación de interacciones. Ejemplos de procesos de unión de distintos tipos de ligandos a 
moléculas de interés biológico. 
 
Programa analítico 
Parte A: Herramientas Teóricas 
1. Interacciones entre ligandos y biomoléculas en equilibrio. Caracterización práctica del equilibrio. 
Variables termodinámicas necesarias para la descripción de los procesos de interacción. Ecuación 
de Adair. 
2. Modelos microscópicos de asociación independiente. Constantes macroscópicas y microscópicas. 
Unión de ligandos a sitios idénticos e independientes. Ocupación de los mismos sitios por diferentes 
ligandos. Competencia entre dos ligandos a un mismo sitio con igual afinidad. Sitios distintos para 
un mismo ligando. 
3. Interacciones entre sitios. Cooperatividad y alosterismo. Interacciones homotrópicas y 
heterotrópicas. Energía libre de interacción. Modelo de interacción infinita de Hill. Significado del 
coeficiente de Hill en sistemas que no responden al modelo de interacción infinita. Modelos 
moleculares de interacción entre sitios. 
 
Parte B: Herramientas Experimentales y Ejemplos 
4. Métodos experimentales para la obtención de curvas de binding. Procedimiento para la obtención 


 
Principios de la calorimetría de titulación isotérmica. Análisis comparativo de los métodos 
calorimétricos y espectroscópicos para el estudio experimental de interacciones entre 
biomoléculas. 
5. Ejemplos de procesos de unión de distintos tipos de ligandos a moléculas de interés biológico. 
Interacciones proteína-ligandos pequeños: Activación e inhibición de receptores de membrana por 
moléculas pequeñas. Interacciones proteína-proteína: Interacción de la proteína S de SARS-Cov2 
con el receptor ACE2. Interacciones proteína ácidos nucleicos: Interacción de la helicasa del virus 
del Dengue con ARN. Interacciones Lípido-proteína: Activación de ATPasas transportadoras de iones 
por fosfolípidos. Interacciones Proteína-detergente: Interacción de jabones con la proteína S de 
SARS-Cov2. 
Parte Práctica 
Resolución de ejercicios numéricos y de simulación mediante computadoras relacionados con los 
temas desarrollados en las clases teóricas. Elaboración de monografías sobre distintos ejemplos de 
procesos de unión de ligandos a moléculas de interés biológico. 
 
Bibliografía 
Wyman J, Gill SJ Binding and Linkage. Functional Chemistry of Biological Macromolecules. 
University Science Books, Mill Valey, CA, 1990. 
Hill TL Cooperativity Theory in Biochemistry, Springer, New York, 1985 
Privalov P, Microcalorimetry of Macromolecules, The Physical Basis of Biological Structures 
Wiley, New Jersey, 2012. 
Tanford C. Physical Chemistry of Macromolecules. Cap 8 Wiley, New Yorl 1961 
Cantor CR, Schimmel.PR Biophysical Chemistry, Cap 15 and 16, Freeman , New York, 1980 







Weber G Protein Interactions, Chapman, New York 1992 
Schellman JA Macromolecular binding. Biopolymers 14:999 1018, 1975 
 
Sistema de evaluación: 
Se empleará un sistema de evaluación continua basado en la activa participación de los estudiantes 
en los talleres, resolución de ejercicios y actividades propuestas en el campus virtual. Se evaluará 
también la preparación y presentación de un trabajo final integrador. Se requerirá un 75 % de 
asistencia a las actividades obligatorias (seminarios). 
 
Profesor a cargo de la asignatura: 
Dr. F. Luis González Flecha. Profesor Asociado (interino). Dedicación Exclsiva. Departamento de 
química biológica. Investigador Principal de CONICET. 
Dr. Sergio Kaufman. Profesor Adunto (interino). Dedicación Exclusiva. Departamento de Química 
Biológica. 
 
 
  







22. INTERACCIONES ENDÓCRINO-METABÓLICAS  
Carrera de Bioquímica Res CS 6196/2016.  
 
Fundamentos y objetivos:  
Esta asignatura propone el abordaje de enfermedades de alto impacto y prevalencia en nuestra 
sociedad, considerando como troncales la obesidad y el estrés psicosocial como factores de riesgo. 
Se hace hincapié en el rol del tejido adiposo como órgano endócrino y la reversión de la obesidad a 
través de nuevas opciones terapéuticas como la cirugía bariátrica. Así mismo, se aborda su rol en el 
desarrollo de cánceres hormono dependientes y enfermedad cardiovascular y su asociación con 
otras patologías como la poliquistosis ovárica, considerada la endocrinopatía más frecuente en 
mujeres en edad reproductiva y la infección por HIV, las cuales también conllevan elevado riesgo 
cardiovascular. El desarrollo de estos temas se realiza desde un concepto integral del paciente, 
como aporte novedoso en esta asignatura.  
Objetivo general  


almente en las áreas Endocrinología y Lípidos y 
Aterosclerosis de la materia Bioquímica Clínica I para su aplicación al diagnóstico y seguimiento de 
patologías relacionadas a estas dos áreas íntimamente ligadas.  
Objetivos específicos  


 del bioquímico clínico en su lugar de trabajo a través del análisis de casos clínicos 
que le permitirán incorporar nuevos conocimientos así como recuperar e integrar conocimientos 
pre-existentes.  


o de salud fomentando el intercambio 
bioquímico  médico, a través de la participación de profesionales médicos especialmente invitados 
para aportar sus conocimientos y experiencias en las diferentes patologías abordadas en el 
desarrollo de la materia.  


Fomentar el interés por la investigación clínica, a través de la lectura de publicaciones actualizadas, 
tanto de producción propia de los docentes de la asignatura como de otros autores nacionales e 
internacionales.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente:  
Esta asignatura presenta vinculaciones con las ciencias biomédicas en general y con las materias 
previas Bioquímica Clínica I, Bioquímica Clínica II,  Fisiología y Fisiopatología.  
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo  







Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
1, Bioquímica Clínica I  
 
Modalidad de la enseñanza:  
- Seminarios: 6 seminarios con análisis de casos clínicos reales. El estudio de casos se utilizará para 
estimular el papel del Bioquímico Clínico en el lugar de trabajo, incorporar nuevos conocimientos 
así como recuperar e integrar conocimientos pre-existentes. Se propone invitar un médico 
especialista en algunos de los temas.  
- Trabajos Prácticos: 1 trabajo práctico  
Medida de cortisol salival  
Objetivo: Capacitar al alumno en el estudio de hormonas en fluidos biológicos alternativos. Etapa 
pre-analítica (obtención de la muestra), etapa analítica (calibración de equipos, uso de reactivos, 
validación de resultados), etapa post-analítica (análisis de resultados). Los alumnos obtendrán sus 
propias muestras de saliva y las procesarán en equipos automatizados. También se les realizará una 
encuesta de estrés y con todos los resultados realizarán el análisis final y la correlación de los 
resultados analíticos con los de las encuestas.  
 
Contenidos mínimos:  
Obesidad e inflamación. Lipodistrofias. Complicaciones metabólicas en la poliquistosis ovárica. 
Evaluación bioquímica de neoplasias endócrinas y tumores hormono-dependientes. Complicaciones 
tromboembólicas de las neoplasias y del tratamiento antineoplásico. Hormonas del estrés y su 
efecto sobre el metabolismo. Estrés y cáncer. Autoinmunidad endócrina. Síndromes poliglandulares 
autoinmunes. HIV/SIDA: alteraciones metabólicas. Casos clínicos e interpretación de datos.  
 
Programa analítico:  
-Obesidad e inflamación. Lipodistrofias  
El tejido adiposo como órgano endócrino. Regulación neuroendócrina. Neuropéptidos en la 
regulación adiposa. Sustancias de origen de tejido adiposo con actividad endócrina, parácrina y 
autócrina. Obesidad y estados inflamatorios crónicos. La obesidad y sus consecuencias clínico-
metabólicas. Lipodistrofias congénitas y adquiridas, trastornos metabólicos asociados. El 
laboratorio en el estudio de la obesidad y las lipodistrofias. Consecuencias metabólicas de la cirugía 
bariátrica.  
-Complicaciones metabólicas en la poliquistosis ovárica (PQO)  
Obesidad e insulino-resistencia en PQO: mecanismos fisiopatológicos. Diagnóstico desde el 
laboratorio.  
-Evaluación bioquímica de neoplasias endócrinas y tumores hormono-dependientes.  
Acción de las hormonas sexuales en el desarrollo de tumores hormono-dependientes.  
Cáncer de mama y endometrio: acción de los estrógenos en el proceso de carcinogénesis. Cáncer 
de próstata: rol de los andrógenos en su desarrollo. Insulino resistencia y cáncer de próstata. 
Terapia hormonal.  
Complicaciones tromboembólicas de las neoplasias y del tratamiento antineoplásico. .  
Neoplasia endócrina múltiple tipo 1 y tipo 2. Características generales. Diagnóstico bioquímico, 
estudios moleculares.  







-Hormonas del estrés y su efecto sobre el metabolismo, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. 
Homeostasis y Alostasis. Fisiología de la respuesta al estrés. Diferencias entre estrés crónico y estrés 
agudo. Complicaciones metabólicas.  
-Autoinmunidad endócrina. Síndromes poliglandulares autoinmunes. Sindrome poliglandular 
autoinmune tipo I y II. Características clínicas. Genética. Diagnóstico.  
-HIV/SIDA: alteraciones metabólicas. Síndrome de lipodistrofia y HIV, anomalías lipídicas, riesgo 
cardiovascular.  
 
Sistema de evaluación:  
La regularidad requiere el 75% de asistencia y la presentación de un informe del trabajo práctico. 
Los alumnos rendirán un examen escrito al finalizar el dictado de la asignatura. Se considerará 
aprobado si la calificación obtenida es de 4 o más puntos.  
 
Profesoras a cargo de la asignatura:  
-Prof. Asociada Regular Exclusiva Dra. Gabriela Berg  
-Prof. Adjunta Regular Semi-exclusiva Dra. Viviana Mesch 
  







23. METODOLOGÍA DE RADIOISÓTOPOS  
Carrera: Bioquímica (RES CS 6196/2016)  
 
Fundamentos y objetivos  
El uso de las radiaciones ionizantes está ampliamente difundido a través de sus múltiples 
aplicaciones: en la medicina nuclear para diagnóstico y tratamiento (radiofármacos), en biología, 
bioquímica, geología, distintas industrias (textil, alimentaria, metalúrgica) y en otras áreas. La 
manipulación de fuentes radiactivas genera un riesgo aceptable para la salud en cuanto se trabaje 
cumpliendo los requisitos de las normas establecidas por la Autoridad Regulatoria para la protección 
radiológica del trabajador, del público y del medio ambiente.  
En esta línea, la asignatura Metodología de Radioisótopos les brindará a los alumnos los 
conocimientos básicos para entender el fenómeno radiactivo. Comprenderán la importancia de 
conocer la naturaleza de las radiaciones emitidas por los núcleos inestables así como los 
mecanismos de interacción con la materia, temas fundamentales para encarar su 
detección/medición y la protección radiológica del trabajador (que emplea material radiactivo en 
su labor profesional), del público en general y del medio ambiente.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente.  
Esta asignatura articula con Física, Bioestadística, Farmacología, Endocrinología (Bioquímica Clínica 
I) e Inmunología.  
 
Carga horaria  
La carga horaria de la asignatura es de 35 h.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente  
Sólo 1 (Cátedra de Física).  
 
Modalidad de enseñanza  
La modalidad de la enseñanza es presencial (seminarios, talleres y trabajos prácticos) y virtual 
(actividades en el campus).  
 
Contenidos mínimos  
Núcleo atómico. Partículas elementales y fuerzas nucleares. Radiactividad. Nucleído. Leyes de la 
desintegración radiactiva. Mecanismos de transformación nuclear: desintegración alfa, beta y 
gamma. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Interacción de las radiaciones ionizantes con la 
materia. Mecanismos. Detección y medición de las radiaciones ionizantes. Detectores. Introducción 
a la protección radiológica. Principios de la protección radiológica. Tipos y situaciones de exposición. 
Marco regulatorio. Norma AR 10.1.1: Norma básica de Seguridad Radiológica. Control de la 
exposición ocupacional. Producción de radionucleídos. Aplicaciones.  
 
  







Programa  
Programa teórico  
Modulo I  
Estructura nuclear y Radiactividad  
Composición del núcleo atómico. Partículas elementales: quarks, leptones y sus antipartículas. 
Fuerzas de interacción nucleares fuerte y débil. Definición de radiactividad y nucleído. Leyes de la 
desintegración radiactiva. Constante de desintegración. Período de semidesintegración. Tabla de 
Nucleídos. Concepto de Actividad y Tasa de Conteo. Actividad específica y concentración de 
actividad.  
 
Mecanismos de transformación nuclear  
La desintegración alfa. La desintegración beta: beta negativa, beta positiva, captura electrónica. El 
espectro beta. Procesos de reacomodación orbital. La desintegración gamma. Transición isomérica. 
Conversión interna.  
 
Interacción de radiaciones con la materia  
Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Radiaciones directa e indirectamente ionizantes. 
Mecanismos de interacción de partículas cargadas pesadas y livianas: ionización y excitación. 
Concepto de transferencia lineal de energía (LET), poder de frenado, ionización específica y rango. 
Mecanismos de interacción radiativos: frenamiento, aniquilación, Cerenkov.  
Mecanismos de Interacción de fotones: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y formación de pares. 
Atenuación, absorción y dispersión.  
 
Detección y medición de partículas y radiaciones  
Detectores basados en la ionización: cámara de ionización, activímetro, contador Geiger-Muller. 
Detectores basados en la excitación: Contadores de centelleo sólido, Contadores de centelleo 
líquido. Eficiencia de medición y factores que la afectan. Condiciones de medición. Estadística de las 
mediciones de radiactividad.  
 
Modulo II  
Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes  
Efectos de las radiaciones ionizantes en medios biológicos: paradigma clásico. Radiólisis del agua: 
formación de especies reactivas. Efectos directos e indirectos. Efectos de la radiación sobre el ADN. 
Efectos de las radiaciones a nivel celular y tisular. Clasificación de los efectos biológicos: efectos 
estocásticos y deterministas; efectos somáticos y hereditarios; efectos tardíos y tempranos. Efectos 
de la irradiación prenatal. Efectos no centrados. Efectos diferentes al cáncer.  
 
Protección Radiológica  
Magnitudes y Unidades utilizadas en protección radiológica. Principios de la protección radiológica: 
justificación, optimización de la protección y limitación de la dosis. Tipos y situaciones de exposición. 
Protección radiológica en el embarazo y la lactancia.  
Control de la exposición ocupacional. Áreas de trabajo: supervisada y controlada. Contaminación 
personal interna y externa. Contaminación superficial fija y removible. Irradiación. Blindajes. 
Monitoreo de área. Evaluación dosimétrica individual. Gestión de residuos radiactivos.  
Marco regulatorio. Norma AR 10.1.1: Norma básica de Seguridad Radiológica. Requisitos mínimos 
para obtener licencias y registros de operación y permisos individuales.  
 
  







Modulo III  
Aplicaciones de las radiaciones ionizantes  
Producción de radionucleídos. Usos de los radioisótopos y radiaciones ionizantes en medicina, 
farmacia, bioquímica, biología, industria, geología, aplicaciones agropecuarias, otros.  
Obtención de moléculas marcadas. Aplicaciones. Radiometría: RIA, IRMA. Caracterización de 
receptores Biológicos.  
 
Programa práctico  
1. Optimización del trabajo con material radiactivo.  
Sistemas de protección contra la irradiación. Evaluación cualitativa de los distintos factores que 
afectan el nivel de irradiación. Discusión sobre la disposición y organización del laboratorio.  
2. Detectores. Comparación de mediciones de una misma muestra radiactiva empleando distintos 
tipos de detectores de radiación. Discusión de resultados obtenidos.  
3. Descontaminación de superficies contaminadas y gestión de residuos radiactivos. 
Descontaminación de distintas superficies contaminadas con 99mTc. Discusión de los 
procedimientos.  
4. Técnicas inmunoradiométricas. Empleo de un kit comercial de RIA y/o IRMA. Construcción de 
curva dosis-respuesta. Interpolación de muestras incógnitas. Discusión de resultados. Gestión de 
residuos radiactivos.  
5. Trabajo final de integración: Elección, presentación y defensa por parte de los alumnos de un 
trabajo científico que emplea material radiactivo en su protocolo experimental.  
 
Bibliografía  
Recomendada  
- Gopal B Saha. Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine, fourth edition, Springer-Verlag New 
York. Inc. USA, 2013. Disponible en la biblioteca del Laboratorio de Radioisótopos.  
- Autoridad Regulatoria Nuclear, Norma Básica de Seguridad Radiológica. AR 10.1.1, versión vigente. 
http//www.arn.gob.ar.  
- Autoridad Regulatoria Nuclear, Gestión de residuos radiactivos. AR 10.12.1, versión vigente. 
http//www.arn.gob.ar.  
- Recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica ICRP, Publicación 
103, 2007. Ann ICRP 37 (2-4), 2007. Edición en español: Sociedad Española de Protección, 2008. 
http://www.icrp.org/docs/P103_Spanish.pdf.  
- AAPM/RNSA Physics tutorial for residents. Radiation Detectors in Nuclear Medicine. Radiographics. 
1999; 19(2): 481-502. Disponible en el campus virtual.  
- Textos redactados por los docentes del Laboratorio de Radioisótopos. Disponibles en el campus 
virtual.  
De consulta  
- Eric Hall, Amato Giaccia, Radiobiology for the Radiologist, 7th Edition, Lippincott Williams & 
Wilkins, USA, 2012. Disponible en la biblioteca del Laboratorio de Radioisótopos  
- Cherry, Simon, Sorenson James and Phelps Martin. Physics in Nuclear Medicine. 4th Edition. 
Saunders. Philadelphia, USA. 2012. Disponible en la biblioteca del Laboratorio de Radioisótopos  
- International Atomic Energy Agency. Nuclear Medicine Physics: a Handbook for Teachers and 
Students. Vienna, Austria, 2014.  
http//www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1617web-1294055.pdf.  
- The Particle Data Group of Lawrence Berkeley National Laboratory, USA. La aventura de las 
partículas. http//www.particleadventure.org/spanish.  
 







Sistema de evaluación   
La asignatura no tiene promoción.  
La regularidad se alcanza con el 75 % de asistencia. La aprobación de la materia se realiza mediante 
la evaluación de un trabajo final que es una integración de los conocimientos adquiridos durante la 
cursada a través de la selección, exposición y defensa oral de un trabajo científico en el que se 
emplea material radiactivo.  
 
Profesor a cargo del dictado de la asignatura:  
Dra. Graciela Cricco  
Profesora Adjunta Regular con Dedicación Exclusiva 
  







 
24. METODOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD DE APLICACIÓN BIOQUIMICA 


 Carrera: Bioquímica (RES CS 6196/2016)  
 
Fundamentos y objetivos.  
La aplicación de metodologías de alta complejidad en el Laboratorio Bioquímico Clínico, ha 
impactado significativamente en el diagnóstico y seguimiento de diferentes enfermedades. Dichas 
metodologías, se han convertido en las herramientas que permiten ingresar en el terreno de la 


prestaciones complejas, constituyen elementos de decisión terapéutica precisa, y de seguimiento 
de las respuestas a 
la era de la Medicina de Precisión, la administración de ciertos fármacos sólo puede realizarse 
basados en información biológica y/o genética, que la respalden, es decir las llamadas terapias 


variantes moleculares que habiliten la administración de cada una de dichos fármacos, realizar el 
seguimiento de su evolución terapéutica, detectando precozmente la sensibilidad o la resistencia al 
mismo, realizar una oportuna corrección de dosis del fármaco, aplicar la combinación con terapias 
adyuvantes, o bien, realizar el cambio por nuevas drogas de segunda o tercera generación, dirigidas 
a otros blancos que no generen dicha resistencia. En el trasfondo de estas estrategias, se encuentra 
la continua búsqueda de una alta efectividad terapéutica (sin efectos adversos), medir la carga de 


a de lo posible evitar la 
farmacorresistencia.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente  
Todas las metodologías descriptas en la presente asignatura, tienen aplicación directa en los 
métodos de estudio y seguimiento de diferentes enfermedades que los alumnos estudian durante 
su paso por Bioquímica Clínica I, Bioquímica Clínica II y Microbiología Clínica,, como así también 
temáticas relacionadas a errores congénitos del metabolismo, y genética molecular. Las 
Metodologías aquí enseñadas, son hoy herramientas imprescindibles de los Laboratorios 
Bioquímico Clínicos de Alta Complejidad, motivo por el cual, su estudio y entendimiento, resulta de 
gran valor para el alumno de los últimos años de la Carrera de Bioquímica, específicamente quienes 
se encuentran cursando materias del ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL.  
 
Carga horaria. Total 35 HORAS.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales: Uno- Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El 
dictado se llevará a cabo durante el primer cuatrimestre de cada año lectivo.  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente Solamente en Bioquímica Clínica -II  
 
Modalidad de enseñanza: Teóricos y talleres de discusión de casos- Presencial. Se sumará una 
modalidad de interacción on-line de consultas y carga de información en campus-virtual.  
 
Contenidos mínimos  
  
Electroforesis Capilar, Espectrometría de Masa, Farmacogenética y NGS, Bioinformática clínica,  
Citometría de Flujo Cosecha y trasplante de Stem Cells Med.Monitoreo de Drogas terapéuticas,  
Farmacorresistencia.  Enfermedad Mínima Residual. Biopsia Líquida, PCR-digital 2.  







Programa  
Unidada 1- Espectrometría de Masa en tandem (doble masa)  
Introducción metodológica; Aplicaciones en monitoreo clínico de fármacos biosimilares y bioequiva-
lencias. Aplicaciones en proteómica clínica. Aplicaciones en microbiología clínica.  
Taller. Discusión de casos clínico  
 
Unidad 2: Monitoreo de drogas terapéuticas  
Farmacogenética, farmacocinética y famacodinamia clínicas. Monitoreo de drogas terapéuticas en 
sangre, saliva, LCR, y otros fluidos.  
Aplicaciones en Epilepsia, Oncohematología; Terapia antitrombótica, Oncología; Terapia 
antinflamatoria e Inmunomodulación.  
 
Unidad 3: Farmacogenética en la Medicina personalizada y de precisión: Mutaciones somáticas, y 
seguimiento clonal en oncología. Mutaciones de sensibilidad y de Resistencia. Concepto de 
Enfermedad Mínima Residual. Aplicación de NGS. Biopsia Líquida. PCR-digital. Taller de casos 
clínicos.  
 
Unidad 4: Electroforesis capilar: Aspectos metodológicos y de actualización en la aplicación clínica: 
-Fundamentos de la electroforesis capilar (EC), y sus variantes. Parámetros de cálculo, cuantificación 
y evaluación con criterio diagnóstico. Aplicaciones clínicas de la EC: Diagnóstico y seguimiento 
mediante EC de procesos linfoproliferativos (discrasia de células plasmáticas, desordenes de 
linfocitos B; Detección de enfermedad residual mínima, monitoreo molecular en Mieloma Múltiple. 
EC en el Criterio de Remisión completa post Trasplante autólogo de Medula Osea en enfermedades 
linfoproliferativas. - Perfiles proteicos anormales en Líquido cefalorraquídeo. Valor diagnostico en 
Enfermedades neurodegenerativas (Esclerosis Mùltiple)  
Taller:- Análisis de electroferogramas cualitativos y cuantitativos con diferentes tipos de 
cuantificación  
(estándar/curva en matriz y estándar agregado)- Interpretación y evaluación de casos clínicos, con 
rela-ción al resto de los parámetros de seguimiento en distintas enfermedades hematológicas.  
 
Unidad 5: Citometría de Flujo: Introducción metodológica. Fundamentos. Aplicaciones en 
Hematología: Anemias, Aplasias, Plaquetas, Oncohematología, Transplante de Médula Osea. 
Aplicaciones en Inmunología, Aplicaciones en Farmacogenética. Otras Aplicaciones  
Taller: Discusión de casos clínicos hematológicos con histogramas, cuadro clínico, citomorfología y 
Citoquímica  
 
Unidad 6: Bioinformática Clínica: Fundamentos. Herramientas y bases de datos. Programas 
disponibles. Aplicaciones en genómica, proteómica, metabolómica. Uso diagnóstico. Resolución de 
casos.  
 
Bibliografía :  
1- M E T H O D S I N M O L E C U L A R M E D I C I N E, Pediatric Hematology Methods and Protocols, 
Edited by Nicholas J. Goulden and Colin G. Steward, Human press 2008.  
2-Molecular Biology in Cellular Pathology. Edited by John Crocker and Paul G. Murray, 2003 John 
Wiley & Sons, Ltd. England.  
3-Molecular diagnostics : for the clinical laboratorian / edited by William B. Coleman , Gregory J. 
Tsongalis and Foreword by LAWRENCE M. SILVERMAN. Totowa, New Jersey 2006  







4-P. Kebriaei, R. Champlin. The Role of Allogeneic Stem Cell Transplantation in the Therapy of Adult 
Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and P. Kebriaei, S. Giralt. The Role of Autologous Stem Cell 
Transplantation in the Management of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults, in: E. H. Estey · S. 
H. 5-Faderl · H. M. Kantarjian. Hematologic Malignancies: Acute Leukemias. Springer Berlin 
Heidelberg 2008.  
6-Frederick R. Appelbaum, Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Perspective; and Vilmarie 
Rodriguez and Helen E. Heslop, Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Perspective 2, in CHING-  
7-HON PUI, TREATMENT OF ACUTE LEUKEMIAS New Directions for Clinical Research. HUMANA 
PRESS TOTOWA, NEW JERSEY.2003.  
8-Pomilio AB. et al. Espectrometría de masas en condiciones ambientales con ionización por 
desorción con electrospray. Acta Bioquím Clín Latinoam 2011; 45 (1): 47-79.  
9-Kushnir MM. Mass Spectrometric Applications for Diagnosing Metabolic and Endocrine Diseases. 
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS. UPPSALA, 2008. LABORATORY MEDICINE PRACTICE GUIDELINES 
FOLLOW-UP TESTING FOR METABOLIC DISEASES IDENTIFIED BY EXPANDED NEWBORN SCREENING 
USING TANDEM MASS SPECTROMETRY. Michael J. Bennett Ed. American Association for Clinical 
Chemistry 2008.  
10-Lazarowski A
Arch. Neurol, Neurocir. y Neuropsiq. 2001;5,2:27-48.(ISSN:1669-709x)  
11- Campos Hernández D.Aplicación de la espectrometría de masas en tandem en el tamiz neonatal 
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25. NANOTECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS BIOMÉDICAS. 
Carrera de Bioquímica (Res CS 6228/2016). 
 
Fundamentos y objetivos: 


La nanotecnología se define como el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y 
aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano-
escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano-escala. Cuando se 
manipula la materia a escala tan pequeña, la misma demuestra fenómenos y propiedades 
totalmente nuevos que permite utilizar a la nanotecnología para crear materiales y sistemas 
novedosos con propiedades únicas.  Las propiedades físicas y químicas tan particulares de los 
nanomateriales (NM) y las nanopartículas (NP) son atribuibles a su pequeño tamaño (en particular 
a su área superficial y distribución de los tamaños de las nanopartículas), composición química, 
estructura superficial, capacidad de disolverse en agua y forma. El tamaño característico de estos 
materiales permite que se modifiquen las propiedades fisicoquímicas de los mismos, así como crear 
la oportunidad de una mayor interacción con los tejidos biológicos. No obstante, no es menor 
pensar que esta combinación de efectos puede generar efectos biológicos adversos en células vivas 
que de otro modo no serían posibles con el mismo material en otra escala.  


Las propiedades únicas que tienen los NM y NP permiten que estos puedan ser aplicados en 
una gran variedad de campos, desde medicina hasta en ciencia del medio ambiente. El campo de 
las aplicaciones biomédicas es prometedor ya que mejoraría la calidad de vida generando 
diagnósticos más rápidos y tratamientos más efectivos, mientras que las aplicaciones ecológicas 
podrían ser útiles para la remoción de contaminantes persistentes. De manera general podemos 
decir que las principales aplicaciones que se encuentran en el ámbito de la nanotecnología se 
pueden ver en biom
transfección génica, imagen, vacunas, etc), tratamiento de materiales (también llamado 
remediación) para eliminación de contaminantes, remediación de aguas, cosméticos, 
recubrimientos (textiles) y productos de uso doméstico (sprays, desodorantes), entre otros. 
 
Objetivos: 


 Adquirir conocimientos básicos e introductorios de nanotecnología. 
 Aplicación de la nanotecnología. 
 Efectos terapéuticos de las distintas nanopartículas y de las superficies nanoestructuradas. 
 Estrategias de marcación para la evaluación de las nanopartículas in vivo 
 Estrategias en el análisis de muestras complejas a nanoescala. 
 Comprensión de la relación toxicidad-tamaño de los nanomateriales. 


 
Puntos   de   articulación   con   respecto   al   plan   de   la   carrera correspondiente: 


En esta materia se explorarán los principios de la química sol-gel de los alcóxidos de silicio 
en los cuales se articulan dos materias del primer año tales como Química Orgánica I; Qca- Orgánica 
II, Fisicoquímica y Química General e Inorgánica. Sumado a esto, se verá la síntesis y análisis 
instrumental de nanopartículas metálicas donde los alumnos podrán aplicar los conocimientos 
adquiridos en Química General e Inorgánica y Química Analítica instrumental. En el módulo de 
microfluídica y nanobiosensores, se recapitulan conceptos de Física y se verán las mejoras en 
técnicas vistas en Química Analítica Instrumental. También se analizarán los cambios en las 
propiedades cinéticas y radiofarmacocinéticas de los fármacos y nanopartículas y verán nuevos 
nanomateriales con actividad terapéutica con su propia farmacodinamia relacionada por su 
composición elemental y su tamaño, por lo cual esta sección de la materia se relaciona con  
Farmacología. En el módulo de nanotecnología analítica se discutirán estrategias de preparación de 







muestras en sistemas miniaturizados aplicados a muestras complejas vinculados con conceptos 
básicos adquiridos en Química Analítica Instrumental. Por último, el alumno tendrá que recordar los 
conocimientos de Anatomía e Histología, Fisiología y Toxicología en la unidad de nanotoxicología. 
 
Duración: 7 semanas. 
Horas de clase semanales: 5 hs. 
Carga horaria total: 35 horas. 
Cantidad de ciclos de dictado anuales: uno. 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: Se brinda un único dictado del cual 
participan 4 cátedras: Química General e Inorgánica, Tecnología Farmacéutica I, Química Analítica 
Instrumental y Física. 
Modalidad de enseñanza: Teórico-Práctica 
 
Contenidos mínimos de la asignatura: 
Definición de nanotecnología.  Materia prima en nanotecnología (nanopartículas, nanofibras, 
nanohojas, grafenos, fullerenos). Comparación de materiales nanoestructurados y nanomateriales.      
Interacción de nanomateriales con sistemas vivos. Efectos biológicos de nanopartículas. 
Nanotecnología aplicada al desarrollo de medicamentos.  Materiales híbridos y nanocompósitos. 
Nanobiosensores. Estrategias de marcación para la evaluación in vivo de nanopartículas. 
Nanotecnología analítica. Nanotoxicología. Aplicaciones, alcances y proyecciones de la 
nanotecnología. 
 
Programa Analítico 
1. Definición de nanotecnología.  Materia prima en Nanotecnología. Nanoparticulas orgánicas e 
inorgánicas, quantum dots, nanopartículas magnéticas, nanopartículas lipídicas, otras. Nanofibras y 
nanotubos. Nanohojas y films. Grafenos, fullerenos. Comparación de materiales nanoestructurados 
y nanomateriales. Aplicaciones, alcances y proyecciones de la nanotecnología. 
 
2. Nanotecnología aplicada al desarrollo de medicamentos. Formas farmacéuticas. Nanomedicinas. 


Nanopartículas poliméricas, dendrímeros, micelas poliméricas, polimersomas y liposomas. Métodos 
de obtención a distintas escalas, optimización de los métodos de obtención, caracterización 
fisicoquímica, estabilización de las formulaciones, vías de administración y aplicaciones, productos 
comerciales. 
 
3. Síntesis de nanomateriales. Top-down vs bottom up. Método de Stöber. Utilización de 
microemulsiones inversas para la obtención de nanopartículas. Método Sol-
nanopartículas. Materiales orgánicos e inorgánicos. Materiales híbridos y nanocompósitos. 
Nanobiosensores, fundamentos, clasificación y ejemplos. Técnicas de microfabricación y 
microfluídica. Técnicas de caracterización de nanomateriales.  
 
4. Estrategias de marcación para la evaluación in vivo de nanopartículas. Ventajas y desventajas. 
Marcación de la sonda. Marcación del carrier. Estrategias de marcación con radioisótopos. Selección 
del/los radionucleidos. Consideraciones especiales en el trabajo con radiaciones ionizantes. 
Radiotrazadores híbridos. Nanopartículas para teragnosis. 
 







5. Nanotecnología analítica. Técnicas de pretratamiento y clean-up de muestras complejas. 


molecular, modos, usos, ventajas, limitaciones, formatos y aplicaciones en muestras biológicas.   
 
 6. Nanotoxicología. Definición. Riesgos asociados al uso de nanomateriales. Vías de exposición de 
nanomateriales: inhalatoria, dérmica, oral. Mecanismos de daño tisular descriptos por exposición a 
nanopartículas.  
 
Bibliografía:  
-Cao G. (Editor) Nanostructures & nanomaterials. Synthesis, properties & applications.London, 
Imperial College Press, 2004.  
-Chen Y, GuoZ,Wang X, Qiu C. (2008) Sample preparation J Chromatogr A. 2008; 1184(1-2):191-219. 
-GrumezescuA (Editor). Surface Chemistry of Nanobiomaterials: Applications of Nanobiomaterials 
(Series). Netherlands, Elsevier, 2019. 
-Haupt K, Linares A, Bompart M, Tse Sum Bui, B.Molecularly Imprinted Polymers. Top Curr Chem. 
2012; 325:1-28. 
-Kagan V, Bayir H, Anna S. Nanomedicine and nanotoxicology: two sides of the same coin. 
Nanomedicine. 2005; 1(4): 313-6. 
-Mirkin C, Niemeyer C (Editors)Nanobiotechnology II. More concepts and application. United States, 
Wiley, 2007. 
-Singh AV, Laux P, Luch A, Sudrik C, Wiehr S, Wild A, Santamauro G, Bill J, Sitti M. Review of emerging 
concepts in nanotoxicology: opportunities and challenges for safer nanomaterials design. Toxicol 
Mech Methods. 2019; 29(5): 378-387. 
 
- Sistema de evaluación: -Exposición sobre tema especial, Examen final 
 
Profesor a cargo de la propuesta: Dr. Pablo Evelson.  Profesor titular interno, dedicación exclusiva. 
  







26. PARASITOLOGÍA SUPERIOR  
Carrera: Bioquímica. Plan de Estudios RES CS 6196/2016.  
 
Fundamentos y objetivos. Las enfermedades vinculadas a la infección por organismos parasitarios, 
tanto protozoarios como helmintos o artrópodos, resultan de suma importancia en medicina 
humana, especialmente en países en vías de desarrollo, y son responsables de una muy elevada 
carga de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La particular interacción entre los parásitos y sus 
hospedadores, especialmente en lo que respecta a los mecanismos patogénicos y al delicado 
balance entre la respuesta inmune del hospedador y los mecanismos de evasión utilizados por los 
parásitos en beneficio de su supervivencia, es motivo de intensas investigaciones en todo el mundo. 
La información obtenida a partir de tales estudios resulta de suma importancia para el desarrollo de 
nuevas estrategias terapéuticas y preventivas de las enfermedades parasitarias. El objetivo de esta 
asignatura es brindar a los alumnos los conocimientos más actualizados acerca de la biología celular 
y molecular que subyace en la interacción hospedador-parásito, con especial atención a la respuesta 
inmune y los mecanismos parasitarios para evadirla. Se estudiarán enfermedades producidas por 
protozoarios y helmintos, con mayor énfasis en aquellas de mayor relevancia en Sudamérica.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera: La asignatura se vincula estrechamente 
con asiganturas  del Ciclo Superior de Bioquímica, tales como Microbiología, Inmunología, 
Microbiología Clínica y Biotecnología. Por su contenido correspondería ofrecerla dentro de las 
orientaciones Microbiología e Inmunología y Bioquímica Clínica.  
 
Carga horaria: 35 HORAS  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales: 1  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: 1 Inmunología  
 
Modalidad de enseñanza. La asignatura consta de clases teóricas, seminarios y trabajos prácticos. 
Las clases prácticas (incluyendo seminarios y trabajos prácticos) se dictan 1 vez por semana, a razón 
de 4 horas totales. De igual forma se dicta un teórico semanal. Los seminarios abordan aspectos 
clínicos, biológicos, epidemiológicos, patogénicos e inmunológicos de las enfermedades 
parasitarias. Los TP están fundamentalmente orientados al aprendizaje de las ramas básicas de la 
Inmunoparasitología como lo son la Parasitología, mediante técnicas directas de detección 
parasitaria y/o diagnóstico directo, y la Inmunología, mediante la detección de la respuesta inmune 
humoral y celular que el parásito desencadena en el hospedador. Total 7 semanas.   







Contenidos mínimos  
Aspectos moleculares, bioquímicos e inmunológicos de la asociación biológica hospedador-parásito 
en parasitosis humanas por protozoarios, helmintos y artrópodos. Particularidades de esta 
asociación en parasitosis intestinales, tisulares, hemáticas y ectoparasitosis. Mecanismos 
relacionados con la patología de las infecciones parasitarias. Mecanismos moleculares relacionados 
con la invasión celular y formación de hábitats. Inmunología de las infecciones parasitarias. Rol de 
la inmunidad de mucosas frente a los agentes parasitarios. Mecanismos parasitarios de evasión 
inmune. Inmunomodulación. Caracterización de antígenos parasitarios para el desarrollo de 
vacunas y ensayos inmunodiagnósticos. Fármacos de importancia en el tratamiento de las 
parasitosis. Control de vectores.  
 
PROGRAMA TEÓRICO:  
Generalidades de parasitosis. Naturaleza de la relación hospedador-parásito en parasitosis 
intestinales, tisulares, hemáticas y ectoparasitosis.  
Protozoarios y helmintos causantes de parasitosis de importancia médica. Taxonomía y 
características generales de los agentes causales.  
Parasitosis por tripanosomátidos. Tripanosomiasis africana, Enfermedad de Chagas y Leishmaniosis. 
Biología de la asociación hospedador-parásito. Mecanismos moleculares de invasión celular y 
formación de hábitats en Chagas y Leishmaniosis. Bases celulares y moleculares de las 
manifestaciones patológicas de estas parasitosis. Fenómenos de autoinmunidad en la enfermedad 
de Chagas. Mecanismos y factores parasitarios involucrados en la evasión del sistema inmune. 
Búsqueda y evaluación de antígenos parasitarios para el desarrollo de vacunas y ensayos 
diagnósticos; estado actual. Epidemiología. Educación sanitaria y prevención.  
Parasitosis por protozoarios del phylum Apicomplexa. Toxoplasmosis y paludismo. Biología de la 
asociación hospedador-parásito. Mecanismos moleculares de invasión celular y formación de 
hábitats. Factores secretados por organelas del complejo apical. Formación de la vacuola 
parasitófora. Unión móvil (moving junction) y movimiento por deslizamiento. Naturaleza de los 
procesos involucrados en las manifestaciones patológicas de toxoplasmosis y paludismo. 
Mecanismos y factores parasitarios involucrados en la evasión del sistema inmune. Toxoplasmosis 
en inmunocomprometidos. Búsqueda y evaluación de antígenos parasitarios para el desarrollo de 
vacunas y ensayos diagnósticos; estado actual. Epidemiología. Educación sanitaria.  
Parasitosis por Nematodes. Trichinella spp., Toxocara spp. Biología de la asociación hospedador-
parásito. Mecanismos celulares y moleculares relacionados con la invasión tisular. Formación de 
célula nodriza. Naturaleza de los procesos involucrados en las manifestaciones patológicas e 
inmunopatológicas de cada enfermedad. Mecanismos y factores parasitarios de evasión inmune. 
Búsqueda y evaluación de antígenos parasitarios para el desarrollo de vacunas y ensayos 
diagnósticos; estado actual. Epidemiología. Educación sanitaria.  
Parasitosis por Cestodes. Enfermedades causadas por larvas de Cestodes: Echinococosis y 
Cisticercosis. Biología de la asociación hospedador-parásito. Mecanismos celulares y moleculares 
relacionados con la invasión tisular y la formación de hábitats. Movimiento de moléculas del 
parásito y del hospedador desde y hacia el  







quiste hidatídico; consecuencias. Naturaleza de los procesos involucrados en las manifestaciones 
patológicas de cada enfermedad. Mecanismos y factores parasitarios de evasión inmune. Búsqueda 
y evaluación de antígenos parasitarios para el desarrollo de vacunas y ensayos diagnósticos; estado 
actual. Epidemiología. Educación sanitaria.  
Parasitosis por Trematodes. Fasciolosis y Esquistosomiasis. Biología de la asociación hospedador-
parásito. Mecanismos celulares y moleculares relacionados con la invasión tisular y formación de 
hábitats. Naturaleza de los procesos involucrados en las manifestaciones patológicas de cada 
enfermedad. Particularidades inmunológicas del granuloma por Schistosoma sp. Mecanismos y 
factores parasitarios de evasión inmune. Búsqueda y evaluación de antígenos parasitarios para el 
desarrollo de vacunas y ensayos diagnósticos; estado actual. Epidemiología. Educación sanitaria.  
 
PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS y SEMINARIOS  
Seminarios Taller:  
Se desarrollarán a cargo de los alumnos de temas de relevancia en la respuesta y patología inmune 
la base del conocimiento de asignaturas previas y el contenido de las clases teóricas. Temática 
propuesta:  
-Terminología de uso habitual en parasitología. Ciclos de vida parasitarios.  
-Métodos de aislamiento de estadios y obtención de antígenos. Generalidades sobre diseño de 
técnicas serológicas aplicadas a parasitología.  
-Métodos para el estudio de la respuesta inmune celular antiparasitaria. Parasitosis en individuos 
inmunocomprometidos  
 
Trabajos Prácticos  
1- Detección de anticuerpos y de estadios parasitarios en la enfermedad de Chagas.  
Objetivo: Realizar la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en sueros de pacientes 
infectados mediante el empleo de técnicas de interacción primaria y secundaria. Examinar frotis 
sanguíneos de pacientes con Chagas agudo. Análisis de los resultados y discusión sobre el alcance y 
utilidad de cada método en las distintas etapas de la enfermedad de Chagas. Discusión sobre 
sensibilidad y especificidad de cada técnica.  
 
2- Detección de anticuerpos y de estadios parasitarios en Toxoplasmosis.  
Objetivo: Realizar la detección de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en sueros de pacientes 
infectados mediante el empleo de técnicas de interacción primaria y secundaria. Mostración y 
discusión de imágenes radiológicas, tomográficas y fondo de ojo de lesiones toxoplásmicas. Análisis 
de los resultados serológicos y discusión sobre el alcance y utilidad de la serología y el diagnóstico 
por imágenes según la situación clínica del paciente. Discusión sobre sensibilidad y especificidad de 
las técnicas serológicas.  
 
3- Detección de anticuerpos y de estadios parasitarios en hidatidosis.  
Objetivo: Realizar la detección de anticuerpos contra Echinococcus granulosus en sueros de 
pacientes infectados mediante el empleo de técnicas de interacción primaria y secundaria. 
Mostración y discusión de imágenes radiológicas y tomográficas de quistes hidatídicos. Análisis de 
los resultados serológicos y discusión sobre el alcance y utilidad de la serología y el diagnóstico por 
imágenes según la situación clínica del paciente. Discusión sobre sensibilidad y especificidad de las 
técnicas serológicas.  







 
4- Detección de anticuerpos y de estadios parasitarios en trichinellosis.  
Objetivo: Realizar la detección de anticuerpos contra Trichinella spiralis en sueros de pacientes 
infectados mediante el empleo de técnicas de interacción primaria y secundaria. Detección de 
estadios parasitarios en muestras de tejidos de animales infectados. Análisis de los resultados 
serológicos y discusión sobre el alcance y utilidad de la serología y el diagnóstico directo en humanos 
y animales. Discusión sobre sensibilidad y especificidad de las técnicas serológicas.  
 
Sistema de evaluación. La asignatura se regulariza mediante la asistencia al 75% se las actividades 
obligatorias, la entrega de los informes de trabajos prácticos y la discusión grupal de un tema 
asignado. Por tratarse de una asignatura bimestral no existe sistema de promoción, sino que se 
aprueba mediante un examen final.  
 
Profesor a cargo del dictado de la asignatura: Prof. Dr. Pablo C. Baldi. Profesor Asociado Regular, 
Dedicación Exclusiva. 
 
  







 
27. QUÍMICA BIOLÓGICA VEGETAL  


Carrera de Bioquímica Res. C.S.: 6196/2016  
 
Fundamentos y objetivos  
La química biológica vegetal examina los mecanismos moleculares de la vida vegetal. Se centra en 
explicar la base de los procesos bioquímicos de organismos fotoautótrofos y otros específicos de las 
plantas. Cada tema se presenta desde el nivel celular hasta los niveles ecológico y ambiental, 
ubicándolo en el contexto de toda la planta. Las rutas metabólicas se representan enfatizando el 
dinamismo y la flexibilidad de la planta frente a los desafíos ambientales, en términos de su 
importancia como suministro de alimentos y como materias primas para productos industriales y 
farmacéuticos. Abarca también el entendimiento de las capacidades de estos organismos vivos 
como plataformas tecnológicas, por ejemplo, para la producción de metabolitos y proteínas o para 
su utilización en el saneamiento ambiental.  
Objetivo  
Abordar el metabolismo vegetal bajo dos conceptos:  
-entender su función en la planta, metabolismo-metabolómica-metaboloma  
-el metabolismo de las plantas aplicado a la solución de problemas de la sociedad especialmente 
dentro del campo de la salud (fármacos, alimentos, descontaminación, entre otros)  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente  
Junto con las otras áreas de la Química Biológica, la Microbiología y la Virología completa la 
información del Bioquímico en relación a la lógica molecular de la vida sumando la información 
correspondiente a un linaje único dentro de los organismos vivos. La Química Biológica Vegetal 
articula con los aspectos de la salud y ambientales de la Bioquímica que hoy, junto con la 
Biotecnología, conforman áreas dinámicas en donde las capacidades únicas que poseen las plantas 
son aplicadas en la solución de problemas de la sociedad contemporánea.  
 
Carga horaria:  
La carga horaria de la asignatura es de 35 horas.  
 
Cantidad de ciclos de dictado anuales:  
Se dictará un ciclo anual de manera bimestral. El dictado se llevará a cabo durante el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo  
 
Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente:  
Solo en Química Biológica  
 
Modalidad de la enseñanza:  
Distribución en clases teóricas y talleres/prácticos en seminarios semanales. Total horas semanales: 
5.  
 
Contenidos mínimos  
Los mismos abarcan conocimientos sobre la fotosíntesis. El metabolismo fotosintético del carbono 
(Ciclo de Calvin, plantas C3, C4 y CAM). Flujo del carbono a carbohidratos, lípidos y pigmentos 
tetrapirrólicos. Flujo de N: ingreso y asimilación. Rutas biosintéticas de los productos naturales  







(especializados) vegetales: fenilpropanoides, terpenos, alcaloides. Respuesta de la planta al 
ambiente. Uso de plataformas digitales relacionadas a las plantas, bioinformática, manejo de 
materias vegetal. Cada tema se asocia a realidades de la sociedad y el ambiente.  
 
Programa analítico  
Unidad 1. Célula vegetal. Compartimentalización, membrana plasmática, organelas subcelulares. 
Transporte de membrana: bombas, transportadores, canales iónicos, transporte de agua. Pared 
celular. Ciclo celular, endoreplicación, regulación del ciclo celular durante el crecimiento y 
desarrollo. Proliferación y diferenciación. Interacción de genomas: mitocondria, cloroplasto, núcleo. 
Fotosíntesis: absorción de luz y conversión de energía. Ciclo de Calvin y Benson.  
 
Unidad 2. Metabolómica en plantas. Plataformas virtuales del metabolismo vegetal. Metabolismo 
primario y secundario. Flujo metabólico del carbono y del nitrógeno en plantas. Vías metabólicas de 
los productos naturales de plantas. Localización y regulación temporal y espacial. Concepto de 
canalización metabólica y metabolón. Rol ecológico y significancia adaptativa. Impacto del medio 
ambiente sobre el metabolismo vegetal. Interactoma  
 
Unidad 3. Bioquímica del estrés. Estrés por déficit de agua. Homeostasis iónica. Síntesis y función 
de osmolitos compatibles. Estrés salino: Transportadores, bombas y canales. Regulación del 
transporte a través de membranas. Acuaporinas. Regulación hormonal: ácido abscísico. Estrés por 
radiación ultravioleta. Estrés por metales. Estrés oxidativo y nitrosativo. Mecanismos de respuesta 
enzimáticos y no enzimáticos. Genes de respuesta al estrés abiótico. Señalización de la respuesta. 
Tolerancia al estrés abiótico  
 
Unidad 4. Alternativas actuales de la ingeniería metabólica y de la ingeniería genética relacionada 
con el metabolismo vegetal. El metabolismo de las plantas aplicado a la solución de problemas de 
la sociedad contemporánea. Farmacología, toxicología, nutrición, biotecnología, ecología, 
agricultura. Nuevos desafíos: nanotecnología.  
 
Módulo Bioinformática  
Objetivo: desarrollar un análisis in silico sobre alguna enzima interviniente en paso metabólico a 
partir de la utilización de diferentes plataformas existentes en Internet.  
Comprende búsqueda de información sobre la/s secuencia/s codificante/s, predicción de sitios de 
unión de factores de trascripción al promotor, conversión a la secuencia a predictiva de 
aminoácidos, predicción de localización subcelular, niveles de expresión en estadios de desarrollo, 
tejidos, respuesta a condiciones desfavorables, predicción de la ocurrencia de dominios funcionales, 
clasificación en superfamila, familia o subfamilia, análisis de presencia de elementos regulatorios 
cis, predicción de sitios de fosfatación, glicosilación de la proteína. Manejo de plataformas de vías 
metabólicas de plantas.  
 
Módulo actividad práctica  
Objetivo: determinación de la actividad enzimática, isoformas, niveles de expresión de genes 
codificantes para la enzima catalasa en tejido vegetal obtenido de plantas controles y sometidas a 
estrés abiótico.  
Comprende la capacitación en el cultivo vegetal, toma de diferentes tipos de muestra: para 
determinación de actividad enzimática y para evaluación de los niveles de acumulación de 
transcriptos. Determinación actividad enzimática in vitro, cálculo de actividades absolutas y 
específicas. Preparación de sistemas aniónicos de geles de poliacrilamida, zymogramas para 







actividad de catalasa. Extracción de ARN de plantas, transcripción reversa, PCR, geles de agarosa. A 
partir de la información obtenida en el módulo de bioinformática se realizará el diseño de primers 
específicos.  
 
Bibliografía.  
-Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 2nd Edition. Buchanan BB, Gruissem W y Jones RL 
American Society of Plant Physiologists. Willey-Blackwell (2015)  
-Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions. GJ Krauss, DH Nies. Willey-
Blackwell (2015)  
-Bioactive Molecules in Plant Defense. Signaling in Growth and Stress. S Jogaiah, M Abdelrahman, 
Mostafa (Eds.). Springer (2019).  
-Plant Physiology, Development and Metabolism. S Bhatla, MA Lal. Springer (2018)  
-The Arabidopsis Book. https://bioone.org/journals/the-arabidopsis-book/issues  
 
Sistema de evaluación:  
Forma de regularización: 75% de asistencia a las actividades obligatorias semanales. Se emplea un 
sistema de evaluación continua basado en la activa participación en los talleres y trabajos prácticos 
y la resolución de un cuestionario a responder a través del campus virtual de la asignatura.  
 
Profesor a cargo de la asignatura: María Patricia Benavides  
* situación de revista: Regular  
* categoría y dedicación: Profesor Adjunto DE  
 
  







 
28. SANIDAD AMBIENTAL  


CARRERA DE BIOQUÍMICA PARA EL AÑO 2021  
 


.  
Carrera de Bioquímica - Resolución (CS) N° 6196/2016  
 
Fundamentos y Objetivos  
Los contenidos de la asignatura están relacionados con el impacto en la salud de la contaminación 
ambiental, así como también las estrategias de prevención y control que pueden aplicarse. Pretende 
ser una contribución a la formación del Bioquímico en temas ambientales, una de las áreas de 
incumbencia de la profesión de creciente importancia, tanto en la actividad pública como privada.  
Los objetivos de la asignatura son que el alumno conozca las principales fuentes de contaminación 
ambiental; los agentes físicos, químicos y biológicos implicados; los riesgos que implican para la 
salud y los ecosistemas, las técnicas para su determinación en el laboratorio y las estrategias para 
su control.  
El curso pretende que los alumnos obtengan una formación básica sobre temas ambientales, que 
les permita conocer su relevancia y las posibilidades para el desarrollo de su profesión en esa área.  
 
Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente  
Sanidad Ambiental complementa contenidos desarrollados en la asignatura Salud Pública, 
desarrollando especialmente el modo en que el medio ambiente puede impactar en la salud de las 
personas. El estudio del ambiente no es abordado por muchas materias a lo largo de la carrera de 
Bioquímica y cada vez más es un área de trabajo importante para nuestros profesionales, tanto en 
laboratorios de análisis ambientales como en organismos oficiales de control. Los conocimientos 
adquiridos en el curso le permitirán al profesional Bioquímico poder participar en discusiones sobre 
temas de ambiente en el ámbito de su profesión y tener una base sólida para continuar su formación 
en el área.  
 
Carga horaria: 35 horas  
 
Cantidad de ciclos del dictado anuales: 1 (uno)  
 
Cantidad de Cátedras que la ofrecen simultáneamente: 1 (una) Cátedra de Salud Pública e Higiene 
Ambiental  
 
Modalidad de enseñanza: El curso se basa en un modelo híbrido presencial-virtual. Los temas 
teóricos se desarrollarán en clases presenciales o por teleconferencia. En el campus virtual se 
realizará la discusión utilizando una estrategia de juego de roles con instancias de discusión a través 
de los foros y posterior elaboración de las conclusiones de modo presencial o sincrónico. El curso se 
complementa con una instancia presencial de trabajo en el laboratorio y una visita optativa a las 
plantas de tratamiento de agua o efluentes de AySA  
 
Contenidos mínimos  
Medio ambiente y salud. Contaminantes físicos, químicos y biológicos: Impacto ambiental y sobre 
la salud. Fuentes de abastecimiento de aguas. Tratamiento de potabilización de agua. Controles 
sanitarios de agua, aires y suelo. Residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Efluentes urbanos, 
industriales y de centros de salud. Tratamiento de efluentes. Métodos físicos, químicos y biológicos. 







Disposición de residuos. Biorremediación y biorrecuperación. Medidas de prevención. Control de la 
contaminación.  
 
Programa  
PROGRAMA DE SANIDAD AMBIENTAL  
Unidad 1  
Agua  
Agua potable. Contaminantes físicos, químicos y biológicos. Principales enfermedades infecciosas 
transmitidas por agua. Situación en el país. Contaminantes químicos naturales y antropogénicos. 
Arsénico, fluoruro, nitrato, plomo, plaguicidas. Situación en el país. Potabilización del agua. 
Legislación vigente.  
 
Unidad 2  
Aguas recreacionales  
Contaminantes de importancia en el agua recreacional. Usos posibles de acuerdo a los 
contaminantes presentes. Natatorios y Balnearios. Situación en el país. Legislación vigente.  
 
Unidad 3  
Efluentes líquidos.  
Origen de las aguas residuales. Caracterización. Impacto de los contaminantes en los ecosistemas y 
en la salud humana. Principales contaminantes presentes en las aguas residuales de acuerdo a la 
actividad. Destino de los contaminantes en el ambiente. Tratamiento de efluentes líquidos. 
Tratamiento preliminar, primario, secundario y terciario. Tratamiento y disposición de lodos. 
Legislación vigente  
 
Unidad 4  
Contaminación atmosférica.  
Características de la atmósfera. Composición. Regiones de la atmósfera. Clima global e inversiones 
térmicas. Problemas globales y locales de contaminación. Depleción de ozono estratosférico, 
calentamiento global, lluvia ácida, esmog. Causas y prevención. Efluentes gaseosos. Principales 
contaminantes. Tratamiento de efluentes gaseosos. Legislación vigente.  
 
Unidad 5  
Biorremediación  
Biorremediación de aguas y suelos. Clasificación de las tecnologías de biorremediación. Estrategias 
in situ y ex situ. Pasivos ambientales. Legislación vigente.  
 
Unidad 6  
Residuos  
Residuos sólidos urbanos. Estrategias para la gestión de residuos. Alternativas para tratamiento y 
disposición. Residuos Especiales de Generación Universal. Situación en el país.  
Residuos peligrosos. Clasificación. Gestión de residuos peligrosos. Estrategias de tratamiento. 
Legislación vigente  
 
TRABAJO PRÁCTICO  
Análisis de potabilidad de agua  
Determinación de microorganismos indicadores en aguas recreacionales  







Determinación de la demanda química de oxígeno/demanda bioquímica de oxígeno, en muestras 
de aguas superficiales o efluentes líquidos.  
 
Bibliografía  
1. APHA, 2017. American Public Health Association, American Water Works Association, Water 
Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd 
Ed., APHA, Washington,DC  
 
2. Guidelines for Drinking-water Quality. 4th ed. Organización Mundial de la Salud. Disponible en 
Internet: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gdwq4-with-add1-
title.pdf?ua=1  


3. Directrices sanitarias para el uso seguro de aguas recreativas, 2016. Departamento de Salud 
Ambiental. Ministerio de Salud. Resolución MSN 125/2016 Disponible en Internet: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001149cnt-
directrices_sanitarias_para_enteropatogenos.pdf  


4. Metcalf & Eddy, 2004. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. 4th Ed. McGraw Hill, New 
York.  


5. Winkler, M., 2000. Tratamiento Biológico de Aguas de Desecho. Ed. Limusa Noriega.  


6. Manahan, S. E., 2007. Introducción a la Química Ambiental. Reverté Ediciones, Cautémoc-
Barcelona.  


7. Federal Remediation Technologies Roundtable. Disponible en: http://www.frtr.gov/  
 
Sistema de evaluación  
Los alumnos deberán analizar un caso de impacto en la salud debido a algún contaminante 
ambiental aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. Existen ejemplos para ser 
desarrollados en el campus de la materia. También podrán aportar casos de su experiencia personal 
en la medida que el tema abordado y su complejidad se ajuste a los objetivos del curso. Como tarea 
deberán presentar una breve monografía y exponer el tema ante sus compañeros. Su desempeño 
en esta tarea, junto a la producción a lo largo del curso (participación en los juegos de rol) 
constituyen los elementos que se toman en cuenta para la elaboración de la nota final  
 
Profesor a cargo del dictado  
Dr. Alfredo Gallego  
Profesor Asociado Interino  Dedicación exclusiva  
Cátedra de Salud Pública e Higiene Ambiental 
 
  







 
29. MATERIA: VIROLOGIA APLICADA  


. RES CS 6196/2016.  
 


Fundamentos y objetivos  
La disciplina Virología tiene desde hace décadas una creciente relevancia en el abordaje y mitigación 
de severos problemas de salud humana, como también animal, vegetal e incluso de carácter 
ecológico más general debido al rol que tienen los virus en cada uno de los escenarios. Tales desafíos 
la convierten en un área de conocimiento de rápido crecimiento.  
Los contenidos del área de la Virología presentes en el plan de estudios actual de la carrera de 
Bioquímica son básicos e indispensables para el ejercicio profesional.  
En consecuencia, el objetivo general de la Asignatura Optativa que proponemos es consolidar y 
profundizar contenidos previamente abordados en la Asignatura Virología del Ciclo Superior de 
Bioquímica, de manera tal que los alumnos puedan aplicarlos en la resolución de problemas reales. 
En particular los contenidos a ser consolidados y profundizados abarcan el área de la epidemiología 
viral (tanto clásica como molecular) y el control de las infecciones virales (vacunas y drogas 
antivirales).  
 


Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente. Los contenidos 
propuestos más adelante se articulan plenamente con el plan de la carrera vigente a la fecha. Las 
asignaturas con las cuales se articulan son:  
o Virología, dado que se propone profundizar contenidos vistos previamente en dicha asignatura.  
o Inmunología, dado que tanto la fisiología del sistema inmune antiviral como los métodos 
inmunoquímicos son centrales para la virología.  
o Genética Molecular, dado que la genética viral es esencial para el estudio de la evolución de las 
poblaciones virales como para la detección de genomas virales y su caracterización a través de la 
epidemiología molecular de los virus.  
o Microbiología Clínica, dado que se abordarán entidades clínicas asociadas a virus desde la 
epidemiología y el control de tales patologías (por ejemplo, Dengue y Covid-19)  
 


Carga horaria: 35 HORAS  
 


Cantidad de ciclos de dictado anuales:Uno.  
 


Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente: Una Cátedra de Virología  
 
 


Modalidad de enseñanza: Si las circunstancias relacionadas con la actual pandemia lo permiten, 
se planifica una modalidad presencial, que incluye seminarios de discusión, de resolución de 
problemas y el desarrollo del programa de trabajos prácticos que se detalla.  
o Todas las clases de la cursada incluyen una actividad de resolución de problemas y una actividad 
práctica.  
.  
 


Contenidos mínimos  
Estrategias y tecnologías para la caracterización de agentes virales. Epidemiología molecular: 
Utilización de herramientas bioinformáticas para el análisis molecular de brotes de infecciones 







causada por virus, análisis de transmisión y fuente de contagio. Estudio de la emergencia de virus 
en humanos y de los procesos evolutivos que permiten a los virus atravesar las barreras de las 
especies. Prevención y control de infecciones virales mediante la utilización de vacunas y drogas 
antivirales.  
  
Programa Analítico  


 
Unidad 1: Epidemiología  
Definición y aplicaciones de la epidemiología. Tríada de la epidemiología de las infecciones. El 
iceberg de la patogénesis viral y sus implicancias en la epidemiología. Definiciones útiles: incidencia, 
prevalencia, endemia, epidemia, pandemia, brote epidémico, corredor endémico, número básico 
de reproducción. Tipos de estudios epidemiológicos y pautas para su elección: estudio transversal, 
casos y controles, estudios de cohortes. Medidas de asociación: odds ratio (OR), riesgo relativo (RR). 
Epidemiología molecular, sus usos.  
 
Unidad 2: Evolución viral  
Mecanismos moleculares de cambio genético de los virus con genoma ARN y ADN. Cuasiespecies 
virales. Dinámica de las poblaciones virales. Variación fenotípica y genotípica. Evolución viral in vivo, 
intra e inter hospedador. Métodos de estudio de la estructura genética de una población viral: 
clonado molecular y secuenciación de los genomas virales, métodos de secuenciación genómica de 
nueva generación. 
  
Unidad 3: Bioinformática.  
Filogenia molecular y reconstrucción de la historia evolutiva de los virus: tipos de información usada 
para los análisis filogenéticos, alineamientos de nucleótidos y aminoácidos, inferencia filogenética.  
 
Unidad 4: Epidemiología molecular de los virus  
El desarrollo de la Biología Molecular y su impacto en la epidemiología viral. Determinación del 
origen de los virus. Descripción de los agentes virales asociados a pandemias. Aplicación a la 
resolución de problemas sanitarios: identificación de agentes etiológicos; caracterización de brotes 
epidémicos; identificación de fuente de contagio; evaluación de vacunas, desarrollo y evaluación de 
medidas de control de las infecciones a nivel poblacional. Estudio de la dinámica témporo-espacial 
de un brote viral.  
 
Unidad 5: Control de las infecciones virales: Antivirales  
Antivirales de uso clínico. Selectividad de acción (sobre blanco viral o celular). Potencia antiviral. 
Resistencia. Terapia combinada: base biológica y matemática. Drogas antivirales aprobadas para 
uso en humanos. Estrategias para la búsqueda de nuevos antivirales. Inmomoduladores y antivirales 
de nuevo diseño.  
 
Unidad 6: Prevención y control de las infecciones virales: Vacunas  
El uso de las vacunas en la salud pública. Estrategias generales para la profilaxis de las infecciones 
virales. La respuesta inmune y el control de las primoinfecciones virales. Estudios de fase clínica en 
la evaluación de las vacunas para humanos (reactogenicidad, seguridad y eficacia protectora). 
Limitaciones y ventajas en el uso de los diferentes inmunógenos en las vacunas antivirales. Las 
vacunas para virus en el calendario nacional de vacunación de la Argentina. Nuevas vacunas 
antivirales.  
 







Unidad 7: Infecciones virales emergentes y reemergentes.  
Emergencia y reemergencia viral. Causas. Virus transmitidos al hombre por vectores. Virus 
zoonóticos. Condiciones para la transmisión interhumana de virus emergentes. Metodologías de 
estudio que permitan predecir y/o detectar la emergencia. Estrategias de control de las infecciones 
virales emergentes. Estudio de casos.  
 


 
 
Diseño de un ensayo de screening de la actividad antiviral de un compuesto  
o Subcultivo de una línea celular in vitro  
o  Producción de un stock viral a baja escala o  
Cuantificación de un stock viral por el método de unidades formadoras de placas (UFP) o Evaluación 
de la actividad antiviral in vitro del compuesto de acuerdo con el diseño experimental elaborado 
por el alumno bajo la tutoría docente.  
 


Sistema de evaluación  
Esta asignatura no tendrá un examen final de aprobación y en consecuencia el proceso de 
evaluación será continuo y estará comprendido por el alcance de las siguientes metas académicas.  
1. Los alumnos deberán entregar todas las actividades planificadas, tanto aquellas individuales 
como grupales.  
2. La evaluación de todas las actividades tendrá una calificación que promediará la entrega en 
tiempo y forma solicitada como también su evaluará su calidad disciplinar (contenidos virológicos). 
Al menos el 75 % de las actividades entregadas deberá ser aprobada. Las calificaciones aquí tendrán 


do  
-Bueno (5-6)  
-Distinguido (7-8)  
-Sobresaliente (9-10)  


3. Los alumnos deberán participar de al menos el 75 % de las clases.  
4. La nota final de regularización/aprobación de la asignatura será el resultado de un promedio de 
las calificaciones antes descriptas.  
 


El profesor a cargo del dictado de la asignatura Dra. Viviana Andrea Mbayed  
 Situación de revista y Categoría: Profesora Asociada interina y Adjunta regular (licencia por cargo 


de mayor jerarquía)  
 Dedicación: Parcial  


 








Nº


Asignatura


Bioquímica Clinica- 
Asignatura obligatoria de 
orientación: Bioquímica 


Clinica III


Bioquímica Ambiental- 
Asignatura obligatoria de 
orientación: Ambiente y 


Salud


Microbiología e 
lnmunología-Asignatura 


obligatoria de 
orientación: 


lnmunología de los 
Procesos infecciosos


lnvestigación Básica- 
Asignatura obligatoria de 


orientación: Cinética 
Enzimática


Bioquímica Industrial-
Asignatura obligatoria de 
orientación: Procesos de 


Biotecnologia


Bioquímica Legal y 
Forense- Asignatura 


obligatoria de 
orientación: 


Toxicología Forense


1 Animales de Laboratorio X X X X
2 Aspectos Bioquímicos del Diseño Farmaco X X
3 Atención Bioquímica X X
4 Avances en Biotecnología X X X X
5 Bacteriologia Molecular X X X
6 Banco de Sangre y hemoderivados X X
7 Biogeoquímica X X
8 Bioquímica de la Nutrición X
9 Bioquímica de los Alimentos X


10 Citometría de flujo en el diagnóstico hematológico X X
11 El profesional Bioquímico en la Investigación Traslacional X X X X
12 Elementos de Bioinformática y Biología Computacional X X X
13 Enfermedades Infecciosas Emergentes y reemergentes X X
14 Fertilidad y Embarazo X
15 Fisicoquímica Biológica X X
16 Genetica Molecular Humana X X X
17 Gestión en  el Laboratorio Clínico X
18 Higiene y Seguridad X X
19 Inmunoanalítica aplicada a la Biotecnología y Bioquímica X X X X
20 Interacciones Endocrino Metabólicas X
21 Interacciones entre Biomoléculas X X
22 Nanotecnología aplicada a la Ciencia Biomédica X X
23 Metodología de alta complejidad de aplicación bioquímica X X


24 Metodología para el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes X X
25 Metodología de Radioisotopos X X
26 Parasitología Superior X X
27 Química Biológica Vegetal X X
28 Sanidad Ambiental X
29 Virología Aplicada X X X
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