
 
 

 

 

 

Resolución Consejo Directivo

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2024-02496220-E-UBA-DME#SSA_FFYB. Aprobación de Programas 
analíticos de las asignaturas de la Carrera de Bioquímica -plan 2023-

 

VISTO, la Resolución RESCS-2023-1930-E-UBA-REC mediante la cual se aprueba la 
modificación del plan de estudios de la carrera de Bioquímica; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario adecuarse a lo establecido en la RESOL-2021-1551-APN-ME respecto 
de los Contenidos Curriculares Básicos, Carga Horaria Mínima, Criterios de Intensidad 
de la Formación Práctica y Estándares para la Acreditación de la carrera de Bioquímica.

Que es imprescindible contar con los programas analíticos aprobados de cada asignatura 
para diversos trámites, tanto de los estudiantes como para los concursos docentes.

Por ello, atento a lo aconsejado por la COMISIÓN CURRICULAR y lo acordado en la 
sesión del día 30 de abril de 2024,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR los programas analíticos correspondientes a las asignaturas 
de la carrera de Bioquímica –plan 2023- que se detallan a continuación y figuran como 
Anexo ARCD-2024-36-E-UBA-DCT_FFYB de la presente resolución:

 
 
 
 



ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 
07. Química General e Inorgánica 
08. Matemática 
10. Física 
12. Química Orgánica I 
13. Química Orgánica II 
15. Química Analítica 
16. Fisicoquímica 
17. Química Analítica Instrumental 
44. Bioestadística

ÁREA DE FORMACIÓN PRE-PROFESIONAL 
09. Anatomía e Histología 
11. Biología Celular y Molecular 
14. Fisiología 
18. Química Biológica 
19. Fisiopatología 
20. Microbiología 
21. Química Biológica Superior 
22. Genética Molecular 
23. Inmunología 
24. Farmacología 
25. Biotecnología

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 
CONTENIDOS DEL ÁREA 
26. Virología 
27. Nutrición 
28. Microbiología Clínica 
29. Bioquímica Clínica I 
31. Toxicología y Química Legal 
32. Bromatología 
35. Bioquímica Clínica II 
33. Bioquímica de Metabolopatías 
34. Genética Forense 
45. Legislación Bioquímica y Derechos Humanos 
46. Salud Pública

Asignaturas Electivas correspondientes a la Orientación: 
-    Bioquímica Clínica III 
-    Ambiente y Salud 
-    Inmunología de los Procesos Infecciosos 
-    Cinética Enzimática 



-    Procesos de Biotecnología 
-    Toxicología Forense

PRÁCTICA PROFESIONAL 
30. Práctica Profesional Bioquímica Interna 
36. Práctica Profesional Bioquímica Externa

ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
43. Inglés 
47. Práctica Social Educativa

ARTÍCULO 2°.- Regístrese; elévese mediante comunicación oficial a la Secretaría 
Académica de la Universidad de Buenos Aires, notifíquese mediante comunicación 
oficial a la Secretaría Académica, Secretaría de Acreditación y Evaluación, 
Subsecretaría de Comunicación y Cultura, Dirección General Técnico Académica, 
Dirección de Alumnos y Títulos, Dirección de Concursos y Dirección de Biblioteca. 
Cumplido, elévese mediante comunicación oficial al Centro de Servicios Informáticos 
de esta Casa de Estudios (CESIN) a fin de que de cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 3° de la presente resolución; y cumplido, archívese.

posee archivo embebido

 





 
 


ANEXO I 







07. QUIMICA GENERAL E INORGÁNICA 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Normas de seguridad en el laboratorio. Uso e identificación de material de laboratorio. Enlace 
químico. Estados de la materia. Soluciones. Propiedades coligativas. Nociones de 
termodinámica. Equilibrio químico. Ácidos, bases y sales. pH y soluciones reguladoras. 
Solubilidad. Oxido-reducción. Principios de electroquímica. Elementos de cinética química. 
Tabla Periódica de los elementos. Estudio sistemático de los elementos. Reactividad de los 
compuestos inorgánicos. Compuestos de coordinación. Química bioinorgánica 
 
B- OBJETIVOS 
 
Los objetivos de esta asignatura son que los alumnos logren: 
Reconocer y clasificar diferentes tipos de sustancias y reacciones químicas teniendo en cuenta 
la estructura atómica y los distintos tipos de unión química.  
Estudiar las modificaciones que se producen en las sustancias durante las reacciones 
químicas, los cambios cinéticos y termodinámicos que acompañan a estas modificaciones 
tanto a nivel microscópico como macroscópico.  
Predecir las diferentes propiedades de las sustancias a partir de su estructura.  
Identificar las reacciones características de elementos y compuestos inorgánicos 
Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la química en la resolución de ejercicios 
cualitativos y cuantitativos.  
Relacionar los conocimientos básicos de química en la bioinorgánica y su aplicación en el 
campo del futuro profesional. 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Unidad 1. PROPIEDADES DE LAS DISOLUCIONES 
Soluciones. Solutos y solventes. Expresión de la concentración. Diluciones. Nociones de 
adsorción y coloides. Diagrama de fases del agua. Propiedades coligativas. Descenso de la 
presión de vapor. Ley de Raoult. Concepto de solución ideal. Factor i de Van ´t Hoff. Ascenso 
ebulloscópico. Descenso crioscópico. Osmosis. Presión osmótica. Aplicaciones. Presión 
osmótica de los fluidos corporales. Tonicidad en preparaciones farmacéuticas. Base molecular 
de las disoluciones. Solubilidad. Factores que afectan a la solubilidad. Solubilidad de 
compuestos iónicos. Solubilidad entre compuestos análogos. Solubilidad de gases en líquidos. 
Ley de Henry. Conceptos de energía, calor. Entalpía de disolución. Entalpía de hidratación. 
Entalpia reticular. 
 
Unidad 2. EQUILIBRIO QUÍMICO. INTRODUCCIÓN A LA CINÉTICA QUÍMICA  
Estudio de las reacciones químicas en función del tiempo. Variación de la concentración de 
los reactivos y productos en función del tiempo. Equilibrio dinámico. Concepto de velocidad de 
reacción. Orden de reacción. Equilibrios homogéneos y heterogéneos Constantes de 
equilibrio. Cociente de reacción. Relación entre Kp y Kc. Efecto de la temperatura, presión y 
concentración de reactivos o productos. Energía de activación. Ecuación de Arrhenius. 
Catalizadores.  
 
Unidad 3. EQUILIBRIO DE ELECTROLITOS 
Electrolitos fuertes y débiles. Teorías ácido-base. Constantes de ionización de ácidos y bases 
débiles. Producto iónico del agua. Cálculo de pH y pOH para ácidos y bases fuertes y débiles. 
Fuerza de los oxoácidos. Hidrólisis de sales. Constante de acidez para ácidos conjugados. 
Constante de basicidad para bases conjugadas.  Soluciones buffer o amortiguadoras. 
Soluciones amortiguadoras en los sistemas biológicos. Equilibrios de solubilidad. Equilibrio de 
solubilidad. Constante del producto de solubilidad. Efecto salino y efecto de ion común. 
 







Unidad 4. INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA 
Propiedades intensivas y extensivas. Estado de un sistema. Transferencia de calor en las 
reacciones químicas. Reacciones endotérmica y exotérmica. Medida del intercambio de calor. 
Cambios de estado: vaporización, fusión, sublimación. Primer principio de la termodinámica. 
Energía interna y su relación con la entalpía de reacción. Entalpía estándar. Termoquímica. 
Ley de Hess. Ley de Lavoisier Laplace. Concepto de espontaneidad. Segundo principio de la 
termodinámica. Entropía. Entropía estándar. Energía libre de Gibbs. Energía libre estándar de 
reacción. Relación entre energía libre y el cociente de reacción.  
 
Unidad 5. ELECTROQUÍMICA 
Reacciones de óxido-reducción. Tabla de potenciales normales de reducción. Semipila de 
referencia. Potencial de la pila. Relación de la fuerza electromotriz con la energía libre y la 
constante de equilibrio.  Pilas galvánicas. Pila Daniell. Pilas de concentración.  Ecuación de 
Nernst. Variación de los potenciales con el pH. Diagramas de Latimer. Electrólisis. Leyes de 
Faraday. Ejemplos de procesos electrolíticos. 
 
Unidad 6. TABLA PERIÓDICA: BLOQUE s y BLOQUE p. REACCIONES CARACTERÍSTICAS 
DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS. 
Tabla periódica. Clasificación periódica. Propiedades periódicas. Carga nuclear efectiva. 
Efecto par inerte. Relaciones diagonales. Conceptos básicos de enlaces químicos. Energía de 
enlace. Tipos de enlace. Geometría electrónica y molecular. Teoría de enlace de valencia. 
Teoría de orbitales moleculares. Fuerzas intermoleculares: dipolo-dipolo, London, puentes de 
hidrógeno. Relación entre fuerzas intermoleculares con los estados de agregación y las 
propiedades físicas. Hidrógeno. Hidruros: clasificación y características. Puntos de fusión y 
ebullición de los hidruros. Reacción de los hidruros con agua. Grupo 1: propiedades químicas 
y reacciones características. Ciclo de Born – Haber para el cálculo de la energía reticular de 
los haluros de los metales alcalinos. Grupo 2:  propiedades químicas, propiedades ácido-base 
y reacciones características. Solubilidad de los compuestos principales que forman los metales 
alcalinotérreos. Grupo 13: propiedades químicas, propiedades ácido-base y reacciones 
características de los elementos que lo componen y sus compuestos. Grupo 14: propiedades 
químicas, propiedades ácido-base y reacciones características de los elementos que lo 
componen y sus compuestos. Formas alotrópicas del carbono.  Grupo 15: propiedades 
químicas, propiedades ácido-base y reacciones características de los elementos que lo 
componen y sus compuestos. Oxoácidos del nitrógeno y del fósforo. Relación estructura fuerza 
ácida. Reglas de Pauling. Grupo 16: propiedades químicas, propiedades ácido -base y 
reacciones características de los elementos que lo componen y sus compuestos. Clasificación 
de óxidos. Peróxido de hidrógeno: propiedades redox, expresión de la concentración de sus 
soluciones en "volúmenes". Azufre: Oxoácidos del azufre: Propiedades redox. Relación 
estructura fuerza ácida. Grupo 17: propiedades químicas, propiedades ácido -base y 
reacciones características de los elementos que lo componen y sus compuestos. Propiedades 
físicas derivadas de las fuerzas intermoleculares. Propiedades redox. Energía reticular y punto 
de fusión de los halogenuros alcalinos. Relación estructura fuerza ácida de oxoácidos e 
hidrácidos.  
 
Unidad 7. TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS: BLOQUE d 
Metales de transición. Propiedades generales. Configuración electrónica y número de 
oxidación. Propiedades químicas. Compuestos de coordinación. Esfera de coordinación. Tipos 
de ligando. Nomenclatura. Isomería de complejos. Teoría del campo cristalino. Teoría del 
campo ligando. Color y propiedades magnéticas. Estabilidad de los compuestos de 
coordinación. Energía de estabilización del campo cristalino. 
 
Unidad 8. QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA. BIOINORGÁNICA 
Bioinorgánica. Distribución y clasificación de los bioelementos. Bioelementos esenciales. 
Efectos sobre la salud de la deficiencia y exceso de los bioelementos esenciales. Agentes 
terapéuticos inorgánicos. Biomoléculas orgánicas e inorgánicas y sus funciones.  Principales 







elementos y compuestos tóxicos. Mecanismos de toxicidad.  Principios activos inorgánicos de 
uso en medicamentos.  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana consta de 4 h de clases teórico-
prácticas con resolución de problemas  (2h teóricas y 2h prácticas, actividad presencial), 3 h 
de trabajo práctico (actividad presencial) y 2h de clase consulta (actividad virtual asincrónica). 
 
Clases Teórico-Prácticas con resolución de problemas 
 
Catorce (14) clases presenciales de carácter teórico integradas con resolución de problemas 
de 4 horas de duración (en promedio cada clase se desarrolla en 2 horas teóricas + 2 horas 
prácticas) 
 
1: Soluciones y Propiedades coligativas.   Resolución de problemas. (Unidad temática 1) 
2: Termoquímica y termodinámica. Resolución de problemas. (Unidad temática 4) 
3: Equilibrio químico y Termodinámica. Resolución de problemas. (Unidad temática 2 y 4) 
4: Solubilidad. Cinética química. Resolución de problemas. (Unidad temática 2, 3 y 4) 
5: Equilibrios ácido-base I. Resolución de problemas. (Unidad temática 3) 
6: Equilibrios ácido-base II. Soluciones reguladoras. Resolución de problemas. (Unidad 
temática 3) 
7: Electroquímica. Resolución de problemas. (Unidad temática 5) 
8: Tabla periódica. Resolución de problemas. (Unidad temática 6) 
9: Enlace químico. Fuerzas intermoleculares. Resolución de problemas. (Unidad temática 6) 
10: Reacciones químicas I. Resolución de problemas. (Unidad temática 6) 
11: Reacciones químicas II. Resolución de problemas. (Unidad temática 6) 
12: Termodinámica inorgánica. Resolución de problemas. (Unidad temática 4 y 6) 
13: Compuestos de coordinación. Resolución de problemas. (Unidad temática 7) 
14: Bioinorgánica. Aplicaciones en la profesión. Resolución de problemas. (Unidad temática 8) 
 
Trabajos prácticos 
 
Once (11) clases prácticas (6 trabajos prácticos de laboratorio, 4 trabajos prácticos virtuales 
con entrega de informe y una clase final de resolución de problemas integradores de repaso) 
de 3 horas de duración. Los trabajos prácticos de laboratorio se realizan de manera individual. 
 
TP 1 (Aula virtual): Prácticas de laboratorio 


1- Normas de seguridad en el laboratorio.  
2- Uso e identificación del material de laboratorio.  
3- Confección de informes y resolución de problemas  


 
TP 2 (Laboratorio): Soluciones: Medidas de seguridad en el laboratorio. Ubicación de equipos 
y reactivos de uso común y ubicación de elementos de seguridad y de descarte. 


4- Preparación de soluciones partir de sustancias químicas solidas y liquidas.  
5- Preparación de soluciones diluidas y comprobación del efecto de la dilución en la 


absorbancia   
6- Determinación de la concentración de la solución preparada por espectrofotometría.  


 
TP 3 (Laboratorio): Propiedades coligativas  


1- Determinación de la constante molal de descenso crioscópico del agua 
2- Determinación de la masa molar de una sustancia incógnita 
3- Cálculo del factor i de Van´t Hoff para distinto tipo de solutos 
4- Determinación de la osmolaridad de a solución fisiológica 


 







TP 4 (Aula virtual): Termoquímica y termodinámica 
1- Determinación del calor asociado a diferentes procesos químicos  
2- Cálculo de la constante del calorímetro  
3- Determinación de la entalpia de neutralización  


Confección de informes y resolución de problemas correspondientes a los temas incluidos en 
TP 4 
 
TP 5 (Aula virtual): Equilibrio químico  


1- Comprobación del principio de Le Chatelier  
2- Cociente de reacción y constante de equilibrio: efecto de la temperatura, concentración 


de productos y reactivos  
Confección de informes y resolución de problemas correspondientes a los temas incluidos 
en TP 5 


 
TP 6 (Laboratorio): Equilibrio ácido- base  


1- Medir el pH de distintas soluciones mediante diferentes métodos. 
2- Comprobar el efecto de la dilución en el pH.  
3- Preparación de soluciones reguladoras 
4- Comprobar la capacidad reguladora de buffer preparado comparándolo con el agua.  


 
TP 7 (Laboratorio): Electroquímica 


1- Observar e interpretar distintas reacciones de oxido reducción 
2- Armado de la pila Daniell  
3- Determinación de la fuerza electromotriz  
4- Efecto del pH sobre el poder oxidante 
5- Armado de una pila de concentración y determinación de la fuerza electromotriz 
Confección de informes y resolución de problemas correspondientes a los temas incluidos 
en TP 7 


 
TP 8 (Aula virtual): Enlace químico  


1- Verificar la relación entre la geometría electrónica y molecular 
2- Verificar el efecto de la electronegatividad sobre la polaridad  
3- Polaridad de diferentes moléculas  
Confección de informes y resolución de problemas correspondientes a los temas incluidos 
en TP 8 


 
TP 9 (Laboratorio): Reacciones químicas I  


1- Obtención de hidrogeno y oxigeno por diversos métodos   
2- Obtención de hidrogeno y cloro por electrolisis  
3- Obtención de amoniaco y evidenciar sus propiedades acido-base 
4- Comprobar las propiedades acido-base de distintos óxidos 
5- Comprobar reacciones químicas de peróxidos iónicos 
6- Solubilidad de sulfuros.  
Confección de informes y resolución de problemas correspondientes a los temas incluidos 
en TP 9 


 
TP 10 (Laboratorio): Reacciones químicas II 


1- Reacciones metales en agua  
2- Propiedades redox del peróxido de hidrógeno   
3- Evidenciar sus propiedades acido-base de cationes. 
4- Propiedades redox del ácido sulfúrico y del ácido nítrico  
5- Obtención y propiedades redox de los halógenos  
6- Comprobar carácter anfótero de distintos compuestos químicos. 
7- Reacciones de metales de transición formación de complejos  
8- Desplazamiento de ligando en iones complejos 







TP11 (Aula taller presencial): Taller de repaso de todos los problemas de la asignatura 
 
Consultas teóricas (virtual asincrónico en foros) 
 
14 clases, de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas de 1 hora de duración 
correspondientes a cada unidad temática. 
 
 
E- CARGA HORARIA: 


 
Carga horaria total: 126 h 
Carga horaria total presencial: 98 h ( 78%) 
Carga horaria total no presencial: 28 h (22 %) 
Carga horaria práctica presencial: 70 h (55 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 28 h (22 %) 
Carga horaria total semanal:      9 h 
Carga horaria práctica semanal: 7 h 
 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 
G- BIBLIOGRAFÍA   
QUÍMICA. Chang, R. Goldsby K. Editorial McGraw-Hill. Edición 12. 2017 
QUÍMICA. Chang, R. Editorial McGraw-Hill. Edición 11. 2013 
PRINCIPIOS DE QUIMICA. LOS CAMINOS DEL CONOCIMIENTO. Atkins, P. y Jones, L. 
Editorial Panamericana. Edicion 5. 2012. 
QUÍMICA GENERAL. Mc Murry, J.E y Fay, R. Editorial Pearson. Edición 5. 2015. 
QUÍMICA. LA CIENCIA CENTRAL. Brown, T. L.; LeMay, H.E. y Burstein, B. Editorial Pearson. 
Edición 12. 2014 
QUÍMICA. Whitten,K.W ; Davis, R.E. ; Peck,M. L y Stanley, G. Editorial Cengage Learning. 
Edición 5. 1998. 
La biblioteca para alumnos de la facultad de Farmacia y Bioquímica posee para 
préstamo: 69 Atkins, 1 Brown, 2 Whitten, 10 Chang & Goldsby y 30 Chang.  


 







08. MATEMÁTICA 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Números reales. Lógica matemática y conjuntos. Límites, derivadas y diferenciales. 
Integrales indefinidas y definidas. Vectores en el plano y en el espacio. Cálculos e 
interpretación. Representaciones gráficas. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. 
Campos escalares y vectoriales. Integrales curvilíneas y dobles. Ecuaciones diferenciales 
ordinarias: aplicaciones 


 
B- OBJETIVOS 
 
En esta asignatura se espera que los estudiantes puedan desarrollar las capacidades 
analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico. Capacitarse para la 
utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y 
planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos 
académicos como profesionales. Plantear y resolver problemas, interpretar el significado 
de las soluciones compatibles con la realidad. Reconocer gráfica y algebraicamente las 
funciones más importantes: lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas. Resolver situaciones problemáticas utilizando recursos del 
cálculo diferencial e integral de funciones reales de dos variables. Seleccionar recursos 
del cálculo diferencial e integral de funciones reales de dos variables para resolver 
situaciones problemáticas. Modelizar fenómenos naturales mediante el empleo de 
Ecuaciones Diferenciales, reconociendo su importancia y aplicabilidad. Resolver 
problemas de aplicación en los que se evidencie la utilización criteriosa de los tópicos de 
la asignatura, utilizando lenguaje disciplinar adecuado. Utilizar software de aplicación en 
Matemática (GeoGebra) para graficar las funciones estudiadas a lo largo de la asignatura 
con el fin de favorecer la construcción de conocimiento. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


 
UNIDAD 1. LÍMITES DERIVADAS y DIFERENCIALES 
Números reales. Límite, continuidad y derivada. Recta tangente y diferencial. Polinomio 
de Taylor. Regla de L´Hôpital. Estudio de función. 


 
UNIDAD 2. INTEGRALES INDEFINIDAS y DEFINIDAS. CÁLCULO DE ÁREAS 
Integral definida para funciones reales de una variable real. Área. 


 
UNIDAD 3. VECTORES y FUNCIONES VECTORIALES 
Vectores en el plano y en el espacio. Operaciones y propiedades. Representación 
Gráfica. Producto escalar y vectorial. Funciones a valores vectoriales. Derivación de 
funciones a valores vectoriales. Integral de funciones a valores vectoriales. 


 
UNIDAD 4. CAMPOS ESCALARES y VECTORIALES 
Campos escalares. Derivadas parciales de campos escalares. Gradiente. Diferencial total. 
Aproximación utilizando diferenciales. Regla de la cadena. Función Implícita. Derivadas 
parciales segundas. Polinomio de Taylor. Aproximación utilizando Polinomios de Taylor. 
Campos vectoriales. Derivadas parciales de campos vectoriales. 
 
 
 







UNIDAD 5. INTEGRALES CURVILÍNEAS y DOBLES 
Integral curvilínea y Concepto de trabajo. Diferenciales exactas y función potencial. 
Propiedades de las integrales curvilíneas de diferenciales exactas. Integrales dobles. 
Teorema de Green. 


 
UNIDAD 6. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS: APLICACIONES.  
Nociones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Soluciones particulares y generales. 
Integración de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden. Las 
ecuaciones diferenciales en el Área Biomédica. 


 
UNIDAD 7. MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Matrices y operaciones con matrices. 
Rango de una matriz. Existencia de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 
Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 2 hs 30’ 
de clases teóricas y 4 hs 30’ de trabajos prácticos con resolución de problemas. 
 
Clases Teóricas 


Veintiocho (28) clases presenciales de carácter teórico 


1: Límite, continuidad y Derivada. (Unidad temática 1) 2: Recta tangente. Diferencial 
(Unidad temática 1) 
3: Polinomio de Taylor. (Unidad temática 1)  
4: Estudio de funciones. (Unidad temática 1)  
5: Estudio de funciones. (Unidad temática 1)  
6: Integrales. (Unidad temática 2) 
7: Integrales. (Unidad temática 2) 
8: Vectores. (Unidad temática 3) 
9: Vectores. (Unidad temática 3) 
10: Funciones Vectoriales. (Unidad temática 3) 
11: Funciones Vectoriales. (Unidad temática 3) 
12: Campos Escalares. (Unidad temática 4) 
13: Campos Escalares. (Unidad temática 4) 
14: Campos Escalares. (Unidad temática 4) 
15: Campos Escalares. (Unidad temática 4) 
16: Campos Escalares. Campos Vectoriales. (Unidad temática 4)  
17: Campos Vectoriales. (Unidad temática 4) 
18: Integrales Curvilíneas. (Unidad temática 5) 
19: Diferenciales Exactas y Función Potencial. (Unidad temática 5)  
20: Integrales Dobles. (Unidad temática 5) 
21: Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden. (Unidad temática 6)  
22: Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden. (Unidad temática 6)  
23: Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden. (Unidad temática 6)  
24: Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden. (Unidad temática 6)  
25: Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales. (Unidad temática 7)  
26: Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales. (Unidad temática 7)  
27: Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales. (Unidad temática 7) 
28: Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales. (Unidad temática 7) 







Trabajos prácticos 


Veintiocho (28) clases prácticas presenciales (talleres de problemas). Los trabajos 
prácticos se desarrollan de manera individual y grupal. 
 
TP1 (Taller de Problemas): Estudio de funciones: durante cada una de las clases se 
proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre las dudas 
que surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que necesitan afianzamiento 
conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma activa. Se utiliza GeoGebra, 
un paquete que permite graficar y completar la comprensión de los temas: estudio de 
función y aproximación de funciones mediante la recta tangente y los polinomios de 
Mac Laurin y Taylor. 


 
TP2 (Taller de Problemas): Integrales Definidas y Cálculo de Áreas: durante cada 
una de las clases se proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se 
trabaja sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que 
necesitan afianzamiento conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma 
activa. Se utiliza GeoGebra. 


 
TP3 (Taller de Problemas): Vectores y Funciones a Valores Vectoriales: durante 
cada una de las clases se proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se 
trabaja sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que 
necesitan afianzamiento conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma 
activa. Se desarrollan problemas de aplicación. Se utiliza GeoGebra. 
 
TP4 (Taller de Problemas): Campos Escalares: durante cada una de las clases se 
proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre las dudas 
que surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que necesitan afianzamiento 
conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma activa. Se utiliza el 
GeoGebra para graficar y facilitar así la comprensión del tema. 
 
TP5 (Taller de Problemas): Campos Vectoriales. Integrales Curvilíneas y Dobles: 
durante cada una de las clases se proponen ejercicios para que los estudiantes 
desarrollen. Se trabaja sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas del teórico-
práctico que necesitan afianzamiento conceptual, haciendo participar a los estudiantes 
de forma activa. Se utiliza GeoGebra para graficar y facilitar así la comprensión de los 
campos vectoriales. Se ven problemas de aplicación a la físicoquímica. 
 
TP6 (Taller de Problemas): Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: durante cada una 
de las clases se proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se trabaja 
sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que necesitan 
afianzamiento conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma activa. Se 
ven problemas de aplicación. 
 
TP7 (Taller de Problemas): Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales: durante 
cada una de las clases se proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se 
trabaja sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que 
necesitan afianzamiento conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma 
activa. Se ven problemas de aplicación. Se utiliza GeoGebra. 
 
 







E- CARGA HORARIA 


 
Carga horaria total: 98 hs 
Carga horaria total presencial: 98 hs (100 %)  
Carga horaria práctica presencial: 63 hs (64%)  
Carga horaria teóricas presencial: 35 hs (36%)  
Carga horaria total semanal: 7 hs 
Carga horaria práctica semanal: 4.5hs  
Carga horaria teórica semanal: 2.5 hs 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 
Referencias bibliográficas que se encuentran en la biblioteca de la facultad a disposición 
de los alumnos 
 
-Bressan, J. C. & Ferrazzi de Bressan, A. E.(1995). Cuadernos UADE 68: El cálculo 
mediante ejercicios. Buenos Aires: Ediciones UADE. 
-Bressan, J. C. & Ferrazzi de Bressan, A. E. (1995). Cuadernos UADE 88: Nociones de 
trigonometría y vectores. Buenos Aires: Ediciones UADE. 
-Bressan, J. C. & Ferrazzi de Bressan, A. E. (1999). Cuadernos UADE 140: Introducción 
al análisis vectorial. Primera parte: funciones vectoriales, cálculo diferencial vectorial. 
Buenos Aires: Ediciones UADE. 
-Bressan, J. C. & Ferrazzi de Bressan, A. E.(1995). Cuadernos UADE 56: Introducción a 
las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Buenos Aires: Ediciones UADE. 
-Bressan, J. C. & Ferrazzi de Bressan, A. E. (1995). Cuadernos UADE 57: Introducción a 
las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Buenos Aires: Ediciones UADE. 
-Thomas, G. (2006). Cálculo - una variable. Editorial Pearson. Thomas, G. (2006). Cálculo 
- varias variables. Editorial Pearson. 
-Stewart, J. (2002). Cálculo - trascendentes tempranas. Editorial Thomson. 


 
Otras referencias bibliográficas 
-Edwards, C.H. & Penney, D. (1997). Cálculo diferencial e integral. Cuarta edición. 
Edwards, C.H. & Penney, D. (1996). Cálculo con geometría analítica. Editorial Pearson 
-Larson, R., Hostetler, R. & Edwards, B. (2006). Cálculo con Geometría Analítica. Mc 
Graw Hill. Octava edición. 
-Purcell, E., Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo. México: Pearson. Educación. 
Novena edición. 
-Purcell, E., Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo con Geometría Analítica. México: 
Pearson. Educación. Novena edición. 
-Thomas, G. (2021). Cálculo - una variable. Editorial Pearson.  
-Decimosegunda edición. Thomas, G. (2010). Cálculo - varias variables. Editorial Pearson. 
-Stewart, James (2012). Cálculo de una variable trascendentes tempranas. Séptima 
edición. 







 


 


09. ANATOMÍA E HISTOLOGÍA 


 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS  


Anatomía e histología de los sistemas del organismo humano. Clasificación de tejidos y 
estudio particular de cada uno de ellos. Diferenciación y especialización celular: tejidos, 
órganos y sistemas. Morfología de los sistemas y aparatos del organismo 
humano.  Técnicas de microscopía y métodos de estudio histológico. Nociones de 
embriología y reproducción.  Fluidos biológicos.  
 


B- OBJETIVOS 


El objetivo de la asignatura Anatomía e Histología es aportar los conocimientos 
fundamentales sobre la morfología del cuerpo humano tanto a nivel macro como 
microscópico. Adicionalmente se desarrollará en los estudiantes criterios para estudiar, 
comprender y analizar los distintos fenómenos biológicos.  
Nuestros objetivos específicos son: 
-Promover la adquisición de destrezas en el manejo de instrumental fundamental para la 
actividad profesional futura.  
-Adquirir los conocimientos de la organización general de construcción del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos como un todo y en cada una de 
sus partes. 
-Consolidar la adquisición y la comprensión del lenguaje general de las ciencias de la 
salud y el específico de la Anatomía, Embriología, Citología e Histología Humana. 
-Brindar contenidos conceptuales de Anatomía e Histología necesarios para manejarse 
con idoneidad, como estudiantes y como graduados. 


 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Introducción a la anatomía e histología de los sistemas del organismo humano: 
Organización del cuerpo humano: de las células a los tejidos. Ultraestructura celular. 
Correlación funcional. Organización tisular. Clasificación de los tejidos y estudio particular 
de cada uno de ellos. Órganos. Aparatos y sistemas. Nomenclatura anatómica. Técnicas 
histológicas. Citoquímica e histoquímica. Microscopía. 
 
UNIDAD 2 
Tejido epitelial: Definición. Clasificación. Distribución. Epitelios de revestimiento. 
Especializaciones de las células epiteliales. Tejido glandular: glándulas exocrinas y 
endócrinas, definición, clasificación, características histológicas. Piel y faneras: 
generalidades, estructura macro y microscópica. Glándulas sudoríparas. Tipos. Glándulas 
sebáceas. 
 
UNIDAD 3 
Tejido conectivo: Definición. Función. Ubicación. Distribución. Clasificación de los tejidos 
conectivos. Distribución en los diferentes órganos. Tejido adiposo: generalidades. 
Membranas serosas. Líquidos corporales. 
 
 







 


 


UNIDAD 4 
Sistema osteoarticular: Huesos y principales accidentes óseos. Clasificación de los 
huesos. Tejido óseo. Estructura del hueso maduro. Osificación. Esqueleto axial y 
apendicular. Huesos principales. Tejido cartilaginoso. Tipos de Cartílago. Condrogénesis, 
crecimiento y reparación del cartílago. Articulaciones. Clasificación funcional. 
UNIDAD 5 
Aparato locomotor: Los músculos. Fascias. Tendones. Aponeurosis. Grupos musculares. 
Músculos principales. Estructura histológica de la fibra muscular estriada esquelética. 
Características ultraestructurales. Sarcómero. Unión neuromuscular. Otros tipos de 
músculo: músculos liso y cardíaco. Estructura histológica. Ultraestructura. Funciones. 
 
UNIDAD 6 
Sistema digestivo: Generalidades. Organización estructural del tracto digestivo. Órganos 
constituyentes: cavidad oral, lengua, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y 
grueso, ano. Peritoneo. Características macroscópicas y estructura histológica. Aspectos 
ultraestructurales de las células. Correlación funcional. 
 
UNIDAD 7 
Glándulas anexas del aparato digestivo: Glándulas salivales: submaxilares, sublinguales, 
parótida. Ubicación y estructura histológica. Hígado: aspectos macro y microanatómicos. 
Vesícula biliar. Vías biliares intra y extrahepáticas. Páncreas exocrino. Unidades 
secretorias. Correlación funcional. 
 
UNIDAD 8 
Aparato cardiovascular: Generalidades. Sistemas vasculares: sanguíneo y linfático. 
Circuitos sanguíneos mayor y menor. Macro y microcirculación. Corazón. Ubicación en la 
cavidad torácica. Mediastino. Pericardio y fondos de saco. Aspectos anatómicos e 
histológicos. Vasos sanguíneos. Arterias. Venas. Capilares. Estructura histológica. 
 
UNIDAD 9 
Sangre: Generalidades. Funciones. Plasma y elementos formes. Eritrocitos. Leucocitos. 
Plaquetas. Características morfológicas. Ultraestructura. Correlación funcional. Fórmula 
leucocitaria absoluta y relativa. Formación de los elementos formes en la vida embrionaria 
y adulta. Hemopoyesis. Medula ósea. Localización. Estructura histológica. 
 
UNIDAD 10 
Sistema linfático: Tejido linfoide difuso y nodular. Vasos linfáticos. Linfa: composición. 
Distribución. Órganos linfoides propiamente dichos. Clasificación según su participación 
en la respuesta inmune. Ganglios linfáticos. Bazo. Timo. Aspectos macroanatómicos, 
histológicos, ultraestructurales y funcionales. 
 
UNIDAD 11 
Sistema respiratorio: Conceptos generales. Funciones. Órganos que lo componen. 
Ubicación general del sistema en el cuerpo. Pulmón. Estructura histológica de las 
porciones conductoras y respiratorias. Barrera hemato-alveolar. 


 
UNIDAD 12 
Sistema urinario: Generalidades. Riñón. Constitución anatómica. Relaciones. Estructura 
histológica. Tubo urinífero. Nefrón. Componentes. Ubicación. Barrera de filtración 







 


 


glomerular. Cálices. Pelvis renal. Ureter. Intersticio. Vías urinarias intra y extra renales. 
Vejiga. Uretra. Aspectos anatómicos, histológicos y ultraestructurales. 
 
UNIDAD 13 
Aparato reproductor masculino: Consideraciones generales. Órganos constituyentes. 
Ubicación. Estructura histológica. Testículo. Vías espermáticas intra y extra testiculares. 
Glándulas anexas: próstata, vesículas seminales y glándulas bulbouretrales. Funciones. 
Semen. 
 
UNIDAD 14 
Aparato reproductor femenino: Generalidades. Ovarios. Aspectos macro y 
microanatómicos y ultraestructurales. Distintos tipos de folículos ováricos. Características 
histológicas. Funciones. Trompas uterinas. Útero. Estructura histológica. Correlación 
funcional. Vagina. Órganos genitales externos. Glándulas mamarias. 
 
UNIDAD 15 
Nociones de embriología y reproducción: Gametos y Gametogénesis. Fecundación. 
Cigoto. Período embrionario. De la primera a la tercera semana del desarrollo. 
Segmentación. Implantación. Formación del disco bilaminar. Gastrulación. Embrión 
trilaminar. Neurulación. Anexos embrionarios. Placenta. Esquema general del desarrollo 
de los aparatos y sistemas. 


UNIDAD 16 
Sistema endocrino: Generalidades. Componentes del sistema endocrino. Glándulas 
endocrinas. Hipófisis. Pineal. Tiroides. Paratiroides. Suprarrenales. Páncreas endocrino. 
Aspectos macroscópicos. Ubicación y relaciones. Estructura histológica. Tipos celulares. 
Aspectos ultraestructurales. Sistema neuroendócrino difuso. Órganos mixtos. 
 
UNIDAD 17 
Sistema nervioso: Organización morfológica y funcional del sistema nervioso. Tejido 
nervioso. Neuronas. Tipos Ubicación. Ultraestructura de las células nerviosas. Células de 
la glía. Características estructurales. Funciones. Sinapsis. Sustancia gris y blanca. Fibras 
nerviosas. Mielinización. 


UNIDAD 18 
Sistema nervioso central: Cerebro. Tronco del encéfalo. Cerebelo. Médula espinal. 
Configuración externa e interna. Sistema ventricular. Meninges. Líquido céfaloraquídeo. 
Barreras encefálicas. Vascularización del sistema nervioso central. 


UNIDAD 19 
Sistema nervioso periférico: Pares craneales y raquídeos. Nervios espinales. Concepto 
sobre la formación de los grandes plexos. Sistema nervioso motor somático y autónomo 
neurovegetativo. Sistema nervioso simpático y parasimpático Principales centros y vías. 
Acciones fisiológicas como base para el estudio futuro de la farmacología. 


UNIDAD 20 
Receptores sensoriales: Clasificación. Sentidos del tacto, del gusto y del olfato. Órganos 
de los sentidos Sentido de la vista. Retina. Sentido del oído. Relación con el del equilibrio. 
Órgano de Corti. Ubicación. Vías de conexión y finalización en el cerebro. 


 







 


 


 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 4 hs de 
trabajos prácticos, que incluye actividades prácticas de taller, manejo de microscopio y 
resolución de problemas, y 2 hs de clase teórica virtual asincrónica y 1 hrs de clase 
teórica presencial. 


Clases de trabajos prácticos con actividades prácticas de taller, manejo de 
microscopio y resolución de problemas 


Catorce (14) clases presenciales de asistencia obligatoria de carácter práctico (12 
trabajos prácticos de laboratorio) con actividades prácticas de taller, manejo de 
microscopio y resolución de problemas de 4 horas de duración. Los trabajos prácticos se 
realizan de manera individual a excepción de la resolución de problemas que es grupal. 


Trabajos prácticos: actividades de taller y actividades prácticas. 


Semana 1: T.P. Nº 1 Técnicas histológicas y microscopia. 
1- Uso de microscopio. Tipos de microscopios. Técnicas de tinción histológica  
2- Resolución de problemas de microscopia.  
3- Observación al microscopio óptico de campo claro de preparados histológicos vegetal, 
extendido de mucosa bucal.  
4- Análisis de microfotografías electrónicas de compartimentos celulares. 
 
Semana 2: T.P. Nº 2 Tejidos básicos: Tejido epitelial de revestimiento y glandular. Tejidos 
de sostén o conectivos. Tejido muscular.  
1- Observación al microscopio óptico de campo claro de preparados histológicos de riñón, 
intestino delgado, tráquea, vejiga, piel, glándula salival, lengua. 
2- Análisis de microfotografías electrónicas de especializaciones de membrana. 
 
Semana 3: T.P. Nº 3 Sistema osteoartromuscular: Regiones topográficas del cuerpo 
humano. Nomenclatura anatómica, posición anatómica y planimetría. Plexos nerviosos: 
conformación, ramas terminales y regiones que inervan. Unión neuromuscular. Huesos: 
tipos y características morfológicas a nivel macro y micro. Tejido óseo. Articulaciones y 
anexos articulares. Tejido cartilaginoso. Músculos: tipos y características morfológicas a 
nivel macro y micro.  
1- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
hueso descalcificado, tráquea, lengua.                                                                                           
2- Observación, reconocimiento, clasificación e identificación de los principales huesos 
componentes del esqueleto axial y apendicular. 
3- Análisis de microfotografías electrónicas de fibras musculares estriadas esqueléticas. 
 
Semana 4: T.P. Nº 4 Aparato cardiovascular: Circulación sistémica y pulmonar. Sistema 
vascular linfático. Corazón: ubicación anatómica, configuración, vascularización, 
inervación, estructura histológica. Regiones topográficas. Sistemas arterial y venoso 
(superficial y profundo). Estructura histológica de vasos sanguíneos.  
1-  Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
corazón y de vasos sanguíneos.  
2- Análisis de fotografías de microscopía electrónica de fibras musculares estriadas 
cardíacas y de vasos sanguíneos. 
3- Resolución de problemas y actividades complementarias incluidas en la guía de 
estudios. 







 


 


 
Semana 5: T.P. Nº 5 Aparato digestivo I: Cavidad bucal y estructuras anexas. Topografia 
del abdomen. Ubicación anatómica de los órganos del tubo digestivo. Concepto de 
peritoneo y sus dependencias. Tubo digestivo: esófago, estómago, intestino delgado y 
grueso: sus límites, ubicación anatómica de sus distintas porciones, principales 
relaciones, vascularización e inervación y  estructura histológica.  
1- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
esófago, estómago, intestino delgado (yeyuno-ileon), intestino grueso (colon). 
2- Análisis de fotografías de microscopía electrónica de células que constituyen una 
glándula   gástrica. 
3- Actividad  práctica de autoevaluación construyendo un cuadro comparando los 
aspectos histológicos entre intestino delgado e intestino grueso. 
4- Resolución de actividades complementarias incluidas en la guía de estudio vinculando 
al tubo digestivo con el desempeño del futuro profesional. 
 
Semana 6: T.P. Nº 6 Glándulas anexas: Glándulas salivales principales y accesorias, 
hígado y páncreas. Sus límites, ubicación anatómica de sus distintas porciones, 
principales relaciones, vascularización e inervación y  estructura histológica.  
1- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
glándulas salivales principales, hígado, páncreas. 
2- Análisis de fotografías de microscopía electrónica de células que constituyen un acino 
seroso pancreático. 
3- Resolución de actividades complementarias de la guía de estudios vinculando la 
morfología macro y microscópica con la funcionalidad de las glándulas anexas de 
secreción mixta (hígado y  páncreas). 
 
Semana 7: Evaluación: Regulatorio 1 teórico-práctico modalidad presencial. Evaluación 
de los contenidos impartidos desde T.P. 1 al 6 inclusive con enfoque al microscopio óptico 
incluido de un preparado histológico a diagnosticar. 
 
Semana 8: T.P. Nº 7 Sangre y órganos linfáticos: Tejido sanguíneo y tejido linfático: 
componentes. Hematopoyesis em el adulto. Formula leucocitaria absoluta y relativa. 
Estructura histológica de los órganos linfáticos: timo, bazo y ganglios linfáticos. 
1- Observación de frotis de sangre periférica humana al microscopio óptico de campo 
claro. 
2- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de timo, 
bazo y ganglios linfáticos. 
3- Análisis de fotografías de microscopía electrónica de elementos formes sanguíneos. 
  
Semana 9: T.P. Nº 8 Aparatos respiratorio y urinario: Componentes de la porción 
conductora y de la porción respiratoria. Estructura de la pared torácica. Pleuras. Laringe, 
tráquea y pulmones: sus límites, ubicación anatómica de sus distintas porciones, 
principales relaciones, vascularización e inervación y  estructura histológica. Variación de 
las características histológicas a lo largo del árbol bronquial.  Órganos del aparato 
urinario: riñones, uréteres, vejiga y uretra. Sus límites, ubicación anatómica de sus 
distintas porciones, principales relaciones, vascularización e inervación y  estructura 
histológica.  
1- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
pulmón y tráquea. 







 


 


2- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de riñón 
y vejiga. 
3- Análisis de fotografías de microscopía electrónica de células que constituyen 
segmentos tubulares renales. 
  
Semana 10: T.P. Nº 9 Sistema endócrino: Comprende a las glándulas endócrinas, al tejido 
endócrino y al sistema neuroendocrino difuso. Hipófisis, suprarrenales y tiroides: sus 
límites, ubicación anatómica, principales relaciones, vascularización e inervación y  
estructura histológica. 
1- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
hipófisis, suprarrenales y tiroides. 
2- Resolución de actividades complementarias incluidas en la guía de estudio vinculando 
al eje hipotálamo-hipofisario con las diferentes glándulas endócrinas. 
  
Semana 11: T.P. Nº 10 Aparatos reproductores femenino y masculino: Órganos externos 
e internos que componen ambos aparatos. Sus límites, ubicación anatómica, principales 
relaciones, vascularización e inervación y  estructura histológica.  
1- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
ovario, útero, cuello uterino y testículo. 
2- Observación de los órganos sexuales femeninos y masculinos utilizando como 
herramientas de trabajo maquetas de hemipelvis femenina y masculina. 
3- Resolución de actividades complementarias incluidas en la guia de estudio vinculando 
a la técnica de Papanicolau (Pap) con su importancia en diagnostico clínico preventivo. 
 
Semana 12: T.P. Nº 11 Sistema nervioso I: División anatómica (Sistema nervioso 
periférico y central) y división funcional (Sistema nervioso somático y autónomo). Tejido 
nervioso. Diferentes tipos de neuronas. Células gliales. Sinapsis. Mielinizacion. Medula 
espinal. Cerebro. Tronco del encéfalo. Cerebelo.  
1- Observación de preparados histológicos al microscopio óptico de campo claro de 
medula espinal, tronco del encéfalo y cerebelo, ganglio espinal. 
2- Observación de los órganos del encéfalo utilizando como herramientas de trabajo 
maquetas. 
3- Resolución de actividades complementarias incluidas en la guía de estudio de cortes 
encefálicos. 
 
Semana 13: T.P. Nº 12 Sistema nervioso II: Meninges. Sistema ventricular. Liquido 
cefalorraquideo. Irrigación del sistema nervioso central. Polígono de Willis. Órganos de los 
sentidos. 
1- Observación de ojo y oído utilizando como herramientas de trabajo maquetas. 
2- Resolución de actividades complementarias incluidas en la guía de estudio sobre 
sistema nervioso central. 
 
Semana 14: Evaluación: Regulatorio 2 teórico-práctico modalidad presencial. Evaluación 
de los contenidos impartidos desde T.P. 7 al 12 inclusive con enfoque al microscopio 
óptico incluido de un preparado histológico a diagnosticar. 
 


 


 







 


 


Clases teóricas 


14 semanas con 28 clases de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas, que 
incluyen 2 horas de duración semanal en modalidad virtual asincrónica y 1 hora de 
duración semanal en forma presencial, en donde se desarrollan las diferentes unidades 
temáticas. 


Clases teóricas: 


-Clase Inaugural: Microscopía y técnicas histológicas (clase 1; Unidad temática 1). 


-Tejido epitelial de revestimiento y glandular (clase 2; Unidad temática 2). 


-Tejido conectivo (classe 3; Unidad temática 3). 


-Tejido muscular (clase 4; Unidad temática 5). 


-Sistema osteoartromuscular (clase 5; Unidad temática 4,5). 


-Aparato cardiovascular (clase 6; Unidad temática 8). 


-Aparato digestivo I: cavidad bucal y estructuras asociadas (clase 7; Unidad temática 6). 


-Aparato digestivo II: tubo digestivo (clase 8; Unidad temática 6). 


-Aparato digestivo III: Glándulas anexas (classe 9; Unidad temática 7). 


-Piel y faneras (clase 10; Unidad temática 2). 


-Sangre y hemopoyesis (clase 11; Unidad temática 9). 


-Sistema linfático (clase 12; Unidad temática 10). 


-Aparato respiratorio (clase 13; Unidad temática 11). 


-Aparato urinario (clase 14; Unidad temática 12). 


-Sistema endócrino I: hipófisis, tiroides y paratiroides (clase 15; Unidad temática 16). 


-Sistema endócrino II: glándula pineal, páncreas endócrino y glándula suprarrenal (clase 
16; Unidad temática 16). 


-Aparato reproductor masculino (clase 17; Unidad temática 13). 


-Aparato reproductor femenino (clase 18; Unidad temática 14). 


-Placenta y mama (clase 19; Unidad temática 14, 15). 


-Elementos de embriología (clase 20; Unidad temática 15). 


-Sistema nervioso I: tejido nervioso, sinapsis y mielinización (clase 21; Unidad temática 
17). 


-Sistema nervioso II: Sistema ventricular y vascularizáción (clase 22; Unidad temática 18). 


-Sistema nervioso III: cerebro y tronco encefálico (clase 23; Unidad temática 18). 


-Sistema nervioso IV: cerebelo, vías ascendentes y descendentes (clase 24; Unidad 
temática 18, 19). 







 


 


-Sistema nervioso V: sistema nervioso autónomo y ganglios de la base (clase 25; Unidad 
temática 19). 


-Sistema nervioso V: pares craneales, barrera hemoencefálica (clase 26; Unidad temática 
18, 19). 


-Órganos de los sentidos. Receptores I (clase 27; Unidad temática 20). 


-Órganos de los sentidos. Receptores II (clase 28; Unidad temática 20). 


 


E- CARGA HORARIA 
 


Carga horaria total: 98 hs 
Carga horaria total presencial: 70 hs (71.4 %) 
Carga horaria total no presencial: 28 hs (28.6%) 
Carga horaria práctica presencial: 56 hs (57.1%) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 7 hs 
Carga horaria práctica semanal: 4 hs 
 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 


G- BIBLIOGRAFÍA  


 


 Guías de estudio editadas por nuestra catedra para cada trabajo práctico del 


curso.  
  


 Libros de texto:   
“Histología. Texto y Atlas color”. Ross y col. Edit. Panamericana. 7ª y 8ª ed.  
“Histología médico-práctica”. Brusco, López Costa y Loidl. Edit. Elsevier. 1ª ed.  
“Histología”. Finn Geneser. Edit. Panamericana. 5ª ed..  
“Embriología médica”. Hib. Edit. Promed. 8ª ed.  
“Anatomía Clínica”. Pró.Edit. Panamericana. 3ª ed.  
“Fundamentos de Anatomía con Orientación Clínica”. Moore-Agur. Edit. Panamericana. 8ª 
ed.  “Neuroanatomía clínica”. Snell. Edit. Panamericana. 8ª ed. 


 Libros de consulta:  


“Histología”. Sobotta. Edit. Panamericana. 3ª ed.  
“Tratado de Histología”. D.W.Fawcett. Edit. Mc Graw-Hill. Interamericana. 12ª ed.  
“Anatomía Humana”. Latarjet-Ruiz Liard. Edit. Panamericana. 4ª ed.  


 Atlas: 


“Atlas de Histología Descriptiva”. Ross y col. Edit. Panamericana. 1ª ed.  
“Atlas en color de Histología”. Gartner-Hiatt. Edit. Panamericana. 5ª ed.  
“Atlas de Histología y Organografía Microscópica”. Boya Vegue. Edit. Panamericana. 3ª. 
ed.  “Atlas de Anatomía Humana”. Sobotta. Edit. Panamericana. 24ª. ed.  
“Atlas de Anatomía Humana”. Nielsen y Miller. Edit. Panamericana. 1ª ed. 







10. FÍSICA 


 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


Sistemas de medición, magnitudes físicas y unidades. Teoría de los errores. 
Tratamiento matemático de resultados experimentales. Mecánica de los fluidos. 
Estática. Cinemática. Dinámica. Constantes físicas: densidad, viscosidad, tensión 
superficial. Electricidad y magnetismo. Teoría de campos. Electromagnetismo. 
Electroforesis. Nociones de ondas. Ondas electromagnéticas. La luz. Óptica: óptica 
geométrica, refractometría, polarización y polarimetría. Espectroscopias. Nociones de 
física cuántica y de radiactividad.  
 


B- OBJETIVOS 


Objetivos: consolidar las bases físicas conceptuales para que los estudiantes puedan 
comprender fenómenos de las ciencias naturales y fundamentos metodológicos que 
abordarán a lo largo de la carrera, mediante el abordaje estratégico de los contenidos 
del campo disciplinar más relevantes para las carreras de nuestra Facultad. 


 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1: FÍSICA CUÁNTICA, ATÓMICA Y NUCLEAR 
Teoría Estándar, partículas fundamentales, fuerzas fundamentales. Mecánica 
cuántica: Fundamentos de la Física cuántica. Función de onda, átomo de hidrógeno. 
Transiciones electrónicas. Concepto de spin. Números cuánticos. 
Radiactividad: Núcleo atómico: composición y características. Tabla de nucleídos. 
Desintegraciones radiactivas: principales mecanismos de decaimiento radiactivo, 
leyes, períodos de semidesintegración y constantes de desintegración. Medida de 
radiactividad. Interacciones de la radiactividad con la materia. Aplicaciones en 
farmacia y bioquímica. 
 
UNIDAD 2: ELECTROMAGNETISMO 
Teoría de campos. Campo eléctrico y magnético. Fuerza eléctrica y fuerzas 
magnéticas. Energía potencial y potencial del campo. Superficies equipotenciales. 
Campo debido a una distribución fija de elementos. Electroestática. Campos 
magnéticos producidos por corrientes eléctricas. Interacción de los campos eléctrico y 
magnético. Fuerza entre conductores paralelos. Espectrómetro de masas. Inducción 
electromagnética. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Ecuaciones de Maxwell. Generadores 
eléctricos. Electricidad. Corriente eléctrica. Corriente continua. Corriente alterna. 
Intensidad de corriente. Fuerza electromotriz.  
Amperímetros y voltímetros. Circuitos eléctricos. Dipolo eléctrico. Momento dipolar. 
Dipolos en campos eléctricos. Electroforesis. Aplicaciones. Concepto de movilidad 
electroforética: variables de las que depende. Efecto electroendosmótico. Tipos de 
electroforesis. Propiedades magnéticas de la materia. Paramagnetismo. 
Ferromagnetismo.  
 
UNIDAD 3: METROLOGÍA 
Sistemas de medición. Magnitudes físicas y unidades. Calibración de instrumental de 
laboratorio. Interpretación de resultados de medidas experimentales. Reporte de 
resultados. Calibración de termómetros. Escalas termométricas. Aplicaciones de la 
ecuación de Clausius-Clapeyron. Nociones de estadística, tipos de error, precisión, 
veracidad y exactitud. 
 







UNIDAD 4: ONDAS 
Movimiento armónico simple, amortiguado y forzado. Consideraciones cinemáticas y 
dinámicas. Ondas armónicas. Tipos de onda. Ecuación de onda. Interferencia. Efecto 
Doppler. Ondas sonoras. Ultrasonido. 
 
UNIDAD 5: LUZ 
La luz como onda electromagnética. Óptica geométrica. Refracción. Interferencia y 
difracción. Refractometría. Refractómetro de Abbe. Índice de refracción. Polarización. 
Obtención de luz polarizada. Polarimetría. Leyes de Biot. Poder rotatorio específico. 
Polarímetro de Laurent. Nociones de microscopía óptica. La luz como partícula. 
Espectros de emisión y absorción. Fundamentos de fluorescencia y fosforescencia. 
Quimiolumniscencia y bioluminiscencia. Espectroscopía visible, UV, IR y de absorción 
atómica. Fotometría de llama. Láser. Espectrofotometría. Absorbancia y transmitancia. 
Ley de Lambert-Beer. Espectrofotómetro: partes que lo componen, funcionamiento, 
manejo, controles. Determinación de absortividad, concentraciones y pureza. 
Resolución de mezclas. RPE y RMN. 
 
UNIDAD 6: MECANICA DE FLUIDOS 
Concepto de fluido. Hipótesis del continuo. Principio de conservación de la energía. 
Hidrostática. Presión. Barómetro. Manómetro. Constantes físicas: densidad, tensión 
superficial y viscosidad. Flotación. Principio de Arquímedes. Determinación de 
densidades por picnometría y areometría. Tensión superficial. Ecuación de Laplace. 
Ley de Jurín. Aplicaciones. Determinación del coeficiente de tensión superficial. 
Viscosidad. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Determinación del coeficiente de 
viscosidad con viscosímetros de Ostwald y de Stokes. Viscosímetros rotatorios. 
Sedimentación. Centrifugación.  
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana consta de 2 clases 
presenciales de 4 hs cada una en formato taller, trabajo práctico de laboratorio y/o 
actividades prácticas de acuerdo al siguiente temario: 
 
Talleres: 
- Teoría estándar 
- Núcleo atómico. Radiactividad 
- Mecánica clásica. Mecánica Cuántica 
- Electrostática 
- Electricidad 
- Electroforesis 
- Magnetismo 
- Electromagnetismo 
- Metrología y nociones de estadística I 
- Calibración y nociones de estadística II 
- Ondas 
- Modelo ondulatorio 
- Modelo corpuscular 
- Refractometría 
- Polarimetría 
- Espectroscopía 
- Espectrofotometría 
- Fluidos 
- Densimetría 
- Viscosimetría 
- Tensión superficial 







Trabajos prácticos de laboratorio 
- Electricidad. Diseño y análisis de circuitos eléctricos. 
- Electroforesis. Resolución de una mezcla de aminoácidos mediante electroforesis en 
papel. 
- Refractometría. Determinación de índices de refracción mediante refractómetro de 
Abbe.   
- Polarimetría. Determinación de la pureza de una sustancia ópticamente activa 
usando el polarímetro de Laurent.  
- Espectroscopía. Análisis de espectros de absorción y emisión. Determinación de la 
concentración de sodio y potasio de una muestra por fotometría de llama.  
- Espectrofotometría. Controles de un espectrofotómetro. Determinación de la 
concentración de una sustancia por espectrofotometría.   
- Densimetría. Determinación de densidades mediante picnometría y areometría.  
- Viscosimetría. Determinación de coeficiente de viscosidad mediante método de 
Ostwald y Stokes. 
Actividades prácticas  
- Física cuántica, atómica y nuclear. Actividad con simulador. 
- Campos. Actividad con simulador de campo eléctrico.  
- Magnetismo. Análisis de experiencias mostrativas de magnetismo. Actividad con 
simulador de magnetismo.  
- Metrología. Discusión de casos sobre expresión correcta de resultados, nociones 
estadísticas y calibración de instrumentos. 
- Ondas. Actividad con simulador de ondas.  
- Modelo ondulatorio. Análisis de experiencias mostrativas de polarización de la luz. 
- Modelo corpuscular. Actividad con simulador de efecto fotoeléctrico.   
- Fluidos I. Actividad con simulador de flotación. 
- Fluidos II. Análisis de experiencias mostrativas de viscosidad. 
- Tensión superficial. Análisis de experiencias mostrativas de tensión superficial.  
 
Además, en todos los talleres hay espacios para resolución de situaciones 
problemáticas con ejercicios de aplicación. 
 


E- CARGA HORARIA 


Carga horaria total: 112 hs 
Carga horaria total presencial: 112 hs (100 %) 
Carga horaria total no presencial: - 
Carga horaria práctica presencial: 112 hs (100 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 8 hs 
Carga horaria práctica semanal: 8 hs 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y 
PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 
Libros de texto recomendados: 


 Sears & Zemansky. Física Universitaria. 12° Edición. Editorial Addison Wesley. 
2009. 


 Hecht. Óptica. 4° Edición. Editorial Addison Wesley. 2001. 


 Wilson, Buffa, Lou. Física. 6° Edición. Editorial Prentice Hall. 2007.  







11. BIOLOGÍA CELULAR  Y MOLECULAR 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
La célula como unidad de los seres vivos. Fundamentos químicos: estructura y función de 
proteínas,  lípidos, ácidos nucleicos e hidratos de carbono. Técnicas para el estudio de la 
célula. Microscopía, cultivo  celular, nociones de biología molecular. Dogma central de la 
biología: replicación, transcripción y  traducción. Estructura y función celular. 
Biomembranas: la membrana plasmática y sistema de endomembranas. Citoesqueleto: 
forma y movilidad. Funciones de las biomembranas: transporte, recepción y transducción  
de señales, adhesión entre células y con la matriz extracelular. Regulación del ciclo 
celular. División celular: mitosis y meiosis. Fecundación. Diferenciación y especialización 
celular. Ecología celular: interacción de la célula con su ambiente.  
 
B- OBJETIVOS  
 
Dentro de los objetivos docentes de Biología Celular Molecular nos interesa que los 
alumnos: 


 Comprendan los mecanismos moleculares involucrados en el mantenimiento de la vida 
reproducción y muerte de las células eucariontes animales. 


 Comprendan los mecanismos de interacción de la célula con su microambiente. 


 Accedan al conocimiento de las técnicas actuales que se emplean en el estudio de la 
Biología Celular Molecular.    


 Desarrollen habilidades cognitivas que favorezcan el pensamiento crítico a través de la 
integración de los contenidos con diferente nivel de complejidad.  


 Apliquen los contenidos curriculares de la asignatura en etapas posteriores de la carrera 
y en su actividad profesional. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS  
 


UNIDAD 1. LA CÉLULA  


Origen evolutivo de las células. Células procarionte y eucarionte. Moléculas y 
macromoléculas de los  seres vivos: Estructura y función de proteínas, concepto de 
enzima, concepto de anticuerpo. Estructura  y función de hidratos de carbono, lípidos y 
ácidos nucleicos. Complementariedad molecular.  


 
UNIDAD 2. TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
CELULAR 
Tipos de Microscopía. Concepto de fluorescencia y de fluorocromo; microscopía de 
fluorescencia: inmunofluorescencia. Sistemas para el estudio de las células. Cultivo 
celular. Fraccionamiento celular.  Nociones de biología molecular. Biosensores.  


UNIDAD 3. MECANISMOS GENÉTICOS BÁSICOS 


Estructura y función del ADN. Genoma, cromosoma, gen. Dogma central de la biología: 
transcripción,  traducción. Replicación y reparación. Mecanismos básicos del control de la 
expresión génica.  


UNIDAD 4. MEMBRANAS CELULARES  


Estructura de las membranas celulares. La membrana plasmática y el sistema de 
endomembranas.  Funciones de las biomembranas: transporte a través de las 
biomembranas, recepción y transmisión de  señales, interacciones célula-célula y célula 
matriz. Biogénesis de membranas.  


UNIDAD 5. TRANSPORTE A TRAVÉS DE MEMBRANAS 


Permeabilidad de la bicapa lipídica. Gradiente electroquímico. Mecanismos de transporte 
a través de las  membranas: difusión simple y facilitada, transporte activo primario y 
transporte activo secundario.   







UNIDAD 6: COMPARTIMIENTOS CELULARES   


Transporte de biomoléculas hacia y entre los compartimientos celulares: Transporte 
regulado,  transporte transmembrana y transporte vesicular. Biomoléculas dirigidas al 
núcleo, a la mitocondria, al  peroxisoma y al retículo endoplásmico. Mecanismos de 
control de calidad de las proteínas. El complejo  de Golgi: estructura y función. 
Mecanismos moleculares del tránsito vesicular. Transporte anterógrado y  retrógrado. 
Compartimiento endosomal. Endocitosis y exocitosis.  


 


UNIDAD 7: COMUNICACIÓN ENTRE CÉLULAS 


Etapas y componentes de la comunicación celular. Mensajeros Intracelulares y efectores. 
Tipos de  señalización.Tipos de Receptores y vías asociadas. Vías que participan en 
proliferación, supervivencia y  diferenciación.   


 
UNIDAD 8: UNIONES CELULARES y MATRIZ EXTRACELULAR. Matriz extracelular y 
lámina basal. Moléculas  de adhesión celular. Uniones célula-célula y célula-matriz. 
Concepto de células polarizadas y su transición  a mesénquima.  
 


UNIDAD 9: CITOESQUELETO 


Ensamblaje y dinámica del citoesqueleto. Estructura de los microfilamentos, filamentos 
intermedios y  microtúbulos. Funciones biológicas del citoesqueleto. Proteínas accesorias 
y su función en la dinámica  del citoesqueleto. Motores moleculares. Cilios y Flagelos. 
 
UNIDAD 10: REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR EN EUCARIONTES 


Fases del ciclo celular eucarionte. Ciclinas y quinasas dependientes de Ciclinas (CDK). 
Proteólisis cíclica.  Mecanismos moleculares que controlan el avance a través de las 
fases del ciclo. Conceptos de  proliferación, crecimiento y supervivencia. Desregulación 
del control del ciclo celular.  


 


UNIDAD 11: DIVISIÓN CELULAR: MITOSIS Y MEIOSIS. FECUNDACIÓN  


Cromosomas autosómicos, homólogos y sexuales. Cromosomas interfásicos y 
metafásicos. Concepto de  Ploidía. Mitosis: Fases. Meiosis: etapas. Importancia biológica 
de la división: conservación vs. variabilidad  del genoma. Fecundación y formación del 
cigoto. Hojas germinativas.  


 


UNIDAD 12: DETERMINACIÓN DE LA ESTIRPE CELULAR Y DIFERENCIACIÓN 
Del cigoto al embrión. Mecanismos de la determinación celular: inhibición lateral, división 
asimétrica,  interacción inductiva, gradiente de morfógeno. Células madre: 
totipotencialidad, pluripotencialidad y  células progenitoras. Vías de señalización 
involucradas. Genes Maestros.   
 


UNIDAD 13: ECOLOGÍA CELULAR: LA CELULA Y SU AMBIENTE 


Mecanismos celulares que sensan estímulos microambientales: luz y oscuridad, niveles 
de oxígeno,  nutrientes, temperatura y estímulos físicos. Mecanismos de respuesta 
celular: adaptación, supervivencia  y muerte.  


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   


Actividades teóricas 


Clases teóricas (actividad presencial): 31 clases de 1.20 h cada una, carga 
horaria total 40 hs. 


Clases teóricas (virtual-asincrónicas): 4 clases de 1.30 h cada una, carga 
horaria total 6 hs.  







Descripción Clases Teóricas 


1- La célula: origen evolutivo de las células. Células eucarionte y procarionte diferencias;  
componentes químicos de las células y nociones sobre la obtención de energía para los 
procesos  celulares (U. Temática 1)-Virtual-asincrónica  


2- Nociones sobre estructura y función de proteínas, concepto de enzima; concepto de 
anticuerpo  complementariedad molecular (U. Temática 1)-presencial.  


3- Microscopía. Tipos de microscopía. Concepto de fluorescencia y fluorocromos (U. 
Temática 2)- presencial  


4- Microscopía de Fluorescencia, inmunofluorescencia (U. Temática 2)-presencial 5- 
Ácidos nucleicos. Organización del material hereditario. Genoma, cromosoma, gen (U. 
Temática  3)-presencial  


6- Dogma central de la biología: transcripción, traducción. Replicación y reparación (U. 
Temática 3)- presencial.  


7- Control de la expresión génica: generalidades (U. Temática 3)-presencial  


8- Control de la expresión génica: concepto de operón. Diferencias con la regulación 
génica en  eucariontes. (U. Temática 3)-presencial  


9- Introducción al estudio de ácidos nucleicos. Generalidades sobre la tecnología de ADN  
recombinante (U. Temáticas 1 y 2)-presencial  


10- Aplicación de tecnología de ADN recombinante para el estudio de procesos celulares 
en células  vivas: proteína fluorescente verde (GFP) y biosensores (U. Temática 2)-
presencial 11- Estructura de las biomembranas: función de los lípidos y proteínas en la 
organización de las  membranas, propiedades biológicas de las membranas (U. Temática 
4)-presencial 12- Biogénesis de membranas y sistemas de endomembranas (U. Temática 
4)-virtual asincrónica. 13- Transporte. Generalidades sobre el transporte a través de las 
biomembranas. Permeabilidad de  la bicapa lipídica. Gradiente electroquímico (U. 
Temática 5)-presencial.  


14- Transporte: Mecanismos de transporte a través de las membranas: difusión simple y 
facilitada,  transporte activo primario y transporte activo secundario (U. Temática 5)-
presencial. 
15- Compartimentos Celulares: Transporte regulado, transporte transmembrana y 
transporte  vesicular. Biomoléculas dirigidas al núcleo. a la mitocondria, al peroxisoma y al 
retículo  endoplásmico. Mecanismos de control de calidad de las proteínas (U. Temática 
6)-presencial.  


16- Compartimentos Celulares: El complejo de Golgi: estructura y función. Mecanismos 
moleculares  del tránsito vesicular. Transporte anterógrado y retrógrado. Compartimiento 
endosomal.  Endocitosis y exocitosis. (U. Temática 6)-presencial.  


17- Comunicación entre células. Etapas y componentes de la comunicación celular. 
Mensajeros  Intracelulares y efectores. Tipos de señalización.Tipos de Receptores (U. 
Temática 7)-presencial. 


18- Comunicación entre células. Vías asociadas a distintos receptores. Respuestas 
rápidas y lentas.  Vías que participan en proliferación, supervivencia y diferenciación. 
Exosomas (U. Temática 7)- presencial.  


19- Matriz extracelular y lámina basal. Su importancia en procesos de celulares (U. 
Temática 8)- presencial.  


20- Uniones entre células: Moléculas de adhesión celular. Uniónes célula-célula y célula-
matriz.  Concepto de células polarizadas y su transición a mesénquima (U. Temática 8)-
presencial. 21- Citoesqueleto. Ensamblaje y dinámica del citoesqueleto. Estructura de los 
microfilamentos,  filamentos intermedios y microtúbulos (tubulina) (U. Temática 9)- 
presencial  


22- Citoesqueleto. Estructura y movilidad de la célula. Funciones biológicas del 
citoesqueleto.  Proteínas accesorias y su función en la dinámica del citoesqueleto. 
Motores moleculares. Cilios  y Flagelos. (U. Temática 9)- presencial  


23- Ciclo Celular Fases del ciclo celular eucarionte. Ciclinas y quinasas dependientes de 
Ciclinas (CDK).  Proteólisis cíclica. presencial (U. Temática 10)-  


24- Ciclo Celular Mecanismos moleculares que controlan el avance a través de las fases 







del ciclo.  Conceptos de proliferación vs. crecimiento (U. Temática 10)- presencial  


25- Ciclo Celular. Desregulación del control del ciclo celular eucarionte. Consecuencias. 
(U. Temática  10)- presencial  


26- División Celular: Cromosomas autosómicos, homólogos y sexuales. Cromosomas 
interfásicos y  metafásicos. Concepto de Ploidía. Mitosis: Fases. (U. temática 11) 
presencial.  


27- División Celular: Meiosis: etapas. Importancia biológica de la división: conservación 
vs.  variabilidad del genoma. Fecundación y formación del cigoto. hojas germinativas. (U. 
temática  11) presencial.  


28- Diferenciación. Del cigoto al embrión. Mecanismos de la determinación celular: 
inhibición lateral,  división asimétrica, interacción inductiva, gradiente de morfógeno (U. 
temática 12) presencial.  


29- Células madre: totipotencialidad, pluripotencialidad y células progenitoras. Vías de 
señalización   involucradas. Genes Maestros (U. temática 12) presencial.  


30- Ecología Celular. Mecanismos celulares que sensan estímulos microambientales: luz 
y oscuridad  (ritmo circadiano) niveles de oxígeno, nutrientes, temperatura y estímulos 
físicos (U. temática  12) presencial.   


31- Ecología Celular: Mecanismos de respuesta celular: adaptación, supervivencia y 
muerte (U.  temática 12) presencial.  


Actividades Experimental (AE)  


Clases de trabajo práctico (actividad presencial) laboratorio, taller o clases 
problemas, carga horaria total 54 hs. 
Clases prácticas (virtual-asincrónicas): 6 talleres de 2 hs cada uno, carga horaria total  
12 hs. 


 


AE1. Taller: Sistemas para el estudio de las células: In vivo, ex vivo, in vitro, sistema libre 
de células. Cultivos celulares. Tipo de cultivos: primarios y de línea. Utilidad de los cultivos 
celulares. Perspectiva  profesional (U. Temática 2)-presencial.  


Práctica de Subcultivo de células en un laboratorio virtual. Práctica previa a la actividad 
presencial  (U. Temática 2)-virtual   


AE2. Laboratorio: Subcultivo de células. Cosecha, recuento y siembra de una monocapa 
de células  MDCK. Utilización de la cámara hemocitométrica de Neubauer para el conteo 
de células.  Determinación de Viabilidad con Trypan Bllue (U. Temática 2)-presencial  


Uso del microscopio virtual FFyB-UBA para recuento en cámara Neubauer. (U. 
Temática 2)- virtual  


AE3. Clase de Problemas: Resolución de ejercicios y análisis de datos experimentales 
sobre  estructura de membranas y transporte a través de las membranas (U. Temáticas 4 
y 5)-presencial. 


 
AE4.Taller: Sistemas para el estudio de las células: Fraccionamiento celular. 
Centrifugación  diferencial y centrifugación en gradiente. Separación de compartimentos 
por perlas magnéticas.  Criterios de pureza de las fracciones. Biomoléculas que actúan 
como marcadores identificativos de  cada compartimento.  


AE5. Laboratorio. Caracterización de fracciones celulares y/o celular. Evaluación de los 
perfiles de  proteínas y de lípidos. Discusión de los resultados obtenidos. (U. Temáticas 2 
y 4)-presencial.  


AE6. Clase de Problemas. Resolución de ejercicios y análisis de datos experimentales 
sobre  compartimentos celulares, distribución de biomoléculas en los compartimentos, 
tránsito vesicular,  endocitosis y exocitosis (U. Temáticas 6)-presencial.  


AE7. Clase de Problemas-Integración de la primera parte. Perspectiva profesional: 
Discusión de  artículos seleccionado   







AE8. Taller. El dogma central de la biología: transcripción y traducción. Expresión de 
genes.  Introducción a las técnicas de ADN recombinante aplicado al estudio de células 
vivas. Expresión de  proteína fluorescente verde y biosensores (U. Temáticas 2, 3)-
presencial.  


AE9. Laboratorio. Genes constitutivos y genes inducibles. Estudio de su expresión por 
técnicas  bioquímicas o por microscopía de fluorescencia. (U. Temáticas 2, y 3)-
presencial. Actividad virtual previa a la clase de problemas sobre comunicación celular y 
expresión de genes (U.  Temáticas 2, 3 y 7)-virtual-asincrónica   


AE10. Clase de Problemas. Resolución de ejercicios y análisis de datos experimentales 
sobre  comunicación entre células y activación de respuestas celulares (U. Temáticas 2, 
3, 7)-presencial.   


AE11. Taller. Regulación del ciclo celular eucarionte. División celular: mitosis. Relación de 
los  componentes del citoesqueleto y las adhesiones célula-célula y célula-matriz con los 
procesos de  proliferación (U. Temáticas 8, 9, 10, 11)-presencial.   


Actividad sobre división mitótica en un laboratorio virtual. Práctica previa a la actividad 
presencial  (U. Temática 11)-virtual-asincrónica  


AE12.Laboratorio. Uso de cultivos celulares para el estudio de drogas que inhiban la 
proliferación:  preparación y observación de células por microscopía de fluorescencia que 
fueron tratadas con  desestabilizadores de microtúbulos o filamentos de actina (U. 
Temáticas 2, 9, 10, 11)-presencial. Uso del microscopio virtual FFyB-UBA para 
visualización del citoesqueleto y mitosis por  fluorescencia. (U. Temática 2)- virtual  


AE13. Clase de Problemas. Resolución de ejercicios y análisis de datos experimentales 
relacionados  con el concepto de Ploidía. Mitosis: Fases. Meiosis: etapas. Importancia 
biológica de la división: conservación vs. variabilidad del genoma, Cromosomas 
autosómicos, homólogos y sexuales. Cromosomas interfásicos y metafásicos. (U. 
Temáticas 11)-presencial.   


AE14. Clase de Problemas-Integración de la primera y segunda parte. Perspectiva 
profesional: Discusión de artículos seleccionados   


 
E- CARGA HORARIA  
 


Carga horaria total: 112 hs  


Carga horaria total semanal: 8 hs  


Carga horaria práctica semanal promedio: 4,7 hs. 


Carga horaria total presencial: 94 hs (83,9 %)  


Carga horaria total no presencial: 18 hs (16,1 %)  


Carga horaria práctica presencial: 54 hs (48,2 %)  


Carga horaria práctica no presencial: 12 hs (10,7 %) 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACION Y REQUISITOSDE APROBACION Y PROMOCIÓN  


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA  
 


Biología Molecular de LA CÉLULA, Alberts y col. 6ta-7ma Ed.  


Biología Celular y Molecular". Lodish y col. 7ma -9na Ed.  


KARP’S CELL AND MOLECULAR BIOLOGY, Concepts and experiments, 8th ed. 
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12. QUÍMICA ORGÁNICA I 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Compuestos orgánicos: estructura, nomenclatura, grupos funcionales, propiedades, reactividad 
y síntesis. Enlaces. Estereoisomería y estereoquímica. Polímeros sintéticos orgánicos. 
Procesos unitarios en química orgánica: destilación, extracción, cristalización y cromatografía. 
Seguridad en el laboratorio de química orgánica. 
 
B- OBJETIVOS 
 
Conocer los grupos funcionales en moléculas orgánicas, su nomenclatura, su disposición 
espacial, las reacciones en las que participan y los mecanismos a través de los cuales 
transcurren. 
Demostrar la capacidad de aplicar los conceptos, principios y teorías en los que se basa la 
química orgánica para resolver problemas y para interpretar, generar y evaluar de manera 
adecuada hechos experimentales.  
Adquirir destreza para realizar experimentos de síntesis y purificación de compuestos 
orgánicos, prestando especial atención al empleo y manipulación de manera segura de los 
reactivos, aparatos en el laboratorio y al cuidado del medio ambiente.  
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS.  
Áreas de la Química Orgánica. Importancia en el campo profesional de bioquímicos y 
farmacéuticos. Relación entre estructura y propiedades en la química del carbono. Teoría 
estructural de la Química Orgánica. Uniones químicas en los compuestos del carbono. Teoría 
electrónica y uniones químicas.  Propiedades físicas y estructura molecular: polaridad, 
solubilidad, fuerzas intermoleculares, relación entre los puntos de fusión y ebullición y la 
estructura de los compuestos orgánicos.  Solubilidad. Acidez y basicidad: ácidos y bases 
orgánicos según las teorías de Brønsted-Lowry y de Lewis. 
 
UNIDAD 2. ESTEREOISOMERíA I.  
Libre rotación C-C. Concepto de conformación. Proyecciones de Newman y caballete. Análisis 
conformacional de Compuestos acíclicos sencillos. Tensión torsional. Repulsión de Van der 
Waals. Confórmeros. Interacciones dipolo-dipolo y conformación. Unión de hidrógeno y 
conformación. Compuestos cíclicos (3-6 carbonos): Tensión anular, tensión angular y tensión 
torsional. Conformaciones de cicloalcanos. Uniones axiales y ecuatoriales en el ciclohexano. 
Equilibrio de confórmeros. Interacciones 1,3-diaxiales. Isomería geométrica en cicloalcanos 
disustituidos. Estabilidad de los confórmeros. 
 
UNIDAD 3. ESTEREOQUÍMICA.  
Conceptos de constitución y configuración. Quiralidad. Centro estereogénico. Enantiómeros. 
Especificación de la configuración: Sistema R/S. Proyecciones de en cuña y de Fischer. 
Actividad óptica. Rotación específica. Modificaciones racémicas. Moléculas con más de un 
carbono quiral: diasteroisómeros. Nomenclatura R/S. Compuestos meso. Resolución de 
mezclas racémicas. Isomería geométrica en alquenos. Nomenclatura cis/trans y Z/E.  
 
UNIDAD 4. MECANISMOS DE LAS REACCIONES ORGÁNICAS.  
Introducción al estudio de mecanismos de reacción. Diagramas de energía. Tipos de 
reacciones orgánicas: reacciones radicalarias y polares. Activación de moléculas: rupturas 
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homo y heterolíticas. Energía de disociación de enlace. Clasificación de reactivos y reacciones. 
Intermediarios reactivos: generalidades. 
 
UNIDAD 5. ALCANOS.  
Nomenclatura. Propiedades físicas de los alcanos. Series homólogas. Reacciones radicalarias. 
Estructura, formación y estabilización de radicales libres por hiperconjugación. Halogenación de 
alcanos. Mecanismo de la reacción. Diagramas de energía. Selectividad y orientación de la 
halogenación. 
 
Unidad 6. HIDROCARBUROS INSATURADOS.  
Alquenos. Nomenclatura. La adición electrofílica al doble enlace C=C. Mecanismos de las 
adiciones electrofílicas vía carbocationes. Estabilidad y reordenamiento de los carbocationes. 
Regla de Markovnikov. Reacciones regioselectivas. Reacciones de adición syn y anti. 
Mecanismos. Estereoquímica de las reacciones: estereoespecificidad y estereoselectividad. 
Oxidación de alquenos. Reacciones de alquenos que transcurren a través de radicales libres. 
Principales aplicaciones sintéticas. Alquinos. Acidez de los alquinos terminales: formación de 
acetiluros. Reacciones de alquinos. Dienos. Tipos y nomenclatura. Dienos conjugados: 
estructura. Conjugación: resonancia y descripción orbital. Adiciones electrofílicas: 1,2 (simple) 
vs. 1,4 (conjugada). Mecanismos. Control cinético y termodinámico de las reacciones. 
 
UNIDAD 7. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS.  
El fenómeno de aromaticidad. Descripción orbital del benceno. La regla de Hückel. Estabilidad 
del anillo bencénico. Resonancia. Energía de resonancia. Calores de hidrogenación. 
Compuestos aromáticos no bencenoides. Compuestos anti-aromáticos y no aromáticos. 
Nomenclatura de los derivados del benceno. Reacciones de sustitución electrofílica aromática. 
Mecanismos. Diagramas de energía. Halogenación, nitración y sulfonación del benceno. 
Reacciones de Friedel-Crafts de alquilación y acilación. Clasificación y efecto de los 
sustituyentes: reactividad y orientación. Alquilbencenos: reacciones en el núcleo y en las 
cadenas laterales. Aplicaciones sintéticas. Reacciones de sustitución nucleofílica aromática. 
Mecanismos. 
 
UNIDAD 8. DERIVADOS HALOGENADOS.  
Nomenclatura. Sustitución nucleofílica alifática. Reacciones SN1 y SN2. Mecanismos. Cinética 
de reacción. Diagramas de energía. Factores que afectan las velocidades de las reacciones 
SN1 y SN2. Estereoquímica de las reacciones SN1 y SN2. Las reacciones de eliminación E1 y E2. 
Regla de Saitzeff. Mecanismos. Estereoquímica. Sustitución vs. eliminación. Aplicaciones 
sintéticas de los derivados halogenados. Derivados halogenados de hidrocarburos no 
saturados: vinílicos, arílicos, bencílicos y alílicos, estructura y reactividad.  
 
UNIDAD 9. COMPUESTOS ORGÁNICOS OXIGENADOS.  
Alcoholes. Nomenclatura. Propiedades físicas. Reacciones de los alcoholes que involucran la 
ruptura de la unión C-O: sustituciones nucleofílicas (mecanismos SN1 y SN2) y deshidrataciones 
(mecanismos E1 y E2). Reacciones que involucran la ruptura de la unión O-H: reacción con 
metales y con haluros de sulfonilo. Oxidación. Glicoles. Fenoles. Acidez. Efectos de los 
sustituyentes sobre la acidez. Éteres. Nomenclatura. Reacciones de los éteres. Ruptura de la 
unión C-O por ácidos. Mecanismos. Éteres cíclicos. Epóxidos. Apertura del anillo oxiránico. 
Aplicaciones sintéticas. Aldehídos y cetonas. Nomenclatura. Reacciones de los compuestos 
carbonílicos: adiciones nucleofílicas y electrofílicas. Reactividad de los distintos compuestos 
carbonílicos.  Adición de ácido cianhídrico reactivos organometálicos. Obtención de 
hemicetales, acetales y cetales. Importancia de los acetales y cetales como grupos protectores. 
Reacción con aminas, hidroxilamina y arilhidracinas. Reacción de Wittig. Mecanismos. 
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Reacciones que involucran hidrógenos α: carbanión-enolato como intermediario. Condensación 
aldólica. Halogenación de cetonas promovida por bases. Tautomería ceto-enólica. Reacciones 
de reducción. Reducción a alcoholes (catalítica y por reductores químicos) y a hidrocarburos 
(reducción de Clemmensen y Wolf-Kishner). Reacciones de oxidación: aplicaciones sintéticas y 
de diferenciación de aldehídos y cetonas. Reactivos de Tollens y Fehling. Reacción del 
haloformo: aplicaciones. Compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados. 
 
UNIDAD 10. ACIDOS CARBOXILICOS.  
Nomenclatura. Acidez: formación de sales. Acidez comparativa de compuestos orgánicos. El 
grupo carboxilato como nucleófilo: obtención de ésteres y de anhídridos de ácido. Esterificación 
en medio ácido: mecanismo y efectos que desplazan el equilibrio. Formación de haluros de 
ácidos. Reacciones de reducción. Ácidos α-halogenados: síntesis de Hell-Volhard-Zelinsky. 
Reactividad y aplicaciones sintéticas. Ácidos α, β-no saturados. Hidroxiácidos: propiedades 
químicas.  
 
UNIDAD 11. POLÍMEROS SINTÉTICOS ORGÁNICOS.  
Polímeros de adición y de condensación. Polímeros de crecimiento en cadena: polimerización 
de alquenos y dienos. Ejemplos. Polimerización por radicales libres y polimerización iónica. 
Homopolímeros y copolímeros. Ejemplos. Polímeros de crecimiento en etapas. Estructura y 
propiedades físicas. 
 
UNIDAD 12. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA.  
Seguridad en el laboratorio de química orgánica. Operaciones unitarias: recristalización, 
destilación, cromatografía y extracción. Síntesis, aislamiento y purificación de compuestos 
orgánicos. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Teóricos 
Introducción a la Química Orgánica 
Características Generales de los Compuestos Orgánicos 
Nomenclatura e Isomería Estructural 
Mecanismos de las Reacciones Orgánicas 
Análisis Conformacional 
Esteroisomería Conformacional 
Esteroisomería Configuracional 
Hidrocarburos Saturados: Alcanos 
Hidrocarburos Insaturados: Alquenos 
Hidrocarburos Insaturados: Alquinos y Dienos 
Hidrocarburos Aromáticos: Aromaticidad 
Compuestos Aromáticos I 
Compuestos Aromáticos II 
Derivados Halogenados I 
Derivados Halogenados II 
Compuestos Orgánicos Oxigenados: Alcoholes - Éteres - Epóxidos 
Acidez y Basicidad 
Aldehídos y Cetonas I 
Aldehídos y Cetonas II 
Aldehídos y Cetonas III 
Ácidos Carboxílicos 
Polímeros Sintéticos Orgánicos 
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Resolución de problemas. 
Introducción a la nomenclatura e isomería de los compuestos orgánicos 
Estereoisomería: Análisis configuracional. Uso de modelos moleculares 
Estereoisomería:Análisis conformacional. Uso de modelos moleculares 
Análisis conformacional y configuracional de cicloalcanos y derivados 
Alquenos y alquinos I 
Alquenos y alquinos II 
Hidrocarburos aromáticos II 
Hidrocarburos aromáticos II 
Derivados halogenados I 
Derivados halogenados II 
Alcoholes 
Éteres y epóxidos 
Compuestos aromáticos  
Acidez y basicidad 
Aldehídos y cetonas I 
Aldehídos y cetonas II 
Ácidos carboxílicos 
 
Clases de discusión de los fundamentos y realización de los Trabajos Prácticos de 
Laboratorio 
Normas de seguridad en el laboratorio de química orgánica. Introducción a los procesos 
unitarios. Armado de equipos de laboratorio y adquisición de manualidades en el laboratorio de 
Química Orgánica: 
Recristalización 
Destilación 
Extracción con solventes y ácido base 
Cromatografía 
 
Trabajos Prácticos de Laboratorio 
 
Trabajo Práctico 1: Normas de seguridad en el laboratorio de química orgánica. Introducción a 
los procesos unitarios. Armado de equipos de laboratorio y adquisición de manualidades en el 
laboratorio de Química Orgánica: Cierre de tubos capilares para toma de punto de fusión; 
técnicas para toma de punto de fusión; armado de equipo de filtración por gravedad; armando 
de quipo por filtración al vacío. Extracción de una mezcla orgánica con fase acuosa. Uso de 
una ampolla de decantación. Separación de fases orgánica y acuosas. Secado de fase 
orgánica con agente desecante. Filtración por gravedad. Preparación de muestra para 
cromatografía en placa delgada analítica. Siembra de muestra en cromatofolios de silicagel. 
Armado de quipo de destilación simple. Armado de quipo de destilación fraccionada.  
 
Trabajo Práctico 2: Recristalización. Fundamento y aplicaciones de la técnica. Ensayos de 
solubilidad. Elección del solvente de recristalización. Purificación de una muestra sólida por 
recristalización. Punto de fusión como criterio de pureza e identidad. 
 
Trabajo Práctico 3: Destilación. Fundamentos y aplicaciones de la técnica. Aislamiento y 
purificación. Destilación simple. Destilación fraccionada. Destilación a presión reducida. 
Destilación por arrastre con vapor. 
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Trabajo Práctico 4: Solubilidad de Compuestos Orgánicos. Fundamentos y reconocimiento de 
las características estructurales de los compuestos orgánicos que influyen o determinan su 
solubilidad en distintos disolventes (acuosos y orgánicos) 
 
Trabajo Práctico 5: Extracción. Extracción ácido-base. Fundamentos y aplicaciones. 
Propiedades ácido-base de los compuestos orgánicos. Aislamiento de compuestos orgánicos a 
partir de una mezcla de tres componentes. Extracción continua líquido-líquido y sólido-líquido. 
Fundamento y aplicaciones. 
 
Trabajo Práctico 6: Cromatografía. Fundamentos. Distintos tipos de cromatografía. 
Aplicaciones. Fases estacionarias y móviles. Cromatografía preparativa en columna. 
Cromatografía analítica en capa delgada. 
 
Metodología de la enseñanza 
La asignatura se desarrolla durante 14 semanas. Las actividades semanales comprenden 1 
hora de clase teórica, 8 horas de clases, dictadas en dos sesiones de 4 horas, de Clases de 
resolución de problemas o de Trabajos Prácticos en el laboratorio 
Cantidad de trabajos Prácticos en el laboratorio: 6 sesiones de 4 horas cada uno y realizados 
en forma individual. 
 
E- CARGA HORARIA  
 
Carga horaria total: 126 hs  
Carga horaria total presencial: 126 hs 
Carga horaria total no presencial: - 
Carga horaria práctica presencial: 112 (89%) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 9 hs 
Carga práctica semanal: 8 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 
“Química Orgánica”, David Klein. Ed. Panamericana, 2013. 
“Química Orgánica”. Francis A. Carey. 6° Edición. Ed. Mc Graw-Hill, 2014. 
“Química Orgánica”, Paula Yurkanis Bruice. 5° Edición. Ed. Pearson, 2008. 
“Química Orgánica”, L. G. Wade Jr. 7° Edición. Ed. Pearson, 2014. 
“Fundamentos Teóricos Prácticos para el laboratorio”. Lydia Galagovsky. Ed. Eudeba. 
“Handbook of Chemistry and Physics”. CRC Press. 
 







13. QUÍMICA ORGÁNICA II 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Compuestos orgánicos: nomenclatura, grupos funcionales, propiedades, reactividad y 
síntesis. Heterociclos con unos o más heteroátomos en su estructura. Esteroides. Lípidos, 
ácidos nucleicos, hidratos de carbono, aminoácidos y péptidos: características 
fisicoquímicas. Determinación de las estructuras orgánicas por métodos 
espectroscópicos: UV-visible, IR, RMN y espectrometría de masa. Introducción al diseño 
de síntesis orgánicas. 
 
B- OBJETIVOS 
 
Los objetivos de Química Orgánica II comprenden: 
-Completar la formación del estudiante en lo que respecta a la reactividad de los grupos 
funcionales presentes en las moléculas orgánicas, y desarrollar su capacidad de aplicar 
esos conocimientos al diseño racional de secuencias sintéticas sencillas.   
-Introducir al estudiante al conocimiento y aplicaciones de los métodos espectroscópicos y 
químicos empleados para la elucidación estructural y caracterización de compuestos 
orgánicos. 
-Proporcionar al estudiante conocimientos sólidos sobre la estructura y la 
reactividad química de moléculas de importancia bioquímica y farmacéutica, desde la 
perspectiva de la Química Orgánica. 
-Completar y profundizar las habilidades y autonomía del estudiante en el contexto del 
laboratorio, desarrollando criterios para abordar situaciones novedosas. 
-Lograr que el estudiante integre los aspectos teóricos y prácticos desarrollados en ambas 
Químicas Orgánicas. 
-Estimular la comprensión de la importancia y aplicaciones de la Química Orgánica en el 
campo de la Farmacia y la Bioquímica, relacionándola con temáticas de asignaturas 
correlativas subsiguientes dentro del Plan de Estudios. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1. DERIVADOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS  
Haluros de acilo, anhídridos, ésteres, amidas y nitrilos. Estructura y nomenclatura. 
Agentes acilantes. Reacciones de sustitución nucleofílica de acilo. Mecanismo. 
Reactividad comparada de los derivados de ácido. 
 
UNIDAD 2. COMPUESTOS β-DICARBONÍLICOS Y REACCIONES DE FORMACIÓN DE 
ENLACES C-C VÍA CARBANIONES-ENOLATO 
Nomenclatura de compuestos β-dicarbonílicos y relacionados. Acidez relativa de los 
átomos de hidrógenos alfa: formación de carbaniones-enolato estabilizados en β-
dicetonas, β-cetoésteres y compuestos relacionados. Nitroderivados. Alquilación de iones 
enolato: síntesis malónica y acetoacética. Condensación de Claisen y de Dieckman. 
Reacciones de Knoevenagel y de Michael. Anillación de Robinson. Mecanismos y 
aplicaciones sintéticas de las reacciones vía carbaniones-enolato en la formación de 
enlaces C-C. 
 
UNIDAD 3. COMPUESTOS NITROGENADOS 
Aminas. Estructura, clasificación y nomenclatura. Estereoquímica del nitrógeno: inversión 
piramidal. Propiedades químicas. Basicidad, relación con la estructura. Basicidad 







comparativa de compuestos orgánicos. Reacciones de las aminas con agentes acilantes y 
alquilantes. Reacción con ácido nitroso. Ensayos de caracterización. Test de Hinsberg. 
Métodos de síntesis de aminas. Bases de amonio cuaternario. Eliminación de Hofmann. 
Obtención y reactividad de sales de diazonio. Reacción de Sandmeyer y otras 
aplicaciones: reacciones de copulación y reducción. 
 
UNIDAD 4. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE SÍNTESIS ORGÁNICAS 
Introducción a la Síntesis Orgánica. Síntesis y semisíntesis. Introducción al análisis 
retrosintético: método de las desconexiones, concepto de sintones y equivalentes 
sintéticos. Estrategias en Síntesis Orgánica. Quimioselectividad. Regioselectividad. 
Estereoselectividad. Concepto de economía atómica. Química verde: principios.  
Equipamiento empleado en la síntesis orgánica de laboratorio. Calefacción y refrigeración 
de mezclas de reacción. Reacciones en atmósfera inerte y en medio anhidro. Síntesis 
orgánica asistida por microondas: fundamento, características y equipamiento empleado. 
Empleo de ultrasonido en reacciones orgánicas: fundamento y equipamiento empleado. 
Integración: discusión de ejemplos representativos del diseño e implementación de 
síntesis orgánicas sencillas. 
 
UNIDAD 5. DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS POR MÉTODOS 
ESPECTROSCÓPICOS 
Espectroscopía electrónica visible y ultravioleta. Fundamento. Transiciones electrónicas: 
tipos. Intensidad de la absorción. Efecto de la conjugación sobre las transiciones. Efectos 
batocrómico e hipsocrómico. Grupos cromóforos y auxocromos. Aplicación de 
espectroscopía UV y visible al estudio de las moléculas conjugadas.  
Espectroscopía infrarroja. Fundamentos. Distintos tipos de vibraciones. Frecuencia de 
estiramiento y de deformación de los principales grupos funcionales. Identificación de 
compuestos: "huella digital". Efecto de la conjugación en la absorción IR. Aplicaciones en 
la caracterización estructural e identificación de grupos funcionales. 
Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 1H. Fundamentos teóricos de la 
resonancia magnética nuclear. Desplazamiento químico. Interacciones spin-spin. 
Equivalencia química y magnética. Constantes de acoplamiento. 
Preparación de muestras. Intercambio con deuterio. Análisis de espectros. Aplicaciones. 
Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 13C. Factores que influyen en el 
desplazamiento químico. Acoplamiento homo y heteronuclear. Análisis de espectros. 
Aplicaciones. 
Espectrometría de masa. Fundamentos teóricos correspondientes a la espectrometría de 
masa con ionización por impacto electrónico. Espectrometría de masa de alta resolución. 
Mecanismos de fragmentación y reordenamientos más comunes en las moléculas 
orgánicas. Ejemplos y aplicaciones. 
 
UNIDAD 6. LÍPIDOS 
Clasificación general y estructura química. Glicéridos: grasas y aceites, estructura y 
propiedades. Estructura de los ácidos grasos más comunes: láurico, palmítico, esteárico, 
oleico, linoleico, linolénico y ricinoleico. Ácidos grasos esenciales y prostaglandinas. 
Propiedades químicas de los triglicéridos, análisis estructural e índices de tipificación. 
Ceras: estructuras y ejemplos. Fosfolípidos. 
 
UNIDAD 7. TERPENOS Y CAROTENOIDES 
Definición. Clasificación. Tipos principales. Fuentes naturales. Extracción y separación. 
Regla del isopreno. Monoterpenos acíclicos, homocíclicos, bi, tri y tetracíclicos. 
Nomenclatura de sistemas bicícliclos. Propiedades químicas, reordenamiento de Wagner-







Meerwein. Determinación de estructuras. Caucho. Vitaminas A: estructuras y 
propiedades. Química de la visión. 
 
UNIDAD 8. ESTEROIDES 
Estructura básica. Representación tridimensional. Estereoquímica configuracional y 
conformacional. Nomenclatura.  
Esteroles: colesterol. Estructura. Noción de semisíntesis, grupos protectores, reacciones 
quimio y estereoselectivas. Degradación de la cadena lateral en C-17, oxidaciones, 
reducciones, generación de dobles enlaces. Saponinas de interés biológico. Vitamina D. 
Ácidos biliares: Estructuras. Reactividad de los hidroxilos frente a la esterificación, 
agentes oxidantes y deshidratación. 
Hormonas esteroides: sexuales y corticoadrenales. Estructura y Nomenclatura. 
 
UNIDAD 9. HETEROCICLOS 
Clasificación: heterociclos aromáticos y no aromáticos. Heterociclos aromáticos. 
Nomenclatura. Heterociclos aromáticos π−excesivos y π−deficientes. Estructura 
electrónica de pirrol y piridina. Reactividad comparada frente a agentes nucleofílicos y 
electrofílicos. Basicidad y acidez. Tautomería en sistemas heterocíclicos. Características 
espectroscópicas. 
Heterociclos pentagonales con un heteroátomo: pirrol, furano, y tiofeno. Estructura y 
propiedades químicas. Indol. Estructura y propiedades químicas.  
Piridina y derivados. Estructura y propiedades químicas. Alquilpiridinas, hidroxipiridinas, 
piridonas, aminopiridinas, N-óxido de piridina, sales cuaternarias de piridinio. Quinolinas e 
isoquinolinas. Estructura, propiedades y reactividad. Derivados relevantes. 
Diazinas. Estructura y reactividad. 
Azoles. Estructura y reactividad.  
Heterociclos de importancia biológica. Ácidos nucleicos. 
 
UNIDAD 10 HIDRATOS DE CARBONO 
Monosacáridos: clasificación general y estructura química. Aldosas y cetosas. Análisis 
funcional, estructural y conformacional. Series configuracionales: D, L, eritro y treo. 
Mutarrotación. Reacciones de oxidación, reducción y acilación. Obtención de osazonas. 
Formación de glucósidos. Términos importantes: ribosa, arabinosa, glucosa, manosa, 
galactosa y fructosa. 
 
UNIDAD 11. AMINOÁCIDOS Y PÉPTIDOS 
Aminoácidos: clasificación química. Configuración. Racemización. Propiedades físicas. 
Punto isoeléctrico. Propiedades funcionales generales. 
Péptidos: Nomenclatura. Unión peptídica. Análisis estructural. Método de Sanger y de 
Edman, hidrazinólisis.  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana consta de 8 hs de clases de 
resolución de problemas y trabajos prácticos (actividades presenciales), y 1h de clase de 
contenido teórico (actividad virtual sincrónica). 
 
 
 
 
 







Descripción de las actividades Teóricas y Prácticas 
Clases de Resolución de Problemas 
Veintidós (22) clases presenciales de resolución de problemas de 4 horas de duración. 
Carga horaria total 88 hs.  
1. Reactividad de grupos funcionales: repaso integrador de los grupos funcionales 
incluidos en Química Orgánica I 
2. Derivados de ácidos carboxílicos (Unidad 1) 
3. Compuestos β−dicarbonílicos y reacciones vía carbaniones-enolato (Unidad 2) 
4. Compuestos nitrogenadoss I (Unidad 3) 
5. Compuestos nitrogenadoss II (Unidad 3) 
6. Síntesis orgánica I (Unidad 4) 
7. Síntesis orgánica II (Unidad 4) 
8. Espectroscopía I (Unidad 5) 
9. Espectroscopía II (Unidad 5) 
10. Espectroscopía III (Unidad 5) 
11. Espectroscopía IV e integración (Unidades 4 y 5) 
12. Introducción a la estereoquímica de las reacciones en sistemas cíclicos fusionados 
(decalinas y sus derivados (Unidad 8) 
13. Esteroides I (Unidad 8) 
14. Esteroides II (Unidad 8) 
15. Heterociclos I (Unidad 10) 
16. Heterociclos II (Unidad 10) 
17. Heterociclos III (Unidad 10) 
18. Hidratos de carbono I (Unidad 11) 
19. Hidratos de carbono II (Unidad 11) 
20. Aminoácidos y péptidos (Unidad 12) 
21. Integración I (Unidades 1-12) 
22. Integración II (Trabajos Prácticos) 
 
Trabajos Prácticos  
Los trabajos prácticos de laboratorio se realizan de manera INDIVIDUAL Carga horaria 
total de 24 horas, las que corresponden a 6 trabajos prácticos de laboratorio de 4 hs cada 
uno. 
1) Síntesis de isoborneol. Reducción de alcanfor y caracterización química y 
espectroscópica de isoborneol. 
2) Síntesis de β−metilumbeliferona. Síntesis empleando calentamiento convencional y 
microondas, purificación y caracterización espectroscópica. 
3) 5,5-Difenilhidantoína. Síntesis, purificación y caracterización espectroscópica de 5,5-
difenilhidantoína. 
4) Síntesis de ácido acetilsalicílico (aspirina). Síntesis, purificación y caracterización 
química y espectroscópica.  
5) Hidratos de carbono. Síntesis y caracterización de los dos epímeros de pentaacetato 
de glucosa. Análisis cualitativo de hidratos de carbono. 
6) Síntesis de ácido (E)-2-fenilcinámico.  Síntesis, purificación y caracterización 
química.  
 
Teóricos (virtual sincrónico)  
14 clases de 1 h, de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas, donde se discutirá 
el contenido del material de estudio disponible en el Campus. Carga horaria total 14 hs.  
1. Derivados de Ácidos carboxílicos (Unidad 1) 
2. Compuestos β−dicarbonílicos y reacciones vía carbaniones-enolato (Unidad 2) 







3. Compuestos nitrogenados (Unidad 3) 
4. Espectroscopía I (Unidad 5) 
5. Espectroscopía II (Unidad 5) 
6. Espectroscopía III (Unidad 5) 
7. Lípidos, Terpenos y Carotenoides (Unidades 6, 7, 9) 
8. Esteroides I (Unidad 8) 
9. Esteroides II (Unidad 8) 
10. Heterociclos I (Unidad 10) 
11. Heterociclos II (Unidad 10) 
12. Heterociclos III (Unidad 10) 
13. Hidratos de carbono (Unidad 11) 
14. Aminoácidos y péptidos (Unidad 12) 


 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 126 hs  
Carga horaria total presencial: 112 hs (89 %) 
Carga horaria total no presencial: 14 hs (11 %) 
Carga horaria práctica presencial: 112 hs (89 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 9 hs 
Carga horaria práctica semanal: 8 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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14. FISIOLOGÍA 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Fisiología de los sistemas y aparatos del organismo humano. Fisiología celular y 
medio interno. Fisiología de los sistemas integradores: sistemas nervioso y endocrino. 
Fisiología general de los diferentes sistemas y aparatos: sangre, digestivo, respiratorio, 
cardiovascular, renal y estado ácido-base. Fisiología integrativa.   
 
B- OBJETIVOS 
 
El objetivo de la Fisiología es proporcionar una visión general del funcionamiento de 
los distintos órganos, aparatos y sistemas, su regulación y su integración, así como los 
mecanismos de acción celulares responsables de los procesos fisiológicos. Se 
pretende que el aprendizaje no se limite a la adquisición de conocimientos, sino que 
abarque también la capacidad de aplicarlos a diferentes situaciones. Así mismo, se 
intenta que el estudiante se familiarice con los procedimientos elementales de 
adquisición de datos a través de la exploración. Las partes teórica y práctica se han 
concebido como una unidad para que el aprendizaje de ambas se apoye mutuamente. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS  
 
UNIDAD 1. FISIOLOGÍA DE LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS: CÉLULAS 
EXCITABLES Y FENÓMENOS BIOELÉCTRICOS 
Distribución iónica a ambos lados de la membrana. Mecanismos de transporte a través 
de las membranas biológicas. Transporte pasivo y activo. 
Potenciales eléctricos, químicos y electroquímicos. Situación de equilibrio (Equilibrio 
Donnan). Concepto de permeabilidad y flujos iónicos.  Potencial de membrana en 
reposo.  
Osmolaridad y tonicidad. Características de las células excitables. Concepto de 
potencial postsináptico excitatorio e inhibitorio. Principios de sumación temporal y 
espacial. Potencial de receptor. Potenciales de acción: concepto y análisis de los 
potenciales de acción neuronal y muscular (esquelético, cardíaco, liso) y células 
marcapasos. Comunicación celular. 
 
UNIDAD 2. FISIOLOGÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR: TIPOS 
MUSCULARES: LISO Y ESTRIADO (ESQUELÉTICO Y CARDÍACO) 
Composición y funciones generales de cada tipo muscular. Proteínas regulatorias y 
contráctiles. Acoplamiento excito-contráctil. Mecanismos moleculares de la 
contracción. Placa neuromuscular o placa motriz (músculo esquelético). Regulación de 
la función contráctil de los diferentes tipos de músculos. 
Estimulación umbral. Reclutamiento de fibras y principio de tamaño. Adición latente. 
Tétanos. Fatiga. Tensión pasiva y activa. Relación longitud tensión. Tipos de 
contracción: isotónica e isométrica. Relación velocidad de contracción/carga 
 
UNIDAD 3. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO:  
- Neurona y células de la glía. Concepto integrativo de la neurociencia: La unidad 
neurovascular. Distintos tipos de potenciales nerviosos (potencial de reposo, potencial 
de acción, potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios). Sinapsis químicas y 
eléctricas.  
- Neurotransmisores, clasificación, receptores, vías de señalización y funciones. 
Circuitos sinápticos. Conducción del impulso nervioso. Fenómenos de sumación 
espacial y temporal. 
- Organización del Sistema Nervioso Central. Sistemas sensoriales generales: tacto, 
dolor y temperatura. Receptores sensoriales, clasificación y función. Vías 







 


Somatosensoriales: asta dorsal, vía de la columna dorsal y tracto espinotalámico 
ventrolateral. Fisiología del dolor. Vías nociceptivas. Modulación de la transmisión del 
dolor, opioides endógenos. 
- Sentidos especiales. Sentidos químicos: Gusto y olfato: receptores. Mecanismos de 
transducción y vía neuronal. Sistema visual: el ojo y las vías visuales centrales. 
Mecanismo fotorreceptor. Sistema auditivo: Audición y equilibrio:  Funciones del oído 
externo, medio e interno. Receptores auditivos, vía central y sistema vestibular.  
- Sistema nervioso motor. Tipo de movimientos. Organización jerárquica del sistema 
nervioso motor. Funciones motoras de la médula espinal. Placa motora. Reflejos 
medulares. Clasificación. Arco reflejo. Tono muscular. Regulación del tono muscular. 
Estructuras que intervienen en la regulación de la postura y del equilibrio: Aparato 
vestibular, formación reticular. Ganglios de la base. Cerebelo. Corteza cerebral: áreas 
motoras y sensitivas.  
- Funciones nerviosas superiores.  
- Sistema nervioso autónomo: sistemas simpático, parasimpático y entérico. 
Organización y características anatomo-funcionales. Neurotransmisores autonómicos. 
Metabolismo de las catecolaminas y la acetilcolina. Receptores adrenérgicos y 
colinérgicos. Efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre diferentes 
sistemas. Médula suprarrenal. Secreción y funciones. Hipotálamo.  
- Líquido cefalorraquídeo y barrera hematoencefálica.  
 
UNIDAD 4. FISIOLOGÍA DE LA SANGRE:  
Composición química y propiedades físicas de la sangre. Hematopoyesis. 
Leucopoyesis. Regulación de la eritropoyesis. Metabolismo del hierro. Propiedades y 
funciones de los elementos figurados (glóbulos rojos, blancos y plaquetas). Función de 
la hemoglobina. Grupos sanguíneos. ABO y factor Rh. Hemostasia primaria y 
secundaria. Anticoagulantes. Fibrinólisis. 
 
UNIDAD 5. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA ENDOCRINO:  
Concepto de hormona. Funciones del sistema endócrino. Clasificación hormonal 
según la estructura química. Mecanismos de control de la secreción hormonal. Ritmos 
de secreción hormonal. Receptores hormonales y mecanismos de acción. 
- Eje hipotálamo-hipofisario. Circulación porta hipotálamo-hipofisaria y su función. 
Hormonas hipotalámicas, funciones.  
- Neurohipófisis: Hormona antidiurética y oxitocina: regulación de la secreción y 
acciones principales.  
- Adenohipófisis: Hormona de crecimiento: funciones de la somatotrofina, 
somatoliberina, somatostatina, IGF-1. Regulación de la secreción de la hormona de 
crecimiento. Receptores y mecanismo de acción.  
Glándulas suprarrenales. Eje hipotálamo-hipofisario- corteza suprarrenal.  Síntesis, 
regulación de la secreción, mecanismo de acción y efectos fisiológicos de las 
hormonas de la corteza (Glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos) y médula 
suprarrenal (Catecolaminas). Síndrome general de adaptación. 
Glándula tiroidea. Eje hipotálamo-hipofisario- glándula tiroidea. Síntesis, metabolismo, 
secreción y funciones de las hormonas tiroideas. Metabolismo del yodo. Tipos de 
receptores y mecanismos de acción. Regulación de la función tiroidea. Metabolismo 
basal y termorregulación.  
- Regulación endocrina del calcio y del fósforo. Paratiroides: Síntesis, secreción y 
funciones de la paratohormona. Tiroides: Síntesis, secreción y funciones de la 
calcitonina. Vitamina D, síntesis, metabolismo y funciones. 
- Funciones de la glándula pineal. Síntesis, secreción y funciones de la melatonina. 
- Fisiología de la reproducción. Eje hipotálamo- hipofisis-gonadas femeninas y 
masculinas en las etapas prepuberal, puberal y en la adultez. Gonadotrofinas 
hipofisarias: regulación de su secreción y funciones en ambos sexos.  







 


Fisiología del sistema reproductor femenino. Ciclo sexual en la mujer: ciclos ovárico, 
uterino, cervical, vaginal y mamario. Ovulación. Estrógenos y progesterona: regulación 
de su secreción, transporte, órganos blancos y funciones. Fecundación. Embarazo. 
Funciones de la placenta: Unidad fetoplacentaria. Papel hormonal del cuerpo lúteo, de 
la placenta y de la hipófisis. Gonadotrofina coriónica humana, origen y función. 
Pruebas de detección de embarazo y ovulación. Parto: Reflejo neuroendocrino. 
Mamogénesis, lactogénesis y galactopoyesis. Lactancia: Reflejo neuroendocrino.  
Fisiología del sistema reproductor masculino. Síntesis, secreción y efectos de los 
andrógenos.  Mecanismo de la erección. Glándulas exocrinas masculinas. 
Composición del semen.  


 
UNIDAD 6. FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO:  
Funciones generales, digestión, absorción, excreción y defensa. 
- Sistema nervioso entérico: Localización, características y funciones. 
- Motilidad gastrointestinal: Principios generales. Motilidad esofágica: deglución, 
peristaltismo y relajación. Motilidad gástrica: ritmo eléctrico basal, relajación, mezcla y 
trituración, y vaciamiento gástrico. Motilidad del intestino delgado y grueso: mezcla y 
segmentación, peristaltismo, motilidad del colon y defecación.  
- Glándulas salivales: Secreción salival. Componentes, control nervioso y hormonal, y 
funciones de la saliva.  
- Estómago: Estructura de la mucosa gástrica. Secreciones gástricas, composición de 
las diferentes secreciones. Mecanismos de secreción y control nervioso y hormonal. 
Páncreas exocrino: Secreción pancreática, composición, mecanismos de formación y 
función de los diferentes componentes del jugo pancreático. Control nervioso y 
hormonal. 
- Hígado: Funciones generales. Secreción biliar, composición, regulación y función de 
los distintos componentes. Función de la vesícula biliar y circulación enterohepática. 
Metabolismo de los pigmentos biliares: origen y formación de la bilirrubina. Transporte, 
captación, conjugación, secreción hepática y circulación enterohepática de la 
bilirrubina. Ictericias fisiológicas. 
Funciones metabólicas hepáticas. Metabolismo de glúcidos, proteínas y participación 
en la síntesis y transporte de lípidos. Almacenamiento de sustancias a nivel hepático, 
detoxificación y excreción de metabolitos y otras sustancias.   
- Intestino: Secreciones intestinales: Funciones de la mucosa intestinal. Secreciones 
del intestino delgado y grueso, composición, regulación y funciones. Digestión de 
nutrientes: Digestión y absorción de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 
Absorción de agua y electrolitos en el intestino grueso.  


 
UNIDAD 7. FISIOLOGÍA DEL METABOLISMO:  
Metabolismo. Vías anabólicas y catabólicas. Metabolismo basal. Metabolismo 
intermedio de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Páncreas endócrino. 
Regulación de la secreción de la insulina, glucagón y somatostatina, mecanismo de 
acción y funciones. Regulación hormonal y nerviosa del metabolismo intermedio y de 
la glucemia. Metabolismo intermedio en el estado postprandial y en el ayuno. 
Concepto de balance energético: Mecanismos de regulación a corto y largo plazo de la 
ingesta. 
 
UNIDAD 8. FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR:  
El corazón: propiedades mecánicas y endocrinas. Potencial de acción de las células 
cardíacas y acoplamiento excito contráctil. Electrocardiograma y el fonocardiograma 
normal. Células marcapasos y sistema de conducción del impulso en el corazón. El 
corazón como bomba impulsora. Circulación mayor y menor. Ciclo cardiaco. Loop 
presión-volumen. Regulación de la contractilidad cardiaca. Concepto de inotropismo. 
Regulación homeométrica y heterométrica de la fuerza de contracción. Regulación del 







 


volumen sistólico, frecuencia cardíaca y volumen minuto cardíaco. Conceptos de 
precarga, poscarga y distensibilidad.  
- Principios de hemodinamia. Relación entre la presión, el flujo y la resistencia. Ley de 
Poiseuille. Resistencia periférica. Funciones de las arterias, arteriolas, capilares y 
venas. Factores que regulan el retorno venoso.  
- Presión arterial sistólica, diastólica, media y de pulso. Regulación de la presión 
arterial: Mecanismos nerviosos, humorales y locales. Determinación de la presión 
arterial.  
- Circulación pulmonar. Función del endotelio vascular. Microcirculación: regulación del 
intercambio capilar. Sistema linfático: función, formación y circulación de la linfa. 
Control local del flujo sanguíneo tisular. Circuitos vasculares especiales. 
 
UNIDAD 9. FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO:  
Mecánica de la respiración. Músculos ventilatorios. Volúmenes y capacidades 
pulmonares. Espirometría estática y dinámica. Ventilación pulmonar. Espacio muerto. 
Ventilación alveolar. Distensibilidad tóraco-pulmonar. Relación ventilación / perfusión. 
Agente surfactante pulmonar.  
- Intercambio gaseoso alveolo-capilar. Cascada de oxígeno. Composición del aire 
inspirado y espirado. Transporte de gases por la sangre. Intercambio gaseoso a nivel 
pulmonar y tisular. Curva de disociación de la oxihemoglobina. Factores que favorecen 
la disociación. Efecto Bohr y Haldane. Concepto de hipoxemia, anoxia, hipoxia, 
hipocapnia e hipercapnia.  
- Centros respiratorios: Regulación de la frecuencia y amplitud respiratoria. Rampa 
inspiratoria. Volumen minuto respiratorio. Papel de los quimiorreceptores y centros 
respiratorios del sistema nervioso central. Reflejo de Hering- Breuer.  
- Adaptación respiratoria al ejercicio.  
 
 
UNIDAD 10. FISIOLOGÍA RENAL:  
Estructura y función del riñón. Unidad funcional del riñón, la nefrona. Composición y 
función de las diferentes porciones de la nefrona. Vasos sanguíneos renales, 
regulación del flujo sanguíneo renal y del flujo plasmático renal. Mecanismos de 
formación de la orina. Composición de la orina. 
- Regulación y composición del filtrado glomerular. Tasa o velocidad de filtrado 
glomerular. Presión efectiva de filtración. Fracción de filtración. Mecanismo de 
autorregulación del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. 
- Función tubular: Mecanismos tubulares involucrados en el manejo de electrolitos, 
sustancias y agua en los distintos segmentos del nefrón: reabsorción, secreción y 
excreción. Concepto de reabsorción facultativa y obligatoria.  
- Mecanismos de concentración y dilución de la orina. Mecanismo de contracorriente 
renal: participación del asa de Henle y de la vasa recta. Regulación hormonal del 
nefrón distal: aldosterona y antidiurética.   
- Concepto de clearance o depuración plasmática. Evaluación de la función renal: 
clearance de creatinina y de inulina. Flujo plasmático renal: clearance de para-
aminohipurato. Clearance osmolar. Clearance de agua libre. Tc de agua. Carga 
filtrada. Fracción de filtración y transporte tubular máximo. Índice osmótico. Volumen 
urinario. Diuresis osmótica e hídrica, y antidiuresis.  
 
UNIDAD 11. FISIOLOGÍA DEL ESTADO ÁCIDO-BASE:  
Mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base: Ecuación de Henderson- 
Hasselbach. Sistemas buffers: sanguíneos, intracelulares, extracelulares y urinarios. 
Valores normales de gases en sangre. Regulación respiratoria: hipo e hiperventilación. 
Regulación renal. Control renal de los cationes hidrógenos y bicarbonato plasmáticos. 
Alteraciones clínicas básicas del equilibrio ácido base: acidosis y alcalosis. Causas. 
Mecanismos compensatorios. Parámetros de evaluación en el laboratorio. 







 


 
UNIDAD 12. INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
- Fisiología del ejercicio muscular: Modificaciones respiratorias, circulatorias, 
sanguíneas, renales, metabólicas, energéticas, neuroendocrinas y del medio interno. 
Fuentes de energía.  
- Regulación del crecimiento y desarrollo. Concepto y regulación endocrina. Efectos de 
la hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, insulina, glucagón, glucocorticoides, 
andrógenos, estrógenos, vitamina D, paratohormona, melatonina.  
- Modificaciones sanguíneas, cardiocirculatorias, metabólicas, respiratorias y renales 
producidas por cambios en la volemia. Estudio de los mecanismos compensatorios. 
- Fisiología del síndrome general de adaptación. Participación del sistema nervioso 
autónomo y endocrino. Modificaciones sanguíneas, cardiocirculatorias, metabólicas 
respiratorias y renales. 
- Fisiología de adaptación a la altura: Modificaciones sanguíneas, cardiocirculatorias, 
metabólicas respiratorias y renales. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Los talleres y Trabajos Prácticos son de asistencia obligatoria, dictados por el jefe de 
TP y los ayudantes de cada comisión. Los talleres y trabajo práctico se cursarán los 
días y horarios asignados a cada comisión. 
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana consta de 2 horas de clase 
teórica virtual y una actividad presencial de 6 horas divididas en dos días de 3 horas 
cada una. Estas actividades se trabajarán con la modalidad “aula-taller”. Las 
actividades de la guía se resolverán por grupos y luego se realizará una puesta en 
común donde cada grupo expondrá ante sus compañeros la resolución de su 
actividad. Los JTP y ayudantes guiarán a los estudiantes en el momento de la 
resolución y la exposición de las actividades. Esta modalidad favorece el trabajo 
grupal, el desarrollo de habilidades comunicativas, la adquisición de vocabulario 
específico de la asignatura y prepara a los estudiantes para los exámenes 
promocionales y finales, que son orales. 


Toda la información y el material relacionado a las clases teóricas, talleres, trabajos 
prácticos y evaluaciones serán publicados en el Aula Virtual de Fisiología. 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 112 hs  
Carga horaria total presencial: 84 hs (75%) 
Carga horaria total no presencial: 28 hs (25%) 
Carga horaria práctica presencial: 84 hs (75%) 
Carga horaria práctica no presencial: 0 hs 
Carga horaria total semanal: 8 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y 
PROMOCIÓN  
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 
G- BIBLIOGRAFIA  
 
- Boron WF & Boulpaep EL. Fisiología Médica. 3° Ed. 2017, Editorial Elsevier. 
- Hall JE & Hall ME. Guyton y Hall Texto de Fisiología Médica. 14° Ed. 2021, Editorial 
Elsevier. 







 


- Silverthorn DU. Fisiología Humana. Un enfoque Integrado. 8° Ed. 2019, Editorial 
Panamericana. 
- Guía de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 
- Videos y diapositivas de las clases teóricas (portal de videos y campus virtual), 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 
- Material complementario, Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires. 


 
 
Bibliografía complementaria 
- Barrett KE y colaboradores. Ganong Fisiología Médica. 26° Ed. 2020, Editorial  
McGraw-Hill. 
- Fox SI. Fisiología Humana. 15° Ed. 2021, Editorial McGraw-Hill. 
- Koeppen BM & Stanton BA. Berne y Levi Fisiología. 7° Ed. 2018, Editorial Elsevier. 
- Purves D y colaboradores. Neurociencia. 5° Ed. 2016. Editorial Panamericana. 
- Rhoades RA & Bell DR. Fisiología Médica. 5° Ed. 2018, Editorial Wolters Kluwer. 
 
  
Sitios de interés 
- American Physiological Society (APS): www.the-aps.org 
- Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS): www.safisiol.org.ar 
- Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC): www.saic.org.ar 
- Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA): www.saha.org.ar 
- Sociedad Argentina de Cardiología (SAC): www.sac.org.ar 
- The Physiological Society: www.physoc.org 
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15. QUIMICA ANALITICA 


 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
El proceso analítico: operaciones y herramientas fundamentales de la Química Analítica. 
Introducción al análisis cualitativo. Características, identificación y cuantificación de 
cationes y aniones de interés bioquímico-farmacéutico. Ensayos preliminares y de 
elevada sensibilidad. Ensayos límites. Equilibrios químicos en solución. Cálculo de pH de 
ácidos y bases, mono y polifuncionales, anfolitos y mezclas de ácidos y bases. Soluciones 
reguladoras: metodologías de preparación, capacidad reguladora y su importancia 
bioquímico-farmacéutica. Generalidades del análisis volumétrico. Métodos volumétricos: 
directos, indirectos y por retroceso. Cuantificación volumétrica por mecanismo acido-base, 
complejometría, precipitación y oxido-reducción. Teoría de los indicadores y estrategias 
para su selección. 
 
B- OBJETIVOS 
 
-Realizar el análisis cuali-cuantitativo de un analito presente en una muestra frecuente en 
el laboratorio bioquímico-farmacéutico. 
-Adquirir práctica en el manejo del laboratorio analítico utilizando un modelo de trabajo 
aplicado, minucioso y ordenado, familiarizándose con el instrumental básico. 
-Interpretar procedimientos analíticos y proponer modificaciones superadoras o 
alternativas de los mismos. 
 -Desarrollar criterio analítico en la resolución de problemas numéricos y experimentales. 
-Incorporar principios éticos como honestidad, disciplina, responsabilidad, respeto a los 
demás, confianza, decisión, iniciativa y participación. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD1 


La Química Analítica: Su importancia en el área bioquímica-farmacéutica. Química 
Analítica cualitativa y cuantitativa. Escalas del trabajo analítico. Etapas de un 
procedimiento analítico. Muestreo. Ensayos preliminares. Preparación previa de la 
muestra.  


 


UNIDAD 2 


Introducción al análisis cualitativo. Pruebas blanco, control, testigo. Introducción a la 
Sensibilidad, Selectividad y Especificidad de los métodos analíticos- Interferencias (tipos). 
Ensayos límites. Especies químicas y equilibrios en solución: Constante de equilibrio 
termodinámico y constante de equilibrio aparente Fuerza iónica. Actividad. Coeficiente de 
actividad. Efecto salino, homoiónico y heteroiónico. Mecanismos. 


 
UNIDAD 3 
Cationes de interés bioquímico, farmacéutico, bromatológico y toxicológico. 
Características, ensayos preliminares. Ensayos confirmatorios. Reacciones de elevada 
sensibilidad. 
 
 
 







UNIDAD 4 
Aniones de interés bioquímico, farmacéutico, bromatológico y toxicológico. 
Características, ensayos preliminares. Ensayos confirmatorios. Reacciones de elevada 
sensibilidad. 


 
UNIDAD 5 
Equilibrios Acido-Base (parte I): Cálculo de pH de soluciones de ácidos y bases 
monofuncionales. Grado de disociación Balance de masa, balance de carga y condición 
protónica. 
 
UNIDAD 6 
Equilibrios Acido-Base (Parte II). Cálculo de pH de soluciones de ácidos y bases 
polifuncionales. Grado de disociación. Anfolitos. Cálculo de pH de mezclas de ácidos y 
bases. 
 
UNIDAD 7 
Soluciones reguladoras. Metodologías de preparación. Capacidad reguladora. Ejemplos 
de sistemas amortiguadores fisiológicos y de importancia bioquímico-farmacéutica. 
 
UNIDAD 8 
Sistemas de equilibrios de complejación, oxido-reducción y precipitación. Constantes y 
factores que influyen en los mencionados equilibrios. Ejemplos de aplicación en el campo 
bioquímico-farmacéutico. 
 
UNIDAD 9 
Generalidades del análisis volumétrico. Titulaciones directas, indirectas, por retroceso 
Preparación y contraste de soluciones valorantes. Valorantes primarios y secundarios. 
 
UNIDAD 10 
Titulaciones por mecanismo acido -base: Curva de titulación. Punto de equivalencia. 
Titulaciones de ácido y bases fuertes y débiles, mono y polifuncionales.  
 
UNIDAD 11 
Teoría de los indicadores. Indicadores ácido -base. Estrategias de selección de un 
indicador acido-base. 
 
UNIDAD 12 
Titulaciones complejométricas: Curvas de titulación. Influencia del pH. Influencia de los 
complejantes auxiliares. Detección del punto final. Aplicaciones en el campo bioquímico- 
farmacéutico. 
 
UNIDAD 13 
Titulaciones por oxido reducción: Curvas de titulación redox. Detección del punto final. 
Aplicaciones en el campo bioquímico- farmacéutico.  
 
UNIDAD 14 
Titulaciones por precipitación: Volumetrías directas y por retorno. Curvas de titulación. 
Detección del punto final. Aplicaciones en el campo bioquímico- farmacéutico. 


 


 







C- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 


La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 4 hs de 
clases teórico-prácticas con resolución de problemas y 4 hs de trabajo práctico. Se 
destina 30 min por semana a clase de consulta presencial no obligatoria al finalizar cada 
trabajo práctico. 
 
Clases Teórico-Prácticas con resolución de problemas 
 
Catorce (14) clases presenciales de asistencia obligatoria de carácter teórico integradas 
con resolución de problemas de 4 horas de duración (2 horas de teoría + 2 horas de 
resolución de problemas)  
 
1: Introducción a la Química Analítica y al análisis cualitativo (Unidad temática 1 y 2) 
2: Análisis de Cationes (Unidad temática 3) 
3. Análisis de Aniones (Unidad temática 4) 
4: Equilibrios acido-base parte I (Unidad temática 5) 
5: Equilibrios ácido-base parte II (Unidad temática 6) 
6: Soluciones reguladoras (Unidad temática 7) 
7: Sistemas de equilibrios (Unidad temática 8) 
8: Introducción a la Química Analítica Cuantitativa. Volumetrías: tipos y características 
(Unidad temática 9) 
9: Volumetrías acido-base I. Curvas de Titulación (unidad temática 10) 
10: Volumetrías acido-base II. Selección de indicadores (unidad temática 11) 
11: Volumetrías por complejación. Resolución de problemas (unidad temática 12) 
12: Volumetrías por oxido-reducción. Resolución de problemas (Unidad temática 13) 
13: Volumetrías por precipitación. Resolución de problemas (Unidad temática 14) 
14: Seminario de integración. Aplicaciones bioquímico-farmacéuticas (Unidades temáticas 
1-14) 
 
Trabajos prácticos 
 
Catorce (14) trabajos prácticos de 4 horas de duración. Doce (12) trabajos prácticos de 
laboratorio presenciales de asistencia obligatoria, un (1) taller de resolución de problemas 
integradores presencial de asistencia obligatoria y un (1) taller virtual de resolución de 
problemas integradores. Los trabajos prácticos de laboratorio se realizan de manera 
INDIVIDUAL. 
TP1 (Laboratorio): Introducción- Estudio de Equilibrios Químicos: Observación e 
interpretación de diferentes efectos que alteran el equilibrio 


1. Medidas de seguridad en el laboratorio químico. Ubicación de equipos y reactivos de 
uso común y ubicación de elementos de seguridad y de descarte. 


2. Evaluación del efecto de HAc, HCl, NH3 e NaOH en la disolución de NaCl, Na2CO3, 
CaCO3 y Ca3(PO4)2.  


3. Preparación de la solución de trabajo KSCN 1 mM a partir de una solución 0.1M. 
Formación del complejo generado entre KSCN 1mM y FeCl3 1mM. Acción del agregado 
de KNO3 sobre la formación de dicho complejo.  


4. Formación de un precipitado de Ag2CrO4. Lavado del mismo. Resuspensión del 
precipitado y observación del efecto del agregado de HNO3, HCl y NH3 


5. Reacción de óxido reducción entre una sal de Manganeso y H2O2. Observación del 
efecto de HNO3 y un exceso de H2O2 sobre el producto generado. 







 
TP2 (Laboratorio): Sensibilidad, selectividad e interferencias 


1. Evaluación de la interferencia de una sal de hierro en la identificación de cobalto 
utilizando tiocianato de potasio como reactivo. Efecto de la acción del fluoruro y del ácido 
ascórbico sobre dicha interferencia. Realización de pruebas blanco, testigo y control para 
el aseguramiento de la veracidad de un ensayo cualitativo 


2. Identificación de catión hierro en una muestra problema. Realización de pruebas 
blanco, testigo y control para el aseguramiento de la veracidad de un ensayo cualitativo 


3. Evaluación de sensibilidad y selectividad. Determinación de cobre en muestras 
problema utilizando dos metodologías de diferente sensibilidad. Determinación la 
concentración límite de cada metodología. Selección de la metodología más apropiada 
para la evaluación del contenido de cobre en una muestra de sulfato de cobre. 
 
TP3 (Laboratorio): Análisis cualitatitvo de cationes de interés Bioquímico-
Farmacéutico  


1. Análisis cualitativo de cationes en una muestra incógnita de una mezcla de 3 cationes 
(Mezclas posibles: Al3+/Ag+/Ba2+ -Ca2+/Mg2+/Ni2+ -Cu2+/Zn2+/K+): ensayos preliminares 
(aspecto, color, transparencia, reacción al medio), acción de los reactivos generales 
(Agua destilada/ NaOH/ NH3/ HCl/Na2CO3). 


2. Identificar aluminio y magnesio en una forma farmacéutica antiácida.  
 
TP4 (Virtual): Taller de resolución de problemas correspondientes a los temas 
incluidos en TP 1 a 3 
 
TP5 (Laboratorio): Análisis cualitativo y semicuantitativo de aniones de interés 
Bioquímico-Farmacéutico 


1. Análisis de pureza de cloruro de sodio (según la Farmacopea Argentina). Investigación 
de la presencia de impurezas de bromuro y/o ioduro. 


2. Análisis de agua potable: Investigación de la presencia de nitrito y/o nitrato. Eliminación 
de interferencias 


3. Análisis semicuantitativo de la presencia de nitrito en agua. Preparación de dos 
estándares de nitrito a partir de soluciones concentradas. Selección del material 
volumétrico adecuado 
 
TP6 (Laboratorio): Soluciones reguladoras 


1. Selección de los componentes de un buffer. 


2. Cálculo de las cantidades necesarias para la preparación de 100 mL de buffer. 


3. Preparación del buffer a partir de componentes disponibles en el laboratorio. 


4. Medición de pH y comparación contra el valor teórico. 
 
TP 7 (Aula) Taller de resolución de problemas integradores correspondientes a las 
clases teórico-prácticas 1 a 7 
 
TP8 (Laboratorio): Volumetría ácido -base I 


1. Preparación de una solución de NaOH 0,1 N a partir de una solución Sörensen.  


2. Contraste de la solución de NaOH contra patrón primario Biftalato de potasio.  


3.  Determinación de la concentración de ácido acético en una muestra de vinagre 
comercial y comparación del resultado con el valor declarado en el rótulo. 







 
TP 9 (Laboratorio): Volumetría ácido-base II 


1. Determinación del contenido de Aspirina materia prima utilizando la técnica codificada 
en la Farmacopea Argentina 


 
TP 10 (Laboratorio): Volumetría ácido -base III 


1. Selección del valorante e indicador adecuado para la determinación del punto final a 
partir de la interpretación de la curva de titulación de un ácido poliprótico y el pH inicial de 
la mezcla.  


2. Determinación de la concentración de especies de fosfatos en mezclas. 
 
TP11 (Laboratorio): Volumetrías por oxido-reducción. Aplicación de distintos tipos 
de volumetrías 


1. Determinación de la concentración de cloro activo en desinfectante de uso común 
(lavandina comercial) por volumetría indirecta utilizando tiosulfato de sodio como 
valorante. 


2. Determinación de ácido ascórbico materia prima, por volumetría por retorno. 
 
TP 12 (Laboratorio) Volumetría por precipitación 


1. Determinación de la concentración de nitrato de plata en gotas oculares pediátricas por 
volumetría por precipitación (Método de Charpentier-Volhard, según Farmacopea 
Argentina) 
 
TP13 (Laboratorio): Volumetrías por complejación.  


1. Preparación de una solución reguladora, que se utilizará para la titulación 
complejométrica, a partir de los reactivos disponibles en el laboratorio. Cálculos, medición 
del pH y discusión de los resultados. 


2. Determinación de la concentración de cloruro de calcio y sulfato de magnesio en una 
muestra líquida que contiene ambos compuestos utilizando EDTA como valorante. 
Selectividad mediada por el uso de diferentes indicadores y por el pH. 
 
TP14 (Laboratorio): Volumetría combinada 


1. Selección de la metodología para la determinación de Zn y Vitamina C en comprimidos 
efervescentes.  


2. Determinación de Zn por quelatovolumetria. 


3. Determinación de Vitamina C valoración redox. 
 


D- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 119 hs 
Carga horaria total presencial: 115 hs (96.6 %) 
Carga horaria total no presencial: 4 hs (3.4 %) 
Carga horaria práctica presencial: 87 hs (73.1%) 
Carga horaria práctica no presencial: 4 hs (3.4%) 
Carga horaria total semanal: 8.5 hs 
Carga horaria práctica semanal: 6.5 hs 
 
 
 







E- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 


G- BIBLIOGRAFÍA  


- Análisis Químico Cuantitativo, Daniel Harris, Editorial Reverté, 3era ed, 2007 
- Química Analítica, Skoog/ West / Holler / Crouch, Mc Grow-Hill/Interamericana de 
México, 6ta ed, 1998 
- Química Analítica Cualitativa, F. Burriel Marti / F. Lucena Conde / S. Arribas Jimeno y J. 
Hernández Méndez, Parainfo, 16ta ed, 1998 







 


 


 
16. FISICOQUÍMICA 


 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Propiedades fisicoquímicas de los sistemas. Comportamiento de los gases. Calor, trabajo 
y energía. Primer principio de la termodinámica. Entalpía. Termoquímica. Segundo 
principio de la termodinámica. Entropía. Energía libre. Tercer principio de la 
termodinámica. Criterios de espontaneidad. Tratamiento termodinámico del equilibrio 
químico. Termodinámica de sistemas reales: propiedades molares parciales, potencial 
químico y actividad. Procesos irreversibles Termodinámica de superficies. Coloides. 
Cinética química. Catálisis. Teorías de la velocidad de reacción. Fotoquímica. 
Bioenergética. Concepto de estado estacionario en química y biología. Bioquímica de 
radicales libres y estados excitados.   
 
B- OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta asignatura es que los alumnos logren describir y comprender las 
reacciones y procesos químicos utilizando los métodos de la física para emplear esos 
conocimientos en el estudio de sistemas biológicos y aplicaciones bioquímico-
farmacéuticas. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS  
 
UNIDAD 1 
Termodinámica I: Propiedades fisicoquímicas de los sistemas. Comportamiento de los 
gases. Definiciones y terminología general en termodinámica. Calor, trabajo y energía. 
Principio cero de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica. Funciones de 
estado y diferenciales exactas. Energía interna. Entalpía. Capacidades caloríficas a 
volumen y presión constantes. Capacidades caloríficas y energías moleculares 
(traslación, rotación y vibración molecular).  
 
UNIDAD 2 
Termodinámica II: Termoquímica. Cambios de entalpia. Ley de Lavoisier-Laplace y Ley de 
Hess. Estados estándar y de referencia. Determinación de ΔU y de ΔH en reacciones 
químicas. Entalpía estándar de formación. Entalpías de disolución, cambio de fase, 
combustión y otros procesos y reacciones químicas. Entalpía de enlace. Dependencia del 
ΔH de reacción con la temperatura: Ley de Kirchhoff. 
 
UNIDAD 3 
Termodinámica III: Segundo principio de la termodinámica. Procesos espontáneos y no 
espontáneos. Procesos reversibles e irreversibles. Entropía. Definición termodinámica de 
entropía. Entropía como criterio de espontaneidad. Entropía estadística. Entropía como 
función de estado: ciclo de Carnot. Desigualdad de Clausius. Cálculo de los cambios de 
entropía en procesos a presión, volumen o temperatura constantes o en condiciones 
adiabáticas. Cálculo de los cambios de entropía en procesos reversibles e irreversibles. 
Enunciados del segundo principio de la termodinámica. Tercer principio de la 
termodinámica. Teorema del calor de Nernst. Entropías del tercer principio. 
 
 
 







 


 


UNIDAD 4 
Termodinámica IV: Funciones energía libre de Helmholtz y de Gibbs. Criterios de 
espontaneidad. Relación con trabajo máximo y con trabajo útil máximo. Dependencia de 
la variación de energía libre de Gibbs respecto de la presión y la temperatura. Energía 
libre de Gibbs estándar de reacción. Equilibrio químico. Tratamiento termodinámico del 
equilibrio químico en gases y soluciones. Respuesta del equilibrio a variaciones de 
temperatura (Isoterma de van´t Hoff) y de presión. Cálculo de los parámetros 
termodinámicos de reacciones químicas a partir de la medida de la fuerza electromotriz de 
una pila y de las constantes de equilibrio a distintas temperaturas.  
 
UNIDAD 5 
Termodinámica V: Transformaciones físicas de sustancias puras. Diagramas de fase. 
Análisis termodinámico de la estabilidad y las transiciones de fase. Efecto de la 
temperatura y la presión. Ecuación de Clausius-Clapeyron.  
 
UNIDAD 6 
Termodinámica de sistemas reales I: Propiedades molares parciales. Potencial químico 
en gases y soluciones ideales. Ley de Raoult. Ley de Henry. Potencial químico de 
soluciones reales.  Actividad, coeficientes de actividad y estados estándar. Relación entre 
las constantes de equilibrio y de disociación termodinámica y aparente. Análisis 
termodinámico de las propiedades coligativas.  
 
UNIDAD 7 
Termodinámica de sistemas reales II: Soluciones de electrolitos. Propiedades conductoras 
de los iones. Conductividad molar y conductividad iónica molar a dilución infinita. Teoría 
de la ionización de Arrhenius. Actividades iónicas. Teoría de Debye-Hückel. Ley límite de 
Debye-Hückel. Fuerza iónica. Variación de la constante de equilibrio y el pH con la fuerza 
iónica. Electroquímica. Potencial electroquímico. Aplicaciones biológicas. Mecanismo de 
fosforilación oxidativa: teoría quimiosmótica. 
 
UNIDAD 8 
Termodinámica de sistemas reales III: Termodinámica de superficies. Variación de la 
tensión superficial con la temperatura y los solutos. Capas monomoleculares de extensión 
y de adsorción. Ecuación de adsorción de Gibbs. Concentración micelar crítica. 
Detergentes y surfactantes. Coloides: estabilidad y doble capa eléctrica. Suspensiones y 
emulsiones. Aplicaciones biológicas y farmacéuticas. 
 
UNIDAD 9 
Cinética I: Cinética química. Velocidades de reacción. Leyes de velocidad diferenciales e 
integradas. Orden y molecularidad. Tiempo de vida media. Reacciones elementales y 
complejas. Determinación experimental de la ley de velocidad de la reacción: orden de 
reacción y constante de velocidad. Orden cero, primer orden, seudoprimer orden y 
segundo orden. Reacciones de orden enésimo. Dependencia de la velocidad de reacción 
con la temperatura: ecuación de Arrhenius. Energía de activación. Perfil de reacción: 
relación entre la cinética y la termodinámica. 
 
UNIDAD 10 
Cinética II: Reacciones complejas. Mecanismos de reacción. Reacciones opuestas, 
consecutivas y paralelas. Energía de activación de reacciones complejas. Intermediarios. 
Suposición de equilibrio y aproximación del estado estacionario. Reacciones en cadena: 
etapas de iniciación, inhibición, ramificación y terminación. Radicales libres en sistemas 







 


 


biológicos. Especies activas: tipos, características, reacciones. Antioxidantes. Resonancia 
de espín electrónico (EPR). Tipo de información disponible a través de datos de EPR. 
 
UNIDAD 11 
Cinética III: Catálisis. Análisis termodinámico y cinético de la acción de catalizadores. 
Catálisis homogénea: tipos. Catálisis heterogénea. Isoterma de adsorción de Langmuir. 
Catálisis enzimática.  
 
UNIDAD 12 
Cinética IV: Teorías de las velocidades de reacción. Teoría de las colisiones para 
reacciones gaseosas bimoleculares. Frecuencia de colisión, factor estérico y número de 
choques efectivos. Concepto de factor probabilístico (P). Sección eficaz de reacción. 
Teoría del complejo activado. Entropía y entalpía de activación. Ecuación de Eyring. 
Reacciones en solución: efecto del disolvente sobre la constante de velocidad. 
Encuentros, colisiones y efecto celda. Reacciones controladas por difusión: ecuación de 
Smoluchowski. Reacciones iónicas: Ecuación de Brønsted-Bjerrum. Comparación entre 
las constantes empíricas de velocidad y las obtenidas con la teoría de las colisiones 
(gases), del estado de transición (gases y soluciones), y mediante la ecuación de 
Smoluchowski (soluciones). 
 
UNIDAD 13 
Fotoquímica: Leyes de Grotthus-Draper y de Stark-Einstein. Procesos intramoleculares: 
fluorescencia y fosforescencia. Diagrama de Jablonski. Procesos intermoleculares: 
rendimiento cuántico. Quimioluminiscencia. Aplicaciones biológicas y farmacéuticas. 
 
UNIDAD 14 
Bioenergética: Primer y segundo principio de la termodinámica aplicados a los seres 
vivos.  Análisis termodinámico de los seres vivos como sistemas abiertos en estado 
estacionario. Estado estacionario: consideraciones cinéticas. Reacciones acopladas: 
reacción endergónica, reacción exergónica e intermediario común. Acoplamiento por 
desplazamiento del equilibrio y por acoplamiento molecular. Uso de ΔGo´como variación 
de energía libre estándar de reacciones bioquímicas.  
 
D- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas.  
Las actividades constan de 14 clases teórico-prácticas presenciales de 3,5 h cada una (1 
h de contenidos teóricos y 2,5 h de resolución de problemas), 8 laboratorios presenciales 
de 4 h cada uno, 1 laboratorio virtual asincrónico de 10 h, 4 clases teóricas (integrativas) 
presenciales de 1 h cada una y 17 clases teóricas virtuales asincrónicas de 1 h cada una. 
 
Clases teóricas (virtuales asincrónica) 


1. Equipartición clásica de la energía 
2. Primer y segundo principios de la termodinámica 
3. Tercer principio de la termodinámica 
4. Las energías de Helmholtz y de Gibbs 
5. Transformaciones físicas de las sustancias puras 
6. Equilibrio químico 
7. Potencial químico. Mezclas 
8. Propiedades coligativas 



http://virtual.ffyb.uba.ar/repository/coursefilearea/file.php/437/Te%C3%B3ricos/2-Fraga-teo2-emol.pdf

http://virtual.ffyb.uba.ar/repository/coursefilearea/file.php/437/Te%C3%B3ricos/3-Fraga-teo3-wq-16.pdf

http://virtual.ffyb.uba.ar/repository/coursefilearea/file.php/437/Te%C3%B3ricos/7-Fraga-3ley-2016.pdf

http://virtual.ffyb.uba.ar/repository/coursefilearea/file.php/437/Te%C3%B3ricos/8-Galleano-_Helmholtz_y_Gibbs-16.pdf

http://virtual.ffyb.uba.ar/repository/coursefilearea/file.php/437/Te%C3%B3ricos/29-Fases_I_2016.pdf





 


 


9. Iones en solución y Electroquímica 
10. Fisicoquímica de interfases y coloides 
11. Teorías de la velocidad de reacción  
12. Catálisis  
13. Radicales libres: oxidantes y antioxidantes 
14. Resonancia de espín electrónico 
15. Oxidantes y antioxidantes en sistemas biológicos 
16. Bioenergética 
17. Mitocondria y fosforilación oxidativa 
 
Clases teóricas (presenciales) 
 
1. Clase Integrativa Termodinámica (Primera Parte) 
2. Clase Integrativa Termodinámica (Segunda Parte) 
3. Clase Integrativa Cinética 
4. Clase integrativa Aplicaciones a sistemas biológicos 


Clases teórico-prácticas con resolución de problemas 
Catorce clases presenciales de 3,5 horas de duración (1 h de contenidos teóricos y 2,5 h 
de resolución de problemas): 
 
1: Primer principio de la termodinámica (Unidad temática 1) 
2: Termoquímica: primer principio y reacciones químicas (Unidad temática 2) 
3: Segundo principio de la termodinámica (Unidad temática 3) 
4: Energía libre de Gibbs y equilibrio químico (Unidad temática 4) 
5: Potencial químico (Unidad temática 6)  
6: Propiedades de los iones en solución (Unidad temática 7) 
7: Clase de repaso. Resolución de ejercicios adicionales y autoevaluación. 
8: Fisicoquímica de superficies (Unidad temática 8) 
9: Cinética química: orden de reacción (Unidad temática 9) 
10: Cinética química: reacciones complejas y mecanismos de reacción (Unidad temática 
10) 
11: Cinética química: efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción (Unidades 
temáticas 9 y 12) 
12: Cinética química: efecto de catalizadores y de la fuerza iónica sobre la velocidad. de 
reacción. Reacciones controladas por difusión (Unidades temáticas 11 y 12) 
13: Fotoquímica (Unidad temática 13) 
14: Clase de repaso. Resolución de ejercicios adicionales y autoevaluación. 


 
Laboratorio de Trabajos Prácticos  
8 clases prácticas presenciales de 4 h de duración cada una.  
 
Laboratorio 1: Introducción a los Trabajos Prácticos y seguridad en el laboratorio 
Conceptos básicos para el procesamiento de datos y elaboración de informes de Trabajos 
Prácticos. 
Normas de bioseguridad necesarias para el trabajo en el laboratorio y pautas generales 
de evacuación.   
 
 
 
 



http://virtual.ffyb.uba.ar/repository/coursefilearea/file.php/437/Te%C3%B3ricos/20-teo_20_2016.pdf





 


 


Laboratorio 2: Calorimetría. 
Trabajo Práctico 1: Termoquímica. Determinación del cambio de entalpía asociado a 
reacciones químicas. Aplicación de las Leyes de Lavoisier-Laplace y de Hess.  
       
Laboratorio 3: Funciones termodinámicas de reacciones químicas  
Trabajo Práctico 2: Cálculo de ΔG, ΔH y ΔS para una reacción química de óxido-
reducción a partir de la determinación de la fuerza electromotriz de una pila. 
Trabajo Práctico 3: Determinación de parámetros termodinámicos a partir del estudio de 
reacciones en equilibrio. 
 
Laboratorio 4: Propiedades de los iones en solución. Actividad    
Trabajo Práctico 4: Determinación de la variación de la conductividad molar de electrolitos 
fuertes y débiles con la concentración. Determinación de la constante de equilibrio 
termodinámica y el ΔG° para la reacción de disociación del ácido acético. 
Trabajo Práctico 5: Efecto de la fuerza iónica sobre el pH de soluciones de HCl. 
 
Laboratorio 5: Fisicoquímica de superficies       
Trabajo Práctico 6: Variación de la tensión superficial de soluciones de n-butanol, NaCl y 
dodecil sulfato de sodio (SDS) con la concentración. Aplicación de la ecuación de 
adsorción de Gibbs. Área límite por molécula de n-butanol. 
Trabajo Práctico 7: Determinación de la concentración micelar crítica del detergente 
dodecil benceno sulfonato de sodio (LAS), a partir de medidas espectrofotométricas. 
 
Laboratorio 6: Cinética de las reacciones químicas I.    
Trabajo Práctico 8: Estudio cinético de reacciones de seudo-primer orden. Determinación 
de la constante de velocidad de la reacción de hidrólisis de la sacarosa en medio ácido y 
de la reacción de fenolftaleína en medio alcalino a través del método de aislamiento. 
 
Laboratorio 7: Cinética de las reacciones químicas II.    
Trabajo Práctico 9: Estudio cinético de una reacción de segundo orden. Determinación de 
la constante de velocidad y tiempo de vida media para la hidrólisis del acetato de etilo en 
medio alcalino.  
Trabajo Práctico 10: Efecto de la temperatura sobre la constante de velocidad de la 
reacción de oxidación del alcohol bencílico por permanganato de potasio. Aplicación de 
las ecuaciones de Arrhenius y de Eyring. 
 
Laboratorio 8: Cinética de las reacciones químicas III y Fotoquímica 
Trabajo Práctico 11: Efecto de la fuerza iónica sobre la constante de velocidad de 
oxidación de I- por S2O8


2-. Aplicación de la ecuación de Brønsted-Bjerrum. 
Trabajo Práctico 12: Generación de especies fotoemisivas por desexcitación de oxígeno 
singulete (1O2) y sistema H2O2-luminol. 
 
Laboratorio Virtual: Calorimetría animal y Bioenergética 
Determinación del calor liberado por un animal de laboratorio. Comparación con el 
metabolismo basal. Cálculo de conversión de grasas, hidratos de carbono y proteínas en 
gasto energético. 
 
 
 
 
 







 


 


E- CARGA HORARIA 
 
Horas totales: 112 h totales  


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas (totales y semanales) 
 
- Carga horaria total: 112 h (100%) 
- Carga horaria total presencial: 85 h (75,9%) 
- Carga horaria total no presencial: 27 h (24,1%) 
- Carga horaria práctica presencial: 67 h (59,8%) 
- Carga horaria práctica no presencial: 10 h (8,9%) 
- Carga horaria total semanal: 8 h  
- Carga horaria práctica semanal promedio: 5,5 h  
   


F- MODALIDAD DE EVALUACION Y REQUISITOS DE APROBACION Y PROMOCIÓN  


 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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-Florence AT & Atwood D. Physicochemical Principles of Pharmacy, Mc Millan Press LTD, 
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17. QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL 


 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


 Métodos instrumentales de análisis de aplicación bioquímico-farmacéutica. Potenciometría 
directa e indirecta. Electroquímica. Espectroscopía visible, ultravioleta, infrarroja, de 
resonancia magnética nuclear, de absorción y de emisión. Espectrometría de masa. 
Cromatografía liquida, gaseosa y electroforesis capilar. Calibración del instrumental. 
Preparación de muestras analíticas. Desarrollo y validación de métodos analíticos. 
Tratamiento, validación e interpretación de datos.  
 
B- OBJETIVOS 


Los objetivos de la asignatura Química Analítica Instrumental involucran presentar a los 
alumnos una introducción completa de los principios del análisis instrumental, incluyendo 
métodos analíticos espectroscópicos, electroquímicos, separativos y cromatográficos, 
tanto para análisis cualitativo como cuantitativo de diferentes tipos de muestras. Se 
pretende además que los alumnos conozcan los principios de medición para validar los 
distintos métodos instrumentales, y los tipos de instrumentos disponibles comercialmente, 
así como sus posibilidades de uso y limitaciones. 
Debido a que existe una gran cantidad de métodos diferentes para resolver un problema 
analítico, la asignatura tiene como objetivo integrar los conocimientos relacionados a las 
diferentes técnicas y métodos. De esta manera se busca ofrecer a los alumnos las 
herramientas necesarias para poder elegir los instrumentos más adecuados para resolver 
problemas analíticos específicos, considerando ventajas y limitaciones de cada 
metodología, así como sus restricciones de sensibilidad, precisión y exactitud. 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 


Realización de métodos titrimétricos ácido-base en medios no acuosos. Preparación de 
los reactivos valorantes y de los indicadores. Compuestos de interés farmacéutico 
valorables en medio no acuoso. La importancia farmacéutica y biológica de prever el 
comportamiento de una especie química por el cambio del solvente. Basidimerías en 
medios no acuosos. Solventes empleados. Valorantes e indicadores. Aplicaciones 
generales. Resolución de mezclas. Acidimetrías en medios no acuosos. Solventes y 
reactivos. Indicadores. Aplicaciones. Resolución de mezclas. 


 


UNIDAD 2 


Determinaciones potenciométricas. Principios de las titulaciones potenciométricas. 
Electrodos standard de referencia secundarios. Determinación potenciométrica de 
concentraciones desconocidas. Diversas técnicas a implementar para la obtención de 
resultados más precisos. 


 


UNIDAD 3 


Medidas potenciométricas de pH.  Electrodo de Hidrógeno. Electrodos selectivos. 
Relación de potencial de celda con el pH de la solución. Calibración y soluciones estándar 
de referencia. Titulaciones potenciométricas de ácidos y bases. 







UNIDAD 4 


Titulaciones Redox y reactivos. Requerimientos para una titulación redox. Teoría básica 
para una titulación redox. Algunos reactivos redox importantes. Detección potenciométrica 
del punto final de una titulación redox. 
 


UNIDAD 5 


Introducción a la espectroscopía de Absorción y de Emisión. Niveles de energía atómicos. 
Niveles de energía electrónica molecular. Niveles de energía vibracional. Comportamiento 
de spín nuclear y de spín electrónico. 


 


UNIDAD 6 


Espectrofotometría de Ultravioleta y Visible. Fuentes de radiación. Detectores. Módulo de 
lectura. Filtros. Monocromadores. Redes de difracción. Métodos de absorción ultravioleta 
y visible. Titulaciones fotométricas. Turbidimetría y Nefelometría. Espectrometría de 
Fluorescencia y Fosforescencia. Fundamento del método. Instrumental. Diagrama en 
bloque más común. 


 


UNIDAD 7 


Espectroscopía de llama de Emisión y espectroscopía de llama y electrotérmica de 
Absorción. Factores estructurales. Intensidad fotolumínica relacionada a concentración. 
Técnicas espectrométricas de llama y electrotérmica. Espectroscopía de Absorción y de 
Emisión Atómica. Espectrómetros de Absorción y de Emisión Atómica. Detección 
fotoeléctrica. 


 


UNIDAD 8 


Espectroscopía de infrarrojo. Correlación de los espectros de infrarrojo con la estructura 
molecular. Instrumentación. Preparación de los distintos tipos de muestras. Análisis 
cuantitativo. 


 


UNIDAD 9 


Resonancia Magnética Nuclear. Principios básicos. Espectrómetros de onda continua. 
Espectrómetros pulsados con transformada de Fourier. Espectros y estructura molecular. 
Discusión de espectros multinucleares de interés al área bioquímico-farmacéutica. 


 


UNIDAD 10 


Coulombimetría, voltamperometría y técnicas relacionadas. Relaciones entre corriente y 
voltaje Él potencial de media onda. Métodos amperométricos. Métodos conductimétricos. 


 


UNIDAD 11 


Espectrometría de masa. Componentes de un espectrómetro de masa. Métodos de 
ionización. Resolución. Cromatografía y espectrometría de masa. Análisis cuantitativo de 
mezclas Correlación de espectro de masa con la estructura molecular. Analizadores de 
masa. Discusión de elección de métodos de ionización y analizadores para muestras de 
interés en el área bioquímico-farmacéutica. 


 


 


 







UNIDAD 12 


Cromatografía. Fundamento de las separaciones cromatográficas. Desarrollo de un 
cromatograma, valores característicos de un cromatograma. Teoría cromatográfica. La 
resolución como medida de la separación de los picos. Análisis cualitativo y cuantitativo. 


 


UNIDAD 13 


Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) Principio. Cromatografía sobre fases 
modificadas. Cromatografía de adsorción, de partición y de intercambio iónico. 
Instrumentación. Análisis en bloque de los componentes. Característica de la muestra. 
Variables a tener en cuenta. Distintos tipos de detectores: su fundamento. 


 


UNIDAD 14 


Cromatografía Gaseosa Principio. Datos de retención y coeficiente de partición. 
Separaciones en la fase gaseosa. Instrumentación. Análisis en bloque de los 
componentes. Fases estacionarias para cromatografía gaseosa. Característica de la 
muestra. Técnicas de derivatización. Variables a tener en cuenta. Distintos tipos de 
detectores: su fundamento. Aplicaciones en el área bioquímico-farmacéutica. 


 


UNIDAD 15 


Electroforesis capilar. Electroforesis clásica. Electroforesis de gel. Electroforesis capilar. 
Principio. Instrumentación. Análisis en bloque de los componentes. Distintos modos de 
inyección, detección, columnas. Análisis de compuestos iónicos y neutros. Aplicaciones 
en el área bioquímico-farmacéutica. 


 


UNIDAD 16 


Análisis comparativo de los métodos separativos. Consideraciones de resolución, 
Volumen de muestra, sensibilidad, tipos de muestras. 


 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 3 hs 
de clases teóricas y 5 hs de clases prácticas con resolución de problemas y/o de 
trabajos prácticos  
 
Clases Teóricas: 
 
Veintiocho (28) clases presenciales de carácter teórico integradas con casos reales y 
resolución de problemas analíticos de 1,5 horas de duración.  
 
Clases teóricas 
1. Introducción a la Química Analítica Instrumental. 
2. Espectrometría de masa I: métodos de ionización,  
3. Espectrometría de masa II: analizadores,  
4. Espectrometría de masa III: SIM, TIC, aplicaciones analíticas. 
5. Espectroscopia UV-Vis  
6. Fluorescencia-quimioluminiscencia  
7. FIA 







8. Introducción a las Técnicas Separativas 
9. HPLC I 
10. HLC II 
11. Cromatografía Gaseosa I 
12. Cromatografía Gaseosa II 
13. Electroforesis capilar I 
14. Electroforesis capilar II 
15. Métodos Electroquímicos I 
16. Métodos Electroquímicos II 
17. Métodos Electroquímicos III 
18. Potenciometría directa e indirecta  
19. Medios no acuosos 
20. Biosensores 
21. Resonancia Magnética Nuclear I 
22. Resonancia Magnética Nuclear II 
23. Resonancia Magnética Nuclear III 
24. Absorción Atómica I 
25. Absorción Atómica II 
26. Técnicas de caracterización a escala nanométrica  
27. Espectroscopía de infrarrojo (FTIR)  
28. NIR / Raman 
 
Trabajos prácticos 
Veintiocho (28) clases presenciales (13 trabajos prácticos de laboratorio y 15 talleres de 
resolución de problemas) de 2,5 horas de duración cada una. Los trabajos prácticos de 
laboratorio se realizan de manera grupal. 
 
Trabajos Prácticos de laboratorio 


1. Determinación de Ag+ utilizando un electrodo indicador de primera clase. 


2. Determinación de F- utilizando un electrodo indicador de membrana. 


3. Preparación de soluciones reguladoras y medición de pH con electrodo de membrana 
de vidrio. 


4. Titulación volumétrica con punto final amperométrico. 


5. Titulación volumétrica con detección de punto final mediante la técnica de punto muerto 
(corriente constante). 


6. Titulación volumétrica con punto final colorimétrico. 


7. Preparación de un electrodo de referencia de Ag/AgCl y medición de su potencial vs. 
Electrodo de Hg0/Hg2Cl2. 


8. Determinación de benzoato de sodio por titulación potenciométrica en medio acuoso 


9. Determinación de benzoato de sodio por titulación potenciométrica en medio no 
acuoso. 


10. Determinación de plomo por absorción atómica. 


11. Análisis cuantitativo de fluoresceína en una solución inyectable por espectroscopia de 
fluorescencia. Validación. 


12. Análisis cuantitativo de fluoresceína en una solución inyectable por espectroscopia 
UV-visible. Validación. 


13. 16 Talleres de resolución de problemas correspondientes a los temas incluidos en los 
TPs, de otros temas incluidos en el programa de la asignatura (Espectroscopía de RMN, 
Espectrometría de masas) y uno integratorio. 







E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 112 hs 
Carga horaria total presencial: 112 hs (100 %) 
Carga horaria total no presencial: - 
Carga horaria práctica presencial: 70 hs (62.5%) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 8 hs 
Carga horaria práctica semanal: 5 hs 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 


G- BIBLIOGRAFÍA  


 
- ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 4ta Edición  Mc Graw-Hill.  Douglas A. Skoog, James J. 
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- PRINCIPIOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 5ta Edición Mc Graw-Hill. Skoog  D.A., 
Holler F.J., Nieman T.A. (2001). ISBN: 84-481-2775-7. 
- ANALYTICAL CHEMISTRY  Wiley-VCH.  Editado por R.Kellner, J.M..Mermet, H. M. 
Widmer. ISBN: 3-257-28881-3 (1998). 
- CHEMICAL EQUILIBRIUM AND ANALYSIS. Richard W. Ramette. Addison-Wesley 
Series in Chemistry. ISBN: 0-201-06107. 
- Principios de Análisis Instrumental. 6º Edición Cengage Learning. D.A. Skoog, F.J. 
Holler, S.R. Crouch (2007) 
-  Análisis Instrumental. Pearson Practice Hall. Rubinson KA, Rubinson JF (2001) ISBN: 0-


13-790726-5 







 


 


18. QUÍMICA BIOLÓGICA 


 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


 
Estudio de biomoléculas: hidratos de carbono, aminoácidos, proteínas, lípidos y ácidos 
nucleicos. Estructuras y funciones. Métodos de separación y caracterización de 
biomoléculas.  Bioenergética. Enzimas. Cinética enzimática. Metabolismo y biosíntesis. 
Regulación, integración y control de los procesos metabólicos. Fotofosforilación. 
Receptores celulares. Transducción y amplificación de señales. 


 
B- OBJETIVOS 


 
En base a los contenidos mínimos de la asignatura, se tiene como objetivos que los 
alumnos: 


-Incorporen conocimiento de nivel avanzado acerca de estructuras de las biomoléculas 
(hidratos de carbono, aminoácidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos haciendo 
hincapié en la relación con sus funciones respectivas. 
-Se introduzcan a los principios de los principales métodos de purificación/aislamiento y 
caracterización estructural de las biomoléculas. 
-Comprendan las bases de la cinética enzimática. 
-Conozcan los eventos principales que tienen lugar en el metabolismo intermedio de 
glúcidos, lípidos y proteínas. 
-Se introduzcan en los mecanismos involucrados en la regulación, integración y el control 
de los procesos metabólicos. 
-Incorporen conocimiento sobre los procesos de fotofosforilación. 
-Se introduzcan en el área de transducción y amplificación de señales. 
-Incrementen su manejo de material de laboratorio, su conocimiento acerca de la 
ejecución de protocolos experimentales e interpretación de resultados, así como su 
criterio analítico. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


 
UNIDAD 1: ÁCIDOS NUCLEICOS 
Estructura de los ácidos nucleicos. Propiedades químicas de los ácidos nucleicos, 
métodos de secuenciación. Estructura secundaria: modelos de Watson-Crick. 
Complementariedad y apareamiento de bases. Formas alternativas de estructura 
secundaria. Estructura terciaria: superenrollamiento, ADN circular. ADN triple y 
cuadruplexo. Estabilidad de las estructuras secundaria y terciaria: desnaturalización, 
temperatura de fusión. Purificación de ADN y ARN. Genes y cromosomas.  
 
UNIDAD 2: AMINOÁCIDOS, PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS 
Aminoácidos: clasificación y propiedades. Formación del enlace peptídico. Péptidos. 
Niveles de organización estructural de las proteínas. Estructura primaria o covalente de 
proteínas. Homología de secuencia. Determinación de la secuencia de aminoácidos. 
Métodos de purificación de proteínas. Síntesis química de péptidos. Proteínas 
conjugadas. Estructura secundaria: hélices α, hojas β, giros β y bucles. Representación 







 


 


de Ramachandran. Clasificación estructural de las proteínas: globulares y fibrosas. 
Estructura terciaria de las proteínas. Dominios. Motivos estructurales. Métodos para 
determinar la estructura tridimensional de una proteína. Estructura cuaternaria. 
Plegamiento de proteínas. Plegamiento asistido. Enfermedades priónicas. Proteínas 
desestructuradas. Función de las proteínas: interacción ligando-proteína. Proteínas de 
unión a oxígeno: mioglobina y hemoglobina. Unión cooperativa de oxígeno, unión del 
monóxido de carbono y efectores alostéricos de la hemoglobina. Anemia falciforme como 
modelo de enfermedad molecular de la hemoglobina. Estructura de las inmunoglobulinas. 
Interacción antígeno-anticuerpo. Motores moleculares: actina y miosina. Mecanismos de 
la contracción muscular. Regulación de la contracción muscular. 
 
UNIDAD 3: GLÚCIDOS Y GLICOBIOLOGÍA 
Monosacáridos: aldosas y cetosas. Estructura de monosacáridos. Compuestos 
estructuralmente relacionados con los glúcidos: ácidos aldónicos, urónicos y aldáricos. 
Ácido ascórbico, ácidos neuramínico y siálico. Desoxisacáridos y aminosacáridos. Esteres 
fosfóricos de azúcares. Los monosacáridos como agentes reductores. Mutarrotación. El 
enlace glucosídico. Polisacáridos: homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Estructura y 
función de polisacáridos de reserva y de polisacáridos estructurales. Glucoconjugados: 
proteoglucanos, glucoproteínas y glucolípidos. Análisis de glúcidos. Métodos para el 
estudio de su estructura. 
 
UNIDAD 4: LÍPIDOS 
Estructura química de los lípidos complejos. Ácidos grasos: características estructurales. 
Relación entre temperatura de fusión y longitud de cadena, número de dobles enlaces y 
presencia de insaturaciones. Ácidos grasos esenciales. Lípidos de almacenamiento: 
triacilglicéridos. Ceras. Propiedades fisicoquímicas. Fosfolípidos: glicerofosfolípidos. 
Esfingolípidos: esfingomielina y glucoesfingolípidos. Galactolípidos. Eicosanoides. 
Esteroles. Terpenos. Métodos de purificación e identificación de lípidos. Lipidómica. 
Composición y arquitectura de las membranas biológicas. Dinámica de las membranas. 
Transporte de solutos a través de las membranas. 
 
UNIDAD 5: ENZIMAS 
Mecanismos generales de la catálisis. Catálisis biológica. Enzimas, diversidad de la 
función. Nomenclatura. Efecto de la catálisis sobre la velocidad de la reacción: estado de 
transición. Medición de la velocidad de la reacción. Interacción enzima-sustrato, modelos. 
Cinética de la catálisis enzimática: análisis de Michaelis-Menten (estado de equilibrio), 
análisis de Briggs-Haldane (estado estacionario), Km y kcat, número de recambio. 
Transformaciones lineales de la ecuación de Michaelis-Menten. Mecanismos de 
reacciones con más de un sustrato. Enzimas alostéricas. Regulación de la actividad 
enzimática por modificación covalente y por control de la síntesis y degradación. 
Activadores. Inhibidores reversibles e irreversibles. Biocatálisis no proteica: ribozimas. 
 
UNIDAD 6: COENZIMAS Y VITAMINAS  
Vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Vitaminas como componentes de enzimas y 
coenzimas. Sinonimia y estructura química. Fuentes naturales y requerimientos. Bases 
moleculares del mecanismo de acción y papel funcional. Vitaminas A, D, E, K, C, 
complejo B (tiamina, riboflavina, niacina, nicotinamida, ácido pantoténico), B6 (piridoxina-
piridoxal-piridoxamina), biotina, B12 (cobalamina) y ácido fólico. 
 
 
 







 


 


UNIDAD 7: BIOENERGÉTICA  
Termodinámica. Bioenergética y tipos de reacciones bioquímicas. Compuestos con alta 
energía de hidrólisis, bases estructurales. Ejemplos de reacciones acopladas en sistemas 
biológicos. Transferencia de grupos fosforilo y ATP. Reacciones biológicas de óxido-
reducción. La cadena respiratoria: mitocondrias, descripción y estructura. Transportadores 
de electrones. Estructura de los complejos multienzimáticos que forman la cadena 
respiratoria. Flujo de electrones y protones a través de la cadena respiratoria. Fuerza 
protón-motriz. Teoría quimiosmótica del acoplamiento. ATPasa mitocondrial F0F1. 
Inhibidores de la respiración y la fosforilación. Desacoplantes. Catálisis rotacional: síntesis 
de ATP. Transportadores mitocondriales. Sistemas de lanzaderas de equivalentes de 
reducción. Razón P/O: rendimiento energético del proceso. Control respiratorio y balance 
energético. Captación de la energía luminosa. Características generales de la fotosíntesis. 
Absorción de la luz. El acontecimiento fotoquímico central: el flujo electrónico impulsado 
por la luz. Síntesis de ATP. Evolución de la fotosíntesis oxigénica. Síntesis fotosintética de 
glúcidos. Fotorrespiración. Rutas C4 y CAM de fijación de CO2. 


UNIDAD 8: METABOLISMO INTERMEDIO DE LOS GLÚCIDOS 
Glucólisis. Localización celular de las enzimas intervinientes. Fases de la glucólisis. 
Estequiometría y balance energético. Fermentación. Incorporación de otros 
monosacáridos. Gluconeogénesis: Reacciones enzimáticas y su relación con la glucólisis. 
Estequiometría y balance energético. Principios de regulación metabólica. Regulación de 
la glucólisis en el músculo y el hígado. Regulación coordinada de la glucólisis y de la 
gluconeogénesis. Ruta de las pentosas-fosfato. Glucogenólisis. Glucogenogénesis. 
Regulación de la glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa. Coordinación del control de la 
glucogenólisis y la glucogenogénesis. Complejo de la piruvato deshidrogenasa. Ciclo del 
ácido cítrico: reacciones, características, regulación. 
 
UNIDAD 9: METABOLISMO INTERMEDIO DE LOS AMINOÁCIDOS 
Digestión y absorción de las proteínas de la dieta. Recambio proteico. Mecanismos 
generales de su degradación: transaminación, desaminación oxidativa, deshidratación, 
decarboxilación. Aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Degradación de aminoácidos 
de cadena ramificada. Cofactores importantes en el catabolismo de los aminoácidos. 
Excreción de productos nitrogenados: amoníaco, ácido úrico, urea. Transporte de 
amoníaco al hígado, síntesis de glutamina, ciclo de la glucosa-alanina. Ciclo de formación 
de la urea, balance energético. Relaciones entre los ciclos del ácido cítrico y de la urea. 
Transferencia de fragmentos monocarbonados. Papel del tetrahidrofolato. Funciones 
precursoras de los aminoácidos. S-adenosilmetionina y metilación biológica. 
 
UNIDAD 10: METABOLISMO INTERMEDIO DE LOS LÍPIDOS 
Oxidación de los ácidos grasos. Formación y oxidación de cuerpos cetónicos. 
Características del catabolismo de los ácidos grasos en los distintos tejidos. Rendimiento 
energético. Metabolismo de los ácidos grasos ramificados e insaturados. Biosíntesis de 
ácidos grasos Regulación. Síntesis de triacilgliceroles y fosfolìpidos. Biosíntesis de 
colesterol. Regulación. Lipoproteínas de baja densidad (LDL). Receptor de LDL. 
 
UNIDAD 11: RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES 
Características generales de la transducción de señales. Comunicación intra e 
intercelular, segundos mensajeros y hormonas. Regulación metabólica por modificación 
covalente de proteínas. Fosforilación y defosforilación de proteínas como mecanismo 
central del control celular. Cascadas de amplificación de la señal. Clases de receptores. 
Receptores acoplados a proteína G. Receptores tirosina quinasa. Receptores que utilizan 







 


 


la vía JAK-STAT. Receptores con actividad  guanilato ciclasa. Receptores canales 
iónicos. Receptores de hormonas esteroides. Señalización mediada por integrinas.  
 
UNIDAD 12: METABOLISMO DEL ADN, ARN Y BIOSÍNTESIS DE PROTEÍNAS 
Replicación del ADN. ADN polimerasas características. Replicación en eucariotas. ADN 
polimerasa III. Orígenes de replicación. Importancia de las telomerasas en el mecanismo 
de replicación. Mecanismos de reparación de ADN. Metabolismo del ARN. Regulación de 
la expresión génica. Principios de regulación génica en procariotas y eucariotas. 
Promotores. Operones. Regulación transcripcional. Regulación del operón Lac. 
Regulación por atenuación. Respuesta SOS. Regulación por interruptores de ARN. 
Expresión génica y epigénica en eucariotas. Biosíntesis proteica. Características del 
código genético. Hipótesis de balanceo. Estructura del ribosoma. ARN de transferencia. 
Etapas de la síntesis proteica: características de las aminoacil-ARNt sintetasas; segundo 
código genético. Inhibición de la síntesis proteica. Destino subcelular de las proteínas 
sintetizadas. Sistemas de degradación de las proteínas. 
 
UNIDAD 13: INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO 
Regulación, integración y control de los procesos metabólicos. Hormonas: estructura 
química, mecanismos generales de acción hormonal, métodos de detección y purificación 
de hormonas. Modulación de la liberación hormonal por señales neuronales. Principales 
sistemas endocrinos y tejidos blanco. Cascadas de liberación hormonal, regulación. 
Metabolismo específico de los tejidos: división del trabajo. Cooperación metabólica. 
Funciones metabólicas de los tejidos. Regulación hormonal del metabolismo energético: 
acciones de la insulina y glucagon. Compensaciones metabólicas en respuesta al ayuno y 
la inanición. Efectos fisiológicos de la adrenalina y el cortisol. Regulación de la masa 
corporal: papel de leptina, insulina, adiponectina, grelina e incretinas. Receptores 
hipotalámicos: vías neuronales involucradas.  Obesidad, síndrome metabólico y diabetes 
tipo 2: consecuencias, alternativas terapéuticas. 
 
UNIDAD 14: TECNOLOGÍA DEL ADN RECOMBINANTE 
Clonación del ADN: fundamentos. Obtención de ADN recombinante. Vectores de 
clonación y de expresión. Expresión estable de proteínas. Vectores de procariotas, 
levaduras, eucariotas y de insectos. Transformación y transfección. Sistemas de 
expresión de proteínas. Genotecas. Reacción en cadena de la polimerasa. Secuenciación 
de genomas. Proteínas de fusión. Métodos para detectar interacciones proteína-proteína. 
Mutagénesis. Manipulación de los genomas: animales transgénicos y “knockout”. 
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Clases teóricas 
Tres horas semanales de clases teóricas, dictadas en dos encuentros semanales de 90 
min cada uno. Carga horaria total: 42 horas   
 
-Aminoácidos, péptidos y proteínas. Niveles de organización estructural.  
-Estructura tridimensional de Proteínas. Plegamiento  
-Función de las proteínas. Estructura cuaternaria.  
-Bioenergética y tipos de reacciones bioquímicas  
-Enzimas I: Enzimas I. Cinética enzimática. Inhibidores.  
-Enzimas II. Mecanismos de catálisis y regulación.  
-Membranas biológicas y transporte  







 


 


-Glucólisis, gluconeogénesis y ruta de las pentosas fosfato  
-Principios de regulación metabólica: glucosa y glucógeno  
-Catabolismo de lípidos  
-El ciclo del ácido cítrico  
-Fosforilación oxidativa  
-Fotofosforilación  
-Biosíntesis de lípidos   
-Bioseñalización  
-Oxidación de aminoácidos y producción de urea  
-Biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y moléculas relacionadas  
-Regulación hormonal del metabolismo de los mamíferos  
-Integración del metabolismo de los mamíferos  
-Metabolismo del ADN: biosíntesis  
-Metabolismo del ADN: mecanismos de reparación  
-Metabolismo del ARN  
-Metabolismo de las proteínas  
-Regulación de la expresión génica  
-Tecnologías de la información basadas en el ADN  
  
Talleres y trabajos prácticos.  
Cinco horas de clases prácticas semanales, conformadas por: a) trabajos prácticos de 
laboratorio (32 horas totales), b) clases de resolución de problemas (24 horas totales), c) 
talleres (14 horas totales). Carga horaria total 70 horas. 
 
 
Proteínas: 


 Semana I: Estructura de proteínas. Resolución de problemas.  


 Semana II: Determinación de la concentración de proteínas. Resolución de problemas. 
Trabajo Práctico: Determinación de la concentración de una muestra de proteína.  


 Semana III: Trabajo práctico: SDS-PAGE.   
 
Cinética enzimática:  


 Semana IV: Cinética enzimática. Resolución de problemas.  


 Semana V: Trabajo Práctico: Estimación del intervalo de tiempo para la medida de 
velocidad inicial.  


 Semana VI: Trabajo práctico: Determinación de la velocidad inicial de una reacción 
enzimática en función de la concentración de sustrato.  
 
Ácidos nucleicos:  


 Semana VII: Estructura de ácidos nucleicos. Taller de aplicación de metodologías 
analíticas.  
 
Purificación de proteínas: 


 Semana VIII: Purificación de proteínas. Resolución de problemas.  


 Semana IX: Trabajo Práctico: Técnicas cromatográficas. 
 
Hidratos de Carbono:  


 Semana X: Estructura y cuantificación de glúcidos. Resolución de problemas. 


 Semana XI: Trabajo práctico: Determinación de la composición cuali-cuantitativa de una 
muestra de hidratos de carbono. 







 


 


 
Lípidos:  


 Semana XII: Estructura y metabolismo de lípidos. Resolución de problemas.  
 
Metabolismo: 


 Semana XIII: Taller de integración de metabolismo. 


 Semana XIV: Trabajo práctico: Glucólisis.  
E- CARGA HORARIA 


Carga horaria total: 112 hs 
Carga horaria total presencial: 112 hs (100 %) 
Carga horaria total no presencial: – 
Carga horaria práctica presencial: 70 hs (62,5 %) 
Carga horaria práctica no presencial:--  
Carga horaria total semanal: 8 hs 
Carga horaria práctica semanal: 5 hs  
 


F-  MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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19. FISIOPATOLOGÍA 


 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


 
Conceptos de salud y enfermedad. Conceptos de epidemiología, incidencia, prevalencia, 
morbilidad y mortalidad. Mecanismos de adaptación, lesión y muerte celular. Inflamación. 
Neoplasias, cáncer y oncogenes. Trastornos hemodinámicos, shock y sepsis. 
Fisiopatología de los sistemas y aparatos del organismo humano: Enfermedades 
cardiovasculares, renales, respiratorias, endocrinas, gastrointestinales, neurológicas, 
hematológicas. Enfermedades hepáticas, biliares y pancreáticas. Enfermedades del 
aparato genital femenino y masculino. Enfermedades metabólicas. Inmunopatías. 
Elementos de psicopatología. 
 
B- OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta asignatura es formar a los alumnos en el estudio y la comprensión de 
los mecanismos moleculares y celulares que subyacen a la fisiopatología de enfermedades 
prevalentes de los diferentes órganos y sistemas, abordar sus principales modelos de 
estudio e incorporar el lenguaje de la disciplina. Asimismo, busca fomentar el 
pensamiento crítico del futuro profesional integrado a grupos multidisciplinarios tanto a 
nivel asistencial como científico. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA FISIOPATOLOGÍA 
Concepto de salud y enfermedad. Etiología, fisiopatogenia y patología. Concepto de signo, 
síntoma, síndrome y enfermedad. Concepto de incidencia, prevalencia, morbilidad y 
mortalidad. 


 
UNIDAD 2: RESPUESTA CELULAR A LA INJURIA 


Adaptación, lesión y muerte celular. Aspectos generales de la respuesta celular a la noxa. 
Adaptación celular. Diferentes tipos de noxas e injurias. Alteraciones morfológicas de las 
lesiones celulares y tisulares. Tipos de muerte celular en la enfermedad, necrosis y 
diferentes tipos de muerte celular programada, sus mecanismos. Correlación clínico- 
patológica. Métodos para la determinación de los mecanismos de muerte celular. 
 
UNIDAD 3: INFLAMACIÓN 


Cromodinámica del proceso inflamatorio. Mediadores de la inflamación. Concepto de 
Inflamasoma. Inflamación aguda: Etiología. Papel de los granulocitos. Signos cardinales. 
Inflamación crónica; Etiología. Clasificación. Papel de los macrófagos y linfocitos. 
Renovación tisular y reparación: Regeneración, cicatrización y fibrosis. Restitución ad 
integrum. Papel de la angiogénesis. Aspectos patológicos de la reparación celular. 
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: Concepto y patogenia. 
 
UNIDAD 4: NEOPLASIAS 


Definición. Características morfológicas y bioquímicas de las neoplasias benignas y 
malignas. Diferenciación, crecimiento, invasión local, metástasis. Carcinogénesis 
Molecular. Oncogenes, genes supresores de tumores. Papel del estroma en el desarrollo 
y la progresión tumoral. Aspectos clínicos de la neoplasia: Grados y estadios de los 
tumores. Concepto de marcadores tumorales y su importancia. Neoplasias prevalentes. 







UNIDAD 5: TRASTORNOS HEMODINÁMICOS 
Concepto de Edema. Hiperemia y congestión. Alteraciones de la hemostasia: Hemorragia. 
Trombosis arterial y venosa. Coagulación intravascular diseminada Embolia. Shock: 
definición, clasificación y etapas. Sepsis, septicemia y shock séptico. Respuesta de fase 
aguda. Evolución. Falla multiorgánica. 
Concepto de coagulación intravascular diseminada. 
 
UNIDAD 6: ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 
Conceptos de epidemiología. Concepto de Factor de Riesgo. Hipertensión arterial. 
Mecanismos involucrados en el desarrollo de la hipertensión arterial. Daño de órgano 
blanco en la hipertensión. Arterioesclerosis. Ateroesclerosis y Arterioloesclerosis. 
Disfunción endotelial. Placa de ateroma: Formación, evolución y complicaciones. 
Síndromes coronarios agudos y crónicos. Ángor estable e inestable. Infarto agudo de 
miocardio. Valvulopatías. Cardiomiopatía dilatada e hipertrófica. Arritmias cardíacas. 
Insuficiencia cardíaca izquierda, derecha y global. Insuficiencia arterial periférica: Etiología 
y clasificación. 
 
UNIDAD 7: ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS 


Síndrome anémico. Anemias hemolíticas agudas y crónicas. Anemias por pérdida de 
eritrocitos y por alteraciones a nivel del eritroblasto o célula pluripotencial. Anemia de las 
enfermedades crónicas. Concepto de policitemia. Enfermedades de los leucocitos y 
ganglios linfáticos: Proliferaciones reactivas de los leucocitos y de los ganglios linfáticos. 
Proliferación neoplásica de los leucocitos: Leucemias. Linfomas. 
 
UNIDAD 8: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 


Atelectasia. Edema agudo de pulmón. Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). 
Patologías pulmonares obstructivas agudas y crónicas: Enfisema, bronquitis crónica, asma, 
bronquiectasias y bronquiolitis. Patologías pulmonares restrictivas: Fibrosis pulmonar 
idiopática y neumoconiosis. Neumonías intrahospitalarias, extrahospitalarias y por 
aspiración. Tuberculosis. Patologías pulmonares de origen vascular: Hipertensión y 
tromboembolismo pulmonares. Insuficiencia respiratoria: definición y clasificación. Cáncer 
de Pulmón. 


 
UNIDAD 9. ENFERMEDADES RENALES 


Mecanismos de lesión renal. Concepto de glomerulopatías. Clasificación. Nefropatía 
diabética e hipertensiva. Síndrome nefrítico y nefrótico. Injuria renal aguda. Necrosis 
tubular aguda isquémica y nefrotóxica. Tubulopatías. 
Enfermedades tubulointersticiales. Insuficiencia renal aguda y crónica. Proteinurias 
selectivas y no selectivas. 


 
UNIDAD 10: ENFERMEDADES DEL TUBO DIGESTIVO 
Esófago de Barret. Gastritis. Ulceras gástrica y duodenal. Enfermedad Celiaca. 
Enfermedades inflamatorias intestinales: Enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa. Cáncer 
de colon. 
 
UNIDAD 11: PATOLOGÍA HEPÁTICA Y BILIAR 


Enfermedad hepática aguda. Hepatitis fulminante o sobreagudas. Hepatitis viral, alcohólica 
y medicamentosa. Enfermedad hepática crónica. Hígado graso de origen alcohólico y no 
alcohólico. Cirrosis. Síndrome de hipertensión portal. Enfermedades de las vías biliares 
intrahepáticas. Cirrosis biliar primaria y secundaria. Colestasis. 







 
UNIDAD 12: ENFERMEDADES DEL PÁNCREAS. 


Pancreatitis. Pancreatitis aguda, etiologías, mecanismos fisiopatológicos. Complicaciones 
locales y sistémicas. Concepto de Pancreatitis hereditarias. Pancreatitis crónica, etiologías, 
mecanismos fisiopatológicos. Cáncer de páncreas. Tipos de cáncer pancreático. 
Carcinogénesis molecular del adenocarcinoma. Biomarcadores para los diferentes 
cánceres pancreáticos Insulinoma como enfermedad pediátrica. 


 
UNIDAD 13: DIABETES 


Definición y clasificación. Patogenia de la diabetes tipo 1: Mecanismos de destrucción de la 
célula beta. Susceptibilidad genética. Patogenia de la diabetes tipo 2: Resistencia a la 
insulina. Disfunción de las células beta. Manifestaciones clínicas y bioquímicas de la 
diabetes. Complicaciones agudas y crónicas. 
 
UNIDAD 14: ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO 


Hipopituitarismo e hiperpituitarismo: adenomas hipofisarios funcionales y no funcionales, 
hiperprolactinemia, gigantismo, acromegalia, talla baja de origen hipofisario, síndrome de 
secreción inadecuada de hormona antidiurética y diabetes insípida. Hipertiroidismo e 
hipotiroidismo: bocio, enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular, adenoma 
tóxico, mixedema y cretinismo, tiroiditis de Hashimoto. Hiper e hipofunción de la glándula 
suprarrenal: síndrome de Cushing y Cushing iatrogénico, enfermedad de Addison, 
síndromes adrenogenitales, feocromocitoma. Hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. 
Concepto de síndrome de neoplasias endocrinas múltiples. 


 
UNIDAD 15: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO 
Lesión vascular traumática. Tipos de hematomas. Accidente cerebrovascular hemorrágico 
e isquémico. Síndrome de hipertensión endocraneana. Edema cerebral. Meningitis. 
Enfermedades neurodegenerativas. Demencias. Epilepsia. Polineuropatias. Nociones de 
psicopatología. 


 
UNIDAD 16: ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS E INMUNODEFICIENCIAS 
Concepto de autoinmunidad y mecanismos de autoinmunidad. Enfermedades autoinmunes 
organoespecíficas y sistémicas. Lupus eritematoso sistémico. Artritis reumatoidea. 
Síndromes de inmunodeficiencia primarias y secundarias. Infección por HIV y SIDA. 
 
UNIDAD 17: ENFERMEDADES DEL SISTEMA REPRODUCTOR 
Concepto de mioma. Neoplasia cervical. Displasia y cáncer de mama. Embarazo 
patológico. Prostatitis. Hiperplasia prostática benigna. Cáncer de próstata. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


Las clases teóricas se distribuyen en dos clases semanales presenciales de 1 hora y 
media cada una totalizando 28 clases (42 horas). 


La asignatura consta de 14 trabajos prácticos de 4 horas cada uno, que se realizan en 
formato grupal (2 alumnos/grupo). Cada trabajo práctico incluye un promedio de 4 
estaciones de trabajo simultáneas (56 horas). 







En cada práctico se trabaja en algunas de las siguientes estaciones: Modelos de Estudio 
en Fisiopatología, Anatomía Patológica con preparados histológicos, Histoquímica 
Patológica, Problemas Interactivos, Mecanismos Patológicos: Estación de Resolución de 
Problemas, Estación de adquisición de vocabulario de Semiología. 


TEÓRICOS 


1. Introducción a la fisiopatología. Adaptaciones Celulares. 


2. Lesión Celular y muerte celular en la enfermedad. 


3. Inflamación y curación. Procesos Inflamatorios agudos. 


4. Inflamación y curación. Procesos Inflamatorios crónicos. 


5. Anemias. 


6. Trastornos circulatorios de naturaleza obstructiva: trombosis, embolia. 


7. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia Cardiaca. 


8. Hipertensión arterial. Arritmias. 


9. Trastornos Hemodinámicos. Shock. Sepsis. 


10. Neoplasias I Clasificación. Carcinogénesis. Papel del estroma. 


11. Neoplasias II. Órgano específico (próstata, colon, pulmón). 


12. Neoplasias III órgano específico. (mama, útero, ovario y testículo). 


13. Patología Pancreática I Pancreatitis aguda y crónica. 


14. Patología Pancreática II. Pancreatitis crónica hereditaria, Cáncer de Páncreas. 


15. Diabetes Mellitus I. Diabetes tipo 1. 


16. Diabetes Mellitus II. Diabetes tipo 2 y tipo 3. Síndrome metabólico. 


17. Patología Hepática. 


18. Patología Biliar. 


19. Enfermedades Inflamatorias Intestinales. 


20. Fisiopatología Respiratoria I. Asma, EPOC. 


21. Fisiopatología Respiratoria II Síndrome de distrés respiratorio. Insuficiencia 
respiratoria. 
22. Fisiopatología Renal I. Mecanismos de lesión renal. Glomerulopatías. Proteinurias. 
23. Fisiopatología Renal II. Tubulopatías. Insuficiencia renal aguda y crónica. 
24. Fisiopatología del Sistema Nervioso I. Generalidades de patologías del sistema. 
nervioso central y periférico. Meningitis. Epilepsia. Nociones de enfermedades             
psiquiátricas. 


25. Fisiopatología del Sistema Nervioso II. Enfermedades neurodegenerativas. 


26. Patología endocrina. 


27. Enfermedades autoinmunitarias. 


28. Inmunodeficiencias. 


 


TRABAJOS PRÁCTICOS 


Descripción breve de los contenidos de los trabajos prácticos 


Los trabajos prácticos se realizan en estaciones, resolución de problemas y observación de 
preparados histológicos y de inmunohistoquímica. 


1. Mecanismos de adaptación y muerte celular. 


2. Mecanismos de defensa. Inflamación. 


3. Neoplasias. 







4. Cardiopatías Insuficiencia cardíaca. Shock 


5. Angina de pecho Infarto Agudo de Miocardio. Accidente cerebro vascular. 


6. Anemias. 


7. Integración práctica de contenidos del primer bimestre. 


8. Patología respiratoria. Asma. Neumonía. EPOC. Síndrome de distrés respiratorio 
agudo. Insuficiencia respiratoria. 


9. Patología Renal. Glomerulopatías proteinurias y no proteinurias, síndrome nefrótico 
y nefrítico, insuficiencia renal aguda y crónica 


10. Patología Hepática. Cirrosis, hipertensión portal 


11. Patología Pancreática. Pancreatitis aguda y crónica. 


12. Diabetes. 


13. Enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer y Huntington. 


14. Integración práctica de contenidos del segundo bimestre. 
 


E- CARGA HORARIA 


 
Carga horaria total: 98 hs 
Carga horaria total presencial: 98 horas (100 %)  
Carga horaria total no presencial: - 
Carga horaria práctica presencial: 56 horas (57,14%)  
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 7 horas 
Carga horaria práctica semanal: 4 horas 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 
G- BIBLIOGRAFÍA 


Libro de texto recomendado: Robbibs y Cotran, “Patología Estructural y Funcional”, 
10°Edición 2021, Elsevier Saunders 


Libros de consulta: 


Goldman y Austello. “Cecil Tratado de Medicina Interna”, 23° Edición, Elsevier Saunders, 
2010. “Harrison’s Principles of Internal Medicine”, 17° Edición, McGraw Hill, 2008. 
Bibliografía de actualización que se encuentra en el campus. 







 


20. MlCROBlOLOGIA 
 
A- CONTENIDOS MINIMOS 
 
Diversidad del mundo microbiano. Generalidades de bacterias, algas, hongos, 
protozoos y virus. Relación entre estructura y función. Fisiología y metabolismo 
microbiano. Ciclo celular y crecimiento bacteriano. Aislamiento y cultivo microbiano. 
Taxonomía e identificación microbiana. Esterilización y desinfección. Agentes 
antimicrobianos de uso clínico: mecanismos de acción y resistencia. Genética 
microbiana. Microbioma. Relación huésped-patógeno. Factores de virulencia y 
mecanismos de patogenicidad microbiana. Epidemiología de las enfermedades 
infecciosas. Biología molecular aplicada a la microbiología. Utilización de los 
microorganismos: fermentación, producción de reactivos biológicos, antibióticos e 
inmunoterápicos. Controles microbiológicos. Bioseguridad en el laboratorio de 
microbiología.  
 
B- OBJETIVOS 
 
●  Comprender los contenidos conceptuales listados en el programa de la asignatura. 
●  Adquirir las herramientas básicas para desempeñarse en el laboratorio de 
microbiología y comprender la necesidad de realizar los procedimientos en forma 
biosegura. 
●  Desarrollar pensamiento crítico para la evaluación y resolución de situaciones 
problemáticas. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA.  
Conceptos de Microbiología y microorganismos. El descubrimiento de los 
microorganismos. Evolución histórica de la Microbiología. Aplicaciones de la 
Microbiología. Relevancia de los microorganismos para la salud humana. El laboratorio 
de Microbiología: ciclo de materiales, técnicas asépticas. Bioseguridad en el 
laboratorio de microbiología. Control de calidad. 
 
UNIDAD 2. ESTRUCTURA MICROBIANA.  
Diversidad microbiana: procariotas, eucariotas. Estudios morfológicos y comparativos 
de bacterias, algas, hongos y protozoos. Entidades biológicas de organización 
acelular. 
 
UNIDAD 3. ESTUDIO DE LOS MICROORGANISMOS.  
Normas de bioseguridad. Microscopía: microscopio de campo claro, de campo oscuro, 
de contraste de fases. Microscopio electrónico: de transmisión y de barrido. 
Preparación de muestras para microscopía de luz. Coloraciones: simples, diferenciales 
y especiales. Aislamiento y cultivo microbiano. 
 
UNIDAD 4. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA PROCARIOTA. 
Características generales: tamaño, forma, agrupamiento. Organización celular.   
Principales diferencias entre células procariotas del dominio Bacteria y del dominio 
Archaea. La matriz citoplasmática: cuerpos de inclusión, ribosomas, material genético 
cromosomal y extracromosomal (tipos de plásmidos). Membrana citoplasmática. Pared 
celular. Componentes externos a la pared celular: cápsulas, pelos, fimbrias y flagelos. 
Endosporas bacterianas. 
 
 
 







 


UNIDAD 5. HONGOS.  
Características macroscópicas y microscópicas. La célula fúngica: diferencias en la 
organización celular en hongos y bacterias. Hongos miceliares y levaduriformes. Pared 
celular. Dimorfismo: factores ambientales que pueden regular su expresión. 
Estructuras de reproducción asexual y sexual. Requerimientos nutricionales. 
 
UNIDAD 6: PROTOZOOS.  
Introducción a su organización estructural y ciclos de reproducción. Observación 
microscópica de extendido de parásitos.  
 
UNIDAD 7. VIRUS DE VERTEBRADOS.  
Definición de virus. Características biológicas. Composición química. Estructura de la 
partícula viral. Ciclo de replicación viral. Patogenia de las infecciones virales en 
humanos. Tipos de infecciones. Conceptos de virión, partícula defectiva, provirus, 
viroides. Prevención y control de las infecciones virales. 
 
UNIDAD 8. BACTERIÓFAGOS.  
Morfología. Tipo de ácido nucleico. Multiplicación de fagos con ADN bicatenario. 
Fagos virulentos y atemperados: modelos fago T4 y fago λ. Concepto de profago, fago 
defectivo, y conversión lisogénica o conversión fágica. 
 
UNIDAD 9. FISIOLOGÍA MICROBIANA.  
Conceptos de nutrientes y factores orgánicos de crecimiento. Clasificación nutricional 
de los microorganismos. Requerimientos nutricionales de los microorganismos. 
Captación de nutrientes. Medios de cultivo: complejos, químicamente definidos, 
selectivos y diferenciales. Propiedades y principales aplicaciones. 
 
UNIDAD 10. METABOLISMO MICROBIANO.  
Requerimientos de energía y poder reductor. Obtención de metabolitos precursores. 
Metabolismo productor de energía. Utilización de la energía en la biosíntesis. Oxígeno 
molecular: requerimiento y tolerancia. Microorganismos aerobios, microaerófilos, 
anaerobios estrictos, facultativos y aerotolerantes. Producción de energía en quimio 
órgano heterótrofos. Respiración aeróbica y anaeróbica. Fermentaciones. Aplicaciones 
taxonómicas (pruebas bioquímicas) e industriales de los productos metabólicos. 
 
UNIDAD 11. EL CICLO CELULAR BACTERIANO.  
Crecimiento celular. Etapas del ciclo celular procariota. Replicación del ADN. El 
divisoma bacteriano. Comparación del ciclo celular procariota con el eucariota. 
 
UNIDAD 12. CRECIMIENTO DE POBLACIONES BACTERIANAS.  
Sistemas cerrados. Fases de la curva de crecimiento. Expresión matemática del 
crecimiento. Tiempo de generación. Medidas directas e indirectas del crecimiento. 
Métodos para evaluar células viables y células totales. Efectos ambientales que 
influyen sobre el crecimiento bacteriano. Bioensayos. Cultivo continuo. Cultivo 
sincronizado. 
 
UNIDAD 13. MUERTE MICROBIANA.  
Concepto. Cinética de muerte. Definición de valor D. Concepto de esterilización y 
desinfección. Nivel de aseguramiento de la esterilización (SAL). Indicadores biológicos 
de esterilización: concepto, características y ejemplos. Objetivos de la validación de un 
proceso de esterilización. Características de un método de esterilización ideal. 
 
 
 
 







 


UNIDAD 14. ESTERILIZACIÓN.  
Esterilización por calor. Principales aplicaciones. Ciclos de esterilización por calor seco 
y por vapor saturado a presión superior a la normal.  Esterilización a bajas 
temperaturas. Radiaciones. Filtración. Agentes químicos. Tecnologías emergentes.  
UNIDAD 15. ANTIMICROBIANOS DE USO EXTERNO.  
Desinfectantes, antisépticos, conservadores. Condiciones de uso. Mecanismos de 
acción. Influencia de los diferentes factores en la desinfección. 
 
UNIDAD 16. GENÉTICA BACTERIANA.  
Cromosoma y otros elementos genéticos. Variabilidad genética: mutaciones. Concepto 
de mutación. Genotipo. Fenotipo. Tipos de mutaciones. Mutágenos físicos, químicos y 
biológicos. Expresión de la mutación (retardo fenotípico) y detección de mutantes. Test 
de Ames. Mecanismos de reparación del ADN. Elementos genéticos móviles. 
Transposones. Estructura. Rol en la formación y transferencia de multirresistencia a 
antibióticos en bacterias. 
 
UNIDAD 17. TRANSFERENCIA DE GENES ENTRE BACTERIAS.  
Transformación genética. Conjugación. Transducción generalizada y especializada. 
Destino del exogenote. Recombinación (generalizada u homóloga y específica de 
sitio).  
 
UNIDAD 18. ANTIMICROBIANOS DE USO CLÍNICO. MECANISMOS DE ACCIÓN.  
Concepto. Antibacterianos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. Blancos 
moleculares microbianos. Toxicidad selectiva e índice terapéutico. Efecto microbicida y 
microbiostático.  Mecanismo de acción de los antibióticos que actúan a nivel de la 
síntesis de la pared bacteriana, de los ribosomas, las membranas celulares y de los 
ácidos nucleicos. Antimetabolitos o análogos de sustratos. 
 
UNIDAD 19. ANTIMICROBIANOS DE USO CLÍNICO. MECANISMOS DE 
RESISTENCIA.  
Mecanismos generales de resistencia a antibióticos: alteración del blanco molecular, 
modificación enzimática de la droga, cambios de accesibilidad de la droga a su sitio 
blanco. Mecanismos de resistencia a antibióticos β-lactámicos, aminoglucosídicos y 
quinolonas. Pruebas cuali y cuantitativas de sensibilidad a antibióticos. 
  
UNIDAD 20. TAXONOMÍA MICROBIANA.  
Definición. Taxonomía clásica, numérica y polifásica. Clasificación, nomenclatura, 
identificación. Rangos taxonómicos. Principales características de los dominios 
Eukarya, Bacteria y Archaea. Definición de especie bacteriana. Características 
fenotípicas y genotípicas utilizadas en taxonomía bacteriana. Cronómetros evolutivos. 
Filogenia. Manual Bergey. Colecciones de cultivos. 
 
UNIDAD 21. PATOGÉNESIS: RELACIÓN ENTRE EL HOSPEDADOR Y EL 
PATÓGENO.  
Microbioma humano. Mecanismos específicos e inespecíficos de defensa del 
hospedador. Virulencia, dosis letal 50 (DL50), dosis infectiva 50 (DI50). Factores de 
virulencia que favorecen la colonización y la invasión. Biofilms. Toxinas bacterianas. 
Postulados de Koch. Concepto de virotipo: Ejemplo: E. coli diarreogénicas. Modelos de 
patogénesis: Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae. 
 
UNIDAD 22. EPIDEMIOLOGÍA.  
Epidemiología de las enfermedades infecciosas, epidemiología de las 
contaminaciones, enfermedad endémica, brote epidémico. Tipificación de aislamientos 
bacterianos. Métodos fenotípicos. Métodos genotípicos.  
 







 


UNIDAD 23. UTILIZACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS.  
Características de los microorganismos utilizados a nivel industrial. Productos de 
origen microbiano utilizados por el hombre. Sueros y vacunas. Biotecnología aplicada 
a la industria farmacéutica. Principios de la clonación de genes en sistemas 
heterólogos. Ensayos microbiológicos de antibióticos. 
 
UNIDAD 24. CONTROLES MICROBIOLÓGICOS.  
Ensayos de esterilidad. Endotoxinas bacterianas. Pruebas de desafíos de 
conservadores. Control microbiológico de aguas, alimentos, drogas y compuestos 
químicos, medicamentos, materiales y productos biomédicos. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Actividades teóricas 
2 clases teóricas semanales en formato virtual asincrónico de 1 hora de duración cada 
una. Carga horaria total 28 horas  
 


 Introducción a la Microbiología  


 Bioseguridad en el laboratorio de microbiología. Grupos de riesgo y niveles de 
seguridad biológica.  


 Pared celular bacteriana. Biosíntesis del peptidoglicano 


 Micobacterias, clamidias, rickettsias y micoplasmas.   


 Hongos: estructura, clasificación, crecimiento y reproducción  


 Virus de vertebrados: generalidades, clasificación y multiplicación  


 Bacteriófagos: generalidades, clasificación y multiplicación 


 Protozoos: generalidades, estructuras, ciclos de reproducción   


 Metabolismo bacteriano  


 Ciclo celular  


 Cultivo de anaerobios  


 Esporas bacterianas.  


 Muerte Microbiana. Esterilización.  


 Métodos de esterilización. 


 Antimicrobianos de uso externo: desinfectantes y antisépticos.  


 Antimicrobianos de uso clínico: antibióticos. Mecanismo de acción 


 Antimicrobianos de uso clínico: antibióticos. Mecanismo de resistencia 


 Genética I: Mutaciones y reversiones  


 Genética II: Mecanismos de transferencia de genes  


 Microbioma humano 


 Patogénesis bacteriana  


 Biofilms 


 Taxonomía 


 Epidemiología de la infección hospitalaria 


 Métodos aplicados al análisis de brotes 


 Microbiología aplicada  


 Control microbiológico 


 Microorganismos no cultivables 
 
Actividades Prácticas 
Se realizan en dos sesiones semanales de 3 horas cada una. Carga horaria total: 84 
horas.  
Las actividades prácticas incluyen: 14 Trabajos Prácticos de laboratorio con discusión 
de resultados, integración de contenidos teóricos y elaboración de informes; 3 talleres 
y 1 actividad virtual.  







 


Trabajos prácticos de laboratorio. Carga horaria total 72 hs.  
TP 1: Diversidad del mundo microbiano: morfología microscópica y macroscópica 
comparativa de microorganismos. Hongos, bacterias, protozoos.  
TP 2: Diversidad del mundo microbiano: morfología microscópica y macroscópica de 
bacterias.  
TP 3: Crecimiento microbiano: Cultivo de microorganismos.  
TP 4: Crecimiento microbiano: Recuento de bacterias viables. 
TP 5: Muerte microbiana: Esterilización.  
TP 6: Muerte microbiana: Desinfección.  
TP 7: Muerte microbiana: Antimicrobianos de uso sistémico. Evaluación de los 
antimicrobianos sobre cultivos bacterianos. 
TP 8: Determinación de sensibilidad a antibióticos por antibiograma por difusión en 
medio sólido y determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM). 
TP 9: Genética Bacteriana. Mutaciones y reversión. Test de Ames 
TP 10: Genética bacteriana. Conjugación.  
TP 11: Búsqueda de microorganismos en una muestra líquida polimicrobiana.  
TP 12: Identificación de microorganismos aislados a partir de la muestra líquida 
polimicrobiana (Continuación del TP 11). 
TP 13: Metodologías rápidas para la detección de factores de virulencia. 
TP 14: Resolución de una muestra incógnita 
 
Talleres presenciales. Carga horaria total 9 horas 
1. Taller integrador de los contenidos de la primera parte (previo al primer parcial 
promocional)    
2. Taller integrador de los contenidos de la segunda parte (previo al segundo parcial 
promocional) 
3. Taller sobre resistencia a los antimicrobianos y concientización en el uso de los 
mismos   
 
Actividad virtual. Carga horaria total 3 horas   
1. Uso de microscopio virtual 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 112 hs 
Carga horaria total presencial: 81 hs (72,3 %) 
Carga horaria total no presencial: 31 hs (27,7 %) 
Carga horaria práctica presencial: 81 hs (72,3%) 
Carga horaria práctica no presencial: 3 hs (2,6 %) 
Carga horaria total semanal: 8 hs 
Carga horaria práctica semanal: 6 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 
G- BIBLIOGRAFIA  
 
Madigan, Martinko, Bender, Buckley, Stahl. Brock Biología de los Microorganismos 14° 
Edición 2015 Editorial Pearson Prentice Hall. 
Prescott, Harley, Klein. Microbiología 7° Edición 2008 Editorial Mc Graw-Hill 
Interamericana. 
Tortora, Funke, Case. Introducción a la Microbiología 9° Edición 2007 Editorial Médica 
Panamericana. 
Basualdo, Coto, De Torres Microbiología Biomédica 3da Edición 2023 Editorial Atlante. 







 


21. QUÍMICA BIOLÓGICA SUPERIOR 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


Principios generales de ómicas: proteómica, metabolómica, lipidómica. Proteínas: 
biofísica y bioquímica del plegado proteico, direccionamiento subcelular. Aspectos 
mecanísticos y regulatorios de hidratos de carbono, lípidos y esteroides. Mecanismo de 
señalización intracelular. Bioquímica de la visión. Análisis del control metabólico: 
regulación y control de las vías metabólicas. Adaptación del metabolismo en respuesta a 
cambios ambientales, fisiológicos y fisiopatológicos. Síndrome metabólico. Diseño 
racional de moduladores de actividad metabólica. 


B- OBJETIVOS 


 Desarrollar aspectos avanzados de la relación estructura-función de las biomoléculas y 
sus interacciones, proveyendo el sustento químico de las reacciones y las bases de la 
regulación y el control de las redes metabólicas. 


 Analizar los paradigmas del metabolismo intermedio, del transporte de solutos, de la 
acción de hormonas y de la transducción de señales.  


 Ampliar el conocimiento de los aspectos metodológicos actuales en investigación 
bioquímica. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Química biológica y biofísica molecular de proteínas. Plegado de proteínas in vitro. 
Introducción a las técnicas químicas y biofísicas para su estudio. Chaperonas 
moleculares. Modificaciones postraduccionales. Señales de direccionamiento de 
proteínas a compartimientos intracelulares: secuencias señal que median el transporte de 
proteínas al núcleo, al retículo endoplásmico y a mitocondrias. Transporte vesicular. Vías 
endocítica y secretoria. Proteínas adaptadoras y cubiertas proteicas involucradas en los 
procesos de transporte vesicular. Proteínas involucradas en el proceso de fusión de 
vesículas. Estrategias experimentales utilizadas para estudiar el transporte vesicular. 
Proteómica, metabolómica y lipidómica como herramientas de estudio del metabolismo. 


 
UNIDAD 2 
Mecanismos de señalización intra y extracelular. Mecanismos de regulación enzimática. 
La fosforilasa del glucógeno como modelo. Segundos mensajeros derivados de 
fosfatidilinositoles. Calcio. Toxinas, oncogenes, promotores de tumores. Vías de 
señalización dependientes de nucleótidos cíclicos. Compartimentalización de la 
señalización. Vías de señalización de receptores asociados a tirosina quinasas: el 
receptor de hormona de crecimiento, eritropoyetina e interferón como modelos. Vías de 
señalización dependientes del receptor de insulina. Receptores con actividad guanilato 
ciclasa. Silenciamiento de vías de señalización: inhibidores farmacológicos, RNA de 
interferencia, dominantes negativas. Rol del sistema endosomal en la transducción de 
señales. 
 
UNIDAD 3 
Adaptación de las vías metabólicas y coordinación del metabolismo energético en 
respuesta a cambios ambientales. Sensores de carga energética: potencial de 
fosforilación, estado de óxido-reducción. Regulación in vitro e in vivo de las enzimas de la 







 


glucólisis y el ciclo de Krebs. Aspectos mecanísticos de las reacciones enzimáticas 
involucradas. Evolución y diseño funcional del ciclo de Krebs. Mecanismos de regulación 
en estados metabólicos y tisulares específicos: hipoxia y tumores. Complejos 
supramoleculares, sistemas multienzimáticos. Aspectos genéticos, celulares e históricos 
(manometría de Warburg). Métodos no invasivos para la evaluación de metabolitos in 
vivo. Usos de resonancia magnética nuclear (NMR) y tomografía de emisión de 
positrones (PET). Regulación de las vías de síntesis y degradación de hidratos de 
carbono. Interrelación de las vías de gluconeogénesis, vía de las pentosas fosfato y la 
síntesis de ácidos grasos. Sensores de glucemia. 


 
UNIDAD 4 
Análisis del control metabólico (MCA). Teoría de sistemas. Conceptos de regulación y 
control de vías metabólicas. Coeficientes de control y elasticidad: definición y significado. 
Interpretación de ecuaciones de velocidad. Flujos en el estado estacionario. Teoremas de 
aditividad y conectividad y sus predicciones. Retroalimentación. Patrones de bucles en 
vías ramificadas. Aproximaciones experimentales. Contexto molecular, bioquímico y 
fisiológico. Optimización evolutiva de vías metabólicas. Aplicaciones del análisis del 
control metabólico en la biotecnología, farmacología y terapéutica. Reinterpretación de 
distintos estados metabólicos y patológicos. 


 
UNIDAD 5 
Coordinación del metabolismo lipídico. Síntesis de fosfolípidos, triacilglicéridos y 
esfingolipidos. Los cuerpos lipídicos como sitio de almacenamiento y plataforma de 
señalización. Estructura y función de lipasas: modelo de activación interfasial. 
Movilización de ácidos grasos y captación celular. Regulación coordinada de la síntesis 
de lípidos por SRBP. Regulación de síntesis de colesterol y lipoproteínas. Estructura y 
función de las apolipoproteínas. Direccionamiento de las lipoproteínas: interacción 
apolipoproteína-receptor y apolipoproteína-enzima, vías de degradación y recambio. 
Transporte reverso de colesterol, canales y transportadores involucrados. Regulación de 
la homeostasis intra y extracelular del colesterol. Síntesis y regulación de ácidos biliares y 
hormonas esteroideas. Diseño de inhibidores farmacológicos, modelos de animales 
transgénicos. 


 
UNIDAD 6 
Aspectos biofísicos de las membranas celulares y sus efectos   sobre la funcionalidad 
celular. Composición diferencial de membranas subcelulares y organelas. Propiedades 
intrínsecas: asimetría, fluidez, segregación lateral, flip-flop y su relación con la 
composición lipídica. Importancia del colesterol en la modulación de propiedades 
biofísicas, aspectos evolutivos y comparativos. Consecuencias del entorno lipídico sobre 
el plegado y función de proteínas integrales: cambios en composición, daño oxidativo, 
interacción con compuestos exógenos. Formación de dominios raft: composición lipídica, 
características biofísicas, clasificación y funciones. 
 
UNIDAD 7 
Transducción de señales en la percepción sensorial. Aspectos bioquímicos, biofísicos y 
celulares de la visión. Estructura de la retina y células fotosensibles. Fototransducción: 
rodopsina, retinal, ciclo de fotorrecepción, adaptación luz-oscuridad. La cascada de 
transducción de la señal y la participación del calcio. Comparación con otros sentidos: 
olfato y gusto. 


 


 







 


UNIDAD 8 
Integración de procesos metabólicos. Sensores de glucemia. Tipos. Propiedades 
estructurales y cinéticas. Modulación. Función en la regulación de la glucemia. 
Regulación hormonal del apetito. Relación con la obesidad, síndrome metabólico y 
diabetes. Bioquímica del ejercicio físico: flujos metabólicos y su eficiencia catalítica y 
estequiométrica. Modulación por control alostérico y ciclos de sustrato. Transición reposo-
actividad. Déficit aeróbico. Importancia bioquímica según el enfoque del análisis del 
control metabólico. 
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


La asignatura se desarrolla en 14 semanas.  


 


Clase teóricas presenciales (duración 1 h) 


1. Plegamiento de proteínas in vitro (parte 1). Unidad temática 1. 


2. Plegamiento de proteínas in vitro e in vivo. Chaperonas (parte 2). Unidad temática 1. 


3. Señales de direccionamiento de proteínas a compartimientos intracelulares (parte 1). 
Unidad temática 1. 


4. Señales de direccionamiento de proteínas a compartimientos intracelulares (parte 2). 
Unidad temática 1. 


5. Mecanismos de regulación de enzimas y vías metabólicas. Unidad temática 3. 


6. Aspectos mecanísticos y regulatorios de la glucólisis. Unidad temática 3. 


7. Aspectos mecanísticos y regulatorios del ciclo de Krebs. Unidad temática 3. 


8. Interrelación del metabolismo de hidratos de carbono y lípidos. Unidad temática 3. 


9. Recepción de la información y transmisión de señales (parte 1). Señalización por 
polifosfoinosítidos y calcio. Unidad temática 2. 


10. Recepción de la información y transmisión de señales (parte 2). Receptores que 
activan proteínas quinasas. Receptores con actividad guanilato ciclasa. Unidad 
temática 2. 


11. Recepción de la información y transmisión de señales (parte 3). Receptor de insulina. 
Unidad temática 2. 


12. Recepción de la información y transmisión de señales (parte 4). Metabolismo de la 
visión I. Ciclo de la rodopsina. Unidad temática 7. 


13. Recepción de la información y transmisión de señales (parte 5). Metabolismo de la 
visión II. Señalización por calcio. Comparación con olfato y gusto. Unidad temática 7. 


14. Coordinación del metabolismo lipídico (parte 1). Metabolismo de triacilglicéridos. 
Unidad temática 5. 


15. Coordinación del metabolismo lipídico (parte 2). Metabolismo de fosfolípidos y 
esfingolípidos. Unidad temática 5. 


16. Coordinación del metabolismo lipídico (parte 3). Metabolismo del colesterol. Unidad 
temática 5. 


17. Síntesis y regulación de ácidos biliares y hormonas esteroideas. Unidad temática 5. 


18. Propiedades biofísicas de las membranas biológicas. Unidad temática 6. 


19. Regulación neuroendócrina del metabolismo energético. Unidad temática 3.  







 


20. Síndrome metabólico. Unidad temática 8. 


 


Clase teóricas virtuales asincrónicas (duración 1 h). 


1. Regulación del metabolismo del glucógeno. Unidad temática 3. 


2. Análisis del control metabólico (parte 1). Unidad temática 4.  


3. Análisis del control metabólico (parte 2). Unidad temática 4. 


4. Sensores de glucemia. Unidad temática 8. 


5. Integración y control de los procesos metabólicos en el ejercicio. Unidad temática 8. 


 


Trabajos prácticos 


Módulo I – Transducción de señales. 


Objetivos generales del módulo: 


1) Estudiar el mecanismo de la regulación del grado de saturación de los ácidos grasos 
de la membrana de Bacillus subtilis por efecto de la temperatura. 


2) Identificar la función que cumple cada uno de los componentes que participan en el 
mecanismo de transducción de la señal que controla la inducción de la expresión de la 
enzima ∆5-desaturasa. 


En este módulo se realizan las siguientes actividades teórico-prácticas. 


− TP1 (aula). Taller introductorio. Introducción de conceptos de vías de señalización en 
general y en Bacillus subtilis en particular. 


− TP2 (laboratorio). Trabajo práctico. Determinación de la activación del gen codificante 
para enzima ∆5-desaturasa en tres cepas de Bacillus subtilis (AKP3, AKP4 (des-) y 
AKP21 (yocFG-) sometidos a las siguientes situaciones experimentales: cambios en la 
temperatura de crecimiento y presencia de ácidos grasos exógenos. 


− TP3 (aula). Taller de análisis, interpretación y contextualización de los resultados 
obtenidos en el trabajo práctico.  


− TP4 (aula). Taller de resolución problemas basados en artículos científicos. 


 


Módulo II – Control de la glucólisis/gluconeogenesis. 


Objetivo generales del módulo: Estudiar in vitro la acción de los moduladores alostéricos 
sobre la actividad de la enzima piruvato quinasa. 


En este módulo se realizan las siguientes actividades teórico-prácticas. 


− TP5 (aula). Taller introductorio. Introducción de conceptos regulación alostérica. 
Introducción al trabajo práctico experimental. 


− TP6 (laboratorio). Trabajo práctico. Determinación de la actividad de la enzima piruvato 
quinasa de la isoforma muscular (conejo) y hepática (rata) incubadas en ausencia o 
presencia de los moduladores alostéricos ATP, L-alanina y fructosa 1,6-bifosfato. 


− TP7 (aula). Taller de análisis de los resultados obtenidos en la sesión de trabajos 
prácticos y resolución de resolución problemas basados en artículos científicos. 


 


 







 


Módulo III – Aspectos de la regulación de la síntesis del glucógeno. 


Objetivos generales del módulo: 


1) Determinar la actividad in situ de la enzima glucógeno fosforilasa utilizando 
electroforesis en geles no desnaturalizantes (PAGE nativo). 


2) Comparar el efecto de moduladores de la actividad enzimática. 


En este módulo se realizan las siguientes actividades teórico-prácticas. 


− TP8 (laboratorio). Trabajo práctico, parte 1. Incubación de muestras de 
homogeneizado de hígado de rata en ausencia o presencia de los moduladores 5’AMP o 
cafeína. Resolución de las muestras en geles de poliacrilamida en condiciones no 
desnaturalizantes (PAGE nativo) conteniendo almidón al 0,5 %. Incubación de las 
membranas a 37ºC durante toda la noche en presencia de solución buffer adecuada para 
favorecer la hidrólisis del almidón por acción de la enzima glucógeno fosforilasa. 


− TP9 (laboratorio). Trabajo práctico, parte 2. Revelado de las muestras para evidencia 
la presencia de proteínas en los geles (tinción con Coomasie blue) y de la actividad 
enzimática de la glucógeno fosforilasa (tinción con Lugol). Análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos. 


− TP10 (aula). 1º taller de resolución de problemas basados en publicaciones científicas. 


− TP11 (aula). 2º taller de resolución de problemas basados en publicaciones científicas. 


 


Módulo IV – Introducción al análisis del control metabólico (MCA). 


Objetivos generales del módulo: 


1) Medir experimentalmente el flujo glucolítico en levaduras de la especie Saccharomyces 
cerevisiae. 


2) Determinar el coeficiente de respuesta del flujo glucolítico a la Iodo-povidona. 


En este módulo se realizan las siguientes actividades teórico-prácticas. 


− TP12 (aula). Taller introductorio. Conceptos de MCA. Cálculo e interpretación de 
coeficiente de control de flujo (CJ), coeficiente de respuesta (CR) y elasticidad. 


− TP13 (laboratorio). Trabajo práctico. Medición de la cinética de liberacón de CO2 
generado por la levadura Saccharomyces cerevisiae incubada en presencia de sacarosa 
como sustrato de la glucólisis, y en ausencia o presencia de iodopovidona como inhibidor 
del flujo glucolítico. 


− TP14 (aula). Taller de cálculo de los coeficientes de respuesta. Análisis e interpretación 
de resultados.  


− TP15 (aula). Taller de resolución de problemas basados en publicaciones científicas. 
 


Las actividades de laboratorio se realizan de manera grupal, con grupos de 2 o 3 
alumnos, dependiendo del tipo de ensayo. 


 
E- CARGA HORARIA: 


Carga horaria total: 70 h 
Carga horaria total presencial: 65 h (93 %) 
Carga horaria total no presencial: 5 h (7 %) 
Carga horaria práctica presencial: 45 h (64 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 0 h 







 


Carga horaria total semanal: 5 h 
Carga horaria práctica semanal: 3 h 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA 


 
- LEHNINGER: PRINCIPIOS DE BIOQUIMICA (6ª edición). David L. Nelson y Michael 
Cox (Eds). Editorial Omega, 2015 
 
- BIOQUIMICA (6ª edición). Jeremy M. Berg, Lubert Stryer y John L. Tymoczko (Eds). 
Editorial Reverté, 2007. 
 


- UNDERSTANDING THE CONTROL OF METABOLISM. David Fell. Editorial Portland 
Press, 1997 
 
Los libros de texto referidos se utilizan para repasar los contenidos generales de algunas 
clases teóricas. Cada unidad temática utiliza publicaciones científicas de actualidad 
(artículos de investigación o revisiones generales) inherentes a los temas a tratar que se 
encuentran disponibles en el campus virtual de la materia. 







 
22. GENETICA MOLECULAR 


 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Historia de la Genética Molecular. Organización y evolución de los genomas. 
Organización molecular de genes procariotas y eucariotas. Familias génicas. 
Recombinación. Elementos genéticos móviles. Mecanismos de transposición. Maduración 
del ARNm en eucariotas. Regulación de la expresión génica. Silenciamiento génico. ARN 
reguladores. Epigenética. Variantes de secuencia. Técnicas de análisis molecular. 
Clonado molecular: vectores plasmídicos y virales, vectores de expresión, estrategias. 
Mutagénesis dirigida. Bases moleculares y genéticas de las patologías humanas. 
Genómica: desde los proyectos Genoma hasta las nuevas tecnologías de secuenciación 
de alto rendimiento. Genomas, exomas y paneles. Bioinformática. Edición génica: 
CRISPR-Cas9. Farmacogenética. Knock out, knock in y transgénesis sitio dirigida.  
 
B- OBJETIVOS 
 
Son objetivos del dictado de esta asignatura:  


 Enseñar los métodos y modos de razonamiento propios de la investigación teórica y la 
aplicación práctica de la Genética Molecular.  


 Establecer la discusión crítica de resultados de los trabajos científicos más relevantes en 
este campo.  


 Brindar ejemplos de hechos recientes relacionados con la Genética que tengan interés 
ético e impacto social.  


 Estimular el trabajo en equipo y las estrategias de comunicación que tanta importancia 
tienen en los lugares de trabajo. 
 
Al término de la cursada nos proponemos que el estudiante se encuentre en condiciones 
de: 


 Desarrollar un esquema de pensamiento que le permita otorgar prioridad a lo 
fundamental sobre lo accesorio valorizando los aspectos medulares de las diferentes 
situaciones problemáticas planteadas.  


 Adquiriera la capacidad de análisis, interpretación, valoración, discusión y comunicación 
de los datos procedentes de los experimentos genéticos.  


 Desarrolle la capacidad de resolución de problemas genéticos.  


 Adquiera destrezas prácticas en la metodología propia de la disciplina.  


 Desarrolle la capacidad de diseño de experimentos genéticos.  


 Conozca el manejo correcto del instrumental habitual en un laboratorio de genética.  


 Conozca el manejo de programas de análisis de secuencias de ácidos nucleicos y 
proteínas. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
  
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA MOLECULAR.  
Historia de la Genética Molecular. El nacimiento de la Genética y Biología Molecular. 
Darwin, Mendel, Miescher, Avery, Franklin, Watson y Crick. La selección natural positiva 
Darwiniana. Repasando los fundamentos de la estructura del ADN y sus mecanismos de 
perpetuación y expresión. Bases Moleculares de la Herencia. Diversidad y Evolución. Las 
herramientas de la genética molecular que han revolucionado la biología. Cortando y 







uniendo fragmentos de ADN. Southern Blot, Northern Blot, los mapas de restricción, la 
primera biblioteca genómica humana, la detección de intrones por microscopia 
electrónica, clonado de ADN complementario, transcripción reversa. Método químico de 
secuenciación del ADN (Maxam y Gilbert), y método enzimático de secuenciación del 
ADN (Sanger). La revolución de la PCR y de la secuenciación de alto rendimiento (NGS). 
El megaproyecto genoma humano, financiamiento público y privado (Celera Genomics).  
 
UNIDAD 2. ORGANIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS GENOMAS.  
Organización molecular de los genomas procariotas y eucariotas. El genoma mitocondrial. 
Características del genoma mitocondrial. Familias génicas. Marcadores genotípicos. 
Mapas genéticos. Mapeo con marcadores moleculares. Mapas físicos. El método del 
mapeo físico para determinar la posición física de los genes. Regiones repetitivas. Los 
minisatélites (VNTR). Los microsatélites (STR). Microsatélites autosómicos y sexuales. 
Microsatélites complejos. Proyectos genomas en organismos modelo de uso en genética: 
Drosophila Melanogaster, C. Caenorhabditis elegans y ratón. Comparación de genomas. 
Corrección y edición de genomas: CRISPR. Aplicaciones. Su potencialidad el campo de la 
medicina. 
 
UNIDAD 3. ORGANIZACIÓN MOLECULAR DE GENES PRO Y EUCARIOTAS. 
PROCESAMIENTO DEL RNA EN EUCARIOTAS.  
Estructura, secuencias, expresión y regulación. Secuencias codificantes y no codificantes. 
Genes ancestrales. Expresión de la información genética. Pseudogenes y Pseudogenes 
procesados. Procesamiento de pre-ARNm. La maquinaria del splicing del ARNm en 
eucariotas. Sitios crípticos Vías alternativas de procesamiento, variantes. Múltiples sitios 
3' de escisión. Editado de ARN. 
 
UNIDAD 4. RECOMBINACIÓN DEL ADN.  
Recombinación homóloga en procariotas y eucariotas: funciones, modelos, factores y 
proteínas intervinientes. Estructura de Holliday. Conservación evolutiva de la proteína 
RecA. Conversión Génica. Recombinación específica de sitio y transposición del ADN: 
mecanismos y enzimología. Recombinación y reparación.  
 
UNIDAD 5. ELEMENTOS GENÉTICOS MÓVILES.  
Elementos genéticos transponibles en procariotas. Secuencias de inserción. 
Transposones: su estructura física y movimientos. Mecanismos de transposición.: 
replicativa y conservativa. Consecuencias de la transposición. Efecto mutagénico de los 
transposones. Regulación de la transposición. Elementos genéticos transponibles en 
eucariotas: las familias Alu y L1. Los elementos transponibles y su papel en la evolución 
de los genomas.  
 
UNIDAD 6. INTERCAMBIO GENÉTICO ENTRE BACTERIAS.  
Transformación. Conjugación y Transducción. Plásmidos, características de los 
Plásmidos. Pasos de la Transformación. Conjugación, bacterias donantes y receptoras. 
Pelo sexual, Factor F, genes tra y trb, pilina. Bacteriófagos. Ciclo lítico y ciclo lisogénico. 
Replicación en círculo rodante. Transducción generalizada y especializada. 
 
UNIDAD 7. VARIANTES GÉNICAS.  
Clasificación de las variantes génicas. Variantes estructurales. Cambios estructurales y 
numéricos. Variantes cromosómicas y génicas, por defecto molecular: sustituciones 
sinonímicas y no sinonímicas (transición, transversión), inserción, duplicación, deleción, 
cambio de marco de lectura, expansión de repeticiones. Variantes de splicing. Efectos 







fenotípicos: pérdida y ganancia de función; mutaciones génicas en regiones codificantes y 
no codificantes. Variantes génicas mitocondriales. Heteroplasmía. Variantes génicas 
somáticas y germinales. Sistemas de detección de variantes génicas. Frecuencias y tasas 
de variantes génicas. Sistemas selectivos. Mutagénesis. Mejoramiento genético y 
variantes génicas. Nomenclatura de variantes de secuencia.  
 
UNIDAD 8.REGULACIÓN GÉNICA EN PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS. RNA 
REGULADORES.  
Silenciamiento génico transcripcional y post-transcripcional. Interferencia mediada por 
ARN (RNAi). MicroRNAs. 
Mecanismos epigenéticos de la regulación génica. Metilación del ADN y control de la 
expresión. ADN metil transferasas. Patrón de metilación durante el desarrollo.  Síndromes 
de Prader-Willi y Angelman. Marcadores epigenéticos. Imprinting genómico. Inactivación 
del cromosoma X.  
 
UNIDAD 9. METODOLOGÍAS MOLECULARES I.  
PCR directa (Convencional, Multiplex, GAP-PCR, ASP-PCR, PCR radiactiva/fluorescente. 
PCR y Técnicas acopladas (PCR-RFLP, PCR-dotBlot-ASO, CSGE, MLPA). RT-PCR. 
PCR en tiempo real. Ensayo de retardo en gel. Gen reportero. Microarrays. Secuenciación 
del ADN clásica: método enzimático de secuenciación del ADN (Sanger). Electroforesis 
capilar. Genómica, transcriptómica y metagenómica. Secuenciación de última generación 
(high throughput sequencing): Pirosecuenciación. Secuenciación por síntesis. Preparación 
de bibliotecas por captura. Secuenciación por nanoporos. Genomas, exomas y paneles. 
PCR digital. RNAseq. Distintos tipos de instrumental. Corrección y edición de genomas: 
CRISPR. Guías y la proteína Cas9. Knock-out y Knock-in génico. 
 
UNIDAD 10. METODOLOGÍAS MOLECULARES II. CLONADO MOLECULAR.  
Introducción a la manipulación de genes. Estrategias generales. Técnicas básicas. 
Clonado en E. Coli. Enzimas modificadoras: endonucleasas de restricción, ligasas, 
polimerasas. Tipos y mecanismos. Vectores plasmídicos. Plásmidos BAC. Principales 
huéspedes eucariotas: HeLa, Cos7, Hek293T y CV1. Transformación celular. Selección y 
screening. Métodos genéticos e imunoquímicos.  
 
UNIDAD 11. METODOLOGÍAS MOLECULARES II. CLONADO MOLECULAR CON 
VECTORES DE EXPRESIÓN. 
Expresión en E. Coli y en células eucariotas. Estrategias. Vectores de expresión. Técnicas 
moleculares para la identificación de la expresión. Genes reporteros. Sistema Baculovirus 
y sus aplicaciones. Construcción de Minigenes. Mutagénesis sitio dirigida.  
 
UNIDAD 12. BIOINFORMÁTICA APLICADA EN GENÉTICA MOLECULAR.  
Análisis de secuencias de ADN, ARN y proteínas en bases de datos: NCBI, e!Ensembl.  
Análisis de variantes de ADN en bases de datos: gnomAD, ClinVar, dbSNP. Herramientas 
de alineación entre regiones de similitud entre secuencias biológicas (nucleotídicas y 
proteicas): Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Programas de predicción de 
variantes génicas en regiones codificantes: REVEL, FATHMM, FATHMM-MKL, FATHMM-
XF, MudPred, Mutation assessor, Mutation Taster, PROVEAN, Polyphen2 HDIV, 
Polyphen2 HVAR, SIFT y en sitios de splicing: NNSplic, FSplice, SPL, SPLM, Maxt ent 
Scan. Varsome. Modelado 3D de proteínas: programa UCSF Chimera.  Visores de 
secuencias integradas: Chromas Pro y IGV.  Generación de archivos FASTQ, BAM y 
VCF.  Programas de análisis de datos para tecnologías de alto rendimiento: Genome 
Analysis Toolkit (GATK). 







 
UNIDAD 13. ENFERMEDADES GENÉTICAS.  
Concepto de enfermedades genéticas: germinales y somáticas; monogénicas, 
oligogénicas y multifactoriales; monoalélicas y polialélicas. Principios de genética médica. 
Estrategias de diagnóstico molecular. Diagnóstico genético molecular directo e indirecto. 
Relación genotipo-fenotipo. Elección del material para diagnóstico. Sistemas de screening 
de variantes. Patología cromosómica. Telómeros, telomerasa y envejecimiento. 
Asesoramiento genético. Diagnóstico prenatal y pre-implantatorio. Bioética. 
Farmacogenética y farmacogenómica: Definición. Estudio de las causas de la variabilidad 
de la respuesta a fármacos en las poblaciones. Genes implicados en el metabolismo de 
fármacos. Variantes genéticas en enzimas, transportadores, receptores y canales iónicos. 
 
UNIDAD 14. MANIPULACIÓN GENÉTICA DE CÉLULAS Y ANIMALES.  
Transgénesis. Principios de transferencia génica en células. Creación de animales 
genéticamente modificados. Manipulación de animales por transferencia nuclear de 
células somáticas (clonación). Estrategias de uso de células madre.  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 1 hs de 
seminarios teóricos y 4 hs de actividades prácticas. 
 
Seminarios teóricos 
 
Catorce (14) clases presenciales de carácter teórico de 1 hs de duración  
 
1: Introducción a la genética molecular (Unidad 1) 
2: Organización y evolución de los genomas (Unidad 2).  
3: Organización molecular de genes pro y eucariotas (Unidad 3). 
4: Mutabilidad del ADN. Variantes génicas (Unidad 7) 
5: Tipos de RNA. Splicing del RNA en eucariotas (Unidad 3) 
6: Recombinación del ADN (Unidad 4). Elementos genéticos móviles (Unidad 5). 
7:Intercambio genético entre bacterias (Unidad 6). 
8. Regulación génica en procariotas y eucariotas. RNA reguladores. Mecanismos 
epigenéticos de la regulación génica. (Unidad 8).  
9. Secuenciación de última generación (high throughput sequencing)  (Unidades 9 y 12) 
10. Metodologías moleculares II. Clonado Molecular  (Unidad 10). 
11. Metodologías moleculares III. Clonado molecular con vectores de Expresión. 
Mutagénesis dirigida  (Unidad 11) 
12. Enfermedades genéticas (Unidad 13).   
13. Farmacogenómica-Farmacogenética (Unidad 13) 
14. Manipulación genética de células y animales (Unidad 14) 
 
Actividades prácticas 
 
Carga horaria total 56 hs 
Incluyen: 
-  Ocho trabajos prácticos de laboratorio 
- Siete clases de resolución de problemas 
- Tres clases de actividades bibliográficas donde se discuten y exponen revisiones 







- 1 actividad bioinformática a desarrollarse en el gabinete de computación del Piso 5 de 
FFyB.  
 
Trabajos prácticos (TP).  
 
TP1: Extracción, purificación y cuantificación  de ADN 
1A. Purificación de ADNg a partir de células de epitelio bucal de alumnos voluntarios. Las 
muestras analizadas se trabajan en forma anónima. 
1B. Evaluación cualitativa y cuantitativa del ADN 
- Electroforesis en gel de agarosa de las muestras de los alumnos 
- Análisis cualitativo y cuantitativo del ADN 
 
TP2: Análisis de un polimorfismo de inserción/deleción (INDEL) en el gen del receptor 
CCR5 humano 
2A.  Amplificación por PCR del gen del receptor CCR5 humano.  
2B. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR. 
2C. Determinación de los genotipos. Cálculo de frecuencias genotípicas y alélicas.  
 
TP3: PCR Alelo específica del gen ACTN3 
3A. Amplificación por PCR alelo específica del gen ACTN3.  
3B. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR. 
 
TP4: Genotipificación de un SNV del gen TCF7L2 humano. 
3A. Reacción de PCR Real Time del gen TCF7L2 
3B. Análisis de Resultados.  
 
TP5: Análisis de secuencias (Unidad 12) 
Se analizarán secuencias provenientes del laboratorio de Genética Molecular Tiroidea de 
la Cátedra de Genética. 
4A. Se analizarán electroferogramas obtenidos por la técnica de Sanger empleando el 
programa Chromas Pro. 
4B. Análisis de paneles provenientes de NGS bajo la plataforma de Illumina empleando el 
visualizador IGV.  
4C. Análisis de exomas.  
 
Resolución de problemas (RP) 
 
RP1: Técnicas de Biología Molecular II: PCR directa (Multiplex, GAP-PCR, ASP-PCR, 
PCR radiactiva/fluorescente) (Unidad 9) 
RP2: Técnicas de Biología Molecular III: PCR y Técnicas acopladas (PCR-RFLP, PCR-
dotBlot-ASO, CSGE, MLPA) (Unidad 9). 
RP3:Técnicas de Biología Molecular IV: Secuenciación. Método de Sanger (Unidad 9). 
RP4: Técnicas de Biología Molecular V: Real Time PCR (Unidad 9).  
RP5: Técnicas de Biología Molecular VI: Northern blot, Western blot, PCR en tiempo real 
cuantitativa, Ensayo de retardo en gel, Gen reportero, Microarrays (Unidad 9).  
RP6:Clonado. Problemas (Unidad 10 y 11) 
RP7: Diagnóstico molecular de patologías humanas (Unidad 13). 
 
 
 
 







Bioinformática 
 
(Unidad 12): 1 clase de 3 horas 
 
Actividades bibliográficas  
 
(AB):3 clases (7 horas) 
AB1: Revisión CRISPR, 1° generación, discusión del cuestionario de aprovechamiento 
AB2: Paper de variantes de secuencia, nomenclatura y predictores de patogenicidad. 
AB3: Búsqueda bibliográfica libre grupal sobre un tema propuesto por el JTP de cada 
comisión para participar en una competencia donde el mejor grupo pasa a una 
competencia inter comisión en una jornada realizada el sábado siguiente al segundo 
examen promocional 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 70 hs 
Carga horaria total presencial: 70 hs 
Carga horaria práctica presencial: 56 hs (80 %) 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 
1) Genética. Un enfoque conceptual. Pierce. 5° Edición. 
2) Biología Molecular del Gen. Watson. Baker. Bell. Gann. Levine. Losick. 7° Edición. 
3) Trabajos y revisiones publicadas en revistas internacionales que serán brindadas por 
los docentes. 
 
 
 







23. INMUNOLOGÍA 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS  


Sistema Inmune humano. Órganos linfoides. Respuesta inmune innata y adaptativa en 
procesos fisiológicos e inmunopatológicos. Antígenos. Anticuerpos. Receptores para 
antígenos de las células T y B. Interacción del antígeno con anticuerpos y receptores T 
y B. Maduración de linfocitos T y B. Presentación de antígenos. Activación de la 
respuesta inmune. Mecanismos efectores de la inmunidad. Sistema complemento. 
Regulación de la respuesta inmune. Tolerancia. Hipersensibilidad inmediata y 
retardada. Autoinmunidad. Inmunodeficiencias. Inmunidad de trasplantes. Inmunidad 
tumoral. Inmunoterapias y vacunas. Métodos inmunológicos aplicados al diagnóstico y 
control de calidad. 


 
B- OBJETIVOS  
 
La asignatura Inmunología de la Carrera de Bioquímica le brindara conocimientos que 
le permitirán entender el rol del sistema inmune tanto en el mantenimiento de la 
homeostasis del organismo como en relación con la respuesta del organismo frente a 
agresiones externas sean estas microbiológicas, ambientales o generadas en 
situaciones de estrés o desregulación celular. Su conocimiento abarcará tanto el 
estado fisiológico del sistema inmune, así como procesos inmunopatológicos 
comprometidos con la salud del individuo. 
Durante el desarrolla de la asignatura en base a un aprendizaje activo esperamos que 
lleguen a: 
Conocer las distintas relaciones que se establecen entre los individuos y los agentes 
infecciosos o nocivos del ambiente en que vivimos, que conducen al desarrollo de 
diferentes mecanismos de defensa o que permiten la instauración de diversos 
procesos patológicos. 
Desarrollar con espíritu crítico las diferentes metodologías que son utilizadas en el 
diagnóstico inmunológico de las enfermedades, que permiten el desarrollo de tests 
inmunodiagnósticos o el diseño de estrategias inmunoterapéuticas. 


Analizar diferentes herramientas inmunoquímicas para el estudio y/o purificación de 
macromoléculas de interés inmunológico que contribuyen al conocimiento de la bio y 
nanotecnología. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Conceptos básicos de Inmunología. Inmunidad. Barreras naturales frente a la 
infección. Inflamación. Órganos linfoides primarios y secundarios Células que 
participan de la respuesta inmune. Respuesta inmune innata y adaptativa. Respuesta 
inmune activa y pasiva. Respuesta inmune humoral y celular. Propiedades de la 
respuesta inmune. Respuesta inmune primaria y secundaria. Fases de la respuesta 
inmune: reconocimiento, activación, efectora, memoria inmunológica, regulación 
homeostática de la respuesta.  
 
UNIDAD 2 
Respuesta inmune innata. Reconocimiento de patógenos. Patrones moleculares 
asociados a patógenos (PAMP). Receptores de reconocimiento de patrones (RRP). 
Mecanismos de activación. Respuesta efectora en el desarrollo de la respuesta 
inflamatoria. Inflamasoma. Citoquinas proinflamatorias. Mediadores solubles. Linfocitos 
asociados a la inmunidad innata (ILC). Células efectoras. Inmunidad entrenada. 







Radicales de oxígeno y nitrógeno. Shock séptico. Síndrome hiperinflamatorio. 
Participación de la respuesta innata en la inducción de la respuesta adaptativa. 
 
UNIDAD 3 
El sistema complemento, sus componentes. Activación por la vía alterna, vía de las 
lectinas y vía clásica. Actividad enzimática de algunos componentes. El complejo de 
ataque a la membrana. Funciones biológicas del complemento. Citólisis, opsonización 
y fagocitosis. Anafilotoxinas y respuesta inflamatoria. Eliminación de complejos 
inmunes. Regulación de la vía clásica y la vía alterna. Patologías relacionadas con el 
sistema complemento. 
 
UNIDAD 4 
Tráfico y recirculación leucocitaria. Moléculas de adhesión involucradas en el contacto 
célula-célula y en el tráfico y alojamiento (homing) de los leucocitos.  Sistema linfoide 
asociado a mucosas. Sistema inmune cutáneo. 
 
UNIDAD 5 
Respuesta inmune adaptativa. Antígenos. Determinantes o epitopes antigénicos B y T. 
Haptenos. Especificidad. Inmunogenicidad. Factores que condicionan la 
inmunogenicidad. Diferentes tipos de determinantes antigénicos. Composición química 
de los antígenos. Antígenos T-dependientes y T-independientes. Superantígenos. 
 
UNIDAD 6 
Concepto de antígenos del Complejo Mayor Histocompatibilidad (CMH). 
Procesamiento y presentación de antígenos en la respuesta adaptativa. Rol de las 
moléculas del CMH. Estructura y función. Células presentadoras de antígenos. Células 
dendríticas, subpoblaciones. Diferentes procesamientos y vías de presentación 
antigénica en función de las características del antígeno. Vías exógena y endógena. 
Presentación cruzada. Reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos B. 
Reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos T. Moléculas co-estimuladoras. 
Señales de activación. Moléculas accesorias que participan del reconocimiento 
antigénico. Sinapsis inmunológica. Interacción de superantígenos con moléculas del 
CMH.  
 
UNIDAD 7 
Diferenciación de células linfoides y mieloides. Citoquinas involucradas. Ontogenia y 
diferenciación de linfocitos B. Cinética de expresión de marcadores de superficie en 
función de las etapas de diferenciación celular. Organización de los genes que 
codifican para las cadenas livianas y pesadas de las inmunoglobulinas. 
Reordenamientos genéticos. Generación de la diversidad. Co-expresión de IgM e IgD. 
Subpoblaciones, Cambio de isotipo de cadena pesada. Maduración de la afinidad. 
Receptores de reconocimiento antigénico. Concepto de diversidad.  


Inmunoglobulinas de superficie. Transducción de señales de activación. Células 
plasmáticas, secreción de anticuerpos. Células de memoria.  
 
UNIDAD 8 
Respuesta inmune humoral. Anticuerpos. Diferentes isotipos de inmunoglobulinas. 
Respuesta inmune policlonal y monoclonal. Estructura básica de las inmunoglobulinas. 
Concepto de isotipo, alotipo e idiotipo. Cadenas livianas, cadenas pesadas, dominios. 
Sitio de combinación. Diferentes regiones de hipervariabilidad (CDR). Valencia. Clases 
y subclases de inmunoglobulinas. Propiedades estructurales y biológicas de IgG, IgM, 
IgA, IgE e IgD. Función de los anticuerpos. 
 
 
 







UNIDAD 9 
Ontogenia y diferenciación de linfocitos T. Maduración intratímica. Expresión de 
marcadores de superficie. Organización de los genes para el receptor de 
reconocimiento antigénico. Reordenamiento genético y expresión de los receptores T 
α/β y γ/δ. Generación de la diversidad T. Reconocimiento de lo propio y lo no propio. 
Mecanismo de selección positiva y negativa en el timo. Diferenciación de linfocitos T 
reg. Receptor de reconocimiento antigénico: estructura. Asociación con el complejo 
CD3. Restricción por el CMH. Transducción de señales que llevan a la activación 
celular.  
 
UNIDAD 10 
Respuesta inmune celular. Linfocitos T colaboradores, subpoblaciones. Linfocitos T 
citotóxicos. Linfocitos T reguladores. Colaboración celular Tfh-B. Aloreactividad. 
Linfocitos extenuados. Puntos de control inmune (Check point). Células de memoria. 
Regulación de la respuesta inmune. Efectos regulatorios de las citoquinas. Rol de las 
células reguladoras. Mecanismos de acción. 
 
UNIDAD 11 
Interacción antígeno-anticuerpo primaria y secundaria. Bases termodinámicas y 
cinéticas de la interacción. Conceptos de afinidad y avidez. Interacción en solución 
con ligandos monovalentes. Homogeneidad. Índices de heterogeneidad. Métodos 
utilizados para medir la interacción ligando-anticuerpo. Conceptos básicos de 
resonancia plasmónica de superficie (SPR). Aplicaciones.  
 
UNIDAD 12 
El sistema inmune en procesos fisiológicos e inmunopatológicos I. Alergia e 
inflamación. Mecanismos de hipersensibilidad inmediata. Manifestaciones de 
hipersensibilidad mediados por anticuerpos fijos a células, anafilaxia, atopia. 
Alergenos. Sensibilización de células vía receptor Fc ε. Mecanismo. Activación celular 
y transducción de señales. Mediadores químicos y citoquinas producidos por 
mastocitos y basófilos. Fase tardía, rol de los neutrófilos. Asma. Manifestaciones 
mediadas por anticuerpos circulantes. Hipersensibilidad de tipo II y III. Diagnóstico.  
 
UNIDAD 13 
El sistema inmune en procesos fisiológicos e inmunopatológicos II. Manifestaciones de 
hipersensibilidad retardada, diferentes tipos. Características del infiltrado celular. 
Función de los macrófagos activados en la hipersensibilidad retardada. Función de los 
linfocitos T. Mecanismo de acción. Diagnóstico.  
 
UNIDAD 14 
El sistema inmune en procesos fisiológicos e inmunopatológicos III. Principios de 
tolerancia. Inducción de tolerancia central. Deleción clonal. Anergia clonal. Tolerancia 
periférica. Mecanismos de escape a la tolerancia. Autoinmunidad. Concepto de 
autoantígeno. Diferentes causas de la enfermedad autoinmune. Enfermedades 
autoinmunes generalizadas y órgano específicas. Rol de los agentes infecciosos. 
Mimetismo molecular. Métodos inmunológicos utilizados para el diagnóstico.  
 
UNIDAD 15 
Inmunidad de trasplante y rechazo de injertos. Bases inmunológicas. Antígenos del 
CMH y aloreactividad. Su participación en los mecanismos de rechazo. Rol de la 
respuesta innata. Rechazo de injertos mediado por anticuerpos y por linfocitos T. 
Trasplante de órganos y tejidos. Determinación de histocompatibilidad. Autoinmunidad 
y rechazo de injertos. La reacción injerto-huésped. Trasplante de médula ósea. 
Terapias inmunológicas asociadas a la prevención y tratamiento del rechazo de 
órganos y tejidos.  







 
UNIDAD 16 
El sistema inmune en procesos fisiológicos e inmunopatológicos IV. 
Inmunodeficiencias. Desórdenes genéticos a nivel células de la inmunidad innata, de 
los linfocitos B o T. Inmunodeficiencias combinadas. Inmunodeficiencias asociadas a 
otros síndromes. Inmunodeficiencias secundarias. Deficiencia asociada al virus HIV. 
Diagnóstico y tratamiento de inmunodeficiencias.  
 
UNIDAD 17 
El sistema inmune en procesos fisiológicos e inmunopatológicos V. Inmunidad 
Tumoral: Características antigénicas de los tumores. Vigilancia Inmunológica. 
Inducción y respuesta inmune efectora. Edición inmune. Mecanismos de evasión 
inmune. Terapia inmunológica en oncología.  
 
UNIDAD 18 
Sueros y vacunas. Su función en la prevención y control de las enfermedades. 
Obtención y administración de sueros hiperinmunes. Principios inmunológicos de la 
vacunación. Vacunas virales, bacterianas, conjugadas, proteicas. Vacunas obtenidas  
por biología molecular, técnicas de ADN recombinante y vacunas a ARN. Vías de 
administración. Adyuvantes, diferentes tipos. Función. Mecanismo de acción.  
 
UNIDAD 19 
Inmunoterápicos. Agentes inmunosupresores. Inmunomoduladores. Anticuerpos 
monoclonales, humanizados y quiméricos. Nanoanticuerpos. Su uso en diagnóstico  y 
tratamientos.  


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 


Teóricos: 24 teóricos virtuales asincrónicos correspondientes a cada una de las 
unidades temáticas, carga horaria total 44 horas; y 4 encuentros de discusión 
presenciales de 2hs cada uno. 
 
Seminarios de discusión  
 
Se desarrollaran 3 seminarios de presenciales de 3hs distribuidos a lo largo del 
cuatrimestre para afianzar los fundamentos teóricos y su relación con la ejercitación 
práctica a través de clases de problemas y talleres 


1. Introducción. Generalidades sobre la respuesta inmune. Respuesta innata y 
adaptativa. Inducción de la respuesta inmune. Respuesta primaria y secundaria. 
Antígenos y anticuerpos. Estructura general de los anticuerpos. Isotipos. Fragmentos 
Fab y Fab´2. Sueros policlonales. Planes de inmunización. Anticuerpos Monoclonales 
quiméricos y humanizados.  


2. Reacciones antígeno-anticuerpo. Interacción primaria y secundaria. Condiciones de 
la reacción. Visualización. Conceptos de afinidad y avidez. Metodologías utilizadas 
para la preparación de anticuerpos monoclonales.  
3. Inmunidad celular. Fundamento del accionar linfocitario. Técnicas para la evaluación 
de la función celular. Separación de diferentes poblaciones celulares, detección de 
marcadores de superficie. Fenotipificación por citometría de flujo. Efecto de diferentes 
mitógenos. 
  


El alumno de manera asincrónica dispondrá de seminarios grabados con los 
fundamentos y aplicaciones correspondientes para cada uno de los temas a discutir en 
los talleres y clases de problemas.  


 







Talleres y Clases de problemas:  
 
Se desarrollarán 7 clases prácticas presenciales de 3hs de discusión a través de la 
resolución de problemas y un taller integrador final con exposición por parte de los 
alumnos de manera grupal. 
 
1. Interacción Ag Ac. Sueros policlonales y monoclonales. Precipitación en medio 
líquido. Reacciones de aglutinación con diferentes sistemas particulados. Aglutinación, 
hemaglutinación directa y hemaglutinación pasiva. Efecto prozona. Valoración de 
anticuerpos. Grupos sanguíneos. Sistema Rh. Reacción de Coombs directa e 
indirecta. Resolución de problemas  


2. Precipitación en medios gelosados. Técnicas de doble difusión bidimensional 
(Técnica de Ouchterlony). Análisis de bandas de identidad, no identidad e identidad 
parcial. Inmunodifusión radial (IDR) para la valoración de inmunoglobulinas. 
Inmunoelectroforesis (IEF). Principios generales. Análisis de diferentes sistemas. 
Estudio de componentes monoclonales. Contrainmunoelectroforesis. Análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos. Resolución de problemas  


3. Valoración de complemento. Valoración de hemolisina. Preparación del sistema 
hemolítico. Determinación del título de complemento en suero. Reacción de fijación de 
complemento. Interpretación de resultados. Determinación de inmunodeficiencias del 
complemento. Resolución de problemas. 


4. Técnicas para valorar antígenos y anticuerpos por interacción primaria. 
Enzimoinmunoensayo (ELISA). Radioinmunoensayo (RIA). Inmunofluorescencia 
directa e indirecta. Resolución de problemas.  


5. Nociones generales sobre inmunoquímica como herramienta biotecnológica y sus 
potenciales campos de acción. Técnicas inmunoquímicas. Purificación de antígenos y 
anticuerpos. Inmunoprecipitación. Ensayos de control de calidad: Electroforesis en 
geles de poliacrilamida. SDS-PAGE e Immunoblotting. Resolución de problemas.  


6. Inmunidad celular. Efecto de diferentes mitógenos. Proliferación antígeno 
especifico- Cultivo mixto linfocitario. Elispot. Valoración biológica de citoquinas. 
Resolución de problemas.  


7. Citometría de flujo. Principios y Análisis. Resolución de problemas utilizando 
programas de código abierto.  


8. Taller integrador: La respuesta inmune en procesos fisiológicos e 
inmunopatológicos. La respuesta Inmune frente a diferentes agentes microbiológicos: 
Bacterias, Virus, Parásitos y Hongos. Perfil de la respuesta y mecanismos específicos 
de evasión. Inmunopatologías e Inmunodiagnóstico. 
 
Trabajos prácticos: Actividades en laboratorio  
 
Se realizarán tareas de laboratorio siguiendo los protocolos recibidos por los alumnos 
a través de la guía de TP subida al campus virtual. Cada actividad tiene una duración 
de 3 h diarias los TP 1,3 y 6 se realizan en un día, los TP 2, 4 y 5 se realizan en 2 días 
consecutivos- 







1- Ensayos de aglutinación. Hemoaglutinación directa. Tipificación ABO. 
Hemoaglutinación pasiva. Reacción de Coombs.  
2- Reacciones de precipitación in medios gelosados. Ensayo de doble difusión 
bidimensional. Inmunodifusión Radial (IDR). Contra-inmunoelectroferesis e 
Inmunofijación.  
3- Determinación de los niveles de complemento. Valoración de hemolisina. 
Preparación de sistema hemolítico. Complementemia.  
4- Enzimoinmunoanálisis. Desarrollo de sistemas de ELISA. Diseño de ELlSA 
indirecto y de captura. Valoración de anticuerpos y cuantificación de antígenos. 
5- Inmunidad Celular. Inmunidad innata y proliferación linfocitaria. Aislamiento de 
poblaciones leucocitarias. Recuentos celulares. Actividad fagocítica de macrófagos. 
Proliferación por mitógenos. Inmunodetección de subpoblaciones linfocitarias por 
citometría de flujo. 
6- Técnicas Inmunoquímicas. Control de pureza y antigenicidad. SDS-PAGE y 
Western Blot. Inmunocromatografía.  


 


E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 112 hs 
Carga horaria total presencial: 68 hs (60,7 %) 
Carga horaria total no presencial: 44 hs (39,3 %) 
Carga horaria práctica presencial: 51 hs (45,5 %) 
Carga horaria práctica no presencial: – 
Carga horaria total semanal: 8 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 3,6 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA  
 


1. Cellular and Molecular Immunology. Abbas-Litchman-Pillai, 9° Ed 2018 (español)  
10 °Edition. Elsevier- Saunders (inglés). 2022.  


2. Immunobiology: Janeway´s immunobiology. Murphy K., Weaver C. 9th edition.  
Garland Science Publisher (en inglés). 2017.  


3. Introducción a la Inmunología Humana. Fainboim y Geffner. 6ta Edición. Editorial  
Médica Panamericana. 2011. 


 







 


  
24. FARMACOLOGÍA 


 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Principios de Farmacología: etapas del proceso terapéutico. Farmacocinética. 
Farmacodinámica. Farmacogenética, farmacogenómica y terapia génica. 
Inmunofarmacología. Fármacos y grupos farmacológicos de interés terapéutico general: 
clasificación, mecanismos de acción y efectos farmacológicos, usos clínicos, planes de 
administración, reacciones adversas, interacciones e interferencias medicamentosas. 
Modelos experimentales aplicados a la farmacología. Neurofarmacología de las 
adicciones. Nociones de farmacología clínica. 
 
B - OBJETIVOS 


El objetivo de la materia de Farmacología para Bioquímicos es proporcionar a los 
estudiantes una comprensión integral de los principios fundamentales y aplicaciones 
prácticas de la farmacología en el contexto de la bioquímica. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades para analizar los mecanismos de acción de los fármacos, 
comprender las interacciones entre los agentes farmacológicos y los sistemas biológicos, 
y evaluar críticamente la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos. 
Además, se busca que los estudiantes adquieran la capacidad de aplicar los 
conocimientos farmacológicos en la investigación biomédica, la práctica clínica y la 
industria farmacéutica, contribuyendo así al avance del campo de la bioquímica y la 
atención médica. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Conceptos Generales 
 
1) Invención de fármacos e industria farmacéutica y biotecnológica 
2) Farmacocinética: absorción, liberación, distribución, metabolismo y eliminación de 
fármacos 
3) Farmacodinámica: mecanismos moleculares y bioquímicos y fisiológicos de acción de 
los fármacos 
4) Reacciones adversas, interacciones e interferencias medicamentosas 
5) Transportadores de membrana y respuesta a los fármacos. 
6) Farmacogenética, farmacogenómica 
7) Terapia génica 
8) Inmunofarmacología 
9) Ensayos pre-clínicos: Modelos experimentales aplicados a la farmacología 
10) Ensayos clínicos 
11) Farmacovigilancia 
12) Nociones de farmacología clínica. 
 
Fármacos y grupos farmacológicos de interés terapéutico 
 
13) Neurofarmacología 
13.1 Neurotransmisión: sistemas nerviosos autónomo y motor somático 
13.2 Agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos 
13.3 Anticolinesterasas 







 


13.4 Fármacos que actúan en la unión neuromuscular y en los ganglios  
13.5 Agonistas y antagonistas adrenérgicos  
13.6 Serotonina y dopamina  
13.7 Neurotransmisión y el sistema nervioso central  
13.8 Tratamiento farmacológico de la depresión y de los trastornos por ansiedad  
13.9. Farmacoterapia de la psicosis y la manía  
13.10 Hipnóticos y sedantes  
13.11 Opioides, analgesia y tratamiento del dolor  
13.12 Anestésicos generales y gases terapéuticos  
13.13 Anestésicos locales  
13.14 Farmacoterapia de las epilepsias  
13.15 Tratamiento de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central  
13.16 Adicción y abuso de drogas  


 
14) Modulación de las funciones cardiovasculares 
14.1 Regulación de la función renal y el volumen vascular  
14.2 Renina y angiotensina  
14.3 Tratamiento de la isquemia del miocardio y de la hipertensión  
14.4 Farmacoterapia de la insuficiencia cardiaca congestiva  
14.5 Antiarrítmicos 
14.6 Coagulación sanguínea y anticoagulantes, fibrinolíticos y antiplaquetarios 
14.7 Farmacoterapia de la hipercolesterolemia y la dislipidemia 
 
15) Inflamación, inmunomodulación y hematopoyesis 
15.1 Histamina, bradicinina y sus antagonistas  
15.2 Autacoides derivados de los lípidos: eicosanoides y factor activador de las plaquetas  
15.3 Antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos; farmacoterapia de la gota  
15.4 Inmunodepresores, tolerógenos e inmunoestimulantes 
15.5 Farmacología pulmonar  
15.6 Fármacos hematopoyéticos: factores del crecimiento, minerales y vitaminas  
 
16) Hormonas y antagonistas hormonales 
16.1 Introducción a la endocrinología: eje hipotálamo-hipófisis  
16.2 Tiroides y fármacos antitiroideos 
16.3 Estrógenos y Andrógenos  
16.4 ACTH, esteroides suprarrenales y farmacología de la corteza suprarrenal  
16.5 Páncreas endocrino y farmacoterapia de la diabetes mellitus e hipoglucemia  
16.6 Fármacos que modifican la homeostasis de iones minerales y el recambio óseo  


 
17) Fármacos que modifican la función gastrointestinal 
17.1 Farmacoterapia de la acidez gástrica, úlceras pépticas y enfermedad por reflujo 
gastroesofágico  
17.2 Tratamiento de los trastornos de la motilidad intestinal y del flujo de agua; 
antieméticos; fármacos utilizados en las enfermedades biliares y pancreáticas  
17.3 Farmacoterapia de la enfermedad intestinal inflamatoria 


 
18) Quimioterapia de enfermedades microbianas 
18.1 Principios generales del tratamiento antimicrobiano  
18.2 Tratamiento farmacológico del paludismo  
18.3 Tratamiento farmacológico de las infecciones por protozoarios: amebosis, giardiosis, 
tricomoniosis, tripanosomiosis, leishmaniosis y otras infecciones por protozoarios  







 


18.4 Tratamiento farmacológico de las helmintosis 
18.5 Sulfonamidas, trimetoprim-sulfametoxazol, quinolonas y fármacos para las 
infecciones urinarias  
18.6 Penicilinas, cefalosporinas y otros antibióticos β-lactámicos  
18.7 Aminoglucósidos 
18.8 Inhibidores de la síntesis de proteínas y diversos antibacterianos  
18.9 Quimioterapia de la tuberculosis, la enfermedad causada por el complejo de 
Mycobacteriumaviumy la lepra CONTENIDO 
18.10 Antimicóticos  
18.11 Antivirales (no retrovirales)  
18.12 Antirretrovirales y tratamiento de la infección por VIH 


 
19) Tratamiento farmacológico de las enfermedades neoplásicas 
19.1 Principios generales del tratamiento antineoplásico  
19.2 Fármacos citotóxicos 
19.3 Productos naturales en la quimioterapia del cáncer: hormonas y fármacos 
relacionados 
19.4 Tratamientos dirigidos: inhibidores de la tirosina cinasa, anticuerpos monoclonales y 
citocinas 


 
20) Farmacología de aparatos y sistemas especiales 
20.1 Farmacología ocular  
20.2 Farmacología dermatológica  
20.3 Anticoncepción y farmacoterapia de los trastornos obstétricos y ginecológicos  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 4 hs de 
clases teórico (2 veces / semana) y 4 hs de trabajo práctico/taller y realizan una actividad 
asincrónica obligatoria de 30 minutos relacionada con la actividad. 
 
TEÓRICOS 
 
28 clases, de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas de 2 hora de duración 
 
1. Introducción a la Farmacología General, Experimental y Clínica 
2. LADME I 
3. LADME II Eliminación de Fármacos (Biotransformación de Fármacos) 
4. Farmacocinética I: Cinéticas de eliminación y acumulación. Conceptos generales sobre 
formas farmacéuticas y principios de dosificación 
5. Farmacodinamia I: Principios generales de las interacciones droga-receptor 
6. Farmacodinamia II: Acción y efectos de los fármacos. Monitoreo de fármacos e 
interacciones farmacológicas 
7. Principios generales de la neurotransmisión. Neurotransmisión en el Sistema Nervioso 
Autónomo. Farmacología del Sistema Nervioso Parasimpático 
8. Farmacología ganglionar y del Sistema Somático Eferente Motor 
9. Farmacología del Sistema Nervioso Simpático 
10. Teórico Taller Integrador I 
11. Teórico Taller Integrador II 
12. Opiáceos, AINEs y Corticoides 
13. Principios Básicos de la Inmunofarmacología 







 


14. Antidepresivos 
15 Hipnóticos sedantes, ansiolíticos     
16 Aspectos neuroquímicos, conductuales y farmacológicos de la adicción a drogas 
17. Anticoagulantes 
18. Farmacología de las dislipemias 
19. Terapéutica de diabetes 
20. Antipsicóticos - Antiparkinsonianos 
21. Antipsicóticos – Antiparkinsonianos 
22. Farmacogenética, Farmacogenómica, Terapia Génica y Biomarcadores 
23. Fármacos Antihipertensivos 
24. Antineoplásicos 
25. Antibióticos – Modelos PK/PD 
26. Terapéutica en la Enfermedad de Alzheimer 
27. Teórico Taller Integrador III 
28. Teórico Taller Integrador IV 
 
LABORATORIOS, TALLERES Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Catorce (14) clases prácticas presenciales de asistencia obligatoria (Talleres / TPs) de 4 
horas de duración. La dinámica de la clase incluye una breve introducción (aprox. 20-30 
min), resolución en grupos reducidos (3/4 alumnos) que incluye discusión individual con 
los docentes auxiliares asignados. Exposición de c/u de las Resoluciones. Puesta en 
común. Los alumnos realizan una actividad previa asincrónica obligatoria de 30 minutos 
(estimativo) que complementan los talleres/trabajos prácticos.   


 
1) Desarrollo de fármacos e investigación. (TALLER)  
 
- Etapas del desarrollo de un fármaco: Descubrimiento y desarrollo de fármacos, 
investigación preclínica e investigación clínica. 
- Modelos preclínicos in silico, in vitro, ex vivo e in vivo. Características, información que 
aportan, ventajas y desventajas. 
- Modelos animales y métodos alternativos aplicados a farmacología. Principios éticos en 
el manejo de animales de laboratorio. 
- Investigación clínica: Fases de la investigación y sus características. Principios de 
bioética y antecedentes (Declaración de Helsinki). 
- Diseños de ensayos: eficacia y seguridad. Normativa argentina: responsabilidades de los 
investigadores, el patrocinador, las autoridades regulatorias, organización de investigación 
por contrato (Contract Research Organization, CRO) y el comité de ética. 
 
2) Absorción, liberación, distribución, metabolismo y eliminación de fármacos (TALLER) 
 
- Vías de administración de medicamentos: administración parenteral, enteral, tópica. 
Ventajas e inconvenientes de cada una.  
 
- Pasaje de fármacos a través de membranas biológicas: Transporte de fármacos. 
Difusión pasiva, transporte activo, difusión facilitada y otros mecanismos. Propiedades 
fisicoquímicas de los fármacos. Pasaje de fármacos a través de la barrera 
hematoencefálica (BHE).  
 







 


- Absorción: Mecanismos de absorción de los fármacos. Factores que modifican la 
absorción. Absorción gastrointestinal: características anatomo-fisiológicas del tracto 
digestivo. Eliminación presistémica: Efecto de primer paso. 
 
- Distribución: definición y conceptos fisiológicos relacionados. Distribución en el espacio 
vascular. Unión a proteínas plasmáticas. Distribución tisular. Volumen de distribución. 
Factores fisiopatológicos que pueden alterar la distribución de los fármacos y sus 
repercusiones clínicas. 
 
- Metabolismo hepático: Procesos y reacciones de biotransformación. Metabolismo y 
aclaramiento hepático. Extracción hepática. Circulación enterohepática. Inducción e 
inhibición enzimática. Factores que influyen en el metabolismo de los fármacos. 
Interacciones entre fármacos por metabolismo.  
 
- Excreción renal: Aclaramiento renal y factores que lo afectan. Interacciones de fármacos 
a nivel de excreción, implicancias terapéuticas. 
 
3) Farmacocinética - Análisis de datos (TP - uso de programas de análisis) 
 
- Administración intravascular en dosis única. Curvas de concentración plasmática/ 
tiempo: estudio y expresión matemática. Parámetros farmacocinéticos generales de 
eliminación y dedistribución: Concepto y estimación. 
 
- Administración extravascular en dosis única. Curvas de concentración plasmática/ 
tiempo: estudio y expresión matemática. Estimación de la constante de absorción y 
parámetros farmacocinéticos. Utilidad práctica del área bajo la curva. 
 
- Administración en perfusión intravenosa y dosis múltiples. Estudio de las curvas de 
concentración plasmática/tiempo. Concepto de estado estacionario o estable. Estimación 
de constantes. Dosis de carga. 
 
- Biodisponibilidad: concepto, objetivos y factores. Parámetros. 
 
4) Farmacodinamia I - Análisis de datos (TP - uso de programas de análisis) 


 
- Definición de Farmacodinamia. Receptores y blancos de drogas. Afinidad droga – 
receptor, diferentes métodos de caracterización y parámetros. 
 
- Estudio de la relación entre la concentración/dosis de un fármaco y las respuestas: 
construcción de la curva concentración/dosis respuesta, potencia, eficacia, poder, pD2, 
pA2, CE50, DE50. 
 
- Relación entre ocupación de receptores y respuesta. Tipos de respuestas: graduales, 
cuantales. Índice terapéutico, dosis letal 50. 
 
- Receptores fisiológicos vs receptores farmacológicos. Tipos y subtipos de receptores. 
 
- Clasificación de fármacos en función de sus propiedades dinámicas: agonistas; 
antagonistas, agonistas inversos, moduladores alostéricos, falsos sustratos enzimáticos, 
venenos enzimáticos, anticuerpos bloqueantes, entre otros. Especificidad de una droga. 


 







 


 
5) Farmacodinamia II y Sistema Nervioso Autónomo Parasimpático - Análisis de datos 
(TP - uso de programas de análisis) 


 
Farmacodinamia II 
- Mecanismos asociados a la interacción entre las sustancias y los receptores: modulación 
alostérica, desensibilización, aumento del número de receptores. Tolerancia. 
- Canales iónicos como receptores a fármacos. Efecto de la unión droga-receptor. 
Diferencia con canales voltaje dependientes. 
- Proteínas transportadoras como receptores. Principales familias: ATPasas, P-gp. 
- Receptores acoplados a proteínas G: proteínas G, adenilato ciclasa, fosfolipasa C, 
asociación con canales iónicos. Receptores acoplados a proteínas G y señalización en el 
núcleo. 
- Receptores con actividad enzimática propia: receptores con actividad guanlilato ciclasa, 
tirosinquinasa. 
- Receptores nucleares. Efecto de la unión de fármacos sobre la trascripción de genes. 
- Acciones relacionadas con la inhibición de enzimas. Tipos de inhibidores. 
  
Sistema nervioso autónomo; Sistema parasimpático 
- Transmisión colinérgica: mecanismo de síntesis, almacenamiento y liberación de 
acetilcolina. Características de la transmisión colinérgica en diversos sitios. Acciones de la 
acetilcolina en los sitios presinápticos. Receptores colinérgicos y transducción de señal. 
- Agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos: propiedades farmacológicas 
de agonistas y antagonistas muscarínicos. Aplicaciones terapéuticas de los antagonistas 
de los receptores muscarínicos. 
- Anticolinesterasas: propiedades farmacológicas. Aspectos sobresalientes de la 
intoxicación, diagnóstico y tratamiento con anticolinesterasas. Principales aplicaciones 
terapéuticas. 
 
6) Taller Integrador – Trabajo de Integración de Conceptos Previos (TALLER) 


 
Ejercicios – Casos – Resolución de Problemas – Uso de Vocabulario – Simulacro de 
Examen 
   
7) Sistema Nervioso Autónomo Simpático (TALLER) 


 
- Biosíntesis de catecolaminas. Mecanismos reguladores de la biosíntesis. Mecanismo de 
finalización de las acciones de las catecolaminas. Acciones cardiovasculares de 
noradrenalina y adrenalina. 
- Concepto de amina directa, amina indirecta y amina mixta. 
- Interacciones 


 
8) Analgésicos y Antiinflamatorios. Opioides, AINES y corticoides (TALLER) 


 
- Antiinflamatorios no esteroideos 
Farmacocinética y mecanismos de acción. 
Acciones farmacológicas. 
Fármacos utilizados en la terapéutica: Inhibidores no selectivos y selectivos de la 
ciclooxigenasa. 
Principales aplicaciones, reacciones adversas e interacciones. 
 







 


- Antiinflamatorios esteroideos / Corticosteroides 
Receptores para corticosteroides, tipos, distribución y funciones. Particularidades. 
Farmacocinética y mecanismos de acción. 
Acciones farmacológicas. 
Fármacos utilizados en la terapéutica. 
Principales aplicaciones, reacciones adversas e interacciones. 
 
- Opioides 
Receptores opioides, subtipos, distribución y funciones. 
Farmacocinética y mecanismos de acción. 
Analgesia, efectos respiratorios, efectos cardiovasculares, efectos gastrointestinales y 
urinarios. 
Adicción, tolerancia y dependencia física. 
Efectos adversos e interacciones. 
Fármacos opioides utilizados en la terapéutica. 


 
9) Inmunofarmacología (TALLER) 
 
- Mecanismos de acción, efectos adversos e indicaciones terapéuticas de: Fármacos 
inmunosupresores. 
- Fármacos inhibidores de los checkpoints inmunológicos (anti-CTLA4 y anti-PD1/PD-L1).  
- Fármacos empleados en el tratamiento de la artritis reumatoidea (AR) y de la esclerosis 
múltiple (EM). 


 
10) Sistema Nervioso Central. Neurofarmacología de las adicciones (TALLER) 


 
- Fármacos con acción sobre el receptor GABAA : Benzodiacepinas, barbitúricos e 
hipnóticos no benzodiacepínicos. Mecanismo de acción. Perfil de acciones farmacológicas 
y de efectos adversos. Características farmacocinéticas de las benzodiacepinas. 
- Fármacos antidepresivos clásicos: Mecanismos de acción, efectos adversos, 
indicaciones. 
- Latencia y resistencia al tratamiento. Teoría monoaminérgica y neurotrófica de la 
depresión. 
- Ketamina: Indicaciones, vías de administración, efectos adversos, ventajas y 
desventajas. 
- Mecanismo de acción en el marco de la teoría neurotrófica de la depresión. 
- Evaluación experimental del efecto antidepresivo. 
- Efecto reforzante: concepto y evaluación experimental. 


 
11) Farmacología de la hemostasia (TALLER) 


 
- Acciones farmacológicas, mecanismo de acción, características farmacocinéticas, 
reacciones adversas, interacciones y aplicaciones terapéuticas de los siguientes grupos 
de fármacos: 
- Antiplaquetarios 
- Anticoagulantes 
- Fibrinolíticos 


 
 
 
 







 


12) Farmacología de las dislipidemias y diabetes (TALLER). 
 


- Acciones farmacológicas, mecanismo de acción, características farmacocinéticas, 
reacciones adversas, interacciones y aplicaciones terapéuticas de los siguientes grupos 
de fármacos: 
- Hipolipemiantes:  Inhibidores de la HMG-CoA-reductasa: estatinas. Moduladores de la 
absorción del colesterol: ezetimibe.  Resinas secuestrantes de ácidos biliares.  Fibratos: 
Inhibidores de PCSK9,    e- Lomitapida y mipomersen,   Ácidos omega-3. 
- Hipoglucemiantes y antihiperglucemiantes:  Insulinas: Tipo de insulinas, formas 
farmacéuticas.      Sulfonilureas y congéneres del grupo.  Metiglinidas y congéneres del 
grupo. Biguanidas y congéneres del grupo.  Tiazolidinedionas y congéneres del grupo.   
Inhibidores de la alfa-glucosidasa. Incretinas: tipo de incretinas.  Inhibidores del 
cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2). 


 
13) Biomarcadores, Terapia celular y génica, Monitoreo Terapéutico de Fármacos 
(TALLER) 


 
Farmacogenética y farmacogenómica 
- Tipos de biomarcadores: predictivo, de seguridad y de respuesta. Biomarcadores 
genéticos y proteicos de uso clínico. 
- Aplicación de la farmacogenética en trastornos monogénicos y poligénicos. 
- Influencia de la genética en la farmacocinética y farmacodinamia de las drogas. 
- Polimorfismos(ej. asociados a grupos étnicos), polimorfismos de nucleótido único 
(SNPs), diferencias en la expresión génica (ej. hábitos). 
- Principios de farmacoepigenética, epidrogas y sus características farmacológicas 


 
Terapia Génica 
- Mutaciones de ganancia y pérdida de función. 
- Características generales de las terapias génicas: vectores, vías de administración, 
farmacocinética y farmacodinamia, terapia in vivo/ex vivo, reacciones adversas, fármacos 
que se utilizan concomitantemente. 
 
14) Taller Integrador II – Trabajo de Integración (MONOGRAFÍA Y EXPOSICIÓN) 


 
Esta es una TALLER formativo e integral de los talleres vistos hasta el momento. Se 
realizará en dos etapas: la presentación de un trabajo escrito cuyo objetivo es que 
integren los conocimientos adquiridos en relación con un fármaco que les será asignado 
grupalmente. La segunda etapa será de exposición oral sobre los temas que integran los 
6 talleres a evaluar. 


Lineamientos: 
• Investigar sobre el fármaco asignado. 
• En las respuestas que refieran a datos extraídos de bibliografía, citar la fuente al final de 
la respuesta (formato de cita libre). 
• En las respuestas de elaboración propia, desarrollar los contenidos de forma clara, 
teniendo como objetivo una trasmisión del mensaje lo más certera posible. En estos 
casos, hagan las consideraciones necesarias para avalar el desarrollo de la respuesta. 
• Integrar de forma transversal los diferentes temas a evaluar en el desarrollo de las 
respuestas cuando sea pertinente. 
• Respetar el formato y la extensión de cada ítem 


 







 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  
4.00 hs de teoría, dictadas en 2 clases semanales presenciales de 2.00 hs cada una 
(47 % de la carga horaria total) 
4 hs de clases prácticas como talleres en el aula o laboratorio de informática y 30 minutos 
de actividad asincrónica obligatoria. 
(53 % de la carga horaria total).  
Cantidad de clases prácticas: 14 (catorce) de 4 hs c/u 
Actividades asincrónicas obligatorias: 14 (catorce) de 30 min c/u 
 
 


E-  CARGA HORARIA 


Carga horaria total: 119 
Carga horaria total presencial: 112 (94.0 %) 
Carga horaria total no presencial: 7 hs (6.0%) 
Carga horaria práctica presencial: 56 hs (47.0%) 
Carga horaria práctica no presencial: 7 (6.0 %) 
Carga horaria total semanal: 8,5 hs 
Carga horaria práctica semanal: 4,5 hs 
 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 


 Goodman & Gilman´s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th ed., Brunton 
L.L., Chabner B.A., Knollmann B.C. (ed.), McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2022. 


 FARMACOLOGÍA HUMANA. 6ta EDICIÓN. Editores: Jesús FIórez, Juan A. Armijo y 
África Mediavilia. Elsevier España, S.L. MASSON, Travessera de Grácia, Barcelona, 
España. 2014 


 Artículos científicos de revistas especializadas seleccionados por los docentes. 







25. BIOTECNOLOGÍA 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


Introducción a la Biotecnología y sus alcances. Nociones de procesos biotecnológicos. 
Agentes biológicos aplicados a la producción de fármacos, reactivos para diagnóstico, 
alimentos y biorremediación. Ingeniería genética y herramientas de bioinformática 
aplicadas a la expresión de proteínas recombinantes.  Cinética de crecimiento microbiano. 
Biorreactores. Recursos para orientar la expresión genética tanto homóloga como 
heteróloga, para la optimización del flujo metabólico y la generación del producto. Estudio 
de casos aplicados al campo de la bioquímica, el diagnóstico y la industria farmacéutica. 
Inmovilización de células y proteínas. Biocatalizadores. Recuperación y purificación de 
proteínas. Nociones de escalado de procesos y análisis de costo.  
 
B- OBJETIVOS 


El objetivo es brindar a nuestros alumnos las herramientas y los conocimientos 
relacionados a la generación de Productos Biotecnológicos / Biofarmacéuticos, los 
procesos productivos, la purificación de los mismos, sus aplicaciones y los métodos de 
control de calidad. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Fundamentos de la Biotecnología. Tipos de Biotecnologías. Definiciones. La 
Biotecnología como generadora de productos. Procesos biotecnológicos aplicados a la 
industria. Descripción del ecosistema biotecnológico en Argentina. 
 
UNIDAD 2 
Agentes biológicos empleados en procesos productivos. Definición de proteínas 
recombinantes. Organismos genéticamente modificados: producción y optimización de 
proteínas recombinantes y metabolitos. Ingeniería genética aplicada a la construcción de 
vectores para a expresión de proteínas a gran escala. Optimización de la expresión 
genética, secreción y estabilidad del producto en organismos procariontes, levaduras y 
células animales. 
 
UNIDAD 3 
Ingeniería genética aplicada a la expresión de proteínas recombinantes en procariotas. 
Vectores de expresión. Estrategias de clonado y expresión de proteínas recombinantes. 
Localización. Niveles de expresión. Expresión soluble e insoluble. Purificación de los 
productos. Tipos de huéspedes. Características del producto y control de calidad.  


 
UNIDAD 4 
Ingeniería genética aplicada a la expresión de proteínas recombinantes en levaduras. 
Diferentes huéspedes de expresión. Localización del producto recombinante. Medios de 
cultivo. Características del proceso y de las proteínas obtenidas. Purificación y control de 
calidad. 
 
UNIDAD 5 
Ingeniería genética aplicada a la expresión de proteínas recombinantes en líneas 
celulares de mamíferos. Líneas celulares utilizadas en biotecnología. Procesos de 







producción a escala industrial. Características de cultivo celular. Purificación y control de 
calidad del producto.  
 
UNIDAD 6 
Procesos de producción basados en biorreactores. Operaciones en biorreactores. Tipos 
de Biorreactores utilizados en procesos biotecnológicos. Ventajas y desventajas de cada 
uno. Características. Funcionamiento. Sistemas de cultivo. Cinética de crecimiento 
microbiana. Aireación. Agitación. Composición de medios de cultivo. Productividad. 
 
UNIDAD 7 
Procesos basados en biotransformaciones. Características de las enzimas involucradas, 
métodos de inmovilización de células y enzimas. Puesta a punto de procesos y análisis 
de resultados.   
 
UNIDAD 8 
Downstream processing de proteínas. Purificación y recuperación de productos en 
Biotecnología. Operaciones unitarias. Introducción al diseño de procesos de purificación 
de proteínas a escala industrial. Aplicación de métodos de recuperación primaria y 
purificación fina basados en cromatografía. 
 
UNIDAD 9 
Estudio de casos: Producción de biofármacos y proteínas para diagnóstico. Análisis de 
la producción de Interferón beta, Hormona de crecimiento, Insulina, antígenos de interés 
comercial. 
 
UNIDAD 10 
Control de calidad de productos biotecnológicos. Métodos para analizar la pureza, 
identidad, contaminantes proteicos, endotoxinas. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


49 hs totales 
La asignatura se desarrolla en 7 semanas. Los alumnos cursan 7 horas de clases teóricas 
presenciales, 30 horas de Talleres con resolución de problemas y 12 hs de trabajo 
práctico presencial. 
 
Talleres con resolución de problemas 
 
Diez (10) clases presenciales de asistencia obligatoria que constituyen talleres con 
articipación activa del alumno basados en la resolución de problemas de 3 horas de 
duración cada una. 
 


1. Sistemas de cultivo y aplicaciones de biorreactores. Resolución de problemas. 


2. Inmovilización de células y enzimas. Aplicaciones y resolución de problemas. 


3. Estrategias de ingeniería genética y biología molecular para el clonado de genes en 
diferentes sistemas de expresión. Bioinformática. Resolución de problemas.  


4. Recuperación y purificación de proteínas para aplicaciones biotecnológicas. Diseño de 
métodos de purificación. Resolución de problemas. 


5. Producción industrial de biofármacos. Análisis y estudio de casos. 
 
 







Trabajos prácticos 
 
Doce (12) horas de clases prácticas presenciales de asistencia obligatoria destinada a 
práctica de laboratorio. Los trabajos prácticos de laboratorio se realizan de manera 
GRUPAL. 
 
Expresión y purificación de proteínas recombinantes de interés farmacéutico en E. 
coli 
Trabajo Práctico 1. Expresión soluble de L-Asparaginasa recombinante con actividad 
biológica y su purificación a partir de sobrenadantes de cultivo. 
Trabajo Práctico 2. Expresión y purificación de Interferón β 1b humano recombinante a 
partir de cuerpos de inclusión en sistema batch.  
 
Metodología de Enseñanza 
Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales: 


- total de horas semanales: 7 hs 


- 1 clase teórica de 1 hora de duración semanal 


- 6 horas de talleres o prácticas de laboratorio semanales 


- Cantidad de Prácticas de laboratorio durante el bimestre: 2 de 6 hs cada una. 
 
Teóricos (PRESENCIAL) 
7 clases, de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas de 1 hora de duración 
correspondientes a cada unidad temática. 
- Introducción a la Biotecnología. Expresión de proteínas recombinantes en Procariotas 
- Expresión de proteínas recombinantes en levaduras 
- Expresión de proteínas recombinantes en líneas celulares de mamíferos 
- Operaciones con Biorreactores 
- Downstream processing de proteínas 
- Control de calidad de productos biotecnológicos 
- Producción de biofármacos en la industria biotecnológica nacional 
 


E- CARGA HORARIA 
 


Carga horaria total: 49 hs 
Carga horaria total presencial: 49 hs (100%) 
Carga horaria total no presencial: - 
Carga horaria práctica presencial: 42 hs (85,7 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 7 hs 
Carga horaria práctica semanal: 6 hs 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 


G- BIBLIOGRAFÍA  


 Demain A.L.; Davis J.E. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology.(3rd 
Edition) ASM Press. Washington. 2010. 


 Walsh, G. Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications. Ed. Wiley 2007. 







 Basic Biotechnology, Edited by Colin Ratledge, University of Hull, Bjorn Kristiansen, EU 
Biotech Consulting, Norway, 3rd edition, 2006, Cambridge University Press. 


 Fermentation Microbiology and Biotechnology, E. M. T. El-Mansi, C. F. A. Bryce, Arnold 
L. Demain, A.R. Allman, 2011, Third Edition, CRC Press. 


 Biotransformations and Bioprocesses. 1st Edition- Edited By Mukesh Doble, Anil Kumar 
Kruthiventi, Vilas Ganjanan Gaikar ISBN 9780367394431.406 Pages Published October 
17, 2019 by CRC Press. 


 Bioprocess Engineering.Downstream Processing- Edited By Pau Loke Show, Chien Wei 
Ooi, Tau Chuan Ling st Edition. ISBN 9780367779658- 232 Pages. Published March 31, 
2021 by CRC Press 


 







26. VIROLOGÍA 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS  


 
Biología de los virus. Interacción virus- hospedador, niveles de estudio:  virus-célula, virus-
individuo y virus-población. Estrategias de replicación viral. Genética, evolución y 
emergencia viral. Mecanismos de evasión viral a la respuesta inmune del hospedador. 
Tipos de infecciones: agudas y persistentes. Patogénesis viral y mecanismos de 
producción de enfermedad. Epidemiología y ecología viral. Diagnóstico virológico. Control 
de las infecciones virales: vacunas y antivirales. Tecnologías clásicas y modernas para el 
estudio de virus. 
 
B- OBJETIVOS 
 
Los virus animales se relacionan con serios problemas de salud humana: infecciones 
respiratorias agudas, como SARS-CoV-2 e influenza tipo A; síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (HIV-1), hepatitis virales (virus de la hepatitis A, B, C y E), 
fiebres hemorrágicas como la fiebre hemorrágica argentina, hantavirus, Ébola, etc. Por 
otro lado, las introducciones zoonóticas son una de las causas más importantes de 
emergencia viral. Los virus animales además de afectar a la salud humana, causan serios 
inconvenientes en la salud animal: fiebre aftosa, enfermedad de Aujeszky, etc. Los virus 
representan un verdadero desafío para los científicos, los equipos de salud humana y 
animal y los sistemas de producción. En función de estos antecedentes, los objetivos de 
esta asignatura son contribuir a que los alumnos comprendan la biología general de los 
virus y de las infecciones que ellos producen, así como los mecanismos de enfermedad y 
los métodos de control de dichas infecciones, la ecología viral y la aparición de nuevos 
virus emergentes o al reemergencia de virus que han sido controlados en el pasado. Se 
seleccionan una serie de contenidos que comprenden conceptos, procedimientos y 
estrategias de análisis de una Virología Básica Humana, como base del conocimiento de 
la biología general de los virus humanos y los conceptos fundamentales del diagnóstico 
virológico que facilitarán la aplicación posterior a otras áreas de la disciplina incluida la 
virología clínica. El conocimiento adquirido en esta asignatura le permitirá abordar la 
comprensión y resolución de problemas relacionados con los virus en su futura práctica 
profesional. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1 
Biología de los virus. Definición de virus. Virosfera y viromas. Naturaleza y composición 
de los virus. Estructura viral.  Simetría. Taxonomía viral.  
 
UNIDAD 2 
Interacción virus- célula.  Susceptibilidad y permisividad. Rango de hospedador a nivel 
celular. 
 
UNIDAD 3. Estrategias de replicación viral: Tipos de genomas y clasificación de 
Baltimore. Ciclo de multiplicación viral.  Etapas. 
 
UNIDAD 4 
Genética clásica y molecular de los virus animales. Estructura de los distintos tipos de 
genomas virales.  







UNIDAD 5 


Evolución viral: Mecanismos de generación de diversidad viral.  Factores que afectan a la 
evolución de los virus (deriva génica, selección natural positiva y negativa).  


 
UNIDAD 6 
Interacción virus-hospedador. Mecanismos de evasión viral a la respuesta inmune del 
hospedador. Respuesta intrínseca, respuesta inmune innata y adquirida a las infecciones 
virales. Generalidades de la respuesta inmune innata. Estrategias virales para evadir la 
respuesta inmune adaptativa. Desregulación del sistema inmune inducido por los virus y 
enfermedad autoinmune.   
 


UNIDAD 7 


Infecciones virales agudas y persistentes. Mecanismos de persistencia viral. 


 


UNIDAD 8 


Patogenia de las infecciones virales Mecanismos de infección y diseminación de virus  en 
el organismo: Puerta de entrada y diseminación viral en el hospedador, tropismo,  
transmisión de las infecciones virales.   


 
UNIDAD 9 
Epidemiología de las infecciones virales. Tipos de investigaciones epidemiológicas.  
Mecanismos de perpetuación de virus. Erradicación de las infecciones virales.  
 


UNIDAD 10 


Emergencia viral. 


 
UNIDAD 11 
Diagnóstico de laboratorio de las infecciones virales. Principios generales aplicables al 
diagnóstico virológico rápido.   
 


UNIDAD 12 


Vacunas. Inmunización contra las infecciones virales.  


 


UNIDAD 13 


Antivirales. Estrategias de desarrollo de agentes antivirales. Toxicidad selectiva y 
resistencia. Resistencia antiviral. Terapia combinada. Definición, tipos y mecanismos de 
acción.   


 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
 
La asignatura se desarrolla en 7 semanas. Cada semana el alumno asiste a 8 horas de 
clases teórico-prácticas con resolución de problemas y desarrollo de trabajos prácticos 
experimentales (2 clases semanales). Cada día de clase incluye 1 hora de clase teórica y 
3 de actividad práctica.  
 
Teóricos. Se dicta 1 h de clase teórica al comienzo de cada clase, asisten dos 
clases por semana. Carga horaria total 14 horas.  


Tema 1: Estructura y naturaleza de los virus 


Tema 2: Etapas del ciclo de replicación  







Tema 3: Modelos de replicación viral: Picornavirus, influenza virus, herpesvirus, retrovirus 


Tema 4: Mecanismos de cambios genéticos, presiones selectivas, deriva génica,  
cuasiespecies 


Tema 5: estrategias para caracterización y manipulación del genoma viral  


Tema 6: Vías de entrada, diseminación, tropismo. Tipos de infecciones  


Tema 7: Respuesta inmune  


Tema 8: Mecanismos de patogenia  


Tema 9: Métodos de diagnóstico virológico   


Tema 10: Epidemiología clásica y molecular  


Tema 11: Enfermedades virales emergentes  


Tema 12: Vacunas  


Tema 13: Antivirales de uso clínico  


Tema 14: Integración  


 
Actividades prácticas: Incluyen clases de resolución de problemas y trabajos 
prácticos de laboratorio. Carga horaria total: 42 horas 


1- Estructura y naturaleza de los virus e interacción virus hospedador a nivel celular 
Los virus en la salud pública. Definiciones de virus: biológica, bioquímica y fisicoquímica.  
Interacciones biológicas virus-hospedador y sus diferentes niveles de estudio: celular, en 
el individuo, en la población.   


Los virus como parásitos intracelulares obligados: sistemas hospedadores para su 
estudio.  Aplicaciones y limitaciones de cada uno de ellos.   


Esquema general de la multiplicación viral productiva. Definición de tropismo a nivel 
celular y sus determinantes (unión receptor-antirreceptor, enhancers). Internalización de 
los genomas virales. Expresión de los genomas virales (Baltimore). Síntesis de antígenos 
virales, procesamiento endógeno y exógeno en los marcos de los complejos de 
histocompatibilidad de clase I y II. Tráfico intracelular y secreción de macromoléculas 
virales y su utilización en  el diagnóstico virológico directo e indirecto. Liberación de las 
progenies virales. Distintos tipos de interacciones virus célula: productivas, no productiva 
y transformantes.  Mecanismos de muerte celular producidos por los virus: lisis, necrosis y 
apoptosis.   


 
2- Interacción virus-hospedador en un individuo   


Vías de ingreso de los virus al organismo. Vías de entrada y la determinación de la 
patogénesis viral. Virulencia, tropismo de órganos. Infecciones localizadas y sistémicas.  
Formas de diseminación y barreras fisicoquímicas y biológicas para la diseminación de 
virus en el organismo. Primo infecciones e infecciones reiteradas. Respuesta inmune 
protectora y no protectora. Clarificación inmune de la infección viral y persistencia, 
determinantes virales y del hospedador. Distintos tipos de infecciones virales en el 
humano. Infecciones  
agudas o autolimitadas, infecciones persistentes (crónicas, latentes, lentas, 
transformantes) y sus mecanismos generales de producción de enfermedad (daño directo, 
Inmunopatologia, inmunosupresión y desarrollo de tumores). Concepto de iceberg en 
patogenia.   
 
3- Diagnóstico virológico   


Oportunidad temporal y sitios de toma de muestra para el diagnóstico virológico.  
Estrategias empleadas en el diagnóstico de las infecciones virales: a.- Métodos directos 
(aislamiento e identificación en cultivo celular, detección de componentes virales en 







muestras clínicas: proteínas y ácidos nucleicos)   


b.- Métodos indirectos (serología). Aplicaciones y limitaciones de cada uno.  diseño 
racional de reactivos. Validación realizada por el productor de reactivos o por quienes 
modifican el método (sensibilidad, especificidad, rango lineal para métodos cuantitativos, 
valores predictivos positivos y negativos en diferentes poblaciones). Verificación realizada 
por los usuarios (sensibilidad, especificidad, rango lineal).   


Trabajos prácticos (Laboratorio). Los alumnos trabajan en grupos de 2-3 alumnos 
dependiendo del número de alumnos de la comisión. 


TP1 (Laboratorio): Técnica aséptica en el laboratorio de Virología.  


Se revisarán las normas de bioseguridad dependiendo del tipo de virus y de 
procedimientos que se lleven a cabo; el diseño de un laboratorio virológico de baja, 
mediana y alta complejidad, revisión de los métodos de esterilización, discusión de 
técnica aséptica y practica de los procedimientos para el trabajo en el laboratorio de 
Virología. Practica de procedimientos de técnica aséptica para adquirir manualidad 
necesaria para la correcta manipulación de los materiales y la seguridad personal. 


TP2. (Laboratorio) Cultivo de líneas celulares. 
Observación de monocapas celulares al microscopio óptico invertido en campo claro con 
distintos aumentos, realización de pasaje de una línea celular, seguimiento y 
mantenimiento de esa línea en el laboratorio. Discusión de métodos de criopeservacion 
de células y el requerimiento de distintas temperaturas para preservar virus de acuerdo 
con su estructura y composición. Realización practica de un pasaje de células.  


TP3 (Laboratorio): Obtención de un stock viral.  del virus de pseudorrabia en cultivo de 
células Vero.  


Observación de monocapas celulares con 24 h de subcultivo, cálculo de la moi y 
preparación de inoculo viral, infección de monocapas de acuerdo con la consigna que se 
le haya asignado al grupo, incubación y observación de los resultados. Informe del trabajo 
practico.  


TP4 (Laboratorio) Cuantificación del número de partículas infectivas en un stock 
viral  
Acondicionamiento del stock viral obtenido. Clarificar el stock por centrifugación, 
alicuotar en tubos eppendorfs, rotular, y guardar a - 80 C.  
Cuantificar por el método de placas virales (realizar diluciones en medio de infección 
de una de las alícuotas guardadas a -80 C en medio de infección, infectar por duplicado 
monocapas confluentes -previamente lavadas- con una alícuota de cada dilución, incubar 
a temperatura ambiente para la adsorción, lavar y descartar inoculo, agregar medio de 
placas e incubar 48 h. Fijar y colorear, contar las placas virales formadas en aquellas 
diluciones donde se encuentren suficientemente aisladas. Calcular el titulo viral. 


TP5 (Laboratorio): Pruebas de tamizaje de diagnóstico virológico.  
Se plantean casos clínicos para abordar la realización del diagnóstico virológico de 
hepatitis virales. Con muestras inactivadas de suero se plantea de acuerdo a cada 
situación el algoritmo diagnóstico.  


 







E- CARGA HORARIA  


Carga horaria total: 56 hs  


Carga horaria total presencial: 56 hs 


Carga horaria total no presencial: - 


Carga horaria práctica presencial: 42 (75 %) 


Carga horaria práctica no presencial: - 


Carga horaria total semanal: 8 hs 


Carga práctica semanal: 6 hs 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 
G- BIBLIOGRAFÍA  


 
-Virología Médica. Cap. 1: Introducción al estudio de la Virología humana. Carballal, G.;  
Oubiña, J. Ed. Corpus. 4ta. Edición. 2015.   
-Microbiología biomédica. Cap. 71: Estructura y clasificación de virus. Eds: Basualdo, J.; 
Coto,  C.; de Torres, R. Ed. Atlante. 2da. Edición. 2006.  
-Principles of Virology. Molecular Biology, Pathogenesis and Control. S.J. Flint, 
L.W.Enquist, R.M., Krug, V.R.Racaniello, A.M.Skalka. ASM PRESS.Washington, 
D.C.2009.   
-Fields Virology, by Lippincott Williams & Wilkins, Diane E. David M. Knipe, Peter M. 
Howley  6th Edition 2013. 
 







27. NUTRICIÓN 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 


Nutrientes: funciones, fuentes e indispensabilidad de nutrientes. Requerimientos de 
nutrientes: métodos de determinación e ingestas recomendadas según Organismos 
Internacionales. Causas y consecuencias de sus deficiencias y excesos. Gasto, 
requerimiento y balance energético. Balance nitrogenado y requerimiento proteico. Valor 
biológico, suplementación y complementación proteica. Disponibilidad de aminoácidos. 
Funciones nutricionales de los hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas 
hidrosolubles y liposolubles. Dieta saludable y su relación con las enfermedades crónicas. 
Concepto de seguridad nutricional. Estrategias nutricionales. Desequilibrios nutricionales. 
Evaluación del estado nutricional. Análisis nutricional de sucedáneos de la leche materna 
y suplementos dietarios. Nociones de nutrición parenteral y enteral. Alimentos funcionales. 
 
B- OBJETIVOS 
 
Objetivo general 


Desarrollar los conocimientos generales de la Ciencia de la Nutrición referidos a los 
nutrientes y su relación con el organismo en cuanto a absorción, metabolismo, 
funciones, requerimientos, fuentes, deficiencias, excesos, evaluación, asociación con el 
estilo de vida saludable y el desarrollo de enfermedades no transmisibles con el fin de 
comprender cómo los nutrientes afectan la salud y el bienestar humanos. 


Objetivos específicos 


Reconocer las funciones de los nutrientes (proteínas, lípidos, hidratos de carbono, 
minerales, vitaminas), alimentos aportadores, requerimientos, causas y consecuencias 
de deficiencias y excesos. 


Reconocer los componentes del gasto energético y métodos de determinación y 
relacionar con la ingesta, el balance y la adecuación energéticas, la desnutrición y la 
obesidad. 


Analizar la ingesta y adecuación proteica para cubrir los requerimientos de nitrógeno y 
de aminoácidos esenciales. 


Identificar la calidad proteica de los alimentos y la dieta, su evaluación y mejoramiento. 


Relacionar patrones de dieta saludable y de actividad física con el estado nutricional, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo de enfermedades no transmisibles. 


Conocer las problemáticas nutricionales mundiales y locales y las estrategias para 
prevenirlas. 


Conocer metodologías de evaluación del estado nutricional. 


Aplicar los conocimientos en el análisis nutricional de modelos dietarios actuales, de 
fórmulas infantiles y artificiales y de suplementos dietarios. 







C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 


Ciencia de la Nutrición: definición y relación con otras disciplinas. Nutrientes: definición, 
clasificación, funciones, fuentes. Nutrientes indispensables y dispensables. 
Requerimientos de nutrientes. Métodos para determinarlos. Nutrientes implicados en el 
metabolismo energético y proteico, en el equilibrio hídrico y electrolítico, en la función 
antioxidante, en la salud ósea, en la eritropoyesis e inmunidad. Concepto de ingesta 
recomendada: usos, definiciones, organismos internacionales que las establecen. 
Tablas de composición química de los alimentos. 


UNIDAD 2. ENERGÍA 


Necesidades de energía. Tipos de energía aprovechables por los animales. Unidades 
de energía: caloría y Joule. Balance energético. Aporte energético de los nutrientes. 
Energía total y energía metabolizable. Gasto energético total: componentes. Medición 
del gasto energético por Calorimetría directa e Indirecta. Método del agua doblemente 
marcada. Estimación de los requerimientos energéticos según criterios actuales. 
 
UNIDAD 3. PROTEÍNAS 


Evolución de las diferentes teorías sobre metabolismo proteico. Concepto de balance 
nitrogenado y de valor biológico y nutritivo. Calidad proteica. Concepto de aminoácidos 
dispensables e indispensables. Métodos para determinar el valor biológico de las 
proteínas: Métodos químicos y biológicos. Aminoácidos limitantes en las proteínas 
alimenticias. Disponibilidad de aminoácidos: su importancia nutricional. Mejoramiento 
dela calidad proteica por suplementación y complementación proteica. Determinación de 
los requerimientos proteicos y recomendaciones actuales para su estimación. 


 
UNIDAD 4. HIDRATOS DE CARBONO 
Papel nutricional de los hidratos de carbono. Su presencia en los alimentos. Estructura 
e importancia. Digestión: características generales del proceso. Deficiencia de lactasa: 
su importancia nutricional. Fibra dietaria: concepto, componentes y recomendaciones de 
consumo. Prebióticos. Índice glucémico: concepto, utilidad, índice glucémico de 
alimentos. 


 
UNIDAD 5. LÍPIDOS 
Clasificación y presencia en alimentos. Digestión, absorción, transporte, metabolismo y 
funciones de los lípidos. Importancia nutricional de los ácidos grasos de cadena media. 
Ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Ácidos grasos esenciales: características químicas, 
funciones nutricionales, deficiencia e ingesta recomendada. Ácidos grasos trans. Acido 
linoleico conjugado. 
 
UNIDAD 6. MINERALES 


Concepto de esencialidad. Clasificación de minerales desde el punto de vista 
nutricional: macrominerales, microminerales y elementos traza. Funciones nutricionales. 
Presencia en Alimentos. Ingestas recomendadas. Causas y consecuencia de su 
deficiencia y exceso. Interrelaciones con otros nutrientes. 


 
UNIDAD 7. VITAMINAS 
Definición, clasificación y características generales. Estabilidad. Vitaminas liposolubles 
e hidrosolubles. Nomenclatura. Compuestos activos. Funciones. Deficiencia y exceso. 







Ingestas recomendadas. Presencia en los alimentos. Características particulares. 
Interrelaciones con otros nutrientes. 
 
UNIDAD 8. DIETA SALUDABLE 


Concepto y consenso de dieta saludable. Recomendaciones y Metas de ingestas de 
nutrientes. Guías alimentarias. Guía alimentaria para la población argentina GAPA. 
Recomendaciones de actividad física para la población. Índices de calidad de 
dieta.Modelos dietarios actuales. 


 
UNIDAD 9. EPIDEMIOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN 
Distribución mundial de las deficiencias y excesos nutricionales más comunes. Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud y Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 
Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estrategias nutricionales mundiales y 
nacionales para combatir los desequilibrios nutricionales. Relación con las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Orígenes del desarrollo de la Salud y de la 
Enfermedad (DOHAD). Concepto y dimensiones de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Hojas de Balance de Alimentos. 


 
UNIDAD 10. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 


Evaluación de la ingesta alimentaria: métodos. Evaluación antropométrica. Introducción 
a la metodología bioquímica. Desequilibrios nutricionales más frecuentes: desnutrición y 
obesidad. Genómica Nutricional. 


 
UNIDAD 11. PRODUCTOS DE INTERÉS NUTRICIONAL 
Nutrición enteral y parenteral. Sucedáneos de la leche materna. Suplementos dietarios. 
Compuestos bioactivos. Alimentos funcionales. 


 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


Metodología de la enseñanza 
 
La asignatura se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del año lectivo y tiene una 
duración de 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 4.5 hs de clases teórico – 
prácticas. 


 
La asignatura se dicta de manera presencial con apoyo virtual. Para ello, se dispone del 
aula virtual de la asignatura en la página web de la facultad, en la que los estudiantes 
encuentran material de clases teóricas, seminarios teóricos, talleres, videos, guías de 
seminarios y trabajos prácticos y actividades de autoevaluación. 
 
Las clases teóricas son clases asincrónicas. Los estudiantes disponen de las mismas en 
el aula virtual como videos y se acompañan de un foro de consultas; asimismo, se 
desarrolla una clase de consulta presencial para los alumnos que lo requieran al 
finalizar cada unidad temática. 
 
A lo largo de la cursada se desarrollan de manera presencial seminarios teóricos, 
clases de resolución de problemas, una encuesta alimentaria, un trabajo práctico de 
laboratorio y talleres. A partir de la encuesta alimentaria, del trabajo práctico de 
laboratorio y de consignas dadas por los docentes en los seminarios teóricos, los 
estudiantes realizan actividadesprácticas asincrónicas en distintas plataformas 







(espacios administrados por la cátedra en Google drive, OneDrive, e Instagram) cuyos 
resultados presentan en los talleres. 
 


Descripción de las actividades teóricas. Horas totales: 21 


Clases teóricas: Las mismas se encuentran grabadas en el sitio OneDrive 
administrado por la cátedra y los estudiantes acceden de manera asincrónica a través 
del aula virtual de la asignatura Nutrición. Horas totales: 9 
Los contenidos que se desarrollan se detallan a continuación. 
 
1. Ciencia de la Nutrición. Conceptos introductorios de Nutrición. Nutrientes 
involucrados en los diferentes metabolismos. Concepto y clasificación de nutriente. 
Nutrientes indispensables. Ingestas recomendadas de nutrientes según Organismos 
Internacionales. 
2. Guías alimentarias. Dieta saludable. Calidad de dieta. Seguridad alimentaria 
y nutricional. 
3. Hidratos de Carbono I: Clasificación y funciones de los hidratos de carbono. 
Estructura. Deficiencia de lactasa. 
4. Hidratos de Carbono II: Fibra dietaria. Prebióticos. Índice glucémico. 
5. Lípidos I: Clasificación de lípidos. Ácidos grasos de cadena media. Ácidos grasos 
omega 3,6 y 9. Ácidos grasos esenciales. 
6. Lípidos II: Colesterol. Ácidos grasos trans. Ácido linoleico conjugado. 
7. Minerales I: Generalidades y macroelementos: Sodio, Potasio, Calcio, Fósforo 
y Magnesio 
8. Minerales II: Microlementos: Hierro, Zinc, Yodo, Cobre, Selenio y Flúor. 
9. Vitaminas Liposolubles I: Clasificación y características generales de las vitaminas. 
Vitamina A. 
10. Vitaminas Liposolubles II: Vitaminas D, E y K. 
11. Vitaminas Hidrosolubles I: Características de las vitaminas hidrosolubles. Vitamina 
C, Ácido fólico y Vitamina B12. 
12. Vitaminas Hidrosolubles II: Vitaminas B1, B2, B6, Niacina, Pantoténico y Biotina. 
 


Seminarios teóricos: actividad presencial. Horas totales: 12 Los contenidos que se 
desarrollan se detallan a continuación. 
 
1. Energía: Concepto de Energía bruta, energía metabolizable y valor calórico de los 
alimentos. Gasto energético y necesidades de energía. Adecuación energética. 
2. Proteínas: Metabolismo proteico. Requerimiento de nitrógeno y aminoácidos 
esenciales. Concepto de calidad proteica: metodología. Adecuación proteica. 
3. Encuestas alimentarias: Fundamento tórico de los distintos métodos para evaluar la 
ingesta alimentaria. 
4. Actividad física: conceptos generales y presentación del análisis de los resultados del 
registro de pasos diario realizado por la cohorte en Instagram. 
5. Evaluación nutricional: evaluación por antropometría y por metodología bioquímica. 
6. Estrategias nutricionales globales y locales para prevenir desequilibrios nutricionales. 
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS I y II). Encuesta Nacional de Factores 
de riesgo. Principales resultados. 
7. Cuestionario de la Organización Panamericana de la Salud en torno al consumo de 
la sal alimentaria: Presentación del análisis de los resultados sobre la administración del 
cuestionario realizado en el aula virtual de la cohorte. 
8. Estimación de la ingesta de sal a través de la ingesta urinaria de sodio: Presentación 







del análisis de los resultados de la ingesta de sodio obtenida en el trabajo práctico de 
laboratorio de la cohorte. 
9. Dietas saludables y diferentes modelos de dietas de actualidad: Descripción de 
dietas saludables Mediterránea y DASH. Conceptos disparadores para la realización de 
la actividad práctica referida a modelos dietarios de actualidad, actividad que realizan 
los alumnos en plataformas digitales y presentan en un Taller presencial. 
10. Evaluación de productos de interés nutricional: Sucedáneos de la leche materna o 
fórmulas infantiles, fórmulas enterales y parenterales y suplementos nutricionales. 
Conceptos disparadores de suplementos nutricionales para la realización de las 
actividades prácticas que realizan los alumnos en plataformas digitales y presentan en 
un Taller presencial. 
 


Descripción de las actividades prácticas. Horas totales: 42 


Resolución de problemas: actividad presencial. Horas totales: 8 


 
1. Resolución de ejercicios de aplicación relacionados con la cobertura de las 
necesidades energéticas y proteicas de distintos grupos etarios y situaciones 
fisiológicas, según recomendaciones de ingesta actuales de organismos 
internacionales. 
2. Análisis nutricional de fórmulas infantiles disponibles en el mercado y cálculo de la 
cobertura de nutrientes de lactantes alimentados con fórmulas, según recomendaciones 
de ingesta actuales de organismos internacionales. Comparación con el caso de 
alimentación exclusiva con lactancia materna. 


Trabajo práctico de anamnesis alimentaria: Método de los cinco pasos. Actividad 


presencial. Horas totales: 4 


Actividades prácticas asincrónicas en distintas plataformas. Con supervisión y 


corrección de los docentes. Horas totales: 10 
 
1. Utilización de Tablas de Composición de Alimentos informatizadas (Programa SARA) 
para calcular la ingesta de nutrientes a partir del recordatorio de 24 hs (actividad 
realizada en el aula virtual de la asignatura). 
2. Generación de una base de datos de ingesta de nutrientes de la cohorte a partir del 
recordatorio de 24 hs (actividad realizada en el aula virtual de la asignatura). 
3. Análisis poblacional de la ingesta y del porcentaje de adecuación energética y de 
macro y micronutrientes de la cohorte (actividad realizada en el aula virtual de la 
asignatura). Sobre esta base se realiza el taller presencial de Análisis poblacional de la 
ingestaalimentaria. 
4. Administración del cuestionario de la Organización Panamericana de la Salud en 
torno al consumo de la sal alimentaria (actividad realizada en el aula virtual de la 
asignatura). 
5. Actividad física: Registro del número de pasos diarios (actividad realizada en 
Instagram). 
6. Suplementos dietarios: análisis nutricional grupal de suplementos dietarios 
disponibles en el mercado (actividad realizada en Google Drive). Sobre este análisis se 
realiza el taller presencial de suplementos dietarios. 
7. Diferentes modelos dietarios: análisis nutricional grupal de dietas de actualidad 
(actividad realizada en Google Drive). Sobre este análisis se realiza el taller presencial 
de modelos dietarios. 







8. Video Panorama nutricional mundial y estrategias a nivel global y nacional para 
resolver los desequilibrios nutricionales (en OneDrive) y actividad práctica de 
autoevaluación correspondiente (actividad realizada en el aula virtual de la asignatura). 
9. Video Actividad física (en OneDrive) y actividad práctica de autoevaluación 
correspondiente (actividad realizada en el aula virtual de la asignatura). 
10. Video Nutrición enteral y parenteral (OneDrive) y actividad práctica de 
autoevaluación correspondiente (actividad realizada en el aula virtual de la asignatura). 
 


Talleres: actividad presencial. Horas totales: 12 


 
1. Presentación oral grupal del análisis poblacional de la ingesta y del porcentaje de 
adecuación energética y de macro y micronutrientes de la cohorte: comunicación libre a 
modo de congreso. Cierre de la actividad sobre dieta saludable. 4 hs 
2. Presentación oral grupal del análisis nutricional de suplementos dietarios disponibles 
en el mercado. 4 hs 
3. Presentación oral grupal del análisis nutricional de diferentes modelos dietarios de 
actualidad. 4 hs 


Trabajo práctico de laboratorio: actividad presencial. Horas totales: 8 


Evaluación de la ingesta de sal: Estimación de la excreción urinaria de sodio en 24 
horas por la ecuación de INTERSALT y posterior cálculo de la ingesta diaria de sal. 
Para ello, se determina la excreción urinaria de sodio y potasio en una muestra de orina 
casual por método de ión selectivo en equipo Diestro y creatinina urinaria por método 
colorimétricode Jaffé y se realizan mediciones de peso, talla y presión arterial. 
Elaboración de informe del trabajo práctico. Puesta en común. 
 
E- CARGA HORARIA 


 
Carga horaria total: 63 hs 
Carga horaria total presencial: 44 hs (70%) 
Carga horaria total no presencial: 19 hs (30%) 
Carga horaria total práctica: 42 (67%) 


Carga horaria práctica presencial: 32 (76%) 
Carga horaria práctica no presencial: 10 hs 
(24%) Carga horaria total semanal: 4.5 hs 
Carga horaria práctica semanal: 3 hs 
Carga horaria teórica semanal: 1.5 hs 


F-  MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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28. MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 


 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
Normas de bioseguridad y seguridad operativa en el laboratorio de Microbiología 
Clínica. Sistemas de calidad y aseguramiento de la calidad.  Jerarquización de las 
muestras/especímenes clínicos. Diagnóstico microbiológico, inmunológico, molecular y 
epidemiología de las enfermedades infecciosas prevalentes en nuestro país y/o de 
mayor impacto en salud, producidas por bacterias, hongos, virus y parásitos.  
Pronóstico y seguimiento terapéutico de las enfermedades infecciosas. Infecciones del 
sistema nervioso central, respiratorias, gastrointestinales y órganos anexos, del tracto 
urinario, genitales, de transmisión sexual, sepsis, endocarditis y otros síndromes 
febriles. Sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos: criterios de 
ensayo, interpretación e informe de resultados. Impacto clínico de la resistencia. Uso 
adecuado de los antimicrobianos. Prevención de las enfermedades infecciosas, 
profilaxis y vacunas. Control y vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a 
la atención de la salud. 


La asignatura está constituida por 4 áreas: Bacteriología Clínica, Inmunología y 
Virología Clínica, Micología Clínica y Parasitología Clínica. 
 
B- OBJETIVOS  


 Formar bioquímicos con capacidad para la identificación de los agentes infecciosos 
en relación con las patologías que provocan, el tratamiento adecuado, su prevención y 
profilaxis, dentro de un contexto clínico y epidemiológico.  


 Proveer a los estudiantes los conocimientos y las herramientas necesarios para la 
correcta identificación de los microorganismos en relación con las patologías que 
provocan. 


 Capacitar a los estudiantes para la adecuada selección metodológica y de 
equipamiento, observando éticamente los principios de Bioseguridad y aseguramiento 
de la Calidad. 


 Promover la aptitud y eficiencia clínica de los futuros profesionales para responder en 
forma adecuada en estudios vinculados al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las 
patologías infecciosas, su prevención y profilaxis. 


 Favorecer el espíritu crítico y la integración de los nuevos conceptos con los 
adquiridos en materias previas, principalmente Fisiopatología, Virología y 
Microbiología, en un medio propicio para su desarrollo. 


 Capacitar a los futuros bioquímicos para la búsqueda bibliográfica especializada y el 
manejo de los índices bibliográficos más relevantes. 


 Favorecer el desarrollo de la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, 
para optimizar la resolución de los problemas que se presentan en el ejercicio de la 
microbiología clínica. 
 
 
ÁREA BACTERIOLOGÍA CLÍNICA 
 
C- UNIDADES TEMATICAS 
 
1- Introducción al estudio microbiológico de un proceso infeccioso. Generalidades. 
Importancia de la etapa pre-analítica, analítica y pos-analítica. Métodos 
convencionales. Métodos automatizados. Utilidad de los métodos moleculares. 
Algoritmos generales para el estudio bacteriológico: Exámenes directos: frescos, y 
coloraciones. Cultivos de bacterias aeróbicas y anaeróbicas: elección de los medios de 
cultivo, atmósferas y temperaturas de incubación. Identificación de los 







 


 


microorganismos: método fenotípico (convencional y automatizados), espectrometría 
de masa y moleculares. Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos: difusión en 
agar, métodos automatizados. Concepto de portación, colonización, contaminación. 
Infecciones adquiridas en la comunidad e infecciones intrahospitalarias. Control de 
calidad interno y externo en la identificación y antibiograma.  
 
2- Antimicrobianos y su aplicación en las infecciones humanas: clasificación. 
Antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. Antibióticos: beta-lactámicos, 
aminoglucósidos, polipétidicos, cloranfenicol, tetraciclinas, fosfomicina, macrólidos, 
lincosamidas, nitrofuranos, quinolonas, glucopéptidos y nuevos antimicrobianos. 
Espectro de acción y mecanismos de resistencia. Impacto clínico. Farmacocinética y 
Farmacodinamia. Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Método de difusión, 
CIM y CBM (Recomendaciones del CLSI). Interpretación de resultados. Método de 
screening para detectar mecanismos de resistencia: Oxacilino-resistencia en 
estafilococos. Resistencia a penicilina en S. pneumoniae. . Alto nivel de resistencia a 
los aminoglucósidos en Enterococcus. Impacto clínico. BLEA, BLEE y 
carbapenemasas en Enterobacterales Conceptos multirresistencia (MDR), extrema 
resistencia (XDR) y panrresistencia (PDR).   
 
3- Bacterias Gram negativas aerobias y anaerobias de importancia clínica. Orden 
Enterobacterales, familia Vibrionaceae/Aeromonadaceae y bacilos gram negativos no 
fermentadores. Caracterización fenotípica. Identificación de los géneros: Escherichia, 
Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Morganella, Proteus, Providencia, 
Salmonella y Shigella. Infecciones producidas por bacilos gram-negativos: 
Enterobacterales. Infecciones intestinales y extraintestinales. Conceptos generales: 
Concepto de sepsis y bacteriemia. Infección urinaria. Peritonitis primaria y secundaria. 
Diarrea y disentería. Resistencias naturales y resistencias adquiridas más frecuentes. 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobactrer y Stenotrophomonas maltophilia. 
Identificación. Su importancia en la infección humana. Resistencia natural y adquirida. 
Géneros: Neisseria, Moraxella, Kingella. Relación especie-enfermedad infecciosa. 
Resistencia natural y adquirida. Impacto clínico. Bacterias anaerobias. Géneros: 
Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium. Relación especie-enfermedad infecciosa. 
.Resistencia natural y adquirida.  
 
4- Bacterias Gram positivas aerobias y anaerobias de importancia clínica. 
Género: Staphylococcus. Cocos gram positivos catalasa negativa: géneros 
Streptococcus, Enterococcus y relacionados. Significado clínico. Relación especie-
enfermedad-infecciones. Concepto de endocarditis. Infecciones de piel y tejidos 
relacionados e infecciones osteoarticulares, artritis séptica, infecciones asociadas a 
prótesis. Perfil de sensibilidad y tratamiento de las infecciones por Staphylococcus, 
Streptococcus y Enterococcus spp. Bacilos gram postivos aerobios: Listeria, 
Corynebacterium. Caracterización fenotípica y signifcado clínico. Bacterias anaerobias 
en la infección humana. Clostridium spp Importancia clínica. Clostridioides difficile y 
colitis pesudomembranosa. Métodos utilizados en el laboratorio clínico para detectar 
las toxinas de Clostridioides difficile. Sensibilidad y especificidad.  
 
5- Infecciones urinarias. Epidemiología y fisiopatogenia. Vías de infección, etiología 
de la infección urinaria en el paciente internado y en el paciente ambulatorio, concepto 
de cistitis, síndrome uretral agudo, pielonefritis y bacteriuria asistomática. Diagnóstico 
microbiológico de la infección urinaria: Muestreo: chorro medio, orina tomada al 
acecho, punción suprapúbica, punción de la sonda vesical, orina tomada en acto 
quirúrgico. Procesamiento de la muestra: examen macroscópico: aspecto, color. 
Examen microscópico del sedimento (en fresco). Concepto de leucocituria. Utilidad de 
la coloración de Gram y de Ziehl-Neelsen. Cultivos: Medios selectivos y cromogénicos. 
Recuento de colonias. Criterios de interpretación. Identificación fenotípica y por 







 


 


métodos automatizados de Enterobacterias, bacilos no fermentadores más frecuentes, 
estafilococos (Staphylococcus saprophyticus) y enterococos.  Candiduria: concepto, 
caracterización de las especies de Candida más frecuentes. Criterios de interpretación 
de los resultados. El antibiograma en la infección urinaria. Criterios de ensayo, 
interpretación e informe en la infección urinaria. Drogas de elección para el tratamiento 
de la infección urinaria. Profilaxis y control del tratamiento.  
 
6- Infecciones gastrointestinales. Muestreo. Transporte y conservación para la 
búsqueda de los diferentes agentes etiológicos. Procesamiento de la muestra. Examen 
microscópico en fresco de heces: leucocitos, hematíes y parásitos. Investigación de 
Aeromonas, Vibrio cholerae, Escherichia coli enteropatógeno, Escherichia coli 
enterohemorrágica, Salmonella, Shigella, Yersinia y Campilobacterias. Algoritmos 
diagnósticos. Medios selectivos y especiales, medios de enriquecimiento. Pruebas de 
barrido. Prueba de sensibildad a los antimicrobianos y criterios de informe. 
Gastroenterocolitis. Definiciones. Diarrea, disentería. Fisiopatogenia. Agentes 
etiológicos, epidemiología: salmonelosis, Shigelosis, cólera, fisiopatogenia y 
epidemiología de los diferentes tipos de E coli relacionados con la infección 
gastrointestinal: Escherichia coli enteroinvasor,  Escherichia coli enteroadherente,  
Escherichia coli enterotoxigénico, E coli enteropatógeno. E coli enterohemorrágico. 
Características, epidemiología en Argentina. Síndrome urémico hemolítico. 
Fisiopatogenia. Colitis por Clostridium difficile. Diagnóstico microbiológico. 
Fisiopatogenia. Tratamientos de las diferentes infecciones gastrointestinales. 
Prevención y profilaxis. 
 
7- Infecciones respiratorias altas. Faringoamigdalitis. Muestreo. Hisopado faríngeo. 
Medios de transporte. Procesamiento. Importancia de la coloración de Gram. 
Aislamiento en agar sangre. Identificación bacteriana. Pruebas bioquímicas. 
Reacciones serológicas. Interpretación de resultados. Microbiota habitual de las vías 
respiratorias altas. Faringitis. Clasificación. Agentes etiológicos. Tratamiento. 
Búsqueda de portadores: S. aureus, S. pyogenes, N. meningitidis, N. gonorrhoeae. 
Método rápido para la investigación de Streptococcus pyogenes. 
 
8- Infecciones respiratorias bajas. Muestreo: esputo, aspirado traqueal, punción-
biopsia pulmonar, lavado broncoalveolar y cepillo protegido. Procesamiento. Examen 
macroscópico. Examen microscópico en fresco. Coloración de Gram. Coloración de 
Ziehl-Neelsen. Coloración de May-Grunwald-Giemsa. Criterios que definen la calidad 
de una muestra respiratoria. Siembras. Cultivos cuantitativos. Valor diagnóstico de 
cada muestra. Sensibildad y especificidad.  Valor del hemocultivo en el diagnóstico de 
la neumonía. Sensibildad-especificidad. Serología: valor diagnóstico en la neumonía 
de la comunidad. Líquido pleural. Valor diagnóstico. Sensibilidad y especificidad. 
Significado de los parámetros químicos y citológicos del L. pleural. Empiema pleural. 
Métodos rápidos: detección de antígenos urinarios. Conceptos de colonización, 
contaminación e infección de la vía respiratoria baja. Definiciones, etiología y 
epidemiología de las neumonías de la comunidad y nosocomial.  El antibiograma 
aplicado a las bacterias de origen respiratorio.  
 
9- Tuberculosis. Epidemiología. Micobacterias. Taxonomía. Agentes causales de 
Tuberculosis y Micobacteriosis. Métodos para el diagnóstico microbiológico de la 
tuberculosis y micobacteriois. Baciloscopía. Utilidad. Cultivo. Métodos convencionales 
y automatizados. Métodos moleculares. Criterios de informe de resultados. Pruebas de 
sensibilidad a las drogas antituberculosas. Método convencional. Nuevasmetodología 
para detectar resistencias. Ventajas y desventajas. Tratamiento de la TBC y 
Micobacteriosis. Prevención y profilaxis de la TBC. PPD. BCG. Importancia de la 
vacunación.  
 







 


 


 
10- Infecciones genitales e infecciones de transmisión sexual (ITS).  
Secreciones genitales. Microbiota habitual de mucosas genitales y de uretra anterior. 
Flujo vaginal. Exudado endocervical. Exudados uretrales. Muestreo. Procesamiento. 
Examen microscópico. Observación en fresco. Coloración de Gram y May-Grunwald-
Giemsa prolongado. Valor diagnóstico de las coloraciones. Criterio de Nugent. 
Siembra y aislamientos en medios adecuados: Agar sangre, agar chocolate, medios 
selectivos de Thayer Martin modificado, agar Sabouraud y agares cromogénico para 
hongos levaduriformes. Cultivo de Trichomonas vaginalis. Micoplasmas urogenitales. 
Investigación de N. gonorrhoeae en Hisopados anales y faríngeos.  Diferenciación de 
Neisseria gonorrhoeae de Neisseria meningitidis y de otras especies del género 
Neisseria. Vaginosis bacteriana y vulvovaginitis micóticas y parasitarias. Gonorrea: 
uretritis y endocervicitis. Complicaciones: Salpingitis, enfermedad pelvica-inflamatoria 
(EPI), infección gonocócica diseminada, artritis séptica. Epidemilogía, Drogas de 
elección. Uretritis y cervicitis no gonocócica. Lesiones genitales: chancro sifilítico, 
chancro blando, lesiones herpéticas, linfogranuloma venéreo y donovanosis. 
Diagnóstico. Muestreo diferenciación de Chancro duro y chancro blando: Examen en 
fondo oscuro. Tratamiento, prevención y profilaxis de las ITS. Pruebas de sensibilidad 
en Neisseria gonorrhoeae. Infecciones por micoplasmas: Taxonomía. Nomenclatura. 
Micoplasmas urogenitales. Significado clínico. Patogenia. Toma de muestra. 
Transporte. Conservación. Identificación. Sensibilidad a los antimicrobianos. 
Interpretación e informe de resultados. 
 
11- Infecciones del Sistema Nervioso Central. Estudio bioquímico y microbiológico 
del líquido cefalorraquídeo (LCR). Muestreo: punción lumbar. Materiales purulentos del 
sistema nervioso central. Válvulas de derivación. Procesamiento del LCR. Examen 
fisicoquímico básico del LCR: aspecto, color, glucorraquia, proteinorraquia y 
clororraquia. Examen microscópico: recuento de células y fórmula leucocitaria, 
coloración de Gram, Ziehl-Neelsen y May-Grunwald-Giemsa, técnica de Burri., 
examen en fresco.  Siembras en medios adecuados: agar sangre, agar chocolate, 
medio de Thayer Martin modificado, Sabouraud y caldo tioglicolato. Cultivo de 
Micobacterias. Identificación bacteriana y de levaduras más frecuentes halladas en 
LCR. Valor diagnóstico del examen directo. Valor diagnóstico del estudio citoquímico 
del LCR. Métodos rápidos: detección de Ag en LCR para neumococo, meningococo, 
Haemophilus influenzae tiupo b y Cryptococcus neoformans. Interpretación de los 
resultados. Meningitis a líquido claro. Métodos moleculares. Meningitis. Agentes 
etiológicos según grupo etario. Meningitis neonatales. Meningitis tuberculosa y 
criptocócica. Meningitis en el paciente inmunocomprometido. Meningitis aséptica. 
Meningitis posquirúrgica y asociada a shunts. Absceso cerebral. Pruebas especiales 
de sensibilidad. Criterios de informe. Antibióticos que atraviesan la barrera 
hematoencefálica. Prevención y tratamiento de las meningitis. 
 
12- Sepsis, bacteriemia y endocarditis. Toma de muestra de hemocultivos. 
Procesamiento. Diagnóstico bacteriológico e interpretación de resultados. Definición 
de Bacteriemia, sepsis y septicemia. Clasificación de las Bacteriemias. Etiología y 
focos de origen. Bacteriemia asociada a catéter. Endocarditis infecciosa. Diagnóstico 
del laboratorio. Definición. Epidemiología. Clasificación. Agentes etiológicos según el 
tipo de endocarditis. Tratamiento y pruebas de sensibilidad de acuerdo al agente 
aislado.  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
El área se desarrollará en 6 semanas e incluye 36 hs de clases prácticas/talleres 
presenciales y 16 hs de clases teóricas virtuales A través del campo virtual, los 
estudiantes tienen acceso, además, a videos ilustrativos, ejercicios de autoevaluación, 







 


 


casos clínicos, la guía de trabajos prácticos, guía de procedimientos y archivos con 
fotografías para una mejor comprensión de los trabajos prácticos.  
 
Trabajos Prácticos 
 
Cada Trabajo Práctico se desarrolla en 2 (dos) días consecutivos. Los estudiantes se 
dividen en grupos de 3 a 4. El primer día se inoculan las pruebas bioquímicas de 1-2 
bacterias para su identificación y el antibiograma correspondiente. Así mismo, se 
siembra en medios adecuados el espécimen clínico que será analizado en la siguiente 
clase donde se discutirán los resultados de las pruebas bioquímicas y el antibiograma, 
luego de las 24 hs de incubación. El aislamiento obtenido a partir del espécimen 
clínico será analizado en relación a la calidad de la muestra, se discutirán las pruebas 
bioquímicas que permitan la identificación del microorganismo aislado y los 
antimicrobianos a ensayar teniendo en cuenta la localización de la infección y 
características del paciente. Para finalizar, se cierra con una puesta en común de los 
casos clínicos, con la discusión e interpretación de resultados guiada por el docente y 
la elaboración individual del informe final acorde a los resultados y a las opciones de 
tratamiento antimicrobiano. 
El uso del campus virtual acompaña el desarrollo de las actividades teórico-prácticas. 
 
TP Nº 1 (Laboratorio) 
Pruebas de Sensibilidad a los antimicrobianos.  Antibiograma por difusión en agar 
en bacterias Gram positivas, Gram negativas y bacterias fastidiosas. 
Recomendaciones del CLSI / EUCAST. Métodos automatizados. CIM y CBM. Control 
de calidad interno (cepas ATCC).  
Cocos Gram-Positivos catalasa positiva. Clasificación e identificación de cocos 
Gram-positivos catalasa positiva de importancia clínica. Antibiograma. Detección de 
oxacilino-resistencia resistencia en Staphylococcus spp.  
Infecciones de piel y partes blandas. Procesamiento de una muestra de absceso 
cutáneo  
 
TP Nº 2 (Laboratorio) 
Cocos Gram-Positivos catalasa negativa. Clasificación e identificación de cocos 
gram-positivos catalasa negativa de importancia clínica. Streptococcus spp y 
Enterococcus spp. Fundamento de las pruebas utilizadas para la identificación. 
Sensibilidad a los antibióticos. Métodos de screening para detectar resistencia a 
penicilina en Streptococcus pneumoniae y alto nivel de resistencia a aminoglucósidos 
en Enterococcus spp.  
Bacilos Gram positivos: Listeria monocytogenes 
Faringoamigdalitis. Toma de muestra entre los alumnos y procesamiento de un 
hisopado faríngeo. 
 
TP Nº 3 (Laboratorio) 
Enterobacterias fermentadoras y no fermentadoras de la lactosa: Identificación y 
pruebas de sensibilidad antibiótica. Fundamento de las pruebas utilizadas para la 
identificación. Resistencias natural y adquirida a los antimicrobianos en las distintas 
especies. Detección de mecanismos de resistencia a antibióticos β-lactámicos (BLEA, 
BLEE y AmpC ind y carbapenemasas) 
Identificación fenotípica de: Escherichia coli, Citrobacter freundii, Klebsiella 
pneumoniae y Proteus mirabilis  
Infección urinaria. Procesamiento de una muestra de urocultivo.  
 
 
 
 







 


 


TP Nº 4 (Laboratorio) 
Enterobacterias no fermentadoras de Lactosa. Salmonella spp y Shigella spp. 
Identificación y pruebas de sensibilidad antibiótica. Fundamento de las pruebas 
utilizadas para la identificación. Resistencias naturales y adquiridas  
Coprocultivo. Medios de cultivos selectivos y diferenciales para la detección de 
Escherichia coli enterohemorrágico (ECEH), Salmonella No Typhi y Shigella. 
Importancia de la serología en la identificación de los diferentes patógenos intestinales 
(ECEH, Salmonella spp y Shigella spp). Detección de Clostridoides difficile. 
 
TP N° 5 (Aula de Microscopía)  
Infecciones genitales. Examen microbiológico de exudados vaginales. Algoritmo para 
la investigación de EGB en embarazadas. Examen microbiológico de exudados 
uretrales para la búsqueda de Neisseria gonorrhoeae. 
 
TP N° 6 (Laboratorio)  
Bacilos Gram negativos no fermentadores de glucosa (BGNF): Pseudomonas spp 
y Acinetobacter spp.  
Bacterias fastidiosas asociadas con la NAC: Haemophilus spp, Streptococcus 
pneumonia y Moraxella catarrhalis 
Neumonías. Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y neumonía asociada a 
respirador (NAR).  
Observación microscópica de materiales respiratorios (esputo, Aspirado 
traqueal y BAL): calidad de la muestra. Observación de cultivos  
 
Tuberculosis: coloración de Zielh Neelsen, Mostración de cultivos. Bioseguridad en el 
Laboratorio de TBC.  


Talleres Presenciales (12 hs)   
 
Al inicio de cada taller se realiza una breve exposición teórica del tema, seguido de 
una discusión global de casos clínicos para integrar conceptos que permitan definir el 
contexto clínico de la patología infecciosa e interaccionar con el equipo de salud 
 
Taller Nº 1 Micobacterias (4 hs): Tuberculosis y epidemiología. Micobacterias. 
Agentes causales de Tuberculosis y Micobacteriosis. Métodos para el diagnóstico 
microbiológico. Utilidad de la Baciloscopía y nuevas herramientas diagnósticas 
(moleculares y MALDI-TOF). Cultivo convencional vs métodos automatizados. 
Criterios de informe de resultados. Drogas antituberculosas. Detección de resistencia 
por el método convencional y moleculares. Tratamiento de la TBC y Micobacteriosis. 
Prevención y profilaxis de la TBC. PPD. BCG. Importancia de la vacunación. Rol del 
profesional bioquímico en el Sistema Nacional de Vigilancia de la TBC. 
 
Taller Nº 2 Infecciones gastrointestinales (2 hs): Diagnóstico microbiológico. 
Gastroenterocolitis. Definiciones. Diarrea, disentería. Agentes etiológicos. Aeromonas, 
Vibrio cholerae,  Escherichia coli enteropatógeno,  Escherichia coli enterohemorrágica, 
Salmonella, Shigella, Yersinia y Campilobacterias. Síndrome urémico hemolítico. 
Colitis por Clostridium difficile. Coprocultivo Muestreo. Transporte y conservación 
para la búsqueda de los patógenos intestinales. Procesamiento de la muestra. 
Examen microscópico en fresco de heces: leucocitos, hematíes y parásitos. Algoritmos 
diagnósticos. Prueba de sensibildad a los antimicrobianos y criterios de informe. 
Resolución de casos clínicos 
 
Taller Nº 3 Infecciones del Sistema Nervioso Central (SNC). Meningitis (2 hs). 
Reconocimiento de los patógenos responsables de las meningitis según grupo etario y 







 


 


condiciones del hospedero. Estudio microbiológico del LCR. Nuevas herramientas en 
el diagnóstico rápido de meningitis. Resolución de casos clínicos 
 
Taller Nº 4 Infecciones por bacterias anaerobios (2 hs): Toma de muestra, 
transporte, conservación y su manipulación para la recuperación de anaerobios en las 
infecciones intraabdominales, absceso cerebral, etc. Importancia de la Coloración de 
Gram para el diagnóstico presuntivo. Medios de aislamientos y condiciones de 
incubación. Identificación y prueba de sensibilidad a los antimicrobianos, Cuando y 
como hacerla. 
 
Taller Nº 5 Hemocultivos (2 hs): definiciones de sepsis, bacteriemia y endocarditis. 
Clasificación de las Bacteriemias. Etiología. Endocarditis infecciosa, epidemiología y 
tipos de endocarditis. Bacteriemia asociada a catéter. Hemocultivo. Requisitos para la 
toma de muestra. Procesamiento. Diagnóstico microbiológico identificación del agente 
etiológico y elección  de prueba de sensibilidad de acuerdo al agente aislado y 
escenario clínico. Interpretación de resultados. Resolución de casos clínicos 
 
Teóricos 
Modalidad: Virtual Asincrónico, correspondientes a las distintas unidades temáticas. 
 
- Antimicrobianos    
- Cocos Gram-positivos catalasa positivos de importancia clínica 
- Cocos Gram-positivos catalasa negativos de importancia clínica 
- Bacilos Gram-negativos de importancia clínica. Enterobacterias y Bacilos No 
Fermentadores  
- Infecciones del tracto urinario 
- Infecciones respiratorias  
- Infecciones genitales e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
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- Bailey & Scott. Diagnóstico Microbiológico. Forbes, Betty, .Sahm, Daniel F.,  
Weissfeld, Alice. Editorial Medica Panamericana. 11ª edición. 2004 
-Biochemical Test for Identification of Medical Bacteria. Jean F. Mac Faddin. Lippircott-
Willians and Wilkins. 3a edición. 2000. 
- Antimicrobianos (Módulo 4). 2a edición. Editorial Publicaciones 
Latinoamericanas. Asociación Argentina de Microbiología y Colegio de 
Bioquímicos de la Provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, Argentina. 2008 
-  Lopardo, H.; Predari, S. C.; Vay, C. “Manual de Microbiología Clínica de la 
Asociación Argentina de Microbiología”; Volumen I. Disponible en: 
https://aam.org.ar/manual%20bacteriologia%20clinica.pdf .   
- Libro Azul de Infectología Pediátrica. Ediciones FUNDASAP (Fundación 
Sociedad Argentina de Pediatría. 4º edición. FUNDASAP-SAP 2012  
 



http://www.casadellibro.com/libros/forbes-betty-a/forbes32betty2a1

http://www.casadellibro.com/libros/forbes-betty-a/forbes32betty2a1

http://www.casadellibro.com/libros/weissfeld-alice-s/weissfeld32alice2s1





 


 


Material disponible en el campus virtual del área y en material impreso: 
- Clases Teóricas (Grabadas y PDF) 
- Seminarios (Grabados y PDF)  
-  Guía de Procedimientos en Bacteriología Clínica (2019) 
- Guía de Trabajos Prácticos (2019)  
- Videos de TP 
- Videos de recolección de muestras clínicas 
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for 
Antimicrobial Susceptibility testing.  32nd Edition. CLSI M100. Wayne. PA Clinical and 
Laboratory Standards Institute. 2022 
 
 
ÁREA INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA CLÍNICA 
 
C- UNIDADES TEMATICAS 
 
1- Diagnóstico inmunológico de infecciones. Diagnóstico de las infecciones 
virales. Tipos de muestras. Conservación. Diagnóstico directo e indirecto. Selección 
de metodologías. Sensibilidad. Especificidad. Valor predictivo positivo. Valor predictivo 
negativo. Interpretación de resultados. Aseguramiento de la calidad, calidad total. 
Bioseguridad y seguridad operativa. Riesgo biológico. Normas de bioseguridad 
generales y específicas. Legislación vigente. Residuos patogénicos.  
 
2- Principios de Epidemiología. Incidencia. Prevalencia. Tasas. Notificación. SIVILA, 
sistema de vigilancia laboratorial. Principios de Salud Pública. Prevención de 
enfermedades infecciosas en distintas poblaciones. Vacunas. Control de infecciones 
en banco de sangre. Prevención de infecciones en embarazadas y neonatos. 
Poblaciones vulnerables. 
 
3- Infecciones parasitarias:  
Toxoplasmosis. Etiología. Epidemiología. Ciclo evolutivo del Toxoplasma gondii. Vías 
de infección. Enfermedad en el adulto inmunocompetente y en el 
inmunocomprometido. Toxoplasmosis congénita. Control materno-infantil. Diagnóstico 
en el laboratorio de inmunología clínica. Interpretación de resultados. Tratamiento, 
prevención y profilaxis. Discusión de casos clínicos.  
Enfermedad de Chagas. Etiología. Epidemiología. Ciclo evolutivo del Trypanosoma 
cruzi. Vías de infección. Evolución clínica de la enfermedad. Enfermedad de Chagas 
congénita. Algoritmos diagnósticos. Estudios de laboratorio bioquímico. Interpretación 
de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos clínicos. 
Hidatidosis. Etiología. Epidemiología. Ciclo evolutivo del Echinococcus granulosus. Vía 
de infección. Evolución clínica de la enfermedad. Diagnóstico de laboratorio. 
Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos 
clínicos. 
Leishmaniasis. Etiología. Epidemiología. Ciclo evolutivo de las leishmanias Vía de 
infección. Evolución clínica de la enfermedad. Diagnóstico de laboratorio. 
Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos 
clínicos. 
 
4- Infecciones Virales: 
Infección por virus de Epstein-Barr (EBV). Características del virus. Epidemiología. 
Vías de infección. Evolución clínica de la mononucleosis infecciosa. Otras 
enfermedades asociadas al EBV. Tipos de anticuerpos: su especificidad. Exámenes 
de laboratorio. Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. 
Discusión de casos clínicos. 







 


 


Infección por Citomegalovirus (CMV). Características del virus. Epidemiología. Vías de 
infección. Manifestaciones clínicas en el paciente inmunocompetente, en el paciente 
inmunocomprometido y en el recién nacido. Diagnóstico de laboratorio. Interpretación 
de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos clínicos. 
Hepatitis virales: Etiología. Características de los virus. Epidemiología. Vías de 
infección. Características y evolución clínica de cada una. Marcadores serológicos: su 
significado. Algoritmos diagnósticos. Métodos de diagnóstico en el laboratorio de 
inmunología y virología clínica. Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y 
profilaxis, vacunas. Discusión de casos clínicos. 
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Características del virus. Epidemiología. 
Inmunopatología. Evolución clínica. SIDA pediátrico. Estudios de laboratorio. 
Seguimiento inmunológico y parámetros de evolución. Interpretación de resultados. 
Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos clínicos. 
Rubeola. Etiología. Características del virus. Epidemiología. Vías de infección. 
Características clínicas en el adulto y el recién nacido. Estudios de laboratorio. 
Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis, vacunas. Discusión 
de casos clínicos. 
Infecciones por Herpes Simplex Virus tipo I y II. Características del virus. 
Epidemiología. Vías de infección. Características clínicas en el adulto y el recién 
nacido. Métodos de diagnóstico en el laboratorio de inmunología y virología clínica. 
Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos 
clínicos. 
Infecciones por Virus del papiloma humano (HPV). Características del virus, 
clasificación. Epidemiología. Vías de infección. Características clínicas de la infección 
en piel y mucosas. Infección por HPV y cáncer. Exámenes de laboratorio clínico. 
Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis, vacunas. Discusión 
de casos clínicos. 
Infecciones respiratorias virales. Etiología: virus Influenza A y B, virus sincicial 
respiratorio, adenovirus, parainfluenza, rinovirus y metaneumovirus. Características y 
clasificación de los virus respiratorios. Epidemiología. Vías de infección. 
Características clínicas de la infección respiratoria aguda y de la neumonía. Exámenes 
de laboratorio clínico. Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y 
profilaxis, vacunas. Discusión de casos clínicos. 
 
5- Infecciones Bacterianas: 
Neumonías atípicas. Etiología: Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae y Legionella pneumophila. Epidemiología. Vías de infección. 
Características clínicas de la infección. Diagnóstico de laboratorio. Interpretación de 
resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos clínicos. 
Brucelosis. Etiología Epidemiología. Vías de infección. Características clínicas. 
Estudios de laboratorio. Interpretación de resultados. Tratamiento, prevención y 
profilaxis. Discusión de casos clínicos. 
Enfermedades post-estreptocócicas. Glomérulonefritis difusa aguda y fiebre reumática. 
Etiología. Estructura antigénica de Streptococcus pyogenes y sus metabolitos. 
Evolución clínica. Fisiopatología: mecanismos inmunológicos involucrados. Su estudio 
en el laboratorio clínico. Evaluación de los resultados. Tratamiento, prevención y 
profilaxis. Discusión de casos clínicos. 
Sífilis. Etiología. Epidemiología. Vías de infección. Evolución clínica de la enfermedad 
con y sin tratamiento. Mecanismos inmunológicos involucrados. Coinfección con VIH. 
Sífilis congénita: características clínicas. Diagnóstico en el laboratorio.  Interpretación 
de resultados. Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos clínicos.  
Infección por Chlamydia trachomatis. Epidemiología. Vías de infección. Características 
clínicas de la infección. Estudios de laboratorio. Interpretación de resultados. 
Tratamiento, prevención y profilaxis. Discusión de casos clínicos. 







 


 


 
6- Infecciones emergentes y reemergentes.  
Etiología, epidemiología, vía de infección, características clínicas, diagnóstico de 
laboratorio, tratamiento, prevención y profilaxis de infecciones emergentes y 
reemergentes.  COVID- 19 y Dengue. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
El área se desarrollará en 4 semanas (22 hs de clases prácticas/talleres presenciales y 
14 hs de clases teóricas virtuales).  
 
Actividades Prácticas. (carga horaria total 16hs)  
TP Nº 1 Infecciones respiratorias virales y neumonías atípicas.  
Introducción al procesamiento de muestras respiratorias: hisopados nasofaríngeos y 
aspirados nasofaríngeos. Precauciones. Normas de bioseguridad. 
Resolución de un caso clínico mediante el análisis de una muestra de suero. 
Detección de anticuerpos específicos para Mycoplasma pneumoniae mediante 
inmunofluorescencia indirecta. Detección de anticuerpos específicos para Chlamydia 
pneumoniae y Chlamydia psittaci mediante microinmunofluorescencia indirecta. 
Lectura de los resultados obtenidos en el microscopio de epifluorescencia. Validación 
e interpretación de los resultados. Análisis en el contexto del caso clínico 
correspondiente a cada muestra. 
Puesta en común de los resultados obtenidos durante el trabajo en el laboratorio y 
resolución de casos clínicos. 
Elaboración del informe de laboratorio del caso clínico analizado. 
 
TP Nº 2 Infecciones Transmisibles Sexualmente: VIH, Chlamydia trachomatis, 
Herpes virus y HPV. 
Taller participativo. Discusión conjunta de los aspectos básicos, epidemiológicos, 
diagnósticos y de prevención y tratamiento de las ITS. Análisis en grupos pequeños de 
diferentes casos clínicos que involucran las diferentes Infecciones Sexualmente 
Transmisibles. 
Infección por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): detección directa del 
microorganismo: amplificación génica PCR y RT-PCR, detección de antígeno p24; 
detección de anticuerpos (técnicas de EIE y test rápidos). Discusión de los estudios 
bioquímicos utilizados en el seguimiento del paciente infectado: carga viral, 
genotipificación, test de resistencia y recuento de linfocitos T CD4+.  
Análisis y discusión de los algoritmos diagnósticos utilizados en adultos y en pediatría.  
 
TP Nº 3 Infecciones por los Virus Citomegalovirus y Epstein Barr.  
Análisis y discusión de la utilidad de distintas metodologías para la detección de CMV 
y EBV. Investigación directa y detección y cuantificación de anticuerpos específicos y 
no específicos en distintas poblaciones (inmunocompetentes, inmunosuprimidos e 
infección congénita).  
Análisis de una muestra de suero (práctica profesional interna), asociada a un caso 
clínico. Realización de la técnica de aglutinación en placa (Monotest) para tamizaje en 
el diagnóstico de infección por EBV, utilizando muestras y controles. Validación e 
interpretación. Resolución del caso clínico en el contexto clínicos-epidemiológico 
mediante el análisis de resultados complementarios: observación de fotografías de IFI 
para EBV y CMV, resultados de EIA para CMV.  
Puesta en común de los resultados obtenidos durante el trabajo en el laboratorio en 
discusión abierta, guiada por el docente. 
Elaboración del informe de laboratorio del caso clínico analizado. 
 







 


 


TP Nº 4 Infecciones parasitarias: Hidatidosis y Leishmaniasis.   
Análisis de la utilidad de la detección de anticuerpos y de las técnicas directas de 
detección parasitaria. Resolución de cuestionario guiado sobre conceptos básicos, 
epidemiológicos, diagnósticos y de prevención y tratamiento de la Hidatidosis y la 
Leishmaniasis en nuestro país. 
Discusión de un artículo científico con la descripción de un caso clínico de hidatidosis 
en zona endémica 
 
Talleres Presenciales (carga horaria total 6hs) 
 
Taller 1 (4hs): Interpretación de resultados de metodologías diagnósticas. Valores 
predictivos Positivos, Negativos, Sensibilidad y Especificidad. Análisis de casos y 
ejemplos. Análisis de casos de aplicación de principios de epidemiología a la selección 
y utilidad de métodos diagnósticos. Rol del profesional bioquímico en el Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud. 
 
Taller 2 (2hs): Principios de Epidemiología y Salud Pública.  
 
Teóricos: modalidad virtual asincrónica, carga horaria total 14 hs.  
 
 - Infecciones transmisibles sexualmente  


- HIV 
- Sífilis 
- HPV 
- Chlamydia trachomatis 


  - Infecciones por CMV y EBV. 
  - Hepatitis Virales 
  - Infecciones parasitarias (Chagas, Toxoplasmosis) 
  - Infecciones respiratorias  


- Neumonías atípicas 
- Virus respiratorios 


  - Enfermedades emergentes. 
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 
- Microbiología Biomédica. 2° edición. Editores: Basualdo J., Coto C., de Torres R (ed). 
Buenos Aires, Editorial Atlante 2006.  
- Enfermedades infecciosas. Principios y Práctica. Mandell, GL. “7° y 8° ed. Editorial 
Médica Panamericana. 2011 y 2016. 
- Manual of Clinical Microbiology. Versalovic J, Carroll K, Funke G, Jorgensen J,  Marie 
Louise Landry, Warmock D. ASM Press. Washington DC. 10th  y 11th edición. 2011 y 
2015 
-Virología Médica. Guadalupe Carballal, José Raúl Oubiña. Ed. Corpus. 4ªEd. 2014. 
- Clinical Virology Manual, 4th edition, by Steven Specter, Richard L. Hodinka, Steven 
A. Young, and Danny L. Wiedbrauk, ASM Press. Washington DC. 4th ed. 2009 
 
Materiales disponibles en el campus virtual del área y en material impreso: 
- Guía de Trabajos Prácticos 
- Clases teóricas grabadas. 
- Bibliografía recomendada, guías, consensos e informes ministeriales y de 
asociaciones profesionales. 
 
 
 
 







 


 


ÁREA MICOLOGÍA CLÍNICA 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS  
 
1- Introducción a la Micología clínica. Estructura de la célula fúngica: micelio 
vegetativo, micelio de fructificación. Hongos levaduriformes y filamentosos más 
frecuentes en infecciones fúngicas: Candida, Cryptococcus, Aspergillus, Mucorales, 
Fusarium y demateaceos. Diagnóstico de las infecciones fúngicas 
 
2- Condiciones de la etapa pre-analítica en el diagnóstico de las micosis: recolección, 
transporte y mantenimiento de las diferentes muestras clínicas. 
Muestras óptimas para la recuperación de patógenos fúngicos de micosis 
superficiales, micosis profundas sistémicas, micosis endémicas, micosis de 
implantación. 
 
3- Condiciones de la etapa analítica en el diagnóstico de las micosis. 
Procesamiento de las muestras clínicas utilizadas en el diagnóstico de las micosis. El 
examen directo: KOH, en fresco, coloraciones. 
Procesamiento de recuperación in vitro de los hongos de las diferentes micosis. Los 
cultivos: tiempos y condiciones de incubación, medios de cultivos. 
Búsqueda de antígenos fúngicos y anticuerpos de las micosis. Utilidad de las 
diferentes técnicas: inmunodifusión, aglutinación del látex, ELISA, 
inmunocromatografia. 
Diagnostico fúngico utilizando técnicas de biología molecular: reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR). 
 
4- Las micosis superficiales, micosis de implantación, micosis profundas endémicas. 
Descripción de los agentes etiológicos, hábitat. Descripción de los aspectos clínicos.  
 
5- Las micosis oportunistas. Descripción de los agentes etiológicos, hábitat. 
Descripción de los aspectos clínicos.  
 
6- Antifúngicos: polienos, azoles, equinocandinas: espectro y mecanismo de acción. 
Sensibilidad antifúngica: metodología e interpretación. 


 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
El área se desarrolla en 1 semana: 6 horas de clases prácticas y 4 horas de clases 
teóricas.  
Los trabajos prácticos constan de 4 horas de trabajo práctico presencial y 2 horas de 
microscopía virtual. Las clases teóricas constan de 2 horas de seminario presencial y 2 
horas de clases teóricas asincrónicas disponibles en el campo virtual.  
 
Trabajos prácticos (Aula de Microscopía) 
Los trabajos prácticos se realizan en el aula de microscopía con una duración de 2 
horas cada uno. El alumno dispondrá de las consignas de cada trabajo práctico en el 
campus virtual. En el trabajo práctico el alumno realiza las actividades en forma 
individual. 
Al finalizar cada trabajo práctico el alumno deberá presentar un informe sobre la 
actividad realizada, con ilustraciones/dibujos de las observaciones de las estructuras 
fúngicas al microscopio. 
 
TP1: Reconocimientos e identificación de estructuras levaduriformes. 
1- Observación macroscópica y microscópica de colección de cultivos 







 


 


2- Reconocimiento de colonias en diferentes medios de cultivos (Sabouraud, 
cromogénico, agar tabaco). 
3- Pruebas bioquímicas en la ID de levaduras. Urea de Christensen. 
 
TP2: Reconocimiento e identificación de estructura de hongos filamentosos. 
1- Observación macroscópica de los diferentes cultivos. 
2- Observación microscópica de la fase de fructificación, identificación de 
macroconidios y microconidios para el diagnóstico de hongos filamentosos más 
frecuentes. 


 
Seminario (carga horaria 2hs) 
1- Introducción al diagnóstico micológico. Técnicas diagnósticas. 
2- Micosis superficiales y de implantación. 
3- Micosis endémicas sistémicas y micosis oportunistas. 
 
Teórico (carga horaria 2 hs)  
Virtual Asincrónico correspondientes a las distintas unidades temáticas. 
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 
- Microbiología Biomédica. 2° edición. Editores: Basualdo J., Coto C., de Torres R (ed). 
Buenos Aires, Editorial Atlante 2023 ISBN 978-950-9539-56-3.  
- Enfermedades infecciosas. Principios y Práctica. Mandell, GL.  8° ed. Editorial 
Médica Panamericana.  2015. 
- Arenas Guzmán Roberto. Micología medica ilustrada. Mc.Graw. Hill 6ª Edición. 2019 
- Larone Davise. Medically important fungi. A guide to identification. ASM Press. 
Washington DC. 6th edition.  
- Bonifaz Alejandro. Micología médica básica. Mc.Graw. Hill 6ta edición .2020 
 
Material disponible en el campus virtual del área y en material impreso: 
- Seminarios grabados. 
- Guía Teórica.  
- Guía de Trabajos Prácticos. 
- Glosario. 
- Material Anexo 
 
 
ÁREA PARASITOLOGÍA CLÍNICA  
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
1. Introducción a la parasitología y Métodos de Laboratorio:  
Factores que contribuyen a la difusión de las parasitosis. Las parasitosis y la geografía 
médica. Etapa preanalítica-analítica-postanalítica. Tipos de muestra. Ficha 
parasitológica. Examen macroscópico. Examen microscópico. Frotis húmedo directo. 
Métodos de enriquecimiento: Centrifugación y flotación. Método de Baermann. Método 
de Harada Mori. Control de calidad y normas de bioseguridad en el laboratorio 
parasitológico. PPOi 
 
2. Cestodes  I :  
Taenia saginata. Taenia solium. Cisticercosis. Taenia asiatica. Bertiella mucronata. 
Echinococcus spp. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. 
 
 
 







 


 


3. Cestodes II: 
Hymenolepis nana. Hymenolepis diminuta. Dipylidium caninum. Diphyllobothrium 
latum. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. 
 
4. Trematodes:  
Fasciola hepática. Schistosoma spp. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones 
clínicas. 
 
5. Nematodes I:  
Enterobius vermicularis (Oxyurus). Trichuris trichiura. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. 
Manifestaciones clínicas. 
 
6. Nematodes II:  
Ascaris lumbricoides. Toxocara spp. (Larva migrans visceral). Trichinella spp. 
Strongyloides stercoralis. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. 
 
7. Nematodes III:  
Uncinarias. Ancylostoma duodenale. Necator americanus. Diferenciación de género. 
Cultivo de larvas. Larva migrans cutánea (Dermatitis verminosa reptante). 
Trichostrongylus spp. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. 
 
8. Amebas I:  
Entamoeba histolytica/E.dispar. Amebiasis intestinales, extraintestinales. Entamoeba 
hartmanni. Entamoeba polecki. Blastocystis spp. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. 
Manifestaciones clínicas. 
 
9. Amebas II: 
Entamoeba coli. Endolimax nana. Iodamoeba bütschlii. Amebas de vida libre: 
Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp, Balamuthia mandrillaris. Sappinia pedata. 
Meningoencefalitis amebiana primaria. Encefalitis granulomatosa amebiana. Ciclo. 
Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. 
 
10. Flagelados y Ciliados:  
Giardia lamblia. Dientamoeba fragilis. Chilomastix mesnili. Trichomonas: T. vaginalis, 
Pentatrichomonas hominis, T. tenax. Balantidium coli. Balantidium minutum (de vida 
libre). Ciclo. Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. 
 
11. Coccidios intestinales:  
Cryptosporidium spp. Cystoisospora belli. Cyclospora cayetanensis. Ciclo. Morfología. 
Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. Brotes 
 
12. Hemoparásitos: malaria.  
Plasmodium falciparum, P.  vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi.  Ciclo. 
Morfología. Diagnóstico y manifestaciones clínicas. 
 
13. Hemoparásitos: leishmaniosis y trypanosomosis. 
Leishmania spp. Trypanosoma cruzi y T. brucei. Ciclo. Morfología. Diagnóstico y 
manifestaciones clínicas. 
 
14. Artrópodos I:  
Vector biológico. Vector mecánico. Metamorfosis completa. Metamorfosis incompleta. 
Triatomídeos. Géneros: Triatoma. Rhodnius. Panstrongylus. Características. 
Diferenciación. Moscas. Miasis.  Dermatobia hominis. Cochliomyia hominivorax. 
Eristalis tenax. Moscas con aparato picador: Glossina spp. Piojos. Pediculus humanus. 
Phthirus pubis. Características. Diferenciación. Pulgas. Ctenocephalides spp. Pulex 







 


 


irritans. Xenopsylla cheopis. Tunga penetrans.  Ácaros: Sarcoptes scabiei. Demodex 
folliculorum. Demodex brevis. Ciclo. Morfología. Diagnóstico. Manifestaciones clínicas. 
 
15. Artrópodos II:  
Mosquitos: Anofelinos y Culicinos. Diferencias. Características generales. Ciclo. 
Morfología. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
El área se desarrolla en 3 semanas (18 hs de clases prácticas/talleres y 10 hs de 
clases teóricas virtuales). Cada semana el estudiante asiste a 4 horas de clases 
prácticas en el laboratorio de microscopía. Se complementa con 2 hs de microscopía 
virtual durante toda la cursada y 1 taller presencial de 4 hs sobre técnicas de 
enriquecimiento. A su vez, cuentan con 10 horas de clases teóricas asincrónicas 
disponibles en el campo virtual.  
Los estudiantes, a través del campus virtual, tienen acceso a videos ilustrativos, 
ejercicios de autoevaluación, casos clínicos, la guía de trabajos prácticos, archivos con 
fotografías y una breve explicación que representan el marco teórico para una mejor 
comprensión de los prácticos.  
 
Taller 1  
Métodos de enriquecimiento para el diagnóstico parasitológico en material fecal.   
Aplicaciones de las técnicas, mostración y discusión de las metodologías utilizadas 
 
Trabajo práctico Nº1 (Aula de Microscopía) 
 Breve introducción teórica. Reconocimiento de ejemplares adultos, formas larvales, 
proglótides y observación microscópica de huevos. Discusión al final del trabajo 
práctico. 
CESTODES: Taenia saginata y T. solium. Hymenolepis nana e H. diminuta. Dipylidium 
caninum. Diphyllobothrium spp. Echinococcus spp 
TREMATODES: Fasciola hepática. Schistosoma mansoni 
 
Trabajo práctico Nº 2  (Aula de Microscopía)  
Breve introducción teórica. Métodos de cultivo y concentración de larvas. Observación 
de ejemplares adultos y observación microscópica de huevos y larvas. Discusión al 
final del trabajo práctico. 
NEMATODES: Ascaris lumbricoides. Trichuris trichiura. Enterobius vermicularis. 
Uncinarias. Strongyloides stercoralis. 
 
Trabajo práctico Nº 3 (Aula de Microscopía) 
Breve introducción teórica. Observación microscópica de quistes y trofozoítos. 
Discusión al final del trabajo práctico. 
AMEBAS Y COCCIDIOS: Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar. Entamoeba coli. 
Endolimax nana. Iodamoeba bütschlii. Blastocystis spp. Cryptosporidium spp. 
Cystoisospora belli. Cyclospora cayetanensis. Observación microscópica de 
extendidos finos de Plasmodium spp 
 
Trabajo práctico Nº 4 (Aula de Microscopía) 
Breve introducción teórica. Observación microscópica de quistes y trofozoítos de 
flagelados. Observación macroscópica y microscópica de los distintos estadíos de 
artrópodos. Discusión al final del trabajo práctico. 
FLAGELADOS: Giardia lamblia. Chilomastix mesnili. Dientamoeba fragilis. 
Pentatrichomonas hominis. Trichomonas vaginalis. Trichomonas tenax. Trypanosoma 
cruzi. Trypanosoma brucei. Leishmania.  
CILIADOS: Balantidium coli.  Balantidium minutum. 







 


 


ARTRÓPODOS: Triatoma infestans. Panstrongylus megistus. Rhodnius prolixus. 
Piojos. Pediculus humanus capitis y corporis. Phthirus pubis. Pulgas. Ctenocephalides 
spp. Pulex irritans. Xenopsylla cheopis. Tunga penetrans. Miasis: Dermatobia hominis. 
Cochliomyia hominivorax. Eristalis tenax. Glossina spp. Ácaros: Sarcoptes scabiei 
Demodex folliculorum. Demodex brevis. 
 
Trabajo práctico Nº 5 (Aula de Microscopía) 
Observación macroscópica y microscópica de los extendidos para el entrenamiento en 
el diagnóstico parasitológico.  
 
Trabajo práctico N° 6 (Aula de Microscopía)  
Examen final de prácticos mediante la observación microscópica de 5 (cinco) 
extendidos de muestras incógnitas, con informe de estadío, género y especie del 
parásito. 
 
Teóricos 
1- Cestodes 
2- Trematodes y Nematodes 1 
3- Nematodes 2 y 3 
4- Amebas 
5- Otras amebas y amebas de vida libre 
6- Flagelados, Ciliados y Coccidios 
7- Malaria 
8- Leishmaniosis y Tripanosomiasis 
9- Artrópodos 1  
10-  Artrópodos 2 


 
G- BIBLIOGRAFIA 
 
-Parasitología médica. Atías, A. Ed. Mediterráneo, 4ª edición (1998). (Se 
encuentra en la biblioteca de FFYB). 
-Markell and Voge`s Medical Parasitology. Markell, E.K, John, D.T, Krotoski, W.A. 
W.B. Saunders Company, eighth edition (1999). (La 6° edición en castellano se 
encuentra en la biblioteca de FFYB). 
-Parasitosis humanas Botero D, Restrepo M. Editorial CIB, Medellín Colombia, 5 
edición 2012  
- Parasitología Humana. Werner Apt. Editorial Mc Graw Hill, México, 1 edición, 
2013  
- Parasitología Médica Becerril Marco Antonio. Editorial Mc Graw Hill, México, 5 
edición. 2019  
 
Atlas 
- Lecciones Prácticas sobre Enteroparasitosis Humanas. Dr. O. C. Méndez. Ed. 
Federación Bioquímica de la Pcia de Buenos Aires. (1998). (Se encuentra en la 
biblioteca de FFYB). 
 
- Atlas de Parasitología. López Páez MC, Corredor Arjona A, Nicholls Orejuela RS, 
Duque Beltrán S, Moncada Álvarez LI, Reyes Harker P, Rodríguez Toro G. 
Editorial El Manual Moderno, Universidad Nacional de Colombia, 2 edición, 2012 
Material disponible en el campus virtual del área y en material impreso: 
-Teóricos grabados y PDF 
- Guía de Trabajos Prácticos 
-Trabajos Prácticos grabados  
- Casos Clínicos 
- Ejercicios de Autoevaluación 







 


 


- Videos ilustrativos sobre algunas parasitosis 
 
D- CARGA HORARIA.  
 
Carga horaria total: 126 hs 
Carga horaria total presencial: 80 hs (63,5 %)   
Carga horaria total no presencial: 46 hs (36,5 %)  
Carga horaria práctica presencial: 78 hs  (62 %)   
Carga horaria práctica no presencial: 4 hs (3,2 %)  
Carga horaria total semanal: 9 hs 
Carga horaria práctica semanal: 5,9 hs                                                         
 
 


Áreas Semanas Teoría Práctica Total 


Bacteriología Clínica  
6 
 


16 
(30,7%) 


36 
(69,3%) 


52 


Inmunología y virología 
Clínica 


 
4 
 


14 
(39%) 


22 
(61%) 


36 


Micología Clínica  
1 
 


4 
(40%) 


6 
(60%) 


 
10 


Parasitología Clínica  
3 
 


10 
(36%) 


18 
(64%) 


 
28 


TOTAL 14 
 
 


44 
(35%) 


82 
(65%) 


126 
(100%) 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 







29. BIOQUÍMICA CLÍNICA I 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


 
Gestión en el laboratorio clínico, sistemas de calidad. Normativas para el Laboratorio 
Clínico. Validación diagnóstica e interpretación de resultados del laboratorio. Diagnóstico, 
pronóstico, seguimiento y control terapéutico de las diferentes patologías. Valores de 
referencia y límites de decisión clínica. Exploración física, química, celular y molecular de 
la función renal, hepática, gastrointestinal, pancreática, cardiaca y muscular. Diagnóstico 
enzimático. Medio interno. Equilibrio acido-base. Neoplasias: Marcadores oncológicos. 
Alteraciones proteicas séricas y urinarias en gammapatias monoclonales, hepatopatías, 
nefropatías y otros desordenes sistémicos. Diagnóstico de enfermedades autoinmunes. 
Dislipoproteinemias genéticas y asociadas a diferentes patologías. Riesgo cardiovascular. 
Exploración física, química, celular y molecular de la función endócrina. Diagnóstico 
bioquímico de las alteraciones de los distintos ejes endócrinos. 
 


La asignatura está constituida por 6 áreas (Gestión de la Calidad, Química Clínica 
General, Endocrinología, Química Clínica Especial-Lípidos y Aterosclerosis, 
Química Clínica Especial-Proteínas, Autoinmunidad) que se dictan en 14 semanas.  
 
B- OBJETIVOS 


 
Objetivo General:  


Formar bioquímicos con capacidad para realizar, certificar e interpretar análisis clínicos 
que contribuyan a la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las 
enfermedades de los seres humanos y a la preservación de la salud.  


Objetivos Específicos: 
 


a) Proporcionar a los estudiantes conocimientos y habilidades necesarios para la correcta 
identificación y validación de biomarcadores de diferentes patologías. 


b) Capacitar para la adecuada selección metodológica y de equipamiento, observando los 
principios de Bioseguridad y aseguramiento de la Calidad. 


c) Promover aptitud y eficiencia clínica de los futuros profesionales para responder en 
forma adecuada en estudios vinculados al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 
distintas patologías y su prevención. 


d) Facilitar el desarrollo de una actitud crítica y la integración de los nuevos conceptos 
con los adquiridos en materias previas, principalmente Fisiología y Fisiopatología. 


e) Capacitar a los futuros bioquímicos para la búsqueda bibliográfica especializada. 


f) Fomentar el desarrollo de capacidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, 
optimizando la resolución de los problemas que se presentan en el ejercicio profesional. 
 


ÁREA GESTIÓN DE LA CALIDAD 


 
C- UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD 1 
Sistemas de calidad. Organización y control de calidad en el laboratorio clínico. 
Normativas para el Laboratorio Clínico. Documentación del Sistema de gestión de Calidad 
e indicadores de Calidad. Tipos de documentos: plan de la calidad. Registros y retención 







de la documentación. Ciclo de la Calidad e indicadores de Calidad: planes de mejora 
continua. Relación cliente-proveedor y el sistema de gestión de la calidad. No 
conformidades como herramienta del sistema de gestión de la calidad. Gestión por 
procesos. Planificación estratégica. Bioseguridad y seguridad operativa en el laboratorio 
clínico. Sistema Informático de laboratorio (SIL): definición, utilidad, ejemplos. 
 
UNIDAD 2 
Control Interno de Calidad (CCI). Especificaciones de calidad analítica: variabilidad 
biológica. CLIA 88. Materiales de referencia: materiales comerciales. Materiales 
desarrollados en el laboratorio. Conmutabilidad. Trazabilidad. Evaluación del Desempeño 
de los métodos analíticos: error aleatorio y sistemático. Coeficiente de variación y desvío 
estándar. Tipos de errores sistemáticos. Plan para validar corridas analíticas. Desarrollo 
de medidas correctivas para el caso en que los resultados de los controles externos de 
calidad estén fuera de los límites previstos.  
 
UNIDAD 3 
Control Externo de Calidad (CCE). Concepto de Control Externo de la Calidad. Utilidad. 
Ejemplos de Programas de Evaluación Externa de la Calidad nacionales e 
internacionales. Objetivos del CCE: Relación con el CCI. Valor asignado o Valor 
Verdadero: Diferentes formas de calcularlo. Utilidad. Investigación de resultados 
inaceptables: Errores administrativos. Errores por problemas metodológicos, técnicos, 
problemas con las muestras del programa, problemas en la evaluación de los resultados, 
problemas sin explicación. Operaciones estadísticas básicas utilizadas en la evaluación 
del CCE: (Media, Desvío estándar, Coeficiente de variación). Cálculo de Error Sistemático 
basado en el CCE: Error absoluto, DRP (Desvío Relativo Porcentual), índice de 
desviación estándar. Comparación anual de DRP. CCE alternativo. 
 
UNIDAD 4 
Gestión del instrumental conceptos básicos de calificación de la operación, calificación de 
la instalación y calificación del desempeño.  
 
UNIDAD 5 
Valores de referencia. Utilidad. Denominación. Conceptos básicos de establecimiento y 
verificación de valores de referencia. Valores predictivos, Validación diagnóstica e 
interpretación de resultados del Laboratorio. Valores de decisión clínica y valores críticos. 
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 
El área se desarrollará en 3 semanas.    
 


Clases Prácticas 
Tres clases de resolución de casos clínicos y situaciones problemáticas en el laboratorio. 
Tres horas de duración cada una.   


TP 1 (Aula): Taller control interno de la calidad. 


Repaso error sistemático y aleatorio. Formas de obtención y evaluación del error 
sistemático y aleatorio. Concepto de trazabilidad metrológica y su importancia en el 
laboratorio clínico. Componentes de un plan de control interno de la calidad. Conceptos 
de requisitos de calidad analítica. Variabilidad biológica. Tipos de materiales a usar en el 
control interno de la calidad. Reglas de Westgard para la validación de las corridas 







analíticas. Acciones a seguir cuando los resultados de los materiales controles arrojan 
resultados fuera de los límites previstos. 


TP 2 (Aula): Taller Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)- Documentación.  
Componentes básicos del Sistema de Gestión de la Calidad. Documentación y jerarquía 
documental. Aplicación de normas de bioseguridad y seguridad operativa en el 
laboratorio. Ejercicios con organización de las etapas y procedimientos pre-analítico, 
analítico y post-analítico. Uso del sistema informático de laboratorio (SIL) como eje 
transversal de los procesos del laboratorio. 
 


TP 3 (Aula): Taller control externo de la calidad  
Descripción de un programa de evaluación externa de la calidad (PEC). Programas 
disponibles en la República Argentina. Modalidad de evaluación de los diferentes 
programas. Evaluación que debe realizar el laboratorio cuando recibe el reporte del PEC. 
Indicaciones de cómo realizar una investigación de fallas de resultados en el PEC. 
Acciones correctivas y preventivas. 
 


Teóricos (Virtual asincrónico) 
5 clases de asistencia no obligatoria, correspondientes a las distintas unidades temáticas. 
Duración total 4 horas. 
- Introducción al Laboratorio Clínico. Sistemas de Gestión de la Calidad. Acreditación y 
Certificación. Bioseguridad y Seguridad Operativa. 
- Gestión por procesos. No conformidades. Auditorias. 
- Gestión del Equipamiento en el Laboratorio Clínico 
- Verificación/ Validación de métodos. 
- Valores de referencia.  
 


E- CARGA HORARIA 


 
Carga horaria total: 13 hs 
Carga horaria total presencial: 9 hs (69%) 
Carga horaria total no presencial: 4 hs (31%) 
Carga horaria práctica presencial: 9 hs (69%) 
Carga horaria práctica no presencial: 0 hs 
Carga horaria total semanal promedio: 4,3 hs 
Carga horaria práctica semanal: 3 hs 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA 


 


 Guía de Trabajos Prácticos Gestión de la Calidad. 


 Norma IRAM-ISO 15189:2012. “Requisitos para la calidad y la Competencia”. Tercera 
edición 20-11-2014. 


 Manual de Acreditación de Laboratorios Clínicos MA3, Fundación Bioquímica Argentina. 
2013. 


 Norma ISO 9000:2000. “Sistemas de Gestión de la Calidad-Concepto y Vocabulario”. 


 CLSI Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, 
3rd Edition. CLSI EP09c. Wayne. PA Clinical and Laboratory Standards Institute, 2018. 



https://clsi.org/standards/products/method-evaluation/documents/ep09/

https://clsi.org/standards/products/method-evaluation/documents/ep09/





 CLSI User Verification of Precision and Estimation of Bias, 3rd Edition. CLSI EP15-A3. 
Wayne. PA Clinical and Laboratory Standards Institute, 2014. 


 CLSI Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and 
Definitions, 4th Edition. CLSI C24, Wayne. PA Clinical and Laboratory Standards Institute, 
2016. 


 CLSI. Quality Management System. Equipment. Approved guideline. CLSI document 
QMS13-A. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2011.   


 
 
ÁREA QUÍMICA CLÍNICA GENERAL 


 
C- UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD 1 
Concepto y funciones del laboratorio clínico. Fases del proceso analítico: Etapa Pre- 
analítica: Importancia. Factores pre-analíticos que influyen en la calidad de la muestra. 
Etapa Analítica: Automatización del laboratorio de Química Clínica. Etapa post-analítica: 
Validación de resultados. Valores Críticos.  
 
UNIDAD 2 
Exploración física, química, celular y molecular de la función renal. Química Nefrológica 
(urianálisis). Valoración bioquímica de la función renal: Indice de Filtrado Glomerular; 
Creatinina sérica. Cistatina C sérica. Métodos recomendados. Tipos de muestras y 
unidades a utilizar. Ecuaciones para la estimación del Filtrado Glomerular; Proteinuria; 
Albuminuria; Cociente Proteína/Creatinina urinarias y Cociente Albúmina/Creatinina 
urinarias en el tamizaje, diagnóstico y control de la evolución de la enfermedad renal 
crónica. Recomendaciones en la evaluación de parámetros de laboratorio para la 
valoración bioquímica de la función renal. 
 
UNIDAD 3 
Medio interno. Algoritmos diagnósticos de hiponatremia e hipernatremia.  Homeostasis del 
potasio. Algoritmos diagnósticos de hipocalemia e hipercalemia. Diuréticos: mecanismos 
de acción.  
 
UNIDAD 4 
Estado Acido Base: producción de ácidos por el organismo y sistemas de amortiguación. 
Estudio del equilibrio ácido-base. Algoritmos diagnósticos de acidosis y alcalosis 
metabólica. Acidosis y alcalosis respiratoria y alteraciones mixtas. Fórmulas y ecuaciones 
para el manejo de los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. 
 
UNIDAD 5 
Patología Hepática. Hepatopatías agudas y crónicas. Ictericia y Colestasis. Hepatopatías 
del embarazo y en pediatría, Perfil de laboratorio útil para su diagnóstico y control 
evolutivo.  
 
UNIDAD 6 
Alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono: Diabetes. Diagnóstico Diabetes 
gestacional. LADA (diabetes latente autoinmune del adulto). Marcadores genéticos y 
humorales de la diabetes autoinmune. Insulina. Péptido C. Glicación no enzimática. 
Hemoglobina A1c. Insulino-resistencia. Albuminuria. Estado hiperglucémico hiperosmolar. 



https://clsi.org/standards/products/method-evaluation/documents/ep15/

https://clsi.org/standards/products/clinical-chemistry-and-toxicology/documents/c24/

https://clsi.org/standards/products/clinical-chemistry-and-toxicology/documents/c24/





 
UNIDAD 7 
Patología Pancreática. Evaluación del páncreas exocrino.  
 
UNIDAD 8 
Metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. Valores de referencia. Valores críticos. 
Requerimientos de calidad.  Condiciones preanalíticas.  Causas y manifestaciones 
clínicas del desequilibrio. Metodologías de medición. Indices urinarios. Calcio iónico. 
Efecto del pH sobre la concentración de calcio iónico. Efecto de la concentración de 
proteínas sobre el calcio total.  
 
UNIDAD 9 
Metabolismo y homeostasis del ácido úrico, evaluación en el laboratorio de Preeclampsia, 
Eclampsia, Síndrome HELLP y otros cuadros patológicos asociados a hiperuricemia e 
hipouricemia.  
 
UNIDAD 10 
Patología Muscular. Distrofias musculares. Diagnóstico molecular. Valor actual de los 
marcadores enzimáticos e isoenzimáticos. Diagnóstico diferencial. Microbiológicas 
(Bacterianas, virales, fúngicas) y Tóxicas. Rabdomiólisis. Valor clínico de las 
determinaciones enzimáticas.   
Estado de Salud y Enfermedad. Pronóstico y seguimiento de las diferentes patologías, 
Diagnóstico molecular, pronóstico, seguimiento y control terapéutico.  
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


El área se desarrollará en 7 semanas. Cada semana el estudiante dispone de clases 
prácticas, talleres, del material para realizar las Actividades en Campus Virtual y clases 
teóricas virtuales asincrónicas, junto con contenidos teóricos adicionales disponibles en 
un Repositorio ubicado en el Campus Virtual, 
(https://campus.ffyb.uba.ar/enrol/index.php?id=111).  


Clases Prácticas: resolución de casos clínicos y situaciones problemáticas en el 
laboratorio, de 2,5 horas de duración cada una. Carga horaria total 17,5 horas 
 


TP 1 (Aula/Laboratorio) Concepto y funciones del laboratorio clínico.  
Taller: Etapas del proceso analítico. Variables pre-analíticas a tener en cuenta en las 
determinaciones de química clínica general. Interferencias analíticas. Valores críticos. 
Evaluación de la función renal: Creatinina. Clearance de creatinina. Ecuaciones para la 
estimación del filtrado glomerular. Validación de resultados. Informe de valores críticos del 
laboratorio. Análisis y discusión de casos clínicos con evaluación e interpretación de 
resultados 
Parte Práctica: 


a) Determinación de distintos analitos (creatinina, glucemia, urea, etc) en muestras de 
suero y orina en autoanalizador de última generación (mostración) 


b) Mostración de diferentes equipamientos (autoanalizador) y soportes para medición de 
electrolitos disponibles en el mercado 


c) Medición de analitos en diferentes equipamientos: Procedimiento aplicado a 
comparación de métodos de medida mediante diferentes equipamientos. 


 







TP 2 (Aula/Laboratorio) Taller Química Nefrológica  
Taller: Discusión de conceptos y criterios a tener en cuenta para la correcta interpretación 
e informe de resultados del examen orina completa. Importancia clínica de la observación 
de células renales y de las vías urinarias bajas, hematuria, leucocituria, piuria, bacteriuria; 
cilindruria y cristaluria (observación de imágenes). Valor diagnóstico. Discusión de casos 
clínicos e interpretación de resultados de distintas patologías renales, incluido 
metabolismo fosfo-cálcico.  
 


TP 3 (Aula): Taller Medio Interno. 
Revisión de conceptos teóricos de homeostasis de agua y sodio, potasio y cloro y sus 
alteraciones. Anión GAP. Variables preanalíticas, criterios de aceptación o rechazo de 
muestras. Proceso analítico: Métodos para la determinación de electrolitos. Interferencias 
analíticas. Determinación de osmolaridad.  
Revisión de conceptos teóricos de alteraciones del estado ácido-base. Alteraciones 
simples y mixtas, cálculo e interpretación de compensaciones esperadas. Proceso 
preanalítico: elección, toma, transporte y conservación de muestra. Criterios de 
aceptación-rechazo. Proceso analítico: métodos para evaluar pH, gases en sangre y 
oximetría. Interferencias. 
Validación de resultados. Valores de referencia, valores críticos. Resolución de casos 
clínicos con interpretación de alteraciones del estado ácido-base y electrolitos. 
Parte práctica: Mostración de procesamiento de muestras clínicas para análisis de gases 
en sangre y electrolitos.  
 


TP 4 (Aula) Taller Criterios diagnósticos para Diabetes Mellitus.  
Taller: Criterios de diagnóstico de Diabetes Mellitus y el rol del laboratorio. Seguimiento 
del paciente: hemoglobina A1c y fructosamina: metodología. Otras determinaciones para 
el seguimiento. Análisis de resultados de Hemoglobina glicada. Discusión de casos 
clínicos.  
 


TP 5 (Aula/Laboratorio) Taller Hepatopatías.  
Taller: Discusión de casos clínicos e interpretación de resultados de distintas patologías 
hepáticas en adultos y en pediatría. 
Parte práctica 
   a) Determinación de la actividad de ALAT y ASAT en muestras de suero 
 


TP 6 (Campus) Algoritmos diagnósticos. Actividades de análisis y discusión de casos. 
 


TP 7 (Aula) Taller Final Integrador. 
Presentación oral de un caso clínico integrador de los contenidos del curso por parte de 
los alumnos en grupos de 4 a 6 integrantes, correspondiente a la muestra problema 
analizada durante todo el curso. 


Teóricos (Virtual asincrónico). Carga horaria total 10,5 horas   


13 clases de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas correspondientes a las 
distintas unidades temáticas. Además, el estudiante dispone de contenidos teóricos 
adicionales en un Repositorio ubicado en el Campus Virtual.  
- Diagnóstico de Laboratorio de las Enfermedades - -Glomerulares y Túbulo-intersticiales 
-Diagnóstico de Laboratorio de la Insuficiencia renal aguda y crónica 
-Exploración de la Función renal 







-Alteraciones de la homeostasis de agua y sodio, Disnatremias. Alteraciones de la 
homeostasis del potasio. Mecanismo de acción de diuréticos 
-Alteraciones del Estado Acido-Base 1: Generalidades. Acidosis metabólica. Discusuón de 
casos clínicos. 
-Alteraciones del Estado Acido-base 2: Alcalosis metabólica, Acidosis y alcalosis 
respiratoria.  Alteraciones mixtas. Discusión de casos clínicos 
-Patología hepática: Hepatopatías agudas y crónicas. Ictericia y Colestasis. Hepatopatías 
del embarazo, 
-Diabetes mellitus: Diagnóstico, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Anticuerpos. 
Seguimiento. Diabetes mellitus gestacional.  
-Diabetes mellitus: Insulina. Péptido C. Glicosilación proteica, Hemoglobina A1c, 
fructosamina, albúmina glicada y albuminuria. Insulino-resistencia (marcadores). 
Cetoacidosis diabética. Estado hiperglucémico e hiperosmolar. 
-Patología Pancreática. Evaluación del páncreas exocrino. Pancreopatías agudas y 
crónicas. Pruebas de diagnóstico. Pruebas directas e indirectas de evaluación de la 
función pancreática. 
-Preeclampsia. Patologías asociadas al ácido úrico. 
-Metabolismo fosfocálcico y magnésico: importancia y utilidad clínica 
-Patología Muscular. Distrofias musculares. Diagnóstico molecular. Valor actual de los 
marcadores enzimáticos e isoenzimáticos. Diagnóstico diferencial. Microbiológicas 
(Bacterianas, virales, fúngicas) y Tóxicas. Rabdomiólisis Valor clínico de las 
determinaciones enzimáticas.  
 


E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 28 hs 
Carga horaria total presencial: 15 hs (54 %) 
Carga horaria total no presencial: 13 hs (46 %) 
Carga horaria práctica presencial: 15 hs (54%) 
Carga horaria práctica no presencial: 2,5 hs (9%) 
Carga horaria total semanal: 4 hs 
Carga horaria práctica semanal: 2,5 hs 
  


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA 
 


 Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, 
Bruns DE. Editorial Saunders. 2012 


 El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico. Henry, JB. Editorial Marbán. 2005 


 Physiology. Berne RM, Levy MN, Editorial Mosby Inc. 2009 


 Graff: análisis de orina y de los líquidos corporales. Mundt, LA, Graff L, & Shanahan, K. 
Editorial Médica Panamericana. 2011  


 Prácticas Básicas de Control de la Calidad. Westgard, JO. Edición Wallace Coulter. 2013 


 www.westgard.com 


  www.emedicine.com 
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ÁREA ENDOCRINOLOGÍA 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


  
UNIDAD 1 
Exploración física, química, celular y molecular de la función endócrina. Unidad 
hipotálamo-hipofisaria. Evaluación bioquímica de la función hipotálamo-hipofisaria. 
Metodología utilizada para las determinaciones correspondientes al laboratorio 
endocrinológico. 
 
UNIDAD 2 
Eje tiroideo. Hipo e hipertiroidismo: etiología, aspectos clínicos y bioquímicos. 
Autoinmunidad tiroidea. El laboratorio en la evaluación de la función tiroidea, diagnóstico 
bioquímico. 
 
UNIDAD 3 
Eje adrenal. Insuficiencia e hiperfunción adrenal: etiología, características clínicas y 
bioquímicas. Diagnóstico desde el laboratorio: determinaciones basales y pruebas 
funcionales. Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC): formas clínicas, evaluación 
bioquímica. Pesquisa neonatal de HSC por déficit de 21 hidroxilasa. 
 
UNIDAD 4 
Mineralocorticoides. Hiperaldosteronismo: etiología, evaluación bioquímica. 
 
UNIDAD 5 
Eje gonadal femenino. Evaluación bioquímica a lo largo de la vida. Alteraciones del ciclo 
menstrual y amenorreas: etiología, aspectos clínicos y diagnóstico desde el laboratorio 
endocrinológico. Hiperandrogenismo: etiología, evaluación bioquímica. Pubertad precoz y 
retrasada en niñas, evaluación bioquímica. Eje gonadal masculino. El laboratorio 
endocrinológico en el estudio de la función testicular y de las diferentes patologías 
relacionadas al eje. Pubertad precoz y retrasada en varones, evaluación bioquímica. 
Abordaje endocrinológico de individuos transgénero. Definiciones, Ley 26743 de Identidad 
de Género. Rol del laboratorio en la atención de individuos transgénero. 
 
UNIDAD 6 
Prolactina. Variantes moleculares. Hiperprolactinemia: etiología, diagnóstico bioquímico. 
Macroprolactinemia: diagnóstico desde el laboratorio. 
 
UNIDAD 7 
Embarazo. Heterogeneidad molecular de la gonadotrofina coriónica (hCG). Utilidad clínica 
de la determinación de hCG y sus variantes moleculares, aspectos metodológicos. 
Diagnóstico bioquímico de patologías de la gestación: amenaza de aborto, embarazo 
ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional y de tumores no trofoblásticos. 
 
UNIDAD 8 
Neoplasias. Marcadores oncológicos. Características y clasificación de los marcadores 
oncológicos: consideraciones generales, variables pre-analíticas. Aspectos 
metodológicos, limitaciones. Utilidad clínica. 
 
 







UNIDAD 9 
Médula Adrenal. Feocromocitoma y neuroblastoma: aspectos clínicos y diagnóstico 
bioquímico. 
 
UNIDAD 10 
Eje somatotrófico. El laboratorio en el estudio del eje somatotrófico: determinaciones 
basales y pruebas funcionales. Déficit de crecimiento e hipersecreción somatotrófica: 
evaluación bioquímica. 
 
UNIDAD 11 
Metabolismo fosfocálcico. Hipo e hiperparatiroidismo: etiología, manifestaciones clínicas, 
evaluación bioquímica. Metodología para la determinación de PTH. Vitamina D: patologías 
asociadas a su disminución, evaluación bioquímica. Marcadores óseos de formación y 
resorción, utilidad clínica. 


 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
El área se desarrollará en 6 semanas. Cada semana el estudiante dispone de clases 
prácticas en talleres ó material para realizar las actividades en Campus Virtual de 
Endocrinología, y clases teóricas virtuales asincrónicas.  
 
Clases Prácticas: resolución de casos clínicos y situaciones problemáticas en el 
laboratorio. Carga horaria total: 18 horas.  
 


TP 1 (Campus): Actividades del eje Tiroideo 
Los alumnos dispondrán de casos clínicos representativos de patologías del eje, que 
deberán analizar en pequeños grupos, según cuestionario orientador, haciendo hincapié 
en las variables preanalíticas y la metodología empleada para las determinaciones 
hormonales necesarias para llegar al diagnóstico. 
 


TP 2 (Aula): Taller Eje Adrenal 
Evaluación bioquímica del eje. Discusión de casos clínicos. 
 
 


TP 3 (Campus): Actividades del eje Adrenal. 
Los alumnos dispondrán de casos clínicos representativos de patologías del eje, que 
deberán analizar en pequeños grupos, según cuestionario orientador, haciendo hincapié 
en las variables preanalíticas y la metodología empleada para las determinaciones 
hormonales necesarias para llegar al diagnóstico. 
 


TP 4 (Campus): Actividades del eje Gonadal 
Los alumnos dispondrán de casos clínicos representativos de patologías del eje gonadal 
femenino y masculino, que deberán analizar en pequeños grupos, según cuestionario 
orientador, haciendo hincapié en las variables preanalíticas y la metodología empleada 
para las determinaciones hormonales necesarias para llegar al diagnóstico. 


 
TP 5 (Aula): Taller Marcadores Tumorales 
Utilidad clínica. Metodología, variables preanalíticas y condiciones particulares en su 
determinación. Discusión de casos clínicos. 
 







TP 6 (Aula): Taller Marcadores Óseos 
Utilidad clínica. Metodología, variables preanalíticas y condiciones particulares en su 
determinación. Discusión de casos clínicos. 
 


Teóricos (Virtual asincrónico) 
12 clases de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas correspondientes a las 
distintas unidades temáticas. Además, el estudiante dispone de contenidos teóricos 
adicionales en un Repositorio ubicado en el Campus Virtual. Carga horaria total: 12 horas.  


 


 Generalidades sobre Inmunoensayos / Calidad en el laboratorio endócrino 


 Eje tiroideo 


 Eje adrenal 


 Mineralocorticoides / Médula adrenal 


 Eje gonadal femenino. Alteraciones del ciclo menstrual – Amenorrreas 


 Pubertad 


 Prolactina / Embarazo 


 Andrógenos en la mujer 


 Eje gonadal masculino 


 Abordaje endocrinológico de individuos transgénero 


 Paratiroides / Osteoporosis 


 Eje somatotrófico 


 Metodología innovadora en el laboratorio de Endocrinología: utilidad de la 
Espectrometría de masas en la determinación de hormonas esteroideas 


 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 30 hs 
Carga horaria total presencial: 9 hs (30 %) 
Carga horaria total no presencial: 21 hs (70%) 
Carga horaria práctica presencial: 9 hs (30%) 
Carga horaria práctica no presencial: 9 hs (30 %) 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria práctica semanal: 3 hs 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 


G- BIBLIOGRAFÍA 


 Greenspan. Endocrinología Básica y Clínica. 10ma Edición. 2018. Mc Graw- Hill/ 
Interamericana Editores. 


 Williams Textbook of Endocrinology, 13th ed, 2016. Elsevier. 


 Guía de Estudio Área Endocrinología, disponible en el aula virtual de la asignatura 


 
 
 
 
 
 







ÁREA QUÍMICA CLÍNICA ESPECIAL- LÍPIDOS Y ATEROSCLEROSIS 
 
C- UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD 1 
El laboratorio en la evaluación de las lipoproteínas plasmáticas. Parámetros del perfil 
lipídico-lipoproteico, apoproteínas, enzimas lipolíticas. Receptores de lipoproteínas. 
Proteínas de transporte. Metabolismo de lipoproteínas: Circuitos exógeno y endógeno, 
biomarcadores diagnósticos. 
 
UNIDAD 2 
El laboratorio en el diagnóstico de dislipoproteinemias primarias. Clasificación de 
hiperlipemias e Hipolipemias: etiología, aspectos clínicos y bioquímicos. 
Hipertrigliceridemias e Hipercolesterolemias severas.  Disbetalipoproteinemia, 
Hiperlipemia familiar combinada. 
 
UNIDAD 3 
Dislipoproteinemias secundarias, su detección en el laboratorio clínico, perfiles 
lipoproteicos asociados y alteraciones cualitativas de las lipoproteínas: 
-Diabetes tipo 1 y Diabetes tipo 2, obesidad e insulino-resistencia.  
-Impacto de los ejes tirotrófico, gonadotrófico, somatotrófico y adrenal sobre el 
metabolismo lipídico.  
-Nefropatías: Insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico 
-Hepatopatías. Colestasis, insuficiencia hepática y cirrosis.  Lipoproteína X. Efecto agudo 
y crónico del alcohol sobre el metabolismo lipídico y lipoproteico y el riesgo 
cardiovascular. Hígado graso alcohólico y no alcohólico.   
 
UNIDAD 4 
Determinaciones especiales para el diagnóstico diferencial de dislipoproteinemias. 
Métodos analíticos y algoritmos diagnósticos, índices aterogénicos. Etapas pre-analítica, 
analítica y post-analítica. Control de Calidad. Valores de referencia en adultos, 
adolescentes y niños.  
 
UNIDAD 5 
Factores de riesgo aterogénico y cardiovascular, el laboratorio en su evaluación. 
Lipoproteínas modificadas: oxidadas, glicadas, pequeña y densa y Lp(a). Remanentes 
lipoproteicos. Efecto sobre la pared arterial. Proteína C reactiva ultrasensible. 
Biomarcadores cardíacos: Enzimas e isoenzimas, mioglobina, troponinas, péptidos 
natriuréticos. Características del marcador ideal. Cinética de liberación, sensibilidad y 
especificidad diagnóstica. Estudios epidemiológicos. Pronóstico y seguimiento de las 
diferentes patologías. Diagnóstico molecular, pronóstico, seguimiento y control 
terapéutico.  
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
El área se desarrollará en 6 semanas. Cada semana el estudiante dispone de actividades 
prácticas de  laboratorio, talleres, material para realizar actividades en Campus Virtual 
Lípidos y Aterosclerosis (https://campus.ffyb.uba.ar/course/view.php?id=68) y clases 
teóricas virtuales asincrónicas.  
 



https://campus.ffyb.uba.ar/course/view.php?id=68

https://campus.ffyb.uba.ar/course/view.php?id=68





Clases Prácticas: Resolución de casos clínicos y situaciones problemáticas en el 
laboratorio. Carga total 12 horas.  
 


TP 1 (Aula/Laboratorio) Taller Perfil lipídico básico. (3h) 
Taller: Aterosclerosis-Factores de Riesgo-Clasificación de lipoproteínas- Perfil Lipídico-
lipoproteico básico. Valores de deseables en niños, adolescentes y adultos- Estimación 
del riesgo cardiovascular-Variación intra e interindividual-Condiciones pre-analíticas para 
la toma de muestra-Métodos definitivos, Métodos de Referencia y Métodos recomendados 
para las determinaciones en el laboratorio de lípidos (Métodos por precipitación y métodos 
homogéneos). Etapa post-analítica: trazabilidad de los resultados, Trazabilidad del 
informe. Interpretación de resultados. 
Parte Práctica: Determinación de un perfil lipídico-lipoproteico básico en autoanalizador. 
 


TP 2 (Campus) (1 h): Identificación de interferencias- Cálculo de índices- Control de 
calidad interno y externo en el laboratorio de lípidos, Validación de resultados. 


 
TP 3 (Laboratorio) (3 h): Perfil lipídico-lipoproteico básico.  
a) Determinación de colesterol total, Triglicéridos, col-HDL y col-LDL por métodos 
manuales. Estimación de col-VLDL, col No-HDL, remanentes lipoproteicos- índices de 
riesgo.  
b) Interferencias analíticas.  
 


TP 4 (Campus) (1h): Confección del informe. Interpretación conceptual. Validación de 
resultados.  
 


TP 5 (Aula) ( 3h) Taller Perfil lipídico extendido  
Diagnóstico de dislipemias- Determinaciones complementarias en el laboratorio de 
Lípidos- Electroforesis de lipoproteínas- Ultracentrifugación- Valor predictivo, utilidad y 
valores deseables de las determinaciones complementarias- Métodos para la medida de 
apoproteínas- Métodos para la medida de enzimas lipolíticas- Métodos para la medida de 
Lp(a)- Métodos para la medida de subfracciones lipoproteicas- Métodos para la medida de 
remanentes lipoproteicos- Medida de PCR-us 
 


TP 6 (Campus) (1h): Algoritmos diagnósticos- Actividades de análisis y discusión de 
casos. 
 


Teóricos (Virtual asincrónico) 
10 clases de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas correspondientes a las 
distintas unidades temáticas. Además el estudiante dispone de contenidos teóricos 
adicionales en un Repositorio ubicado en el Campus Virtual, 
(https://campus.ffyb.uba.ar/course/view.php?id=68). Carga horaria total de 11 horas  
 


Descripción de las actividades Teóricas 
Clasificación de las lipoproteínas-Metabolismo de las lipoproteínas con apoB48 
Metabolismo de las lipoproteínas con apoB100 y apoA1, biomarcadores diagnósticos. 
Clasificación de dislipemias- Clasificación de hiperlipemias e Hipolipemias. 
Hipercolesterolemias e Hipertrigliceridemias severas, diagnóstico.  
Dislipemias secundarias (1) Diabetes mellitus, Obesidad, Insulino-resistencia 
Dislipemias Secundarias (2) Ingesta de alcohol – Hepatopatías-Nefropatías 
Dislipemias Secundarias (3) Endocrinopatías 







Diagnóstico de Dislipemias, armonización del laboratorio de lípidos y lipoproteínas. 
Aterosclerosis. Lipoproteínas modificadas, riesgo aterogénico y cardiovascular. Proteína C 
reactiva ultrasensible.  
Síndrome Coronario Agudo. Infarto agudo de miocardio. Biomarcadores cardíacos.  
 


E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 23 hs 
Carga horaria total presencial: 9 hs (39 %) 
Carga horaria total no presencial: 14 hs (61%) 
Carga horaria práctica presencial: 9 hs (39 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 3 hs (13%) 
Carga horaria total semanal promedio: 3,8 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 2 hs 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 


G- BIBLIOGRAFÍA 


 Guía de Teóricos del Laboratorio de Lipoproteínas y Aterosclerosis. 


 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to 
reduce cardiovascular risk. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the 
European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). 
European Heart Journal 2019;1-78 


 Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Argentina de Lípidos sobre Diagnóstico y 
Tratamiento de las Dislipemias en Adultos 2019. 
www.sociedadargentinadelipidos.com/_files/ugd/c4ab3f_2ce3bebd47774974855fc7e13ee
1b8f7.pdf 
 
 


ÁREA BIOQUÍMICA CLÍNICA ESPECIAL – PROTEÍNAS 
 


C- UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD 1 
Proteínas en clínica. Su aplicación diagnóstica. Métodos de estudio cuantitativos. 
Proteínas Totales Séricas Urinarias/LCR. Albumina sérica y urinaria. Inmunodifusión 
Radial. Inmunoturbidimetría. Inmunonefelometría. Métodos de estudio Cualitativos. 
Electroforesis. Inmunoelectroforesis. Inmunofijación. Separación Bidimensional.  
 
UNIDAD 2 
Metabolismo de las proteínas séricas. Síntesis distribución y catabolismo. Funciones, 
características, significado clínico y consideraciones de laboratorio. Prealbumina, 
Albumina, Inhibidores de proteasas: alfa-1 antitripsina, alfa-2 macroglobulina. 
Glicoproteina ácida alfa-1. Ceruloplasmina. Proteina C reactiva. Transferrina. 
Haptoglobina. Hemopepsina. Inmunoglobulinas. Beta 2 microglobulina 
 
 
 
 







UNIDAD 3 
Proteínas en líquidos biológicos. Proteínas urinarias. Proteínas en LCR. Proteínas en 
saliva. Proteínas en peritoneo y cavidad pleural. Valor clínico de su estudio en curso de 
patologías específicas 
 
UNIDAD 4 
Condiciones patológicas. Disproteinemias.  Aproximación a su utilidad en bioquímica 
clínica. Alteraciones congénitas, su detección. Fase aguda, estados inflamatorios crónicos 
y agudos. Enfermedades del Hígado. Inmunopatogenia de la enfermedad renal y 
hepática.  Alteraciones séricas y urinarias en hepatopatías, nefropatías y otros 
desórdenes sistémicos. Enfermedad gastrointestinal. Enfermedad renal, 
inmunopatogenia, alteraciones del sistema inmunológico 
 
UNIDAD 5 
isinmunoglobulinemias. Hipo e Hipergammaglobulinemias. Gammapatías monoclonales. 
Alteraciones séricas y urinarias en gammapatías monoclonales. Clasificación. 
Investigación y caracterización de Inmunoglobulinas Monoclonales.  El laboratorio en el 
diagnóstico, pronóstico y seguimiento de Mieloma Múltiple, Macroglobulinemia de 
Waldeström, Enfermedad de Cadenas pesadas, Amiloidosis AL, Enfermedad por Depósito 
de Cadenas Livianas, Gammopatía Monoclonal de Significado Indeterminado 
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
El área se desarrollará en 5 semanas. Cada semana el estudiante dispone de talleres y 
clases teóricas virtuales asincrónicas.  
 
Clases Prácticas: resolución de casos clínicos y situaciones problemáticas en el 
laboratorio. Carga horaria total 12 horas. 
 
TP 1 (Aula): Taller Disproteinemias 1-cuantificación de proteínas séricas 
Proteinograma sérico. Proteínas Principales: Características fisicoquímicas y 
funcionalidad con implicancia clínica. Niño, embarazada. Cuantificación de las fracciones: 
Densitometria y Electroforesis capilar. Determinación de Proteínas Totales. Limitaciones 
en su uso. Reactivos basados en la reacción del biuret. Cuantificación albúmina. Utilidad 
clínica. Limitaciones. Disgammaglobulinemias. Cuadros electroforéticos y su relación con 
situaciones patológicas (MGUS, MM asintomático, MM, MW, plasmocitoma extramedular, 
leucemias, linfomas). Manejo de la metodología como herramienta de diagnóstico y 
pronóstico. Identificación inmunológica: Inmunoelectroforesis. Electroinmunofijación. 
Interpretación. 
Discusión de perfiles patológicos.  Fase aguda. Síndrome nefrótico. Cirrosis. Desnutrición. 
Pérdida proteica no selectiva. Hipergammaglobulinemias: Policlonales  
  


TP 2 (Aula): Taller Cuantificación de proteínas en líquidos biológicos-cuadros 
uroproteicos 
Tratamiento de temas teóricos: Métodos de dosaje de proteínas totales en líquidos 
biológicos. Coloración con técnicas ultrasensibles. Perfiles proteicos urinarios. 
Uroproteinograma y SDS-PAGE. Importancia clínica de la Proteína de Bence Jones. 
Análisis del registro de ensayos y casos clínicos. Elaboración de conclusiones en base a 
los resultados obtenidos 
 







TP 3 (Laboratorio): Proteinograma-resolución de muestras problemas 
En soporte sólido   
Proteinograma electroforético en suero. Aspectos prácticos de su desarrollo en acetato de 
celulosa. Procedimientos para la emisión de resultados y evaluación de conclusiones. 
Discusión de Interferencias.   Resolución de muestras problemas en base a la discusión 
de Historias Clínicas. Análisis de casos: Disproteinemias por perfiles cualitativos.  
Discusión sobre la emisión de los informes 
 


TP 4 (Laboratorio): Electroforesis Capilar 
Proteinograma electroforético en suero. Aspectos prácticos de su desarrollo. 
Procedimientos para la emisión de resultados y evaluación de conclusiones.  Resolución 
de muestras problemas en base a la discusión de Historias Clínicas. Análisis de casos: 
Disproteinemias por electroforesis capilar.  Discusión sobre la emisión de los informes 
  


TP 5 (Aula): Taller de proteinogramas 
Discusión de los resultados esperables de la resolución de los casos clínicos y del informe 
que deben entregar al finalizar la actividad. Taller de cierre. Autoevaluación de 
aprovechamiento 
 


Teóricos (Virtual asincrónico) 
7 clases de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas correspondientes a las 
distintas unidades temáticas. Además el estudiante dispone de contenidos teóricos 
adicionales en un Repositorio ubicado en el Campus Virtual 
(https://campus.ffyb.uba.ar/enrol/index.php?id=71). Carga horaria total: 6 horas  
  
Gammapatías  Monoclonales. Generalidades. Gammapatías Monoclonales de Significado 
Indeterminado. Gammapatias Monoclonales Primarias Malignas 
Proteínas en Líquidos Biológicos. 
Perfil proteico urinario. 
Crioglobulinas 
Viscosidad 
Cadenas Livianas Libres  
 


E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 18 hs 
Carga horaria total presencial: 12 hs (67 %) 
Carga horaria total no presencial: 6 hs (33 %) 
Carga horaria práctica presencial: 12 hs (67%) 
Carga horaria práctica no presencial: 0 
Carga horaria total semanal promedio: 3,6 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 2,4 hs 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 
 
 
 



https://campus.ffyb.uba.ar/enrol/index.php?id=71





G- BIBLIOGRAFÍA 
 


 El laboratorio de proteínas. Conceptos sobre calidad analítica y buenas prácticas. 
Marcelo García, Leticia Madalena, Silvia Gasparini, Pablo Bresciani, Mariel Alejandre, 
María L. Facio. Eudeba Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1° Edición. ISBN 978-950-
23-2735-8 CDD 572. 2017 


 Henry. “El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico”.  (Todd-Sanford-Davisdsohn. Editorial 
Marban-Edición 2005 y 2007. 


 Guía para el estudio de perfiles proteicos en suero. Disponible en pdf-campus FFyB-
proteínas en clínica. 


 Guía para el estudio de perfiles proteicos en orina. Disponible en pdf-campus FFyB-
proteínas en clínica. 


 Temas teóricos en pdf-campus FFyB-proteínas en clínica Historias clínicas en pdf-
campus FFyB-proteínas en clínica. 
 
 


ÁREA AUTOINMUNIDAD 
 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1 
Diagnóstico de laboratorio de Patologías Autoinmunes Sistémicas. Lupus Eritematoso 
Autoinmunes. Artritis Reumatoide. Polimiositis-Dermatomiositis. Síndrome de Sjögren. 
Enfermedad Mixta de Tejido Conectivo. Vasculitis. Esclerosis Sistémica. Enfermedades 
autoinmunes del Sistema Nervioso. Etiología. Epidemiología. Características Clínicas. 
Manifestaciones Autoinmunes. Autoanticuerpos: especificidades y asociaciones clínicas. 
Ensayos en el laboratorio inmunológico. Interpretación de resultados. Evaluación 
pronóstica y seguimiento del tratamiento con marcadores bioquímicos. 
 
UNIDAD 2 
Hepatopatías Autoinmunes. Etiología y epidemiología. Características clínicas. 
Manifestaciones autoinmunes. Autoanticuerpos: especificidades y asociaciones clínicas. 
Ensayos en el laboratorio inmunológico. Interpretación de resultados. Evaluación 
pronóstica y seguimiento del tratamiento con marcadores bioquímicos. 
 
UNIDAD 3 
Enfermedad Celíaca y otras enfermedades intestinales. Autoanticuerpos, sus 
especificidades y asociaciones clínicas. Ensayos en el laboratorio inmunológico. 
Interpretación de resultados. Evaluación pronóstica y seguimiento del tratamiento con 
marcadores bioquímicos. 
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
El área se desarrollará en 2 semanas. Cada semana el estudiante dispone de clases 
prácticas, talleres y clases teóricas virtuales asincrónicas.  
 
Clases Prácticas: resolución de casos clínicos y situaciones problemáticas en el 
laboratorio, de 4 horas  de duración cada uno.  
 







TP 1 (Aula) Taller: Artritis Reumatoidea y Vasculitis Autoinmune. Interpretación de 
resultados de los ensayos utilizados para el diagnóstico y seguimiento de estas 
patologías. 


TP 2 (Laboratorio/Aula): Inmunofluorescencia indirecta. Desarrollo del ensayo y 
observación microscópica de los diferentes patrones de anticuerpos antinucleares y 
anticuerpos utilizados en el diagnóstico y ANCA. Interpretación de los resultados 
obtenidos, su correlación con el caso clínico correspondiente. Discusión sobre la 
epidemiología, aspectos clínicos y diagnóstico de laboratorio en cada caso. 


Teóricos (Virtual asincrónico) 
Seis (6) clases de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas correspondientes a 
las distintas unidades temáticas. Además el estudiante dispone de contenidos teóricos 
adicionales en un Repositorio ubicado en el Campus Virtual 
(https://campus.ffyb.uba.ar/course/view.php?id=75&section=2#tabs-tree-start). Carga 
horaria total: 6 horas. 
  


Descripción de las actividades Teóricas 
Lupus Eritematoso Sistémico 
Artritis Reumatoide 
Vasculitis autoinmunes 
Hepatopatías Autoinmunes 
Enfermedad Celíaca y otras enfermedades intestinales 
Miopatías y enfermedades autoinmunes del Sistema Nervioso 


E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 14 hs 
Carga horaria total presencial: 8 hs (57 %) 
Carga horaria total no presencial: 6 hs (43 %) 
Carga horaria práctica presencial: 8 hs (57 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 0 
Carga horaria total semanal: 7 hs 
Carga horaria práctica semanal: 4 hs 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA 
 


 Enfermedades Autoinmunes Sistémicas: diagnóstico y tratamiento. Cervera R; Espinoza 
G y colaboradores 5° Edición Editorial Panamericana. 2015 


 Reumatología Clínica. Anticuerpos Antinucleares. Javier Cabiedes, Carlos Nuñez 
Alvarez. Ed. Panamericana 2019. 


 Aguirre Zamorano, M.A; Alarcón, G. et al. “Manual de la Sociedad Española de 
Reumatología de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes 
sistémicas”. Ed. Elsevier España. 1°edición. 2014 
 
 
 







Metodología de la Enseñanza General – Distribución de horas totales 
 


Área Teoría Práctic
a 


Total 
Presenci
al 


Práctica 
Presencial 


Total 


Gestión 4 9 9 9 13 


Química Clínica 
General 


10,5 17,5 15 15 28 


Endocrinología 12 18 9 9 30 


Lípidos y 
Aterosclerosis 


11 12 9 9 23 


Proteínas 6 12 12 12 18 


Autoinmunidad 6 8 8 8 14 


TOTAL 49,5 76,5 62 62 126 


 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. El dictado de clase de cada área no es 
necesariamente secuencial, ya que se van superponiendo de acuerdo al cronograma 
anual. 
 


CARGA HORARIA INTEGRADA 
 
Carga horaria total: 126 hs 
Carga horaria total presencial: 62 hs (49%) 
Carga horaria total no presencial: 64 hs (51 %) 
Carga horaria práctica presencial: 62 hs (49%) 
Carga horaria práctica no presencial: 14,5 (11,5 %) 
Carga horaria total semanal: 9 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 5,5 hs 


 
 
 







30. PRÁCTICA PROFESIONAL BIOQUÍMICA INTERNA (PPBI) 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


 
Bioseguridad en el laboratorio. Introducción del estudiante en los laboratorios del 
Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital Escuela José de San Martín-UBA.  
Práctica en las etapas pre-analítica, analítica y post-analítica. Procedimientos analíticos, 
selección de equipamientos, calibración y validación de resultados. Interpretación global 
de resultados. Control de calidad en el laboratorio.  
 
B- OBJETIVOS  
 


 Implementar las medidas de bioseguridad para el desempeño en el laboratorio 


 Ejercitar las indicaciones preanalíticas específicas para la realización de los diferentes 
análisis clínicos.  


 Adquirir habilidades y destrezas en la realización de los análisis en el laboratorio clínico. 


 Obtener criterios para la selección de metodología, de equipamientos adecuados y para 
resolver situaciones problemáticas. 


 Adquirir capacidades para la interpretación crítica de los resultados en la etapa post 
analítica. 


 
PPBI - BIOQUIMICA CLINICA I 
 
La PPBI - BIOQUÍMICA CLÍNICA I se cursa durante 14 semanas. Incluye 4 áreas: 
Gestión de la Calidad, Química Clínica General, Endocrinología, Química Clínica 
Especial- Lípidos y Ateroesclerosis, Química Clínica Especial - Proteínas, Autoinmunidad.  
Tiene una carga horaria total de 67hs. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS  
 
UNIDAD 1 
Concepto y funciones del laboratorio clínico. Normas de bioseguridad y seguridad 
operativa en el laboratorio.  
 
UNIDAD 2 
Organización y práctica en las etapas y procedimientos pre-analíticos, analíticos y post-
analíticos. Variables pre-analíticas a tener en cuenta en las determinaciones de 
Bioquímica Clínica.  
 
UNIDAD 3 
Selección de la muestra biológica, evaluación de calidad de las muestras, conservación y 
transporte hasta comenzar el proceso analítico.  Etapas del proceso analítico. Selección 
de equipamientos y calibración. Interferencias analíticas. Evaluación del desempeño. 
 
UNIDAD 4 
Algoritmos diagnósticos. Valores de referencia en adultos, adolescentes y niños. Informe 
de valores críticos del laboratorio. Validación diagnóstica e interpretación global de 
resultados. Sistema informático del laboratorio (SIL). Procesamiento de la información. 
Medida del tiempo de respuesta de la información. El SIL como cómo herramienta para el 
aseguramiento de la calidad. Tratamiento de datos, gráficos, límites de detección, límites 
de cuantificación, especificidad, patrones de referencia. 







UNIDAD 5 
Administración y organización de laboratorios. Procedimientos de auditoría y control de 
calidad. Normas nacionales e internacionales que rigen para un buen desempeño del 
laboratorio de Bioquímica Clínica. Estudios colaborativos, estudios multicéntricos. Análisis 
de resultados.  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 3-4 hs de 
clases prácticas con trabajos prácticos de mesada y/o talleres de resolución de 
problemas, y realiza dos actividades prácticas de análisis de resultados y validación 
diagnóstica en el campus virtual 
(https://campus.ffyb.uba.ar/course/view.php?id=71&section=0). 


 
● ÁREA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 3 hs por semana, 6 hs totales, 2 semanas 
 
Seminario (Aula): El laboratorio clínico. Normas de bioseguridad y seguridad operativa 
en el laboratorio. Organización de las etapas y procedimientos pre-analítico, analítico y 
post-analítico.  Normas nacionales e internacionales que rigen para un buen desempeño 
del laboratorio de Bioquímica Clínica. 
 
Trabajo Práctico (Aula): Taller 
Administración y organización de laboratorios. Procedimientos de auditoría y control de 
calidad. Ciclo de mejora continua de la calidad. Redacción y formato de los documentos 
del sistema de gestión de la calidad. Formas de almacenamiento de documentos y 
recuperación de registros. Estudios colaborativos, estudios multicéntricos. Análisis de 
resultados.  
 
● ÁREA QUÍMICA CLÍNICA GENERAL: 4 hs por semana, 20 hs totales, 5 semanas 
 
Trabajo Práctico 1 (Laboratorio):  
a) Determinaciones en muestras de suero y orina en autoanalizador de química clínica de 
última generación. Reacciones de punto final y determinaciones cinético-enzimáticas. 
Selección de equipamientos, uso de materiales para calibraciones y controles. 
Interferencias analíticas. Valores críticos. 
 
Trabajo Práctico 2 (Laboratorio):  
a) Determinación de rangos aceptables para los materiales utilizados como control de 


calidad interno (comerciales o pool de sueros). Análisis de datos. Construcción de los 
gráficos de Levey Jennings. 


b) Uso del SIL en las etapas pre-analítica y validación de resultados. Validación de 
resultados. Comparación entre resultados de metodología manual y automatizada.  


c) Confección del informe. Interpretación conceptual. Análisis de datos individuales y     
estadística de los resultados. 
 
 
Trabajo Práctico 3 (Laboratorio):  
a) Evaluación bioquímica en alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. 
Análisis de valores críticos, de referencia o de decisión clínica. 



https://campus.ffyb.uba.ar/course/view.php?id=71&section=0





b) Validación de resultados según los criterios y las herramientas del control de calidad 
interno. Evaluación del desempeño. 
c) Discusión de casos clínicos. 
 
Trabajo Práctico 4 (Laboratorio):  
Determinación de análisis de orina completa.  
a) Análisis macroscópico, determinaciones fisicoquímicas y examen químico.  
b) Análisis microscópico del sedimento urinario: procedimiento de elección; observación 
de células renales y de las vías urinarias bajas, hematíes, leucocitos, piocitos, 
microorganismos, cilindros y cristales.  
c) Interpretación de los resultados obtenidos. Resolución de muestras. 
 
Trabajo Práctico 5 (Aula): Taller 
Taller final integrador-muestra problema: Elaboración del protocolo de la Historia Clínica-  
Presentación oral de la defensa de los resultados de laboratorio según la  historia clínica 
por parte de los alumnos en grupos de 2 a 3 integrantes, previa consulta con tutores. 
Discusión sobre las etapas y procedimientos pre-analíticos, analíticos y post-analiticos 
llevados a cabo para la validación diagnóstica de los resultados e interpretación global de 
la patología. Interpretación de los valores de referencia (adultos, adolescentes y niños) y 
las metas para el diagnóstico 
 
● ÁREA ENDOCRINOLOGÍA: 4 hs semanales, 12 hs totales, 3 semanas 
 
Trabajo Práctico 1 (Aula): Taller Eje Tiroideo 
Regulación del eje tiroideo. Transporte de hormonas tiroideas. Hipo e hipertiroidismo. 
Diagnóstico desde el laboratorio. 
  
Trabajo Práctico 2 (Aula): Taller Eje Gonadal  
Regulación del eje gonadal femenino. Cambios hormonales del ciclo menstrual. 
Amenorreas. Andrógenos en la mujer. Síndrome de ovario poliquístico. Diagnóstico desde 
el laboratorio.  Regulación del eje gonadal masculino. Patologías relacionadas. 
Diagnóstico desde el laboratorio.  Pubertad normal y patológica. Diagnóstico desde el 
laboratorio.   
 
Trabajo Práctico 3 (Laboratorio):  
Determinaciones hormonales por métodos automatizados. 
Cuestionario de aplicación. Discusión de diferentes situaciones problemáticas relativas a 
interferencias en inmunoensayos y control de calidad; análisis de perfiles bioquímicos 
correspondientes a los distintos ejes endócrinos. 
 
● ÁREA QUÍMICA CLÍNICA ESPECIAL- LIPIDOS Y ATEROSCLEROSIS: 4 hs 
semanales, 12 hs totales, 3 semanas 
 
Trabajo Práctico 1 (Laboratorio): Perfil lipídico extendido y Sistema Informático de 
Laboratorio 
a) Métodos electroforéticos para la realización de un Lipidograma. Observación de 
lipidogramas- Análisis y discusión de casos 
c) Uso del SIL en las etapas pre-analítica y validación de resultados.  
d) Confección del informe. Interpretación conceptual. Análisis de datos individuales y 
estadística de los resultados. 


 







Trabajo Práctico 2 (Laboratorio): Muestra problema 
Resolución de muestras problemas que permitan la validación diagnóstica en casos 
críticos, de adultos y niños, acompañada de la correspondiente historia clínica.  
Determinación de un perfil lipídico-lipoproteico por métodos automatizados. 
Determinaciones especiales: apoB, PCR-us, Lp(a), Troponina, CK. Toma de decisiones 
durante el proceso total de análisis de una muestra en el Laboratorio de Lípidos. 
Aplicación de algoritmos diagnósticos. Selección de equipamientos y calibración. 
Comparación de métodos automatizados. Evaluación del desempeño.  Validación de 
resultados.   
 
Trabajo Práctico 3 (Aula): Taller final integrador-muestra problema 
Elaboración del protocolo de la Historia Clínica-  Presentación oral de la defensa de los 
resultados de laboratorio según la  historia clínica por parte de los alumnos en grupos de 
2 a 3 integrantes, previa consulta con tutores. Discusión sobre las etapas y 
procedimientos pre-analíticos, analíticos y post-analíticos llevados a cabo para la 
validación diagnóstica de los resultados e interpretación global. Interpretación de los 
valores de referencia (adultos, adolescentes y niños) y las metas para el diagnóstico y 
tratamiento de las dislipemias de acuerdo a consensos nacionales e internacionales 
actuales. 
 
● ÁREA BIOQUÍMICA CLÍNICA ESPECIAL –PROTEÍNAS: 3 hs semanales, 9 hs 
totales, 3 semanas 
 
Trabajo Práctico 1 (Campus Virtual): Taller Práctica Deliberada  
Etapas Analítica y post-analítica de la práctica: Análisis de los informes de diez perfiles 
proteicos sin particularidades correspondientes a un pool de sueros procesado en 
múltiples corridas por electroforesis capilar (EC). En el laboratorio, estos pooles son 
utilizados como control de calidad interno (CCI) del proteinograma. 
Tarea: Cada estudiante elabora y sube al campus un documento de word donde consta: 
a) Una descripción cualitativa de las imágenes de las curvas considerando: aspecto, 
ancho, altura, relación con el resto de las fracciones. 
b) El valor promedio para cada fracción, obtenido del análisis cuantitativo. 
 
Trabajo Práctico 2 (Campus Virtual): Taller Práctica Deliberada 
Validación diagnóstica e interpretación global de resultados. Elaboración de conclusiones 
en base a los resultados obtenidos del análisis cualitativo, algoritmos diagnósticos. 
Análisis de los informes de cuadros puros y característicos de disproteinemias: Niño, 
Hepatopatía, MGUS y Síndrome nefrótico, con sus correspondientes Historias Clínicas. 
Cada estudiante elabora y sube al campus, un documento de word que contiene la 
descripción cualitatitiva de cada una de las cuatro disproteinemias ofrecidas. y la 
discusión de los perfiles patológicos. 
 
Trabajo Práctico 3 (Aula): Taller Práctica Deliberada 
Cada estudiante sube la foto del proteinograma electroforético de la muestra problema  
obtenido en el trabajo práctico;  y, un archivo de powerpoint con el diseño del protocolo de 
laboratorio para ser entregado al Sistema informático del laboratorio (SIL). 
Análisis de los datos analíticos correspondientes a cada muestra, para la validación  
global, en una defensa individual oral en situación de Ateneo Clínico.  
 
 
 







● ÁREA AUTOINMUNIDAD: 4 hs semanales, 8 hs totales, 2 semanas 
 
Trabajo Práctico 1 (Laboratorio): ANA y Anticuerpos específicos 
Identificación de patrones de inmunofluorescencia de ANA, su correlación clínica. 
Búsqueda de Acs. Específicos, metodologías empleadas. Interpretación de resultados de 
los ensayos utilizados para el diagnóstico y seguimiento de estas patologías 
 
Trabajo Práctico 2 (Laboratorio): Observación microscópica de diferentes patrones de 
anticuerpos antinucleares y anticuerpos utilizados en el diagnóstico de enfermedad 
celíaca, hepatopatías autoinmunes y ANCA. Posteriormente se utiliza una herramienta 
denominada “Focos en juego” adaptado a un formulario de Google Forms. Frente a una 
misma problemática (caso clínico) analizarlo a través de diferentes perspectivas 
(diferentes resultados de ANA).  
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 67 hs 
Carga horaria total presencial: 61 hs (91%) 
Carga horaria total no presencial: 6 hs (9 %) 
Carga horaria práctica presencial: 58 hs (86,6 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 6 hs (9 %) 
Carga horaria total semanal promedio: 4,8 hs 
Carga horaria práctica semanal: 4,6 hs 
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
 
● Guía de Trabajos Prácticos Gestión de la Calidad. 
● Norma IRAM-ISO 15189:2012. “Requisitos para la calidad y la Competencia”. Tercera 


edición 20-11-2014. 
● El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico. Henry, JB. Editorial Marbán. 2005 
● Greenspan. Endocrinología Básica y Clínica. 10ma Edición. 2018. Mc Graw- Hill/ 


Interamericana Editores. 
● Guía de Teóricos del Laboratorio de Lípidos y Lipoproteínas. 
● Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Argentina de Lípidos sobre Diagnóstico y 


Tratamiento de las Dislipemias en Adultos 2019. 
www.sociedadargentinadelipidos.com/_files/ugd/c4ab3f_2ce3bebd47774974855fc7e1
3ee1b8f7.pdf 


● El laboratorio de proteínas. Conceptos sobre calidad analítica y buenas prácticas. 
Marcelo García, Leticia Madalena, Silvia Gasparini, Pablo Bresciani, Mariel Alejandre, 
María L. Facio. Eudeba Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1° Edición. ISBN 978-
950-23-2735-8 CDD 572. 2017 


● Aguirre Zamorano, M.A; Alarcón, G. et al. “Manual de la Sociedad Española de 
Reumatología de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas 
autoinmunes sistémicas”. Ed. Elsevier España. 1°edición. 2014 


 


 


 







PPBI - MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
 
La PPBI - MICROBIOLOGÍA CLÍNICA se cursa durante 14 semanas. Incluye 4 áreas: 
Bacteriología Clínica, Inmunología Clínica, Virología clínica y Parasitología clínica. Tiene 
una carga horaria total de 67hs. 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS  
 
UNIDAD 1 
Normas de bioseguridad y seguridad operativa en el laboratorio de microbiología clínica. 
 
UNIDAD 2 
Práctica en las etapas pre-analítica, analítica y pos-analítica. Importancia de la toma de 
muestra para el diagnóstico de las infecciones bacterianas, virales, micóticas y 
parasitarias. Conservación y transporte. Evaluación de la calidad de la muestra remitida. 
Manual de procedimiento de tomas de muestra.  
 
UNIDAD 3 
Procedimientos analíticos directos: microscopía, cultivo y detección de antígenos y 
moléculas. Diagnóstico indirecto: detección y cuantificación de anticuerpos. Utilidad de 
nuevas herramientas diagnósticas y métodos moleculares. Ventajas y desventajas. 
 
UNIDAD 4 
Validación diagnóstica e interpretación de resultados obtenidos en el contexto clínico y 
epidemiológico. 
 
UNIDAD 5 
Administración y organización del laboratorio de microbiología clínica. Control de calidad 
interno y externo. Mantenimiento preventivo del equipamiento (estufas, autoclaves, 
heladeras, centrífugas, centrífugas de seguridad biológica, cabinas de seguridad 
biológica, etc). Control de calidad externo en la identificación de microorganismos por 
métodos directos e indirectos y en la prueba de sensibilidad a antimicrobianos. 
Aseguramiento de la calidad. Trazabilidad de la muestra remitida. Tiempo de respuesta de 
la información. 
 
UNIDAD 6 
Estudios colaborativos. Importancia para el aporte de datos epidemiológicos regionales. 
 
C- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


● ÁREA BACTERIOLOGÍA CLÍNICA 
 
- Seminario: Modalidad virtual duración 2 hs.  


Estudio bacteriológico. Etapa Preanalítica: Identificación correcta e inequívoca del 
paciente. Importancia de la toma de muestra, conservación y transporte. Evaluación de la 
calidad de la muestra. Etapa Analítica: Diagnóstico a través del método convencional 
(cultivo, identificación y antibiograma) vs métodos rápidos. Elección de los medios de 
aislamientos, método de identificación del microorganismo hallado, selección de 
antibióticos a ensayar y método empleado de acuerdo al tipo de muestra y foco de 
infección. Utilidad de las nuevas herramientas diagnósticas (MALDI-TOF) y métodos 







moleculares. Ventajas y desventajas. Etapa Posanalítica: Interpretación de resultados en 
base al tipo de muestra, sitio y origen de la infección, bacteria aislada, antibiotipo hallado 
y datos clínicos del paciente. Confección del informe final. Trazabilidad de la muestra 
remitida. Importancia del Control de calidad interno y externo para el aseguramiento de la 
calidad  


- Trabajos Prácticos (TP): carga horaria total 22 hs 


- TP 1 (Laboratorio): Control de calidad interno de la prueba de sensibilidad a los 
antimicrobianos (antibiograma). Infecciones de piel y partes blandas. Muestra de absceso 
cutáneo. Identificación del agente etiológico y antibiograma. Criterio de informe 
 
- TP 2 (Laboratorio): Infecciones por estreptococos, enterococos y Listeria. Diagnóstico 
de faringoamigdalitis. Hisopado faríngeo y valor de la investigación de SGA por métodos 
rápidos. Criterios de informe 
 
- TP 3 (Laboratorio): Diagnóstico de la infección urinaria.  Urocultivo en pacientes que 
controlan y no controlan esfínteres y en pacientes sondados. Identificación del agente 
etiológico y antibiograma. Criterio de informe 
 
- TP 4 (Laboratorio): Infecciones gastrointestinales. Estudio del Coprocultivo. 
Reconocimiento de los patógenos intestinales. Identificación del agente etiológico y 
antibiograma. Criterio de informe   
 
- TP 5 (Laboratorio): Diagnóstico de neumonías (NAC-NAR) y Tuberculosis (TBC).  
Muestras respiratorias-esputo, aspirado traqueal, lavado bronquial y lavado 
broncoalveolar-. Siembra en medios adecuados, ID y antibiograma. Criterio de informe. 
Bioseguridad en el Laboratorio de TBC. Coloración de Ziehl-Neelsen. Mostración de 
Cultivos. Resolución de casos clínicos. Tiempo de respuesta.  
 
- TP 6 (Laboratorio): Hemocultivo. Requisitos para la toma de muestra. Calidad de la 
muestra. Identificación convencional vs MaldiTof desde la pátina del subcultivo. Detección 
rápida de mecanismos de resistencia emergentes. Tiempo de respuesta y criterio de 
informe 
 
● INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA CLÍNICA 
 
- Seminario: Modalidad presencial duración 2 hs. 


Diagnóstico directo e indirecto de las enfermedades infecciosas de etiología viral, 
parasitaria y bacteriana. Importancia de las etapas pre-analítica, analítica y post-analítica.  


- Actividades Prácticas: carga horaria total 16 hs 


- TP 1 (Laboratorio): Diagnóstico de la enfermedad de Chagas mediante técnicas de 
ElLISA y hemaglutinación, interpretación de resultados.  


- TP 2 (Laboratorio): Diagnóstico de sífilis por VDRL y TPHA, interpretación de 
resultados. 


- TP 3 (Aula): Taller Hepatitis virales: análisis de resultados de técnicas directas e 
indirectas en el contexto de discusión de casos clínicos. 







- TP 4 (Laboratorio): Diagnóstico directo en infecciones respiratorias virales por 
Inmunofluorescencia directa, preparación de las improntas, observación y análisis de 
resultados. 


● MICOLOGÍA CLÍNICA 
 
Actividades Prácticas: carga horaria total 6 hs 


- TP 1 (Aula de Microscopia): Diagnóstico de las infecciones fúngicas. Importancia de la 
etapa pre-analítica-analítica-pos-analitica. Diagnóstico convencional vs nuevas 
herramientas (moleculares y protéomica). Técnicas de inmunodifusión, aglutinación del 
látex, ELISA, inmunocromatografía   (2 horas presencial) 
 
- TP 2 (Aula Microscopia): Diagnóstico de micosis superficiales a partir de escamas (piel, 
pelo y uñas. Reconocimiento de los hongos productores de micosis superficiales 
(dermatofitosis) y profundas sistémicas (candidiasis, criptococosis, aspergilosis, 
mucormicosis, fusariosis) (2 hs presencial) 
 
- TP 3 (Aula) Taller: Resolución de caso clínico por alumno. Exposición de 1 caso clínico 
por alumno (Virtual 2 horas) Evaluación final 
 
● PARASITOLOGÍA CLÍNICA 
 
- Seminario: modalidad virtual,  duración 3 hs.  


Diagnóstico parasitológico de las enfermedades infecciosas. Importancia de las etapas 
pre-analítica, analítica y post-analítica. Requisitos para la toma de muestra y datos 
epidemiológicos del paciente. Criterio de rechazo de muestra. Metodologías.  Examen 
macroscópico. Microscopía en fresco y coloraciones.  Métodos de enriquecimiento. 
Cultivo de larvas. Ventajas y desventajas de métodos moleculares de diagnóstico. 
Elaboración de informe y validación de resultados. 


- Trabajos Prácticos (TP): carga horaria total 12 hs 
 
- TP 1 (Aula Microscopia): Taller de Diagnóstico parasitológico de infecciones 
hepato-biliares. Análisis macro y microscópico de materia fecal y/o sondeo 
biliar/duodenal en el contexto del caso clínico 
 
- TP 2 (Aula Microscopia): Taller de Strongyloides stercoralis: infecciones 
intestinales y extraintestinales (diseminadas). Diagnóstico de distintos estadios 
parasitarios en materia fecal, secreciones respiratorias y líquidos biológicos.  
 
- TP 3 (Aula Microscopia): Taller de Diagnóstico de diarreas muco-sanguinolentas 
y secretoras. Estudio parasitológico seriado, directo y coloraciones. 
 
- TP 4 (Aula Microscopia): Taller de Diagnóstico de chagas agudo en pacientes 
adultos y neonatos. Método Strout y micrométodos. 
 
- TP 5 (Aula Microscopia): Taller Enfermedades cutáneas por ectoparásitos. 
Estudios por raspado de piel, pos-incisión quirúrgica, pestañas, cejas y Vello facial  
 







- TP 6 (Aula Microscopia): Resolución de muestra incógnita en el contexto de un 
caso clínico. Evaluación final 


TALLER INTEGRADOR DE TODAS LAS ÁREAS 


Actividad común a todas las áreas, duración 4 hs. Se discuten 6 casos clínicos a 
cargo de los alumnos (grupos de 3 a 4 alumnos) y lo exponen en la última semana de la 
cursada. Tiene como objetivo integrar los conocimientos de las 4 áreas de la 
microbiología clínica para dilucidar la etiología bacteriana, viral, micótica y/o parasitaria 
del proceso infecciosos.    
 
D- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 67 hs 
Carga horaria total presencial: 60 hs (89,6%) 
Carga horaria total no presencial: 7 hs (10,4 %) 
Carga horaria práctica presencial: 58 hs (82 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 2 hs (3%) 
Carga horaria total semanal: 4,8 hs  
Carga horaria práctica semanal: 4,3 hs  
 
G- BIBLIOGRAFIA 
 
- Microbiología Biomédica. 2° edición. Editores: Basualdo J., Coto C., de Torres R (ed). 
Buenos Aires, Editorial Atlante 2006.  
- Enfermedades infecciosas. Principios y Práctica. Mandell, GL. “7° y 8° ed. Editorial 
Médica Panamericana. 2011 y 2016. 
- Manual of Clinical Microbiology. Versalovic J, Carroll K, Funke G, Jorgensen J,  Marie 
Louise Landry, Warmock D. ASM Press. Washington DC. 10th  y 11th edición. 2011 y 2015 
- Micología Médica Ilustrada. Arenas Guzmán Roberto. Mc.Graw. Hill 6ª Edición. 2019 


- Parasitosis humanas Botero D, Restrepo M. Editorial CIB, Medellín Colombia, 5 ed. 2012  


 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 







PPBI - BIOQUIMICA CLINICA II 
 
La PPBI - BIOQUIMICA CLINICA II se cursa durante 14 semanas. Incluye 5 áreas: 
Hematología, Hemostasia, Banco de sangre, Citogenética humana y genética 
toxicológica,  y Citología exfoliativa. Tiene una carga horaria total de 66 hs.   


En el laboratorio los alumnos analizan las muestras biológicas (plasma, suero, sangre 
entera, semen, orina, líquidos de punción: líquido cefalorraquídeo, de derrames serosos, 
articular) realizando las determinaciones bioquímicas, y citomorfológicas 
correspondientes. Durante esta actividad a su vez se estimula en el alumno las 
competencias profesionales en el ámbito de un hospital universitario como la interacción 
con el médico tratante y la revisión de historias clínicas. En los talleres los alumnos 
analizan y debaten acerca de distintas situaciones clínicas, mediante la interpretación de 
casos clínicos con datos basados en resultados de la práctica diaria del laboratorio.  
 
C- UNIDADES TEMATICAS  
 
UNIDAD 1 
Organización del laboratorio bioquímico clínico. 
 Fases: pre-analítica, analítica y post-analítica del laboratorio clínico en hematología, 
hemostasia, banco de sangre, citogenética humana y genética toxicológica y citología 
exfoliativa. 
 
UNIDAD 2 
Preparación del paciente: indicaciones de acuerdo con las determinaciones 
solicitadas en la orden médica.  
Obtención de la muestra biológica: selección del material de recolección y anticoagulante 
(cuando corresponda), condiciones para el transporte de la muestra al laboratorio (tiempo 
y temperatura). Manipulación y conservación de los especímenes.  
Registro de procesos a través del sistema informático que permite conocer el recorrido de 
la muestra en cualquier etapa de su procesamiento. 
 
UNIDAD 3 
Etapa analítica. Selección del equipamiento y reactivos. Programa de calidad interno y 
externo. Selección de algoritmos diagnósticos. Valores de referencia y valores críticos.  
 
UNIDAD 4 
Interpretación e integración de los resultados obtenidos en cada área del 
laboratorio, a través del Sistema informático. Validación de los resultados obtenidos en 
cada una de las prácticas.  
 
C- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
● ÁREA CITOLOGÍA EXFOLIATIVA Y DE LA REPRODUCCIÓN. Carga horaria total 13 
hs  


Actividades teóricas. Virtuales asincrónicas. Carga horaria total 2,5 hs  


- Técnicas complementarias a la citología oncológica 
- Citología de los líquidos de punción de cavidades serosas. Cavidades virtuales. 
Formación de exudados y trasudados. Alteraciones inflamatorias y congestivas. Procesos 
neoplásicos primitivos generados en serosas. Procesos metastásicos. 







- Citología exfoliativa de los tractos respiratorios y urinarios. Células procedentes de las 
distintas zonas del tracto respiratorio. Tipos de muestras: secreción nasal, esputo, lavado 
bronquial, lavado broncoalveolar. Células procedentes de las distintas zonas del tracto 
urinario. Conformación del sedimento urinario. Micción espontánea. Orina obtenida por 
catéter. Diferencia entre uretra femenina y masculina. 
- Además los estudiantes cuentan con un repositorio de clases teóricas en el campus 
virtual: técnicas complementarias a la citología reproductiva: pruebas inmunológicas, 
fragmentación del DNA.  
 
Actividades prácticas Carga horaria total 10,5 hs  
 
TRABAJOS PRÁCTICOS. Carga horaria total 4,5 horas  


-TP 1: Práctica experimental en el aula de microscopía, individual tutoreada, de a pares y 
en grupo. Identificación de células mesoteliales y mesoteliales reactivas en líquidos de 
derrame coloreadas con Papanicolaou. Valor del recuento diferencial de células en 
extendidos coloreados con Giemsa en LCR y líquidos de derrame. Interpretación de 
informes de laboratorio. Normas de higiene y bioseguiridad. 
 
-TP 2: Práctica experimental en el aula de microscopía, individual tutoreada, de a pares y 
en grupo. Identificación de células del epitelio pavimentoso estratificado, células 
uroteliales, células cilíndricas y grupos papilares en orina (coloración de Papanicolaou).  
Interpretación de informes de laboratorio (citodiagnóstico hormonal y oncológico). Normas 
de higiene y bioseguiridad 
 
-TP 3: Práctica experimental en el aula de microscopía, individual tutoreada, de a pares y 
en grupo.  Observación de muestras de esputo, lavado bronquial y broncoalveolar (BAL) 
coloreadas con Giemsa y Papanicolaou. Identificación de células cilíndicas, metaplásicas 
y macrófagos alveolares. Interpretación de informes de laboratorio. Normas de higiene y 
bioseguiridad 
 
TALLERES: incluyen 1,5 horas de clases presenciales y 4,5 de actividades asincrónicas 
en el campus.  
 
-Taller 1: Prácticas integradoras relacionadas con el ejercicio profesional referidos al TP1 
Resolución  de casos clínicos. Lectura crítica de trabajos científicos referidos al TP1 
 
-Taller 2: Prácticas integradoras relacionadas con el ejercicio profesional referidos al TP2 
Resolución  de casos clínicos. Lectura crítica de trabajos científicos referidos al TP2 
 
 -Taller 3: Prácticas integradoras relacionadas con el ejercicio profesional referidos al 
TP3. Resolución  de casos clínicos. Lectura crítica de trabajos científicos referidos al TP3.  
 


 


 


 


 


 







● ÁREA: CITOGENÉTICA HUMANA Y GENÉTICA TOXICOLÓGICA  
 


Actividades prácticas: carga horaria total 13 horas  
 
TRABAJOS PRÁCTICOS 


- TP 1: Siembra de cultivo de linfocitos de sangre periférica. Preparación y 
acondicionamiento de material para la obtención de muestras biológicas (linfocitos de 
sangre periférica). Actividad de laboratorio desarrollada por los alumnos. 


 
- TP 2: Cosecha de cultivo de linfocitos de sangre periférica. Actividad de laboratorio 
desarrollada por los alumnos para obtención de extendidos citogenéticos y su posterior 
coloración con Giemsa 10%. 
 
- TP 3: Análisis individual al microscopio de los extendidos citogenéticos previamente 
obtenidos y confección del informe de los resultados citogenéticos (cariotipo).  
 
TALLERES 


- Taller 1: Análisis y discusión de casos clínicos con cariotipo con aneuplodías 
(alteraciones cromosómicas numéricas). Planteo de posibles mecanismos de formación 
de gametas y cigoto resultante. 


 
- Taller 2: Análisis y discusión de casos clínicos con cariotipo con alteraciones 
cromosómicas estructurales balanceadas y desbalanceadas. Planteo de posibles 
mecanismos de formación de gametas y cigoto resultante. 
 
-Taller 3: Presentación de casos clínicos de utilidad en su desempeño profesional: 
principales síndromes de los cromosomas sexuales y autosomas (S. de Turner, S. de 
Klinefelter, S. de Down, S. de Edwards y S. de Patau). 
 
-Taller 4: Interpretación de los informes citogenéticos obtenidos en el TP3 e integración 
con los casos clínicos analizados en los talleres 1, 2 y 3. 
 
● AREA: BANCO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS. carga horaria total 13 horas 
 
Actividades teóricas: carga horaria total 2,5 horas.  


Seminario 1: Fundamento de las técnicas inmunohematológicas para la determinación de 
grupos sanguíneos. Fundamento del uso de distintos agentes enzimáticos y reductores. 


Seminario 2: Contaminación bacteriana: agentes etiológicos, mecanismos de acción. 
Fuentes de infección. Mecanismos preventivos.  


Seminario 3: Preparación de hemocomponentes por métodos mecánicos manuales y 
automatizados: concentrado de GR, concentrado plaquetario, plasma fresco congelado, y 
crioprecipitado. Lesión de los hemocomponentes por el almacenamiento. 


Seminario 4: Impacto de los virus emergentes en el banco de sangre.  


Seminario 5: Investigación de anticuerpos anti-plaquetarios. Refractariedad Plaquetaria. 


 







Actividades Prácticas: carga horaria total de 10,5 horas.   


Trabajos prácticos de laboratorio 
TP1: Preparación de suspensiones globulares para la determinación de ABO, RH y    
titulación de anticuerpos.Control de calidad de los sueros hemoagrupadores. Uso de 
agentes reductores para la diferenciación de IgM e IgG. Determinación de prueba de 
Coombs directa e indirecta. 
 
TP2: -Visita al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas José de San Martín con el  
objetivo que el alumno pueda observar los procedimientos que se realizan en el Banco de 
Sangre. 
-  Donación de sangre. 
- Obtención, preparación y conservación de hemocomponentes. Rol del profesional 
bioquímico en el control de la calidad de dichos componentes. 
-Preparación de hemoderivados con usos clínicos diferentes al transfusional: preparación 
de gel plaquetario para curación de úlceras y elaboración de suero autólogo oftálmico. 
-Observación de procedimientos de aféresis terapéutica y de obtención de células 
progenitoras para trasplante. 
 
TP3: Procesamiento de una muestra problema: confección del algoritmo de trabajo, 
análisis de la muestra mediante técnicas inmunohematológicas, evaluación de los 
resultados y confección del informe completo. 


 
Talleres de resolución de problemas 


Taller 1: Puesta en común de los resultados del TP 1. Debate de los resultados obtenidos 
y de la forma de expresión de los mismos. Discusión de casos clínicos sobre 
discrepancias ABO y anemias hemolíticas. 


Taller 2: Rol del bioquímico en el tamizaje de enfermedades transmisibles por transfusión. 
Toma de decisión y algoritmos de descarte y confirmación de unidades reactivas. 


Taller 3: Taller de integración. Resolución de casos clínicos de pacientes con anemias 
hemolíticas autoinmunes, alloinmunes y por drogas. 


Taller 4: Taller de integración: Discusión de casos clínicos   sobre transfusión en 
pacientes oncohematológicos. Indicaciones de leucorreducción por filtración e Irradiación 
de componentes sanguíneos. 
 
● ÁREA HEMATOLOGÍA: carga horaria total 14 horas.  
 
Actividades teóricas: carga horaria total 3 horas 
Previo a cada TP los estudiantes contarán en el  campus virtual material teórico 
relacionado con el mismo. Modalidad asincrónica, aula invertida. 
 
Actividades prácticas: carga horaria total 11 horas 
 
 
 
 
 
 







Trabajos Prácticos  
 
TP1: Realización de Hemograma manual y observación de la realización del Hemograma 
automatizado. Tinción de frotis por May Grunwald Giemsa para la observación al 
microscopio. Eritrosedimentación: realización de técnica manual y observación de la 
técnica automatizada.  
 
TP2: Microscópica de Fórmula leucocitaria normal. Entrega de informe.  
 
TP3: Microscópica de Anomalías de serie blanca. Entrega de informe. 
 
TP4: Microscópica de Anomalías de serie roja. Entrega de informe.  
 
TP5:Microscópica de Reacción leucemoide y Leucemia mieloide crónica. Entrega de 
informe.  
 
TP6: Microscópica de Síndromes linfoproliferativos crónicos y Leucemias agudas. Entrega 
de informe.  
 
TP7: Integración de los contenidos aprendidos en Hematología. Análisis de posibles 
errores y de toma de decisiones. 
 
● ÁREA HEMOSTASIA PPI:  carga horaria total 13 horas 
 
Actividades teóricas. Carga horaria total 2,5 horas 
 
Actividades prácticas. carga horaria total 10,5 horas 
 
Trabajos Prácticos.  Carga horaria total 4,5 horas 
 
TP 1: Técnicas coagulométricas manuales llevada a cabo por los alumnos para 
entrenarse en las determinaciones del laboratorio de Hemostasia: 
- Tiempo de protrombina. Confección de la curva de calibración de TP. APTT.  
- Procesamiento de muestras de pacientes tratados con anticoagulantes antivitamina K. 
 
TP 2: Análisis de muestras de plasma de pacientes heparinizados y de pacientes con 
deficiencias de factores de coagulación.  
 
TP 3: Procesamiento de una muestra problema: confección del algoritmo de trabajo, 
análisis de la muestra mediante técnicas de coagulación manuales, evaluación de los 
resultados y confección del informe completo.  
 
Talleres. Carga horaria total 6 horas 
 
Taller 1: Puesta en común de los resultados del TP 1: debate de los resultados obtenidos 
y de la forma de expresión de los mismos. Discusión de situaciones problemáticas sobre 
errores en la etapa preanalítica, en la calibración de tromboplastina y en el cálculo del RIN 
que pueden ocurrir en la práctica diaria del laboratorio de hemostasia. 
 
Taller 2: Selección de reactivos adecuados para la determinación de APTT y dosaje de 
factores de la vía intrínseca. Puesta en común de los resultados de las muestras 







procesadas en el TP 2. Debate de casos clínicos de pacientes con hemofilia y pacientes 
con inhibidores adquiridos de la coagulación 
 
Taller 3: Análisis de las pruebas para evaluar el sistema fibrinolítico. Debate sobre los 
métodos y calibradores para determinar el Dímero D y los errores más comunes en la 
forma de expresión de los resultados.  Resolución de casos clínicos sobre coagulación 
intravascular diseminada y empleo de puntaje (score) diagnóstico. 
 
Taller 4: Algoritmos para el estudio de la enfermedad de von Willebrand y para 
trombofilias congénitas y adquiridas. Monitoreo de pacientes en tratamiento con 
antitrombóticos. Discusión de casos clínicos.  
 


D- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 66 hs 
Carga horaria total presencial: 56 hs (84.8%) 
Carga horaria total no presencial: 10 hs (15.2 %) 
Carga horaria práctica presencial: 51 hs (77.3 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 4.5 hs (6.8 %) 
Carga horaria total semanal promedio: 4.7 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 4.3 hs 
 


G- BIBLIOGRAFÍA 


1- World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination and processing 
of human semen. 6th ed. WHO Press; Geneva, Switterland: 2021. 
2- ISCN International System for Human Cytogenetic Nomenclature. Shaffer, L and 
Tommerup, N Eds. Cytogenetic and Genome Research. 2020. 
3- Mark K.Fung, Brenda J. Grossman, Christopher D. Hilleyer, Connie M. Westhoff 
Asociación Americana de Bancos de Sangre. Asociación Argentina de Hemoterapia, 
Inmunohematología y terapia celular. Manual técnico.18°edición.2018 
4- Guía de Diagnóstico y tratamiento. Sociedad Argentina de Hematología. 2022. 
5- De Larragnaga G, Herrera L, Forastiero R. (2020) Guía de laboratorio para el estudio 
de anticuerpos antifosfolipídicos en fase sólida. Ed. Grupo CAHT. Buenos Aires. 
Argentina. Disponible en https://www.grupocaht.com/guia-de-laboratorio-para-el-estudio-
de-anticuerpos-antifosfolipidos-apl-en-fase-solida-edicion-2020/ 
 


 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Para regularizar la asignatura los estudiantes deben asistir como mínimo al setenta y 
cinco por ciento (75 %) de las actividades y cumplir a su vez con los requisitos de cada 
área respecto a la presentación de informes de laboratorio entre otros. Para aprobar la 
asignatura el estudiante debe alcanzar una nota superior o igual a cuatro (4) puntos, la 
cual se establecerá de manera global reflejando el desempeño en las distintas secciones.  


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 







31. TOXICOLOGÍA Y QUIMICA LEGAL 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
Principios de toxicología general y las diferentes ramas: toxicología clínica, ambiental, 
laboral, alimentaria, forense, regulatoria y ecotoxicología. Ensayos de toxicidad aguda, 
crónica, retardada y de toxicidad especial (teratogénesis, carcinogénesis y mutagénesis) 
aplicados a sustancias químicas y fármacos. Toxicidad de medicamentos, drogas de 
abuso y sustancias potencialmente tóxicas. Poblaciones susceptibles: geriátricas, 
pediátricas y gestantes. Evaluación de riesgo toxicológico. Conceptos básicos de 
bioquímica legal y forense. 
 
B- OBJETIVOS 
 


 Comprender los principios fundamentales de la toxicología y su relevancia en el campo 
de la bioquímica. 


 Fomentar el pensamiento crítico y el razonamiento analítico frente a problemas y casos 
toxicológicos. 


 Comprender y diferenciar entre los principales métodos y técnicas utilizados en el 
análisis y detección de sustancias tóxicas en diferentes muestras y situaciones. 


 Desarrollar habilidades y destrezas para la ejecución de procedimientos analíticos para 
la Resolución de problemas toxicológicos. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Conceptos generales 
 
1. Concepto, historia y desarrollo de la Toxicología. Diferentes ramas de la toxicología: 
clínica, ambiental, laboral, alimentaria, forense, analítica, experimental, regulatoria y 
ecotoxicología. Concepto de agente tóxico, droga y toxicidad. Clasificación de las 
sustancias tóxicas, dosis tóxicas. Etiología de las intoxicaciones, intoxicaciones agudas y 
crónicas. 
2. Toxicocinética y toxicodinamia: absorción, distribución, biotransformación y excreción 
de los xenobióticos.  Inducción e inhibición enzimática.  Bioactivación, metabolitos 
reactivos, estructura y función.  Factores toxicocinéticos que afectan a la toxicidad de los 
xenobióticos. Estudio de la interacción entre las moléculas tóxicas y los sitios de acción.  
Factores que determinan la toxicidad.  Daño celular y tisular. Reparación. Daño reversible. 
Daño irreversible. Apoptosis y necrosis.  
3. Evaluación de la toxicidad de los xenobióticos (sustancias químicas, nuevos fármacos). 
Ensayos de toxicidad aguda. DL50 y CL50. Tests de irritación ocular, dérmica y de 
sensibilización. Ensayos de toxicidad subcrónica y crónica. Estudios de toxicidad 
especiales carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis.  
4. Métodos alternativos a la experimentación animal. Principios de las tres erres (3R): 
alternativas de reemplazo, reducción y refinamiento. Ciencias ómicas aplicadas como 
alternativas a la experimentación animal. Desarrollo y validación de métodos alternativos. 
Ensayos in vitro como alternativas de estudio de los mecanismos asociados a eventos 
adversos y toxicidad. 
5. Regulación. Conceptos de Ingesta Diaria Admisible (IDA). Concepto de TWA, TMAC, 
STEL, TLV, BEI, otros. Concepto de biomarcadores de exposición, efecto y 
susceptabilidad. Normativa Nacional e Internacional. 







6. Toxicología ambiental y ecotoxicología. Fuentes de contaminación ambiental: origen y 
movilización de contaminantes en el ambiente. Interacciones entre contaminantes, 
individuos, poblaciones y comunidades. Ensayos ecotoxicológicos para investigar 
mecanismos de acción tóxica y efectos de los contaminantes en los ecosistemas. 
Estrategias para la generación de conciencia ambiental 
7.  Toxicidad de las sustancias potencialmente tóxicas en poblaciones susceptibles: 
geriátricas, pediátricas, gestantes, otras. 
8. Evaluación de riesgo toxicológico. Concepto de riesgo y peligro. Evaluación del riesgo: 
información cuali y cuantitativa del xenobiótico, evaluación de la exposición, magnitud del 
riesgo. Riesgo en poblaciones susceptibles.   
9.  Toxicovigilancia. Concepto de toxicovigilancia. Vigilancia de sustancias químicas. 
Vigilancia de intoxicaciones. Centros de asistencia toxicológica. Rol del bioquímico frente 
a exposiciones a sustancias químicas, drogas y medicamentos. 
 
Estudio particular de sustancias tóxicas 
 
10. Tóxicos gaseosos. Monóxido de carbono. Fuentes de exposición. Absorción. 
Metabolismo y excreción. Mecanismo bioquímico de su acción. Métodos de análisis. 
11. Tóxicos volátiles. Ácido cianhídrico. Alcoholes: etanol y metanol. Hidrocarburos 
alifáticos: hexano. Hidrocarburos aromáticos: benceno, tolueno, xilenos. Fuentes de 
exposición, etiología de las intoxicaciones. Toxicocinética y toxicodinamia. Principales 
síntomas. Fundamento del tratamiento. Biomarcadores. Métodos de análisis.  
12. Toxicología de los metales y metaloides: plomo, mercurio, arsénico y otros. Fuentes 
de exposición. Toxicocinética y toxicodinamia. Fundamento de los tratamientos. Métodos 
de análisis. 
13. Toxicología de los plaguicidas. Clasificación. Insecticidas (organofosforados y 
carbámicos, insecticidas organoclorados y piretroides). Herbicidas y rodenticidas. Fuentes 
de exposición, etiología de las intoxicaciones. Toxicocinética y toxicodinamia. Principales 
síntomas. Fundamento del tratamiento. Biomarcadores. Métodos de análisis. 
14. Toxicología del flúor, nitratos y nitritos. Fuentes de exposición. Toxicocinética y modo 
de acción tóxica. Principales síntomas. Fundamento del tratamiento. Métodos de análisis. 
15. Contaminantes emergentes. Compuestos orgánicos persistentes (PBBs, PBDEs, 
PCBs dioxinas, otros). Fuentes, absorción, distribución, modo de acción tóxica, 
metabolismo y eliminación. Disrupción endócrina. Antibiotícos, aines y anticonvulsivantes.  
16. Sustancias hipnóticas, estimulantes, antidepresivas, tranquilizantes, analgésicos 
antipiréticos. Absorción, metabolismo y excreción. Modo de acción tóxica. Investigación. 
 
Toxicología de las drogas de abuso 
 
17. Concepto de uso, abuso, dependencia, tolerancia. Opiáceos - Opioides: opio, morfina, 
heroína. Coca y cocaína. Anfetaminas. Cannabis. Alucinógenos. Formas de presentación. 
Investigación en el laboratorio. Abuso de drogas y sus consecuencias. Fundamento de los 
tratamientos de la intoxicación aguda. Tabaco y tabaquismo. Consecuencias en la salud. 
Toxicocinética y toxicodinamia de la nicotina. Tratamientos para dejar de fumar. 
 
Química legal 
 
18. Química Legal. El bioquímico y el Laboratorio Criminalístico. Manchas de sangre. 
Manchas de esperma. Examen analítico pericial.  
 
 







D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana consta de 2,5 horas de clase 
teórica virtual asincrónica y una actividad presencial de 4 horas. Estas actividades son: 
- Cinco talleres de discusión con foco en la fisiopatología de las intoxicaciones, los 
biomarcadores de exposición, tratamiento e investigación analítica.  
- Tres resoluciones de casos problema enfocados en las metodologías analíticas 
aplicables en distintas situaciones vinculadas con la toxicología. 
- Cuatro trabajos prácticos de laboratorio (Volátiles: metanol. Medicamentos: 
psicofármacos y aines. Drogas de abuso. Manchas de sangre) 
- Dos evaluaciones de los aprendizajes 
 
Teóricas 
 
- Concepto, historia y desarrollo de la Toxicología. Agente tóxico, droga y toxicidad. 
Toxicocinética y Toxicodinamia. Unidad 1 y 2 
- Tóxicos volátiles. Alcoholes. Hexano y benceno. Unidad 11 
- Toxicología Laboral. Regulación. Concepto de TWA, TMAC, STEL, TLV, BEI etc. 


Concepto de biomarcadores de exposición y efecto. Unidad 5 
- Ensayos de toxicidad aguda, subcrónica y crónica. Estudios de toxicidad especiales: 
carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis. Unidad 3 
- Tests de irritación ocular. Tests de irritación dérmica y de sensibilización. Métodos 
alternativos. Unidad 3 y 4 
- Poblaciones susceptibles (embarazo, niñez y ancianidad). Unidad 7 
- Toxicología de los Psicofármacos. Analgésicos-Antipiréticos. Unidad 16 
- Drogas de abuso I Unidad 17 
- Drogas de abuso II -Tabaquismo. Unidad 17 
- Contaminantes emergentes. Compuestos orgánicos persistentes (PCBs, dioxinas y 
PBDEs) y otros. Unidad 15 
- Ecotoxicología. Contaminación ambiental. Unidad 6 
- Toxicología del flúor, nitratos y nitritos. Unidad 14 
- Química Legal. El bioquímico y el Laboratorio Criminalístico. Unidad 18 
- Evaluación del riesgo - Toxicovigilancia. Unidad 8 y 9 
 
Talleres con foco en la fisiopatología de las intoxicaciones, los biomarcadores de 
exposición, tratamiento e investigación analítica 
 
En estos talleres se presentan los temas y se desarrollan actividades grupales o 
individuales para afianzar la comprensión de los temas. 
 
1.- Tóxicos gaseosos y volátiles. Monóxido de carbono. Ácido cianhídrico y cianuros. 
Unidad 10 y 11 
2.- Metales y metaloides: Plomo, Arsénico y Mercurio. Unidad 12 
3.- Psicofármacos-Aines. Unidad 16 
4.- Drogas de Abuso. Unidad 17 
5.- Plaguicidas. Unidad 13 
 
 
 
 







Resolución de casos clínicos (casos problema) con foco en las metodologías 
analíticas aplicables en distintas situaciones vinculadas con la toxicología 
 
En esta actividad se aplican los contenidos aprendidos en la interpretación y discusión de 
casos clínicos (casos problema). Las resoluciones son grupales. 
1.- Monóxido de carbono y ácido cianhídrico - cianuros. Investigación cuali y cuantitativa 
en muestras biológicas y no biológicas. Unidad 10 y 11 
2.- Metales y metaloides: plomo, arsénico y mercurio. Determinación cuali y cuantitativa 
en muestras biológicas y no biológicas. Unidad 12 
3.- Plaguicidas. Investigación de plaguicidas organoclorados y organofosforados en 
muestras    biológicas y no biológicas. Unidad 13 
 
Trabajos prácticos de laboratorio 
 
En estos trabajos prácticos de laboratorio se realiza la investigación cuali-cuantitativa de 
diferentes xenobióticos y la identificación de manchas de sangre. Los estudiantes trabajan 
en grupo. 
TP 1 - Metanol. Investigación cuantitativa en sangre. Unidad 11 
TP 2 - Psicofármacos-aines. Investigación en matrices biológicas y no biológicas. Unidad 
16 
TP 3 - Drogas de Abuso. Cocaína y Marihuana. Identificación y diferenciación con 
adulterantes y sustancias de corte. Unidad 17 
TP 4 - Identificación de Manchas de sangre Unidad 18 
 
Evaluaciones de los aprendizajes 
 
Estas actividades son 2 presenciales y en ellas se evalúan todos los contenidos 
impartidos en las actividades desarrolladas y se hacen en la semana anterior a cada 
parcial promocional. Se realizan por escrito de forma individual en cada comisión. 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 91 hs  
Carga horaria total presencial: 56 hs (62 %)  
Carga horaria total no presencial: 35 hs (38%)  
Carga horaria práctica presencial: 56 hs (62 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 6,5 horas  
Carga horaria práctica semanal: 4 horas 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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32. BROMATOLOGÍA 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Conceptos básicos de ciencia y tecnología de los alimentos. Alimento genuino, alterado, 
contaminado, adulterado y falsificado. Control y legislación bromatológica. Aditivos 
alimentarios: clasificación, criterios de uso. Etiquetado y rotulado nutricional. Principales 
mecanismos de alteración: deterioro de lípidos, pardeamiento enzimático y no enzimático, 
deterioro por microorganismos. Métodos físicos de preservación de alimentos. 
Conservadores químicos. Seguridad alimentaria. Enfermedades trasmitidas por alimentos. 
Métodos de análisis de alimentos. Características de los principales grupos de alimentos: 
lácteos, farináceos, aceites y grasas. Alimentos de régimen. 
 
B- OBJETIVOS 
 
El objetivo principal es proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para 
comprender la composición, calidad y seguridad de los alimentos.  


Objetivos específicos: 


1. Analizar la composición de los alimentos: estudiar en detalle sus diferentes 
componentes.  
2. Comprender los procesos de deterioro en alimentos: estudiar reacciones de deterioro 
que pueden ocurrir durante su elaboración y conservación y analizar qué factores influyen. 
3. Estudiar procesos físicos, químicos y microbiológicos involucrados en la producción, 
conservación y transformación de los alimentos.  
4. Evaluar la calidad y seguridad de alimentos:  aprender a usar métodos analíticos y de 
control de calidad para evaluar genuinidad y estado de conservación.  
5. Desarrollar habilidades para aplicar los principios de la Bromatología y normas de 
higiene y seguridad en la industria alimentaria.  


En resumen, esta asignatura se centra en el estudio integral de los alimentos con el objeto 
de formar profesionales competentes para trabajar en la industria alimentaria, laboratorios 
de control/desarrollo y autoridad de regulación, contribuyendo a mejorar la calidad y 
seguridad de los alimentos. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1  
Conceptos básicos de ciencia y tecnología de los alimentos. Concepto de Alimento. Sus 
determinantes de origen psíquico, nutricional e higiénico-sanitario. Control y legislación 
bromatológica: sus objetivos. Concepto de alimento alterado, contaminado, adulterado y 
falsificado. Aditivos alimentarios, tipos, criterios y normas para su empleo.    Impacto 
ambiental de la cadena alimentaria. Desarrollo sostenible. Huella ecológica. Huella de 
carbono. Huella hídrica. 
 
UNIDAD 2  
Rotulado general de alimentos. Rotulado nutricional. Alérgenos Alimentarios. Información 
Nutricional Complementaria. Limitación de grasas trans y sodio. Ley de promoción de la 
alimentación saludable - etiquetado frontal de advertencia. Ingesta diaria de aditivos 
alimentarios. 
 







UNIDAD 3 
Alimentos dietéticos o para regímenes especiales. Definición. Exigencias que deben 
cumplir según el Código Alimentario Argentino. Clasificación: a) alimentos para personas 
sanas (alimentos para lactantes y niños de corta edad; fortificados; modificados en fibra); 
b) alimentos para estados fisiológicos particulares (modificados en su valor energético, 
composición glucídica, proteica, lipídica, mineral, alimentos libres de gluten); c) alimentos 
enriquecidos; d) suplementos dietarios; e) alimentos con propóleos; f) alimentos para 
propósitos médicos específicos; g) bebidas con cafeína y taurina; h) edulcorantes no 
nutritivos; i) probióticos; j) prebióticos. 
 
UNIDAD 4  
Actividad de agua, alteración por microorganismos. Definición del concepto de actividad 
de agua. Isotermas de sorción. Variaciones en las isotermas de sorción para diferentes 
tipos de alimentos. Relación entre la actividad de agua y la cinética de diferentes procesos 
de deterioro. Alimentos de humedad intermedia. Deterioro de alimentos por acción de 
microorganismos. Factores intrínsecos y extrínsecos. 
 
UNIDAD 5 
Alteración de lípidos. Tipos de alteración de lípidos: hidrolítico, oxidativo, térmico. 
Alimentos susceptibles. Sustratos involucrados. Condiciones que favorecen su desarrollo. 
Mecanismos implicados. Consecuencias de las reacciones. Prevención. Antioxidantes. 
Parámetros de laboratorio para evaluar la oxidación lipídica. 
 
UNIDAD 6  
Pardeamiento enzimático y no enzimático. Reacción de Maillard. Degradación del ácido 
ascórbico. Sustratos involucrados. Condiciones que favorecen las reacciones. Alimentos 
susceptibles. Mecanismos implicados. Consecuencias de las reacciones. Prevención. 
 
UNIDAD 7 
Métodos de preservación de alimentos asociados al deterioro por acción enzimática, 
alteración lipídica y pardeamiento no enzimático: generalidades. Métodos de preservación 
de alimentos asociados al desarrollo microbiano: tecnología de obstáculos, procesado 
mínimo de alimentos, limpieza. Preservación de alimentos por calor: conceptos de D, 
TMT, Z y F, pasteurización, esterilización. Escaldado. Irradiación de alimentos. 
 
UNIDAD 8 
Métodos de preservación de alimentos asociados a desarrollo microbiano: concentración, 
secado o deshidratación, liofilización, refrigeración, congelación lenta y rápida, 
conservadores químicos.  
 
UNIDAD 9 
Métodos no tradicionales de preservación de alimentos: alta presión hidrostática, 
calentamiento Óhmico, luz pulsada, campos eléctricos pulsados, ultrafiltración, plasma 
frío, tratamiento con ozono.   
 
UNIDAD 10  
Alimentos grasos. Propiedades químicas, definición y clasificación de grasas y aceites. 
Etapas de métodos de obtención de aceites: pretratamiento, extracción y refinado. 
Obtención particular del aceite de oliva. Métodos de modificación de grasas alimenticias. 
Parámetros y control de genuinidad y conservación de alimentos grasos. 
 







UNIDAD 11 
Alimentos lácteos. Composición de la leche. Definición y parámetros de genuinidad y 
calidad higiénico-sanitaria según el Código Alimentario Argentino. Tipos de leches 
obtenidas por la aplicación de diferentes métodos de preservación. Quesos. 
 
UNIDAD 12 
Alimentos farináceos. Definición. Trigo: definición, clasificación, estructura, composición.  
Productos obtenidos de la molienda del grano de trigo. Harina de trigo: definición, 
obtención, tipificación, grado de extracción, clasificación, evaluación del deterioro. 
Proceso de panificación. Parámetros de aptitud panadera de una harina: gluten, actividad 
diastásica. Mejoradores de harina.  
 
UNIDAD 13 
Alimentos funcionales. Reglamentación internacional para las declaraciones de salud 
correspondientes a Japón, Codex Alimentarius, Unión Europea, Estados Unidos, Australia 
y Nueva Zelanda, Chile y Argentina.  
 
UNIDAD 14  
Métodos generales de análisis de alimentos. Objetivos. Tipos de muestreo. Fundamento y 
metodologías para evaluar el contenido de agua, minerales, materia grasa, proteínas, 
fibra y carbohidratos.  Expresión de resultados.  
 
UNIDAD 15 
Pérdida y desperdicio de alimentos. Objetivos de las Naciones Unidas para el desarrollo 
sostenible. Hambre cero. Pérdida y desperdicio. Producción y consumo responsable. 
Nuevas tendencias. 
 
UNIDAD 16 
Inocuidad alimentaria. Conceptos de seguridad e inocuidad alimentaria. Sistema Nacional 
de Control de Alimentos.  Trazabilidad. Sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria: 
Manejo integrado de plagas, Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, 
Buenas prácticas de manufactura, HACCP. Tóxicos presentes en los alimentos: 
componentes intrínsecos y extrínsecos. 
 
UNIDAD 17 
Envases alimentarios. Funciones y objetivos del envase alimentario; envases plásticos, 
metálicos, de vidrio, celulósicos (papel, cartulina, cartón); tecnologías de envasado de 
alimentos; interacción envase-producto (permeabilidad, migración, sorción, corrosión, 
etc.); aptitud sanitaria; envases y medio ambiente. 
 
UNIDAD 18 
Enfermedades transmitidas por alimentos. Concepto de contaminantes biológicos. 
Infecciones debidas a bacilos gram negativo: Salmonella. Shigella, Escherichia coli, 
Campylobacter, Helicobacter pylori, Yersinia, Vibrio cholerae, Brucella. Intoxicaciones 
alimentarias debidas a bacterias gram positivo: Estafilococo, Clostridium botulinum, 
Clostridium perfingenis, Bacillus cereus. Agentes tóxicos. Generalidades, patogénesis y 
patología, manifestaciones clínicas, modos de transmisión, reservorios, alimentos 
involucrados, medidas preventivas.  
 
 
 







UNIDAD 19 
Alimentos veganos y vegetarianos. Definición y clasificación. Ventajas y desventajas de 
las dietas veganas y vegetarianas. Posición de diversas asociaciones científicas. 
Exigencias del Código Alimentario Argentino para el rotulado y composición de los 
productos veganos y vegetarianos. Composición nutricional de productos del mercado.   
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. En promedio cada semana el estudiante 
asiste a cuatro horas    de clases que comprenden seminarios y actividades prácticas. 
Además, se incluyen siete clases teóricas virtuales asincrónicas de 1 hora cada una, 
dictadas cada 15 días. 
 
Seminarios 
 
Nueve (9) seminarios de asistencia obligatoria de 80 minutos de duración.  
 
1- Seminario Actividad de agua, alteración por microorganismos (Unidad temática 4 )     
2- Seminario  Alteración de lípidos   (Unidad temática 5)     
3- Seminario Pardeamiento enzimático y no enzimático  (Unidad temática 6)     
4- Seminario  Métodos de Preservación  I (Unidad temática 7)     
5- Seminario  Métodos de Preservación II (Unidad temática 8).     
6- Seminario  Métodos no tradicionales de preservación de alimentos  (Unidad temática 
9).     
7- Seminario  Alimentos grasos (Unidad temática 10)     
8- Seminario  Alimentos lácteos  (Unidad temática 11)     
9- Seminario  Alimentos farináceos  (Unidad temática 12)      
 
Trabajos prácticos 
 
Catorce (14) clases prácticas presenciales de asistencia obligatoria: 4 ateneos, 2 
actividades relacionadas con el taller de rotulado, 2 actividades relacionadas con 
declaraciones de salud y 4 trabajos prácticos de laboratorio/ resolución de problemas y 2 
talleres de integración previos a los parciales. Los trabajos prácticos de laboratorio se 
realizan en grupos de 2/3 personas. 
 
1- Ateneos (2) sobre los contenidos más relevantes de las unidades temáticas 2 y 3. 
Resolución de un cuestionario y puesta en común (7 horas).  
2- Actividad relacionada con el taller de rotulado. Análisis del rótulo de un alimento 
envasado: rotulado general, rotulado nutricional, declaración de alérgenos, etiquetado 
frontal, información nutricional complementaria, contenido de sodio y grasas trans. 
Resolución de un ejercicio práctico de rotulado nutricional (3 horas). 
3- Exposición grupal de la actividad relacionada con el taller de rotulado (4 horas).   
4- Ateneo sobre los contenidos más relevantes de la unidad temática 13. Resolución de 
un cuestionario y puesta en común (3 horas).  
5- Trabajo grupal (declaraciones de salud/ alimentos funcionales). Exposición de los 
alumnos (4 horas). 
6- Ateneo sobre los contenidos más relevantes de la unidad temática 14. Mostración de 
material de laboratorio específico y de equipos.  Actividades interactivas con recursos 
digitales (3 horas). 
7- Trabajos prácticos de laboratorio (4): determinación de la composición centesimal de 







diferentes grupos de alimentos (panes y galletitas, leches y salchichas). Resolución de 
problemas relacionados con el análisis de la composición centesimal de los alimentos. 
Determinaciones sobre genuinidad y estado de conservación de diferentes grupos de 
alimentos (leche, huevo, harinas, aceites) (16 horas). 
8- Talleres de integración (2) de los temas evaluados en los parciales 1 y 2 (4 horas).  
 
Teóricos (virtual asincrónico) 
Siete (7)  clases, de asistencia no obligatoria, exclusivamente teóricas de 1 hora  de 
duración. 
1- Introducción- Desarrollo sostenible- Huella ecológica (Unidad Temática 1).  
2- Pérdida y desperdicio de alimentos (Unidad Temática 15). 
3- Inocuidad de alimentos (Unidad Temática 16). 
4- Envases alimentarios (Unidad Temática 17). 
5- Enfermedades transmitidas por alimentos (Unidad Temática 18). 
6- Alimentos veganos y vegetarianos (Unidad Temática 19). 
7- Métodos no tradicionales de preservación de alimentos (Unidad temática 9). 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 63 hs 
Carga horaria total presencial: 56 hs (89 %) 
Carga horaria total no presencial: 7 h (11%) 
Carga horaria práctica presencial: 44 h (70%) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 4,5 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 3,1 h 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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Chile. 1997. Disponible en:  https://www.fao.org/3/ah833s/AH833S00.htm 
  







33. BIOQUÍMICA DE METABOLOPATÍAS 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Enfermedades de origen genético y epigenético. Clasificación. Descripción clínica, 
bioquímica y genética de los desórdenes del metabolismo de aminoácidos, de las 
acidurias orgánicas, de los desórdenes de la función mitocondrial, de los desórdenes 
del metabolismo de hidratos de carbono y del transporte a través de las membranas y 
de las endocrinopatías. Diagnóstico bioquímico y/o molecular, pronóstico y 
seguimiento terapéutico de enfermedades hereditarias. Programa de Pesquisa 
neonatal obligatorio, Ley Nacional 26279/2007, y pesquisa ampliada. Rol del 
bioquímico en el laboratorio de pesquisa. 
 
B- OBJETIVOS  
 
Bioquímica de Metabolopatías es una asignatura del área de Formación Profesional de 
la carrera de Bioquímica.  El objetivo de esta asignatura  es abordar los desórdenes 
congénitos del metabolismo que debe conocer un bioquímico que se desempeñe en el 
área de la salud. Se denominan desórdenes congénitos del metabolismo o 
metabolopatías congénitas a un grupo heterogéneo de patologías que se producen por 
la falla en la función de alguna proteína que desencadena una alteración del 
metabolismo. Si bien estas enfermedades son individualmente raras, tomadas en 
conjunto, son numerosas. Las actividades y trabajos prácticos de la asignatura 
abordan diferentes aspectos relacionados a la detección, diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de pacientes que padecen las metabolopatías congénitas más frecuentes, 
e introducen algunas herramientas utilizadas en el campo de la investigación de estas 
enfermedades. Los trabajos prácticos tienen como objetivo introducir a los estudiantes 
en el procesamiento de la muestra de sangre seca (Tarjeta de Guthrie) y su utilización 
para el estudio de una patología incluida en el Programa de Pesquisa Neonatal en 
nuestro país de acuerdo a la Ley Nacional 26.279/2007 dado que el profesional 
bioquímico es  fundamental para la detección, el diagnóstico y el seguimiento de los 
pacientes con estas enfermedades. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Conceptos generales: Enfermedades genéticas y epigenéticas. Clasificación de los 
desórdenes genéticos. Programa de Pesquisa neonatal obligatorio. Ley Nacional 
26279/2007. Descripción de los niveles de gestión, etapas pre-analítica, analítica y 
post-analítica.  Rol del Bioquímico en el Laboratorio de Pesquisa. Conceptos de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo y valor de 
corte. Manejo de la tarjeta de Guthrie, precauciones inherentes a la toma de muestra.  
 
UNIDAD 2 
Clasificación de los desórdenes del metabolismo tratables: Desórdenes genéticos que 
resultan de errores en el metabolismo intermedio y producen un cuadro agudo o 
crónico de intoxicación. Desórdenes genéticos que afectan los procesos energéticos 
tanto citoplasmático como  mitocondrial.  Desórdenes genéticos que involucran a las 
organelas como las patologías peroxisomales, lisosomales. Discusión de los criterios 
de la pesquisa ampliada. 
 
UNIDAD 3 
Desórdenes del metabolismo de aminoácidos: Fenilcetonuria, Homocistinuria, 
Tirosinemia tipo I, Enfermedad del Jarabe de arce (MSUD). Enfermedades del Ciclo de 
la Urea: Deficiencia de Carbamil fosfato sintetasa, Ornitina transcarbamilasa, 







Citrulinemia, Acidemia argininosuccínica,   Deficiencia de Arginasa.  Descripción de los 
aspectos clínico, bioquímico y genético. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 
Importancia de la inclusión de estas patologías en el Programa de pesquisa neonatal.  
 
UNIDAD 4 
Acidurias orgánicas: Acidurias Metil Malónica, con y sin homocistinuria, Aciduria 
propiónica y Deficiencia de β-ceto tiolasa, Aciduria Isovalérica, Aciduria Glutárica tipo I, 
Aciduria 3-hidroxi-3-metil glutárica, Deficiencia de Biotinidasa, Deficiencia de 
carboxilasas múltiples, Deficiencia de 3-metil crotonil-CoA carboxilasa, Descripción de 
los aspectos clínico, bioquímico y genético. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 
Importancia de la inclusión  de estas patologías en el Programa de pesquisa neonatal.  
 
UNIDAD 5 
Defectos de la β-oxidación mitocondrial de ácidos grasos: Deficiencia de la Acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena media (MCAD), Deficiencia de la Acil-CoA deshidrogenasa 
de cadena muy larga (VLCAD),  Deficiencia de la 3-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa 
de cadena larga (LCHAD), Deficiencia de la proteína trifuncional (TFP), Defecto de la 
captación de carnitina. Descripción de los aspectos clínico, bioquímico y genético. 
Diagnóstico diferencial y tratamiento. Importancia de la inclusión de estas patologías 
en el Programa de pesquisa neonatal.  
 
UNIDAD 6 
Desórdenes del metabolismo de hidratos de carbono: Galactosemias: Deficiencias de 
Galactokinasa (GALK), de Galactosa 1P-Uridil transferasa (GALT), de Galactosa 4-
epimerasa. Descripción de los aspectos clínico, bioquímico y genético. Diagnóstico 
diferencial y tratamiento. Importancia de la inclusión de la Deficiencia de GALT en el 
Programa de pesquisa neonatal. 
 
UNIDAD 7 
Desórdenes del transporte a través de las membranas: Fibrosis Quística. Descripción 
de los aspectos clínico, bioquímico y genético. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 
Importancia de la inclusión de esta patología en el Programa de pesquisa neonatal. 
 
UNIDAD 8 
Desórdenes del metabolismo hormonal: Hipotiroidismo congénito. Clasificación. 
Síntesis y metabolismo de hormonas tiroideas. Hiperplasia Adrenal Congénita. 
Esteroidogénesis Adrenal. Deficiencia de 21-hidoxilasa (CYP21). Descripción de los 
aspectos clínico, bioquímico y genético. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 
Importancia de la inclusión de estas patologías en el Programa de pesquisa neonatal.  
 
UNIDAD 9 
Discusión sobre la Situación actual de la Pesquisa Neonatal en nuestro país. 
Desórdenes Peroxisomales: Adrenoleucodistrofia ligada al sexo. 


 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


La asignatura es bimestral, se desarrolla durante 7 semanas.  Los TPs se realizan dos 
veces por semana de 2,5 horas de duración cada uno, e incluyen trabajo práctico en el 
laboratorio, talleres de discusión de trabajos científicos y resolución de problemas y de 
actividades relacionadas con la práctica profesional del Bioquímico en un laboratorio 
de Pesquisa neonatal. A su vez, los alumnos cuentan con material de apoyo sobre 
contenidos teóricos.  


 







Se detallan a continuación las actividades mencionadas: 


TP Nº 1: Conceptos generales sobre la pesquisa neonatal. Guía de actividades Nº1 
que incluye problemas que permiten entender el concepto de función residual de una 
proteína producto de variaciones de secuencia asociadas a patología en el gen 
codificante, los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor de corte en relación a la 
Pesquisa neonatal al igual que la interpretación y confección de los algoritmos  
empleados en los laboratorios para la pesquisa de cada una de las patologías 
incluidas en el Programa de pesquisa neonatal.  (Unidades temáticas 1 y 2) 


TP Nº 2: Discusión del trabajo científico que aporta datos sobre la fisiopatología de las 
Hiperfenilalaninemias: Myelin basic protein recovery during PKU mice lifespan and the 
potential role of microRNAs on its regulation (Bregalda et al., Neurobiology of Disease 
180, 2023, 106093). Se trabaja el tema en forma de taller utilizando una  guía de 
actividades que contiene  problemas a resolver basados en los contenidos del trabajo. 
(Unidad temática 3) 


TP Nº 3: Trabajo práctico Nº1: Pesquisa y diagnóstico de Deficiencia de Biotinidasa. 
Determinación de la actividad de biotinidasa en muestra de sangre seca en papel de 
filtro y en suero. Análisis de tarjetas de Gutrhie mal cargadas (día 1) (Unidades 
temáticas 1 y 4) 


TP Nº 4: Trabajo práctico Nº1: Determinación de la actividad de biotinidasa en muestra 
de sangre seca en papel de filtro y en suero, continuación (día 2) (Unidades temáticas 
1 y 4) 


TP Nº 5: Discusión del review sobre la fisiopatología de MSUD: Pathophysiology of 
maple syrup urine disease: Focus on the neurotoxic role of the accumulated branched-
chain amino acids and branched-chain α-keto acids (Amaral et al., Neurochemistry 
International 157, 2022 105360) Se trabaja el tema en forma de taller utilizando una  
guía de actividades que contiene  problemas a resolver basados en los contenidos del 
trabajo. (Unidad temática 3) 


TP Nº 6: Taller de discusión sobre las Enfermedades de la  β-oxidación mitocondrial 
de ácidos grasos. Se trabaja el tema utilizando una  guía de actividades que contiene  
problemas a resolver como por ejemplo la interpretación de los perfiles plasmáticos de 
las acil carnitinas característicos de los distintos desórdenes de la β-oxidación 
mitocondrial de ácidos grasos incluyendo las deficiencias asociadas a la espiral de la  
β-oxidación como a las del ciclo de la carnitina (parte 1). (Unidad temática 5) 


TP Nº 7: Enfermedades de la  β-oxidación mitocondrial de ácidos grasos. Guía de 
actividades (parte 2) (Unidad temática 5) 


TP Nº 8: Discusión de un review sobre la presencia de hiperamonemia  como rasgo 
bioquímico común a distintas metabolopatías: Hiperammonemia in Inherited Metabolic 
Diseases, Schmitt Ribas et al., (Cellular and Molecular Neurobiology, 2021, doi: 
10.1007/s10571-021-01156-6) Se trabaja el tema en forma de taller utilizando una  
guía de actividades que contiene  problemas a resolver basados en los contenidos del 
trabajo y en una búsqueda bibliográfica que deben realizar los alumnos basada en las 
citas del review y con la guía de los docentes. (Unidad temática 3) 


TP Nº9: Uso de herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias y 
modelado de proteínas relacionadas con enfermedades genéticas utilizando como 
modelo la proteína CFTR, cuya disfuncionalidad causa la enfermedad Fibrosis 
Quística. (Unidad temática 7) 







TP Nº10: Discusión del trabajo sobre el diagnóstico prenatal no invasivo de Hiperplasia 
Adrenal Congénita utilizando ADN fetal libre de células presente en la sangre materna: 
“Non invasive Prenatal Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia Using Cell-Free 
Fetal DNA in Maternal Plasma”, (M. New et al., Clin. Endocrinol Metab., 2014, 
99(6):E1022–E1030. (Unidad temática 8) 


TP Nº 11: Taller de discusión sobre la Pesquisa neonatal. Se trabaja el tema en forma 
de taller utilizando una  guía de actividades que contiene  problemas a resolver 
relacionados con los problemas a los que puede enfrentarse el profesional Bioquímico 
a cargo de un laboratorio de Pesquisa neonatal.  Abarcará dos encuentros, en el 
primero se abordarán las pesquisas de PKU, Deficiencia de Biotinidasa, 
Galactosemias y Fibrosis quística (parte1). (Trabajo integrativo, Unidades temáticas 1, 
2, 6 y 7) 


TP Nº 12: Pesquisa neonatal (parte 2) se abordarán las pesquisas de Hipotiroidismo 
congénito, Hiperplasia adrenal congénita y MSUD). (Trabajo integrativo, Unidades 
temáticas 1, 3, 7 y 8) 


TP Nº 13: Se realizará un taller donde se hará el análisis de tarjetas de Guthrie reales 
que aportan los docentes a la clase y se hará una discusión sobre las pesquisas reales 
aportadas por los alumnos (propias, de hermanos, hijos de amigos, etc.). Esta 
actividad se pauta en la primera clase para que los estudiantes cuenten con el tiempo 
necesario para la búsqueda. (Unidad temática 1) 


TP Nº 14: Se realizará un taller donde se presentarán las distintas estrategias 
terapéuticas aprobadas o en ensayos clínicos de las distintas metabolopatías. (Trabajo 
integrativo, todas las unidades temáticas). 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 35 hs 
Carga horaria total presencial: 35 hs (100 %) 
Carga horaria total no presencial: – 
Carga horaria práctica presencial: 35 hs (100 %) 
Carga horaria práctica no presencial: – 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria práctica semanal: 5 hs 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA 


1. Howell, R. R. (2006) We need expanded newborn screening, Pediatrics 117, 1800-
1805. 
2.  Watson, M. et al., (2006) Newborn Screening: Toward a Uniform Screening Panel 
and System- Executive Summary, Pediatrics 117 Supplement 296-307 
3.  The Online Metabolic And Molecular Basis of Inherited Disease.  Valle, Beaudet, 
Vogelstein, Kinzler, Antonarakis, Ballabio. Ed. Mc Graw Hill. 
4.  Therrell, B.L. el al. (2015) Current status of newborn screening worldwide: 2015 
Seminars in  perinatology 39 (2015) 171 – 1 8 7 







34. GENÉTICA FORENSE 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Identificación de individuos y establecimiento de vínculos basados en el análisis de ADN. 
Sistemas polimórficos de herencia bi y uniparental. Marcadores autosómicos, sexuales y 
de ADN mitocondrial. Rastreo de matri y patrilineas. Filogenia de haplogrupos 
mitocondriales y de cromosoma Y. Genética de poblaciones: Equilibrio de Hardy-
Weinberg y Equilibrio de ligamiento. Parámetros poblacionales de interés forense 
Evaluación estadística en estudios de filiación, vínculos complejos y análisis de evidencias 
forenses. Planteo de hipótesis. Deconvolución de perfiles genéticos mezclados. 
Identificación de especie. Bases de datos de interés forense. Validación. Normas de 
calidad ISO17025. 
 
B- OBJETIVOS 


Que el /la alumno/a sea capaz de: 


-Adquirir conocimientos acerca de características, herencia y variabilidad poblacional de 
los marcadores genéticos, de herencia uni y biparental, empleados para la identificación 
en la investigación forense y establecimiento de vínculos de parentesco entre individuos.  
-Adquirir conocimientos científico-técnico de los procedimientos de laboratorio 
involucrados en el procesamiento de muestras, para la extracción, cuantificación,  
amplificación y electroforesis de ADN.  
-Adquirir conocimientos relacionados al análisis, interpretación y valoración estadística de 
resultados: concepto de LR en situaciones de identificación, análisis de perfiles 
mezclados, vínculos directos y complejos 
- Adquirir conocimientos acerca del contenido del informe forense, transmisión de la 
pericia genética, falacias de interpretación y asesoramiento genético para la resolución de 
situaciones simples y  complejas 
-Adquirir conocimientos básicos de genética de poblaciones, leyes relacionadas, bases de 
datos y su relación con la Genética forense. Empleo de marcadores para rastreo de 
linajes maternos y paternos, y marcadores informativos de ancestro 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN 
Sistemas experimentales de identificación por ADN: reseña histórica evolución y situación 
actual a nivel local e internacional. Grupos sanguíneos, polimorfismos séricos y 
enzimáticos, HLA.DNA fingerprinting o huella digital genética. Minisatélites. ASO-HLA, 
ADN-mt, PM,  Microsatélites. STRs, SNPs, Indels. Características.  
 
UNIDAD 2. CIENCIAS FORENSES: ASPECTOS GENERALES 
Ciencias Forenses: identificación de individuos. Identidad e Identificación: criterios 
subjetivos y objetivos. Fisonomía, rasgos personales, dactiloscopia, voz, iris, marcadores 
moleculares. Tipo de muestra. Trazas, vestigios y evidencias. Colección, registro y 
preservación de vestigios. Transferencia primaria y secundaria. Cadena de Custodia. 
Responsabilidad del Perito.  
 
 
 
 







UNIDAD 3. EL ANÁLISIS DE ADN EN EL LABORATORIO FORENSE 
Secuencia de trabajo en un laboratorio forense: extracción de ADN, métodos para 
diversos tipos de muestra. Extracción directa y diferencial. Pruebas presuntivas. 
Cuantificación de ADN. Amplificación por PCR en tiempo real para cuantificación, análisis 
de polimorfismos con fines analíticos.  PCR a punto final. y electroforesis capilar. Causas 
naturales, ambientales y experimentales de la alteración de genotipos. Programas para la 
colección de datos, detección de contaminantes, evaluación de la calidad de las corridas, 
análisis de mezclas y reconstrucción genotípica de restos humanos fragmentados. 
 
UNIDAD 4. MARCADORES GENÉTICOS 
Revisión de la Genética mendeliana. Concepto de genotipo, haplotipo y haplogrupo. 
Marcadores genéticos: polimorfismos genéticos en cromosomas autosómicos, sexuales y 
mitocondriales. STRs de cromosomas autosómicos y sexuales. Análisis de marcadores de 
herencia uni-parental en el estudio forense, rastreo de matri y patri-líneas en la 
identificación de linajes para la identificación de individuos con progenitores ausentes y de 
víctimas emergentes de desastres en masa. 
 
UNIDAD 5. GENÉTICA DE POBLACIONES 
Genética de poblaciones. Frecuencias alélicas. Teorema de Hardy-Weinberg, Selección, 
mutación, deriva génica, flujo génico: efecto intra e inter poblacional, apareamiento no 
aleatorio. Interacción de los factores evolutivos. Concepto de alelos idénticos por 
descendencia. Equilibrio de ligamiento y Regla del Producto, correlaciones con las Leyes 
de Mendel. Frecuencia mínima. Base de datos de referencia. Test estadísticos para 
análisis de equilibrio. 
 
 
UNIDAD 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Evaluación estadística de los resultados de ADN. Vínculos biológicos de parentesco: 
criterios de inclusión y exclusión de vínculo. Planteo de hipótesis.  Índice y probabilidad de 
paternidad. Teorema de Bayes.  Paternidad en ausencia de madre. Efecto de las 
mutaciones. Concepto de alelo nulo, drop-in y drop-out. Tratamiento estadístico. 
Determinación de vínculos simples: paternidad y paternidad-maternidad conjunta, y 
vínculos Complejos: abuelidad, vínculos de hermandad, media hermandad. Índice 
avuncular y de incesto. Índice y probabilidad de identidad. Índice de Verosimilitud.  
Análisis estadístico de patrones mezclados. Planteo de hipótesis. Falacias. Genotipado 
probabilístico. Programas informáticos para la evaluación estadística de vínculos 
biológicos de parentesco y análisis de muestras forenses del fuero criminal.  
 
UNIDAD 7. ANÁLISIS FORENSE: BASES DE DATOS. ASPECTOS LEGALES.  
Evaluación de la calidad de los perfiles genéticos. Bases de datos de inteligencia: 
evidencias criminales y condenados. Programas Genis y CODIS. Situaciones mundiales, 
regionales y locales. Genética forense no humana. Identificación de especie mediante 
análisis de ADN: citocromo B y SpinDel. Herramientas informáticas y experimentales 
disponibles. Redacción de un Informe Pericial y presentación de resultados en una Corte 
de Justicia. Validación de métodos. Procedimientos operativos estandarizados. Sistemas 
de garantías de calidad. Norma ISO 17025. Organización de redes forenses en Argentina. 
 


 


 







D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


La asignatura se desarrolla en 7 semanas con un carga horaria semanal de 5 horas, 
distribuidas en clases teóricas y clases prácticas.  
Temario Seminarios Teóricos virtuales. Duración total 8,5 horas, en los que se 
desarrollan los temas que abarcan conceptos teóricos necesarios para la resolución de 
problemas prácticos contenidos en las guías de trabajos prácticos y material suministrado 
a los alumnos. Incluyen autoevaluaciones virtuales.  


1. Conceptos Básicos: Introducción. 
2. Introducción al laboratorio forense.  Extracción de ADN I  
3. Pruebas presuntivas.  
4. Extracción de ADN II: extracción diferencial.  
5. Cuantificación de ADN por Real time.   
6. Marcadores genéticos I: autosómicos  
7. Electroforesis capilar I  
8. Electroforesis capilar II: Problemas en electroforesis. Degradación. Inhibición. 
9. Marcadores genéticos II: cromosomas sexuales. CRX; CRY: haplotipo , haplogrupo, 
aplicación forense, antropología  
10. ADN mitocondrial: Concepto haplotipo, haplogrupo  
11. Nomenclatura ADN mitocondrial.  
12. Evaluación EFG: Umbral analítico, estocástico, Drop out, Stutter  
13. Genética poblaciones  
14. Equilibrio de Hardy-Weinberg-Análisis práctico  
15. Estadística I (filiaciones directo-forense identidad) -Ejercicios   
16. Planteo de Hipótesis. Niveles de Jerarquía. Falacias. Redacción conclusiones  
17. Estadística II-filiaciones indirecto  
18. Estadística III Forense- Mezcla.   


 
Clases Prácticas presenciales. Duración total 26,5 h. Incluye 6 horas de evaluación 
escrita y  2 horas de clase de consulta.  


Temario de clases prácticas  


1. Pruebas presuntivas. Cuantificación. Estrategias de extracción de ADN. 
2. Lectura de perfiles genéticos. Evaluación de resultados en filiaciones. inclusión. 
Exclusión. 
3. Ejercitación con marcadores de herencia uni y bi parental.  
4. Ejercitación en Genética de poblaciones I.. 
5. Ejercitación en Genética de poblaciones II  
6. Ejercitación en evaluación de EFG. 
7. Análisis estadístico en vínculos de parentesco 
8. Análisis estadístico en evidencias forenses 
9. Análisis de mezclas, planteo de hipótesis.  
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 35 hs 
Carga horaria total presencial: 26,5 hs (75,7%)  
Carga horaria total no presencial: 8,5 hs (24,3 %) 
Carga horaria práctica presencial: 26,5 hs (75,7 %) 







Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 3,8 hs - 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA 


- Conceptos de Genética, Klug, Cummings, Spencer, Pearson educ Inc., 2006. ISBN 13: 
978-84-205-50144-5 
-Genética: un enfoque conceptual, 2da Ed. Benjamin A.Pierce. Ed. Médica Panamericana, 
2006. ISBN 84-7903-889-6 
-Genetic data analysis II: Methods for discrete population genetic data. Bruce Weir. Sinaur 
Associates, Inc Publishers, 1996. ISBN 0-87893-902-4 
-Misleading DNA Evidence, Peter Gill. Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-417214-2 
-Fundamentals of Forensic DNA Typing. John M Butler. Elsevier, 209. ISBN 978-0-12-
374999-4 
 
-Advanced topics in Forensic DNA typing: Methodology. John M Butler. Elsevier 2011. 
ISBN:  978-0-12-374513-2.  
-Advanced topics in Forensic DNA typing: Interpretation. John M Butler. Elsevier 2015. 
ISBN:  978-0-12-405213-0 
 
 


 


 







35. BIOQUIMICA CLINICA II 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
  
Exploración de la Hematopoyesis normal y patológica. Sangre periférica y médula ósea. 
Análisis hematológico general. Diagnóstico bioquímico de anemias y hemoglobinopatías. 
Síndromes mieloproliferativos y linfoproliferativos. Inmunohematología. Banco de Sangre 
y Hemoderivados. Hemostasia. Diagnóstico de patologías trombóticas y hemorrágicas. 
Control de tratamientos antitrombóticos. Hemostasia y trombosis. Citología exfoliativa: 
citodiagnóstico de las variaciones hormonales, diagnósticos relacionados con la 
reproducción y etapa perinatal. Citopatología ginecológica. Examen físico, químico, celular 
y molecular de líquidos de punción. Líquido amniótico, LCR. Diagnósticos 
neoplásicos. Espermograma. Aplicaciones diagnósticas epigenéticas, de citogenética 
humana y genética toxicológica. Carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis. 
Diagnóstico molecular, pronóstico, seguimiento y control terapéutico de enfermedades 
crónicas no transmisibles, neoplásicas y neurológicas. 


 
B- OBJETIVOS 


Con los conocimientos adquiridos en las asignaturas previas, los alumnos reciben en BC-
II los contenidos dedicados principalmente a las patologías celulares, que abarcan un muy 
amplio espectro de condiciones fisiológicas y fisiopatológicas. Estos  incluyen las 
anomalías cromosómicas y sus correspondientes síndromes clínicos, o neoplásicos, los 
trastornos reproductivos y de fertilidad, la identificación de las células neoplásicas en los 
fluidos corporales, las células sanguíneas y sus interacciones con el endotelio, los 
procesos inflamatorios e infecciosos como así también las neoplasias hematológicas, las 
patologías carenciales y las genéticamente determinadas, los trastornos hemorrágicos y 
trombóticos, y las condiciones de las terapias transfusionales, de trasplante de médula 
ósea, y crioconservación de los componentes de la sangre y de células madre. El principal 
objetivo es la comprensión de los diferentes mecanismos que pueden dar lugar al 
surgimiento de enfermedades relacionadas a las disfunciones celulares y los métodos del 
Laboratorio Clínico para su identificación diagnóstico, y seguimiento evolutivo y 
terapéutico. La asignatura tiene una alta carga de observación microscópica, pero a su 
vez, requiere del uso de metodologías altamente específicas en cada una de sus áreas. 


 
ÁREA: CITOLOGÍA EXFOLIATIVA Y DE LA REPRODUCCIÓN 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1 
Nociones de célula madre. Definición de célula madre. Tipos: Pluripotentes, Multipotentes 
y Pluripotentes Inducidas. Células Madre Embrionarias. Células madre mesenquimales, 
propiedades inmunológicas. Concepto de nicho. Teoría jerárquica del cáncer. Exosomas. 
Clasificación de los tejidos según su origen embrionario: ectodermo, mesodermo y 
endodermo . Clasificación de los epitelios según su función. 
 
UNIDAD 2 
Citología de la reproducción. Anatomía del tracto genital masculino. Túbulo seminífero. 
Espermatogénesis: regulación. Espermiogénesis. Función del epidídimo. Eyaculado: 
composición. Próstata, Vesículas Seminales y glándulas bulbouretrales. Capacitación 
espermática, Reacción Acrosomal, Fertilización. 







 
UNIDAD 3 
Estudio del semen. Evaluación de la movilidad, concentración y morfología espermática. 
Citología del eyaculado: células de la progenie, células epiteliales, leucocitos y 
macrófagos. Estudios complementarios: fragmentación del DNA y estudios inmunológicos. 
 
UNIDAD 4 
Embriología Clínica. Fertilización natural y asistida. Capacitación de espermatozoides "in 
vitro". Métodos de selección espermática. Métodos no convencionales de obtención de 
espermatozoides: orina post-masturbación y punción testicular. Ovogénesis. 
Hiperestimulación ovárica. Recolección y selección de ovocitos. Fertilización "in vitro". 
Microinyección de gametas. Monitoreo del embrión en desarrollo. Selección del embrión a 
implantar. Diagnóstico genético pre-implantatorio. Preservación de gametas y embriones: 
criopreservación y vitrificación. Aspectos éticos y legales. 
Citología hormonal: fundamento del citodiagnóstico hormonal.  Acción de estrógenos y 
progesterona sobre el epitelio pavimentoso estratificado. Urocitograma. Aplicaciones de la 
citología hormonal. 
 
UNIDAD 5 
Citología oncológica. Fundamentos. Transformación celular. Etapas. Oncogenes y genes 
supresores. Aspectos moleculares de la transformación desde la hiperplasia hasta la 
metástasis. Nociones de clasificación de tumores. Nociones sobre marcadores de estirpe 
y marcadores de neoplasias. Concepto de screening citológico. Idea de sensibilidad y 
especificidad de un método de rastreo. 
 
UNIDAD 6 
Citología ginecológica oncológica. Modificaciones de la zona de transformación de la 
unión escamo-columnar del cuello uterino. Patologías benignas: Metaplasia. Zona de 
transformación, Cuadros Inflamatorios de exo y endocérvix. Respuesta a infecciones 
bacterianas y virales. Nociones de patología endometral. 
 
UNIDAD 7 
Cáncer de cuello uterino y virus de Papiloma Humano. Mecanismo de carcinogénesis 
viral. Lesiones intraepiteliales e invasivas de cuello uterino. Clasificación de Bethesda. 
Nuevas estrategias para la prevención del cáncer cervicouterino. 
 
UNIDAD 8 
Líquidos de punción. Origen, trasudados y exudados. Derrames pleurales, pericárdicos y 
peritoneales. Causas de derrames. Efusiones benignas y malignas. Clasificación de 
neoplasias en líquidos de punción: mesotelioma maligno y tumores metastáticos. 
Diagnóstico citológico y métodos complementarios de estudio. Líquido cefalorraquídeo, 
líquido articular y líquido amniótico. 
 
UNIDAD 9 
Tracto respiratorio. Nociones histológicas. Citología de esputos, lavados bronquiales y 
lavados broncoalveolares. Patologías benignas y malignas. Tipos más frecuentes de 
neoplasias pulmonares. Infecciones por virus y hongos. 
 
UNIDAD 10 
Tracto urinario. Nociones histológicas. Citología del tracto urinario inferior. Métodos de 
obtención de muestras. Sensibilidad y especificidad de la citología urinaria. Métodos 







complementarios de diagnóstico. Patologías benignas (litiasis, virus, papilomas) y 
malignas. Tumores más frecuentes. 
 
UNIDAD 11 
Técnicas complementarias para el diagnóstico citológico. Coloraciones morfológicas. 
Coloración de Papanicolaou: fundamento de la tinción. Histoquímica: métodos de utilidad 
en el citodiagnóstico. Inmunocitoquímica: fundamento y aplicaciones. Microscopía 
electrónica de barrido y de transmisión. Citometría de flujo en el estudio de la ploidía. 
Métodos de hibridización: Hibridización " in situ" y sus aplicaciones. Análisis de imágenes 
por computadora. Análisis de mutaciones circulantes en plasma. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Teóricos virtuales asincrónicos: duración 7hs totales 
Tracto genital masculino: Espermatogénesis, Capacitación Espermática. 
Tracto genital femenino- Embriología Clínica  
Citología ginecológica, cambios reactivos y oncológicos 
Cáncer de cuello uterino, Citología líquida 
Bases moleculares de la infección por HPV 
Líquidos de punción 
Tracto respiratorio y urinario benigno 
 
Además los estudiantes cuentan con un repositorio de clases teóricas en el campus 
Conceptos de célula madre aplicables a la citología oncológica y reproductiva.  
Análisis de mutaciones presentes en el plasma 
Bases moleculares de la citología oncológica 
Tracto respiratorio y urinario maligno  
 
Seminarios presenciales: duración 3 hs totales 
Citología exfoliativa. Tipos de epitelios: localización y función. Citología Ginecológica: 
epitelio pavimentoso estratificado. Citodiagnóstico hormonal: Urocitograma y 
colpocitograma. Coloraciones de Shorr y Papanicolaou.  
Citología ginecológica. Epitelio cilíndrico: origen y forma de exfoliación, valor clínico de su 
hallazgo. Reacción inflamatoria: componentes(histiocitos mono y multinucleados, 
leucocitos). Infecciones cervicovaginales: bacterianas, micóticas, parasitarias, virales. 
Elaboración de informes. Cambios fisiológicos y   patologicos en las distintas etapas de la 
vida  de la mujer. 
Citología del eyaculado. Obtención de muestra. Examen macroscópico. Examen 
microscópico: movilidad, recuento, morfología. Normatización OMS 2010  y OMS 2021. 
Norma  ISO 23162:2021para el estudio del semen. 
 
Trabajos prácticos (presenciales: 15 hs totales) 
-TP 1: Práctica experimental en el aula de microscopía, individual tutoreada, de a pares y 
en grupo. Observación de muestras de semen en fresco, con coloración vital y 
Papanicolaou. Determinación de la movilidad, recuento y morfología espermática. Valor 
del recuento diferencial de células en el eyaculado. Normas de higiene y bioseguridad. 
 
-TP 2: Mostración de la toma de muestra en ginecología. Práctica experimental en el aula 
de microscopía, individual tutoreada, de a pares y en grupo. Observación de muestras 
colpocitológicas coloreadas con Papanicolaou. Identificación de células del epitelio 
pavimentoso estratificado: células germinales, parabasales, intermedias y superficiales. 







Determinación del trofismo para el citodiagnóstico hormonal. Identificación de células 
endocervicales, metaplásicas y endometrales. Observación de extendidos inflamatorios. 
Normas de higiene y bioseguridad. 
 
-Taller 1: Puesta en común de los resultados del TP1. Interpretación de informes de 
laboratorio. Discusión de casos clínicos de pacientes que asisten al laboratorio de 
Fertilidad Masculina. Análisis de cartas de control de calidad internas. Simulación de 
Programas de Control de Calidad Externa. 
 
-Taller 2: Interpretación de informes de colpocitología con cambios benignos de acuerdo 
a la clasificación del sistema Bethesda. Debate acerca de los Programas de prevención 
del Cáncer de Cuello de Útero. 
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ÁREA CITOGENÉTICA HUMANA Y GENÉTICA TOXICOLÓGICA 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1 
División Celular. La mecánica de la División Celular. Ciclo Celular. Regulación 
transcripcional en el ciclo eucariota. Regulación de la proliferación celular. Mitosis: 
caracterización del movimiento de los cromosomas. Significado y secuencia. Meiosis: 
complejo sinaptonémico. Nódulos de recombinación. Crossing-over. Mecanismos. 
Segregación.  
UNIDAD 2 







Cromosomas y Estructura. Cromosoma: arquitectura cromosómica. Niveles de 
organización de la cromatina (scaffold). Nucleosoma. Solenoide. Dominios. Cromosoma 
metafásico. Morfología cromosómica. 
 
UNIDAD 3 
Cromatina. Centrómeros y Telómeros. Cromatina: propiedades, origen, funciones. 
Histonas. Heterocromatina: facultativa y constitutiva. Inactividad génica. ADN altamente 
repetitivo. Centrómeros. Telómeros. Eucromatina. Cromatina del X: corpúsculo de Barr. 
Cromatina del Y. Métodos de estudio y evaluación. 
 
UNIDAD 4 
Técnicas de Cultivo. Métodos directos e indirectos. Requerimientos y condiciones de 
trabajo en área estéril. Materiales. Acondicionamiento. Técnicas de cultivo para la 
obtención de preparados cromosómicos.  
 
UNIDAD 5 
Cariotipo e Identificación Cromosómica. Grupos cromosómicos. Nomenclatura y 
símbolos empleados para la identificación cromosómica. Técnicas de bandeo 
cromosómico: G, C, Q, R, T, NOR. Técnicas especializadas: bandeo de alta resolución, 
FISH y painting cromosómico. SKY-FISH, HGC y array-HGC 
 
UNIDAD 6 
Alteraciones numéricas y estructurales. Alteraciones numéricas y estructurales. 
Errores de la mitosis y meiosis. Generación de mosaicos triples y cuádruples. No 
disyunción normalizadora. No disyunción secundaria. Anillos, dicéntricos, traslocaciones 
recíprocas, robertsonianas, no recíprocas, duplicaciones directas e inversas, 
isocromosomas, deleciones, inversiones. Nomenclatura para cariotipo desarrollado. 
Segregación de traslocaciones. Figura paquiténica (2:2; 3:1). Resolución de cariotipos. 
 
UNIDAD 7 
Patologías de Origen Cromosómico. Autosomas. Anomalías de los Autosomas: 
Síndrome de Down. Síndrome de Patau. Síndrome de Edwards. Síndrome de Cri-du-chat. 
Trisomía del 8. Retardo Mental.   
 
UNIDAD 8 
Patologías de Origen Cromosómico. Cromosomas Sexuales. Anomalías de los 
Cromosomas Sexuales. Embriología del sistema urogenital. Cromosoma Y. Anomalías del 
cromosoma Y. Cromosoma X. Anomalías del cromosoma X. Disgenesia gonadal. 
Síndrome de Turner. Síndrome 47, XXX; Síndrome de Klinefelter. Síndrome 47, XYY; 48, 
XXYY; 49, XXXYY. Hermafroditismo verdadero. Pseudohermafroditismo masculino: 
Feminización testicular. Pseudohermafroditismo femenino: Hiperplasia adrenal congénita. 
 
UNIDAD 9 
Diagnóstico prenatal. Objetivos. Indicaciones. Tipos. Técnicas de diagnóstico prenatal: 
no invasivas e invasivas. Tamizaje bioquímico y ecográfico. Biopsia de vellosidades 
coriales. Amniocentesis. Aplicaciones y Ejemplos de Casos Clínicos. 
 
UNIDAD 10 
Citogenética y Cáncer. El rol de la Citogenética en el asesoramiento de Cáncer. Función 
de la citogenética como herramienta en hematología. Neoplasias hematológicas. Valor del 
estudio citogenético. Síndromes de Inestabilidad Cromosómica. 







UNIDAD 11 
Aplicaciones de la Citogenética en Genética Toxicológica I. Significado. Implicancias. 
Mutagénesis. Teratogénesis. Carcinogénesis. Evaluación del daño genético inducido. 
Niveles de complejidad creciente. Biomarcadores, tipos y aplicaciones. Biomarcadores de 
Efecto. Ejemplos y Aplicaciones.  
 
UNIDAD 12 
Aplicaciones de la Citogenética en Genética Toxicológica II. Ensayos de: 
aberraciones cromosómicas, intercambio de cromátides hermanas, cinética de 
proliferación celular, índice mitótico, electroforesis de una sola célula, retardo en anafase 
y micronúcleo. Aplicaciones de la citogenética molecular en Genética Toxicológica. 
Evaluación de riesgo. Mutagénesis Química. Ejemplos de estudios “in vitro” e “in vivo” con 
tóxicos naturales, ambientales y terapéuticos. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Teóricos: 10 horas totales, asincrónicos virtuales: duración total 7 horas y 
presenciales: duración 3 horas   
- Introducción a la Citogenética Humana y Genética Toxicológica  
- Genética Toxicológica. Generalidades y su uso como herramienta para la evaluación de 
drogas, aditivos, fármacos, contaminantes y productos físicos, químicos y biológicos. 
- Biomarcadores de genotoxicidad. Parte I.  
- Biomarcadores de genotoxicidad. Parte II: Ejemplos. Óxido de Etileno; Nitroimidazoles. 
- Metodología de Identificación y Evaluación de riesgos para la salud en sitios 
contaminados. 
- Aplicaciones de la citogenética en cáncer. 
- Citogenética en Hematología. 
- Síndromes de Inestabilidad cromosómica. 
- Genética Médica. Anomalías de los autosomas. 
- Trastornos de la determinación Sexual. 
 
Clases prácticas: duración total 16 horas, incluyen trabajos prácticos de laboratorio 
y talleres  
 
  Talleres de discusión, estudio de casos y resolución de problemas sobre las 
siguientes temáticas: 
- Ciclo celular y técnicas de cultivo de células  
- Cromatina y técnicas de bandeo cromosómica.  
- Alteraciones numéricas y alteraciones estructurales intracromosómicas.  
- Alteraciones estructurales intercromosómicas 
- Citogenética molecular. 
- Diagnóstico prenatal  
 
Trabajos Prácticos 
- Video mostrativo y taller de discusión sobre técnicas de siembra y cosecha de cultivos 
celulares. Análisis de las posibles fallas en el cultivo asociadas a errores metodológicos.   
- Criterios y resolución de Standard. TP de microscopia: técnica Standard. (Con entrega 
de informe del Trabajo Práctico) 
- Criterios y resolución cariotipo con Bandeo G. (Con entrega de informe del Trabajo 
Práctico) 
- Actividad computacional integradora de los contenidos con el Microscopio Virtual. 
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ÁREA BANCO DE SANGRE 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1 
El Banco de Sangre: su organización y su importancia en la estructura sanitaria. Reseña 
histórica de la transfusión de sangre. Importancia del descubrimiento de los grupos 
sanguíneos y de los anticoagulantes y conservadores de la sangre.El profesional 
bioquímico como integrante del banco de sangre.Ley de sangre. Normas de la Asociación 
Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología.  
 
UNIDAD 2 
Inmunohematología. Sistemas de Grupos sanguíneos eritrocitarios. Ubicación y 
características moleculares. Clasificación ISBT. Poder inmunogénico y rol biológico.  
Sistema ABO: descubrimiento e importancia transfusional. Subgrupos del sistema ABO. 
Herencia . Estructura molecular y biosíntesis: relación con otros sistemas de antígenos 
eritrocitarios. Tipificación directa e inversa. Discrepancias. 
 
UNIDAD 3 
El Sistema Rh. Antígenos principales del sistema: fenotipo, genotipo posibles y más 
probables. Expresiones débiles del antígeno D . Fenotipos parciales: consecuencias 
transfusionales, el paciente D positivo con allo anti D.  Sueros monoclonales y policlonales  
La enfermedad hemolítica feto-neonatal por anti-Rh 
 
UNIDAD 4 
Otros Sistemas Antigénicos eritrocitarios. Lewis, P y globósido, H, I. Sistema MNSs. 
Kell, Duffy, Kidd, Lutheran, Diego, Chido Rogers. Importancia clínica y transfusional. 
 
 







UNIDAD 5 
Pruebas inmunohematológicas. Fundamentos de las pruebas inmunohematológicas. 
Prueba de la antiglobulina humana. Prueba directa e indirecta. Técnica, causas de falsos 
positivos y falsos negativos.  Sus usos en el diagnóstico y clasificación de las anemias 
hemolíticas inmunes. Pruebas de compatibilidad transfusional. Pruebas en placa,  tubo, 
microplacas y en gel. Medios enzimáticos en la caracterización de antígenos y 
anticuerpos. Medios de baja fuera iónica, policationes y PEG. Elución de anticuerpos. 
Detección y caracterización de anticuerpos irregulares: uso de paneles celulares. 
Interpretación de resultados 
 
UNIDAD 6 
Infecciones transmisibles por transfusión .Concepto de período ventana serológico y 
riesgo transfusional. Agentes infecciosos transmitidos por transfusión. Patógenos de 
control obligatorio en el donante de sangre .Pruebas serológicas utilizadas en el Banco de 
Sangre para el tamizaje de HIV,HTLV 1/2 ,HCV , HBV, Chagas ,Sífilis y Brucelosis. 
Biología molecular aplicada al Banco de Sangre Etapas preanalítica, analítica y post 
analítica para el control de la transmisión de infecciones. Transmisión de bacterias por la 
transfusión: causas, peligros y productos afectados. Rol social del banco de Sangre, 
notificación de serología reactiva y consejería al donante de sangre. 
 
UNIDAD 7 
La donación de sangre. Filiación y encuesta de aceptación. Requisitos del donante de 
sangre. Estudios pre-donación. Anticoagulantes y medios de preservación. La 
autoexclusión y cuidados post donación. Efectos adversos a la donación .Importancia de 
la promoción de la donación. Donante voluntario vs donante de reposición . 
 
UNIDAD 8 
Obtención de hemocomponentes y hemoderivados Concentrados de glóbulos rojos, 
plasma fresco congelado, plasma de banco y crioprecipitados: caracterización, obtención, 
indicaciones, conservación y caducidad. Gel plaquetario ,cola de fibrina y plaquetas ricas 
en fibrina (PRF) :preparación para distintos usos clínicos. Aféresis: terapéutica y su uso 
para la obtención de componentes. Obtención de células progenitoras circulantes: 
Purificación, acondicionamiento y conservación. Hemoderivados: Albúmina, 
Gamaglobulinas, Antitrombina y Factores de la coagulación . 
 
UNIDAD 9 
Gestión de la calidad. Buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de 
laboratorio. Controles de calidad internos y programas de control externo aplicados al 
Banco de Sangre .Control de la calidad de los hemocomponentes. Gestión documental. 
 
UNIDAD 10 
Uso racional de la sangre. Manejo del sangrado crítico. Uso de hemocomponentes y 
hemoderivados en trasplante hepático y sangrado posparto. Uso de test viscoelásticos 
para guiar la transfusión.  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Seminarios presenciales: duración total 3 horas  
-  Síntesis de los antígenos ABO. Subgrupos ABO y su frecuencia poblacional. 
- El antígeno D. Los antígenos C/c y E/e. El Suero de Coombs: Definición, Función, 
Obtención, Tipos Prueba de Coombs Directa e Indirecta.Antígeno D débil. 







- Estudio de las anemias hemolíticas autoimunes y alloinmunes. 
- Enfermedad hemolítica feto neonatal. 
- Utilización del gel de Plaquetas ,PRF y cola de fibrina para el tratamiento de distintas 
patologías. 
- Rol del bioquímico en el control de la calidad en los Bancos de Sangre 
- Obtención de células progenitoras para TMO por aféresis. 
 
Clases teóricas virtuales asincrónicas: duración total 7 horas  
- El Banco de Sangre: su organización y su importancia en la estructura sanitaria.  
- Sistemas de grupos sanguíneos humanos.                    
- El Sistema Rh. 
- Otros sistemas eritrocitarios . 
- Enfermedades trasmisibles por transfusión. 
- Procesos operativos en el Banco de sangre. 
 
Actividades Prácticas: duración total 15 horas  
 
a) Prácticas de laboratorio  
 
TP1 Etapa preanalítica en inmunohematología. Evaluación de la calidad de la muestra 


antes de su procesamiento: enrase, hemólisis, lipemia, presencia de fibrina 
interferencias .Causas de error en la determinación del grupo ABO. Discrepancias 
ABO ,usos de lectinas. Determinación en platina ,tubo y tarjetas de gel. Ventajas y 
desventajas de distintas formas de detección. Selección de técnicas y de reactivos.  
 


TP2  Determinación del RH ,utilización de suero de Coombs. Causas de falsos positivos 
y falsos negativos. Determinación de anticuerpos irregulares. Determinación de D 
débil. 


 
TP3 Preparación de plasma rico en plaquetas ,gel de plaquetas ,PRF e I-PRF. Control 


de calidad de hemocomponentes.  
 
b) Talleres de resolución de problemas y puesta en común con el resto de la clase 
 
T1 Resolución de situaciones acerca de toma de decisión frente a resultados de 
serología reactiva o zona gris. Descarte de unidades reactivas y citación de donante. 
                                
T2  Utilización de pruebas de absorción y elución. Interpretación de resultados de 
paneles celulares para la identificación de anticuerpos irregulares. 
 
c) Talleres de integración mediante resolución de casos clínicos de patologías 
hemostática  
 
T3 Discusión de casos clínicos sobre enfermedad hemolítica feto neonatal. Controles 


de laboratorio durante el embarazo de pacientes alloinmunizadas. Prevención de 
la sensibilización por anticuerpos anti  RH en pacientes RH negativas. 


 
T4 Discusión de casos clínicos de pacientes bajo tratamiento con drogas que 


interfieren en las determinaciones inmunohematológicas. 
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ÁREA HEMATOLOGÍA 
 
C- UNIDADES TEMÄTICAS 
 
UNIDAD 1 
Hematopoyesis: Órganos Hematopoyéticos. Cinética y tasas de recambio celular. 
Concepto de Célula Madre y Célula Progenitora multipotente, pluripotente y obligada. 
Expansión y retracción proliferativas. Maduración nuclear y citoplasmática. Factores de 
crecimiento. Megacariocitopoyesis, Leucopoyesis y Eritropoyesis. 
 
UNIDAD 2 
Morfología. Las células sanguíneas normales en Médula Ósea (Relación Mieloide-
Eritroide) y sangre periférica. Identificación de las progenies Mieloides, Linfoides, serie 
roja y plaquetaria. Identificación de los elementos normales en circulación periférica. 
 
UNIDAD 3 
Automatización del Hemograma. Principios generales del equipamiento. Impedancia 
electrónica. Radiofrecuencia. Dispersión Óptica. Principales instrumentos para el recuento 
de Células.Diferentes Tecnologías.  STKS, tecnología MAP.S.S. Sistema PANDA. 
Ventajas y  limitaciones de los diferentes equipos. Interferencias y control de calidad. 
 
UNIDAD 4 
Serie Roja-Eritropoyesis: Fundamentos y funcionalidad..Anemias: Definición y 
clasificación. Distribución   poblacional. El paciente anémico. Eritropoyesis: normal y 
patológica. Insuficiencia medular total y parcial (Aplasias).Parámetros bioquímicos en el 
diagnóstico de las anemias. Hematimetría: análisis de los parámetros del histograma. 
Parámetros de evaluación.Ferremia -Transferrina. Capacidad de saturación. Índice de 
saturación-UIBC..Anemias Arregenerativas. Aplasias medulares: Clasificación, bases 
bioquímicas. Etiología y métodos diagnósticos.Megaloblásticas. Clasificación, bases 
bioquímicas. Etiología y métodos diagnósticos. Interrelación metabólica del Ac. Fólico y la 
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Vit. B12.Anemias hiposiderémicas. Metabolismo del hierro normal y patológico. Ferritina e 
isoferritinas Control postranscripcional del metabolismo del Fe. Absorción intestinal del Fe. 
Hepcidina. Anemia de los procesos crónicos y/o inflamatorios. Artritis Reumatoidea, SIDA, 
Anemia en cáncer. Tratamiento de anemias con Eritropoyetina. Sobrecarga de Fe-
Hemocromatosis.Anemias Regenerativas.Anemias hemolíticas autoinmunes.  
Clasificación. Etiología. Estudios de Laboratorio. Anemias hemolíticas intracorpusculares: 
Clasificación. Cuadro hemolítico. Etiología. Parámetros de laboratorio. Citoesqueleto y 
Trastornos de membrana de los eritrocitos. Esferocitosis hereditaria. Enzimopatías 
eritrocitarias: Clasificación y aspectos metabólicos. Síndrome Urémico Hemolítico. Bases 
moleculares e infectológicas. Aspectos clínicos y  alteraciones morfológicos. Curva de 
resistencia osmótica, Test de autohemólisis, G6PDH. Test de Ham. Hemoglobinapatías: 
Clasificación: Talasemias y Hemoglobinopatias estructurales.Etiología: Bases moleculares 
y genéticas. Fisiopatología. Expresión electroforética.  Algoritmo de estudio. Casos 
clínicos..Aspectos citomorfológicos. Algoritmos diagnósticos desde el laboratorio. 
 
UNIDAD 5 
Leucocitos. Granulopoyesis: Fundamentos y funcionalidad: a.Funcionalidad de los 
leucocitos PMNb.Propiedades de los PMN-Gránulos. Quimiotaxis, Adhesividad, 
Migración, Degranulación y Actividad bactericida. c.Alteraciones cualitativas. Enfermedad 
granulomatosa crónica. Anomalías nucleares y citoplasmáticas.d.PMN en los procesos 
inflamatorios. Vasculitis, anticuerpos ANCA;  PMN en la sepsis y fallo múltiple de órganos. 
Artritis reumatóidea. 
 
UNIDAD 6 
Neoplasias Hematológicasa. a-Neoplasias Mieloides Crónicas. Clasificación de la 
OMS. Criterios Diagnósticos de Policitemia  Vera. Metaplasia Mieloide Idiopática. 
Trombocitemia esencial. Leucemia Mieloide Crónica. Mecanismos fisiopatológicos. 
Presentación clínica de las distintas entidades. Citogenética de las Neoplasias Mieloides. 
Fish en LMC. Estudios de Biología Molecular en LMC (rearreglo BCR-ABL) y en 
Policitemia R.Vera (JAK2). b. Leucemias Agudas Mieloides y Linfoides. Clasificación  
FAB y Clasificación de la OMS de neoplasias de células precursoras (actual). 
Mecanismos fisiopatológicos Aspectos clínicos. Morfología de las Leucemias agudas. 
Citogenética de las neoplasias agudas mieloides y linfoides. Citoquímica .Aplicación 
clínica y de diagnóstico. Ontogenia Mieloide y su fenotipo. Ontogenias linfoides y su 
fenotipo. Generalidad de la aplicación de la citometría de flujo en el diagnóstico de las 
Leucemias agudas.  
 
UNIDAD 7 
Neoplasias Linfoides Crónicas Leucemia Linfática Crónica y Prolinfocítica; 
Tricoleucemia Gamopatías Monoclonales (Mieloma Múltiple, Enfermedad de Waldestrom, 
Amiloidosis) 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Actividades Prácticas: duración total 15 horas:  
TP 1: Taller de discusión sobre etapas preanalíticas y analíticas en hematología. Toma de 
muestra, posibles errores. Fundamentos de equipos automatizados. Interpretación de 
gráficos y de información que brindan los equipos, Controles de calidad. Análisis de 
casos. P3* 
TP2: Práctica de la descripción y el reconocimiento de los elementos normales de la 
fórmula leucocitaria. Análisis de la función de cada elemento leucocitario. P2* y P3* 







TP3: Práctica de descripción y reconocimiento de leucocitos con características anómalas 
(anomalías cualitativas) y discusión de casos de anomalías cuantitativas de la serie 
blanca. P2* y P3* 
TP4: Práctica de descripción y reconocimiento de diferentes formas eritocitarias. 
Discusión de su relación con las diferentes anemias. Análisis de índices hematimétricos y 
algoritmo diagnóstico. Realización de recuento de reticulocitos. Discusión de casos. P2* y 
P3* 
TP5: Práctica de descripción y reconocimiento de elementos inmaduros de la serie 
mieloide. Discusión de las diferencias entre reacción leucemoide y leucemia mieloide 
crónica. P2* y P3* 
TP6: Práctica de descripción y reconocimiento de elementos característicos de los 
diferentes tipos de leucemias agudas. Técnicas citoquímicas y moleculares. P2* y P3* 
TP7: Taller de casos clínicos, presentación de los mismos por los alumnos y discusión 
general. P3* 
*P2 y *P3: corresponden a las diferentes modalidades de formación práctica para cada 
área de formación según consta en el Anexo III CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA 
FORMACIÓN PRÁCTICA DE LAS CARRERAS DE BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN 
BIOQUÍMICA (IF: 2021-35525104-AP¨N-SECP#ME 
 
Clases teóricas: duración total 10 horas  
Modalidad: virtual asincrónica disponibles en el Campus 
Seminario 1: Automatización del Hemograma. Principios generales del equipamiento. 
Impedancia electrónica. Radiofrecuencia. Dispersión Óptica. Principales instrumentos 
para el recuento de Células. Diferentes Tecnologías.  STKS, tecnología MAP.S.S. 
Sistema PANDA. Ventajas y limitaciones de los diferentes equipos. Interferencias y control 
de calidad. 
 
Seminario 2: Hematopoyesis. Órganos Hematopoyéticos. Cinética y tasas de recambio 
celular. Concepto de Célula Madre y Célula Progenitora multipotente, pluripotente y 
obligada. Expansión y retracción proliferativas. Maduración nuclear y citoplasmática. 
Factores de crecimiento. Megacariocitopoyesis, Leucopoyesis y Eritropoyesis.  
Morfología. Las células sanguíneas normales en Médula Ósea (Relación Mieloide-
Eritroide) y sangre periférica. Identificación de las progenies Mieloides, Linfoides, serie 
roja y plaquetaria. Identificación de los elementos normales en circulación periférica 
Seminario 3: Leucocitos. Granulopoyesis: Fundamentos y funcionalidad:  
a. Funcionalidad de los leucocitos PMN b. Propiedades de los PMN-Gránulos. 
Quimiotaxis, Adhesividad, Migración, Degranulación y Actividad bactericida. c. 
Alteraciones cualitativas. Enfermedad granulomatosa crónica. Anomalías nucleares y 
citoplasmáticas. d. PMN en los procesos inflamatorios. Vasculitis, anticuerpos ANCA;  
PMN en la sepsis y fallo múltiple de órganos. Artritis reumatóidea. 
Seminario 4: Serie Roja Eritropoyesis: Fundamentos y funcionalidad..Anemias: 
Definición y clasificación. Distribución   poblacional. El paciente anémico. Eritropoyesis: 
normal y patológica. Insuficiencia medular total y parcial (Aplasias).Parámetros 
bioquímicos en el diagnóstico de las anemias. Hematimetría: análisis de los parámetros 
del histograma. Parámetros de evaluación. Ferremia -Transferrina. Capacidad de 
saturación. Índice de saturación-UIBC..Anemias Arregenerativas. Aplasias medulares: 
Clasificación, bases bioquímicas. Etiología y métodos diagnósticos. Megaloblásticas. 
Clasificación, bases bioquímicas. Etiología y métodos diagnósticos. Interrelación 
metabólica del Ac. Fólico y la Vit. B12.Anemias hiposiderémicas. Metabolismo del hierro 
normal y patológico. Ferritina e isoferritinas Control postranscripcional del metabolismo del 
Fe. Absorción intestinal del Fe. Hepcidina. Anemia de los procesos crónicos y/o 







inflamatorios. Artritis Reumatoidea, SIDA, Anemia en cáncer. Tratamiento de anemias con 
Eritropoyetina. Sobrecarga de Fe-Hemocromatosis. Anemias Regenerativas. Anemias 
hemolíticas autoinmunes.  Clasificación. Etiología. Estudios de Laboratorio. Anemias 
hemolíticas intracorpusculares: Clasificación. Cuadro hemolítico. Etiología. Parámetros de 
laboratorio. Citoesqueleto y Trastornos de membrana de los eritrocitos. Esferocitosis 
hereditaria. Enzimopatías eritrocitarias: Clasificación y aspectos metabólicos. Síndrome 
Urémico Hemolítico. Bases moleculares e infectológicas. Aspectos clínicos y alteraciones 
morfológicos. Curva de resistencia osmótica, Test de autohemólisis, G6PDH. Test de 
Ham. Hemoglobinapatías: Clasificación: Talasemias y Hemoglobinopatias 
estructurales.Etiología: Bases moleculares y genéticas. Fisiopatología. Expresión 
electroforética.  Algoritmo de estudio. Casos clínicos. Aspectos citomorfológicos. 
Algoritmos diagnósticos desde el laboratorio 
 
Seminario 5: Neoplasias Hematológicas. Neoplasias Mieloides Crónicas. Clasificación 
de la OMS. Criterios Diagnósticos de Policitemia Vera. Metaplasia Mieloide Idiopática. 
Trombocitemia esencial. Leucemia Mieloide Crónica. Mecanismos fisiopatológicos. 
Presentación clínica de las distintas entidades. Citogenética de las Neoplasias Mieloides. 
Fish en LMC. Estudios de Biología Molecular en LMC (rearreglo BCR-ABL) y en 
Policitemia R.Vera (JAK2) 
Leucemia Mieloide crónica vs reacción leucemoide 
 
Seminario 6: Leucemias Agudas Mieloides y Linfoides. Clasificación  FAB y Clasificación 
de la OMS de neoplasias de células precursoras (actual). Mecanismos fisiopatológicos 
Aspectos clínicos. Morfología de las Leucemias agudas. Citogenética de las neoplasias 
agudas mieloides y linfoides. Citoquímica. Aplicación clínica y de diagnóstico. Ontogenia 
Mieloide y su fenotipo. Ontogenias linfoides y su fenotipo. Generalidad de la aplicación de 
la citometría de flujo en el diagnóstico de las Leucemias agudas.  
 
Seminario 7: Neoplasias Linfoides Crónicas Leucemia Linfática Crónica y 
Prolinfocítica; Tricoleucemia Gamopatías Monoclonales (Mieloma Múltiple, Enfermedad 
de Waldestrom, Amiloidosis) 
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ÁREA HEMOSTASIA 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1 
Hemostasia. Mecanismos que participan en la formación del tapón hemostático. Sistema 
de coagulación: activación intrínseca y de la vía del factor tisular. Teoría celular de 
activación de la coagulación. Características de los factores de coagulación. Factores 
dependientes de la vitamina K, fuentes y requerimientos de vitamina K en el organismo. 
Fase pre-analítica en las determinaciones bioquímicas del laboratorio de Hemostasia. 
Pruebas globales para evaluar las dos vías de activación del sistema. Fundamentos, 
técnicas, preparación y calibración de reactivos. Aseguramiento de la calidad en el 
Laboratorio de Hemostasia. 
 
UNIDAD 2 
Sistema fibrinolítico. Activadores intrínsecos, extrínsecos y exógenos del sistema: 
variaciones fisiopatológicas. Inhibidores de la fibrinolisis: su papel en la regulación del 
balance hemostático. Determinaciones bioquímicas para evaluar el sistema fibrínolitico. 
Pruebas funcionales e inmunológicas para el estudio de los activadores e inhibidores. 
 
UNIDAD 3 
Inhibidores fisiológicos de la coagulación: Antitrombina, Cofactor II de la heparina, 
Proteína C, Proteína S, α2 macroglobulína, α1 antitripsina. Inhibidor de la vía del Factor 
Tisular. Resistencia a la Proteína C activada. Características moleculares y mecanismo de 
acción de los inhibidores fisiológicos. Polimorfismos genéticos. Deficiencias congénitas y 
adquiridas. Pruebas funcionales e inmunológicas. 
 
UNIDAD 4 
Inhibidores adquiridos de la coagulación. a) Inhibidores de interferencia: 
Anticoagulante lúpico. Anticuerpos anticardiolipinas, antiβ2 glicoproteina1. Síndrome 
antifosfolipidico (SAF).  Manifestaciones clínicas más frecuentes. SAF y trastornos del 
embarazo. Detección del efecto inhibitorio en el laboratorio: pruebas de tamizaje y de 
confirmación; interferencias en las pruebas de laboratorio. Pruebas inmunológicas para 
detectar los anticuerpos en fase sólida. Interpretación de resultados. 
b) Inhibidores neutralizantes: inhibidor de Factor VIII. Manifestaciones clínicas. Detección 
y titulación del inhibidor 
 
 







UNIDAD 5 
Plaquetas. Morfología. Mecanismos de activación. Adhesividad, agregación y reacción de 
liberación plaquetaria. Metabolismo plaquetario. Métodos bioquímicos para evaluar la 
función plaquetaria. Trombocitopatías congénitas y adquiridas. Etiología y diagnóstico por 
el laboratorio. 
 
UNIDAD 6 
Endotelio vascular. Características de los endotelios de distintos vasos sanguíneos. 
Propiedades de tromborresistencia. Disfunción endotelial y trombogénesis. 
 
UNIDAD 7 
Patologías hemorrágicas y trombóticas. Alteraciones congénitas y adquiridas de los 
factores de coagulación. Hemofilias. Enfermedad de von Willebrand. Modificaciones de la 
hemostasia en las hepatopatías y nefropatías. Coagulación intravascular diseminada. 
Trombofilia.  
Factores de riesgo trombótico. Marcadores de trombosis. Trombosis venosa profunda y 
tromboembolismo pulmonar. Accidente cerebrovascular. Algoritmos diagnósticos.  
 
UNIDAD 8 
Hemostasia en pediatría, embarazo y menopausia. Cambios de la hemostasia en estas 
situaciones fisiológicas. Patologías hemorrágicas y trombóticas más frecuentes. 
 
UNIDAD 9 
Fármacos empleados en la terapéutica antitrombótica. Anticoagulantes orales directos 
y antivitamina K. Heparina regular y heparina de bajo peso molecular. Antiagregantes 
plaquetarios. Mecanismo de acción de los distintos fármacos. Monitoreo por el laboratorio 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Actividades teóricas 
Seminarios presenciales: duración total 3 horas  
- Factores vitamina K dependientes, métodos para su determinación.  Tiempo de Stypven, 
tiempo de trombina, tiempo de trombina cálcica.   
- Determinación de factor XIII. Determinación de fibrinógeno: métodos de dosaje 
- Pruebas para el estudio de la enfermedad de von Willebrand. Algoritmo diagnóstico de 
los subtipos de la enfermedad 
- Sindrome antifosfolipídico (SAF): determinación de anticoagulante lúpico, pruebas de 
rastreo y de confirmación 
- SAF: anticuerpos en fase sólida: anticardiolipinas y anti beta2 glicoproteína I  
- Particularidades de la hemostasia en embarazo y menopausia 
- Coagulación intravascular diseminada.   
 
Clases virtuales asincrónicas: duración total 7 horas  
- Mecanismos involucrados en la hemostasia. Sistemas de coagulación y de fibrinolisis. 
- Endotelio vascular. Plaquetas. Pruebas para evaluar su función.                    
- Inhibidores fisiológicos. 
- Inhibidores adquiridos de la coagulación. Neutralizantes y de interferencia. 
- Coagulopatías trombóticas. Trombofilia. Marcadores de trombosis.   
 
 







- Coagulopatías hemorrágicas. Hemofilia. Alteraciones de la hemostasia en hepatopatías, 
nefropatías y patologías hematológicas.  
- Tratamiento con anticoagulantes orales, directos e indirectos. Heparinas. Antiagregantes 
plaquetarios  
 
FORMACIÓN PRÁCTICA: duración total 15 horas  
 
a) Prácticas de laboratorio  
 
TP1 Etapa preanalítica: evaluación de la calidad de la muestra antes de su 


procesamiento: enrase, hemólisis, lipemia, presencia de fibrina. Preparación de 
equipos: coagulómetros automáticos o semiautomáticos o baño termostatizado 
para determinaciones manuales. Ventajas y desventajas de distintas formas de 
detección de punto final de la formación del coágulo. Selección de técnicas y de 
reactivos. Acondicionamiento del material para las determinaciones de 
hemostasia. 
 


TP2  Práctica de técnicas coagulométricas manuales y automatizadas para la 
determinación de factores de coagulación II, V, VII, VIII, IX, XI y XII. Fibrinógeno 
por método de Clauss y curvas de calibración para los distintos factores. 


 
TP3 Procesamiento de muestras de pacientes con estados de hiperfibrinolisis. 


Acondicionamiento y procesamiento de muestras de plasma rico en plaquetas para 
evaluación de la función plaquetaria: pruebas de agregación plaquetaria con ADP, 
colágeno, adrenalina y ácido araquidónico mediante agregometría por 
transmitancia de luz.  Patrones de agregación con distintos agonistas en individuos 
normales y en pacientes con trombocitopatias o bajo tratamiento antiagregante.   


 
b) Talleres de resolución de problemas y puesta en común con el resto de la clase 
 
T1 Resolución de situaciones acerca de errores preanalíticos en el monitoreo de la 


anticoagulación con heparina. Correlación entre rango de APTT y la actividad anti 
FXa. Interpretación de resultados de las pruebas viscoelásticas 


                                
T2  Pruebas globales de coagulación: tromboelastograma y Rotem. Problemas en la 


interpretación de los gráficos de las pruebas viscoelásticas para el diagnóstico de 
situaciones clínicas en urgencias, cirugía cardíaca y de transplante hepático. 


 
c) Talleres de integración mediante resolución de casos clínicos de patologías 
hemostática  
T3 Introducción a la problemática del diagnóstico de las coagulopatías mediante la 


interpretación de los resultados de las pruebas bioquímicas.  Debate en grupos 
evaluando casos clínicos de pacientes del laboratorio. 


 
T4 Discusión de casos clínicos de pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes 


orales directos e indirectos. Interferencia con las pruebas coagulométricas.  
 
G- BIBLIOGRAFÍA 
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(2020) Consenso argentino en gestión efectiva de clínicas de anticoagulación para uso de 
antagonistas de la vitamina K. Medicina (Buenos Aires); 80 (supl. 4): 1-26.   


 Ceresetto JM, Tajer C, Duboscq C, Bottaro F, Casais P, Korin J, Fondevila C, Giumelli C, 
Scazziota A y col. (2022). Recomendaciones de manejo de los anticoagulantes orales 
directos (DOACs) anti Xa y anti IIa. Medicina (Buenos Aires). 82 (supl. II): 1-55. 
 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 126 hs 
Carga horaria total presencial: 88 horas (69,8 %) 
Carga horaria total no presencial: 38 horas (30,1%) 
Carga horaria práctica presencial: 76 horas (60,3 %) 
Carga horaria práctica no presencial: – 
Carga horaria total semanal: 9 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 5,4 horas   


 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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36. PRÁCTICA PROFESIONAL BIOQUÍMICA EXTERNA 


 
A- CONTENIDOS MINIMOS 
 
Incorporación del estudiante al ejercicio profesional en ámbitos hospitalarios, ambulatorios 
y de atención primaria, u otros ámbitos relacionados con el campo profesional o científico, 
bajo un sistema programado, supervisado e intensivo. Bioseguridad en el laboratorio. 
Seguridad del paciente en el registro y análisis. Procedimientos analíticos y extra-
analiticos, selección de equipamientos, calibración y validación de resultados. 
Interpretación global de resultados. Control de calidad en el laboratorio. Diseño de 
informes. 
    
B- OBJETIVOS 
 
Que el alumno logre: 
a) Desempeñarse en las distintas áreas de la Bioquímica Clínica, tanto en las tareas 
programadas como de urgencias. 
b) Adquirir criterios para informar resultados y fundamentarlos comprendiendo la 
naturaleza bioquímica de la enfermedad.  
c) Enriquecer su capacidad crítica frente a los distintos métodos analíticos y la selección 
de equipamiento tecnológico de distintos niveles de complejidad 
d) Valorar la importancia del trabajo interdisciplinario. 
 
C- UNIDADES TEMATICAS 
 
1) Lectura correcta de la solicitud de estudios. Sistema informático de laboratorio (SIL), 
ingreso de los datos de identificación, pruebas solicitadas y toda la información que hace 
a la seguridad del paciente. Condiciones de preparación del paciente, diagnóstico 
presuntivo, tratamientos y los datos que requieran las distintas áreas del laboratorio para 
mejorar la eficiencia en la atención. 
 
2) Criterios para la selección de equipamiento tecnológico de distintos niveles de 
complejidad. Selección de métodos analíticos, ventajas y desventajas. 
 
3) Selección de los materiales necesarios para la toma de muestra. Bioseguridad: 
programa integral de seguridad como parte de la organización y las políticas del 
laboratorio. Normas, medidas y protocolos aplicados a los distintos procedimientos en las 
áreas del laboratorio. Selección de anticoagulantes, volúmenes y orden de carga de 
muestras. 
 
4) Gestión de muestras. Anticoagulantes.  Suero, plasma y sangre entera. 
 
5) Evaluación externa de la calidad. Criterios para selección de programas. Calidad de la 
muestra, efecto matriz, conmutabilidad. 
 
6) Materiales de referencia. Calibradores, controles, Selección del material adecuado al 
sistema analíticos. control de calidad interno interpretación para un desempeño adecuado. 
 
7) Área Hematología: Criterios para evaluar la calidad de las muestras y extendidos de 
sangre periférica 







 
8) Calibración y control del equipo automatizado de Hemogramas. Procesamiento de 
hemogramas automatizados. Interpretación de las alarmas del auto analizador. Valoración 
de los índices hematimétricos.  
 
9) Observación de fórmulas leucocitarias.  Electroforesis de Hemoglobina. 
 
10) Se procesarán las muestras acordes a los estudios solicitados. Evaluación de 
resultados. Valores críticos. Validación de resultados 
 
11) Evaluación: Desempeño del alumno en el laboratorio y El procesamiento diario de 
muestras incógnitas. 
 
12)  Área Química General. Recepción y preparación de muestras según los requisitos 
pre analíticos, sangre entera, suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y otros líquidos 
de punción  
 
13) Criterios de aceptabilidad de muestras. Índices séricos. 
 
14)  Selección de equipamiento analíticos, confiable y eficiente. Unidades de repuesta 
rápida (Point of care) 
 
15)  Configuración del analizador con los métodos seleccionados. Límites de deteccion y 
rangos de cuantificación 
 
16) Análisis de orina completa. Determinaciones físicas, observación macroscópica. 
Determinaciones químicas, observación Microscópica del sedimento urinario. 
Interpretación de los resultados Evaluación:  
 
17)  Calibración, Control de Calidad Interno. Programas de Control de Calidad Externo. 
 
18)  Informes, unidades, rangos de referencia, límites de decisión clínica. Validación 
analítica y fisiopatológica. 
 
19)   Área Bacteriología Clínica. Condiciones pre analíticas para selección de muestras, 
transporte y conservación. Medios de transporte selectivos, de enriquecimiento y 
conservación para búsqueda de diferentes agentes etiológicos. 
 
20)  Muestras de sangre, orina, hisopado de fauces, esputo, flujo vaginal y lesiones y/o 
heridas de distinto origen. 
 
21) Infección urinaria y gastrointestinal. Coloración de Gram y de May Grunwald-Giemsa. 
Examen físico y microscópico. Cultivos en medios universales y selectivos. Identificación 
bioquímica y serológica. Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. 
 
22) Infecciones respiratorias altas y bajas. Coloración Ziehl Neelsen. Métodos rapidos de 
identificación. Criterios de interpretación e informes. 
 
23) Infecciones genitales. Examen en fondo oscuro. Siembra y aislamiento en medios 
adecuados. Identificación bacteriana. Búsqueda de portadores. Detección por métodos 
comerciales basados en la utilización de sustratos (Mycoplasma y Ureaplasma).  







 
24) Criterios para interpretación y validación de resultados, fundamentarlos 
comprendiendo la naturaleza bioquímica de la enfermedad o de los procesos donde 
desarrolla la práctica. diseños de informes. La importancia del informe preliminar y 
narrativo. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las actividades programadas, tenderán al desarrollo del trabajo individual y grupal, a la 
formación integral del Bioquímico en el desempeño responsable, eficiente y ético. 
Los estudiantes durante la trayectoria en el Laboratorio de Bioquímica Clínica, rotando por 
las áreas de Química Clínica, Hematología y Bacteriología Clínica, participaran de todas 
las actividades descriptas en las unidades temáticas. Además, compartirán ateneos 
clínicos, seminarios interdisciplinarios de discusión de casos clínicos y temas de 
actualidad. 
Las áreas antes mencionadas podrán ser sustituidas por otras de interés para el 
estudiante, como toxicología, Oncología, endocrinología. También podrán desarrollar la 
práctica profesional en un laboratorio de productos biomédicos, donde desarrollarán 
actividades de análisis de agua, control microbiológico, mejoras de procesos y control de 
calidad de materias primas. En   todos los ámbitos donde desarrolle la práctica realizará la 
validación de los resultados obtenidos. La validación técnica o analítica se realiza en las 
áreas de procesos o junto a la plataforma analítica. La validación fisiopatología en el área 
de conocimiento de los especialistas.  Durante esta actividad aplicaran criterios para la 
evaluación de resultados, veracidad y precisión en el procesamiento diario de muestras. 
Valores críticos, la importancia de la comunicación oportuna y el trabajo interdisciplinario. 
Diseño y actualización de los informes con los valores de referencia y de decisión clínica 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga Horaria total: 300 horas presenciales 
Total de horas semanales: 25 horas durante 3 meses. 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
La evaluación final de los aprendizajes del estudiante se realiza a través de una 
evaluación formativa.  
El estudiante deberá elaborará una descripción escrita de todas las actividades en las que 
participo durante su trayectoria en la práctica profesional.  
Durante la evaluación se establece una interacción dialogada formativa, como un modo 
particular de conversación entre el profesor y el estudiante, con el propósito de articular 
evidencias de aprendizaje, reflexionar sobre sus desempeños e identificar obstáculo y el 
modo de abordarlos.   
Todas las evaluaciones se desarrollan de manera presencial, en el Departamento de 
Bioquímica Clinica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires 
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43. INGLÉS (Versión presencial) 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


Estrategias de aproximación global, dialógica e interactiva a la lectura de textos técnicos y 
académico-científicos. Alfabetización académico-científica y desarrollo de competencias 
discursivas para la inclusión en la praxis científica global. Géneros discursivos de la 
comunicación científica. Lectura comprensiva y escritura eficaz para interpretar y 
conceptualizar el discurso científico en inglés. Aspectos morfosintácticos y léxicos de la 
lengua inglesa. 


 
B- OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta asignatura es contribuir a la alfabetización académico-científica de los 
estudiantes desde un encuadre que trasciende el código lingüístico y busca el desarrollo 
de competencias discursivas que propician la inclusión e internacionalización de los 
sujetos en la praxis científica, a través del conocimiento de los géneros discursivos 
disciplinares propios y de un enfoque estratégico y jerárquico a la lectocomprensión. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Alfabetización académica y científica. Introducción a la noción de alfabetización 
académica y científica. Articulación entre el discurso científico, el continuum lectura-
escritura y la competencia comunicativa. Competencia comunicativa: competencia 
genérica, competencia enciclopédica, competencia lingüística. Articulación entre lectura, 
pensamiento crítico y escritura. Ethos epistémico: el enunciador científico. Distinción 
entre el discurso de divulgación y el discurso científico.  
 
UNIDAD 2 
Lectura global, estratégica e interactiva. El proceso dialógico e interactivo de lectura y el 
rol activo del lector. Reconstrucción y coconstrucción del sentido. Lectura transaccional. 
Etapas del proceso de lectura. Lectura transversal exploratoria y de superficie. Etapa de 
anticipación o prelectura: elaboración y formulación de hipótesis de lectura generales y 
específicas. Proceso predictivo-inferencial. Texto y paratexto. Estrategias de abordaje 
textual: detección de cognados, articuladores, marcadores discursivos, términos 
conocidos, entre otras. Etapa de verificación o lectura analítica. Ratificación o 
rectificación de hipótesis de lectura. Etapa de internalización o poslectura. 
Conceptualización, síntesis, jerarquización y reformulación.  
 
UNIDAD 3 
Géneros del discurso científico. Géneros instituidos de la praxis científica. Repertorio de 
géneros discursivos recurrentes en el ámbito de la salud: el artículo de investigación 
empírica, la reseña, el artículo de discusión científica, el estudio de caso, la ponencia, el 
informe, la carta del/al editor de revista científica, entre otros. Los casos de microgénero: 
el resumen y la introducción. Tipos de resumen: estructurados y no estructurados. 
Organización retórica de los géneros: movimientos retóricos y sus marcadores 
discursivos. La introducción, el estado de la cuestión, la vacancia, el propósito de 
investigación, la hipótesis, los materiales y métodos, los resultados, la discusión, las 
limitaciones, la conclusión, las recomendaciones y futuras líneas de investigación. 
 







UNIDAD 4 
Interdependencia lectura-escritura. Operaciones cognitivas de poslectura: interpretación, 
reflexión y producción textual.  Construcción y acceso al texto paralelo. Reconstrucción 
de la macroestructura textual: selección conceptual, jerarquización e integración. 
Elaboración de ideas centrales como microgénero discursivo. Criterios de redacción: 
coherencia, corrección conceptual, completitud, especificidad y cohesión. 
 
UNIDAD 5 
Aspectos léxicos de la lengua inglesa. Diferencias entre el léxico académico y el 
científico. Terminología científico-técnica del campo de la salud y el cotexto. Campos 
semánticos vinculados con las áreas de incumbencia profesional: biología, fisiología, 
virología, microbiología, fisicoquímica, química orgánica e inorgánica, farmacología, 
nutrición, salud pública, anatomía, óptica, entre otros. Cognados, no cognados y falsos 
cognados recurrentes. Léxico sobre tendencias ascendentes y descendentes, causas, 
efectos. Articuladores negativos y pseudonegativos. Afijos léxicos: prefijos.  
 
UNIDAD 6 
Aspectos morfosintácticos de la lengua inglesa. El sintagma verbal: el verbo núcleo y los 
complementos (adverbios regulares e irregulares y frases preposicionales). Tiempos y 
aspectos del verbo. Los verbos modales. La voz: activa y pasiva. La sintaxis de la frase 
sustantiva: el núcleo y sus modificadores. Nominalizaciones: tres grados de complejidad. 
Premodificación múltiple del núcleo del sintagma nominal. Comparación de adjetivos 
regulares e irregulares: inflexional y perifrástica. Posmodificadores del núcleo nominal. 
Número: plurales regulares e irregulares; plurales de origen griego y latino. Sustantivos 
compuestos: uso de guiones.  Sufijos: desinencias e indicadores de categoría 
gramatical. Caso genitivo. El gerundio y el infinitivo como núcleo del sintagma nominal. 
 
UNIDAD 7 
Coherencia y cohesión. Relación entre coherencia y cohesión. La cohesión y sus 
mecanismos. Cohesión gramatical: catáforas y anáforas, sustitución, elipsis. Cohesión 
léxica: (cuasi) sinonimia y colocación. Cohesión léxicogramatical: el caso de las 
conjunciones cohesivas o marcadores discursivos y sus funciones. Coordinantes y 
subordinantes. Enumeración, adición, recapitulación, reformulación, ejemplificación, 
causalidad, consecuencia, concesión, contraste adversativo. Enumeradores. 
Articuladores: formas estandarizadas en el discurso científico. 
 
UNIDAD 8 
El posicionamiento del sujeto en el discurso científico. Las marcas del sujeto de la 
enunciación. Los destinatarios de la ciencia. Signos deícticos. Impersonalidad y 
pasivación del discurso. Efectos objetivantes: informatividad, impersonalidad, 
neutralidad, ausencia de afectividad. Modalización del discurso. Tipos de modalidad: 
posibilidad, probabilidad, advertencia, recomendación, predicción, presunción e 
hipótesis, habilidad, certeza y aserción. Subjetivemas. Atenuadores, enfatizadores, 
marcadores de posicionamiento, pseudonegativos. Afijación como marcas de 
posicionamiento. Selección léxica.  
 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas incluyendo los exámenes regulatorios. Cada 
semana el estudiante asiste a clases de resolución de actividades prácticas de 







lectocomprensión y caracterización genérica y escritura, y clases teóricas 
presenciales. 
 
Trabajos prácticos y Talleres con actividades prácticas de lectura comprensiva y 
competencia genérica 
 
Doce (12) clases presenciales de carácter prácticas de 2 horas 30 minutos de duración.  
1: Introducción a la noción de alfabetización académica y científica. (Unidad temática 1) 
2: Competencia genérica, competencia enciclopédica, competencia lingüística (Unidad 
temática 1) 
3: Lectura global, estratégica e interactiva: El proceso dialógico e interactivo de lectura. 
(Unidad temática 2) 
4: Géneros instituidos de la praxis científica. (Unidad temática 3) 
5: Organización retórica de los géneros: movimientos retóricos y sus marcadores 
discursivos (Unidad temática 3) 
6: Elaboración de ideas centrales como microgénero discursivo (Unidad temática 4) 
7: Aspectos léxicos de la lengua inglesa (Unidad temática 5) 
8: Aspectos morfosintácticos de la lengua inglesa. El sintagma verbal (unidad temática 6) 
9: Aspectos morfosintácticos de la lengua inglesa. El sintagma nominal (unidad temática 
6) 
10: Coherencia y cohesión (unidad temática 7) 
11: El posicionamiento del sujeto en el discurso científico (Unidad temática 8) 
12: Integración y consolidación (Unidades temáticas 1-8) 
Nota: Tanto los contenidos de lectura comprensiva, competencia genérica, producción 
escrita y aspectos lingüísticos de la lengua inglesa son inescindibles y, si bien hay una 
presentación focalizada en cada clase, todos los aspectos están integrados. 
 
Los trabajos prácticos son integradores e incluyen la resolución de las actividades de 
lectura comprensiva en los tres momentos del proceso de comprensión: prelectura, 
lectura y poslectura (escritura académica en español) mediante la guía de trabajos 
prácticos.  
Esta guía consta de un corpus de TPs –con desarrollo teórico y secuencias didácticas– 
dividido en 3 unidades temáticas denominadas  


1) “Introducción a la alfabetización académica y científica”,  


2) “Los géneros discursivos de las ciencias de la salud” y  


3) “Consolidación”. 
 
Todos los trabajos prácticos se desarrollan sobre la base de una selección de textos 
auténticos de diversos géneros discursivos, acompañados por actividades integrales, 
tendientes a la construcción de sentido a través la lectura en lengua inglesa y la posterior 
escritura científica en español. 
 
Teóricos (Clases presenciales) 
12 clases presenciales, exclusivamente teóricas de 1 hora de duración correspondientes a 
las unidades temáticas.   
Clase 1: Introducción a la alfabetización académica y científica (Unidad 1) 
Clase 2: Variables y etapas en el proceso de lectura (Unidad 2) 
Clase 3: La interdependencia entre lectura y escritura (Unidad 4) 
Clase 4: El discurso científico y su repertorio de géneros (Unidad 2 y 3) 
Clase 5: El resumen o abstract, un microgénero del discurso académico-científico (Unidad 







3) 
Clase 6: Géneros del discurso académico-científico: El artículo de investigación 
(experimental) y la  reseña (Unidad 3) 
Clase 7: Otros géneros canónicos del discurso académico-científico “El estudio de caso y 
el artículo de reflexión teórica” (Unidad 3 y 6) 
Clase 8: Las frases nominales y sus implicancias en la lectocomprensión del discurso 
académico y científico en inglés (Unidad 6) 
Clase 9: Coherencia y cohesión en el discurso académico y científico en inglés. 
Marcadores discursivos, conectores, enumeradores, articuladores (Unidad 7) 
Clase 10: Subjetividad y argumentación en el discurso científico (Unidad 8) 
Clase 11: Léxico académico y científico general. Léxico disciplinar (Unidad 5) 
Clase 12: Morfología del léxico: prefijos y sufijos (Unidad 7) 
 


E- CARGA HORARIA 
 


Carga horaria total: 42 hs 
Carga horaria total presencial: 42 hs (100 %) 
Carga horaria total no presencial: –  
Carga horaria práctica presencial: 30 hs (71.4 %) 
Carga horaria práctica no presencial: – 
Carga horaria teórica presencial: 12 (28.6 %) 
Carga horaria total semanal: 3 h  
Carga horaria práctica semanal promedio: 2,1  hs  
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
 


G- BIBLIOGRAFÍA  


Materiales de cátedra y bibliografía de consulta para estudiantes 
- De Francesco, K. & Roseti, L. INGLÉS: Alfabetización académica y científica. Módulos 1, 


2 y 3. Material de cátedra para las carreras de Farmacia y Bioquímica. Facultad de 


Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 2020. 
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43. INGLÉS (Versión virtual) 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


Estrategias de aproximación global, dialógica e interactiva a la lectura de textos técnicos y 
académico-científicos. Alfabetización académico-científica y desarrollo de competencias 
discursivas para la inclusión en la praxis científica global. Géneros discursivos de la 
comunicación científica. Lectura comprensiva y escritura eficaz para interpretar y 
conceptualizar el discurso científico en inglés. Aspectos morfosintácticos y léxicos de la 
lengua inglesa. 
 
B- OBJETIVOS 


El objetivo de esta asignatura es contribuir a la alfabetización académico-científica de los 
estudiantes desde un encuadre que trasciende el código lingüístico y busca el desarrollo 
de competencias discursivas que propician la inclusión e internacionalización de los 
sujetos en la praxis científica, a través del conocimiento de los géneros discursivos 
disciplinares propios y de un enfoque estratégico y jerárquico a la lectocomprensión 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Alfabetización académica y científica. Introducción a la noción de alfabetización 
académica y científica. Articulación entre el discurso científico, el continuum lectura-
escritura y la competencia comunicativa. Competencia comunicativa: competencia 
genérica, competencia enciclopédica, competencia lingüística. Articulación entre lectura, 
pensamiento crítico y escritura. Ethos epistémico: el enunciador científico. Distinción 
entre el discurso de divulgación y el discurso científico.  
 
UNIDAD 2 
Lectura global, estratégica e interactiva. El proceso dialógico e interactivo de lectura y el 
rol activo del lector. Reconstrucción y coconstrucción del sentido. Lectura transaccional. 
Etapas del proceso de lectura. Lectura transversal exploratoria y de superficie. Etapa de 
anticipación o prelectura: elaboración y formulación de hipótesis de lectura generales y 
específicas. Proceso predictivo-inferencial. Texto y paratexto. Estrategias de abordaje 
textual: detección de cognados, articuladores, marcadores discursivos, términos 
conocidos, entre otras. Etapa de verificación o lectura analítica. Ratificación o 
rectificación de hipótesis de lectura. Etapa de internalización o poslectura. 
Conceptualización, síntesis, jerarquización y reformulación.  
 
UNIDAD 3 
Géneros del discurso científico. Géneros instituidos de la praxis científica. Repertorio de 
géneros discursivos recurrentes en el ámbito de la salud: el artículo de investigación 
empírica, la reseña, el artículo de discusión científica, el estudio de caso, la ponencia, el 
informe, la carta del/al editor de revista científica, entre otros. Los casos de microgénero: 
el resumen y la introducción. Tipos de resumen: estructurados y no estructurados. 
Organización retórica de los géneros: movimientos retóricos y sus marcadores 
discursivos. La introducción, el estado de la cuestión, la vacancia, el propósito de 
investigación, la hipótesis, los materiales y métodos, los resultados, la discusión, las 
limitaciones, la conclusión, las recomendaciones y futuras líneas de investigación. 
 







UNIDAD 4 
Interdependencia lectura-escritura. Operaciones cognitivas de poslectura: interpretación, 
reflexión y producción textual.  Construcción y acceso al texto paralelo. Reconstrucción 
de la macroestructura textual: selección conceptual, jerarquización e integración. 
Elaboración de ideas centrales como microgénero discursivo. Criterios de redacción: 
coherencia, corrección conceptual, completitud, especificidad y cohesión. 
 
UNIDAD 5 
Aspectos léxicos de la lengua inglesa. Diferencias entre el léxico académico y el 
científico. Terminología científico-técnica del campo de la salud y el cotexto. Campos 
semánticos vinculados con las áreas de incumbencia profesional: biología, fisiología, 
virología, microbiología, fisicoquímica, química orgánica e inorgánica, farmacología, 
nutrición, salud pública, anatomía, óptica, entre otros. Cognados, no cognados y falsos 
cognados recurrentes. Léxico sobre tendencias ascendentes y descendentes, causas, 
efectos. Articuladores negativos y pseudonegativos. Afijos léxicos: prefijos.  
 
UNIDAD 6 
Aspectos morfosintácticos de la lengua inglesa. El sintagma verbal: el verbo núcleo y los 
complementos (adverbios regulares e irregulares y frases preposicionales). Tiempos y 
aspectos del verbo. Los verbos modales. La voz: activa y pasiva. La sintaxis de la frase 
sustantiva: el núcleo y sus modificadores. Nominalizaciones: tres grados de complejidad. 
Premodificación múltiple del núcleo del sintagma nominal. Comparación de adjetivos 
regulares e irregulares: inflexional y perifrástica. Posmodificadores del núcleo nominal. 
Número: plurales regulares e irregulares; plurales de origen griego y latino. Sustantivos 
compuestos: uso de guiones.  Sufijos: desinencias e indicadores de categoría 
gramatical. Caso genitivo. El gerundio y el infinitivo como núcleo del sintagma nominal. 
 
UNIDAD 7 
Coherencia y cohesión. Relación entre coherencia y cohesión. La cohesión y sus 
mecanismos. Cohesión gramatical: catáforas y anáforas, sustitución, elipsis. Cohesión 
léxica: (cuasi) sinonimia y colocación. Cohesión léxicogramatical: el caso de las 
conjunciones cohesivas o marcadores discursivos y sus funciones. Coordinantes y 
subordinantes. Enumeración, adición, recapitulación, reformulación, ejemplificación, 
causalidad, consecuencia, concesión, contraste adversativo. Enumeradores. 
Articuladores: formas estandarizadas en el discurso científico. 
 
UNIDAD 8 
El posicionamiento del sujeto en el discurso científico. Las marcas del sujeto de la 
enunciación. Los destinatarios de la ciencia. Signos deícticos. Impersonalidad y 
pasivación del discurso. Efectos objetivantes: informatividad, impersonalidad, 
neutralidad, ausencia de afectividad. Modalización del discurso. Tipos de modalidad: 
posibilidad, probabilidad, advertencia, recomendación, predicción, presunción e 
hipótesis, habilidad, certeza y aserción. Subjetivemas. Atenuadores, enfatizadores, 
marcadores de posicionamiento, pseudonegativos. Afijación como marcas de 
posicionamiento. Selección léxica.  
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


La asignatura se desarrolla en 14 semanas incluyendo los exámenes regulatorios. Cada 
semana el estudiante asiste a clases de resolución de actividades prácticas de 







lectocomprensión y caracterización genérica y escritura, y clases teóricas. La 
asignatura se desarrolla de manera virtual, y los exámenes se realizan de manera 
presencial.  


Trabajos prácticos y Talleres con actividades prácticas de lectura comprensiva y 
competencia genérica 
 
Doce (12) clases virtuales sincrónicas de carácter prácticas de 2 horas 30 minutos de 
duración.  
1: Introducción a la noción de alfabetización académica y científica. (Unidad temática 1) 
2: Competencia genérica, competencia enciclopédica, competencia lingüística (Unidad 
temática 1) 
3: Lectura global, estratégica e interactiva: El proceso dialógico e interactivo de lectura. 
(Unidad temática 2) 
4: Géneros instituidos de la praxis científica. (Unidad temática 3) 
5: Organización retórica de los géneros: movimientos retóricos y sus marcadores 
discursivos (Unidad temática 3) 
6: Elaboración de ideas centrales como microgénero discursivo (Unidad temática 4) 
7: Aspectos léxicos de la lengua inglesa (Unidad temática 5) 
8: Aspectos morfosintácticos de la lengua inglesa. El sintagma verbal (unidad temática 6) 
9: Aspectos morfosintácticos de la lengua inglesa. El sintagma nominal (unidad temática 
6) 
10: Coherencia y cohesión (unidad temática 7) 
11: El posicionamiento del sujeto en el discurso científico (Unidad temática 8) 
12: Integración y consolidación (Unidades temáticas 1-8) 
Nota: Tanto los contenidos de lectura comprensiva, competencia genérica, producción 
escrita y aspectos lingüísticos de la lengua inglesa son inescindibles y, si bien hay una 
presentación focalizada en cada clase, todos los aspectos están integrados. 
 
Los trabajos prácticos son integradores e incluyen la resolución de las actividades de 
lectura comprensiva en los tres momentos del proceso de comprensión: prelectura, 
lectura y poslectura (escritura académica en español) mediante la guía de trabajos 
prácticos.  
Esta guía consta de un corpus de TPs –con desarrollo teórico y secuencias didácticas– 
dividido en 3 unidades temáticas denominadas  


1) “Introducción a la alfabetización académica y científica”,  


2) “Los géneros discursivos de las ciencias de la salud” y  


3) “Consolidación”. 
 
Todos los trabajos prácticos se desarrollan sobre la base de una selección de textos 
auténticos de diversos géneros discursivos, acompañados por actividades integrales, 
tendientes a la construcción de sentido a través la lectura en lengua inglesa y la posterior 
escritura científica en español. 
 
Teóricos  
12 clases virtuales asincrónicas, exclusivamente teóricas de 1 hora de duración 
correspondientes a las unidades temáticas.   
 
Clase 1: Introducción a la alfabetización académica y científica (Unidad 1) 
Clase 2: Variables y etapas en el proceso de lectura (Unidad 2) 
Clase 3: La interdependencia entre lectura y escritura (Unidad 4) 







Clase 4: El discurso científico y su repertorio de géneros (Unidad 2 y 3) 
Clase 5: El resumen o abstract, un microgénero del discurso académico-científico (Unidad 
3) 
Clase 6: Géneros del discurso académico-científico: El artículo de investigación 
(experimental) y la  reseña (Unidad 3) 
Clase 7: Otros géneros canónicos del discurso académico-científico “El estudio de caso y 
el artículo de reflexión teórica” (Unidad 3 y 6) 
Clase 8: Las frases nominales y sus implicancias en la lectocomprensión del discurso 
académico y científico en inglés (Unidad 6) 
Clase 9: Coherencia y cohesión en el discurso académico y científico en inglés. 
Marcadores discursivos, conectores, enumeradores, articuladores (Unidad 7) 
Clase 10: Subjetividad y argumentación en el discurso científico (Unidad 8) 
Clase 11: Léxico académico y científico general. Léxico disciplinar (Unidad 5) 
Clase 12: Morfología del léxico: prefijos y sufijos (Unidad 7) 
 


E- CARGA HORARIA 
 


Carga horaria total: 42 hs 
Carga horaria total presencial: – 
Carga horaria total no presencial: 42 hs (110%)  
Carga horaria práctica presencial:-- 
Carga horaria práctica no presencial: 30 hs (71.4 %) 
Carga horaria total semanal: 3 h  
Carga horaria práctica semanal promedio: 2,1  hs  
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44. BIOESTADÍSTICA 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Escalas de medición. Representación gráfica. Variables aleatorias. Muestreo. Distribución 
de probabilidad. Estadística Descriptiva. Introducción a la inferencia estadística. 
Probabilidad. Estimación puntual y por intervalos de confianza. Pruebas de hipótesis. 
Análisis de la varianza de un factor. Regresión Lineal Simple y correlación. Selección de 
modelos estadísticos y aplicaciones al diseño experimental en las ciencias biomédicas. 
Herramientas informáticas. 


 
B- OBJETIVOS 
 
Este curso pretende brindar una primera mirada al análisis de datos. El análisis 
estadístico de los resultados de investigación conforma una herramienta fundamental para 
la validación de las conclusiones alcanzadas al realizar un experimento. La estadística es 
la ciencia de reunir, organizar, resumir, analizar y hacer inferencia de datos. Esperamos 
que los alumnos sean capaces de analizar datos, primero, realizando un análisis 
descriptivo de los mismos (donde se incluyen gráficos), luego, aplicando estadística 
inferencial, lo que les permitirá sacar conclusiones de los diversos problemas planteados. 
Los distintos métodos que abarca la currícula de la asignatura les permitirán contrastar 
hipótesis, validar supuestos, determinar asociaciones y realizar predicciones. También 
aprenderán a clasificar variables y conocer algunas distribuciones. En definitiva, se 
pretende que al finalizar el curso el estudiante pueda clasificar las variables en estudio, 
identificar su distribución, reconocer el método a aplicar (habiendo validado los supuestos 
del mismo), tomar una decisión (en términos estadísticos) y dar las conclusiones en 
términos del problema planteado. 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


 
UNIDAD 1. ANÁLISIS EXPLORATORIO y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.  
Escalas de medición. Estadística descriptiva. Medidas de posición (media, mediana) y de 
dispersión (varianza, desviación estándar, rango). Tablas de frecuencia. Gráficos de 
tortas. Diagramas de barras. Histogramas. Manejo de bases de datos. Uso de paquete 
estadístico. 


 
UNIDAD 2. PROBABILIDAD, VARIABLES ALEATORIAS y DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD BÁSICAS.  
Definición de probabilidad. Variable aleatoria discreta Variable aleatoria de Bernoulli. 
Variable aleatoria binomial: función de probabilidad, función de distribución, esperanza y 
varianza. Variable aleatoria de Poisson; función de probabilidad, función de distribución, 
esperanza y varianza. Variable aleatoria continua. Variable aleatoria normal, 
características. Estandarización. Funciones de densidad de probabilidad y de distribución, 
esperanza y varianza. Manejo de tablas. Estimación de parámetros. 
 
UNIDAD 3. ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA.  
Muestra aleatoria. Distribución de la media. Distribución t de Student. Distribución Ji-
Cuadrado. Concepto de intervalo de confianza. Intervalo de confianza para los parámetros 
de la distribución normal. Tamaño de muestra. Uso de paquete estadístico. 


 







UNIDAD 4. PRUEBA DE HIPÓTESIS.  
Concepto de prueba de hipótesis. Errores de decisión. Prueba de hipótesis para una 
media con varianza conocida y desconocida. Pruebas para diferencia de medias: en 
muestras independientes con varianzas conocidas y desconocidas, en muestras 
apareadas. Distribución F de Fisher. Test de igualdad de varianzas. Uso de paquete 
estadístico. 


 
UNIDAD 5. ANÁLISIS DE LA VARIANZA.  
Modelo de análisis de la varianza con un criterio de clasificación. Comparaciones 
simultáneas para diferencia de medias: Bonferroni, Tukey, Dunnett. Test F max para 
igualdad de varianzas. Pruebas no paramétricas. Selección de pruebas estadísticas y 
aplicaciones al diseño experimental en las ciencias farmacéuticas y bioquímicas. Uso de 
paquete estadístico. 
 
UNIDAD 6. REGRESIÓN Y CORRELACIÓN.  
Modelo de regresión lineal simple. Estimación puntual y por intervalos de los parámetros. 
Pruebas de hipótesis acerca de los parámetros. Intervalo de confianza y de predicción 
fijado un valor de x. Coeficiente de correlación. Uso de paquete estadístico. 


 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 2 hs de 
clases teóricas y 2 hs de trabajo práctico con resolución de problemas. 
 
Clases Teórico-Prácticas con resolución de problemas 


Catorce (14) clases presenciales de carácter teórico integradas con resolución de 
problemas de 2 horas de duración. 


 
1: Análisis Exploratorio y Estadística Descriptiva. (Unidad temática 1) 
2: Probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones de Probabilidad Básicas. (Unidad 
temática 2)  
3: Probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones de Probabilidad Básicas. (Unidad 
temática 2)  
4: Probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones de Probabilidad Básicas. (Unidad 
temática 2)  
5: Estimación por intervalos. Distribuciones de algunos estadísticos. (Unidad temática 3) 
6: Pruebas de Hipótesis: Conceptos, Pruebas de Hipótesis para la media. (Unidad 
temática 4) 
7: Pruebas de Hipótesis. Pruebas de Hipótesis para diferencia de medias. Pruebas de 
Hipótesis para muestras apareadas. (Unidad temática 4) 
8: Pruebas de Hipótesis. Pruebas de Hipótesis para la varianza. Transformaciones. 
Pruebas no paramétricas. (Unidad temática 4) 
9: Análisis de la Varianza de un Factor. Análisis de los Supuestos y Modelo de ANOVA. 
(Unidad temática 5) 
10: Análisis de la Varianza de un Factor: Comparaciones a posteriori. (Unidad temática 5)  
11: Modelo de Regresión Lineal. (Unidad temática 6) 
12: Modelo de Regresión Lineal. (Unidad temática 6)  
13: Modelo de Regresión Lineal. (Unidad temática 6) 
14: Problemas aplicados utilizando el paquete estadístico InfoStat. (Unidades temáticas 4, 
5 y 6) 







Trabajos prácticos 
 


Catorce (14) clases prácticas presenciales (talleres de problemas) de 2 horas de duración. 
Los trabajos prácticos se desarrollan de manera individual y grupal. A partir de la Unidad 
temática 4, las clases se desarrollan en el taller de Informática de la facultad. 
 
TP1 (Taller de Problemas): Análisis Exploratorio y Estadística Descriptiva: se 
proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre las dudas que 
surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que necesitan afianzamiento 
conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma activa. Los problemas están 
aplicados al área de las Ciencias de la salud. Se utiliza el paquete estadístico InfoStat 
para graficar y realizar el análisis descriptivo de los datos de la muestra. 


 
TP2 (Taller de Problemas): Probabilidad, Variables aleatorias y Distribuciones 
Básicas: se proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre 
las dudas que surgen, se rescatan los temas del teórico-práctico que necesitan 
afianzamiento conceptual, haciendo participar a los estudiantes de forma activa. Se hace 
hincapié en las distribuciones de las variables. Los problemas están aplicados al área de 
las Ciencias de la salud. 
 
TP3 (Taller de Problemas): Estimación por intervalos de confianza: se proponen 
ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre las dudas que surgen, se 
rescatan los temas del teórico- práctico que necesitan afianzamiento conceptual, haciendo 
participar a los estudiantes de forma activa. Se hace hincapié en las distribuciones de 
algunos estadísticos. Los problemas están aplicados al área de las Ciencias de la salud. 
Los ejercicios propuestos se resuelven a mano y con el paquete estadístico para que los 
estudiantes comprendan conceptualmente las salidas que ofrece el paquete estadístico. 
Utilización del paquete estadístico InfoStat para el cálculo de los intervalos de confianza. 
 


TP4 (Taller de Problemas): Pruebas de Hipótesis: se proponen ejercicios para que los 
estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas del 
teórico-práctico que necesitan afianzamiento conceptual, haciendo participar a los 
estudiantes de forma activa. Los problemas están aplicados al área de las Ciencias de la 
salud. Los ejercicios propuestos se resuelven a mano y con el paquete estadístico para 
que los estudiantes comprendan conceptualmente las salidas del paquete estadístico. 
Utilización del paquete estadístico InfoStat para graficar y realizar el análisis de los 
supuestos y de las pruebas correspondientes. 
 
TP5 (Taller de Problemas): ANOVA: se proponen ejercicios para que los estudiantes 
desarrollen. Se trabaja sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas del teórico-
práctico que necesitan afianzamiento conceptual, haciendo participar a los estudiantes de 
forma activa. Los problemas están aplicados al área de las Ciencias de la salud. Los 
ejercicios propuestos se resuelven a mano y con el paquete estadístico para que los 
estudiantes comprendan conceptualmente las salidas del paquete estadístico. Utilización 
del paquete estadístico InfoStat para graficar y realizar el análisis de los supuestos, de la 
prueba correspondiente y las comparaciones a posteriori adecuadas a cada problema. 
 
TP6 (Taller de Problemas): Regresión y Correlación: se proponen ejercicios para que 
los estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre las dudas que surgen, se rescatan los temas 
del teórico-práctico que necesitan afianzamiento conceptual, haciendo participar a los 







estudiantes de forma activa. Los problemas están aplicados al área de las Ciencias de la 
salud. Los ejercicios propuestos se resuelven a mano y con el paquete estadístico para 
que los estudiantes comprendan conceptualmente las salidas del paquete estadístico. 
Utilización del paquete estadístico InfoStat para graficar y realizar el análisis de los 
supuestos y del modelo. 
 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 56 hs 
Carga horaria total presencial: 56 hs (100 %) 
Carga horaria práctica presencial: 28 hs (50%) 
Carga horaria teórica presencial: 28 hs (50%)  
Carga horaria total semanal: 4 hs 
Carga horaria práctica semanal: 2 hs 
Carga horaria teórica semanal: 2 hs 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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45. LEGISLACIÓN BIOQUÍMICA Y DERECHOS HUMANOS 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Legislación para el ejercicio de la bioquímica. Leyes nacionales y provinciales. 
Deontología bioquímica. Códigos de ética. Ética y moral. Bioética. Valores. El Comité de 
bioética. El hospital público. El bioquímico asistencial. Historia clínica. El Comité de 
docencia e investigación. Secreto profesional. Ley 15465 de declaración obligatoria de 
enfermedades. Ejercicio ilegal. Responsabilidad profesional, civil y penal. Ley Nacional de 
lucha contra el SlDA. Precursores químicos (RENPRE). Normas de bioseguridad de 
establecimientos de salud. Nomenclador bioquímico unificado. Patentes e invenciones. 
Ley de riesgo de trabajo. Fiscalización de alimentos, envases y artículos de uso 
doméstico. Normas de reactivos de diagnóstico "in vitro". Legislación sobre residuos 
peligrosos. Concepto y fundamentos de los derechos humanos. Tratados internacionales 
y legislación nacional. Evolución y garantías de los derechos humanos. Consentimiento 
informado. Derecho a la salud y a la defensa del consumidor.  
 
B- OBJETIVOS 


Formar profesionales que participen activamente en la mejora y el reconocimiento de la 
profesión dentro de la sociedad y justamente esta materia representa el nexo con la 
normativa que les va a permitir saber cuales son sus deberes y sus derechos. Es 
importante hacerles hincapié en el papel social que cumplen estas profesiones para que 
puedan tener la suficiente capacidad de aprender para adaptarse a las transformaciones 
permanentes que afectan su desarrollo profesional. 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Derecho. Definición. Derecho y moral. Elementos fundamentales. Clasificación. Fuentes 
formales y materiales. Ley Características. Método para elaborar una ley. Sanción y 
promulgación. Derogación. Veto. Decreto. Definición Resolución. Disposiciones. 
Ordenanzas. Códigos. Concepto Clasificación. 
Salud. Organismos nacionales e internacionales encargados de la conservación de la 
salud.  


UNIDAD 2 
Legislación del ejercicio de la Bioquímica. Matriculación. Colegiación. Concepto de 
ejercicio profesional. Condiciones para habilitar un laboratorio de análisis clínicos. Libros 
de uso obligatorio. Petitorio Mínimo Obligatorio. Deberes y obligaciones del director 
técnico de un laboratorio. Propaganda. 
 
UNIDAD 3 
Ética. Concepto. Principales escuelas. Códigos de Etica Nacionales e Internacionales. 
Principales desviaciones éticas. Relación del bioquímico con sus colegas, con los 
médicos y sus auxiliares. Relación bioquímico-paciente. Importancia en el ejercicio de la 
profesión. 
Deontología. Definición. Clasificación. Conducta y conciencia profesional. Vocación y 
profesión. 


 







 


UNIDAD 4 
Secreto profesional. Concepto. Leyes y Códigos que contemplan el secreto profesional. 
Concepto de "justa causa". 
Ley de notificación obligatoria de enfermedades. Concepto. Clasificación. Niveles de 
notificación. 
El bioquímico como auxiliar de justicia. Perito. Definición. Clasificación. Responsabilidad. 
Excusación y recusación. Informe pericial. Partes. Importancia. 
 
UNIDAD 5 
Ejercicio ilegal. El bioquímico frente al Código Penal. Concepto de charlatanismo, 
curanderismo, prestación y usurpación del título. El bioquímico frente al Código Civil. 
Consecuencias legales de la mala praxis. 
Obligaciones y responsabilidades del bioquímico. Responsabilidad del bioquímico ante el 
uso de precursores químicos. Concepto. Definición. Responsabilidad civil y penal. 
Negligencia, impericia e imprudencia. Concepto. Delito doloso y culposo. 
Derecho de Patentes. Diferencias con Marcas y otros derechos intelectuales. 
Conceptos, posibilidades de obtención de diferentes patentes medicinales. Medidas 
Cautelares. Inscripción. Agotamiento de Derechos. 
 
UNIDAD 6 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida desde el punto de vista legal. Responsabilidad 
del bioquímico en su detección y confirmación. Medidas tendientes a evitar su 
propagación. Educación. Implicancias de la ley. Medidas de bioseguridad. Normas legales 
para la emisión de protocolos. Importancia. 
 
UNIDAD 7 
Fiscalización de alimentos, envases y artículos de uso doméstico. Normas vigentes para 
la comercialización y venta. Registro de establecimientos, de alimentos y artículos de uso 
doméstico. Autoridades competentes encargadas de su control. El Código Alimentario 
Argentino desde el punto de vista legal.  
Elementos de diagnóstico "in vitro". Normas de comercialización y control. 


UNIDAD 8 
Legislación sobre residuos peligrosos. Ámbito de aplicación. Registro de generadores y 
operadores. Generadores. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final. 
Responsabilidades. Régimen penal. Autoridades de aplicación. 
 
UNIDAD 9 
Legislación laboral. Personal con relación de dependencia. Convenios laborales. Contrato 
de trabajo. Indemnizaciones. 
Ley de accidente de trabajo. Base jurídica. Definición. Eximentes de responsabilidad. 
Indemnizaciones.  
Concepto de enfermedad profesional. Responsabilidad del empleador en los controles  
 
UNIDAD 10 
Comercio. Concepto. Características. Importancia. Clasificación. 
Organización económica del laboratorio. Honorarios profesionales. Concepto de 
nomenclador oficial. Cálculo. Acciones legales por incumplimiento al pago de honorarios. 
Obras sociales. Sistemas de contratación. Liquidación. Importancia en la economía de un 
laboratorio. 
 







 


UNIDAD 11 
Sistema integrado de jubilación. Concepto. Características. Impuesto al Valor Agregado. 
Concepto., Obligaciones. Facturación. Normas que deben reunir las facturas. Tipos. 
Concepto de C.U.I.T. y C.U.I.L. Obtención. Obligaciones. Ingresos Brutos. Concepto. 
 
UNIDAD 12 
Sociedades comerciales. Legislación vigente. Concepto. Sociedades civiles y 
comerciales. Constitución. Contratos sociales. Cláusulas indispensables. Contrato público 
y privado. Inspección General de Justicia. 
Sociedad colectiva y de Responsabilidad Limitada. Concepto. Características 
diferenciales. Responsabilidad de los socios. Las sociedades comerciales en la propiedad 
del laboratorio. 
 
UNIDAD 13 
Derechos Humanos: Concepto y  clasificación. Características: Universalidad, 
Indivisibilidad, Integralidad e Interdependencia. 
 
UNIDAD 14 
Derechos Humanos y su relación con el derecho positivo. Los derechos humanos y la 
Constitución Nacional: la parte dogmática y el capítulo de nuevos derechos y garantías. 
La jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales.  
El principio de igualdad ante la ley: conceptos. 
 
UNIDAD 15 
Tratados internacionales: Declaración universal de Derechos Humanos, Declaración 
Americana de los derechos y deberes del hombre, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Convención sobre los Derechos 
del Niño.  
 
UNIDAD 16 
El derecho a la vida. La concepción y su protección internacional. Diversos criterios  
Violación al derecho a la vida: la eutanasia, la eugenesia, el aborto. Personas por nacer: 
derechos. 
La reproducción asistida: Aspectos legales y bioéticos. El ejercicio de la autonomía 
personal. Casos jurisprudenciales. Los experimentos médicos y científicos. 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  
 
UNIDAD 17  
Salud. Concepto. Organismos internacionales. MERCOSUR: inicios, creación, finalidad. 
Estructura, funciones. Estados miembros. Grupo Mercado Común (GMC) y los Subgrupos 
de Trabajo. Relación de los mismos con la implementación de normativas en Argentina. 
Autoridades nacionales, provinciales y municipales encargadas del control sanitario. 
Funciones. 
El derecho a la salud. Obligaciones del Estado. Salud pública. Tratamientos especiales: 
Oncología. 
El derecho del consumidor: Ley 24.240. Contratos de cobertura de salud. Contratos de 
adhesión relativa. 
Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Institutos de la Salud. Ley 
Nacional de Sangre. Ley de Transplante de Órganos. 
Ensayos clínicos: Consentimiento informado. Función, alcance y dispensa de obligaciones 
de los profesionales. 







 


Bioética, neologismo, historia.  Definiciones bioéticas. Principios de 
No Maleficencia, Beneficencia, Autonomía y Justicia. Conceptos de Eutanasia, 
Distanasia, y Ortotanasia. 
  
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


Teóricos 


 Elementos del Derecho, Perito 


 Derechos Humanos 


 Ley de Ejercicio de la Bioquímica en Ciudad de Buenos Aires. 


 Ley de Ejercicio de la Bioquímica en la Provincia de Buenos Aires 
 Hospital público. Bioquímica asistencial. Nomenclador. 


 Precursores químicos. 


 Secreto. Responsabilidad. Ejercicio ilegal. 


 Patentes Medicinales 


 Derecho a la salud 
 Derechos del consumidor 
 Derecho a la vida: aborto, eutanasia, personas por nacer. 
 Reproducción asistida 


 Economía Impuestos Obras sociales 


 Derechos del niño. 
 Discriminación contra la mujer 
 Tratados Internacionales 


 Legislación sobre productos de Higiene y tocador Cosméticos y Perfumes 
 Reactivos de Diagnóstico de Uso In Vitro 


 Legislación de Alimentos y Suplementos dietarios 


 Bioética 
 Residuos Peligrosos Ley Nacional 
 Derechos de los Pacientes 


 Legislación sobre Sida  
 Legislación sobre  Preservativos 
 Ley Nacional Nº 24.193 de Transplante 
 Ley Nº 22.990 de Sangre 
 
Trabajos Prácticos 
 
Trabajo Práctico Nº1: Los alumnos deberán realizar  en el campus una monografía  en 
grupos de 5 alumnos de Derechos Humanos sobre los temas desarrollados en la cursada 
(fuente: recortes periodísticos, películas, etc.) 
 
Trabajo Práctico Nº2: Los alumnos deberán resolver  en clase un cuestionario individual  
referido a la normativa del  ejercicio de la Bioquímica en Ciudad y en Provincia de Buenos 
Aires 
 
Metodología de Enseñanza 
 
La asignatura se desarrolla en 7 semanas. La carga horaria dedicada al dictado de la 
materia es de 35 horas, de las cuales 24.5 horas corresponden a la formación teórica y 
10.5 horas corresponden a la actividad práctica. 







 


Carga horaria semanal teórica: 3 hs.y 30 minutos 


Carga horaria semanal destinada a la formación práctica: 1 hs y 30 minutos 


E- CARGA HORARIA  
 
Carga horaria total: 35 hs 
Carga horaria total presencial: 24.5 hs 
Carga horaria total no presencial:  7 hs 
Carga horaria total práctica: 10.5 hs (30%) 
Carga horaria total teórica: 24.5 hs (70%) 
Carga horaria práctica presencial: 3.5 hs 
Carga horaria práctica no presencial: 7 hs 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria teórica semanal:  3 horas y 30 minutos 
Carga horaria práctica semanal: 1 hora 30 minutos 
  
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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Bibliografía. Guías de Estudio de autoría de los Docentes de la Cátedra. 


* Elementos del Derecho. Perito. Sociedades Comerciales 
* Derechos Humanos  
* Productos Médicos. Reactivos de Diagnóstico de uso in vitro 
* Legislación del Ejercicio de Bioquímica en Ciudad de Bs.As.  
* Legislación del Ejercicio de Bioquímica en Provincia de Bs. As 
 *Legislación sobre productos Fitoterápicos 
* Legislación sobre productos de Higiene y tocador Cosméticos y Perfumes 
* Legislación de Alimentos y Suplementos dietarios 
* Precursores Químicos 
* Responsabilidad. Secreto Profesional. Ejercicio Ilegal. 
    Notificación de enfermedades de Declaración Obligatoria. 
* Introducción a las Patentes Medicinales 
* Economía Impuestos Obras sociales 
* Legislación sobre Sida  
* Legislación sobre  Preservativos 
* Residuos Peligrosos Ley Nacional 
*  Bioética 
 
 







 


 


46. SALUD PÚBLICA 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Salud y determinantes sociales de la salud. Sistema de salud, atención primaria y redes 
en salud. Conceptos de epidemiología, modelos, usos. Conceptos de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. Profilaxis y Prevención. Sanidad Ambiental. El 
profesional bioquímico frente a los problemas sanitarios y vigilancia de la salud. 


 
B- OBJETIVOS 
 
Capacitar a los alumnos sobre la importancia de la salud pública y las medidas de 
profilaxis para la prevención de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles.  
Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que le permitan al futuro profesional 
bioquímico la resolución de problemas sanitarios y de vigilancia de la salud. 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN 
Evolución histórica y social de los conceptos de salud y enfermedad. El derecho a la 
salud. Definición de Salud Pública. Evolución, situación actual y perspectivas de la Salud 
Pública a escala global y regional. Promoción de la salud. Prevención de la Enfermedad. 
Asistencia Sanitaria. Sistemas de salud, atención primaria y redes de salud. Salud 
Ambiental. Las enfermedades de denuncia obligatoria. Situación legal en Argentina. 
 
UNIDAD 2. CONCEPTOS DE EPIDEMIOLOGÍA APLICADOS A SALUD PÚBLICA 
Enfermedades transmisibles. Agente causal, ambiente y huésped. Reservorios. 
Portadores. Vectores. Las nuevas patologías y las patologías re-emergentes, su impacto 
a escala regional.  
Enfermedades no transmisibles. Riesgos ambientales. Estilo de vida. 
Determinantes sociales de la salud. Epidemiología, conceptos, modelos y usos. 
Definiciones y objetivos de los estudios epidemiológicos. 
Concepto de riesgo. Principio precautorio. 
La participación del profesional bioquímico en el área de Salud Ambiental y Laboral 
Sistemas de Salud. Administración de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), objetivos, su participación en los 
sistemas regionales de salud. Organización Internacional del Trabajo OIT, legislación 
argentina en higiene y seguridad en el trabajo. Elementos de higiene y seguridad. 
Bioseguridad. 
 
UNIDAD 3. DESINFECCIÓN 
La participación del profesional bioquímico en la aplicación de las medidas de profilaxis 
relacionadas con la desinfección. 
Agentes desinfectantes y antisépticos. Mecanismos de acción. Clasificación. 
Práctica de la desinfección en áreas de trabajo, hospitales, laboratorios, centros de 
atención de la salud., industrias. Desinfección de agua y alimentos.  
 
 
 







 


 


UNIDAD 4. SANIDAD DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LOS CAMBIOS 
AMBIENTALES, EL ESTILO DE VIDA Y LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 
El profesional bioquímico ante los problemas sanitarios creados por los cambios en estilos 
de vida y en la situación socioeconómica de la comunidad. Los cambios ambientales y su 
relación con la aparición de afecciones transmisibles emergentes y reemergentes. 
Enfermedades relacionadas con el estilo de vida: 
Cáncer. Conceptos de factor de riesgo y multicausalidad en referencia a la etiología del 
cáncer. Fases de la carcinogénesis. Características epidemiológicas (tendencias en el 
tiempo y distribución en el espacio) de la morbi-mortalidad por cáncer en nuestro país. 
Enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo para la enfermedad isquémica 
cardíaca, para la hipertensión y para los accidentes cerebrovasculares. 
 
UNIDAD 5. SANIDAD DEL AGUA.  
Aspectos higiénico sanitarios de las aguas naturales. 
El agua como recurso, distintas fuentes, situación regional. La contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas; tipos de contaminantes y su riesgo para la salud 
humana. Enfermedades infecciosas transmitidas a través del agua. 
Agua potable.  
Características. Análisis físicos, químicos y biológicos, significado higiénico sanitario. 
Microorganismos indicadores de contaminación de aguas. Criterio de potabilidad. 
Abastecimiento de agua potable en la región. Procesos para potabilizar agua. Agua de 
red, subterránea y envasada. 
Provisión de agua potable en situaciones de emergencia. 
Enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con el consumo de agua. 
Descripción de los agentes causales, el tipo de afección, epidemiología y profilaxis de las 
afecciones más comunes: 
Fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, cólera, shigelosis, afecciones producidas por 
Legionella pneumophila, Aeromonas spp, Pseudomonas aeuruginosa, criptosporidiosis, 
amebiasis, giardiasis, enfermedades producidas por enterovirus, rotavirus y virus de 
hepatitis.  
Enfermedades hídricas transmisibles emergentes y re-emergentes, impacto en la región. 
Hidroarsenicismo. Afecciones por consumo de aguas contaminadas con metales pesados, 
nitratos, nitritos, fluoruros, pesticidas y otros compuestos. 
Aguas residuales.  
Origen. Composición. Características físicas, químicas y biológicas: 
Materia orgánica, contaminantes orgánicos e inorgánicos, presencia de sólidos, 
microorganismos. Impacto sobre el ambiente. Toma de muestras.  
Análisis: Demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno. Detección de 
compuestos tensoactivos, fósforo, nitrógeno, sulfuros, grasas y aceites, metales pesados. 
Efecto de los efluentes líquidos sobre el ecosistema acuático: concepto de 
autodepuración y eutrofización. Destino y tratamiento de las aguas residuales:  
Efluentes cloacales e industriales: tratamientos primarios, secundarios y terciarios para 
depuración. Efluentes hospitalarios.  
Biorrecuperación de plantas de tratamiento de efluentes. Biorremediación de sitios 
contaminados. 
Análisis de los aspectos higiénico sanitarios contemplados en la legislación vigente en la 
región. 
 
 
 







 


 


UNIDAD 6. SANIDAD DE ALIMENTOS. 
Fuentes de contaminación biológica de alimentos, productos relacionados. Factores que 
regulan el tipo y el crecimiento de microorganismos contaminantes. 
Sanidad de alimentos 
Microorganismos involucrados: 
Staphilococcus aureus, Streptococcus spp, Yersinia enterocolíca, Campylobacter jejuni, 
Escherichia coli O157:H7 y especies relacionadas, Listeria monocytogenes, Salmonella 
spp, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Helicobacter pylori 
Principales infecciones e intoxicaciones transmitidas a través de alimentos. Descripción 
de agentes causales, tipo de enfermedad, epidemiología y profilaxis.  
Enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, impacto en la región 
Riesgo de los alimentos contaminados. Aspectos epidemiológicos de las afecciones 
transmitidas a través de alimentos en la región. Control sanitario de alimentos. 
Buenas prácticas de elaboración. Puntos críticos de control. Procedimientos 
operacionales estandarizados de saneamiento. 
 
UNIDAD 7. SANIDAD DE RESIDUOS 
Residuos especiales 
Residuos peligrosos, características. Impacto sobre el ambiente. Métodos para 
tratamiento y disposición final: Tratamientos térmicos, encapsulación.  
Residuos de centros de salud, composición, riesgos para la salud humana. Manejo en 
grandes y en pequeños generadores.  
Tratamientos: Térmicos por incineración, autoclavado y microondas. Con agentes 
desinfectantes. Con radiación ionizante. Disposición final de residuos tratados.  
Responsabilidad del profesional bioquímico en relación a estos residuos. Riesgos. 
Principio precautorio aplicado a residuos peligrosos. 
 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 


Teóricos 
 


● Introducción. Salud y Enfermedad  


● Conceptos de Epidemiología 


● Agua para consumo, aspectos higiénico sanitarios  


● Fuentes de abastecimiento de agua. Protección de la calidad y tratamiento de 
potabilización.  


● Efectos de las aguas residuales en los ecosistemas  


● Aguas residuales Tratamiento I 


● Aguas residuales Tratamiento II 


● Sanidad de Alimentos 


● Infecciones e intoxicaciones transmitidas por alimentos I 


● Infecciones e intoxicaciones transmitidas por alimentos II 


● Enfermedades no transmisibles I. Vigilancia epidemiológica. Enfermedades 
cardiovasculares. 


● Enfermedades no transmisibles II Cáncer  


● Desinfección  


● Residuos Peligrosos 
 
 
 







 


 


Talleres 
 
Situación actual y perspectivas de la Salud Pública a escala global y regional. Promoción 
de la salud. Prevención de la Enfermedad. Asistencia Sanitaria. Salud Ambiental. 
 


Análisis físicos, químicos y microbiológicos aplicados al estudio higiénico sanitario 
del agua para consumo humano. 
Introducción. Características de las aguas potables según la legislación vigente. 
Microorganismos indicadores de contaminación fecal y de calidad de aguas. 
Contaminantes biológicos. Contaminantes químicos. Significado higiénico sanitario de las 
distintas determinaciones físicas, químicas y biológicas realizadas en las muestras de 
agua. Técnicas para toma de muestra de agua. Discusión de casos-tipo de contaminación 
de aguas. Estudio de caso. 
 


Aguas residuales 
Características de las aguas residuales de origen industrial y doméstico. Principales 
contaminantes. Efectos del vertido de aguas residuales en cuerpos de agua naturales. 
Significado higiénico sanitario de las técnicas aplicadas al análisis de muestras de aguas 
residuales. Estudios de caso. 
 


Análisis microbiológicos aplicados al estudio higiénico sanitario de alimentos para 
consumo humano  
Aspectos generales. Etiología y epidemiología de las enfermedades transmitidas por 
alimentos. La situación en Argentina. Enfermedades transmitidas por microorganismos 
patógenos presentes en alimentos. Infecciones, intoxicaciones. Significado higiénico 
sanitario de las técnicas aplicadas al análisis de muestras de distintos alimentos. 
Legislación nacional e internacional. Puntos críticos de control. Importancia en la industria 
alimentaria. Técnicas aplicadas. Ejemplos. Discusión de casos-tipo de contaminación de 
alimentos. Estudios de caso. 
 


Integración 
Discusión de casos-tipo en los que se integran los conocimientos discutidos en los 
distintos talleres del curso. Aplicación de estos conocimientos en la práctica profesional. 


 
Trabajos Prácticos 
 
Un (1) trabajo práctico (mostrativo) sobre distintas metodologías estudiadas a lo largo del 
curso: 


●  Realización de un análisis microbiológico de potabilidad de agua. Observación de las 
técnicas empleadas y del desarrollo de los microorganismos en los distintos medios de 
cultivo. Pruebas bioquímicas de confirmación sobre análisis de agua, análisis de agua 
residuales y control higiénico sanitario de alimentos. 


●  Mostración de técnicas empleadas en el análisis de efluentes. Equipo respirométrico 
para la realización de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Determinación de 
Demanda Química de Oxígeno por el método de microrreflujo cerrado. Sólidos 
sedimentables. Detergentes aniónicos 


●  Control Higiénico Sanitario de alimentos. Observación de las técnicas empleadas para 
la investigación de Salmonella spp. y el recuento de Staphylococcus aureus. Observación 
del desarrollo de los microorganismos en los medios de cultivo y pruebas bioquímicas 
empleadas para la identificación.   







 


 


 
Actividades en el campus virtual 


●  Módulo virtual de Epidemiología  


●  Tutorías para la preparación de las exposiciones de los casos-tipo que se analizan en 
las clases presenciales.  


●  Utilización de programas online: Calculadora de número más probable, calculadora 
estadística, programas de microbiología predictiva. 


●  Resolución asistida de problemas tipo para las unidades de Desinfección y Sanidad de 
Alimentos. 


●  Estudio colaborativo sobre contaminación de nitrato en muestras de agua aportadas por 
los alumnos. Georreferenciación de los valores para obtener un mapa de contaminación 
por nitrato.  
 


Metodología de Enseñanza 
Distribución de horas de clases teóricas, clases prácticas (Talleres y Trabajos prácticos) 
semanales 


●  Total de horas semanales: 5 horas 


●  1,5 horas de clases teóricas dictadas en dos clases semanales de 45 minutos cada una 
(30% de la carga horario total). 


●  3 horas de talleres y clases prácticas como tarea en el aula o laboratorio (60% de la 
carga horaria total) 


●  0,5 horas de actividades en el campus virtual (10% de la carga horaria total) 
 


E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 35 hs 
Carga horaria total presencial: 31,5 hs (90%)  
Carga horaria total no presencial: 3,5 hs (10 %) 
Carga horaria práctica presencial: 21 hs (60 %) 
Carga horaria práctica no presencial: 3,5 hs (10 %) 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria práctica semanal: 3,5 hs  


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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Lippincott, Williams & Wilkins Philadelphia USA. 
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Guía de interpretación de resultados microbiológicos de alimentos. ANMAT/INAL. 
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Químicos prohibidos y restringidos en Argentina. Digón, Ana 1º Edición (2013). Buenos 
Aires Ministerio de Salud de la Nación,  
 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health 
Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. 23th. 
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The new public health. Fran Baum (2002). Oxford University Press Victoria Australia. 
Waste Management Practices Municipal, Hazardous, and Industrial (2005). John Pichtel 
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47. PRÁCTICA SOCIAL EDUCATIVA 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Contexto social actual. El rol de la Universidad en la acción comunitaria. La salud en el 
contexto social actual. Modalidades de educación experiencial. Experiencias de 
aprendizaje-servicio. Dispositivos de intervención. Trabajo interdisciplinario. Desarrollo y 
aplicación de una práctica social educativa. Desarrollo de habilidades interpersonales. 
 
B- OBJETIVOS 


 Desarrollar prácticas en contextos reales combinando conocimientos disciplinares con 
servicio comunitario. 


 Identificar y aplicar valores para una ciudadanía responsable. 


 Experimentar la toma de decisiones y el criterio profesional. 


 Proponer proyectos de impacto social. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Contexto Social. Estado y sociedad. Definición del concepto de vulnerabilidad social. 
Organización del sistema de salud en Argentina. Organizaciones sociales. Indicadores 
sociales. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
UNIDAD 2 
La Universidad. Historia. La Reforma Universitaria. Organización institucional actual. 
Misiones de la Universidad. La Extensión Universitaria como forma de realización de la 
acción comunitaria. Creación de redes regionales. Trayectoria institucional. Incorporación 
curricular de la extensión. Marco normativo. Articulación entre extensión universitaria, 
docencia e investigación. 
 
UNIDAD 3 
La educación experiencial. Modalidades. Definición y características de aprendizaje-
servicio. Solidaridad y participación. Niveles de participación. Educación para una 
ciudadanía responsable. Estrategias y recursos para el aprendizaje. Importancia de la 
práctica en contextos reales.  
 
UNIDAD 4 
Diferencias entre plan, programas y proyectos. Diseño de Proyectos de Práctica Social. 
Componentes, etapas y procesos transversales. Uso de indicadores.  
 
UNIDAD 5 
Trabajo en territorio. Dispositivos de intervención. La comunicación y los vínculos con la 
comunidad. Entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Diferentes actores sociales. 
Problemas y demandas de la comunidad. Identificación y priorización de problemas. 
Estrategias de difusión. Bitácoras de actividades. 
 
 
UNIDAD 6 
La práctica social educativa. Consecuencias educativas. Componente formativo, 
componente social y estrategias de intervención. Investigación – Acción Participativa. 







Competencias disciplinares y transversales. Habilidades interpersonales. Negociación y 
liderazgo. Trabajo en equipo e interdisciplinario. 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


Modalidad de enseñanza: La asignatura Práctica Social Educativa tiene un componente 
teórico-conceptual común a las carreras de Farmacia y Bioquímica y un componente 
práctico orientado a distintas disciplinas, estructurándose de la siguiente manera: 


-3,5 horas de clases virtuales asincrónicas de contenidos teórico-conceptuales provisto en 
el campus virtual 


-17,5 horas de taller de discusión de contenidos teórico-conceptuales, a cargo de los 
docentes de la asignatura. Se llevan a cabo talleres semanales de 3 horas, durante un 
bimestre. 
Se realizan de manera presencial en aulas de la Facultad a través de análisis de casos, 
juego de roles, actividades de discusión y presentaciones en grupos. Los alumnos deben 
asistir a las clases habiendo visto/leído clases de contenidos teórico-conceptuales.  


-21 horas de trabajo en territorio, se cursan de manera deslocalizada, en cualquier 
momento del año. Corresponden a las actividades desarrolladas en el proyecto 
seleccionado por cada estudiante. Se debe elegir uno de los proyectos vigentes 
aprobados por el programa UBANEX dirigidos por docentes de la Facultad para 
cumplimentar las prácticas. Cada proyecto comprende una capacitación específica, 
intervenciones comunitarias y actividades de reflexión y análisis. Abarcan distintas 
disciplinas específicas correspondientes a ambas Carreras. Las actividades son 
desarrolladas por grupos reducidos de estudiantes. 


Talleres de discusión de contenidos conceptuales. 


Siete (7) clases presenciales en modalidad taller con resolución de casos, de 3 horas de 
duración. 


Clase 1: El Contexto Social. (Unidad temática 1) 


Clase 2: La Extensión Universitaria. (Unidad temática 2) 


Clase 3: La Educación Experiencial. (Unidad temática 3) 


Clase 4: Plan, programas y proyectos. Proyectos de Práctica Social. (Unidad temática 4) 


Clase 5: Dispositivos de Intervención. (Unidad temática 5) 


Clase 6: La Práctica Social Educativa (Unidad temática 6) 


Clase 7: Presentación de los proyectos en ejecución. 


Prácticas en territorio  


A través de estas prácticas se ponen en juego conocimientos disciplinares en un servicio 
a la comunidad. Grupos reducidos de estudiantes realizan intervenciones comunitarias en 
diferentes locaciones, según la coordinación efectuada por los directores de los proyectos, 
cumpliendo un total de 21 horas, en la cantidad de jornadas que se establezcan, 
dependiendo de cada actividad. Los proyectos en ejecución entre los cuales los 
estudiantes deben optar son: 


-Promoción y protección de la salud cardio-metabólica. Detección de factores de riesgo 
cardiovascular y diabetes tipo 2 (desarrollado desde el Área Lípidos y Aterosclerosis de 







Bioquímica Clínica I).  


-Promoción de la salud sexual y reproductiva en poblaciones vulnerables: prevención de 
embarazo adolescente, infecciones transmisibles sexualmente y patologías relacionadas 
(desarrollado desde la Cátedra de Microbiología Clínica). 


-Reanimarse a la vida: Aprender y vivir. Rehabilitación cardiopulmonar (desarrollado 
desde la Cátedra de Anatomía e Histología). 


-Sumando salud y bienestar – Los medicamentos llegan a todos (desarrollado desde la 
Cátedra de Química Medicinal). 


-Afrontamiento del estrés, resiliencia, calidad educativa y asistencial (desarrollado desde 
la Cátedra de Química Analítica Instrumental). 


-Presión arterial en tu farmacia: La recuperación de un espacio para la atención primaria 
de la salud (desarrollado desde la Cátedra de Fisiología). 


-La alfabetización científica basada en un laboratorio itinerante como innovación en las 
prácticas educativas (desarrollado desde la Cátedra de Química General e Inorgánica). 


-Monitoreo de grupos vulnerables como herramienta de prevención y promoción de la 
salud (desarrollado desde el Área Citogenética Humana y Genética Toxicológica de 
Bioquímica Clínica II). 


-Educación ambiental: GIRSU y reciclado orgánico (desarrollado desde la Cátedra de 
Química Orgánica). 


-Red de atención farmacéutica y bioquímica en medicina nuclear ¿Qué necesita saber el 
paciente? (desarrollado desde la asignatura Radiofarmacia). 


-Promoción de prácticas educativas para la prevención del consumo excesivo de sal y sus 
consecuencias sobre la hipertensión arterial (desarrollado desde la Cátedra de Nutrición). 
La oferta varía, en base a la acreditación de los proyectos en las diferentes convocatorias 
del programa UBANEX. 
 
E- CARGA HORARIA 


Carga horaria total: 42 hs 
Carga horaria total presencial: 38,5 hs (91,7 %) 
Carga horaria total no presencial: 3,5 hs (8,3 %) 
Carga horaria práctica presencial: 38,5 hs (91,7 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal promedio: 3 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 2,75 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN  


Se establecen tres instancias de evaluación, todas ellas presenciales: examen escrito 
sobre contenidos conceptuales; evaluación sobre competencias de desempeño en el 
trabajo en territorio y exposición oral con el informe y conclusiones de la realización de la 
Práctica Social. Se califica numéricamente, según la normativa establecida por la 
Universidad de Buenos Aires.  


Contenido conceptual: Asistencia al 75% de los talleres. Al finalizar el bimestre se evalúa 
a través de un examen escrito, que cuenta con dos instancias de recuperación. 







Contenido práctico: Una vez aprobado el examen citado, el estudiante está en 
condiciones de realizar la parte práctica de la asignatura en alguno de los proyectos 
acreditados. La actividad práctica efectuada es evaluada por el director del proyecto. 
Cada estudiante confecciona un informe, cuaderno o bitácora de trabajo con las 
actividades realizadas, enmarcado en los contenidos del componente teórico, el cual debe 
contar con la aprobación del desempeño a cargo del director del proyecto.  


Para aprobar la Práctica Social Educativa el estudiante debe rendir un examen final a 
cargo de los profesores de la asignatura, donde expone el trabajo realizado y se integran 
conocimientos teóricos y prácticas puestos en juego durante la actividad comunitaria. 
Cuenta con 8 (ocho) cuatrimestres desde la aprobación del contenido teórico para su 
presentación en las fechas de examen final establecidas por el calendario académico, 
según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 
G- BIBLIOGRAFÍA  
 
- Las prácticas sociales educativas. Aprender a investigar en contextos de extensión. 


García OG, González AI, EUDEBA 2022.  
- Prácticas de ciudadanía. Xus Martín (coord.), Laura Rubio Serrano (coord.). Editores: 


Octaedro Editorial - Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Secretaría General 
Técnica. España, 2010.  


- http://deis.msal.gov.ar/ Portal de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación.  


- Aprehender Salud Pública. Esquemas para aprender, enseñar y comprender. 
Brangold M. EUDEBA 2023. 


- Misión Cumplida. Álvarez G, EUDEBA 2023. 
- Historia de la Universidad de Buenos Aires, Tomos I, II, III, IV. EUDEBA 2022. 
- Tzhoecoen Revista científica, Año 3 N° 5, Universidad Señor de Sipán, Perú 2010.  
- Hart, R. La participación de los niños. De la participación simbólica a la participación 


auténtica. Ensayos Innocenti Nº 4. Unicef, 1993.  
- Lewin y otros. La investigación-acción y los problemas de las minorías. En: Salazar, 


M.C. (Comp) (1992). La Investigación – acción participativa. Inicios y Desarrollos. (p. 
13 -25). Colombia: Editorial Popular. OEI, Quinto Centenario. 







AMBIENTE Y SALUD 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 


Concepto de Salud. Evaluación del efecto de los contaminantes sobre la salud de los 
seres vivos. Modelos experimentales in silico, in vitro e in vivo. Ecología y Ambiente. 
Cambio Climático Global. Teratógenos. Abordaje Integrador de evaluaciones de 
Genotoxicidad. Evaluación de Riesgo Ambiental en salud (ERAS) y ecotoxicológico 
(ERAE).  
 
B- OBJETIVOS 
 


Los objetivos de la asignatura estarán enfocados a  favorecer la integración conceptual y 
operativa entre exposición a tóxicos ambientales y evaluación de riesgos para la salud de 
los componentes bióticos de los ecosistemas humanos. Asimismo se proporcionarán las 
herramientas indispensables para la realización de un asesoramiento de riesgo potencial 
para la salud y el ambiente con fines de preservar la calidad de vida en aquellos grupos 
que son de alto riesgo por la naturaleza de las sustancias a las que están expuestos. De 
esta forma  se buscará comprender las relaciones entre ciertos problemas de salud 
pública, la industrialización, el cambio climático y la contaminación ambiental en los 
contextos regionales. Para ello se realizará un conjunto de actividades conducentes al 
desarrollo de  aprendizajes significativos, mediante interacciones colaborativas entre 
pares y con los docentes, a fines de armonizar criterios para una selección acertada de 
biomarcadores acorde a las normativas internacionales  vigentes. 


C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Medio Ambiente. Salud y tóxicos ambientales. Introducción. Salud Pública. 
Contaminación Ambiental. Cambio Climático Global. Problemas mundiales de polución. 
Disruptores endócrinos. Salud infantil, condicionantes.  
 
UNIDAD 2 
Ecología y medio ambiente. Sistemas ecológicos y problemas ambientales. 
Ecotoxicología: objetivos y alcances. Secuencias de los estudios ecotoxicológicos. 
Fases de los procesos ecotóxicos. Parámetros de un diagnóstico evaluativo. Evaluación 
de riesgo ecológico (ERAE). Bioindicadores de contaminación. Biomonitoreo en plantas 
y animales. 
 
UNIDAD 3 
Abordaje integrador de la evaluación de genotoxicidad mediante el análisis combinado 
de técnicas y sus aplicaciones. Detección de daño al ADN de simple y doble cadena: 
Test Cometa o electroforesis de una sola célula. Test del micronúcleo como evaluación 
de aneugenicidad y clastogenicidad. 
 
UNIDAD 4 
Modelos experimentales in sílico, in vitro, in vivo. Programas computacionales: QSAR. 
Líneas celulares CHO-K1, HepG2. Modelos animales clásicos y alternativos. Técnicas: 
uso de MTT, ensayo clonogénico, gH2A, intercambio de cromátides hermanas y 
aberraciones cromosómicas. 
 







UNIDAD 5 
Teratógenos. Definición. Clasificación. Reseña histórica. Criterios para establecer 
teratogenicidad en humanos. Variables. Afecciones durante el desarrollo embrionario. 
 
UNIDAD 6 
Cambio climático global. El clima y sus componentes. Efecto Invernadero y 
calentamiento global. Impacto del Cambio climático y efectos sobre la salud humana. 
Eventos Climáticos extremos. Riesgo climático. Mitigación y adaptación.  
 
UNIDAD 7 
Esquema de Evaluación de Riesgos para la Salud Humana. Identificación del peligro. 
Evaluación de la exposición. Caracterización del riesgo. Evaluación de Riesgos 
Ambientales (ERAS). Herramientas para la identificación de riesgos.  
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 


La asignatura se desarrolla en 7 semanas. Cada semana el estudiante asiste a clases 
teórico-practicas con análisis y discusión de situaciones problemáticas o de trabajo 
práctico y  clases teórica virtual asincrónica. 
 
Clases Teórico-Prácticas con análisis y discusión de situaciones problemáticas 
 
Cinco (5) clases presenciales de asistencia obligatoria de 4 horas de duración. 
Comprenden una introducción teórica de 1 hora, integradas con talleres de análisis y 
discusión de situaciones problemáticas de 3 horas.    
 
1: Introducción a la Salud Ambiental (Unidad temática 1) 
2: Principios de Ecotoxicología (Unidad temática 2)  
3: Modelos experimentales y su aplicación en Genética Toxicológica. Ensayo COMETA y 
Test del Micronúcleo (Unidades temáticas 3 y 4) 
4: Cambio climático global. Teratogénesis (Unidades temáticas 5 y 6) 
5: Evaluación de riesgo para la salud (Unidad temática 7) 
 
Trabajos prácticos 
 
Dos (2) clases prácticas presenciales de asistencia obligatoria (2 trabajos prácticos de 
laboratorio) de 4 horas de duración cada uno. Los trabajos prácticos de laboratorio se 
realizan de manera INDIVIDUAL. 
 
TP1 (Laboratorio): Técnicas de aplicación en genética toxicológica. 
1- Ensayo COMETA en diferentes matrices. Observación y análisis mediante microscopía 
de fluorescencia de preparados obtenidos a partir de la técnica de electroforesis de una 
sola célula de diferentes matrices (linfocitos de sangre periférica y líneas celulares CHO-
K1 y HepG2). 
2- Observación y análisis de imágenes de otros biomarcadores de efecto: aberraciones 
cromosómicas, gH2A. 
 
TP2 (Laboratorio): Test del Micronúcleo (Ensayo CITOMA)  
1- Desarrollo del protocolo completo para la obtención de extendido de células de 
descamación de mucosa bucal para el análisis del biomarcador. Incluye toma de muestra, 
procesamiento, tinción, visualización y análisis al microscopio óptico. 







2- Observación y análisis mediante microscopía óptica del biomarcador en diferentes 
matrices (linfocitos de sangre periférica y líneas celulares CHO-K1 y HepG2). 
 
Teóricos (virtual asincrónico) 
7 clases, de asistencia obligatoria, exclusivamente teóricas de 1 hora de duración 
correspondientes a cada unidad temática. 
 


E- CARGA HORARIA 
 


Carga horaria total: 35 hs 
Carga horaria total presencial: 28 hs (80 %) 
Carga horaria total no presencial: 7 hs (20 %) 
Carga horaria práctica presencial: 23 hs (65,7 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 3,3 hs 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA  
 


1) 30 years of the Comet Assay: an overview with some new insights, Amaya Azqueta, 
Langie, S., & Collins, A., Frontiers Media SA, 2015. 


2) Introducción a la Toxicología Ambiental (Pg. 12-170), Márquez Romegalli, F., Dto. De 
Ingeniería Química. Universidad de Concepción, 2007. 


3) Guidance on genotoxicity testing and data interpretation for Pharmaceuticals intended 
for human use. S2(R1), ICH harmonized tripartite Guideline, 2014. 


4) Test No. 487: In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test, OECD Guidelines for the 
Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing, 
2016, https://doi.org/10.1787/9789264264861 


5) Test No. 474: Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test, OECD Guidelines for the 
Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing, 
2016, https://doi.org/10.1787/9789264264762 


6) Genética Toxicológica, Mudry, MD y Carballo, MA, Eds. de Los Cuatro Vientos, 2006. 
7) The Micronucleus Assay in Toxicology, Fenech M. & Knasmüller S., Royal Society of 


Chemistry, 1° ed, 2019.   
8) Principios de Ecotoxicología, Carraquiriborde, P, EDULP, 2021. 
9) PURE EARTH ANNUAL REPORTS. https://www.pureearth.org/about-us/annual-


reports/ 
10) OECD ENVIRONMENTAL OUTLOOK TO 2030. 


https://www.pureearth.org/environment/ 
11) Guide for the care and use of Laboratory animals, National Academic Press 8a Ed, 


2011. 
12) Kit de herramientas de la OMS para la evaluación de riesgos que afectan a la salud 


humana: peligros químicos, segunda edición [WHO human health risk assessment 
toolkit: chemical hazards, second edition]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 
(Documento n.º 8 del proyecto de armonización del IPCS/ IPCS), 2022. 



https://doi.org/10.1787/9789264264861-en

https://doi.org/10.1787/9789264264762-en

https://www.pureearth.org/environment/





13) La Evaluación de Riesgos en Salud. Guía metodológica, Martin-Olmedo P, Carroquino 
MJ, Ordoñez Iriarte J, Moya J., Sociedad Española de Sanidad Ambiental, 2016. 
https://www.researchgate.net/publication/31108712 


14) IPCC: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change Cambridge University Press, Cambridge University Press, 2022. 
doi:10.1017/9781009325844. 


15) Salud y medio ambiente, Moreno Sánchez AR., Revista de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, 2022. http://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2022.65.3.02 


 


 



https://www.researchgate.net/publication/31108712
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BIOQUÍMICA CLÍNICA III 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Metodología para la investigación clínica: competencias bioquímicas en el diseño, 
ejecución y monitoreo de los estudios observacionales y experimentales. Bioética 
aplicada a ensayos clínicos. Laboratorio clínico basado en la evidencia. Validación 
diagnóstica y metodológica de parámetros bioquímicos. Desafíos en el diagnóstico 
bioquímico integral en distintas etapas de la vida: a) Pediátrica (neonatología, infancia 
y adolescencia); y b) Adulto mayor. Monitoreo de parámetros bioquímicos durante el 
embarazo y el puerperio. Cambios bioquímicos asociados al sedentarismo, sus 
comorbilidades y la práctica de ejercicio físico. Bioquímica del paciente crítico. 
Abordaje integral del individuo transgénero. Impacto de las nuevas tecnologías y la 
inteligencia artificial en el diagnóstico bioquímico. Buenas prácticas aplicadas al point 
of care como actividad reservada del bioquímico. 


 
B- OBJETIVOS 
 
Aportar y fortalecer conocimientos y habilidades teórico-prácticas indispensables para 
el ejercicio profesional sobre la evaluación bioquímica integral de distintas etapas de la 
vida que se diferencian del adulto, así como de condiciones especiales tanto 
fisiológicas como patológicas. Entre estos temas, se incluyen: a) la etapa pediátrica 
(neonatología, infancia y adolescencia), b) el adulto mayor, c) el monitoreo de 
parámetros bioquímicos durante el embarazo y el puerperio, d) los cambios 
bioquímicos asociados al sedentarismo, sus comorbilidades y la práctica de ejercicio 
físico, e) la bioquímica del paciente crítico, f) el abordaje del individuo transgénero, y g) 
el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el diagnóstico 
bioquímico.  


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA - BIOÉTICA 
APLICADA A ENSAYOS CLÍNICOS. 
Identificación del problema de investigación. Definición de objetivos. Diseño del 
estudio: estudios observacionales y experimentales. Características y procesos para la 
realización del ensayo clínico: selección de la población, criterios de inclusión y 
exclusión, consentimiento y asentimiento informados, y protocolos de investigación. 
Aspectos bioéticos y legales: comité de ética e investigación, normas de buenas 
prácticas clínicas, registro y clasificación de eventos adversos. 
 
UNIDAD 2. LABORATORIO CLÍNICO BASADO EN LA EVIDENCIA. 
Definición contextualizada de medicina basada en la evidencia. Definición de 
laboratorio clínico basado en la evidencia. Valoración crítica de la evidencia. Niveles 
de evidencia. Revisiones sistemáticas. Identificación de la problemática del diagnóstico 
bioquímico-clínico basado en la evidencia. Eficiencia de las pruebas diagnósticas en 
las decisiones médicas. Validez y fiabilidad de los estudios sobre pruebas 
diagnósticas.  
 
UNIDAD 3. VALIDACIÓN DIAGNÓSTICA Y METODOLÓGICA DE PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS. 
Valor clínico de los ensayos de laboratorio. Procesos para garantizar la precisión y 
fiabilidad de los resultados de las pruebas bioquímicas. Parámetros estadísticos para 
evaluar el desempeño metodológico. Razón de verosimilitud, riesgo relativo y odd 
ratio. Curvas Características Receptor-Operador. Comparación de métodos: 
correlación y concordancia. Valores de referencia, de corte y críticos.  







 


 
UNIDAD 4. EVALUACIÓN BIOQUÍMICA EN LA ETAPA PEDIÁTRICA. 
Características del crecimiento y desarrollo del niño/a desde el nacimiento hasta la 
adolescencia: signos y síntomas de alarma asociados a alteraciones de la normalidad. 
Clasificación del recién nacido según edad gestacional, peso y talla al nacer. 
Modificaciones fisiológicas de parámetros bioquímicos (hematológicos, del sistema 
inmune, lipídicos y endocrinológicos) durante la etapa pediátrica. Retraso del 
crecimiento intrauterino y complicaciones postnatales frecuentes. El recién nacido con 
ictericia fisiológica o patológica. Diagnóstico bioquímico de confirmación de patologías 
incluidas en la pesquisa neonatal y estudios complementarios. Enfermedades 
prevalentes en la infancia, su prevención y diagnóstico. Alteraciones de la pubertad: 
utilidad de las pruebas funcionales en el diagnóstico de la pubertad precoz y el retraso 
puberal. Complejidad del laboratorio pediátrico: particularidades de la etapa 
preanalítica, selección de los métodos analíticos automatizados más convenientes, 
obtención de intervalos de referencia, de corte y valores críticos. Impacto de las 
nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el diagnóstico bioquímico. 
 
UNIDAD 5. DESAFÍOS EN EL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO DEL ADULTO MAYOR. 
Cambios bioquímicos asociados al envejecimiento óptimo, habitual y patológico. 
Evaluación del funcionamiento de los distintos sistemas del organismo. Indicadores de 
modificaciones del metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las 
lipoproteínas, de los parámetros hematológicos, hemostásicos, inmunológicos, 
endocrinológicos, renales, hepáticos, óseos, pulmonares, y cardíacos. Relevancia de 
la medida de gases en sangre e ionograma en la detección de trastornos respiratorios 
y metabólicos del adulto mayor. Complejidad en la selección de valores de referencia. 
Impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el diagnóstico 
bioquímico. 


 
UNIDAD 6. MONITOREO DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DURANTE EL 
EMBARAZO Y EL PUERPERIO. 
Métodos de detección y utilidad de la determinación de gonadotrofina coriónica 
durante el embarazo. Variaciones fisiológicas durante cada trimestre del embarazo en 
parámetros hematológicos, hemostásicos, renales, hepáticos, endocrinológicos, y 
relacionados con las lipoproteínas. Triple screening en el primer trimestre del 
embarazo. Diagnóstico y seguimiento bioquímico del embarazo crítico: colestasis 
intrahepática, preeclampsia y diabetes gestacional. Evaluación bioquímica durante el 
puerperio. Complejidad en la selección de valores de referencia. Impacto de las 
nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el diagnóstico bioquímico. 
 
UNIDAD 7. CAMBIOS BIOQUÍMICOS ASOCIADOS AL SEDENTARISMO, A SUS 
COMORBILIDADES Y A LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO. 
Impacto del sedentarismo sorbe la salud. Principales comorbilidades del sedentarismo 
y su diagnóstico bioquímico-clínico. Diferencias entre ejercicio como 
acondicionamiento físico y como modalidad de tratamiento de diversas afecciones. 
Métodos de cuantificación de la actividad física. Influencia de los cambios en el 
volumen plasmático efectivo sobre los parámetros bioquímicos. Evaluación de los 
efectos agudos y crónicos del ejercicio sobre los hidratos de carbono, las 
lipoproteínas, las actividades de las enzimas séricas y los parámetros hematológicos. 
Respuesta hormonal al ejercicio físico. Monitoreo de los cambios en la hemodinamia 
renal y en la excreción de electrolitos y proteínas. Identificación de modificaciones en 
la coagulación y la fibrinolisis. Diagnóstico bioquímico diferencial entre el ejercicio 
físico intenso y el infarto agudo de miocardio. 
 
 
 







 


UNIDAD 8. ABORDAJE INTEGRAL DEL INDIVIDUO TRANSGÉNERO. 
Identidad de género en las distintas etapas de la vida. Estrategias farmacológicas y 
quirúrgicas para la transición entre géneros. Aspectos éticos y legales. Importancia de 
los estudios bioquímicos previos al tratamiento. Evaluación del impacto de la terapia 
hormonal cruzada y/o quirúrgica sobre los parámetros bioquímicos. Impacto del 
cambio de género sobre los parámetros bioquímicos relacionados al metabolismo 
hidrocarbonado, a los ejes endócrinos y a los perfiles lipoproteico y fosfocálcico. 
Evidencia bibliográfica sobre el riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares, 
osteoporosis y neoplasias. Complejidad en la adecuación de los intervalos de 
referencia para la interpretación de resultados durante la transición terapéutica. 
 
UNIDAD 9. BIOQUÍMICA DEL PACIENTE CRÍTICO. 
Alteraciones bioquímicas en el paciente crítico pediátrico y adulto. Impacto de los 
parámetros bioquímicos en los scores de evaluación y pronóstico de criticidad. 
Evaluación bioquímica del paciente con crisis quirúrgica y no quirúrgica: de origen 
metabólico, respiratorio, renal, hematológico, neuroendocrinológico y de causa 
desconocida. Evaluación del paciente trasplantado o inmunosuprimido con urgencias 
pulmonares, hepáticas, renales, cardiovasculares, inmunológicas, infecciosas, y/o 
neuroendocrinológicas. Evaluación bioquímica del paciente con trastornos 
psiquiátricos. Impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el 
diagnóstico bioquímico. 


 
UNIDAD 10. METODOLOGÍA DE POINT OF CARE. 
Justificación, planificación, organización y control analítico de un sistema de point of 
care. Selección de parámetros y centralización del control de calidad. Importancia de 
la conectividad con el sistema informático del laboratorio. Elaboración de guías de 
práctica basadas en el proceso LASER (identificación del paciente y su problema, 
selección de la prueba, decisión clínica, registro y evaluación del resultado de la 
acción). Capacitación de operadores y supervisores. Norma ISO 15.189:2023. 


 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


 
La asignatura se desarrolla en 8 semanas. Cada semana, el estudiante posee 4 h de 
clases presenciales durante las cuales se desarrollan seminarios, talleres y trabajos 
prácticos, cuya duración individual varía en cada clase, predominando en todas ellas 
los talleres y trabajos prácticos. A su vez, se incluyen clases teóricas asincrónicas 
sobre cada unidad temática incluida en el campus virtual de la asignatura. 
A continuación, se detallan las actividades a desarrollar durante las clases 
presenciales. 


 
1) a) Seminario y taller sobre “Metodología para la investigación clínica - Bioética 


aplicada a ensayos clínicos”: 
- Discusión de los conceptos principales aportados en la clase teórica, 
evaluación del diseño y ejecución de estudios de investigación y análisis crítico 
de ensayos clínicos en curso o recientemente finalizados sobre distintos 
fármacos y vacunas (Unidad temática 1). 


b) Seminario y taller sobre “Laboratorio clínico basado en la evidencia”:  
- Discusión de los conceptos principales aportados en la clase teórica, resolución 
de ejercicios de clasificación del grado de evidencia de las recomendaciones 
incluidas en distintos consensos y análisis de la correspondencia entre la 
evidencia clínica y bioquímica de casos particulares y la toma de decisiones 
siguiendo algoritmos de diagnóstico y tratamiento establecidos (Unidad temática 
2). 


c) Trabajo práctico sobre “Validación diagnóstica y metodológica de parámetros 
bioquímicos”:  







 


- Resolución de ejercicios mediante la aplicación de herramientas estadísticas y 
utilización de técnicas para la comparación de métodos y definición de puntos de 
corte (Unidad temática 3). 
 


2) Taller sobre “Evaluación bioquímica en la etapa pediátrica”:  
- Aplicación de los principales conocimientos clínicos y bioquímicos aportados en 
la clase teórica en el abordaje integral del niño en las diferentes etapas del 
crecimiento mediante la discusión de casos clínicos de neonatos, infantes y 
adolescentes que incluyan genómica clínica, aplicación de tecnología de 
diagnóstico de alto impacto, complejidad en la obtención de intervalos de 
referencia para población pediátrica y ventajas/desventajas del uso de las bases 
de datos poblacionales en la obtención de los mismos. Evaluación de estrategias 
diagnósticas cuando las determinaciones basales no son concluyentes. Diseño 
de pruebas dinámicas o funcionales para el diagnóstico (Unidad temática 4).  
 


3) Taller sobre “Desafíos en el diagnóstico bioquímico del adulto mayor”:  
- Revisión de la expresión clínica y bioquímica durante el envejecimiento a partir 
de los conceptos aportados en la clase teórica, evaluación de casos testigo 
alcanzados por la senescencia, y ejercicios de validación de resultados de 
laboratorio frente a la falta de valores de referencia para este grupo etario 
(Unidad temática 5). 


 
4) a) Taller sobre “Monitoreo de parámetros bioquímicos durante el embarazo y el 


puerperio”:  
- Elaboración de tabla evolutiva comparando los parámetros bioquímicos en 
cada trimestre del embarazo y el puerperio a partir de los conceptos aportados 
en la clase teórica y análisis de casos clínicos de embarazos con y sin 
complicaciones (Unidad temática 6). 


b) Seminario y taller sobre “Cambios bioquímicos asociados al sedentarismo, a sus 
comorbilidades y a la práctica de ejercicio físico”:  
- Discusión de los conceptos principales aportados en la clase teórica, ejercicio 
de selección de los parámetros clínicos y bioquímicos empleados para el 
diagnóstico de las comorbilidades del sedentarismo y exposición por parte de los 
estudiantes, y resolución de actividades tendientes a identificar los cambios 
fisiológicos asociados al ejercicio físico moderado e intenso (Unidad temática 7). 


 
5) Seminario y taller sobre “Abordaje integral del individuo transgénero”:  


- Disertaciones sobre los temas más controvertidos con relación a los protocolos 
de abordaje de las personas trans (Ley N° 26743) y resolución grupal de 
cuestionario relacionado con los temas presentados y su posterior discusión 
(Unidad temática 8). 


 
6) Seminario y taller sobre “Bioquímica del paciente crítico”:  


- Actividades de identificación de las características bioquímicas del paciente 
crítico según su grupo etario, evaluación de casos clínicos focalizados en el 
empleo de valores de alerta o críticos y su comunicación eficaz (Unidad temática 
9).  


 
7) Trabajo práctico sobre “Determinación de biomarcadores para el diagnóstico 
diferencial del ejercicio físico intenso y el evento coronario agudo”:  


- Medición de electrolitos, enzimas y parámetros hematológicos y metabólicos en 
muestras de pacientes mediante el empleo de tecnología de point of care de 
última generación, validación e interpretación de los resultados, e identificación 
de valores de corte (Unidades temáticas 7 y 10). 


 







 


8) Trabajo práctico sobre “Determinación del medio interno y estado ácido base en 
paciente crítico”:  


- Medición de ionograma, gases en sangre arterial y venosa, lactato y balance 
nitrogenado de muestras de pacientes críticos al ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos y durante su tratamiento en el área mediante el empleo de tecnología 
de point of care de última generación, validación e interpretación de los 
resultados en el estado de sepsis (Unidades temáticas 9 y 10). 


 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 35 h (100%). 
Carga horaria total presencial: 32 h (91,4%). 
Carga horaria total no presencial: 3 h (3,6%). 
Carga horaria práctica presencial: 26 h (74,3 %). 
Carga horaria práctica no presencial: 0 h (0%). 
Carga horaria total semanal promedio: 4,37 h. 
Carga horaria práctica semanal promedio: 3,25 h. 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA 
 
1) Bioquímica clínica. Texto y atlas en color. Michael Murphy, Rajeev Srivastava, 
Kevin Deans. Editorial Elsevier. 6º edición. 2020. 
 
2) Bioquímica clínica aplicada en la práctica diaria. Aida Corrillero Bravo. Editorial 
Alcalá Grupo Editorial. 2023. 



about:blank





 


CINÉTICA ENZIMÁTICA 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS  


Objetivos de la cinética enzimática. Etapas de una reacción catalizada 
enzimáticamente. Formación de los complejos enzima-sustrato y ligando-receptor: 
mecanismos de ajuste inducido y selección conformacional. Hipótesis del estado 
estacionario. Obtención de modelos cinéticos en estado estacionario. Diseño de 
experimentos, selección del mejor modelo y estimación de parámetros. Activadores e 
inhibidores. Efecto del pH y la temperatura sobre la actividad enzimática. 
 
B- OBJETIVOS 


El curso busca capacitar a los estudiantes en la planificación y ejecución de 
experimentos y el análisis de datos, a fin de determinar el modelo cinético que 
gobierna las interacciones de sustratos, productos, activadores e inhibidores con una 
enzima. Contiene los elementos necesarios para la formación de los estudiantes en 
una disciplina científica experimental. 
Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de: (i) escribir las ecuaciones 
cinéticas correspondientes a un mecanismo de reacción dado; (ii) resolver un conjunto 
de ecuaciones cinéticas bajo la hipótesis del estado estacionario; (iii) reconocer la 
importancia del diseño experimental y los cuidados en la obtención de datos como 
base para cualquier estudio cinético en bioquímica; (iv) discernir entre posibles 
mecanismos de reacción para el funcionamiento de una enzima; (v) identificar los 
distintos tipos de activadores e inhibidores enzimáticos; (vi) reconocer la importancia 
del pH y la temperatura en las reacciones catalizadas enzimáticamente; (vii) identificar 
la información mecanística que se puede obtener a través de estudios de cinética 
enzimática en estado pre-estacionario. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN 
Principios básicos de la cinética química. Velocidad de reacción. Ley de acción de 
masas. Coeficientes cinéticos y orden de reacción. Condiciones de pseudo-orden. 
Reacciones reversibles y consecutivas. Soluciones analíticas y numéricas. 
Etapas de una reacción catalizada enzimáticamente. Formación de complejos enzima-
sustrato. Suposiciones básicas para el desarrollo de ecuaciones cinéticas. Obtención 
de información experimental para el estudio cinético de un sistema enzimático. 
 
UNIDAD 2. CINÉTICA EN ESTADO ESTACIONARIO 
Hipótesis del estado estacionario. Reglas para el desarrollo de ecuaciones cinéticas en 
estado estacionario. Algoritmo de King y Altman. Sistemas con un único sustrato. 
Sistemas con más de un sustrato. Sistemas bi-sustrato: obtención de las ecuaciones 
cinéticas correspondientes a los mecanismos de adición al azar, ordenada y ping-
pong. Necesidad del análisis estadístico para la estimación de parámetros de un 
modelo y la discriminación entre modelos. Introducción de pasos en equilibrio rápido 
dentro de un esquema en estado estacionario. Inhibición por productos. Utilidad en la 
discriminación de modelos. 
 
UNIDAD 3. MODIFICADORES DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 
Inhibidores y activadores de las reacciones enzimáticas. Inhibidores reversibles e 
irreversibles. Caracterización de las inhibiciones competitiva, no competitiva, 
acompetitiva, mixta e inhibición parcial. Inhibición por exceso de sustrato. Diseño de 
experimentos. Ejemplos prácticos y modelos cinéticos que explican la acción de los 
inhibidores.  
Efectos del pH. Propiedades ácido-base de las proteínas. Enzimas que se activan en 
medios ácidos o básicos. Enzimas que presentan máxima actividad a un pH definido. 







 


Modelos cinéticos mínimos para explicar la dependencia de la actividad enzimática 
con el pH. Variación de kcat con el pH. Otros efectos del pH que pueden hacer más 
complejo el análisis. 
Efectos de la temperatura. Variación de las velocidades de reacción con la 
temperatura. Ecuación de Arrhenius. Teoría del estado de transición. Inactivación 
térmica de enzimas. Estabilidad cinética.   
 
UNIDAD 4. CINÉTICA EN ESTADO PRE-ESTACIONARIO 
Limitaciones de las medidas de velocidad de reacción en estado estacionario. Estados 
transitorios. Cinética de unión de sustratos y de catálisis en estado pre-estacionario: 
unión en una etapa, reacciones en dos etapas. Modelos de ajuste inducido y de 
selección conformacional. Reglas que gobiernan el número de términos 
exponenciales: constantes cinéticas aparentes y amplitudes.  
Métodos de medida. Mezclado rápido: método del flujo continuo, método del flujo 
detenido, técnicas de corte rápido. Liberación de sustratos “enjaulados” por pulso 
luminoso. Métodos por relajación. 


 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las actividades se distribuyen en 7 unidades teórico-prácticas con un alto contenido 
práctico en las que se abordarán los distintos temas incluidos en el programa. Cada 
actividad se completará en una semana integrando la discusión de los aspectos 
teóricos (aproximadamente el 25 % de las actividades) con una parte práctica centrada 
en la resolución de problemas numéricos y ejercicios computacionales 
(aproximadamente el 75 % de las actividades).  


 
Cronograma de actividades 


Semana 1. Principios básicos de cinética química 


Semana 2. Etapas de una reacción catalizada enzimáticamente. 


Semana 3. Cinética en estado estacionario I 


Semana 4. Cinética en estado estacionario II 


Semana 5. Activadores e inhibidores 


Semana 6.  Cinética en estado pre-estacionario 


Semana 7. Efecto del pH y la temperatura sobre la actividad enzimática 


 
E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 35 hs  
Carga horaria total presencial: 35 hs (100 %)  
Carga horaria total no presencial: –  
Carga horaria práctica presencial: 26 hs (75 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 5 horas  
Carga horaria práctica semanal promedio: 3,75 horas 
 


F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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INMUNOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 


Aspectos celulares y moleculares de la respuesta inmune innata y adaptativa frente a 
distintos grupos de patógenos. Relevancia de los mecanismos inmunes de control según 
las vías y mecanismos de infección. Respuesta inmune a la infección viral. Respuesta 
inmune a la infección bacteriana. Respuesta inmune a la infección por parásitos 
protozoarios y metazoarios. Respuesta inmune a la infección fúngica. Mecanismos de 
evasión y modulación inmune de los patógenos. Inmunopatologías asociadas a las 
enfermedades infecciosas. Estrategias de inmunoprofilaxis. Desarrollo de vacunas. 


 
B- OBJETIVOS 


● Que el alumno pueda identificar con precisión los principales mecanismos de la 
inmunidad innata y adaptativa involucrados en el control de las infecciones según el tipo 
de agente patógeno considerado. 
● Que el alumno conozca los factores de los patógenos y de sus ciclos de vida que 
condicionan el grado de eficacia antiinfecciosa de los diferentes mecanismos inmunitarios. 
● Que el alumno conozca las principales estrategias que utilizan los patógenos para 
evadir los mecanismos de la inmunidad innata y adaptativa que podrían afectarlos. 
● Que el alumno conozca las situaciones patológicas que pueden acompañar el proceso 
de respuesta inmune antiinfecciosa (inmunodeficiencias primarias y secundarias, 
autoinmunidad), y los mecanismos involucrados. 
● Que el alumno conozca las principales estrategias para el desarrollo de vacunas y 
utilice los conocimientos señalados en los puntos precedentes para proponer las 
estrategias vacunales más adecuadas para patógenos específicos. 
● Que el alumno aprenda y utilice métodos de laboratorio para evaluar distintos aspectos 
de la respuesta inmune antiinfecciosa. 


 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 


Conceptos generales de la respuesta inmune frente a los diversos agentes infecciosos. 
Patrones moleculares asociados a patógenos: su rol en la iniciación de la respuesta 
inmune innata. Vías de infección y sitios de inducción de la respuesta inmune adaptativa. 
Respuesta sistémica y asociada a mucosas. Aspectos moleculares relacionados con la 
activación y regulación de la respuesta inmune. Perfiles de respuesta inmune según el 
tipo de patógeno. 


 


UNIDAD 2 


Respuesta inmune frente a las infecciones bacterianas. Calidad de la respuesta frente a 
bacterias intracelulares y extracelulares. Respuestas inductoras y efectoras. Protección a 
largo plazo. Mecanismos bacterianos de evasión inmune. Inmunopatologías en 
infecciones agudas y crónicas. 


 


UNIDAD 3 


Respuesta inmune frente a las infecciones virales. Plasticidad de la respuesta en función 
de las características del virus. Respuestas inductoras y efectoras. Protección a largo 







plazo. Mecanismos virales de evasión inmune. Asociación con el desarrollo de tumores y 
la inducción de inmunodeficiencias secundarias. 


 


UNIDAD 4 


Respuesta inmune frente a hongos de importancia médica. Mecanismos fúngicos de 
infección y diseminación. Calidad de la respuesta inmune. Mecanismos inmunes 
involucrados en el control de la infección fúngica. Mecanismos fúngicos de evasión 
inmune. Infecciones oportunistas por hongos.  


 


UNIDAD 5 


Respuesta inmune frente a las infecciones por parásitos protozoarios y metazoarios de 
importancia médica. Perfiles de respuesta inmune asociados al control de la infección. Rol 
de las diferentes poblaciones celulares y factores solubles. Relación hospedador-parásito. 
Modulación inmune. Mecanismos parasitarios de evasión inmune. 


 


UNIDAD 6 


Autoinmunidad asociada a infecciones. Factores infecciosos y no infecciosos involucrados 
en la alteración de los mecanismos de tolerancia inmune durante las infecciones. 
Reactividad cruzada y autoinmunidad. Terapias inmunológicas. 


 


UNIDAD 7 


Vacunas. Su función en la prevención y control de las enfermedades. Principios 
inmunológicos de la vacunación. Adyuvantes. Vacunas virales, bacterianas, otras. 
Vacunas de administración por vía parenteral y oral. Vacunas obtenidas por biología 
molecular y técnicas de ADN recombinante.  


 


D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 


La asignatura se desarrolla en 7 semanas. Cada semana el estudiante dispone de clases 
teóricas asincrónicas de 90 minutos (1,5 horas) y realiza actividades presenciales 
(duración total 3,5 hs) que incluyen un taller de discusión de los contenidos teóricos y 
realización de trabajos prácticos y/o discusión de problemas. 
 
Teóricos (virtual asincrónico) 
7 clases grabadas subidas en el Campus de la materia, exclusivamente teóricas, de 90 
minutos (1,5 horas) de duración correspondientes a cada unidad temática, integradas con 
resolución de cuestionarios ad hoc. 
 
1- Generalidades de la Respuesta Inmune (Unidad Temática 1) 
2- Respuesta Inmune a infecciones por Bacterias (Unidad Temática 2) 
3- Respuesta Inmune a infecciones por Virus (Unidad Temática 3) 
4- Respuesta Inmune a infecciones por Hongos (Unidad Temática 4) 
5- Respuesta Inmune a infecciones parasitarias (Unidad Temática 5) 
6- Autoinmunidad asociada a infecciones (Unidad Temática 6) 
7- Vacunas (Unidad Temática 7) 
 
 
 







Trabajos prácticos 
 
Siete (7) clases prácticas presenciales de asistencia obligatoria (3 trabajos prácticos de 
laboratorio y 4 talleres de problemas). Los trabajos prácticos de laboratorio se realizan de 
manera GRUPAL. 
 
TP1 (Taller): Introducción a la función macrofágica- Elaboración del protocolo de 
evaluación de fagocitosis: (3,5hs) 


1- Explicación teórica sobre macrófagos, mecanismos antimicrobianos. 


2- Presentación del cronograma y modalidad de las actividades prácticas 


3- Elaboración grupal de un protocolo para evaluar fagocitosis de microorganismos 
por macrófagos a partir de bibliografía provista por los docentes 


 
TP2 (Taller): Elaboración del protocolo de evaluación de estallido respiratorio y 
acción microbicida de macrófagos: (3,5 hs)  


1- Puesta en común y discusión de protocolos de evaluación de fagocitosis 
propuestos por cada grupo de trabajo 


2- Elaboración grupal de protocolos para evaluar estallido respiratorio y acción 
microbicida de macrófagos a partir de bibliografía provista por los docentes y 
recabada por los alumnos 


 
TP 3 (Laboratorio y Taller): Trabajo práctico de Evaluación de Fagocitosis de 
bacterias por macrófagos. (3,5 hs) 


1- Evaluación por microscopía de fluorescencia de fagocitosis de bacterias marcadas 
con FITC por macrófagos marcados con sonda lipofílica roja. Determinación del 
porcentaje de fagocitosis e índice de fagocitosis. 


2- Puesta en común y discusión de protocolos de evaluación de estallido respiratorio 
en macrófagos. 


 
TP 4 (Laboratorio y Taller): Trabajo práctico de Evaluación de Estallido Respiratorio 
en macrófagos estimulados con bacterias. (3,5 hs) 


1- Evaluación fluorométrica del estallido respiratorio en macrófagos estimulados con 
bacterias muertas por calor utilizando una sonda sensible a especies reactivas del 
oxígeno. Determinación de unidades arbitrarias de fluorescencia en función del 
tiempo. 


2- Puesta en común y discusión de protocolos de evaluación de acción microbicida 
de macrófagos. 


 
TP 5 (Laboratorio): Trabajo práctico de Evaluación de Acción Microbicida de 
macrófagos frente a bacterias. (3,5 hs) 


1- Evaluación de la acción microbicida de macrófagos frente a bacterias viables a 
través del recuento de unidades formadoras de colonias en presencia o ausencia 
de inhibidores de la oxido nítrico sintetasa inducible (iNOS) y de la NAPDH 
oxidasa. 


 
TP 6 (Taller): Elaboración del informe general de actividades prácticas. (2,5 hs) 


1- Análisis por parte de los estudiantes de los resultados obtenidos en los 3 trabajos 
prácticos y explicación de las pautas generales para la realización del informe.  


 







TP 7 (Taller): Presentación y discusión de resultados. (2,5 hs) 


1- Presentación oral y discusión grupal de los resultados plasmados en los informes 
de los estudiantes (modalidad símil presentación en reunión científica).  


 
Seminarios Presenciales 
1. Investigación básica aplicada a infecciones. 


Seminario por especialista invitado acerca del impacto de la malnutrición en el control 
inmunitario de las infecciones (1 hora). 
2. Investigación traslacional en infecciones. 


Seminario por especialista invitado sobre investigación traslacional utilizando muestras de 
pacientes HIV positivos (1 hora). 
 


E- CARGA HORARIA 
 


Carga horaria total: 35 hs 
Carga horaria total presencial: 24,5 hs (70 %) 
Carga horaria total no presencial: 10,5 hs (30%) 
Carga horaria práctica presencial: 22,5 hs (64%) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria práctica semanal promedio: 3,2 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


G- BIBLIOGRAFÍA  
 
Inmunología Celular y Molecular. Abbas–Litchman-Pillai. 9na Edición. Año 2018. Elsevier- 
Saunders. 
Introducción a la Inmunología Humana. Fainboim y Geffner. 6ta Edición. Año 2011. 
Editorial Médica Panamericana. 
Immunobiology: Janeway´s immunobiology. Murphy K., Weaver C. 9th edition. Año 2017. 
Garland Science Publisher (en inglés). 
Roitt Inmunología - Fundamentos. 12º Ed. Año 2014. Editorial Médica Panamericana. 
Murray P, Rosental K, Pfaller M. Mirobiologia Médica 6ta Ed. Elsevier Mosby, 2009. 
 
 
 







PROCESOS DE BIOTECNOLOGÍA 
 
A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Bioprocesos de cultivos celulares. Cinética del crecimiento celular. Sistemas de cultivo en 
biorreactores. Diseño de biorreactores. Estudio de transferencia en biorreactores: 
aireación y agitación. Conceptos de escalado de bioprocesos. Procesos bioseparativos: 
introducción a la recuperación y purificación de proteínas a escala industrial. 
Separaciones industriales sólido-líquido. Procesos de precipitación de proteínas. 
Procesos separativos por partición en dos fases acuosas. Aplicaciones industriales de 
procesos cromatográficos. Cromatografía convectiva de perfusión y sobre membranas. 
Diseño y optimización de procesos industriales de purificación. Purificación de proteínas 
recombinantes. Diseños específicos para la purificación de proteínas de plantas. Control 
de calidad del producto obtenido. Validación de procesos industriales de purificación. 
 
B- OBJETIVOS 


-Que los alumnos comprendan distintos aspectos del diseño y el control de un bioproceso 
en Biorreactores. Esto incluye preparación del inóculo, elección del sistema de cultivo, 
monitoreo y estimación de las variables cinéticas y control de los procesos. 
-Que los alumnos comprendan los fenómenos de transferencia y escalado en 
Biorreactores. 
-Que los alumnos comprendan las bases teóricas y prácticas de la purificación de 
proteínas a escala industrial. 
-Que los alumnos aprendan a diseñar un proceso de purificación escalable y de costo-
efectivo acorde a las necesidades de un proceso biotecnológico. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1. SISTEMA DE CULTIVO EN BIORREACTORES: OPERACIÓN EN BATCH, 
CONTINUO Y BATCH-ALIMENTADO. 
Sistemas de cultivo: Cultivos en batch, batch-alimentado y continuo. Parámetros Cinéticos 
y Modelo de Monod. Ventajas y limitaciones. Criterios para su selección en la realización 
de un proceso y aplicaciones Industriales. Batch alimentado: alimentación constante y 
exponencial. Cultivos de alta Densidad. Cálculos de parámetros cinéticos en sistemas 
continuo: Ks, velocidad específica de crecimiento máxima, energía de mantenimiento, 
rendimiento verdadero. Estimación de la velocidad especifica de crecimiento máxima por 
la técnica de lavado. Estimación de Biomasa: métodos directos e Indirectos. Mediciones 
online y offline. Instrumentación. 
 
UNIDAD 2. ESTUDIO DE TRANSFERENCIA EN BIORREACTORES: AIREACIÓN Y 
AGITACIÓN.  
Fenómenos de Transferencia en Biorreactores. Aireación y agitación. Requerimientos de 
oxígeno en los procesos fermentativos. Suministro y demanda. Transferencia de oxígeno: 
mecanismos. Coeficiente de transferencia de oxígeno: determinación, distintos métodos 
de determinación, factores que lo afectan. Su uso en los procesos de escalado.  
UNIDAD 3. CONCEPTOS DE ESCALADO EN BIORREACTORES.  
Cambio de escala en bioprocesos: Scale up. Scale down. Criterios de escalamiento. 
 
 
 







UNIDAD 4. ESCALADO DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN. 
Equipamiento industrial asociado a la recuperación y purificación de bioproductos. 
Concepto teórico de cromatografía adsortiva y no adsortiva. Escalado del proceso de 
purificación optimizado en laboratorio. Cálculo del volumen de muestra y de matriz de la 
columna industrial. Parámetros de escalado de proceso. Flujo volumétrico y lineal. 
Configuración de columnas industriales.  
 
UNIDAD 5. DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN 
INDUSTRIALES. 
Diseño de procesos racionales de purificación según las características de las 
operaciones unitarias. Influencia del número de etapas y del rendimiento de cada una. 
Acondicionamiento de la muestra. Reglas para racionalizar un esquema de purificación. 
Optimización del proceso de purificación, resolución, carga de muestra y velocidad del 
proceso. 
 
D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 7 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 4 hs de 
talleres con resolución de problemas y trabajos prácticos, y 1 h de clase teórica 
presencial. 


Teóricos (presenciales). 


7 clases de asistencia no obligatoria de una 1hora de duración correspondientes a las 
distintas unidades temáticas. 


1. Sistema de Cultivo en Biorreactores: Operación en Batch, Continuo y Batch-
alimentado. 
2. Estudio de transferencia en biorreactores: aireación y agitación.  
3. Conceptos de escalado de bioprocesos.  
4. Escalado de procesos de purificación 
5. Diseño y optimización de procesos de purificación industriales. 
6. Cromatografía de afinidad y cromatografía preparativa. 
7. Validación de procesos Biotecnológicos. 


Clases Talleres con Resolución de Problemas 


1.1 Operación de biorreactores en continuo y bath-alimentado. 1.2. Estimación de 
biomasa. (Unidades Temáticas 1). (4hs) 
2. Resolución de problemas de sistemas de cultivo (4 hs). (Unidad Temática 1) 
3. Resolución de problemas de transferencia de oxígeno y escalado (2 hs). (Unidades 
Temáticas 2 y 3) 
4. Análisis de casos y operaciones unitarias (2 hs). (Unidad Temática 4) 
5. Resolución de problemas de escalado cromatográfico (2 hs). (Unidad Temática 4) 
6. Resolución de problemas de diseño de procesos de Downstream (2 hs). (Unidad 
Temática 5) 
 
Trabajos Prácticos (Laboratorio). 


Trabajo práctico 1 (4 hs). Cultivo en Batch y Batch alimentado de levaduras 
(Kluyveromyces lactis) para producción de galactosidasa: estimación de parámetros 
cinéticos (rendimiento de biomasa, velocidad específica de crecimiento máxima, velocidad 







específica de consumo de sustrato, rendimiento y productividad del producto) y diseño del 
Batch-alimentado: alimentación exponencial y constante. Estimación de Biomasa por peso 
seco. Elaboración de una curva de densidad óptica (600nm) vs pesos seco (g/l). 
Estimación de Kla por método dinámico. 


Trabajo práctico 2 (4 hs). Ruptura celular. Liberación del contenido proteico en 
suspensiones de levaduras frescas comerciales. Floculación y evaluación del desempeño 
de distintos agentes floculantes. Ruptura celular en tubo de ensayo con bolillas de cuarzo 
emulando molino húmedo y ruptura por tratamiento con solvente y detergente. 
Cuantificación de proteínas por el método de Bradford y estimación de rendimientos de 
procesos.  


Trabajo práctico 3 (4 hs). Purificación de proteínas en sistemas de dos fases acuosas y 
cromatografía de intercambio iónico. Purificación de la enzima peroxidasa de rábano 
picante de cáscaras de Raphanus Sativu mediante sistemas de 2 faes acuosas. Efecto 
del PM del PEG en la partición. Construcción de curvasa binodiales en sistemas 
PEG/sales de fosfatos. Determinación de actividad peroxidasa por método colorimétrico. 
Elaboración del cuadro de purificación. Purificación de lisozima a partir de clara de huevo 
por cromatografía de intercambio iónico. Pretratamiento y acondicionamiento de muestra. 
Precipitación por agregado de sales (sulfato de amonio). Acondicionamiento empleando 
cromatografía de exclusión molecular y purificación cromatográfica de lisozima empleando 
columna de intercambio de cationes. Determinación de actividad enzimática en muestras 
y elaboración del cuadro de purificación del proceso. 


Trabajo práctico alternativo (Empresa Biosidus).  


Como alternativa a los trabajos prácticos 2 y 3 en los dos últimos años se presentó la 
posibilidad de realizar un TP en Biosidus (empresa pionera de la Biotecnología en 
Argentina), siempre y cuando el número de alumnos no supere los 15, este trabajo 
práctico se realiza desde el año 2022 como resultado de un convenio BioSidus-FFyB-
UBA. 


Trabajo Práctico (Biosidus): Expresión y purificación de un péptido de bajo peso 
molecular, teriparatida, en Escherichia coli.  


Para realizar la producción del péptido, teriparatida, se diseñó un plásmido de expresión 
en E. coli conteniendo el gen quimérico constituido por el péptido de bajo peso molecular 
de 34 aminoácidos proveniente de la hormona paratiroidea (teriparatida), fusionado a un 
tag de histidina (his) y al gen de la proteína tiorredoxina (Trx), con un sitio de corte para 
enterokinasa (EK). 


Etapa 1: Expresión del péptido de bajo peso molecular en Escherichia coli, un cultivo en 
batch en erlenmeyers agitados se induce al llegar a una OD600nm= 1-1.5 con IPTG. 
Luego se procede a la lisis celular, mediante lisis química de la muestra utilizando 
secuencialmente lisozima (rompe la pared celular), tritón (desestabiliza la membrana 
plasmática) y DNAsa (permite eliminar el DNA que afecta la columna cromatográfica 
usada posteriormente).  


Etapa 2: Purificación del péptido por cromatografía de afinidad IMAC, a continuación, se 
realiza una digestión enteroquinasa para liberar el péptido del tag Trx-his, seguido de otra 
cromatografía por captura de afinidad IMAC para eliminar el tag Trx-his que queda 
retenido en la columna. 







Etapa 3: Control de calidad del péptido luego de los pasos de purificación, el grado de 
pureza del péptido se analiza por SDS-PAGE y cromatografía de HPLC-Fase Reversa 
(HPLC-FR).  


Cada etapa en la empresa equivale a 4 hs cátedra. 
 
E- CARGA HORARIA  


Carga horaria total: 35 hs. 
Carga horaria total presencial: 35 hs (100%). 
Carga horaria teórica total presencial: 7 hs. (20%). 
Carga horaria práctica total presencial: 28 hs. (80%). 
Carga horaria total semanal: 5 hs 
Carga horaria práctica semanal: 4 hs 
 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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TOXICOLOGÍA FORENSE 
 


A- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Concepto de Ciencias forenses y de Toxicología forense. El Bioquímico y el laboratorio 
de toxicología forense. Las muestras en toxicología forense. Importancia de la cadena 
de custodia. Fases del análisis toxicológico y su importancia en el ámbito legal. 
Aspectos bioquímicos – forenses de las intoxicaciones por alcohol. Drogas y delito. 
Legislación argentina y su relación con la actuación pericial. 
 
B-OBJETIVOS 
 
• Comprender los principios y conceptos fundamentales de la toxicología forense y su 
aplicación en el ámbito de la bioquímica y la investigación forense. 
• Incorporar los criterios necesarios para el apropiado manejo de la evidencia. 
• Capacitar en los diferentes métodos y técnicas analíticas utilizados en toxicología 
forense para la detección y cuantificación de sustancias tóxicas en muestras biológicas 
y no biológicas. 
• Capacitar en el proceso de recolección, preservación y cadena de custodia de 
muestras para garantizar la integridad y fiabilidad de los resultados analíticos. 
• Promover la aplicación ética y legal de los conocimientos adquiridos en la práctica  
profesional del bioquímico en el campo de la toxicología forense. 
 
C- UNIDADES TEMÁTICAS 


UNIDAD 1 
Introducción a las Ciencias Forenses.  Ubicación de la toxicología forense dentro de 
las ciencias forenses.  Ámbito de trabajo del Laboratorio de Toxicología Forense. 
Requisitos que debe cumplir un laboratorio de toxicología forense. Aseguramiento de 
la calidad de los resultados.   
 
UNIDAD 2 
El bioquímico y el Laboratorio de Toxicología Forense.  Etapas del análisis 
toxicológico. Fundamento de los métodos empleados en el análisis instrumental y no 
instrumental de los tóxicos. 
 
UNIDAD 3 
Recolección de las muestras biológicas y no biológicas. Matrices alternativas (pelo, 
saliva, sudor, meconio, otras). Autopsia médico legal.  
 
UNIDAD 4 
Aspectos bioquímico -forense de la intoxicación por etanol. Determinación de alcohol 
en sangre. Cálculo retrospectivo de etanol 
 
UNIDAD 5 
Drogas y delito. Sumisión química. Drogas emergentes [catinonas sintéticas, 
cannabinoides sintéticos, ácido gamma hidroxibutirato (GHB), otras]. Investigación de 
drogas de abuso en muestras biológicas y muestras incautadas. Complicaciones 
analíticas por métodos de ocultamiento de muestras incautadas. 
 
UNIDAD 6 
Estudio y comentario de la Legislación Argentina, su relación con la actuación pericial. 
 
 
 







D- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
La asignatura se desarrolla en 7 semanas. En cada semana el estudiante tiene 1 hora 
de clase teórica virtual asincrónica que se encuentra en el campus grabada y 
disponible a partir de la primera semana. Las actividades prácticas son presenciales y 
obligatorias, están distribuidas en 5 (cinco) Talleres con resolución de casos de 4 
horas cada uno y 2 (dos) trabajos prácticos de laboratorio de 4 horas cada uno. 
 
Teóricos (virtual asincrónicos): 7 clases, de asistencia no obligatoria, 
exclusivamente teóricas de 1 hora de duración correspondientes a cada unidad 
temática. 
- Introducción a las Ciencias Forenses.  El bioquímico y el Laboratorio de Toxicología 
Forense. Unidad 1 
- Drogas y delito. Sumisión química. Unidad 5 
- Matrices alternativas. Utilidad y limitaciones. Unidad 3 
- Aplicaciones del análisis instrumental y no instrumental en Toxicología Forense. 
Unidad 2 
- Aspectos bioquímicos – forenses de la intoxicación por etanol. Unidad 4 
- Autopsia Médico Legal. Interpretación de resultados en muestras de autopsia. 
Unidad 3 
- Estudio y comentario de la legislación Argentina. Unidad 6 
 
Taller y resolución de casos con actividad a través del campus 


En estos talleres se presentan los temas y se desarrollan actividades grupales o 
individuales para afianzar la comprensión de los temas. Además, se aplican los 
contenidos aprendidos en la interpretación, discusión y resolución de casos problema.  


1. El informe pericial, su relación con la actuación pericial. Unidad 2 y 6 
a. Analizar e identificar las partes de una pericia relacionadas con el análisis 
toxicológico a partir de un modelo de informe pericial (actividad individual).  
b. Realizar una actividad virtual, individual, en el aula haciendo uso de celulares, que 
se basa en el documento “Apuntes sobre el Peritaje Judicial” qué tienen disponible en 
el campus. 
c. Trabajar con los casos periciales asignados cada 2 o 3 alumnos como máximo por 
grupo. En esta actividad los estudiantes se interiorizan, razonan y exponen de forma 
oral sobre los hechos que originaron la intervención de un perito y su relación con los 
puntos de pericia solicitados (que irán resolviendo en el transcurso de esta 
asignatura).  
 
2. Recolección de las muestras. Unidad 3 y 6 
a. Realizar una actividad virtual disponible en el campus, individual y en el aula. Cada 
alumno aplicando los conceptos teóricos sobre recolección de muestras biológicas y 
no biológicas debe escoger entre diferentes opciones de recolección de muestras en 
una situación planteada por el equipo docente. 
b. Armar un formulario de cadena de custodia para el caso pericial que tienen 
asignado en base al modelo seleccionado que cumple con los requisitos de esa pericia 
y justificar la elección. 
c. Analizar los procedimientos de recolección de muestra/s de cada pericia asignada, 
con la finalidad de aceptar, plantear modificaciones o rechazar en base a protocolos 
aceptados en el ámbito forense a nivel nacional y/o internacional. 
Las actividades de los ítems b y c son grupales con 2 o 3 alumnos como máximo.  
 
 
 







3. Alcoholemia y cálculo retrospectivo de etanol. Unidad 4 y 6 
a. Resolución de casos problema planteados por el equipo docente y debate sobre el 
valor legal de cada resultado propuesto. 
b. Resolución de los casos periciales asignados en la primera semana en los que un 
punto de pericia debe responderse haciendo uso tanto del conocimiento teórico como 
analítico sobre este tema.  
Ambas actividades son grupales con 2 o 3 alumnos como máximo.  
 
4. Drogas de abuso: drogas emergentes. Unidad 5 y 6  
a. Resolución de problemas para la identificación y cuantificación de drogas de abuso, 
drogas emergentes en muestras judiciales.  
b. Selección de metodologías cuali y cuantitativas para la investigación de drogas en 
muestras biológicas y no biológicas. Aplicación a sus pericias.  
c. Criterios de análisis para la identificación y cuantificación de drogas. Aplicación a 
sus pericias. 
Las actividades son grupales con 2 o 3 alumnos como máximo. 
 
5. Investigación de drogas de abuso en muestras incautadas. Complicaciones 
analíticas por métodos de ocultamiento. Unidad 2, 5 y 6 
a. Presentación teórica del tema. 
b. Resolución y discusión de los casos planteados por el equipo docente (casos reales 
a nivel nacional y/o internacional).  
c. Planteo de procedimientos para la resolución de los casos periciales asignados en 
la primera semana en los que un punto de pericia deba responderse sobre este tema. 
Justificación y debate sobre los criterios utilizados en la elección del o los 
procedimientos. 
La actividad es grupal con 2 o 3 alumnos como máximo.  
 
Trabajos Prácticos  


Dos trabajos prácticos de laboratorio de 4 horas de duración. Los estudiantes trabajan 
en grupo de 2 o 3 alumnos como máximo. 


TP 1 Investigación de drogas de abuso en diferentes matrices biológicas. Unidad 2 y 5 
a. Descripción de la muestra.  
b. Investigación analítica con pruebas iniciales o de screening.  
c. Interpretación de los resultados. (Discusión de criterios para la detección de 
sustancias mediante pruebas iniciales o de screening y evaluación de los alcances y 
limitaciones de estas pruebas) 
d. Confección del informe  
e. Propuesta de técnicas instrumentales para identificación y/o cuantificación de 
sustancias en las matrices analizadas. 
f. Planteo de la resolución analítica de los casos periciales asignados en la primera 
semana. 
  
TP 2 Investigación de drogas en muestras no biológicas. Unidad 2, 5 y 6 
a. Descripción de la muestra.  
b. Investigación analítica mediante reacciones cromáticas.  
c. Identificación por cromatografía en capa delgada. 
d. Interpretación de los resultados. (Discusión de criterios para la detección de 
sustancias mediante reacciones cromáticas y para la identificación de sustancias 
mediante cromatografía en capa delgada). 
e. Confección del informe 
f. Propuesta de técnicas instrumentales para identificación y/o cuantificación de 
sustancias. 







E- CARGA HORARIA 
 
Carga horaria total: 35 hs  
Carga horaria total presencial: 28 hs (80 %)  
Carga horaria total no presencial: 7 hs (20%)  
Carga horaria práctica presencial: 28 hs (80 %) 
Carga horaria práctica no presencial: - 
Carga horaria total semanal: 5 hs  
Carga horaria práctica semanal: 4 hs 


 
F- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 


Según resolución RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 
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