
 
 

 

 

 

Resolución Consejo Directivo

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2024-04793198-E-UBA-DME#SSA_FFYB - Programas Analíticos 
correspondientes a las asignaturas de la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear -
plan 2022-

 

VISTO la Resolución RESCS-2022-1631-E-UBA-REC mediante la cual se aprueba la 
modificación del Plan de Estudios de la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear; 
y

CONSIDERANDO:

Que corresponde aprobar los Programas Analíticos de las diferentes asignaturas, ya que 
han sido actualizados los contenidos y se han incorporado nuevas asignaturas.

Que los mismos son imprescindibles 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 de fecha 27 de agosto 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 Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear -plan 2022- que se 

 
 
 
 



detallan a continuación y figuran como Anexo ARCD-2024-89-UBA-DCT_FFYB, el 
cual forma parte de la presente Resolución:

4. Matemática

5. Física Aplicada

6. Radiofísica

7. Anatomía

8. Comunicación

9. Instrumentación en Medicina Nuclear

10. Dosimetría y Protección Radiológica I

11. Laboratorio de Fuentes Abiertas

12. Dosimetría y Protección Radiológica II

13. Fisiología

14. Bioestadística

15. Radiofarmacia y Radiofarmacología

16. Instrumentación y Procedimientos Tecnológicos

17. Fisiopatología

18. Primeros Auxilios

19. Organización y Gestión en el Ámbito Laboral

20. Procedimientos en Medicina Nuclear I (SPECT)

21. Práctica Social Educativa

22. Elementos de Salud Pública

23. Procedimientos en Medicina Nuclear II (PET y Terapia)

24. Práctica Profesional

25. Inglés

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 guarde en su base de datos los programas 
aprobados por la presente resolución; y cumplido, archívese.

(posee archivo embebido)

 





 


 


ANEXO I 


 


 







4. MATEMÁTICA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS  


 


Estudio de Funciones. Función lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica. Derivadas e 


integrales.  


 


UNIDADES TEMÁTICAS  


 


UNIDAD 1. OPERACIONES ALGEBRAICAS  


Números reales. Operaciones con números reales: suma, diferencia, producto, división, 


potenciación, radicación. Propiedades.  


 


UNIDAD 2. FUNCIONES  


Representaciones gráficas de las siguientes funciones: Lineal, Cuadrática, Exponencial, 


Logarítmica, Trigonométricas Básicas. Operaciones y Propiedades Algebraicas.  


 


UNIDAD 3. LÍMITE, CONTINUIDAD, DERIVADAS y ESTUDIO DE FUNCIONES  


Concepto de límite, definición de continuidad y definición de derivada. Estudio de función: 


dominio, puntos de discontinuidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y 


mínimos locales y absolutos, intervalos de concavidad positiva y negativa, puntos de 


inflexión. Ejemplos de aplicación.  


 


UNIDAD 4. INTEGRALES  


Concepto de Integral definida para funciones reales de una variable real. Concepto de 


Primitiva. Propiedades de las primitivas. Área. Regla de Barrow.  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 1 h 30’ 


de clases teóricas y 1h 30’ de trabajos prácticos con resolución de problemas  


Clases Teórico-Prácticas con resolución de problemas  


Catorce (14) clases presenciales de asistencia obligatoria de carácter teórico integradas 


con resolución de problemas de 1 h 30’ de duración.  


1: Operaciones algebraicas. (Unidad temática 1)  


2: Función Lineal (Unidad temática 2)  


3: Función Cuadrática. (Unidad temática 2)  


4: Función Exponencial. (Unidad temática 2)  


5: Funciones Logarítmica. (Unidad temática 2)  


6: Funciones Trigonométricas. (Unidad temática 2)  


7: Límite. (Unidad temática 3)  


8: Continuidad. (Unidad temática 3)  


9: Derivadas. (Unidad temática 3)  


10: Aplicaciones de la derivada. (Unidad temática 3)  







11: Estudio de Función. (Unidad temática 3)  


12: Estudio de Función. (Unidad temática 3)  


13: Integrales. (Unidad temática 4)  


14: Integrales. (Unidad temática 4)  


 


Trabajos prácticos  


Catorce (14) clases prácticas presenciales de asistencia obligatoria (talleres de 


problemas) de 1 h 30’ de duración. Los trabajos prácticos se desarrollan de manera 


individual y grupal.  


TP1 (Taller de Problemas): Operaciones Algebraicas: durante cada una de las clases se 


proponen ejercicios para que los estudiantes desarrollen. Se trabaja sobre las dudas que 


surgen, se hace hincapié en la utilización de propiedades, como así también en las 


distintas operaciones algebraicas. Se trabaja con ecuaciones e inecuaciones y con su 


representación gráfica.  


TP2 (Taller de Problemas): 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: especialmente en el caso de las 


funciones trigonométricas.  


TP3 (Taller de Problemas): Límite, continuidad, derivadas y estudio de función: 


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 (límite, continuidad, crecimiento y 


decrecimiento, máximos y mínimos) y, aproximación de funciones mediante la recta 


tangente y los polinomios de Mac Laurin y Taylor.  


TP4 (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 para graficar las áreas.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


-total de horas semanales: 3 hs  


-1 h 30’ de teoría, dictadas en 1 clase semanal (50% de la carga horaria total), 1 h 30’ de 


clases prácticas como tarea de aula o laboratorio (50% de la carga horaria total).  


Carga horaria total: 42 hrs  


Carga horaria total presencial: 42 hrs (100 %)  


Carga horaria práctica presencial: 21 hrs (50%)  


Carga horaria teóricas presencial: 21 hrs (50%)  







Carga horaria total semanal: 3 hrs  


Carga horaria práctica semanal: 1 h 30’  


Carga horaria teórica semanal: 1 h 30’  


Carga Horaria total: 42 hs  


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  


 


Para regularizar la materia el alumno deberá asistir por lo menos al 75% de las 


actividades obligatorias (Clases teórico-prácticas y Talleres de Problemas) en las que se 


tomará asistencia (según RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB).  


Para aprobar la materia Matemática el alumno deberá cumplir con las dos condiciones 


siguientes:  


1. Regularizar la asignatura, esto es, rendir bien los 2 exámenes parciales.  


a. Aprobar el examen final con 4 puntos o más.  


b. Aprobar los dos exámenes promocionales con promedio 7 con un mínimo de 4 en cada 


uno. Para poder rendir el segundo examen promocional, el alumno deberá haber 


aprobado el primer parcial y haber obtenido, como mínimo una calificación de cuatro (4) 


puntos en el primer examen promocional.  


El primer examen promocional versará sobre temas de la enseñanza teórico - práctica 


desarrollada durante el período de enseñanza inmediatamente anterior. El segundo 


examen promocional versará sobre temas de la enseñanza teórico -práctica llevada a 


cabo durante el segundo período de enseñanza, integrados con los tópicos desarrollados 


antes del primer promocional.  


- El alumno que asiste a menos del 25% de las clases queda en la condición No Cursó.  


- El alumno que asiste a más del 25% de las clases se lo califica como Desaprobado 


aunque no haya rendido ningún examen.  


- El alumno que aprueba ambos parciales se lo califica como Regular y deberá rendir el 


examen Final para aprobar la asignatura, si no logró alcanzar un puntaje de 7 como 


promedio de ambos promocionales.  


- El alumno que aprueba sólo uno de los dos parciales debe rendir el examen 


desaprobado en la instancia de recuperación.  


- El alumno que desaprueba ambos parciales debe rendir los exámenes desaprobados en 


la instancia de recuperación.  


Instancia de recuperación:  


- Si luego de rendir los 2 parciales el alumno aprobara sólo 1, puede rendir el 


recuperatorio en cualquiera de las fechas de recuperación, o, en ambas, para regularizar 


la asignatura. Si aprueba, se lo califica como Regular y deberá rendir el examen Final 


para aprobar la asignatura. Si no aprueba, en ninguna de las instancias de recuperación 


se lo califica como Desaprobado.  


- Si luego de rendir los 2 parciales el alumno no aprobara ninguno, puede rendir, en cada 


fecha de recuperación, uno de los recuperatorios, o ambos, para regularizar la asignatura. 


Si aprueba ambos (uno en cada fecha o los dos en la misma fecha), se lo califica como 


Regular y deberá rendir el examen Final para aprobar la asignatura.  







Si en la primera fecha de recuperación no aprueba el examen o los exámenes, puede 


volver a rendirlos en la segunda fecha. Si aprueba ambos, se lo califica como Regular y 


deberá rendir el examen Final para aprobar la asignatura. Si no aprueba ambos o sólo 


aprueba uno se lo califica como Desaprobado.  


 


BIBLIOGRAFÍA  


 


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.  


Edwards, C.H. & Penney, D. (2019). Cálculo con geometría analítica. 1996: Editorial 


Pearson. Cuarta Edición.  


Larson, R., Hostetler, R. & Edwards, B. (2016). Cálculo y Geometría Analítica. Tomo 1. 


Oxford University Press. Décima Edición.  


Purcell, E. & Varberg, D. (2009). Cálculo con Geometría Analítica. México: Prentice Hall 


Hispanoamericana. Novena Edición.  


Stewart, J. (2012). Cálculo - trascendentes tempranas. Editorial Thomson. Séptima 


Edición.  


Thomas, G. (2006). Cálculo - una variable. Editorial Pearson. 


 







5. FÌSICA APLICADA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Error y estadística. Parámetros ambientales. Mecánica de los fluidos. Presión 


osmótica. Electricidad y Magnetismo. Resonancia Magnética Nuclear. Óptica 


física. Radiación electromagnética. Ondas sonoras. Ultrasonido. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1. PARÁMETROS AMBIENTALES 


Temperatura: Concepto de temperatura. Escalas termométricas. Presión: 


barometría y manometría; definición, unidades. Definición de humedad, humedad 


relativa ambiente, punto y temperatura de rocío. Cambios de estado. 


 


UNIDAD 2. ERROR Y ESTADÍSTICA 


Sistemas de unidades. Magnitudes, clasificación, relación entre las magnitudes. 


Medidas directas e indirectas. Tipos de error y sus causas. Teoría de propagación 


de los errores. Expresión de resultados. Población, muestra y variables de 


dispersión: definición y cálculo. Introducción a conceptos de: patrones, trazabilidad, 


material de referencia, calibración. 


 


UNIDAD 3. MECÁNICA DE LOS FLUIDOS 


Hidrostática: densidad, peso específico, teorema general de la hidrostática. Tensión 


superficial: fuerza de tensión superficial, coeficiente de tensión superficial. Agentes 


tensioactivos. 


Hidrodinámica: tipos de flujo. Viscosidad. Sedimentación. Presión 


osmótica. Gases. Leyes. Comportamiento de gases ideales 


 


UNIDAD 4. ELECTRICIDAD 


Electrostática: definición de carga, fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial. 


Electrodinámica: Ley de Ohm, definición de FEM, resistencia, conductor y aislante. 


Circuitos. Resistencias en serie y en paralelo. Cálculo de resistencia equivalente. 


Evidencia de conexiones, concepto de red y potencia. Seguridad eléctrica (fusibles, 


disyuntor, llave térmica, cable a tierra). Corriente continua y alterna. Uso de téster 


(voltímetro, amperímetro). Transformadores. 


 


UNIDAD 5. ELECTROMAGNETISMO 


Teoría de campos - Magnetismo 


Campo magnético. Fuerza magnética. Ciclotrones. RMN 


Radiación electromagnética - Luz. Espectro electromagnético. Definición de longitud de 


onda, frecuencia, período. 


Óptica física. Fenómenos de onda (interferencia y difracción). Colores. Fenómenos 


de emisión y absorción. Espectroscopia. Leyes de absorción. Fluorescencia. 







UNIDAD 6. SONIDO 


Ondas sonoras. Rapidez e intensidad del sonido. Características del sonido. Efecto 


Doppler. Ultrasonido y aplicaciones, ecografía. 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


Las clases tienen formato taller donde se realiza primero una introducción teórica de los 


temas, con discusión del material del campus.  


Temario de contenidos teóricos: 


- Nociones de parámetros ambientales: temperatura, presión, humedad relativa. 


Definiciones. Unidades. 


- Error en las mediciones. Expresión de resultados. Nociones de estadística 


- Hidrostática e hidrodinámica. Densidad, tensión superficial, viscosidad de fluidos.  


- Electrostática y electrodinámica. 


- Electromagnetismo. Nociones de campo eléctrico y magnético. 


- Sonido 


A continuación, hay espacios para resolución de situaciones problemáticas con ejercicios 


de aplicación. 


 


Trabajos prácticos de laboratorio 


- Determinación de parámetros ambientales: temperatura, humedad, presión y 


concentración de CO2. 


- Cálculo de error en las medidas directas e indirectas. Expresión correcta de resultados. 


- Densimetría. Determinación de densidad mediante picnometría y areometría. 


- Electricidad. Diseño y análisis de circuitos eléctricos. 


 


Actividades prácticas 


- Lectura de condiciones ambientales con diferentes instrumentos: 


termómetros, higrómetros, medidores de dióxido de C 


- Presión hidrostática. Actividad con simulador. 


- Presión: Lectura con manómetro, con barómetro y con tensiómetro manual 


- Metrología. Discusión de casos sobre expresión correcta de resultados, nociones 


estadísticas. 


- Calibración de instrumentos. 


- Manejo de unidades de diferentes magnitudes, cambio de unidades. 


- Fluidos I. Actividad con simulador de flotación. 


- Fluidos II. Análisis de experiencias mostrativas de viscosidad y tensión superficial. 


- Gases: trabajo con simulador 


- Campos. Actividad con simulador de campo eléctrico. 


- Magnetismo. Actividad con simulador de magnetismo. 


- Ondas sonoras. Actividad con simulador de ondas. 


 


 


 


 







METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


Total de horas semanales: 7 hs 


7 hs semanales de taller en las que se incluyen clases prácticas como tarea de aula 


o laboratorio.     


Número de horas de trabajos prácticos de laboratorio: 16 hs (33% de la carga horaria total 


en TP). 


 


Carga Horaria total: 49 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Requisitos para la regularización: (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


- 75% de asistencia a las clases presenciales 


- 75% de aprobación de las actividades de práctica, realización de 


informes y evaluaciones propuestas. 


Requisitos para la aprobación de la materia, además de la condición de Regular, se 


deberá rendir un examen final. La instancia de examen final tendrá lugar en 


cualquiera de las fechas propuestas en el calendario académico. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


Libros de texto recomendados: 


- Paul G. Hewitt. Física conceptual. 10° edición. Pearson educación, México, 2007. 


- 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. 


 


 


 


 







 


6. RADIOFÍSICA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS  


 


Estructura del átomo y propiedades nucleares. Radiactividad: mecanismos de 


desintegración e interacción de las radiaciones con la materia. Leyes de desintegración 


radiactiva. Periodo de semidesintegración. Actividad, actividad específica y concentración 


de actividad. Series radiactivas. Equilibrio.  


 


TIPO DE UNIDAD CURRICULAR: Teórico-Experimental  


 


UNIDADES TEMÁTICAS  


 


ESTRUCTURA NUCLEAR  


El átomo. El núcleo atómico. Composición. Estructura. Fuerzas de interacción nucleares: 


fuerte y débil. Conceptos básicos sobre partículas elementales: quarks, leptones y sus 


antipartículas. Procesos de materialización y aniquilación. Modelo standard. Definiciones y 


símbolos. Tabla de nucleídos. Sistemática de núcleos estables. Estabilidad nuclear. 


Energía de unión y Energía de unión por nucleón.  


 


RADIACTIVIDAD  


Definición. Leyes de desintegración radiactiva. Constante de desintegración. Vida media. 


Período de semidesintegración. Actividad. Tasa de Conteo. Eficiencia. Actividad 


específica y concentración de actividad.  


 


DESINTEGRACIÓN NUCLEAR  


Mecanismos de desintegración radiactiva. La desintegración alfa. La desintegración beta: 


beta negativa, beta positiva, captura electrónica. El espectro beta. Procesos de 


reacomodación orbital. Rendimiento de fluorescencia. La desintegración gamma. 


Transición isomérica. Conversión interna.  


 


INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS CARGADAS  


Mecanismos de interacción. Ionización. Excitación. Disociación. Mecanismos de 


interacción de partículas pesadas (alfa, protones). Mecanismos de interacción de 


partículas livianas (beta, electrones). Radiación de frenamiento. Rayos X, fundamento de 


equipos de producción de Rayos X. Radiación de aniquilación. Efecto Cerenkov. 


Parámetros asociados a la pérdida de energía: Transferencia lineal de energía (LET). 


Ionización total. Ionización específica. Rango. Curva de Bragg. Alcance másico. Poder de 


frenado.  


 


 


 


 







INTERACCIÓN DE FOTONES  


Interacción de fotones con la materia. Efecto Fotoeléctrico, Efecto Compton y Formación 


de Pares. Atenuación de un haz de fotones. Coeficiente de atenuación lineal y másico. 


Coeficiente de absorción y dispersión. Nociones de blindaje. 


Comparación de los parámetros asociados a la pérdida de energía entre fotones y 


partículas.  


 


PRODUCCIÓN DE RADIONUCLEÍDOS.  


Reacciones nucleares, nomenclatura. Reacciones nucleares producidas con neutrones y 


partículas cargadas. Instalaciones de producción de radioisótopos: reactor nuclear y 


aceleradores de partículas cargadas, lineales y circulares. Actividad obtenida en la 


producción. Sección eficaz. Generadores de radionucleídos, conceptos básicos. Tipos de 


equilibrio: secular y transiente. Cálculo de la actividad eluída. Generadores de importancia 


en medicina nuclear. Mezcla de nucleídos no relacionados genéticamente.  


 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Seminarios  


Núcleo atómico.  


Desintegración alfa, beta y gamma.  


Actividad, concentración de actividad, actividad específica.  


Interacción de partículas cargadas con la materia.  


Interacción de fotones con la materia.  


Producción de radioisótopos.  


Tipos de Equilibrio: secular y transiente.  


Equilibrio I: Ecuaciones aplicadas al cálculo de la actividad obtenida en generadores.  


Equilibrio II: Uso de la curva de elución para el generador 99Mo-99mTc.  


 


Talleres  


▪ Tabla de nucleídos: búsqueda e identificación de los diferentes nucleídos, relación con 


los correspondientes elementos químicos. Número másico, número atómico; isótopos, 


isótonos, isóbaros, isodiáforos, isómeros nucleares.  


▪ Ecuación de desintegración. Problemas sobre mecanismos de transformación nuclear.  


▪ Cálculos de decaimiento de la actividad de muestras radiactivas. Cálculos de actividad 


específica y concentración de actividad.  


▪ Taller de interacción de partículas cargadas y fotones.  


▪ Ejercitación sobre series radiactivas, distintos tipos de equilibrio y columnas 


generadoras. Problemas de equilibrio, cálculo de la actividad del eluído empleando la 


ecuación de equilibrio. Generador 99Mo-99mTc: cálculos de actividad del eluído de 


99mTc empleando ecuación de equilibrio y curvas de elución (tablas con factores ad-hoc).  


▪ Observación y discusión de videos y simulaciones sobre distintos métodos de 


producción de radionucleídos: reactor nuclear y aceleradores de partículas.  







▪ Cuestionarios de autoevaluación habilitados por tema en el Campus Virtual.  


▪ Repaso general gammificado (juego desarrollado por docentes de la asignatura).  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  


 


Distribución de horas de clases teóricas y experimentales semanales  


Horas semanales totales: 6 h  


Clases semanales: 2 clases, de 4 h y 2 h, respectivamente.  


Horas teóricas/seminarios: 3 h (50% de la carga horaria total).  


Horas experimentales (talleres, actividades): 3 h (50% de la carga horaria total). 


Modalidad presencial, con apoyo virtual.  


Carga horaria total: 42 h  


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  


 


Dos parciales regulatorios. Una instancia de recuperación. Examen final.  


Forma de regularización: aprobación de los dos parciales (o la instancia de recuperación) 


con un mínimo de 60% del examen correcto, y 75% de realización de las actividades 


obligatorias (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB).  


 


BIBLIOGRAFÍA  


 


Cherry S, Sorenson J, Phelps M. Physics in Nuclear Medicine. 


Tercera edición. Editorial: Saunders, Philadelphia, USA. 2003. ISBN: 978-0721683416  


 


Gopal B. Saha. Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine. Segunda edición. Editorial: 


Springer-Verlag, Nueva York, USA. 2003. ISBN: 0-387-95021-4.  


 


Nuclear Medicine Physics: a Handbook for Teachers and Students. International Atomic 


Energy Agency. Vienna, Austria, 2014.  


www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1617web-1294055.pdf  


 


ARN, CNEA y CADIME. Radioprotección en las aplicaciones médicas de las radiaciones 


ionizantes. Editado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Capítulo1. Buenos Aires, 
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7. ANATOMÍA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Clasificación y características generales de los tejidos humanos y sus 


funciones. Concepto de órgano, aparato y sistema. El sistema osteo-artro-


muscular. El aparato digestivo. El aparato circulatorio. El sistema de defensa. El 


aparato respiratorio. El sistema nervioso. El sistema neuroendócrino. El sistema 


excretor. El sistema reproductor. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA E HISTOLOGÍA. 


Organización del cuerpo humano: célula, tejidos básicos y especializados; 


características. Organización tisular. Clasificación. Órganos. Generalidades de 


Aparatos y Sistemas. Técnicas histológicas básicas. Microscopía.  


 


UNIDAD 2. TERMINOLOGÍA.PLANIMETRÍA.  


Nomenclatura anatómica. Posición anatómica. Planos y ejes del cuerpo.  


 


UNIDAD 3. SISTEMA OSTEOARTICULAR. 


Huesos, denominación orientación y principales accidentes óseos. Clasificación. 


Esqueleto axial y apendicular. Articulaciones clasificaciones. Músculo, tipos, 


ubicación y clasificación. Tejido óseo. Estructura del hueso maduro. Tejido 


cartilaginoso. Tipos de cartílago. Tejido muscular – tipos. 


 


UNIDAD 4. APARATO LOCOMOTOR. 


Miembro superior: regiones escapular, deltoidea, infraclavicular y pectoral - 


Hombro - Axila - Plexo braquial. Brazo - Codo - Antebrazo. Región carpiana - 


Mano - Integración del miembro superior. Pelvis ósea - Miembro inferior: Cintura 


pélvica - Cadera - Región glútea - Plexo lumbar - Plexo sacro. Muslo - Triángulo 


femoral - Rodilla. Pierna - Tobillo - Pie - Integración del miembro inferior. Cráneo - 


Columna vertebral. Neurocráneo - Viscerocráneo - Base del cráneo - Calvaria. 


Correlato anato-imagenológico. Estudios de medicina nuclear. 


 


UNIDAD 5. SISTEMA RESPIRATORIO. 


Conceptos generales. Funciones. Órganos que lo componen. Estructura 


histológica de las porciones conductora y respiratoria. Barrera hemato-alveolar. 


 


UNIDAD 6. CARA Y CUELLO. 


Nervio trigémino-Nervio facial. Cavidades nasales-Boca-Faringe. 


Cuello- músculos principales, vasos y nervios- Laringe - Tiroides - Paratiroides. 


Histología glándula tiroides. Correlato imagenológico. Estudios de medicina 


nuclear. 


 


UNIDAD 7. TORAX 


Paredes del tórax – Diafragma, situación, inervación - Tráquea - Bronquios - 







  


Pulmones - Pleuras. Mediastino-Corazón - Pericardio - Esófago - Cortes del Tórax. 


Correlato imagenológico. Estudios de medicina nuclear. 


 


UNIDAD 8. SISTEMA CARDIOVASCULAR. 


Generalidades. Sistema vascular sanguíneo y linfático. Corazón configuración 


anatómica e histológica. Grandes vasos. Circuitos mayor y menor. Inervación 


intrínseca y extrínseca. Irrigación del corazón. Vasos sanguíneos-arterias-venas-


capilares. Estructura histológica-músculo cardíaco. 


 


UNIDAD 9. ABDOMEN 


Generalidades. Paredes del abdomen - Peritoneo general - Ubicación, proyección 


de las vísceras abdominales. Abdomen supramesocólico - Estómago - Duodeno - 


Hígado - Páncreas - Bazo - Región celíaca. Abdomen inframesocólico - Yeyuno - 


Íleon - Colon - Retroperitoneo - Riñones - Glándulas suprarrenales - Uréteres. 


Correlato imagenológico. Estudios de medicina nuclear. 


 


UNIDAD 10. SISTEMA DIGESTIVO. GLÁNDULAS ANEXAS: 


Organización estructural del tracto digestivo- Características macroscópicas e 


histológicas. Correlato funcional. Boca-Faringe. Esófago- Estómago - Duodeno - 


Yeyuno - Íleon – Colon-recto. Glándulas anexas-glándulas salivales submaxilares, 


sublinguales-parótida- Hígado –Vesícula biliar. Vías biliares intra y extrahepáticas. 


Páncreas. Unidades secretoras. Correlato imagenológico. Estudios de medicina 


nuclear. 


 


UNIDAD 11. SISTEMA URINARIO 


Generalidades. Riñón, constitución anatómica. Relaciones. Estructura histológica. 


Tubo urinífero. Nefrón. Componentes. Ubicación. Barrera de filtración glomerular. 


Cálices Pelvis renal. Uréter. Vías urinarias intra y extra renales. Vejiga urinaria. 


Uretra. Aspectos anatómicos- histológicos. Correlato imagenológico. Estudios de 


medicina nuclear. 


 


UNIDAD 12. SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO Y MASCULINO 


Macroscopía - Pelvis - Órganos genitales femeninos - Órganos genitales 


masculinos – Periné- concepto-definición. 


Sistema reproductor femenino. Generalidades. Órganos constituyentes. Ubicación. 


Función. Útero. Ovario-trompas uterinas. Relación con el peritoneo-fondos de 


saco. Vagina. Órganos genitales externos. Glándulas mamarias. 


Sistema reproductor masculino. Generalidades. Órganos constituyentes. Testículo. 


Vías espermáticas intra y extra testiculares. Glándulas anexas- próstata-vesículas 


seminales-glándulas bulbouretrales, función. Relación con el peritoneo-fondos de 


saco. 


 


UNIDAD 13. SISTEMA NERVIOSO I 


Generalidades del sistema nervioso –División. Sistema nervioso central y 


periférico. Configuración externa e interna del prosencéfalo. Médula espinal - 


Nervios espinales. Tronco del encéfalo. Cerebelo. Diencéfalo - Hipotálamo - 


Hipófisis - Núcleos basales. Sistema límbico. Sistema nervioso autónomo. Nervios 


craneales - Vascularización del sistema nervioso central - Líquido cerebroespinal 







  


(LCR). Sistema sensitivo somático - Sistema motor somático. Vía final común. 


Sistema ventricular. Meninges. Sentidos. Correlato imagenológico. Estudios de 


medicina nuclear. 


 


UNIDAD 14. SISTEMA NERVIOSO II 


Organización morfológica y funcional del sistema nervioso. Tejido nervioso. 


Neurona. Tipos. Ubicación. Células de la glía. Características estructurales. 


Funciones. Concepto de sinapsis. Sustancia gris y blanca. Fibra. Mielinización. 


Líquido cerebroespinal (LCR). Barreras encefálicas. Barreras encefálicas. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Teóricos anatomía- imágenes: Cada Unidad temática del programa se 


expone en forma teórico/seminario. Con la introducción a la imagenología 


correspondiente al tema y la aplicación del tema a lo relacionado 


clínicamente con la Medicina Nuclear. 


 


Teóricos histología: Se exponen los conocimientos histológicos de las 


estructuras anatómicas que son factibles de estudios en la especialidad de la 


Medicina Nuclear. 


 


Prácticos: Mostración y reconocimiento de las estructuras anatómicas en estudio 


sobre material cadavérico y maquetas. Visita a museos de anatomía. Mostración de 


estudios por imágenes. 


 


Histología: aprendizaje y uso del microscopio de campo oscuro. Visualización 


de preparados explicados en los seminarios. Actividades prácticas, coloración, 


tinción. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales: 


-total de horas semanales: 5 horas. 


Seminarios Anatomía: de una duración de una hora a hora y media 


aproximadamente Seminarios histología: cuarenta minutos 


aproximadamente. 


Se complementa con actividad del campus. 


 


Carga Horaria total: 70 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Número total de parciales: 2, escritos. 


Forma de regularización: aprobación 100 %de los parciales, con un 


mínimo de 40% del examen correcto, y 75% de asistencia a las actividades 


obligatorias (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


 


 







  


BIBLIOGRAFÍA 


 


Libros de Texto. 


 Latarjet/ Ruiz Liard/Pró. “Anatomía Humana” 4ª Ed. Médica 


Panamericana. 2005. Pró “Anatomía Clínica” 2ª Ed. Médica 


Panamericana. 2014. 


 Rouvière / Delmas “Anatomía Humana”. 11ª Ed. Masson. 2005. 


 Snell “Neuroanatomía clínica” 7ª Ed. Wolters Kluwer. 2014. 


 Ross y col. “Histología. Texto y Atlas color” Edit. Panamericana 


4ª y5ª Ed.2013 Finn Geneser. Edit. Panamericana 4ª y5ª Ed. 


2015 


 Torsten/Möller Atlas de bolsillo de cortes anatómicos. Tomografía computarizada y 


Resonancia Magnética. 3ª Ed. Médica Panamericana. 2007 







8. COMUNICACIÓN 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS  


 


Las competencias comunicativas. Producción oral y escrita de textos y discursos. 


Aspectos referidos a la comprensión y producción. Los discursos. Textos 


administrativos. Instrumentos discursivos para la investigación científica. 


Informática. La comunicación y la información en el mundo actual. La informática 


en las múltiples actividades del hombre.   


 


UNIDADES TEMÁTICAS  


 


UNIDAD 1: COMUNICACIÓN, CIENCIA E INFORMACIÓN  


El conocimiento científico. Formulación de hipótesis, indicadores y variables. La 


investigación científica y su difusión. Tipos de textos, conclusiones e instrumentos 


discursivos para la investigación científica. Textos administrativos.  Internet 


académico y médico. Confiabilidad de la información. Elaboración de informes.  


 


UNIDAD 2: ALGUNOS AUTORES Y APORTES INSOSLAYABLES  


Claude Shannon. Comunicación e información. Modelo de comunicación emisor – 


receptor ampliado. Paul Watzlawick y los axiomas de la comunicación.  Gregory 


Bateson y la comunicación desde perspectiva de sistemas. Cluetrain Manifesto y la 


sociedad como red de comunicación; comunicación e información en el mundo actual.  


 


UNIDAD 3: LA COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES SOCIALES  


Funciones de la comunicación en las instituciones sociales. La comunicación 


horizontal, vertical, interna y externa. Comunicación administrativa.  Comunicación y 


medios de comunicación. 


 


UNIDAD 4: LA INFORMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD  


Ofimática y paquetes de oficina: procesadores de texto, planillas de cálculo, bases de 


datos. Sistemas generales en el ámbito de la salud y específicos del ámbito del 


diagnóstico por imágenes. Sistemas de información hospitalaria HIS.  Sistemas de 


información de Radiología – RIS. Sistemas de archivo y comunicación de imágenes – 


PACS. Su relación con procedimientos y la gestión de la calidad. Sistemas de 


adquisición y procesamiento de imágenes para medicina nuclear.  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


Talleres con modalidad virtual total. 


 


Actividades teóricas: lectura de textos, visualización de videos.  


 


Actividades prácticas: auto test con devolución instantánea, foros de exposición y 


discusión, investigación de campo con sistemas de información específicos, entrega 


de informes como tareas.  


 


 







METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA  


 


Los contenidos y actividades de la asignatura se desarrollarán en modalidad virtual, 


con una propuesta semanal de desarrollo de contenidos y actividades individuales 


que se desplegarán en el aula virtual de la plataforma tecnológica de la Facultad. Los 


estudiantes serán invitados y deberán ingresar todas las semanas a la plataforma, 


donde tendrán disponibles los contenidos a aprender y sus explicaciones en 


modalidades de textos, videos u otras alternativas multimediales, las actividades a 


realizar, los recursos para ello y las comunicaciones institucionales sobre la cursada 


de la materia. Cada entrega de contenidos cuenta además con actividades de 


autoevaluación, entrega de trabajos y otras alternativas.  


A lo largo de las semanas de cursada, se realizarán encuentros en vivo, a través de 


una plataforma de streaming. Dichos encuentros serán grabados y estarán disponibles 


luego en el campus.  


 


Carga Horaria total: 28 h 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  


 


La aprobación de la asignatura se rige por la normativa general de la Facultad y la 


Carrera (RESCD-2022-993-E-UBA-DCT FFYB). 


La regularidad se obtiene aprobando dos (2) exámenes regulatorios y participando en 


el 75% de las actividades obligatorias propuestas por la cátedra. 


La materia se aprueba con un examen integrador final.   


 


BIBLIOGRAFÍA  


 


Unidad 1: Comunicación, ciencia e información  


• Maesschalck, Victor – Introducción al conocimiento científico – FFYB – UBA – 


Buenos Aires 2019 – PDF libre  


• Carpi, Anthony, Egger, Anne, Kuldel, Natalie - Entendiendo revistas y artículos 


científicos - (artículo) – https://www.visionlearning.com/es/library/Proceso-de-la  


Ciencia/49/Comunicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica:-Entendiendo Revistas-y-


Art%C3%ADculos-Cient%C3%ADficos/158/Reading - Consultado el 20 de 


marzo de 2021 (también disponible en PDF libre)  


• Flores, Carlos – Credibilidad de la información en internet -


https://youtu.be/knlBfv4qg_0 - 2015  


• Muñoz Núñez y Sendra Portero – Google y Pubmed para_médicos: cómo buscar 


información sin perderse - http://www.elsevier.es/rx - SERAM,  España, 2012 


PDF libre  


• Artículo periodístico Infobae – Wikipedia al banquillo – Buenos Aires – 2021  


• Tipos textuales – selección de textos de la cátedra, FFYB UBA, Buenos Aires, 


2019  


• Tipos de texto, Anexo – Wikipedia – Consultado 20 de marzo de 2021 - 


https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tipos_de_texto  


• Senplades – Manual de estilo y redacción – Quito, 2014 • Raffino, María Estela – 


Cómo hacer un informe - Concepto.de.  Disponible en: https://concepto.de/como-


hacer-un-informe/.  Consultado: 20 de marzo de 2021  







 


Unidad 2: Algunos autores y aportes insoslayables  


• Galeano, César Ernesto – Modelos de Comunicación (parcial) – Macchi – 


Buenos Aires 1988  


• Watzlawick, Paul Et Al - Teoría De La Comunicación Humana, Cap. 2  axiomas- 


Herder – Barcelona – 198  


• Sandoval, Luis Ricardo – Bateson y el modelo comunicativo de Palo Alto  – 


Ediciones Del gato gris – Rada Tilly, Argentina – 2014 CC4 


• Cluetrain Manifesto – Traducción al español – 1995 – Consultado el 20  de 


marzo de 2021 – PDF libre  


• Maesschalck, Victor – Guía para la lectura del Cluetrain manifesto – Buenos 


Aires – 2002 – PDF libre  


 


Unidad 3: La comunicación en instituciones sociales  


•Carmona, Ana Cris – Comunicación organizacional-


https://youtu.be/yNuOuWr7aYI - Consultado el 20 de marzo de 2021  


• Maesschalck, Victor – De qué hablamos cuando hablamos – Buenos Aires 1996 


– PDF libre  


• Armando. María Virginia – Funciones de la comunicación dentro de una 


institución – https://secitgu.eco.catedras.unc.edu.ar/ - Consultado el 20 de marzo 


de 2021 – disponible PDF CC4  


• Armando. María Virginia – La comunicación administrativa – 


https://secitgu.eco.catedras.unc.edu.ar/ - Consultado el 20 de marzo de 2021 – 


disponible PDF CC4  


• Armando. María Virginia –Comunicación horizontal – 


https://secitgu.eco.catedras.unc.edu.ar/ - Consultado el 20 de marzo de 2021 – 


disponible PDF CC4  


• Armando. María Virginia – Comunicación y medios -


https://secitgu.eco.catedras.unc.edu.ar/ Consultado el 20 de marzo de 2021 – 


Disponible PDF CC4  


• López Jiménez Daniel Fernando – El Conocimiento Y La Comunicación – PDF libre 


red DIALNET – Consultado el 20 de marzo de 2021  


 


Unidad 4: La informática en el ámbito de la salud  


• Chávez, Fernando – Qué es la ofimática - https://youtu.be/Nx7wddDGbes - 


Consultado el 20 de marzo de 2021  


• Wikipedia – HIS Hospital Information System - 


https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_hospitala ria – 


Consultado el 20 de marzo de 2021  


• Salvador Olivan, José - Los Sistemas de Información Hospitalaria: el CMBD – PDF 


libre  


• Wikipedia - RIS Radiology Information System - 


https://es.wikipedia.org/wiki/Radiology_Information_System - Consultado el 20 de 


marzo de 2021 


• Wikipedia - PACS Picture Archiving and Communication System - 


https://es.wikipedia.org/wiki/Picture_Archiving_and_Communication_Sys tem - 


Consultado el 20 de marzo de 2021  


 



https://secitgu.eco.catedras.unc.edu.ar/





 
 


9. INSTRUMENTACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Instrumentación general. Instrumentación para dosimetría. Instrumentos basados en la 


ionización de gases. Detectores de centelleo: sólidos y líquidos. Detectores basados 


en films, monitores. Dosímetros.  


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1: DETECCIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES. EQUIPOS BASADOS EN 


LA IONIZACIÓN. 


1. Generalidades de Instrumentos de detección. Diferentes métodos de detección. 


Instrumentos basados en la ionización de gases. Fundamento de los detectores 


gaseosos. 


2. Cámara de ionización. Activímetro. Controles de calidad de los activímetros.  


3. Monitores de radiación Geiger-Müller (GM). Controles de calidad de los monitores 


(GM).  


4. Consideraciones sobre el uso de esos instrumentos en Medicina Nuclear y factores 


que afectan la eficiencia de medición. 


5. Instrumentos basados en la ionización de sólidos. Semiconductores. Dosímetros. 


Ejemplos de equipos: sonda de cirugía radioguiada, tomografía por emisión de 


fotón único (SPECT).  


6. Instrumentación para el Control Ocupacional. Dosímetros personales y de área. 


 


UNIDAD 2: DETECCIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES. EQUIPOS BASADOS EN 


LA EXCITACIÓN. 


7. Detectores basados en el fenómeno de centelleo. Cristales de centelleo: 


características. Contadores de centelleo sólido. Formación del pulso. Análisis de la 


altura del pulso. Espectrometría.  


8. Relación entre el esquema de desintegración y el espectro. Tasa de Conteo. 


Nociones de estadística y eficiencia de medición.  


9. Generalidades de equipos contadores de centelleo líquido. Control de calidad de los 


contadores de centelleo sólido.  


10. Ejemplos de equipos con formación de imagen (cámara gamma, SPECT, 


tomografía por emisión de positrones-PET).  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Teóricos 


- Fundamento general de detección de la radiación ionizante en equipamientos 


utilizados en Medicina nuclear: Modelos de detectores y modos de operación. 


- Detectores basados en la ionización de un gas: Uso del activímetro y del monitor 


Geiger- Müller. Controles de calidad de ambos equipamientos. 


- Situaciones de la práctica en Medicina Nuclear que afectan la eficiencia de la 


medición. 







 
 


- Detectores basados en la ionización de un sólido: generalidades de 


semiconductores utilizados en Medicina Nuclear. Funcionamiento de Dosímetros. 


- Detectores basados en el centelleo de un sólido. Formación del pulso y relación 


entre los mecanismos de desintegración de un radionucleido y el espectro obtenido 


en un contador de centelleo sólido. Nociones básicas del detector de centelleo 


líquido. 


- Tasa de Conteo de una muestra radiactiva. Importancia de la estadística y la 


eficiencia de la detección en la confiabilidad de la medición. 


 


Trabajos Prácticos: 


TP N°1: Uso y control de calidad del Activímetro.  


TP N°2: Uso y control de calidad del monitor GM. 


TP N°3: Uso del Contador de Centelleo sólido.  


 


Talleres: 


Taller N°1: Uso del activímetro en un Servicio de Medicina Nuclear 


Taller N°2: Uso del monitor GM en un Servicio de Medicina Nuclear 


Taller N°3: Uso y control de calidad de la sonda radioguiada 


Taller N°4: Relación de esquema espectro 


Taller N°5: Uso del brazo de captación tiroideo. Control de Calidad. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Desarrollo teórico 


Instrumentación en Medicina Nuclear es una asignatura teórico-experimental que 


presenta una carga horaria total de 42 horas de las cuales 21 horas corresponden a 


las clases teóricas. Las mismas se desarrollarán de manera presencial un día a la 


semana (1 hora), donde los docentes proyectarán material visual que hará de soporte 


al desarrollo de los contenidos abordados. A su vez los estudiantes contarán con un 


soporte virtual (2 horas por semana) dónde encontrarán bibliografía que emplea 


diferentes estrategias didácticas (textos, videos, infografías, etc.), un espacio de 


consultas y cuestionarios de autoevaluación con preguntas del tipo opción múltiple, 


que les ayudan a repensar y fortalecer los distintos conceptos teóricos. Estos 


cuestionarios serán de carácter obligatorio y deberán ser aprobados. 


  


Desarrollo práctico 


Las actividades prácticas corresponden a las restantes 21 horas de las 42 horas 


totales de la asignatura. Se desarrollarán de manera presencial el mismo día de la 


semana (3 horas) que la clase teórica. Habrá dos modalidades de actividades 


prácticas. Por un lado, los estudiantes contarán con talleres que deberán resolver y 


entregar de manera individual para ser evaluados por los docentes. Cada taller 


consistirá en la resolución de problemas y situaciones relacionados con los temas 


abordados en la semana. Será realizado en el contexto de un encuentro presencial en 


un aula convencional, en donde se pretende que los alumnos participen activamente 


en la resolución del taller formando grupos de trabajo, lo cual permitirá debatir entre 


todos las estrategias a implementar para su resolución, además, la instancia 


presencial les permitirá realizar todas las consultas necesarias antes de la entrega. 







 
 


Por otro lado, habrá trabajos prácticos de laboratorio, en donde se realizarán 


actividades prácticas y demostraciones en un laboratorio equipado con todos los 


materiales necesarios para llevar a cabo esta actividad. Los estudiantes trabajarán en 


grupos establecidos y deberán entregar un único informe por grupo con los resultados 


y conclusiones obtenidos. Los docentes dirigirán las actividades y guiarán a los 


alumnos en todo momento. Al finalizar el trabajo práctico de laboratorio se invitará a 


los alumnos a contar sus resultados a los demás compañeros y se hará una puesta en 


común con las conclusiones más relevantes. 


Tanto los talleres como los trabajos prácticos de laboratorio son de carácter 


obligatorio. Los informes serán corregidos por los docentes y los alumnos recibirán 


una devolución completa sobre su trabajo. Serán calificados como “Aprobado” o 


“Desaprobado”. 


 


Carga horaria total: 42 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Se tomará una evaluación al finalizar la unidad 2. Consistirán de un examen integrador 


de toda la asignatura, escrito con preguntas a desarrollar, de opción múltiple y/o 


verdadero o falso, y resolución de problemas, que pretende ser una instancia donde el 


alumno unifique, analice y sea capaz de demostrar que ha comprendido los conceptos 


más importantes de los temas vistos hasta ese momento y es capaz de aplicarlos en 


diferentes situaciones problemáticas. La duración será de aproximadamente 2 horas. 


 


Forma de regularización:  


- Los alumnos deberán aprobar la evaluación con un mínimo del 60% de su 


resolución correcta.  


- Deberán cumplir con el 75% de asistencia a las actividades obligatorias y  el 75% 


de los informes de talleres y trabajos prácticos aprobados (según Res CD 


2022/933-E-UBA-DCT FFYB) 


 


Habrá una semana destinada a la instancia de recuperación al finalizar la cursada para 


aquellos estudiantes que no hayan alcanzado el 60% de respuestas correctas en la 


evaluación integradora. A su vez en esa semana de recuperación los alumnos también 


podrán recuperar las actividades obligatorias que no hayan sido aprobadas, tanto 


cuestionarios como entregas de talleres y trabajos prácticos de laboratorio. 


 


Los alumnos que hayan alcanzado las condiciones de regularidad de la asignatura 


estarán en condiciones de rendir el examen final.  


 


El examen final consistirá de una evaluación escrita que abordará todos los temas 


desarrollados en la asignatura. Se tomará en las correspondientes fechas de finales 


del calendario académico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. El examen 


consistirá de preguntas (entre 10 y 15) a desarrollar sobre conceptos teóricos, 


preguntas basadas en resolución de problemas que serán similares a los ejercicios 


abordados en los talleres y también se realizarán preguntas relacionadas a las 


actividades que se llevan a cabo en los trabajos prácticos de laboratorio. La duración 







 
 


del examen final será de 2 horas aproximadamente y se considerará aprobado con 


una calificación mayor o igual a 4 (cuatro), lo que implica que el alumno resuelva 


correctamente el 60 % de la evaluación. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


- Physics and radiobiology of nuclear medicine. Gopal Saha. Second Edition. 2001.  


- Physics in Nuclear Medicine. Simon R. Cherry, James A. Sorenson, Michael E 


Phelps. Third Edition. 2003.  


- Norma básica de seguridad radiológica. AR 10.1.1. Rev. Vigente. Autoridad 


Regulatoria Nuclear Argentina.  


- Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear. AR 


8.2.4. Rev. Vigente. Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina.  


- National Nuclear Data Center, Laboratorio Nacional de Brookhaven. 


https://www.nndc.bnl.gov/ 


- Quality control of nuclear medicine instruments. IAEA-TECDOC-602. 1991. 


- Protocolo de control de calidad de la instrumentación de Medicina Nuclear versión 


2020. 1er edición 2021. SEFM-SEMNIM-SEPR 


- Material bibliográfico elaborado por docentes de la cátedra. 


 



https://www.nndc.bnl.gov/





10. DOSIMETRIA y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA I 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS  


 


Dosimetría interna y externa. Magnitudes dosimétricas. Efectos biológicos de las 


Radiaciones Ionizantes. Radiosensibilidad. Dosimetría biológica. Dosímetros 


biológicos. Efectos a bajas y altas dosis. Mecanismos. Aspectos Regulatorios del 


Ejercicio Profesional. Requisitos para la obtención de autorizaciones de operación y 


permisos individuales en diagnóstico y tratamiento en medicina nuclear. Bases de 


radiológica. 


  


UNIDADES TEMÁTICAS  


  


EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 


 


Efectos de las radiaciones a nivel molecular.  


Interacción de las radiaciones ionizantes: Efectos directos e indirectos. Radiólisis del 


agua: formación de radicales libres y especies reactivas.   


Paradigma convencional de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. 


Consecuencias de la irradiación del ADN: distintos tipos de lesiones y reparación. 


Daño no reparado: mutaciones y aberraciones cromosómicas. Relación entre la 


transferencia lineal de energía de la radiación y el daño al ADN.   


 


Efectos de las radiaciones a nivel celular.  


Supervivencia sin consecuencias, muerte, transformación.   


Radiosensibilidad. Eficiencia biológica relativa. Factores que afectan la 


radiosensibilidad: tasa de dosis, fraccionamiento de dosis, transferencia lineal de 


energía, tipos celulares e histológicos, etapas del ciclo celular, oxígeno y sistemas 


antioxidantes.   


 


Efectos de las radiaciones a nivel tisular y del organismo.   


Reacciones tisulares o efectos deterministas: características que los definen. 


Reacciones tisulares producidas por irradiación de todo el cuerpo o localizada. 


Síndrome de irradiación aguda. Síndrome cutáneo radioinducido. Reacciones tisulares 


tardías. Bases biológicas de la radioterapia.  


Efectos estocásticos: características que los definen. Efectos estocásticos somáticos: 


carcinogénesis. Efectos estocásticos hereditarios. Modelo lineal sin umbral y sus 


consecuencias para la protección radiológica.  


Efectos de la irradiación prenatal.  


 


Efectos de las radiaciones que se alejan del marco convencional de efectos 


dirigidos al ADN.  


Efectos no centrados: efecto de vecindad (by stander), efectos abscopales, 


inestabilidad genómica. Respuesta adaptativa.  


Efectos diferentes al cáncer (non-cancer effects).  


 


 


  







MAGNITUDES Y UNIDADES UTILIZADAS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 


 


Concepto de fuentes de radiación ionizante.  


Fuentes internas y externas al cuerpo humano.   


 


Distintas magnitudes y unidades utilizadas en protección radiológica.  


Magnitudes de actividad: actividad, constante de desintegración, período de 


semidesintegración.   


Magnitudes de campo: flujo, fluencia.  


Magnitudes de interacción: coeficientes de atenuación, poder de frenado.   


Magnitudes dosimétricas: Energía absorbida, Dosis, Exposición, Kerma. Concepto de 


Tasa.   


Magnitudes de protección radiológica: Dosis absorbida en órgano o tejido, factor de 


ponderación de la radiación, Dosis equivalente en un órgano o tejido, factor de 


ponderación de la radiosensibilidad de los tejidos u órganos, Dosis efectiva, Dosis 


colectiva.   


Magnitudes utilizadas en dosimetría interna: Dosis comprometida en un tejido, Dosis 


efectiva comprometida.   


Magnitudes operacionales para la evaluación de la irradiación externa: Equivalente de 


dosis ambiental, Equivalente de dosis personal.  


  


FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 


 


Filosofía, principios fundamentales y objetivos de la protección radiológica.   


Análisis de las Recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección 


Radiológica (ICRP).   


Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: Análisis de las Normas 


básicas internacionales de seguridad según el Organismo Internacional de Energía 


Atómica (OIEA).  


 


Situaciones de exposición.  


Situaciones planificadas, existentes, de emergencia. Prácticas, intervenciones.   


Exposiciones potenciales. Accidentes e incidentes: prevención, mitigación y lecciones 


aprendidas. Comunicación al público de accidentes radiológicos: escala INES. 


Emergencias radiológicas: Manejo de personas irradiadas y contaminadas.  


 


Categorías de exposición.  


Ocupacional, médica, de los miembros del público.  


 


Principios fundamentales de la protección radiológica.  


Justificación, optimización de la protección y limitación de la dosis. Límites de dosis 


primarios, secundarios y derivados. Restricciones de dosis. Niveles de referencia.  


  


ASPECTOS REGULATORIOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


 


Autoridad Regulatoria Nuclear.   


Misión e incumbencias.   


 







Normas regulatorias AR generales y de interés específico.   


Análisis de la Norma AR 10.1.1: Norma básica de Seguridad Radiológica. Concepto de 


instalación, licenciamiento, autorización específica, registro, permiso individual, entidad 


responsable y responsable por la seguridad radiológica.  


Análisis de la Norma AR 8.2.4 y formularios accesorios: Uso de fuentes no selladas en 


medicina nuclear. Instalaciones para medicina nuclear convencional y PET: requisitos 


mínimos de infraestructura y operación. Responsabilidades de la entidad responsable, 


del responsable por la seguridad radiológica y de los trabajadores.  


 


Permisos individuales para el empleo de material radiactivo y radiaciones 


ionizantes en seres humanos.   


Requisitos mínimos para obtener permiso individual para técnico en medicina 


nuclear.   


  


PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LAS EXPOSICIONES MÉDICAS 


 


Generalidades.   


Aplicación de los criterios de protección radiológica en las exposiciones médicas. 


Exposición de pacientes, voluntarios en investigación y cuidadores. Particularidades 


de la justificación en las exposiciones médicas de pacientes: justificación global, 


genérica y específica. Responsabilidades en la justificación genérica y específica.   


 


Protección radiológica del paciente en medicina nuclear.  


Optimización de la protección. Trabajadores con funciones en la optimización: médico, 


técnico y físico-médico.  


Consideraciones de diseño en relación con la optimización: equipamiento y programas 


informáticos apropiados. Necesidad de calibración, control y mantenimiento.  


Consideraciones operacionales en relación con la optimización: identificación del 


paciente, registro de las características del paciente, preparación adecuada del 


paciente, elección del radiofármaco, selección y control de la actividad a administrar, 


calidad del radiofármaco, uso de niveles de referencia de diagnóstico, uso de 


parámetros de adquisición y reconstrucción de la imagen, relación entre la actividad 


administrada y la calidad de la imagen, interpretación de la imagen. Importancia de la 


capacitación y entrenamiento del personal. Particularidades de la radioprotección en 


terapia con radiofármacos.  


Consideraciones particulares con respecto a la justificación y optimización de la 


protección para pacientes pediátricos.  


   


PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PÚBLICO  


 


Generalidades.   


Aplicación de los criterios de protección radiológica en las exposiciones del público. 


Origen de las fuentes de exposición del público. Persona representativa y grupo 


crítico. Determinación de la dosis recibida por el público.  Radiación ambiental y dosis 


del público.  


 


 


 







Protección radiológica del público en medicina nuclear.    


Distintos miembros del público en instalaciones de medicina nuclear. Diseño de la 


instalación, seguridad de las fuentes, protección física, control de accesos, monitoreo 


de contaminación e irradiación, gestión de residuos, el paciente como fuente de 


contaminación e irradiación, ubicación y circulación de pacientes administrados con 


material radiactivo, liberación de pacientes luego de la administración de dosis 


terapéuticas.   


Protección radiológica en el embarazo y la lactancia: el niño por nacer y el lactante 


como miembros del público. Consideraciones particulares con respecto a la 


justificación y consideraciones operacionales particulares con respecto a la 


optimización de la protección para pacientes embarazadas y en período de lactancia.  


  


TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS  


 


Concepto de bulto radiactivo. Componentes de los embalajes. Tipos de bultos.  


Reglamentación para el Transporte de material radiactivo en Argentina. Norma AR 


10.16.1, objetivos y requisitos más importantes. El sistema de limitación del contenido 


de los bultos. Condiciones de transporte: rutinarias, normales y accidentes. Requisitos 


funcionales para los distintos tipos de bultos: ensayos que deben cumplir. Categorías 


de bultos, señalización y etiquetado. Concepto de índice de transporte.  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Todos los temas incluidos en las unidades temáticas se desarrollarán teóricamente y 


se llevarán a cabo actividades prácticas para la comprensión. 


-Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes  


-Magnitudes y unidades utilizadas en protección radiológica 


-Aspectos regulatorios del ejercicio profesional 


-Fundamentos de la protección radiológica 


-Protección radiológica en las exposiciones médicas 


-Protección radiológica del público  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Los contenidos teóricos se desarrollarán en forma virtual asincrónica mediante videos 


realizados por el equipo docente, videos editados por el Organismo Internacional de 


Energía Atómica, y textos escritos por los docentes, todos disponibles en el aula 


virtual. Además, estará disponible la bibliografía correspondiente. 


 


Las actividades prácticas se llevarán a cabo de forma virtual asincrónica y presencial: 


- Análisis de procedimientos operacionales escritos, en forma de video o secuencia 


fotográfica. 


- Análisis de casos sobre situaciones de la práctica profesional.  Discusión 


procedimental y actitudinal. 


- Resolución de problemas que incluyen el uso de distintas magnitudes utilizadas en 


protección radiológica. 


- Lectura e interpretación de una publicación en revista científica. 







- Lectura e interpretación de la Publicación ICRP-84 “Embarazo e Irradiación Médica” 


para la identificación y diferenciación de medidas que permitan reducir la dosis fetal 


en estudios diagnósticos en Medicina Nuclear y en Radiodiagnóstico. 


- Estudio de un caso real de situación accidental en forma transversal a todos los 


contenidos a lo largo del curso. 


- Intervención en foros de discusión y consulta. 


- Resolución de cuestionarios de autoevaluación. 


 


Carga horaria total: 42 horas teórico-prácticas. 


 


Distribución de horas semanales: 2 h de contenidos desarrollados en forma virtual 


asincrónica mediante el aula virtual en la plataforma Moodle. 4 h de clases 


presenciales. 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


Regularización: 75% de asistencia a las actividades presenciales, 75% de 


cumplimiento de actividades virtuales obligatorias no sincrónicas a través del aula 


virtual, aprobación de un examen escrito (con un mínimo de 50% del examen 


correcto). 


Aprobación: examen final escrito. 


 


BIBLIOGRAFÍA  


 


 Norma AR 10.1.1- versión vigente. Norma Básica de Seguridad Radiológica. 


Autoridad Regulatoria Nuclear. Argentina.  


http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41


&lang=es   


 Norma AR 8.2.4- versión vigente. Uso de fuentes radiactivas no selladas en 


instalaciones de medicina nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Argentina.  


http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41


&lang=es  


 Norma AR 10.16.1- versión vigente. Transporte de Materiales Radiactivos. 


Autoridad Regulatoria Nuclear. Argentina.  


http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41


&lang=es  


 Norma AR 10.12.1- versión vigente. Gestión de Residuos Radiactivos. Autoridad 


Regulatoria Nuclear. Argentina.  


http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41


&lang=es  


 F-CLASE II y III-12- versión vigente. Tramitación de Permisos Individuales para 


técnicos en medicina nuclear. Autoridad Regulatoria Nuclear. Argentina.  


http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=4


5&lang=es  


 F104 -versión vigente. Requisitos a cumplir por entidades para utilizar fuentes 


abiertas en PET en seres humanos. Autoridad Regulatoria Nuclear. Argentina.  



http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=41&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=45&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=45&lang=es





http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=4


5&lang=es  


 F102 -Versión vigente: Requisitos a cumplir por entidades para utilizar fuentes 


abiertas en medicina nuclear en seres humanos. Autoridad Regulatoria Nuclear. 


Argentina.  


http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=4


5&lang=es  


 Las Recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección 


Radiológica ICRP, Publicación 103, 2007. Ann ICRP 37 (2-4), 2007. Edición en 


español: Sociedad Española de Protección, 2008. 


http://www.icrp.org/docs/P103_Spanish.pdf.  


 Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: Normas básicas 


internacionales de seguridad. Colección de Normas de Seguridad No. GSR Parte 3. 


Safety Standards Series. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2016.  


https://www.iaea.org/es/publications/10812/proteccion-radiologica-y-seguridad-de-


las-fuentes-de-radiacion-normas-basicas-internacionales-de-seguridad.  


 Protección y seguridad radiológicas en los usos médicos de la radiación ionizante. 


Colección de Normas de Seguridad No. SSG-46. Safety Standards Series. 


International Atomic Energy Agency, Vienna, 2022.  


https://www.iaea.org/es/publications/14822/proteccion-y-seguridad-radiologicas-en-


los-usos-medicos-de-la-radiacion-ionizante.  


 Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en seres humanos. Lic Diana 


Dubner Lic Analía Radl. Autoridad Regulatoria Nuclear, 2020. Disponible en el aula 


virtual.  


 Embarazo e irradiación médica. ICRP, Publicación 84, 2000. Ann. ICRP 30 (1), 


2000. Edición en español: Sociedad Española de Protección Radiológica y 


Sociedad Argentina de Radioprotección. 


http://www.icrp.org/docs/P084_Spanish.pdf.  


 Protección radiológica del paciente. IAEA. https://rpop.iaea.org  


 Protección radiológica del público. IAEA. https://rpop.iaea.org  


 Material Docente de los Cursos de obtención de licencias y acreditaciones para la 


operación en instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico. Consejo de Seguridad 


Nuclear. España. http://csn.ciemat.es/MDCSN/.  


 Radiación: efectos y fuentes. Programa de las Naciones Unidas para el Medio 


Ambiente, 2016. https://www.unep.org/resources/report/radiation-effects-and-


sources  


 Transporte seguro de materiales radiactivos. Autoridad Regulatoria Nuclear. 


Argentina. 


http://www.arn.gov.ar/images/stories/que_hace_la_ARN/resena_de_actividades/tran


sporte_de_material_radiactivo/APUNTE%20TRANSPORTE%20PARA%20INCLUIR


%20EN%20WEB%20ARN-2016.pdf 


 



http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=45&lang=es

http://www.arn.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=45&lang=es

http://www.icrp.org/docs/P103_Spanish.pdf

https://www.iaea.org/es/publications/14822/proteccion-y-seguridad-radiologicas-en-los-usos-medicos-de-la-radiacion-ionizante

https://www.iaea.org/es/publications/14822/proteccion-y-seguridad-radiologicas-en-los-usos-medicos-de-la-radiacion-ionizante

http://www.icrp.org/docs/P084_Spanish.pdf

https://rpop.iaea.org/

http://csn.ciemat.es/MDCSN/





11. LABORATORIO DE FUENTES ABIERTAS 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Laboratorio de fuentes abiertas. Manipulación sin riesgos del material radiactivo. 


Monitoreo. Manejo de residuos. Preparación de fuentes radiactivas. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1: RIESGOS INHERENTES AL TRABAJO CON MATERIAL RADIACTIVO. 


 


Concepto de contaminación. Contaminación externa. Contaminación Interna: 


Incorporación de material radiactivo. Concepto de contaminación fija y removible. Test de 


barrido. 


1. Concepto de irradiación. 


2. Medidas básicas de seguridad radiológica en el laboratorio para el uso de fuentes no 


selladas. Sistemas de Protección contra la contaminación interna. Sistemas de protección 


contra la irradiación: Actividad, tiempo, distancia y blindaje. 


3. Clasificación de las áreas de trabajo.  


4. Vigilancia radiológica ocupacional y de área. 


  


UNIDAD 2: OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO EN MEDICINA NUCLEAR 


 


5. Preparación de las áreas de trabajo.  


6. Precauciones en el manejo de fuentes abiertas.  


7. Transporte de soluciones, rótulos, registros.  


8. Procedimiento a seguir frente a un derrame de material radiactivo.  


9. Residuos radiactivos. Definición y clasificación general de residuos radiactivos. Gestión 


de residuos radiactivos en Medicina Nuclear.  


10. Preparación y medición de fuentes radiactivas abiertas en Medicina Nuclear.  


11. Factores que afectan la eficiencia de medición. Determinación de la eficiencia de 


medición mediante el uso de patrones. Condiciones de medición. 


12. Estadística de las mediciones de radiactividad. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Teóricos 


- Áreas de trabajo en Medicina Nuclear. Nociones básicas de radioprotección. 


Irradiación y contaminación. Tipos de blindajes. 


- Residuos Radiactivos: definición, clasificación y gestión de residuos.  


- Descontaminación de superficies. 


- Estadística de la medición de muestras radiactivas. 


- Factores que afectan la eficiencia de medición en muestras radiactivas. 


 







Talleres y Resolución de Problemas 


- Nociones básicas de radioprotección 


- Uso del Activímetro y el Monitor GM en un servicio de Medicina Nuclear 


- Exposiciones potenciales. Procedimientos ante la ocurrencia de incidentes en un 


Servicio de Medicina Nuclear. Descontaminación de superficies. 


- Aplicando las nociones de estadística en estudios de Medicina Nuclear. 


 


Trabajos Prácticos  


- Reconociendo las diferentes áreas de trabajo en Medicina Nuclear. Evaluación de los 


factores que afectan la irradiación. 


- Vigilancia radiológica. Medición de muestras en un Activímetro. 


- Uso de jeringas y viales en el laboratorio de Medicina Nuclear para manipulación de 


fuentes radiactivas abiertas. Gestión de residuos. 


- Correcto uso de blindajes. Descontaminación de superficies. 


- Medición de muestras en un Contador de Centelleo Sólido. Estadística de la 


medición. 


- Medición de fuentes radiactivas abiertas. Factores que afectan la eficiencia de 


medición en el Activímetro, monitor Geiger-Müller y Contador de Centelleo sólido. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Desarrollo teórico 


La asignatura Laboratorio de fuentes abiertas presenta una carga horaria total de 35 


horas de las cuales 14 horas corresponden a las clases teóricas. Las mismas se 


desarrollarán de manera presencial un día a la semana (1 hora), donde los docentes 


proyectarán material visual que hará de soporte al desarrollo de los contenidos 


abordados. A su vez los estudiantes contarán con un soporte virtual (1 hora) dónde 


encontrarán bibliografía que emplea diferentes estrategias didácticas (textos, videos, 


infografías, etc.), un espacio de consultas y cuestionarios de autoevaluación con 


preguntas del tipo opción múltiple, que les ayudan a repensar y fortalecer los distintos 


conceptos teóricos.  


Desarrollo práctico 


Las actividades prácticas corresponden a las restantes 21 horas de las 35 horas totales 


de la asignatura. Se desarrollarán de manera presencial el mismo día de la semana (3 


horas) que la clase teórica. Habrá dos modalidades de actividades prácticas. Por un lado, 


los estudiantes contarán con talleres que deberán resolver y entregar de manera 


individual para ser evaluados por los docentes. Cada taller consistirá en la resolución de 


problemas y situaciones prácticas relacionados con los temas abordados en la semana. 


Será realizado en el contexto de un encuentro presencial en un aula convencional, en 


donde se pretende que los alumnos participen activamente en la resolución del taller 


formando grupos de trabajo, lo cual permitirá debatir entre todos las estrategias a 


implementar para su resolución, además, la instancia presencial les permitirá realizar 


todas las consultas necesarias antes de la entrega. Por otro lado, habrá trabajos prácticos 


de laboratorio, en donde se realizarán actividades prácticas y demostraciones en un 







laboratorio equipado con todos los materiales necesarios para llevar a cabo esta 


actividad. Los estudiantes trabajarán en grupos establecidos y deberán entregar un único 


informe por grupo con los resultados y conclusiones obtenidos. Los docentes dirigirán las 


actividades y guiarán a los alumnos en todo momento. Al finalizar el trabajo práctico de 


laboratorio se invitará a los alumnos a contar sus resultados a los demás compañeros y 


se hará una puesta en común con las conclusiones más relevantes. 


Tanto los talleres como los trabajos prácticos de laboratorio son de carácter obligatorio. 


Los informes serán corregidos por los docentes y los alumnos recibirán una devolución 


completa sobre su trabajo. Serán calificados como “Aprobado” o “Desaprobado”. 


 


Carga horaria total: 35 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Número total de parciales: 1, que consistirá en la resolución de una actividad práctica 


integradora y el respectivo informe de TP. 


 


Forma de regularización: aprobación de la actividad práctica integradora con un mínimo 


del 60% de su resolución correcta, 75% de asistencia a las actividades obligatorias y 75% 


de los informes de las actividades prácticas aprobadas (según Res CD 2022/933-E-UBA-


DCT FFYB) 


Habrá una instancia de recuperación al finalizar la cursada para aquellos estudiantes que 


no hayan alcanzado el 60% de la correcta resolución de la actividad práctica integradora. 


A su vez en esa semana de recuperación los alumnos también podrán recuperar las 


actividades obligatorias que no hayan sido aprobadas, como entregas de talleres y 


trabajos prácticos de laboratorio. 


Los alumnos que hayan alcanzado la regularidad estarán en condiciones de rendir el 


examen final.  


El examen final consistirá de una evaluación escrita que abordará todos los temas 


desarrollados en la asignatura. Se tomará en las correspondientes fechas de finales del 


calendario académico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. El examen consistirá de 


preguntas (entre 8 y 10) a desarrollar sobre conceptos teóricos, preguntas basadas en 


resolución de problemas que serán similares a los ejercicios abordados en los talleres y 


también se realizarán preguntas relacionadas a las actividades que se llevan a cabo en 


los trabajos prácticos de laboratorio. La duración del examen final será de 2 horas 


aproximadamente y se considerará aprobado con una calificación mayor o igual a 4 


(cuatro), lo que implica que el alumno resuelva correctamente el 60 % de la evaluación. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


 Physics and radiobiology of nuclear medicine. Gopal Saha. Second Edition. 2001. 


 Physics in Nuclear Medicine. Simon R. Cherry, James A. Sorenson, Michael E Phelps. 


Third Edition. 2003. 







 Norma básica de seguridad radiológica. AR 10.1.1. Rev. 4 Autoridad Regulatoria 
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 Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear. AR 8.2.4. 


Rev. 1. Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina. 2003. 


 Gestión de Residuos Radiactivos. Norma AR. 10.12.1. Rev. 3. Autoridad Regulatoria 


Nuclear Argentina. versión vigente. 


 National Nuclear Data Center, Laboratorio Nacional de Brookhaven. 


https://www.nndc.bnl.gov/ 


 Quality control of nuclear medicine instruments. IAEA-TECDOC-602. 1991. 


 Material bibliográfico elaborado por docentes de la cátedra. 


 


 


 


 


 







12. DOSIMETRIA y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA II 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS  


 


Protección radiológica. Aspectos operacionales de la protección radiológica. 


Protección radiológica en las exposiciones médicas, ocupacional y del público. 


Monitoreo de la exposición ocupacional. Accidentes e incidentes. Nociones de 


transporte seguro de material radiactivo. Dosimetría de fuentes externas. Dosimetría 


de fuentes internas. 


   


UNIDADES TEMÁTICAS  


 


PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OCUPACIONAL 


 


Generalidades. 


Aplicación de los principios de protección radiológica a la exposición ocupacional: 


justificación, limitación y optimización. Restricciones de dosis para trabajadores de 


medicina nuclear en la República Argentina. Responsabilidad de los trabajadores en la 


seguridad radiológica. Procedimientos en la operación de una instalación de medicina 


nuclear relacionados con la protección del trabajador. Trabajadoras gestantes o en 


período de lactancia: adecuación de las condiciones de trabajo.  


 


Control de la exposición ocupacional. 


Áreas de trabajo: supervisadas, controladas y exentas. Señalización.  


Contaminación personal interna y externa del trabajador. Contaminación superficial fija 


y removible. Medidas básicas de seguridad radiológica en laboratorios de uso de 


fuentes no selladas. Sistemas de protección contra la contaminación interna y externa. 


Irradiación. Sistemas de protección para la irradiación externa: actividad, tiempo, 


distancia, blindaje. Tipos de blindaje para emisores de fotones, de positrones, de 


partículas beta negativas, de partículas alfa.  


Elementos de protección personal y colectiva. 


Situaciones accidentales en el servicio de nuclear: prevención, mitigación y lecciones 


aprendidas. 


 


Monitoreo de la exposición ocupacional. 


Vigilancia radiológica individual y de área. Instrumentación en protección radiológica: 


monitores de radiación y dosímetros personales. 


Monitoreo de tasa de dosis ambiental. Monitoreo de la contaminación externa del 


operador y de la contaminación superficial en el área. 


Evaluación dosimétrica individual de la irradiación externa. Fundamento del 


funcionamiento de los distintos dosímetros usados en medicina nuclear. Uso correcto 


de dosímetros personales de cuerpo entero y de extremidades. Interpretación de 


informes dosimétricos de los trabajadores y comparación con los límites de dosis.  


Monitoreo de la contaminación interna. Determinación de la contaminación interna por 


mediciones en cuerpo entero u órganos y por análisis de excretas. Muestreos de aire y 


de superficie. 


 


 







Optimización en el diseño de instalaciones. 


Diseño de una instalación de medicina nuclear. Consideraciones especiales de 


protección radiológica para instalaciones con sistemas híbridos (PET/CT, SPECT/CT).  


 


GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 


 


Generalidades. 


Residuos comunes y peligrosos.  Residuos generados en establecimientos en el área 


de la salud.  Desechos radiactivos. Definición y clasificación general de desechos 


radiactivos. Prácticas que generan desechos radiactivos. Residuos de alto, medio y 


bajo nivel. Situación en la Argentina. Norma AR 10.12.1: objetivos y requisitos más 


importantes. Concepto de exención y dispensa. Etapas de la gestión de residuos 


radiactivos, fuentes selladas en desuso y combustibles gastados. Responsabilidades 


de los generadores, gestionadores y reguladores.  


 


Residuos radiactivos en medicina nuclear. 


Características de los nucleídos usados en medicina nuclear para diagnóstico o 


tratamiento que determinan el procedimiento de gestión de los residuos. Gestión de 


residuos según la Norma AR 8.2.4: criterios operativos de gestión. 


 


DOSIMETRÍA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 


 


Dosimetría interna. 


Fuentes internas y externas. Cálculo de Dosis para fuentes internas. Órgano crítico. 


Periodo de semidesaparición físico y biológico. Energía emitida y absorbida. Fracción 


absorbida. Fantomas matemáticos. Actividad acumulada. Sistema de cálculo en 


dosimetría interna en medicina nuclear: MIRD. Manejo de bases de datos nucleares 


con fines médicos. 


Sistema de cálculo en dosimetría interna ocupacional: ICRP 30/60. Incorporación. 


Factores dosimétricos.  


Límites de Dosis primarios y secundarios. Límite anual de incorporación. 


Concentración derivada en aire. 


 


Dosimetría externa. 


Cálculo de Dosis para fuentes puntuales externas. Exposición. Tasa de exposición. 


Constante específica de la radiación gamma. Blindajes. Cálculo y diseño de blindajes 


para las radiaciones electromagnéticas. Haz directo y radiación dispersa: Influencia de 


la geometría de la fuente y factor de multiplicación. Cálculo de Dosis para fuentes 


externas en contacto. Elementos de cálculo de blindajes para diferentes tipos de 


radiación. 


Aplicación de cálculos dosimétricos para la estimación de las dosis recibidas por 


exposición y/o contaminación con material radiactivo en distintas situaciones de la 


práctica profesional. Cálculos de tasa de dosis en contacto e índice de transporte (para 


transporte de material radiactivo). 


 


 


 


 







Dosimetría biológica. 


Indicadores biológicos como estimadores de la dosis. Utilidad de la Dosimetría 


biológica en distintos escenarios de sobreexposición. Dosímetros biológicos: 


biofisícos, bioquímicos, citogenéticos.  


 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Todos los temas incluidos en las unidades temáticas se desarrollarán teóricamente y 


se llevarán a cabo actividades prácticas para la comprensión. 


- Protección radiológica ocupacional 


- Gestión de residuos radiactivos 


- Dosimetría de las radiaciones ionizantes 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Los contenidos teóricos se desarrollarán en forma virtual asincrónica mediante videos 


realizados por el equipo docente, videos editados por el Organismo Internacional de 


Energía Atómica, y textos escritos por los docentes, todos disponibles en el aula 


virtual. Además, estará disponible la bibliografía correspondiente. 


  


Las actividades prácticas se llevarán a cabo de forma virtual asincrónica y 


presencial: 


- Análisis de procedimientos operacionales escritos, en forma de video o secuencia 


fotográfica. 


- Análisis de casos sobre situaciones de la práctica profesional.  Discusión 


procedimental y actitudinal. Identificación y diferenciación de acciones llevadas a 


cabo para la protección radiológica del paciente, del público y del trabajador. 


- Resolución de problemas que incluyen cálculos dosimétricos para la estimación de 


las dosis recibidas por exposición y/o contaminación interna y externa con material 


radiactivo en distintas situaciones de la práctica profesional. 


- Interpretación de informes de dosimetría personal de irradiación externa. 


- Resolución de problemas que incluyen cálculos de tasa de dosis en contacto e 


índice de transporte (para transporte de material radiactivo) 


- Estudio de un caso real de situación accidental en forma transversal a todos los 


contenidos a lo largo del curso. 


- Intervención en foros de discusión y consulta. 


- Resolución de cuestionarios de autoevaluación. 


-  Trabajo practico en el laboratorio. Trabajo de un técnico en un servicio de medicina 


nuclear desde la visión de la protección radiológica.  


   Se simularán las siguientes actividades: 


Ingreso al área controlada: colocación de los elementos de protección personal. 


Recepción y almacenamiento de un radiofármaco (marcado con 131I). 


Fraccionamiento y etiquetado de un radiofármaco (marcado con 99mTc) y 


transporte al cuarto de inyección.  


Administración endovenosa de un radiofármaco (marcado con 99mTc). 


Gestión de los materiales reutilizables y de los residuos derivados de las 


prácticas. 







Realización de la vigilancia radiológica de área e individual del personal. Uso del 


monitor portátil de radiación. 


Llenado de los registros correspondientes. 


Egreso del área controlada. 


-     Trabajo practico en el laboratorio: Variación de la tasa de dosis con el material y 


espesor   de un blindaje para nucleídos emisores de fotones de distintas energías. 


Medición de la tasa de dosis de una fuente de 137Cs y de una fuente de 99mTc 


utilizando un detector portátil de radiación tipo GM, interponiendo blindajes de Pb 


y de vidrio de distintos espesores. Realización de gráficos de tasa de dosis en 


función del espesor de cada blindaje. Análisis de las curvas obtenidas en relación 


con la energía de los nucleídos y el coeficiente de atenuación de los materiales de 


los blindajes. 


 


Carga horaria total: 42 horas teórico-prácticas. 


 


Distribución de horas semanales: 2 h de contenidos desarrollados en forma virtual 


asincrónica mediante el aula virtual en la plataforma Moodle. 4 h de clases 


presenciales. 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


Regularización: 75% de asistencia a las actividades presenciales, 75% de 


cumplimiento de actividades virtuales obligatorias no sincrónicas a través del aula 


virtual, aprobación de un examen escrito (con un mínimo de 50% del examen 


correcto). 


Aprobación: examen final escrito. 
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13. FISIOLOGÍA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Sistema osteo-artro-muscular: Funciones de sus distintos componentes. Mecanismos y 


regulación de la remodelación ósea. Sistema Gastrointestinal: Descripción general del 


tracto gastrointestinal. Motilidad a través del Tracto Gastrointestinal. Secreciones 


gastrointestinales. Función hepatobiliar. Sistema cardiovascular: Origen del latido 


cardíaco y la actividad eléctrica del corazón. El corazón como bomba. La sangre como 


fluido circulatorio y la dinámica del flujo sanguíneo y linfático. Mecanismos de regulación 


cardiovascular. Circulación por regiones especiales. Sistema urinario: Funciones 


generales del sistema urinario. Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal. Procesos de 


reabsorción y secreción tubular. Mecanismos de concentración y dilución de la orina. 


Sistema respiratorio: Introducción a la mecánica respiratoria. Transporte de gases. 


Sangre e inmunología: Componentes y funciones de la sangre. Coagulación sanguínea. 


Componentes del sistema inmunológico. Inmunidad innata y adquirida. Sistema 


Nervioso: Organización y funciones generales del sistema nervioso. Transmisión 


sináptica y Neurotransmisores. Control motor, participación del cerebelo y los ganglios de 


la base. Flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral. 


Sistema endócrino: Conceptos básicos de la regulación endocrina. Regulación 


hipotalámica de la hipófisis. Glándula tiroides. Glándula paratiroides y regulación del 


calcio y fosfato, y vitamina D. Glándula suprarrenal. Función endocrina del páncreas. 


Sistema reproductor: Funciones del sistema reproductor femenino y masculino. 


Embarazo y lactancia. Fisiología fetal y neonatal. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA: Definición de Fisiología. Niveles de 


organización: concepto de tejido, órgano y sistema. Definición de medio interno y externo. 


Principales componentes intracelulares y extracelulares. Membrana celular: estructura, 


características y funciones. Homeostasis. 


 


UNIDAD 2 – SANGRE E INMUNOLOGÍA: Componentes y funciones generales de la 


sangre. Hemograma. Glóbulos rojos: función, hemoglobina, concepto de hematopoyesis y 


eritropoyesis. Plaquetas: función. Coagulación sanguínea, fibrinólisis, conceptos 


generales. Introducción al sistema inmune (Componentes del sistema inmunológico. 


Inmunidad innata y adquirida). Ganglios linfáticos. 


 


UNIDAD 3 – SISTEMA ENDÓCRINO: Conceptos básicos de la regulación endocrina. 


Ejes. Regulación hipotalámica de la hipófisis. Glándula tiroides: Síntesis, secreción y 


funciones de hormonas tiroideas. Regulación de la tiroides. Glándula paratiroides: 


funciones de la paratohormona. Vitamina D: Síntesis y funciones. Regulación del calcio y 


fosfato. Glándula suprarrenal: Síntesis, regulación de la secreción, efectos fisiológicos de 


las hormonas de la corteza y la médula suprarrenal. Función endocrina del páncreas. 







UNIDAD 4 – SISTEMA OSTEO-ARTRO-MUSCULAR: Descripción general del sistema 


osteo-artro-muscular. Funciones generales de sus distintos componentes. Identificación 


de las células que intervienen en la formación y la resorción ósea: Funciones de los 


osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Remodelación ósea: mecanismos y regulación.  


 


UNIDAD 5 – SISTEMA NERVIOSO: Organización y funciones generales del sistema 


nervioso. Neurona. Potencial de acción. Transmisión sináptica y neurotransmisores. 


Funciones de las vías ascendentes y descendentes. Áreas corticales y sus funciones. 


Control motor, participación de los ganglios de la base y el cerebelo. Sistema nervioso 


simpático y parasimpático: funciones. Barrera hematoencefálica. Flujo sanguíneo 


cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral. 


 


UNIDAD 6 – SISTEMA REPRODUCTOR: Funciones del sistema reproductor femenino y 


masculino. Embarazo. Funciones de la placenta. Barrera fetoplacentaria. Fisiología fetal y 


neonatal. Lactancia. 


 


UNIDAD 7 – SISTEMA GASTROINTESTINAL: Descripción general del tracto 


gastrointestinal. Concepto de esfínter anatómico y funcional.  Concepto de digestión. 


Motilidad y secreciones a través del tracto gastrointestinal. Deglución, llenado y 


vaciamiento gástrico. Función hepatobiliar y pancreática exocrina. Funciones del intestino 


delgado y colon. Concepto de absorción. Sistema porta. Defecación. 


 


UNIDAD 8 – SISTEMA CARDIOVASCULAR: Características de las fibras musculares 


cardiacas, propiedades cardiacas. Origen del latido cardíaco y la actividad eléctrica del 


corazón. El corazón como bomba: ciclo cardiaco y su regulación. Linfa, formación y 


funciones. Dinámica del flujo sanguíneo y linfático. Circulación por regiones especiales. 


Presión arterial: concepto y variables de las que depende. 


 


UNIDAD 9 – SISTEMA RESPIRATORIO: Funciones de nariz, faringe, laringe. 


Introducción a la mecánica respiratoria. Concepto de ventilación. Perfusión pulmonar. 


Relación ventilación/perfusión. Hematosis. Transporte de gases en sangre. Respiración 


celular. 


 


UNIDAD 10 – SISTEMA URINARIO: Funciones generales del sistema urinario. 


Conceptos de filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular, excreción. Flujo 


sanguíneo renal. Concepto de clearance. Tasa de filtrado glomerular. Concepto de 


concentración y dilución de la orina. Composición de la orina. Concepto de regulación 


renal del estado ácido base. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


 


Teóricos 


Ejes temáticos desarrollados en cada clase: 


Introducción a Fisiología. 







Sangre e inmunología: 


● Fisiología de la sangre. 


● Hemostasia. 


● Inmunidad. 


Sistema endocrino I: 


● Endocrinología general. 


● Tiroides y Corteza Suprarrenal.  


Sistema endocrino II: 


● Glándula paratiroidea y vitamina D. 


● Fisiología ósea. 


● Función endocrina del páncreas.  


Sistema nervioso I: 


● Parte 1: Organización y funciones generales del sistema nervioso. 


● Parte 2: Transmisión sináptica y neurotransmisores. 


● Parte 3: Sistema nervioso motor. 


Sistema nervioso II: 


● Sistema nervioso autónomo. 


● El microentorno neuronal. Barrera hematoencefálica y líquido cefalorraquídeo. 


Sistema reproductor 


● Generalidades del sistema reproductor femenino 


● Generalidades del sistema reproductor masculino 


● Fisiología de la placenta. Fisiología fetal y neonatal. Lactancia. 


Sistema gastrointestinal 


● Sistema digestivo: órganos, glándulas anexas. Funciones. 


● Motilidad. Secreciones gastrointestinales.  


● Hígado y vesícula biliar. Funciones. 


Sistema cardiovascular 


● Fisiología cardiovascular I 


● Fisiología cardiovascular II  


Sistema respiratorio 


● Fisiología del sistema respiratorio. Mecánica respiratoria. 


● Ventilación y perfusión pulmonar 


● Transporte de gases 


Sistema urinario 


● Fisiología renal. Funciones del riñón. 


● Formación de la orina. 


● Regulación del sistema ácido base. 


 


Talleres y Resolución de Problemas 


● Introducción a la asignatura Fisiología de la TUMN. Presentación de lineamientos 


generales. 


● Sangre e Inmunología 


● Sistema endocrino I 


● Sistema endocrino II 







● Sistema nervioso I 


● Sistema nervioso II 


● Sistema reproductor 


● Sistema gastrointestinal 


● Sistema cardiovascular 


● Sistema respiratorio 


● Sistema urinario 


● Integración: Fisiología del ejercicio 


 


Trabajos Prácticos  


● Integración: Fisiología del ejercicio 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


● total de horas semanales: 4 hs 


● 1.30 hs de teoría, dictadas en una clase semanal que abarca dos o tres ejes 


temáticos (37.5% de la carga horaria total), 


● 2.30 hs de clases tipo taller y resolución de problemas (62.5% de la carga horaria 


total).  


● Trabajo Práctico: 1 de 1 hora.  


 


Carga Horaria total: 56 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Número total de exámenes de regularidad: 2 (dos), modalidad escrita 


La forma de regularización será de acuerdo a la RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


Número total de exámenes parciales promocionales: 2 (dos), modalidad escrita 


La forma de aprobación será de acuerdo a la RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


Exámenes finales: modalidad escrita. 


La forma de aprobación será de acuerdo a la RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


 Silverthorn DU. Fisiología Humana. Un enfoque Integrado. 8° Ed. 2019, Editorial 
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 Hall JE & Hall ME. Guyton y Hall Texto de Fisiología Médica. 14° Ed. 2021, Editorial 


Elsevier. 


 Costanzo L. Fisiología. 5° Ed. 2014, Editorial Elsevier. 


 


 







 


14. BIOESTADÍSTICA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS  


 


Estadística Descriptiva. Teoría de los errores y variación estadística. Distribución de 


probabilidades más importantes. Test de comparación de medias. Regresión lineal y no 


lineal.  


 


UNIDADES TEMÁTICAS  


 


1) ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS  


Variables. Clasificación: variables aleatorias discretas y continuas. Tablas de frecuencia. 


Gráficos: Gráfico de sectores, Diagrama de barras, Histograma. Manejo de bases de 


datos. Uso de planilla de cálculo para cálculos y gráficos. Estadística descriptiva. Medidas 


de posición (media, mediana) y de dispersión (varianza, desviación estándar, rango).  


 


2) PROBABILIDADES  


Fenómenos aleatorios. Espacio de resultados, sucesos, probabilidad, frecuencia relativa. 


Sucesos independientes. Cálculo de probabilidades. Probabilidad condicional.  


 


3) DISTRIBUCIONES BÁSICAS  


Variable aleatoria de Poisson, esperanza y varianza. Variable aleatoria normal, 


características. Esperanza y varianza. Estandarización.  


 


4) ESTIMACIÓN PUNTUAL DE PARÁMETROS y ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE 


CONFIANZA  


Estimación de parámetros. 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.  


 


5) REGRESIÓN Y CORRELACIÓN  


Modelo de regresión lineal simple. Coeficiente de correlación. Regresión Lineal Múltiple. 


Regresión No Lineal. Herramientas informáticas.  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


La asignatura se desarrolla en 14 semanas. Cada semana el estudiante asiste a 1 h 30’ 


de clases teóricas y 1h 30’ de trabajos prácticos con resolución de problemas  


Clases Teórico-Prácticas con resolución de problemas  


Catorce (14) clases presenciales de asistencia obligatoria de carácter teórico integradas 


con resolución de problemas de 1 h 30’ de duración.  


1: Análisis exploratorio de datos: Recolección, base de datos, planilla de cálculo (Unidad 


temática 1)  


2: Variables: clasificación. (Unidad temática 1)  


3: Estadística Descriptiva. Gráficos. (Unidad temática 1)  







4: Probabilidades. (Unidad temática 2)  


5: Probabilidades. (Unidad temática 2)  


6: Variables aleatorias discretas.Variable aleatoria de Poisson, su distribución. (Unidad 


temática 3)  


7: Variables aleatorias continuas. (Unidad temática 3)  


8: Variable aleatoria Normal, su distribución. (Unidad temática 3)  


9: Estimación de parámetros. Muestra aleatoria. Distribución de la media muestral (Unidad 


temática 4)  


10: Distribuciones t de Student y Ji-Cuadrado. (Unidad temática 4)  


11: Estimación por Intervalos de Confianza. (Unidad temática 4)  


12: Regresión Lineal Simple y Coeficiente de Correlación. (Unidad temática 5)  


13: Regresión Lineal Simple. (Unidad temática 5)  


14: Regresión Lineal Múltiple y Regresión No Lineal. (Unidad temática 5)  


 


Trabajos prácticos  


Catorce (14) clases prácticas presenciales de asistencia obligatoria (talleres de 


problemas) de 1 h 30’ de duración. Los trabajos prácticos se desarrollan de manera 


individual y grupal.  


TP1 (Taller de Problemas): Análisis Exploratorio de datos: 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 la planilla de cálculo Excel para graficar y realizar el análisis descriptivo 


de los datos de la muestra.  


TP2 (Taller de Problemas): Probabilidades: primero se revisan conceptos de 


Matemática, necesarios para poder comprender y desarrollar algunos de los ejercicios 


propuestos en la asignatura. 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.  


TP3 (Taller de Problemas): 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.  


TP4 (Taller de Problemas): Estimación Puntual de Parámetros y 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 y entre la diferencia 


conceptual entre estimación puntual y estimación mediante un intervalo de confianza, a 


partir de los resultados obtenidos en los ejercicios palnteados. Los problemas están 


aplicados al área de las Ciencias de la salud.  


TP5 (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 la planilla de cálculo Excel 


para que los estudiantes comprendan conceptualmente las salidas. Utilización la planilla 


de cálculo Excel para graficar y analizar la recta del modelo de regresión obtenida.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


-total de horas semanales: 3 hs  


-1 h 30’ de teoría, dictadas en 1 clase semanal (50% de la carga horaria total), 1 h 30’ de 


clases prácticas como tarea de aula o laboratorio (50% de la carga horaria total).  


Carga horaria total: 42 hrs  


Carga horaria total presencial: 42 hrs (100 %)  


Carga horaria práctica presencial: 21 hrs (50%)  


Carga horaria teóricas presencial: 21 hrs (50%)  


Carga horaria total semanal: 3 hrs  


Carga horaria práctica semanal: 1 h 30’  


Carga horaria teórica semanal: 1 h 30’  


Carga Horaria total: 42 hs  


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  


 


Para regularizar la materia el alumno deberá asistir por lo menos al 75% de las 


actividades obligatorias (Clases teórico-prácticas y Talleres de Problemas) en las que se 


tomará asistencia (según RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB).  


Para aprobar la materia Bioestadística el alumno deberá cumplir con las dos condiciones 


siguientes:  


1. Regularizar la asignatura, esto es, rendir bien los 2 exámenes parciales.  


 


a. Aprobar el examen final con 4 puntos o más.  


b. Aprobar los dos exámenes promocionales con promedio 7 con un mínimo de 4 en cada 


uno. Para poder rendir el segundo examen promocional, el alumno deberá haber 


aprobado el primer parcial y haber obtenido, como mínimo una calificación de cuatro (4) 


puntos en el primer examen promocional.  


El primer examen promocional versará sobre temas de la enseñanza teórico - práctica 


desarrollada durante el período de enseñanza inmediatamente anterior. El segundo 


examen promocional versará sobre temas de la enseñanza teórico -práctica llevada a 


cabo durante el segundo período de enseñanza, integrados con los tópicos desarrollados 


antes del primer promocional.  


- El alumno que asiste a menos del 25% de las clases queda en la condición No Cursó.  


- El alumno que asiste a más del 25% de las clases se lo califica como Desaprobado 


aunque no haya rendido ningún examen.  


- El alumno que aprueba ambos parciales se lo califica como Regular y deberá rendir el 


examen Final para aprobar la asignatura, si no logró alcanzar un puntaje de 7 como 


promedio de ambos promocionales.  







- El alumno que aprueba sólo uno de los dos parciales debe rendir el examen 


desaprobado en la instancia de recuperación.  


- El alumno que desaprueba ambos parciales debe rendir los exámenes desaprobados en 


la instancia de recuperación.  


Instancia de recuperación:  


- Si luego de rendir los 2 parciales el alumno aprobara sólo 1, puede rendir el 


recuperatorio en cualquiera de las fechas de recuperación, o, en ambas, para regularizar 


la asignatura. Si aprueba, se lo califica como Regular y deberá rendir el examen Final 


para aprobar la asignatura. Si no aprueba, en ninguna de las instancias de recuperación 


se lo califica como Desaprobado.  


- Si luego de rendir los 2 parciales el alumno no aprobara ninguno, puede rendir, en cada 


fecha de recuperación, uno de los recuperatorios, o ambos, para regularizar la asignatura. 


Si aprueba ambos (uno en cada fecha o los dos en la misma fecha), se lo califica como 


Regular y deberá rendir el examen Final para aprobar la asignatura.  


Si en la primera fecha de recuperación no aprueba el examen o los exámenes, puede 


volver a rendirlos en la segunda fecha. Si aprueba ambos, se lo califica como Regular y 


deberá rendir el examen Final para aprobar la asignatura. Si no aprueba ambos o sólo 


aprueba uno se lo califica como Desaprobado.  
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15. RADIOFARMACIA Y RADIOFARMACOLOGIA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Concepto, clasificación y aspectos regulatorios. Radiofármaco. Investigación y desarrollo 


de nuevos radiofármacos. Mecanismos de localización de los radiofármacos. 


Producción de radionucleídos. Generadores de radionucleídos. Radiofármacos para PET. 


Aseguramiento de la calidad en Radiofarmacia. Aplicaciones de los radiofármacos en 


Medicina Nuclear. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


LA PRODUCCIÓN DE RADIONUCLEÍDOS. 


Fuentes de producción de radionucleídos: características radiofarmacéuticas generales, 


Ventajas y desventajas., Celdas de producción; 


Módulos automáticos de síntesis. 


Generadores de radionucleídos: Fundamentos. Procedimiento de elución. 


Rendimiento. Generadores importantes: 99Mo-99mTc, 68Ge- 68Ga, 82Sr-82Rb. 


 


ELABORACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE RADIOFÁRMACOS. 


Radiofármaco: Definición, Clasificación, Características de un radiofármaco. 


Elaboración de radiofármacos: Métodos de marcación, Marcaciones directas e indirectas, 


Marcaciones isotópicas y no isotópicas, eficiencia, estabilidad química. Condiciones de 


almacenamiento. Radiólisis. Actividad específica. Concentración de actividad. 


Introducción a la química del Tecnecio: marcación de radiofármacos con 99mTc. 


Formulaciones. Kits de marcación. Marcaciones con otros radioisótopos. Tecnología 


farmacéutica. Control de calidad del radioisótopo y del radiofármaco: Controles 


fisicoquímicos, controles radiactivos, Controles biológicos, Otros requisitos. 


 


RADIOFARMACOLOGÍA. 


Fármaco: acción, efecto, respuesta y mecanismo de acción. Dosis. Eficacia. Reacciones 


adversas, interacciones e interferencia de radiofármacos. 


Absorción y distribución de radiofármacos. Vias principales de administración de 


radiofármacos: características. Paso a traves de membranas y barreras biológicas. 


Distribución de los radiofármacos.  


Eliminación de radiofármacos. Metabolismo hepático. Vías de excreción de fármacos: 


renal, biliar, otras vias de excreción.  


Conceptos generales de radiofarmacocinética: Cinéticas de absorción y eliminación. 


Concepto de biodisponibilidad.  Cinéticas de primer orden y orden cero. Parámetros 


radiofarmacocinéticos. Volumen de distribución. Eliminación de radiofármacos: concepto y 


cálculo de la depuración o “clearence”. Constante de eliminación (Ke) y tiempo de 


semivida plasmática (t1/2).  


Modelos radiofarmacocinéticos –radiofarmacodinámicos. Concepto y modelos.     







Principios de la acción radiofarmacológica y mecanismos moleculares. Mecanismos de 


acción de radiofármacos. Aspectos de la interacción droga-receptor. Agonistas y 


antagonistas.  


Tecnología farmacéutica: Concepto de fármaco, droga, medicamento. Formas 


farmacéuticas: soluciones, sistemas dispersos, emulsiones, coloides. Concepto de 


inyectables. Envase, rotulación y conservación. Nociones de prescripción. Farmacopeas. 


Material Biomédico. Uso del material biomédico en la adminsitracipon de radiofármacos. 


Concepto de asepcia y esterilización. 


 


APLICACIONES DE LOS RADIOFÁRMACOS. 


Diagnóstico: clasificación de estudios diagnósticos (según con o sin imágenes, según 


sistema de detección, según análisis estático o dinámico) y asociación con 


radiofarmacocinética de radiofármacos. Elección del radiofármaco de acuerdo al estudio: 


ejemplos. Nociones introductorias a imagenología molecular. 


Terapia: Terapia tumoral, paliativa del dolor y Metabólica, fundamentos. 


Elección del radiofármaco: ejemplos. 


Productos médicos empleados en radioterapia: fuentes selladas utilizadas en el 


tratamiento de tumores sólidos. Braquiterapia. 


 


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN RADIOFARMACIA. 


La unidad de Radiofarmacia: Concepto, Diseño, Operativa. Principios generales de 


Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Preparaciones Radiofarmacéuticas. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


 


Actividades Teóricas 


1. Radiofarmacia 


2. Elaboración de Radiofármacos 


3. Requisitos de calidad 


4. Formas farmacéuticas-Vías de administración 


5. Aplicación de los radiofármacos 


6. Generador de radionucleidos 


7. Radiofármacos hepáticos y coloidales 


8. Radiofármacos para estudios óseos 


9. Radiofármacos para estudios cardíacos  


10. Radiofármacos para estudios renales 


11. Radiofármacos para estudio cerebral  


12. Radiofármacos listos para usar: PET 


13. Radiofármacos listos para usar: Terapia 


14. Aspectos generales sobre elaboración y aplicación clínica de radiofármacos PET y 


terapéuticos 


 


 







 


Trabajos Prácticos 


1. La unidad de radiofarmacia. Recorrida y reconocimiento de la radiofarmacia situada 


en el laboratorio de Radioisótopos de la cátedra de Física como instalación clase II 


habilitada. Diseño, circulación, recursos de protección radiológica, equipamiento, 


sistema documental para garantía de calidad. 


2. Producción de radionucleídos: Elución del generador de 99Mo-99mTc. Control de 


calidad del eluido. Determinación de aspecto, pH, pureza química (Al3+), pureza 


radioquímica y radionucleídica. Gestión de procedimientos y registros. 


3. Radiofármacos hepáticos, coloidales y para perfusión pulmonar. Marcación de juegos 


de reactivos con 99mTc. Control de calidad del radiofármaco: aspecto, estado físico, 


pH, concentración de actividad, pureza radionucleídica, pureza radioquímica, 


actividad específica, rotulado, almacenamiento, vida útil. Gestión de procedimientos y 


registros. 


4. Radiofármacos para estudios óseos y renales. Marcación de juegos de reactivos con 
99mTc. Control de calidad del radiofármaco: aspecto, estado físico, pH, concentración 


de actividad, pureza radionucleídica, pureza radioquímica, actividad específica, 


rotulado, almacenamiento, vida útil. Gestión de procedimientos y registros. 


5. Radiofármacos para estudio cerebral y cardíaco. Marcación de juegos de reactivos 


con 99mTc. Control de calidad del radiofármaco: aspecto, estado físico, pH, 


concentración de actividad, pureza radionucleídica, pureza radioquímica, actividad 


específica, rotulado, almacenamiento, vida útil. Gestión de procedimientos y registros. 


 


Talleres 


1. El circuito de elaboración y uso de los radiofármacos. Taller inmersivo sobre el 


circuito de elaboración y uso de los radiofármacos listos para usar. Prácticas en frío 


de habilidades manuales en las operaciones abiertas y cerradas empleadas para la 


elaboración de radiofármacos del 99mTc a partir del uso de juegos de reactivos y el 


eluído de 99mTcO4Na. 


2. Taller inmersivo en Radiofarmacología. Uso de material biomédico en administración 


de radiofármacos por vías: endovenosa, oral, sucutánea, intradérmica, inhalatoria. 


Técnicas de administración. Técnica aséptica. Uso de simulador de 


administración/extracción endovenosa.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


Total de horas semanales: 6 hs 


Horas teóricas/seminarios: 2 h.  


Horas experimentales (talleres, trabajos prácticos): 4 h 


Modalidad presencial, con apoyo virtual. 


 


Carga Horaria total: 84 hs 


 


 







METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Requisitos para la regularización: (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


- 75% de asistencia a las clases presenciales 


- 75% de aprobación de las actividades de práctica, realización de informes y 


evaluaciones propuestas. 


Requisitos para la aprobación de la materia, además de la condición de Regular, se 


deberá rendir un examen final. La instancia de examen final tendrá lugar en 


cualquiera de las fechas propuestas en el calendario académico. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


1. Saha Gopal. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 7th Ed. Springer-Verlag. New York, 


Inc. USA. 2018. 


2. Richard J. Kowalsky, Steven W. Falen. Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and 


Nuclear Medicine. 2nd Ed. American Pharmacists Association. Washington DC, USA, 


2004. 


3. Sampson´s textbook of radiopharmacy. 4th Ed. Pharmaceutical Press. London, UK. 


2011. 


4. Operational guidance on hospital radiopharmacy: a safe and effective approach. 


International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2008. 


5. Auditorías de gestión de la calidad en prácticas de medicina nuclear. International 


Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2009. 


6. Technetium-99m radiopharmaceuticals: status and trends. International Atomic Energy 


Agency, Vienna, Austria, 2009. 


7. Zolle I. Technetium 99m Pharmaceuticals. Preparation and quality control in nuclear 


medicin. Springer, Berlín, Alemania. 2007. 


8. Cañellas C, Salgueiro MJ y Zubillaga M. Radiofármacos del laboratorio al paciente. CJP 


ediciones. Buenos Aires, Argentina. 2017 


9. Calabria S, Schillaci O. Radiopharmaceuticals. A guide to PET/CT and PET/MRI. 2nd 


Ed. Springer, Switzerland. 2020. 


10. Knapp FF, Dash A. Radiopharmaceuticals for therapy. 1st Ed. Springer, India. 2016. 


 


 


 


 







16. INSTRUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS TECNOLÓGICOS 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Instrumentación para imágenes. Cámara de Anger. Cámara de Centelleo. Cámara 


gamma actual. Cámara gamma rotatoria. Tomografía por emisión de fotón único 


(SPECT). Cámara PET. Tomografía por emisión de positrones (PET). Informática aplicada 


a la especialidad. Computación en Medicina Nuclear. Equipamiento híbrido en Medicina 


Nuclear: SPECT/CT, PET/CT, PET/RMN. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


BLOQUE 1: INSTRUMENTACIÓN 


 


Cámara Gamma Planar/Tomografía por emisión de fotón único (SPECT). Componentes 


del sistema e interrelación: detector, electrónica, colimador. Detector: materiales de 


centelleo y semiconductores; características de funcionamiento; electrónica del analizador 


de altura de impulsos y circuito de posicionamiento. Colimador: diseño, características, 


materiales, septas, geometría y comportamiento según clasificación respecto a la energía, 


tamaño, sensibilidad y resolución. Configuración del sistema: organización del sistema 


detector en modelos de equipos. 


Tomógrafo por emisión de positrones (PET). Componentes del sistema e interrelación: 


detector, electrónica. Detector: materiales, disposición de bloques y características de 


funcionamiento. Electrónica: analizador de altura de impulsos y circuito de 


posicionamiento. Configuración del sistema: organización del sistema detector y modelos 


de equipos. 


 


Principios de detección 


Cámara Gamma Planar/SPECT: tipos de radiación detectados y energías; tipos de 


eventos detectados en cámara gamma. 


PET: principios básicos de la aniquilación; detección en coincidencia y tiempo de vuelo; 


tipos de eventos detectados en coincidencia en PET. 


 


Características de performance 


Resolución espacial. Eficiencia de detección-sensibilidad. Resolución en energía. 


Comportamiento a altas tasas de conteo. Linealidad espacial. Atenuación. Física del 


positrón. Profundidad de la interacción en el detector. Efecto de volumen parcial. 


 


BLOQUE 2: ADQUISICIÓN 


 


Parámetros de configuración de adquisición básicos y específicos. Tipos de estudio: 


estático, dinámico, barrido de cuerpo entero, sincronizado (gatillado), tomográfico, 


tomográfico gatillado. Vistas, proyecciones, cuadros y tipos de órbitas. Total body y 


general body en PET. Adquisición 2D versus 3D en PET. Estudios híbridos con 







Tomografía computada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Objetivo de los 


equipamientos híbridos. Fundamentos de TC y RMN. Parámetros de adquisición. 


 


BLOQUE 3: RECONSTRUCCIÓN Y PROCESAMIENTO 


 


Reconstrucción 


Métodos. Retroproyección filtrada: fundamento, filtro rampa, relación señal/ruido y 


contraste/ruido. Reconstrucción iterativa: fundamento, expectación-maximización. 


 


Procesamiento 


Correcciones en SPECT: dispersión, atenuación, efecto de volumen parcial. Correcciones 


en PET: normalización, randoms, atenuación, dispersión, tiempo muerto. Análisis de la 


imagen: factores que afectan la resolución espacial, ruido, contraste. Análisis cualitativo: 


despliegues de imagen y escalas de color. Análisis cuantitativo: región de interés, 


métodos de cuantificación. Filtros: conceptos generales, filtros más utilizados y 


características de performance con foco en el impacto en la utilidad de la imagen 


obtenida. Co-registro. Archivo e intercambio 


 


BLOQUE 4: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 


 


Pruebas de referencia para Cámara Gamma/SPECT y PET: fundamento, frecuencia, 


técnica, análisis de resultados, interpretación. Pruebas operacionales para Cámara 


Gamma/SPECT y PET: fundamento, frecuencia, técnica, análisis de resultados, 


interpretación. 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


Actividades teóricas 


1. Instrumentación y Principios de detección 


2. Características de performance 


3. Adquisición de imágenes en medicina nuclear I. Cámara gamma y SPECT 


4. Adquisición de imágenes en medicina nuclear II. PET 


5. Adquisición de imágenes en medicina nuclear III. Equipos Híbridos 


6. Reconstrucción de imágenes 


 


Trabajos prácticos 


1. Principios de detección: imágenes de fuentes radiactivas utilizando fantomas 


elaborados con impresión 3D. identificación de componentes del cabezal detector. 


Efectos del colimador y tipos de colimador. Marker frío y marker caliente. Imagen 


de transmisión.  


2. Características de performance: resolución espacial, sensibilidad. Uso de 


fantomas elaborados con impresión 3D.  


3. Control de calidad de equipamiento en medicina nuclear: Control de uniformidad, 


ajuste de fotopico, linealidad, resolución espacial. 


 







Talleres prácticos 


1. Adquisición de imágenes Cámara gamma/SPECT: uso de simulador IM 512. 


Estudio estático, dinámico, sincronizado, tomográfico, tomográfico gatillado. 


2. Taller de adquisición PET: resolución de problemas y ejercitaciones de tipo 


simulación de práctica. 


3. Procesamiento de imágenes parte I: uso de simulador IM 512. Reconstrucción. 


Análisis cualitativo.  


4. Procesamiento de imágenes parte II: uso de simulador IM 512 3.5 y de simulador 


MIM 7.2.8. Análisis cuantitativo. Fusión.   


5. Taller de control de calidad de equipamiento: resolución de problemas y estudios 


de casos mediante análisis de videos.  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


Total de horas semanales: 5 hs 


Cantidad de horas de talleres presenciales: 3 h 


Cantidad de horas virtuales: 2 h 


Modalidad de cursada: presencial con apoyo virtual 


 


Carga Horaria total: 70 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Requisitos para la regularización: (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


- 75% de asistencia a las clases presenciales 


- 75% de aprobación de las actividades de práctica, realización de informes y 


evaluaciones propuestas. 


Requisitos para la aprobación de la materia, además de la condición de Regular, se 


deberá rendir un examen final. La instancia de examen final tendrá lugar en cualquiera de 


las fechas propuestas en el calendario académico. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


1. Cherry S and Phelps M. Physics in nuclear medicine. 4th ed. 2012. Elsevier Saundres. 


Philadelphia, USA. 


2. SPECT/CT atlas of quality control and image artefacts. IAEA Human health series 


publications N36. IAEA 2019 Viena, Austria. 


3. PET/CT atlas of quality control and image artefacts. IAEA Human health series 


publications N27. IAEA 2014 Viena, Austria. 


4. Quality assurance for PET and PET/CT systems. IAEA Human health series 


publications N1. IAEA 2009 Viena, Austria. 


5. Quality assurance for SPECT systems. IAEA Human health series publications N6. 


IAEA 2009 Viena, Austria. 







6. Ballei DI, Humm JL, Todd-Prokropek A, van Aswegen A. Nuclear medicine physiscs. A 


handbook for teachers and students. IAEA publications 2014, Viena, Austria. 


7. IAEA TECDOC 602/S. Control de calidad de los instrumentos en medicina nuclear. 


IAEA Publications, 1991, versión en español 1996, Viena, Austria. 


 


 


 







 
 


17. FISIOPATOLOGIA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Patologías de los distintos sistemas: osteo-artro-muscular, digestivo, circulatorio, de 


defensa, respiratorio, nervioso neuroendocrino, excretor y reproductor humano. Bases de 


la patología oncológica. Arritmias. Infarto. Elevación y disminución patológica del gasto 


cardíaco. Insuficiencia cardíaca. Shock anafiláctico e histamínico. Nefropatías. 


Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal crónica. Trastornos tubulares específicos. 


Trasplante renal. Diálisis. Leucopenia. Leucemia. Hemorragia. Trombo embolismo. 


Trastornos de la deglución y el esófago. Trastornos generales del tubo digestivo: 


estomago, intestino delgado y grueso. Motilidad. Aspiración. Divertículo de Meckel. 


Patología biliar. Patología tiroidea. Diabetes mellitus. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


Conceptos Generales 


1) Que es Fisiopatología. Su importancia en el diagnóstico médico y relación con las 


técnicas de medicina nuclear. 


2) Mecanismos de adaptación celular. Atrofia, hiperplasia, hipertrofia y metaplasia. 


Causas fisiológicas y patológicas. Hipertrofias cardiacas, enfermedad celiaca, 


esófago de Barrett, metaplasia bronquial.  


3) Inflamación aguda y crónica. Células implicadas. Ejemplos de distintos tipos de 


inflamación. 


4) Lesión celular. Noxas. Punto de no retorno. Muerte celular  


 


Neoplasias 


1) Nomenclatura, Prevalencia, Tasas, Tumores benignos vs. Tumores malignos, 


Displasia. Nociones de Carcinogénesis. Marcadores tumorales, Metástasis, 


Estatificación 


2) Leucemia y linfomas. Características 


 


Fisiopatología endocrina 


1) Eje hipotálamo hipofiso glandular 


2) Hipo e hiperfunción adenohipofisaria.  


3) Hipo e hipertiroidismo. 


4) Hipo e hiperfunción paratiroidea. 


5) Hipo e hiperfunción suprarrenal 


 


Fisiopatología osteoarticular 


1) Osteoporosis 


2) Osteodistrofia renal 


3) Tumores óseos 


 







 
 


Fisiopatología renal 


1) Mecanismos de daño glomerular 


2) Necrosis tubular aguda 


3) Insuficiencia renal aguda, Causas pre renales, renales y pos renales. 


Características 


4) Necrosis tubular aguda 


5) Insuficiencia renal crónica. Causas. Ejemplo de nefropatía diabética 


6) Trasplante renal. Importancia. Nociones de hemodiálisis 


 


Inmunidad 


1) Concepto de inmunidad innata y adquirida 


2) Autoinmunidad. Concepto, mecanismo. Ejemplos de enfermedades autoinmunes. 


Lupus eritematoso sistémico. Artritis reumatoide. 


3) Inmunodeficiencias. Causas, Conceptos generales de HIV-SIDA 


4) Leucopenia y leucocitosis 


 


Diabetes 


1) Clasificación. Mecanismos fisiopatológicos de diabetes tipo I y II. Complicaciones 


agudas y crónicas. 


2)  Pie diabético 


 


Fisiopatología cardiovascular 


1) Bases del funcionamiento de cardiomiocitos y del sistema de conducción 


2) Arritmias. Concepto. Tipos. Complicaciones 


3) Hipertensión arterial. Factores de riesgo. Complicaciones 


4) Ateroesclerosis. Formación de la placa de ateroma. Infarto. Causas y 


complicaciones. Trombo embolismo 


5) Variaciones del gasto cardiaco. Insuficiencia cardiaca aguda y crónica. Causas y 


mecanismos de desarrollo. Complicaciones 


6) Hemorragias. Complicaciones, Shock. Tipos de shock. Mecanismo fisiopatológico.  


 


Fisiopatología respiratoria 


1) Edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico 


2) Tuberculosis 


3) Neoplasias pulmonares 


 


Fisiopatología digestiva 


1) Motilidad Gastrointestinal. Alteraciones.  


2) Alteraciones de la deglución. Disfagia: Concepto, Megaesofago, causas, 


complicaciones 


3) Gastritis y ulcera gastroduodenal. 2índrome de mala absorción 


4) Patología biliar: Colecistitis aguda y crónica. Colelitiasis. 


5) Divertículo de Meckel. Que es. Inflamación. Diferencias con diverticulitis 


6) Neoplasias del tubo digestivo 







 
 


 


Fisiopatología del sistema nervioso 


1) Enfermedades neurodegenerativas. Parkinson y Alzheimer, Causas, Mecanismo 


fisiopatológico 


2) Epilepsia. Mecanismo fisiopatológico 


 


Medicina Nuclear 


Importancia de la medicina nuclear en las distintas patologías estudiadas  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


 


Teóricos 


- Introducción a la Fisiopatología.  


- Lesiones preneoplásicas malignas. 


- Leucemias agudas y crónicas. Linfomas Hodgkin y no Hodgkin   


- Leucocitosis y leucopenias. 


- Fisiopatología osteoarticular. 


-  Mecanismo de la osteodistrofia renal 


- Enfermedades autoinmunes. Concepto de autoinmunidad en diabetes mellitus tipo I, 


glomerulopatias y tiroiditis. Inmunodepresión. HIV-SIDA 


- Shock.  


- Fisiopatología digestiva.  


 


Seminarios Teóricos y Resolución de Problemas 


- Adaptación celular 


- Inflamación aguda y crónica. 


- Lesión y muerte celular 


- Generalidades de neoplasias.  


- Hipo e hipertiroidismo. Enfermedad de Graves Basedow, tiroiditis de Hashimoto y 


bocio  


- Proteinuria 


- Nefrona remanente 


- Diabetes.  


- Hipertensión arterial 


- Infarto agudo de miocardio 


- Fisiopatología de la tuberculosis 


- Fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer 


- Megacolon y megaesófago 


 


Trabajos Prácticos  


Resolución de problemas relacionados con las diferentes patologías estudiadas en 


teóricos y seminarios. 


1.  Introducción a la fisiopatología 







 
 


2.  Adaptación celular: resolución de problemas donde se estudiarán los mecanismos 


de la enfermedad celiaca, esófago de Barrett y metaplasia bronquial 


3.  Inflamación y lesión celular. Cronodinamia de la inflamación aguda a través de 


microscopia. Problemas sobre la aplicación de la inflamación en la pancreatitis 


aguda 


4.  Neoplasias I Prevalencia. Tasa de mortalidad y morbilidad de los tumores más 


frecuentes. Ejercicios de nomenclatura 


5. Ejercicios para diferenciar un tumor maligno de uno benigno. 


6.  Ejercicios sobre hipo e hipertiroidismo 


7. Trabajo practico integrador evaluatorio 


8. Insuficiencia renal aguda y crónica. Esquemas de los mecanismos fisiopatológicos 


9. Pie diabético 


10. Armado de una maqueta de una placa de ateroma. Infarto agudo de miocardio 


11.  Resolución de problemas sobre los mecanismos fisiopatológicos de formación de 


la caverna tuberculosa 


12. Resolución de problemas sobre la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y 


epilepsia 


13.  Resolución de problemas sobre los mecanismos fisiopatológicos del desarrollo de 


las complicaciones digestivas de la enfermedad de Chagas 


14. Trabajo practico integrador evaluatorio 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


-total de horas semanales: 5 hs 


-1 h de seminario, dictada en 1 clase semanal antes de la clase practica 


-3 hs de clases prácticas como tarea de aula o laboratorio (60% de la carga horaria total).  


-1 h de teórico virtual semanal   


 


Carga Horaria total: 70 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. 


Forma de regularización: aprobación 100% y 75% de asistencia a las actividades  


Número total de parciales; 2 escritos. Informe de TP integrador 


Requisitos para la aprobación de la materia, además de la condición de Regular, se 


deberá rendir un examen final. La instancia de examen final tendrá lugar en cualquiera de 


las fechas propuestas en el calendario académico. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


a) Patología Estructural y Funcional. Robbins y Cotran. Ed.10 (2021). Autores: Vinay 


Kumar. Editorial Elsevier 







 
 


b) Fisiopatología Medica: Introducción a la medicina clínica. Stephen Mc Phee, William 


Ganong. Ed.5. (2007). Editorial El Manual Moderno.  


c) Fisiopatología de Porth. Sheila Grossman, Carol Mattson Porth. Ed. 9 (2014). Wolters 


Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins. 


 







18. PRIMEROS AUXILIOS 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Conceptos generales de primeros auxilios. Principios de actuación en primeros auxilios. 


Terminología clínica. Valoración del estado del accidentado: primario y secundario. 


Legislación en primeros auxilios. Emergencias. Ahogados, obstrucción de la vía aérea: 


maniobra de Heimlich. Reanimación Cardio-Pulmonar. Problemas asociados a patologías 


médicas establecidas. Lipotimia y desmayo. Crisis comicial y epilepsia. Hemorragias y 


shock hipovolémico. Esguinces y torceduras. Luxación o dislocación. Fracturas óseas. 


Urgencias psiquiátricas.  


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD I: Introducción a los primeros auxilios. Conceptos generales. Principios 


generales de actuación en primeros auxilios. Atención y prevención primaria, secundaria y 


terciaria de la salud. 


 


UNIDAD II: Conceptos básicos sobre la conformación y el funcionamiento del cuerpo 


humano. Fisiología del cuerpo humano en situación de emergencia y estrés. Terminología 


clínica: Nomenclatura médica-clínica normal y patológica. Signos vitales. 


 


UNIDAD III: Sistema de evaluación de paciente. Valoración del estado del accidentado: 


primario y secundario. Factores de riesgo y prevención del paciente y del personal de 


salud rescatista. 


 


UNIDAD IV: Reanimación Cardiopulmonar (RCP).  


 


UNIDAD V: Hemorragias y hemostasia. Principios generales. Shock hipovolémico. 


Manejo clínico primario.  


 


UNIDAD VI: Trauma y politrauma. Principios generales. Trauma de columna vertebral. 


Trauma craneoencefálico. Trauma torácico. Esguinces y torceduras. Fracturas óseas 


cerradas y expuestas. Luxación o dislocación. Shock por trauma. 


 


UNIDAD VII: Ahogamiento. Principios generales. Tipos y clasificación. Maniobras de 


emergencia para obstrucción de la vía aérea: maniobra de Heimlich.    


 


UNIDAD VIII: Lesiones de noxas frecuentes de medio ambiente. Hipotermia. Hipertermia. 


Quemaduras. Picaduras y mordeduras de insectos, arácnidos. Ingesta de cáusticos y 


ácidos. Alergias y anafilaxis. Intoxicaciones. 


 


UNIDAD IX: Problemas asociados a patologías médicas establecidas. Angina de Pecho. 


Accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Abdomen Agudo. Asma 







reagudizada. EPOC reagudizado. Diabetes descompensada. Lipotimia y desmayo. Crisis 


comiciales y epilepsia.  


 


UNIDAD X: Triage. Evaluación de gestión del riesgo clínico a fin de manejar 


adecuadamente y con seguridad los flujos de personas en riesgo cuando la demanda y 


las necesidades clínicas superen a los recursos. Clasificación de las víctimas. Criterios de 


evacuación. Enlace con sistema de salud según necesidad (atención secundaria o 


terciara). Botiquín médico de primeros auxilios.  


 


UNIDAD XI: Urgencias Psiquiátricas. Crisis de angustia y ansiedad. Depresión y manía. 


con riesgo para sí y para terceros. Conceptos generales.  


 


UNIDAD XII: Marco legal de los primeros auxilios. Legislación en Primeros Auxilios en 


Argentina. Fases de la Planificación en Seguridad. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Las actividades serán desarrolladas de forma presencial en el ámbito de nuestra casa de 


estudios. Se destinará un aula con butacas/sillas móviles debido a que el desarrollo de las 


actividades de cada unidad tendrá 2 etapas: una teórica y otra práctica. Los objetivos de 


cada una de las clases, será el aprendizaje del alumnado sobre los conceptos mínimos de 


cada unidad a fin de obtener las herramientas necesarias para actuar ante una situación 


de urgencia o emergencia, no solo asistiendo a la persona en riesgo sino siendo el primer 


eslabón articulado del Sistema de Salud.   


 


Seminarios Teóricos. (Materiales: aula, proyector, pizarra) 


o Principios generales de actuación en primeros auxilios. Atención y prevención 


primaria, secundaria y terciaria de la salud. 


o Fisiología del cuerpo humano en situación de emergencia y estrés.  


o Métodos de evaluación de paciente. Factores de riesgo y prevención del paciente 


y del personal de salud rescatista. 


o Historia y conceptos teóricos sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP).  


o Principios generales sobre Hemorragias, hemostasia y shock hipovolémico.  


o Trauma y politrauma. Principios generales y más frecuentes. Shock por trauma. 


o Principios generales, tipos y clasificación de Ahogamiento.  


o Lesiones frecuentes de medio ambiente. Hipotermia. Hipertermia. Quemaduras y 


alergias. Intoxicaciones con drogas de abuso. 


o Problemas asociados a patologías médicas establecidas.  


o Triage. Evaluación de gestión del riesgo clínico. Clasificación de las víctimas. 


Criterios de evacuación. Enlace con sistema de salud.  


o Urgencias Psiquiátricas.  


o Marco legal y legislación en Primeros Auxilios en Argentina.  


 







Trabajos Prácticos participativos (proyecciones; videos; escenarios y situaciones 


simuladas; maquetas) 


o Técnica y aprendizaje del Control de Signos vitales. 


o Simulación sobre la valoración del paciente accidentado: primario y secundario. 


o Simulación sobre maquetas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).   


o Manejo práctico de hemorragias.  


o Observación de audiovisual y discusión sobre manejo primario de paciente 


politraumatizado.  


o Prácticas simuladas en maquetas de maniobras de emergencia para obstrucción 


de la vía aérea: maniobra de Heimlich en diferentes edades.   


o Observación de audiovisual y discusión sobre manejo general de quemaduras, 


picaduras, mordeduras de insectos y arácnidos en piel, e ingesta de cáusticos y 


ácidos. Manejo general de las intoxicaciones. 


o Evaluación y manejo primario de pacientes con accidente cerebrovascular. Manejo 


de crisis comiciales en pacientes con epilepsia. 


o Desarrollo práctico de un algoritmo de emergencia. Preparación (teórica) de un 


botiquín médico de primeros auxilios.  


o Análisis y discusión de un artículo (a designar) sobre la Ley de Salud Mental 


(26.657).  


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de las clases teóricas y clases prácticas semanales: 


Total de horas: 28 horas.  


 12 Trabajos Prácticos semanales. Total de horas semanales: 2 horas. 


o Introducción Seminario Teórico en cada actividad (60 minutos) 


o Actividades prácticas correlacionadas a cada unidad: talleres, actividades 


individuales y grupales, prácticas de escenarios simulados. (60 minutos) 


 2 Exámenes Regulatorios de 2 horas cada uno (total 4 horas).  


 


Carga Horaria total: 28 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB. Normas de regularización de la materia 


serán: 


Asistencia al 75% de las actividades obligatorias (clases de trabajos prácticos) 


cumpliendo con las actividades solicitadas durante el desarrollo de los mismos (resolución 


talleres, actividades individuales y grupales, prácticas de escenarios simulados.). Sobre 


un total de 12 trabajos prácticos semanales, se deberá asistir al menos a 9 (nueve) de los 


mismos. Así también, se deberá aprobar 2 (dos) exámenes regulatorios referidos a las 


actividades obligatorias. El primer examen regulatorio abarcará los primeros 6 (seis) 


trabajos prácticos (comprendiendo unidades de I a VI inclusive) y el segundo examen 


regulatorio abarcará los últimos 6 (seis) trabajos prácticos (comprendiendo unidades de 







VII a XII inclusive). La modalidad de los mismos será escrita y práctica (examen escrito y 


desarrollo practico con maquetas y maniobras de emergencias y urgencias). En caso de 


no aprobar alguno de estos exámenes de regularidad mencionados, existirán 2 (dos) 


instancias de recuperación para cada uno. Los exámenes de regularidad se desarrollaran 


según semana correspondiente a esta actividad académica dentro de calendario vigente 


de nuestra casa de estudios. La modalidad de aprobación de la materia será por examen 


final escrito según calendario académico.  


 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


- “Emergencias”. Matías José Fosco, 2º Edición (2014). Editorial EDIMED 


- “Manual de emergencias medicas”. Gabriela Pahissa, Gustavo Tisminetzky, 4° Edición 


(2015). Editorial El Ateneo. 


- “Manual de urgencias”. M Rivas, 5° edición (2022). Editorial Panamericana. 


- “Principios de Medicina Interna”. Harrison, 21° edición (2022). Editorial Mc Graw-Hill. 


- “Manual de Soporte vital Cardiovascular avanzado (ACLS)”. (2023) American Heart 


Association.  


- “Soporte vital de trauma prehospitalario”. PHTLS, 10° edición (2024). Editorial 


Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas. 


 


 


 


 



https://www.edicionesjournal.com/Papel/9789872871185/Emergencias+-+2da+Ed

https://www.edicionesjournal.com/Papel/9789872871185/Emergencias+-+2da+Ed





19. ORGANIZACIÓN y GESTION EN EL AMBITO LABORAL 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Organizaciones de salud. Fines de la organización y su relación con el contexto. Los 


sistemas de salud. Organización sanitaria. Estructura del Sistema Sanitario en Argentina. 


División del trabajo y la especialización. 


Estructuras orgánicas y funcionales. Los servicios de salud. Legislación aplicada al sector. 


Los manuales de procedimientos. Grupos y equipos de trabajo. Gestión de calidad. 


Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Bioseguridad. Aspectos legales. 


Gestión de tareas. El Servicio de Medicina Nuclear como Institución de Salud. Recursos 


Humanos y Materiales. Papel del técnico en el Servicio de Medicina Nuclear. Aspectos 


regulatorios. Instalación. Áreas de trabajo 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1:  


Organizaciones de salud. Fines de la organización y su relación con el contexto. Los 


sistemas de salud. Organización sanitaria. Estructura del Sistema Sanitario en Argentina. 


División del trabajo y la especialización. 


Estructuras orgánicas y funcionales. Los servicios de salud. Legislación aplicada al sector. 


 


UNIDAD 2 


Gestión de tareas. El Servicio de Medicina Nuclear como Institución de Salud. Recursos 


Humanos y Materiales. Papel del técnico en el Servicio de Medicina Nuclear. Aspectos 


regulatorios. Instalación. Áreas de trabajo. Integración de equipos multidisciplinarios. 


Secreto profesional. 


 


UNIDAD 3 


Aspectos regulatorios. Autoridades. Actividades reguladas. Legislación laboral.  


 


UNIDAD 4 


Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Higiene y seguridad en instituciones de 


salud. Bioseguridad. Área limpia. Aspectos legales. Manipulación de sustancia químicas. 


Gestión de residuos: peligrosos, patogénicos. 


 


UNIDAD 5 


Sistemas de Gestión. Gestión por procesos. Documentación requerida: manuales, 


procedimientos, instrucciones de trabajo, registros. Gestión de la Calidad. Los manuales 


de procedimientos. Grupos y equipos de trabajo. Cultura de la Seguridad. Sistema de 


gestión para la seguridad en las instalaciones y prácticas. 


 


 







 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Los contenidos teóricos se desarrollarán en forma virtual asincrónica con materiales y 


recursos disponibles en el campus virtual. Las actividades prácticas se llevarán a cabo de 


forma presencial, en formato taller, con espacios para resolución de situaciones 


problemáticas y estudios de casos. 


 


Contenidos teóricos: 


- Organizaciones de salud. Fines y su relación con el contexto. Sistema Sanitario en 


Argentina.  


- Los servicios de salud. Estructura y función. Legislación aplicada al sector. 


- El Servicio de Medicina Nuclear como Institución de Salud. 


- Condiciones de trabajo. Higiene y Seguridad. Bioseguridad. 


- Gestión por procesos.  


- Gestión para la seguridad 


- Documentación del SG 


 


Actividades prácticas 


- Reconocimiento de las organizaciones de salud.  


- Reconocimiento de áreas de trabajo 


- Uso de los elementos de protección personal y colectiva 


- Diseño de diagramas de procesos 


- Uso de procedimientos en el Servicio de Medicina Nuclear 


- Redacción de documentos  


- Modos de evaluación de los Sistemas de Gestión 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


Total de horas semanales: 6 hs 


Distribución de horas semanales: 3 h de contenidos desarrollados en forma virtual 


asincrónica mediante el aula virtual en la plataforma Moodle. 3 h de actividades y talleres 


presenciales. 


 


Carga Horaria total: 42 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Requisitos para la regularización: (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


- 75% de asistencia a las clases presenciales 


- 75% de aprobación de las actividades de práctica, realización de informes y 


evaluaciones propuestas. 


Requisitos para la aprobación de la materia, además de la condición de Regular, se 







deberá rendir un examen final. La instancia de examen final tendrá lugar en 


cualquiera de las fechas propuestas en el calendario académico. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


 


 RESOL-2023-924-APN-MS. Ejes de gobernanza en atención primaria de la salud. 


Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría de Equidad. Coberturas de Salud en 


Argentina. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/286268/20230512 


 Arce H. Organización y financiamiento del sistema de salud en Argentina. Medicina 


2012; 72: 414-418. 


https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/snrd/index/assoc/HASH562f.dir/B


RC_109_MED_BA.pdf 


 Administración Hospitalaria y de Organizaciones de atención de la salud. Capítulos 3 y 


4. 2009. Editores: Lemus JD, Aragüés y Oroz V, Lucioni MC y cols. 


http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/29554.pdf 


 Legislación laboral, sanitaria y regulatoria nuclear vigentes 


 Norma AR 10.1.1- versión vigente. Norma Básica de Seguridad Radiológica. 


https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/10-1-1_r4.pdf 


 Norma AR 8.2.4- versión vigente. Uso de fuentes radiactivas no selladas en 


instalaciones de medicina nuclear. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2-


4_r1.pdf 


 Norma AR. 10.6.1- versión vigente. Sistema de gestión para la seguridad en las 


instalaciones y prácticas. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/10-6-1_r0.pdf 


 Norma ISO 9001: 2015. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/doc20.pdf 


 QUANUM 3.0 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1923_web.pdf 


 Ley 20744. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20744-25552/texto 



https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/286268/20230512

https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/snrd/index/assoc/HASH562f.dir/BRC_109_MED_BA.pdf

https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/snrd/index/assoc/HASH562f.dir/BRC_109_MED_BA.pdf

http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/29554.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/10-1-1_r4.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2-4_r1.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2-4_r1.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/10-6-1_r0.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/doc20.pdf

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1923_web.pdf

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20744-25552/texto





20. PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA NUCLEAR I (SPECT) 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Estudios radioisotópicos. Técnicas y procedimientos. Estudios radioisotópicos en 


endocrinología. Estudios radioisotópicos en cardiología. Estudios radioisotópicos del 


pulmón. Estudios radioisotópicos del aparato digestivo. Estudios radioisotópicos del riñón 


y vías urinarias. Estudios en el aparato osteo-articular. Estudios radioisotópicos en 


hematología. Estudios radioisotópicos del sistema venoso y linfático. Estudios 


radioisotópicos del sistema nervioso central. Estudios radioisotópicos en pediatría. 


Estudios radioisotópicos para búsqueda de infecciones. Estudios radioisotópicos en 


oncología. Atención al paciente. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1: 


Generalidades de estudios radioisotópicos empleando radiofármacos. Técnicas y 


procedimientos generales asociados a los estudios diagnósticos realizados mediante 


adquisición de imágenes con equipos detectores de fotón único, cámara gamma planar o 


SPECT, y equipos híbridos SPECT-CT.  Preparación y dispensación de dosis unitarias de 


radiofármacos. Interacción con el paciente. 


 


UNIDAD 2: 


Estudios radioisotópicos en endocrinología: tiroides, paratiroides, glándulas lagrimales. 


Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos utilizados. Técnicas y protocolos. 


Estudios normales y anormales. Hallazgos. Generalidades de la práctica aplicada a 


pediatría y manejo del paciente pediátrico. 


 


UNIDAD 3: 


Estudios radioisotópicos en cardiología: perfusión miocárdica, amiloidosis cardíaca 


venticulograma radioisotópico. Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos 


utilizados. Técnicas, equipamientos y protocolos. Estudios normales y anormales. 


Hallazgos. 


 


UNIDAD 4: 


Estudios radioisotópicos del pulmón: ventilación y perfusión; centellograma pulmonar. 


Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos utilizados. Técnicas, equipamientos y 


protocolos. Estudios normales y anormales. Hallazgos. 


 


UNIDAD 5: 


Estudios radioisotópicos del aparato digestivo: estudios de las glándulas salivales, 


trastornos de deglución, tránsito esofágico, reflujo gastroesofágico, vaciado gástrico, 


hemorragias digestivas, centellografía hepatobiliar, reserva hepática, centellograma 


hepato-esplénico. Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos utilizados. Técnicas y 







protocolos. Estudios normales y anormales. Hallazgos. Generalidades de la práctica 


aplicada a pediatría y manejo del paciente pediátrico. 


 


UNIDAD 6: 


Estudios radioisotópicos del riñón y vías urinarias: centellograma renal, radiorrenograma 


basal y con intervenciones farmacológicas, reflujo vesicouretral, evaluación del paciente 


trasplantado. Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos utilizados. Técnicas y 


protocolos. Estudios normales y anormales. Hallazgos. Generalidades de la práctica 


aplicada a pediatría y manejo del paciente pediátrico. 


 


UNIDAD 7: 


Estudios radioisotópicos en el aparato osteo-articular generales y para búsqueda de 


infección e inflamación. Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos utilizados. 


Técnicas y protocolos. Estudios normales y anormales. Hallazgos. Generalidades de la 


práctica aplicada a pediatría y manejo del paciente pediátrico. 


 


UNIDAD 8: 


Estudios radioisotópicos en hematología. Radiofármacos utilizados. Técnicas y 


protocolos. Estudios normales y anormales. Hallazgos. 


 


UNIDAD 9: 


Estudios radioisotópicos del sistema venoso y linfático. Linfografía radioisotópica. Cirugía 


Radioguiada. Detección del Ganglio Centinela. Revisión de anatomía y fisiología. 


Radiofármacos utilizados. Técnicas y protocolos. Estudios normales y anormales. 


Hallazgos. 


 


UNIDAD 10: 


Estudios radioisotópicos del sistema nervioso central: sistema nervioso central y fluido 


cerebroespinal. Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos utilizados. Técnicas y 


protocolos. Estudios normales y anormales. Hallazgos. Generalidades de la práctica 


aplicada a pacientes gerontes o con deterioro cognitivo y manejo del paciente. 


 


UNIDAD 11: 


Estudios radioisotópicos en oncología: glándulas adrenales y tumores neuroendócrinos 


(TNE). Tumores de mama. Revisión de anatomía y fisiología. Radiofármacos utilizados. 


Técnicas y protocolos. Estudios normales y anormales. Hallazgos. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Actividades teóricas 


1. Procedimientos radioisotópicos del sistema esquelético generales y para infección 


e inflamación 


2. Procedimientos técnicos radioisotópicos en oncología: protocolo para ganglio 


centinela y estudios tumor-específicos 







3. Estudios radioisotópicos en cardiología 


4. Estudios radioisotópicos del sistema pulmonar 


5. Estudios radioisotópicos en endocrinología 


6. Estudios radioisotópicos genitourinarios 


7. Estudios radioisotópicos del sistema Gastrointestinal. Parte I 


8. Estudios radioisotópicos del sistema Gastrointestinal. Parte II 


9. Estudios radioisotópicos del Sistema Nervioso Central 


 


Trabajos prácticos:  


Se realizan en formato taller en el laboratorio de radioisótopos de la cátedra de Física e 


incluyen para todos el mismo formato: 


 


 Talleres de resolución de casos técnicos con discusión de orden médica-estudios 


previos-interrogatorio de paciente y confección de ficha clínica-técnica 


 Ejercicios de role-play médico-técnico-paciente 


 Prácticas de posicionamiento del paciente con maniquíes 


 Uso de simuladores de administración de radiofármacos 


 Taller de algoritmos de decisión en procesamiento de imágenes a entregar al 


médico informante 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


Total de horas semanales: 8 hs 


Cantidad de horas de talleres presenciales: 4 hs 


Cantidad de horas virtuales: 4 hs 


Modalidad de cursada: mixta presencial y virtual 


 


Carga Horaria total: 112 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Requisitos para la regularización: (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


- 75% de asistencia a las clases presenciales 


- 75% de aprobación de las actividades de práctica, realización de informes y 


evaluaciones propuestas. 


Requisitos para la aprobación de la materia, además de la condición de Regular, se 


deberá rendir un examen final. La instancia de examen final tendrá lugar en cualquiera 


de las fechas propuestas en el calendario académico. 


 


 


 


 


 







BIBLIOGRAFÍA 


 


Libros de texto recomendados: 


1. Medicina Nuclear. Aplicaciones en Diagnóstico y Tratamiento. 2da Ed. Vol I y II. 


Editores: Osvaldo J. Degrossi y Eduardo F. Touya. Editorial: Fundación Milbet de 


Ciencias Médicas y CJP ediciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 


2. Radiofármacos: del laboratorio al paciente. 1° Ed. 2017. Editores: Cañellas CO, 


Salgueiro MJ, Zubillaga M. Editorial: CJP Ediciones. Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, Argentina.  


3. Medicina Nuclear. Aplicaciones Clínicas. Editores: Carrió I., González P. Editorial 


Manson, Barcelona, España, 2003. 


4. Zvi Bar-Sever, Francesco Giammarile, Ora Israel, Helen Nadel Editors. A Practical 


Guide for Pediatric Nuclear Medicine. Open Access provided by a grant from the 


International Atomic Energy Agency https://doi.org/10.1007/978-3-662-67631-8. 


Springer, Berlín, Alemania. 2023. 


5. Stefano Fanti – Mohsen Farsad – Luigi Mansi. Atlas of SPECT-CT. Springer, 


Berlín, Alemania. 2011. DOI: 10.1007/978-3-642-15726-4 


6. Duccio Volterrani, Paola Anna Erba, Ignasi Carrió, H. William Strauss, Giuliano 


Mariani Editors.Nuclear Medicine Textbook. Methodology and Clinical Applications. 


Springer Nature Switzerlan. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95564-3. 


7. Treves ST. Pediatric Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 4th Ed. Springer, 


New York, USA.. 2014. DOI 10.1007/978-1-4614-9551-2 


8. Hojjat Ahmadzadehfar, Hans-Jürgen Biersack, Leonard M. Freeman, Lionel S. 


Zuckier, Editors. Clinical Nuclear Medicine. 2nd Ed. Springer Nature Switzerland. 


2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39457-8 


9. Ziessman HA, O´Malley JP, Thrall JH. Nuclear Medicine: The requisites. 4th ed. 


2014. Elsevier Saundres. Philadelphia, USA.  


10. Ahmadzadehfar H, Biersack HJ, Freeman LM, Zuckier LS. Clinical nuclear 


medicine. 2nd ed. Springer Nature. 2020. Switzerland. 


 


 


 


 


 



https://doi.org/10.1007/978-3-662-67631-8

https://doi.org/10.1007/978-3-319-95564-3
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21. PRÁCTICA SOCIAL EDUCATIVA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Contexto social actual. La salud en condiciones de vulnerabilidad. Modalidades de 


educación experiencial. Experiencias de aprendizaje servicio. Dispositivos de 


intervención. Trabajo interdisciplinario. Desarrollo y aplicación de una práctica social 


educativa. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


Contexto Social 


Estado y sociedad. Vulnerabilidad social. Organizaciones sociales. La universidad como 


actor social. La extensión universitaria como acción comunitaria. Historia y modelos de 


extensión universitaria en argentina y en la región. Programas, proyectos y acciones de 


extensión universitaria. La práctica social educativa en la Universidad de Buenos Aires 


como estrategia de curricularización de la extensión universitaria. 


 


Salud en situación de vulnerabilidad 


Salud física, mental y social. Evolución del concepto de salud. Determinantes de salud. La 


salud como derecho. Promoción de la salud. Educación sanitaria. Acceso a los sistemas 


de salud. Acceso a los servicios de medicina nuclear. Costos y financiamientos 


alternativos de diagnóstico y tratamiento para personas en situación de vulnerabilidad en 


centros de medicina nuclear. Derecho a la información. El técnico universitario en 


medicina nuclear como promotor de salud. Bioética en situación de vulnerabilidad.  


 


Educación experiencial 


Definiciones, concepto y modalidades. Aprendizaje servicio solidario. Articulación entre 


extensión universitaria, docencia e investigación. Educación científica para una 


ciudadanía. Diagrama de Hart, niveles de participación. La revalorización de la práctica 


educativa en educación superior. Educación experiencial en Ciencias Naturales y 


Tecnología. Educación experiencial en medicina nuclear. Prácticas educativas en centros 


de medicina nuclear.  


 


Práctica social educativa 


Consecuencias educativas. Componente formativo, componente social y estrategias de 


intervención. Investigación Acción Participativa en el campo educativo. Investigación 


Basada en diseño en educación en ciencias. Trabajo en equipo e interdisciplinario. 


Practica social educativa en medicina nuclear: experiencias. El centro de medicina nuclear 


como organización territorial y como destinatario. Las redes internacionales de educación 


nuclear: El caso de LANENT. 


 


 


 







Trabajo de campo en medicina nuclear 


Dispositivos de intervención. La comunicación y los vínculos con la comunidad. 


Organizaciones territoriales. Diferentes actores sociales. Problemas y demandas de la 


comunidad. Diagnóstico. Entrevistas: estructuradas y semiestructuradas. Observación 


participante y no participante. Bitácoras de actividades y talleres de reflexión. Indicadores 


de resultados e impacto. El centro de medicina nuclear como escenario para el trabajo de 


campo: organización, licenciamiento y responsabilidades. 


 


Radioprotección en el trabajo de campo 


Evaluación del riesgo radiológico asociado al trabajo de campo en la Práctica Social 


Educativa. Norma AR 8.2.4 versión vigente: Uso de fuentes no selladas en medicina 


nuclear. Norma AR 10.1.1 versión vigente: Norma básica de seguridad radiológica. 


Reconocimiento de áreas en servicios de medicina nuclear. Señalización. Evaluación de 


la necesidad de monitoreo individual y/o del uso de dosímetro personal en la Práctica 


Social Educativa. Consideración de límites y restricciones de dosis. Justificación, 


optimización y limitación de la exposición. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 


 


La Práctica Social Educativa propone la realización de un mínimo de 30 horas de trabajo 


en territorio en el marco de proyectos de extensión acreditados. Adicionalmente los 


estudiantes participan de seminarios preparatorios para el trabajo en territorio y realizan 


actividades prácticas.  


 


Seminarios Preparatorios 


Los seminarios abordan los contenidos de las distintas unidades temáticas del programa 


de la asignatura. Estan organizados en torno a preguntas generativas. 


1. ¿Qué es la Práctica Social Educativa? 


2. ¿Qué se entiende por Aprendizaje Servicio Solidario? 


3. ¿Cómo evolucionó la idea de salud? 


4. ¿Puede la Universidad promover el ejercicios de derechos? 


5. ¿Qué habilidades se necesitan para el trabajo en territorio? 


6. ¿Cómo se desarrolla una Práctica Social Educativa en Medicina Nuclear? 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


La enseñanza incorpora el uso de un aula virtual para realizar actividades, facilitar la 


comunicación, garantizar el acceso a materiales especialmente diseñados y a otros bajo 


licencias Creative Commons y posibilitar el seguimiento de los estudiantes. Para los 


seminarios se asume una lógica de aula invertida y se despliegan estrategias propias del 


aprendizaje activo. Las actividades en el aula virtual recurren a una diversidad de 


herramientas: foros, wikis, glosarios, tableros visuales y tareas. Adicionalmente, en 


preparación del trabajo de campo se realizan entrevistas y observaciones. Durante las 


horas de trabajo en territorio los estudiantes llevan una bitácora y construyen un e-







porfolio. Los docentes tienen encuentros periódicos con los estudiantes practicantes, con 


actores de la comunidad y con los directores de los proyectos de extensión para realizar 


el seguimiento y la retroalimentación de las acciones. 


 


Carga Horaria total: 42 horas. 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Para aprobar la Práctica Social Educativa el alumno debe: 


1. Asistir a los seminarios y aprobar el control de lectura de los mismos. 


2. Presentar una bitácora satisfactoriamente confeccionada 


3. Presentar un e- porfolio satisfactoriamente confeccionado 


4. Presentar una carta que acredite la realización de trabajo en territorio por al menos 


30 horas. 


5. Rendir y aprobar un examen final escrito u oral centrado en la discusión de sus 


actividades en territorio desde los referentes teóricos trabajados en la asignatura. 
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22. ELEMENTOS DE SALUD PÚBLICA 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Proceso de salud – enfermedad. Salud pública. Epidemiología. Promoción de la Salud y 


Prevención de Enfermedades.  


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


1- SALUD PÚBLICA-CONCEPTOS GENERALES 


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. 


Salud Ambiental. Las enfermedades de denuncia obligatoria. Situación legal en Argentina. 


 


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. Elementos de higiene y seguridad. 


Bioseguridad. 


 


3- SANIDAD DEL AGUA.  


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. 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: 


Aguas residuales. Origen. Composición. Características físicas, químicas y biológicas: 


Principales contaminantes presentes en las aguas residuales: impacto en la salud 


humana y el ambiente. 


 


4- SANIDAD DE ALIMENTOS 


Contaminantes físicos, químicos y biológicos de los alimentos. Principales contaminantes. 


Riesgo e impacto sobre la Salud Pública. Epidemiología de las enfermedades trasmitidas 


por alimentos. Intoxicaciones e infecciones. Concepto de brote. Contaminación de 


alimentos por elementos radioactivos, consecuencias. 


 







 


5- SANIDAD DEL AIRE 


Características de la atmósfera. Principales contaminantes atmosféricos. Problemas 


globales y locales relacionados con la contaminación atmosférica. Impacto en la salud y el 


ambiente. 


Contaminación del aire en el ambiente laboral. Contaminantes físicos químicos y 


biológicos. Fuentes de contaminación, vías de dispersión. Determinación de las 


concentraciones máximas admisibles. El caso de los contaminantes radioactivos, 


consecuencia para la salud poblacional. 


 


6- SANIDAD DE RESIDUOS 


Clasificación de los residuos: Residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, residuos 


patogénicos. Características. Manejo de los residuos generados en centros de salud. 


Segregación y modos correctos de disposición y almacenamiento. Riesgos para la salud 


humana y el ambiente.  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Teóricos 


 Introducción. Salud y Enfermedad- Epidemiología 


 Sanidad del agua 


 Sanidad de alimentos 


 Sanidad del aire y residuos 


 


Actividades en campus virtual 


1-Introducción:  


Búsqueda de Programas de Salud ofrecidos en el lugar donde residen los alumnos.  


Análisis conjunto de los resultados obtenidos.  


2-Epidemiología:  


Cálculo de esperanza de vida a distintas edades y en distintos lugares.  


Análisis de los datos de la epidemia de COVID-19 en nuestro país y en el mundo. 


Resolución de cuestionario 


3- Sanidad del agua: 


Encuesta sobre agua de consumo y agua de balnearios. Georreferenciación en Google 


maps. Análisis conjunto de los resultados obtenidos. 


4- Sanidad de alimentos: 


Trabajo colaborativo sobre características de contaminantes físicos, químicos y biológicos 


Esperanza de vida. Análisis de resultados. 


Estudio de casos: Análisis de brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. 


Identificación del agente causal.  


5- Residuos 


Taller de residuos. Resolución de un cuestionario virtual en H5P. 


6- Contaminación del aire 


Análisis de resultados de bases de datos sobre contaminantes atmosféricos en Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires y en el mundo. 







 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas, clases prácticas semanales 


 La materia se cursa totalmente a distancia 


 Total de horas semanales: 6 horas 


 4 clases teóricas de 1,5 horas sincrónicas a distancia. 


 6 horas estimadas de actividades en campus virtual semanales (6 semanas) 


 Clases de consulta libres en semana final del curso. 


 


Carga horaria total: 42 horas 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Número total evaluaciones: 2 (dos) exámenes de regularidad 


Forma de regularización: aprobación de los dos exámenes de regularidad y 75% de 


asistencia a las actividades sincrónicas y actividades en el campus virtual obligatorias. En 


el caso que no hayan aprobado los exámenes de regularidad existen dos instancias de 


recuperación de cada uno de ellos (Según RESCD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


Forma de aprobación: 1 examen final con nota 4 puntos o más. 
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23. PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA NUCLEAR II (PET y Terapia) 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Imágenes morfológicas. Medios de contraste. Aspectos técnicos del PET/CT. Protocolos 


PET con 18F-FDG. Protocolos PET para tumores neuroendocrinos. Protocolos PET en 


cáncer de próstata. Protocolos PET para neurología. Protocolos PET en cardiología. 


Protocolos PET en diferentes patologías. Atención al paciente. 


Terapia generalidades. Rol de TMN. Terapia del dolor. Uso del 131I en patología tiroidea. 


Radioinmunoterapia (RIT). Radioterapia con Receptores peptídicos (PRRT). Radioterapia 


metabólica para tumores neuroendocrinos. Radioterapia metabólica con 131I-mIBG. 


Terapia con radioligandos (RLT). Radiosinovectomía. Radioembolización Terapia con 


radiofármacos emisores alfa. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


UNIDAD 1: Aspectos técnicos de los procedimientos empleando equipamiento de 


Tomografía por emisión de positrones. Equipamiento dedicado e híbrido. Planificación de 


las prácticas. Cálculo de actividades. Flujo de trabajo. Consideraciones generales para: 


preparación del paciente, uso de medicamentos y manejo del paciente en el servicio. 


Consideraciones generales para la adquisición de las imágenes. Consideraciones 


generales post adquisición de las imágenes. Valor de captación estandarizado (SUV, 


Standard Uptake Value). Anatomía normal de espacios. Fusión de imágenes anatómicas 


y funcionales. Aspectos técnicos de los procedimientos de adquisición de imágenes 


híbridas. Medios de contraste utilizados en TC y RMN: generalidades, tipos, forma de uso, 


aplicaciones.  


 


UNIDAD 2: Estudios PET empleando 18F-FDG. Bases fisiológicas de los estudios PET/CT 


con 18F-FDG. Factores que afectan la determinación del SUV en estudios con 18F-FDG.  


El efecto Warburg. Rol del PET/CT con 18F-FDG en patología neoplásica y no neoplásica. 


Estudios en paciente pediátrico. Estudios en planificación de radioterapia. Estudios en 


pacientes bajo terapia inmunomoduladora. 


 


UNIDAD 3: Estudios PET para Tumores Neuroendócrinos. Clasificación de tumores 


neuroendócrinos: tumores que expresan receptores de somatostatina, tumores que 


producen catecolaminas. Radiofármacos según tipo de TNE. Preparación del paciente. 


Administración. Adquisición y procesamiento de imágenes. Distribución biológica normas 


y anormal. Hallazgos.  


 


UNIDAD 4: Estudios PET para Cáncer de Próstata. Radiofármacos PET/CT en cáncer de 


próstata: 18F-FDG, 11C-Colina y 18F-Colina y radiofármacos que reconocen al PSMA-


Ligandos. Preparación del paciente. Administración. Adquisición y procesamiento de 


imágenes. Distribución biológica normas y anormal. Hallazgos.  







UNIDAD 5: Estudios PET/CT en cerebro. Patología oncológica y no oncológica. 


Radiofármacos. Preparación del paciente. Administración. Adquisición y procesamiento de 


imágenes. Distribución biológica normas y anormal. Hallazgos. Estudios en el paciente 


pediátrico.  


 


UNIDAD 6: Estudios PET/CT en cardiología. Perfusión miocárdica, viabilidad miocárdica y 


4Is de cardiología (infección, inflamación, infiltración e inervación). Radiofármacos. 


Preparación del paciente. Administración. Adquisición y procesamiento de imágenes. 


Distribución biológica normas y anormal. Hallazgos. 


 


UNIDAD 7: Estudios PET/CT del sistema osteo-articular. Radiofármacos. Preparación del 


paciente. Administración. Adquisición y procesamiento de imágenes. Distribución 


biológica normas y anormal. Hallazgos. 


 


UNIDAD 8: Radioterapia. Procedimientos con radiofármacos terapéuticos. Propiedades 


de los radiofármacos terapéuticos. Criterios de selección. Terapia Tumoral. 


Radiofármacos utilizados. Técnicas de administración específicas. Protocolos propuestos. 


Rol del TUMN. Teragnosis. Concepto. Radiofármacos utilizados. Procedimientos 


diagnósticos y terapéuticos. 


 


UNIDAD 9: Terapia paliativa del dolor. Radiofármacos utilizados. Emisores utilizados. 


Generalidades y terapéutica.   


 


UNIDAD 10: Utilización del 131I-NaI en el tratamiento del cáncer de tiroides. Utilización del 
131I-NaI en el tratamiento del hipertiroidismo. Cálculos de actividades empleadas. 


Preparación del paciente. Medidas de aislamiento radiológico. Rastreo corporal total. 


Procedimientos técnicos y manejo del paciente. 


 


UNIDAD 11: Radioinmunoterapia. Radiofármacos utilizados. Emisores utilizados. 


Generalidades y terapéutica. Protocolos recomendados. Procedimientos técnicos y 


manejo del paciente. Medidas de aislamiento radiológico.  


 


UNIDAD 12: Tratamiento con radionucleídos dirigidos a receptores peptídicos (PRRT). 


Generalidades y terapéutica. Radiofármacos utilizados. Emisores utilizados. Protocolos 


recomendados. Procedimientos técnicos y manejo del paciente. Medidas de aislamiento 


radiológico. Aplicación en tumores neuroendócrinos.  


 


UNIDAD 13: Terapia radionucleídica con ligandos. Generalidades y terapéutica. 


Radiofármacos utilizados. Emisores utilizados. Protocolos recomendados. Procedimientos 


técnicos y manejo del paciente. Medidas de aislamiento radiológico. 


 


UNIDAD 14: Radioterapia metabólica con 131I-mIBG. Protocolos recomendados. 


Procedimientos técnicos y manejo del paciente. Medidas de aislamiento radiológico. 







UNIDAD 15: Terapia intra-articular. Radiosinovectomía. Terapia intracavitaria. 


Radiofármacos utilizados. Emisores utilizados. Protocolos recomendados. Procedimientos 


técnicos y manejo del paciente. Medidas de aislamiento radiológico. 


 


UNIDAD 16: Procedimientos terapéuticos con radioisótopos específicos en productos y 


dispositivos médicos. (ej: 90Y, 125I en agujas, otros). Braquiterapia. Terapia intracavitaria. 


Terapia intratumoral. Radioembolización. 


 


UNIDAD 17: Terapia con emisores alfa. Aplicaciones actuales y en desarrollo.  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Actividades teóricas: 


1. Aspectos técnicos del PET/CT 


2. Estudios PET/CT empleando 18F-FDG 


3. Estudios PET/CT en tumores neuroendócrinos 


4. Estudios PET/CT en cáncer de próstata 


5. Estudios PET/CT en cerebro 


6. Estudios PET/CT en cardiología 


7. Estudios PET/CT del sistema osteo-articular 


8. Generalidades de procedimientos técnicos empleando radiofármacos 


terapéuticos.  


9. Tratamiento del cáncer de tiroides e hipertiroidismo.  


10. Terapia del Dolor. 


11. Radiosinovectomía. 


12. Tratamiento de Tumores Neuroendocrinos (TNE). 


13. Tratamiento con emisores alfa. 


14. Radioinmunoterapia. 


15. Radioembolización 


16. Terapia con radioligandos 


 


Talleres prácticos 


1. Ejercicios prácticos con proyección de atlas de imágenes anatómicas. TC. RMN. 


Anatomía espacial. Visualización de imágenes con y sin contraste. Visualización 


de imágenes de fusión. 


2. Taller de discusión con casos para el abordaje de: consideraciones generales en 


los protocolos de los estudios PET. Estrategias de adquisición de imagen híbrida. 


Protocolos frecuentes de uso en el servicio. Manejo del paciente. Circulación y 


flujo de trabajo. Dispositivos y productos médicos para la administración de los 


radiofármacos de PET. Confección de la turnera diaria para la realización de los 


estudios. Cálculo de la velocidad de camas para el barrido del paciente en función 


del tipo de estudio y de la actividad administrada. Medios de contraste, 


preparación, uso e indicaciones 







3. Taller de resolución de casos técnicos: confección de historia técnica y circuito de 


realización de protocolo PET/CT con 18F-FDG en el paciente oncológico. Medición 


y manejo de la glucemia en el paciente. Patrones de distribución. Cálculo del SUV 


4. Taller de discusión con casos para el abordaje de: consideraciones generales en 


los protocolos de terapia en medicina nuclear. Rol del TMN en terapia 


radioisotópica. 


5. Taller de discusión con casos para el abordaje de: tratamiento del cáncer de 


tiroides e hipertiroidismo. Consensos. Armado de indicaciones al paciente. Circuito 


de provisión del radiofármaco y preparación y fraccionamiento de dosis. 


Estrategias de administración. 


6. Taller de resolución de casos técnicos: confección de historia técnica y circuito de 


realización de protocolo terapéutico con 131I-mIBG, PRRT, RIT, RLT, 


radiosinovectomía, terapia paliativa del dolor, terapia con emisores alfa y 


radioembolización. 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Distribución de horas de clases teóricas y clases prácticas semanales:  


Total de horas semanales: 6 hs 


Cantidad de horas de actividades teóricas semanales: 3 h 


Cantidad de horas de talleres prácticos semanales: 3 h 


Modalidad de cursada: presencial con apoyo virtual 


 


Carga Horaria total: 84 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Requisitos para la regularización: (según Res CD-2022-993-E-UBA-DCT_FFYB). 


- 75% de asistencia a las clases presenciales 


- 75% de aprobación de las actividades de práctica, realización de informes y 


evaluaciones propuestas. 


Requisitos para la aprobación de la materia, además de la condición de Regular, se 


deberá rendir un examen final. La instancia de examen final tendrá lugar en cualquiera 


de las fechas propuestas en el calendario académico. 
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24. PRÁCTICA PROFESIONAL 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Práctica de actividades y protocolos técnicos y clínicos en SPECT y PET. Prácticas 


generales de diagnóstico utilizando 131I. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


Manejo de equipos 


Camara gamma/SPECT: Consola: Encendido y apagado, manejo de consola, control 


de pico de energía para los distintos radioisótopos, número de ventanas, ancho de las 


mismas, velocidad de barrido, magnificado, expandido, monitores, orientación. Gantry: 


movimientos del cabezal, rotación del gantry, manejo del radio, desplazamiento, 


ubicación respecto de la camilla, botonera, monitores. Colimadores: Diferentes tipos. 


Instalación y extracción. Características y utilidad. Procesadora de imágenes: 


encendido y apagado, entrada y salida del programa, adquisición y procesamiento de 


estudios. Exámenes estáticos, dinámicos, SPECT, cuerpo entero. Impresora: 


encendido y apagado, impresión de estudios, verificación de cartuchos. Camilla: 


movimientos ascendentes y descendentes, ubicación respecto del gantry, 


acercamiento y alejamiento del mismo. Frenado y destrabado. Control de calidad: 


Cámara gamma: Uniformidad, sensibilidad, linealidad espacial, control de resolución, 


resolución intrínseca. SPECT: control de uniformidad planar, corrección energética, 


resolución espacial planar, uniformidad tomográfica, centro de rotación, linealidad 


tomográfica, resolución temporal, tamaño del píxel, resolución tomográfica.Registro. 


Archivo. 


Activímetro: Control de funcionamiento. Control de estabilidad con fuente de 137Cs. 


Curva de actividad. Registro. Archivo. 


Monitor: Control de funcionamiento. Encendido y apagado. Control y colocación de 


baterías. Escalas de medición. Sistemas de medición. Control de contaminación. 


Registro. Archivo. 


Brazo Captador: Encendido y Apagado. Verificación de pico de energía. 


Procedimientos de medición. Registro. Archivo. 


 


Manejo y preparación de radiofármacos 


Reconocimiento de los materiales y productos más comúnmente utilizados. Generador 
99Mo/99mTc. Precauciones en la Radiofarmacia (cuarto caliente). Manejo de 


radiofármacos y soluciones radiactivas. Precauciones del trabajo con materiales 


radiactivos. Precauciones propias de cada radioisótopo: 99mTc, 131I, 67Ga. Medidas de 


seguridad biológicas y radiológicas. Reconocimiento de las instalaciones. Bunker, 


pantalla, contenedores, blindajes. Recepción, control y almacenamiento de materiales. 


Preparación del área de trabajo. Transporte de radiofármacos. Blindajes, rótulos, 


registro. Preparación de soluciones, diluciones, fraccionamiento, dosificación. Control 


de calidad de kits para la preparación de radiofármacos: rotulado, fecha de 


vencimiento, conservación y aspecto. Control de calidad de radiofármacos: Pureza 


radioquímica, pureza radionucleídica, pH, aspecto, actividad, concentración de 


actividad. Medidas para garantizar la estabilidad y esterilidad. Manejo de inyectables. 







Preparaciones asépticas. Medidas en caso de contaminación. Monitoreo previo y 


posterior a los trabajos. Manejo de los residuos radiactivos.   


 


Manejo de estudios y pacientes 


Tipo y nombre de los estudios. Características y utilidad de los mismos. Isótopos y 


radiofármacos utilizados. Recepción de las órdenes. Contacto con el paciente. 


Administración del trazador: vías y métodos. Técnicas para reducir la exposición. 


Posicionamiento y adquisición de imágenes. Documentación. Registro de pacientes en 


el libro respectivo. Fichas de pacientes. Documentación. Archivo. 


 


Estudios radioisotópicos en endocrinología: 


Tiroides: Centelleografía tiroidea, técnica y dosimetría. Protocolos Clínicos con 131I y 
99mTc. Biodistribución normal y patológica. Patrones centelleográficos más comunes. 


Curva de captación de 131I, técnica y dosimetría. Interpretación de resultados. Rastreo 


corporal total.  


Centellografía con 131I-MIBG: Técnicas e interpretación de resultados. Glándulas 


Paratiroides: Centellograma con 99mTc-Sestamibi. Testicular: primer pasaje y pool – 


centellograma testicular. Informes y presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos en cardiología:  


Radiofármacos utilizados en Cardiología Nuclear. Radiocardiograma de reposo: 


Técnica e interpretación de resultados. Perfusión miocárdica de reposo, de esfuerzo, 


apremios farmacológicos. Test del frío: Técnicas. Indicaciones. Ventriculograma 


radioisotópico. Informes y presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos del pulmón: 


Centellografía de ventilación pulmonar. Radiofármacos utilizados en la Centellografía 


ventilatoria. Radioaerosoles. Técnica y procedimiento. Interpretación de imágenes. 


Centellografía de perfusión pulmonar: Procedimiento, técnica e interpretación de las 


imágenes. Centellografía V/Q para el diagnóstico de Tromboembolismo Pulomonar 


(TEP): Técnica. Patrones centellográficos más comunes. Informes y presentación de 


estudios. 


 


Estudios radioisotópicos del aparato digestivo:  


Centellografía hepática, Centellografía hepato-esplénica. Radiofármacos. Técnica. 


Nociones de interpretación de imágenes. Centellografía hepato-biliar: Radiofármacos, 


ácido imino-acético y sus derivados (IDA), procedimiento e indicaciones, nociones de 


interpretación de imágenes. Centellografía esplénica selectiva: Radiofármacos, 


técnica, indicaciones, nociones de interpretación de imágenes. Tubo digestivo: 


Vaciamiento gástrico, procedimiento, técnica. Reflujo gastroesofágico, procedimiento, 


técnica. Nociones de interpretación de imágenes y resultados. Detección de mucosa 


gástrica ectópica, localización divertículo de Meckel, técnica y procedimiento. 


Detección y localización de hemorragia digestiva: Radiofármacos, técnica y 


procedimiento. Marcación in vivo de glóbulos rojos. Glándulas salivales: Centellografía 


de las glándulas salivales, radiofármacos, técnica y procedimiento. Tránsito intestinal: 


Radiofármacos, técnica y procedimiento. Informes y presentación de estudios. 


 


 







Estudios radioisotópicos del riñón y vías urinarias: 


Centellografía renal, agentes utilizados, técnica y procedimiento, nociones de 


interpretación de imágenes. Radiorenograma (RRG) isotópico simple (basal), con 


prueba de diurético (furosemida) y post- IECA (captopril). Flujo Renal. Radiofármacos 


utilizados. Técnica y procedimiento. Nociones de interpretación de los resultados. 


Nociones de aplicaciones clínicas. Filtrado glomerular, Flujo plasmático renal efectivo. 


Informes y presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos en aparato osteo-articular: 


Radiotrazadores óseos. Mecanismo de localización. Centellografía ósea total y parcial: 


técnica y procedimiento. Centellografía ósea en tres tiempos o fases. Centellografía 


ósea para el diagnóstico de osteomielitis. 99mTc-Antibióticos, 67Ga-citrato, técnicas e 


indicaciones, nociones de interpretación de imágenes. Utilización de pinhole para el 


diagnóstico de enfermedad de Perthes, técnica e indicaciones. Informes y 


presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos en hematología:  


Secuestro hepato-esplénico. Radiofámacos. Técnica e indicaciones. Centellograma de 


bazo. Radiofármacos, técnicas e indicaciones. Búsqueda de bazo accesorio. Informes 


y presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos del sistema venoso y linfático: 


Linfografía radioisotópica de miembros inferiores, superiores y cadena mamaria. 


Radiofármacos, técnica e indicaciones. Flebografía radioisotópica de miembros 


inferiores y superiores: Radiofármacos, técnicas e indicaciones. Informes y 


presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos del sistema nervioso central:  


Cisternografía radioisotópica: Radiofármacos, técnica e indicaciones. SPECT de 


perfusión cerebral: Radiofármacos, técnicas e indicaciones. Imágenes estáticas y 


dinámicas de cerebro, SPECT Cerebral basal y con estímulos. 


Informes y presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos en pediatría: 


Cálculo de dosis pediátricas. Estudios más comunes en pediatría, radiofármacos, 


técnica e indicaciones. Informes y presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos en oncología:  
67Ga-citrato: su utilización en la búsqueda tumoral. Linfomas: barrido corporal total con 
99mTc-sestamibi (precoz y tardío) y con 67Ga-citrato. Técnica del ganglio centinela: 


Radiofármacos, protocolos. Centellografía mamaria con 99mTc-sestamibi. Rastreos 


corporales con 131I-MBG, 99mTc-sestamibi, 111In-octeotride, procedimientos e 


indicaciones. Informes y presentación de estudios. 


 


Estudios radioisotópicos para búsqueda de infecciones:  
67Ga-citrato. Antibióticos marcados. Marcación de glóbulos blancos con HMPAO. Uso 


de coloides. Linfografías, linfografía del ganglio centinela. Informes y presentación de 


estudios. 







 


Procedimientos terapéuticos: 


Siempre a cargo del médico tratante. El personal técnico no participa ni de la 


preparación ni la administración de dosis.  


Terapia con 131I: Procedimiento, fraccionamiento de Dosis Terapéuticas (DT). 


Seguridad radiológica de los procedimientos. Indicaciones pre y post dosis 


terapéuticas. Consentimiento informado. Proceso de gestión de los residuos 


radiactivos de las DT. Pasos a seguir en un eventual accidente derivado de la 


administración de una DT. Atención del paciente que ha recibido una DT. Controles 


post/-DT. Rastreos post DT. 


 


Estudios PET: 


Procedimiento, fraccionamiento de los radiofármacos utilizados en PET. Seguridad 


radiológica de los procedimientos. Indicaciones para el estudio PET. Aplicaciones 


clínicas en Oncología, en Cardiología, en Neurología e Infecciones. Limitaciones del 


estudio. Preparación del paciente. Consentimiento informado. Procedimiento de 


administración del radiofármaco e indicaciones post administración. Proceso de 


gestión de los residuos radioactivos. Adquisición de imágenes, procesamiento. 


Interpretación. Causas de falsos positivos, causas de falsos negativos. 


 


Criterios básicos de la protección radiológica y normas de seguridad radiológica 


Justificación, Optimización, Límites y restricciones de dosis. 


Control de la exposición de radiación de los trabajadores y público: Uso de dosímetros. 


Control de contaminación ambiental. Identificación de ambientes restringidos, áreas 


controladas. Uso de guantes, jeringas y agujas descartables y normas sanitarias. 


Trabajo en el cuarto caliente, protecciones blindadas, pantallas de fraccionamiento, 


identificaciones. Monitoreo del área donde se trabajó. Descontaminación. 


Gestión de los residuos radiactivos: Clasificación de acuerdo a la energía del 


radioisótopo. Tiempos de decaimientos. Segregación. Disposición final. Registro. 


Registro de controles: Ingreso del material radiactivo. Administración a pacientes. 


Controles de calidad del equipamiento. Controles de dosimetría del personal. Archivo. 


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


La práctica profesional es realizada en establecimientos extramuro de la Facultad que 


cuenten con acuerdos vigentes. En ellas el alumno debe realizar actividades prácticas 


y de capacitación profesional descriptas en los contenidos durante un mínimo de 400 


hs distribuidas en un lapso no menor de 20 semanas. El 10% de las prácticas deben 


asociarse a Tomografía por Emisión de Positrones (PET). 


 


Seminarios de Protección Radiológica 


Los seminarios incluyen los criterios básicos de la protección radiológica y normas de 


seguridad radiológica y serán dictados sincrónicamente por personal de la Autoridad 


Regulatoria Nuclear (ARN). Incluyen los temas del programa requeridos por la ARN 


para la tramitación de los permisos individuales  


 


 


 







METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 


 


Toda la información y actividades de la Asignatura se encuentran en el Campus virtual.  


El alumno debe cumplimentar una práctica profesional en Medicina Nuclear en 


instalaciones de SPECT y PET de 400 horas como mínimo y asistir a los seminarios 


de Protección Radiológica. Durante su trayecto deberá presentar casos técnicos 


derivados de su práctica como actividad de seguimiento.  


 


Carga Horaria total: 430 hs 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Para aprobar la asignatura el alumno debe: 


 Presentar la documentación requerida (Acta/s Compromiso Original/es e 


Informe/s del Preceptor, Informe/s dosimétricos, Cuaderno/s Bitácora) 


 Aprobar 4 casos técnicos a lo largo del trayecto 


 Asistir a los seminarios de Protección Radiológica 


El Examen Final consta de dos instancias, un cuestionario escrito sobre conceptos 


básicos generales de Medicina Nuclear y ejercicio de la profesión que, al aprobarlo, le 


permitirá acceder a la instancia oral en modalidad entrevista sobre sus Prácticas 


Profesionales. 
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25. INGLÉS 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS 


 


Inglés técnico aplicado al área de competencia. Vocabulario. Inglés técnico. Traducción 


de textos de la especialidad. Uso del diccionario técnico-científico. Abreviaturas y 


simbología según convenciones internacionales. 


 


UNIDADES TEMÁTICAS 


 


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.  


 


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.  


 


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. 


 
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. 


 
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.  


 
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. 


 
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. 


 
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.  


 


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  


 


Teóricos  


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) 


 


La asignatura se desarrolla en 14 semanas incluyendo los exámenes promocionales y 


regulatorios. Cada semana el estudiante asiste a 2hs 30’ de clases prácticas con 


resolución de actividades prácticas de lectocomprensión y caracterización genérica 


y escritura y 1hs de clase teórica presencial opcional. 


 


Clases Teórico-Prácticas con actividades prácticas de lectura comprensiva y 


competencia genérica 


Doce (12) clases presenciales de asistencia obligatoria de carácter prácticas de 2 horas 


30 minutos de duración. Cada docente selecciona, opcionalmente, un máximo de un 30% 


de dictado virtual de las clases. Videoclases asincrónicas obligatorias. 


 


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. 


 


Trabajos prácticos 


Los trabajos prácticos se realizan en las doce (12) clases prácticas presenciales de 


asistencia obligatoria descriptas en el apartado anterior o de modo asincrónico y de 


entrega posterior a cada clase.   







Al ser integradores, estos TPs constan de 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. 


 


Carga horaria total: 42 hs 


 


METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN   


 


Según Res CD 2022-933-E-UBA-DCT FFYB.  


Para regularizar la asignatura será necesario asistir al 75% de las actividades obligatorias 


y aprobar 2 (dos) exámenes presenciales escritos regulatorios en los que se evaluará la 


totalidad de los contenidos impartidos (teóricos y prácticos). Para regularizar la asignatura 


deberán aprobar cada uno de ellos con al menos 4 (cuatro) puntos. En el caso de 


desaprobar uno o ambos exámenes, tendrán la posibilidad de recuperar los exámenes 


desaprobados en dos instancias, pero se excluye la posibilidad de promoción. Para 


promocionar la asignatura deberán aprobar dos exámenes con un promedio mínimo de 7 


(siete) puntos. 
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