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4.  FUNDAMENTACIÓN  

Biología  
El estudio de la biología es esencial en la formación del Técnico Universitario en Farmacia, ya que 

proporciona los conocimientos fundamentales sobre la estructura y función de los organismos vivos, 

con énfasis en la biología humana y los procesos fisiológicos que regulan la homeostasis. Esta base 

permite comprender el impacto de los fármacos y los nutrientes en los distintos sistemas del cuerpo 

humano.  

A través de un enfoque aplicado, se explorarán los niveles de organización biológica, el 

metabolismo celular y la regulación de funciones vitales. También se analizará la microbiota como 

un ecosistema clave en la interacción entre el organismo y los compuestos bioactivos, con especial 

énfasis en su papel en la salud y enfermedad.  

Nutrición  
La nutrición tiene un papel crucial en la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades. La 

interacción entre los nutrientes y los medicamentos influye directamente en la eficacia terapéutica y 

en el estado de salud del paciente. 

En esta asignatura se abordarán los principios de la nutrición humana, el metabolismo de los 

macronutrientes y micronutrientes, y su relación con la microbiota intestinal y los adaptógenos. 

Además, se analizarán las estrategias nutricionales en distintos contextos clínicos, el uso de 

suplementos dietarios y la nutrición funcional como herramienta terapéutica.  

Se incorporará el estudio de los adaptógenos, compuestos bioactivos que pueden modular la 

respuesta del organismo al estrés y mejorar la homeostasis metabólica. Además, se explorará el 

papel de la microbiota en la nutrición funcional y su influencia en el metabolismo energético y la 

respuesta inmune.  

5. OBJETIVOS  

Objetivos de Biología:  

● Comprender los principios fundamentales de la biología moderna y su aplicación en la salud.  

● Analizar la estructura y función de los sistemas biológicos con relación a la homeostasis y el 

metabolismo.  

● Estudiar el papel de la microbiota en la fisiología y su impacto en la salud humana.  

● Explorar la interacción entre organismos y el medio ambiente en términos de adaptación y 
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evolución.  

Objetivos de Nutrición:  

● Explicar los fundamentos de la nutrición y su relación con la salud y la farmacología.  

● Comprender los procesos de digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes esenciales.  

● Analizar la relación entre microbiota y salud, incluyendo el uso de probióticos y prebióticos. 

● Evaluar el impacto de los adaptógenos en la modulación del estrés y la homeostasis 

metabólica.  

● Explorar la interacción entre medicamentos y nutrientes en distintos contextos clínicos. 
 

  
6. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO  

Biología: Introducción a la biología: teoría de la evolución. Principios unificadores de la biología 

moderna. Las formas de vida. Organización del cuerpo humano: niveles de organización estructural, 

el proceso de la vida. Nivel de organización tisular. Procesos biológicos del cuerpo humano. 

Mantenimiento del cuerpo humano. Enfoque anatómico y fisiológico de los distintos aparatos: 

cardiovascular, digestivo, renal y nervioso. Nociones básicas de primeros auxilios. Técnicas básicas 

de primeros auxilios. Reanimación cardiorrespiratoria. (RCP).  

Nutrición: Nociones generales de nutrición. Nutrientes. Nutrición enteral, etapas funcionales de la 

nutrición. Obesidad: problemática actual interacción fármaco-nutriente. Tratamiento farmacológico 

de la obesidad. Medicamentos de venta libre como productos dietarios. Nutrición en el deporte. 

Hidratación y deporte. Complejos vitamínicos en venta en farmacia. Suplementos dietarios para 

deportistas.  

6.2. CONTENIDOS ORGANIZADOS POR EJES TEMÁTICOS  

BIOLOGÍA  

Módulo 1: Introducción a la Biología y Organización del Cuerpo Humano  

Introducción a la biología: principios fundamentales. ¿Qué es la biología? Definición y ramas de 

estudio. Características de los seres vivos. Teoría celular y niveles de organización biológica. 

Diferencias entre células procariotas y eucariotas. Estructura y función de las células procariotas. 

Bacterias y arqueas: características principales. Importancia en la microbiota y salud humana. 

Características de las células eucariotas. Organelas celulares y sus funciones. Diferencias entre 

células animales y vegetales. Comparación funcional entre células procariotas y eucariotas. 
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Procesos celulares: mitosis, meiosis, apoptosis y regeneración celular. Mitosis: Fases del ciclo 

celular. Regulación y control del crecimiento celular. Importancia en el mantenimiento de los 

tejidos. Mitosis: División celular en la reproducción. Formación de gametos y variabilidad genética. 

Apoptosis: Muerte celular programada. Papel en la homeostasis celular y prevención del cáncer. 

Regeneración celular: Factores que influyen en la regeneración de tejidos. Células madre y su 

aplicación en la medicina regenerativa. Adaptación y evolución: conceptos clave en biología 

moderna.  

Módulo 2: Fisiología y Homeostasis  

Organización de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. Niveles de organización biológica: 

Células → Tejidos → Órganos → Sistemas → Organismo. Tipos de tejidos y sus funciones. 

Principales sistemas del cuerpo humano y su interrelación: Sistema cardiovascular, digestivo, 

nervioso, renal, endocrino, inmune y respiratorio. Relación entre órganos y homeostasis. Regulación 

del metabolismo y mecanismos de homeostasis. Concepto de homeostasis: Regulación del medio 

interno. Regulación del metabolismo energético: Vías anabólicas y catabólicas. Metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas. Mecanismos de control fisiológico: Retroalimentación negativa y 

positiva. Regulación del metabolismo por el sistema nervioso y endocrino. Homeostasis y 

farmacología: Mecanismos de acción de fármacos y su influencia en el equilibrio corporal. Ejemplo: 

Acción de la insulina en la regulación de la glucosa. Comunicación celular y regulación hormonal. 

Transporte de sustancias a nivel celular y tisular. Mecanismos de transporte celular: Transporte 

pasivo: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Transporte activo: bombas de iones, 

endocitosis y exocitosis. Transporte de sustancias en tejidos y órganos: Sistema circulatorio y 

transporte de nutrientes y oxígeno. Transporte a través de membranas en los riñones y el sistema 

digestivo. Transporte de fármacos en el cuerpo: Absorción, distribución, metabolismo y eliminación 

de fármacos (ADME). Barreras fisiológicas y su impacto en la farmacocinética (barrera 

hematoencefálica, barrera placentaria). Impacto de la microbiota en la absorción y metabolismo de 

sustancias: Papel de la microbiota en la digestión y metabolismo de compuestos bioactivos.  

Módulo 3: Microbiota y su Relación con la Salud  

Definición y diferencia entre microbiota y microbioma. Tipos de microbiota: intestinal, cutánea, oral 

y pulmonar. Composición y funciones claves en la digestión y absorción de nutrientes. Relación con 

el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Papel en la producción de ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC) y su impacto en la salud metabólica. Factores que influyen en la composición 

de la microbiota (alimentación, genética, edad, uso de antibióticos). Función de la microbiota en la 
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digestión, inmunidad y metabolismo. Disbiosis y su impacto en enfermedades metabólicas y 

autoinmunes. Concepto de disbiosis: Alteración del equilibrio microbiológico. Factores 

desencadenantes: dieta, antibióticos, estrés, enfermedades crónicas. Disbiosis e impacto en 

enfermedades metabólicas. Papel en la inflamación sistémica y riesgo cardiovascular. Disbiosis e 

impacto en enfermedades autoinmunes: Relación con enfermedades inflamatorias intestinales 

(colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn). Impacto en artritis reumatoide, esclerosis múltiple y lupus. 

Posibles tratamientos basados en modulación de la microbiota. Probióticos, prebióticos y 

simbióticos en salud humana. Probióticos: Definición y mecanismos de acción. Tipos de probióticos 

y sus beneficios (Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces). Uso en patologías digestivas, 

metabólicas y autoinmunes. Prebióticos: Definición y función en el crecimiento de bacterias 

beneficiosas. Fuentes naturales de prebióticos (fibra, almidón resistente, inulina). Impacto en el eje 

intestino-cerebro y metabolismo. Simbióticos: Combinación de probióticos y prebióticos. 

Aplicaciones clínicas en enfermedades gastrointestinales y metabólicas. Uso de probióticos y 

prebióticos en farmacología y nutrición funcional: Aplicaciones en la formulación de suplementos 

dietarios. Evaluación de la evidencia científica sobre su eficacia. Regulación y seguridad en su uso 

terapéutico.  

Módulo 4: Primeros Auxilios y RCP  

Principios de primeros auxiliares en la práctica farmacéutica. Concepto y objetivos de los primeros 

auxiliares: Definición y principios básicos. Rol del profesional farmacéutico atención en la primaria 

de emergencias. Importancia de la cadena de supervivencia en situaciones críticas. Normativa y 

protocolos en primeros auxilios: Reglamentación vigente en primeros auxilios y salud pública. 

Normas internacionales de la American Heart Association (AHA) y la Cruz Roja Internacional . 

Responsabilidad legal del técnico en farmacia en la aplicación de primeros auxiliares. El botiquín de 

primeros auxilios en la farmacia: Elementos esenciales y su uso. Medicamentos de venta libre y su 

aplicación en emergencias menores. Uso adecuado de material de curación y dispositivos médicos 

básicos. Evaluación de emergencia y signos vitales. Valoración primaria y secundaria en una 

emergencia: Protocolo PAS (Proteger, Avisar, Socorrer). Algoritmo de actuación en emergencias 

médicas. Evaluación rápida del estado de conciencia (Escala AVPU y Escala de Glasgow). 

Medición y control de signos vitales: Frecuencia cardíaca y presión arterial. Frecuencia respiratoria 

y saturación de oxígeno. Evaluación de la temperatura corporal y estado de perfusión periférica. 

Reconocimiento de situaciones de emergencia comunes: Pérdida de conciencia, síncope y shock. 

Convulsiones y crisis epilépticas. Reacciones alérgicas graves y anafilaxia. Hipoglucemia y crisis 

hipertensiva. Maniobras básicas de RCP y control de emergencias. Paro cardiorrespiratorio y 
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criterios para la RCP: Identificación de un paro cardiorrespiratorio. Concepto de muerte súbita y 

su relación con enfermedades cardiovasculares. Técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) 

básica: Protocolo actualizado de RCP según la American Heart Association (AHA) . RCP en 

adultos, niños y lactantes. Relación entre compresiones y ventilaciones (30:2 en adultos, 15:2 en 

pediátricos con dos reanimadores). Uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) . Técnicas 

de control de emergencias médicas: Actuación ante obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño 

(maniobra de Heimlich). Control de hemorragias y vendajes básicos. Atención a fracturas e 

inmovilización de miembros.  

NUTRICIÓN  

Módulo 1: Fundamentos de Nutrición y Metabolismo  

Clasificación y funciones de los nutrientes esenciales. Concepto de nutrición y su importancia. 

Relación entre alimentación, metabolismo y estado de salud. Nutrientes y su función en la 

prevención de enfermedades. Clasificación de los nutrientes esenciales: Macronutrientes: 

Carbohidratos: funciones, tipos (simples y complejos) y fuentes alimenticias. Proteínas: 

aminoácidos esenciales y no esenciales, funciones estructurales y metabólicas. Lípidos: tipos de 

grasas (saturadas, insaturadas, trans), funciones y fuentes. Micronutrientes: Vitaminas: clasificación 

(hidrosolubles y liposolubles), funciones y fuentes. Minerales: macrominerales y oligoelementos, 

funciones y su papel en la homeostasis. Agua y electrolitos: función en la hidratación y el equilibrio 

electrolítico. Requerimientos nutricionales y su influencia en la farmacología: Requerimientos 

diarios de macro y micronutrientes. Interacción entre nutrientes y fármacos. Suplementación y su 

impacto en la biodisponibilidad de medicamentos.  

Digestión, absorción y metabolismo de macronutrientes y micronutrientes. Proceso digestivo: 

Órganos involucrados en la digestión y su función. Enzimas digestivas y su papel en la degradación 

de los nutrientes. Tránsito intestinal y absorción de los macronutrientes. Digestión y absorción de los 

macronutrientes: Carbohidratos: Conversión en glucosa, absorción intestinal y regulación 

glucémica. Proteínas: Degradación en aminoácidos, absorción y destino metabólico. Lípidos: 

Emulsificación por bilis, absorción y transporte en el organismo. Metabolismo de los  

micronutrientes: Función de vitaminas en el metabolismo celular. Absorción y transporte de 

minerales en el organismo. Papel de los oligoelementos en la actividad enzimática y el equilibrio 

homeostático. Factores que afectan la absorción de nutrientes: Efecto del pH gástrico y la microbiota 

intestinal en la absorción. Interacciones con fármacos (inhibición o potenciación de absorción de 

ciertos nutrientes). Impacto de patologías digestivas en la biodisponibilidad de los nutrientes.  
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Regulación del metabolismo energético. Concepto de metabolismo energético: Vías metabólicas y 

su función en la producción de energía. Regulación del equilibrio energético en el organismo. 

Influencia de la microbiota intestinal en el metabolismo energético. Metabolismo de los 

macronutrientes: Glucólisis y metabolismo de los carbohidratos: Conversión de glucosa en ATP. 

Ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones: Producción de energía a nivel celular. 

Beta-oxidación de los ácidos grasos: Obtención de energía a partir de los lípidos. Metabolismo de 

aminoácidos y su conversión en energía. Regulación hormonal del metabolismo: Función de la 

insulina y el glucagón en el control de la glucosa. Papel de la hormona tiroidea en la tasa metabólica 

basal. Influencia del cortisol y la adrenalina en la respuesta metabólica al estrés. Alteraciones del 

metabolismo energético y su impacto en la salud: Resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. 

Dislipidemias y su relación con enfermedades cardiovasculares. Enfermedades metabólicas 

hereditarias y su impacto en la nutrición.  

Módulo 2: Nutrición Clínica y Farmacológica  

Nutrición enteral y parenteral en el contexto clínico. Introducción a la nutrición clínica: Concepto y 

objetivos de la nutrición clínica y terapéutica . Papel del farmacéutico en la prescripción, 

preparación y administración de fórmulas nutricionales. Evaluación del estado nutricional del 

paciente: indicadores antropométricos y bioquímicos.  

Nutrición enteral (NE): Definición e indicaciones clínicas. Tipos de alimentación enteral según la 

vía de administración: Sonda nasogástrica (SNG) y nasoyeyunal (SNY). Gastrostomía endoscópica 

percutánea (PEG). Administración continua versus intermitente. Clasificación de las fórmulas 

enterales: Fórmulas estándar vs. especializadas. Fórmulas poliméricas, oligoméricas y modulares. 

Suplementos nutricionales y su indicación en la práctica clínica.  

Nutrición parenteral (NP): Definición e indicaciones clínicas. Diferencias entre nutrición parenteral 

periférica y central. Componentes del NP: Macronutrientes (glucosa, aminoácidos, lípidos). 

Micronutrientes (electrolitos, vitaminas, oligoelementos). Riesgos y complicaciones asociadas a la 

NP: Infecciones asociadas al acceso venoso. Alteraciones metabólicas (hiperglucemia, 

hipofosfatemia, déficit de micronutrientes).  

Comparación entre nutrición enteral y parenteral: Indicaciones en diferentes patologías 

(enfermedades digestivas, oncología, postoperatorios). Ventajas y desventajas de cada modalidad. 

Manejo farmacéutico de las formulaciones nutricionales en hospitales y farmacias comunitarias. 

Interacciones fármaco-nutriente y su impacto en la terapia farmacológica. Definición y 

clasificación de interacciones. Factores que influyen en la biodisponibilidad de los medicamentos. 

Rol del farmacéutico en la prevención y manejo de interacciones. Interacciones que afectan la 
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absorción de los fármacos: Efecto de los alimentos en la biodisponibilidad de medicamentos: 

Impacto de los macronutrientes (grasas, proteínas, carbohidratos). Fibra dietética y su interferencia 

con la absorción de fármacos. pH gástrico y su influencia en la disolución y absorción de 

medicamentos. Interacción con lácteos y suplementos de calcio en la absorción de antibióticos 

(tetraciclinas, quinolonas).  

Impacto de la nutrición en la farmacocinética y farmacodinamia: Modificación de la respuesta 

farmacológica según el estado nutricional. Desnutrición y su impacto en la eficacia de los 

tratamientos. Nutrición funcional y su papel en la optimización de la farmacoterapia.  

Módulo 3: Microbiota y Nutrición Funcional  

Relación entre microbiota y metabolismo energético. Concepto de microbiota y microbioma: 

Definición y diferencias entre microbiota y microbioma. Factores que determinan la composición de 

la microbiota (alimentación, edad, uso de antibióticos, estrés). Microbiota y metabolismo 

energético: Papel de la microbiota en la digestión de macronutrientes. Producción de ácidos grasos 

de cadena corta (AGCC) y su impacto en el metabolismo. Relación entre microbiota y la regulación 

del gasto energético y el almacenamiento de grasa. Influencia de la microbiota en la resistencia a la 

insulina y la obesidad. Disbiosis y su impacto en el metabolismo energético: Alteración de la 

microbiota en enfermedades metabólicas (obesidad, diabetes tipo 2). Relación entre microbiota y 

enfermedades inflamatorias crónicas. Influencia del eje intestino-cerebro en la regulación del 

apetito y la saciedad.  

Microbiota y farmacología: Modulación de la microbiota en la respuesta a fármacos. Efecto de los 

antibióticos en la microbiota y el metabolismo. Impacto de la microbiota en la biodisponibilidad de 

nutrientes y medicamentos.  

Rol de los prebióticos y probióticos en la salud intestinal: Concepto y mecanismos de acción de los 

probióticos: Definición de probióticos según la FAO/OMS. Principales cepas bacterianas utilizadas 

como probióticos (Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces). Beneficios de los probióticos 

en la salud digestiva e inmunológica. Papel de los prebióticos en la salud intestinal: Definición y 

funciones de los prebióticos. Tipos de prebióticos: inulina, fructooligosacáridos (FOS), 

galactooligosacáridos (GOS), almidón resistente. Relación entre prebióticos y la modulación de la 

microbiota intestinal.  

Aplicaciones clínicas de los probióticos y prebióticos: Uso en enfermedades digestivas: síndrome de 

intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Impacto en la salud metabólica y su uso 

en la obesidad y la diabetes. Rol en la inmunidad y prevención de infecciones. Interacciones con 

antibióticos y regulación del equilibrio microbiano.  
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Módulo 4: Adaptógenos y su Uso en la Regulación Metabólica  

Concepto de adaptógenos y su papel en la modulación del estrés. Fitoterapia y compuestos 

bioactivos con impacto en el metabolismo. 

Módulo 5: Nutrición en el Deporte y Suplementación  

Evaluación del estado nutricional. Importancia de la evaluación nutricional en el rendimiento 

deportivo: Relación entre composición corporal y desempeño deportivo. Requerimientos 

energéticos según tipo de deporte (resistencia, fuerza, velocidad, mixtos). Métodos de evaluación 

del estado nutricional: Antropometría: IMC, pliegues cutáneos, índice cintura-cadera, masa magra y 

grasa. Bioimpedancia eléctrica (BIA) y su aplicación en la composición corporal. Calorimetría 

indirecta para el análisis del gasto energético. Historial dietético y encuestas de consumo 

alimentario en atletas. Estrategias nutricionales según objetivos deportivos: Planificación dietética 

para deportes de fuerza, resistencia y velocidad. Estrategias para la pérdida de grasa y aumento de 

masa muscular. Modulación de la ingesta de carbohidratos y proteínas según la fase de 

entrenamiento.  

Hidratación y estrategias para prevenir la deshidratación. Fisiología de la hidratación en el 

ejercicio: Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Impacto de la deshidratación en el 

rendimiento y la fatiga. Termorregulación y sudoración en el ejercicio. Estrategias de hidratación 

antes, durante y después del ejercicio: Equilibrio hídrico y estrategias para evitar la hipohidratación 

e hiperhidratación. Importancia de los electrolitos en la recuperación: sodio, potasio, magnesio y 

calcio. Evaluación del estado de hidratación: osmolaridad plasmática, gravedad específica de la 

orina, prueba de coloración urinaria. Bebidas deportivas y su composición: Diferencias entre 

bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Evaluación del contenido de carbohidratos y 

electrolitos. Cuándo y cómo utilizar bebidas deportivas en distintos tipos de ejercicio.  

Suplementación deportiva. Clasificación. Suplementos más usados, indicaciones, contraindicaciones 

y dosis. Clasificación de los suplementos deportivos según su función: Energéticos: Carbohidratos, 

grasas y sus fuentes en suplementación. Proteicos y aminoácidos: Proteína de suero, caseína, 

BCAA, leucina y glutamina. Ergogénicos: Creatina, cafeína, beta-alanina y nitratos. 

Hidroelectrolíticos: Sodio, potasio, magnesio. Antioxidantes y antiinflamatorios: Omega-3, 

polifenoles, cúrcuma. Evidencia científica sobre los suplementos más utilizados: Proteína en polvo: 

Tipos (suero, caseína, vegetal), dosis recomendadas y eficacia. Creatina monohidratada: Mecanismo 

de acción, efectos en fuerza y potencia. Cafeína y beta-alanina: Uso en deportes de resistencia y 

potencia. BCAAs y glutamina: ¿Realmente mejoran la recuperación muscular? Interacciones entre 

suplementos y fármacos: Impacto de los suplementos en la absorción y metabolismo de 
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medicamentos. Posibles interacciones con antiinflamatorios, 

antihipertensivos y ansiolíticos. Riesgos y contraindicaciones en la suplementación: Uso 

indiscriminado y riesgos de sobredosis. Suplementos adulterados y contaminaciones cruzadas 

(dopaje). Evaluación de la seguridad y regulación de suplementos en farmacias y herboristerías.  

 

6.3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

● Clases virtuales sincrónicas y asincrónicas, combinando teoría y resolución de casos. 

● Análisis de estudios científicos y debates en foros de discusión.  

● Simulación de casos clínicos  

● Evaluaciones prácticas.  

● Los/as estudiantes cuentan con la posibilidad de asistir a los encuentros de la Diplomatura de 

Nutrición en Deportes de Montaña de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo, haciendo 

hincapié en los módulos de evaluación nutricional, hidratación, suplementación y microbiota  

6.4. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL CURSADO Y 

ACREDITACIÓN 

● Asistencia mínima al 70% de las clases virtuales (sincrónicas y participación en foros 

de la Plataforma PEDCo).  

● Aprobación de 2 (dos) exámenes parciales, con un mínimo del 60%.  

● Entrega de trabajos prácticos y participación en actividades asincrónicas. 
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