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1 Fundamentos de bioqufmica

1.1 Fundamentos celulares 2
Las celulas son las unidades estructurales y

funcionales de todos los organismos 3
Las dimensiones celulares estan limitadas

par la difusi6n 3
Los seres vivos se pueden clasificar en tres

dominios distintos 4
Escherichia coli es la bacteria mejor estudiada 5
Las celulas eucari6ticas poseen diversos

organulos membranosos que pueden aislarse
para su estudio 7

El citoplasma se organiza gracias al citoesqueleto
y es altamente dinamico 8

Las celulas construyen estructuras
supramoleculares 9

Los estudios in vitro podrfan no detectar
interacciones impartantes entre moleculas 10

1.2 Fundamentos qUlmicos 11
Las biomoleculas son compuestos de carbona

con una diversidad de grupos funcionales 11
Las celulas contienen un conjunto universal

de moleculas pequeftas 13
Recuadro 1-1 Peso molecular, masa molecular y las

unidades que deben utilizarse 14
Las macromoleculas son los principales

constituyentes de las celulas 14
La estructura tridimensional se describe

en terminos de configuraci6n y conformaci6n 15
Recuadro 1-2 louis Pasteur y la actividad 6ptica:in vina, veritas 17

Las interacciones entre las biomoleculas
son estereoespecificas 18

1.3 Fundamentos f1sicos 19
Los organismos vivos exist en en un estado

estacionario dinamico y no se hallan nunca
en equilibrio con su entornos 20

Los organismos transforman energfa y materia
de su entorno 20

El flujo de electrones da energfa para los organismos 20
Recuadro 1-3 Entropia: las ventajas de estar desorganizado 21

Crear y mantener el orden requiere trabajo y energfa 22
El acoplamiento energetico conecta las

reacciones bio16gicas 22
Keq y fiGo miden la tend encia de una reacci6n a

transcurrir espontaneamente 24
Los enzimas facilitan las secuencias de reacciones

qufmicas 25
El metabolismo esta regulado para conseguir

equilibrio y economfa 26

1.4 Fundamentos geneticos 27
La continuidad genetica reside en las moleculas

de DNA 27
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La estructura del DNAhace posible su reparacion
y replicacion con fidelidad casi perfecta 28
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1.5 Fundamentos evolutivos 29
Los cambios en las instrucciones hereditarias

hacen posible la evolucion 29
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La primera celula utilizo probablemente combustibles

inorganicos 32
Las celulas eucarioticas evolucionaron a partir

de pre curs ores mas sencillos a traves de diversas
~~ ~

La anatomia molecular revela relaciones evolutivas 33
La genomica funcional permite deducir la

correspondencia entre genes y procesos celulares
especificos 35

La comparacion de genomas tienen una importancia
cada vez mayor en biologia y medicina humanas 35
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