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La vida es un fenómeno continuo. 

Hay buenas razones contra la abiogénesis. 

La invención del microscopio conduj al descubrimiento de las c' lulas. 

La e tructura celular es la base de la vida. 

Toda célula procede de otra célula. 

Hay d ist int s tipos de organización suprac hilar. 

El núcleo alberga la cromatina. 

El núcleo está do tado de continui ad reproductiva. 

El ciclo nuclear permite ordenar los ciclo vitales. 

Hay tre clases de ciclos sexuales. 

Los ciliados se reprod ucen por cisión binaria. 

El alga Chlamydomonas se reproduce por bipartición. 

Hay célula especia lizadas en la reprod ucción. 

La copulación es la fusión defini tiva de dos indi viduos unicelulare . 

El sexo es un fenómeno bipola r. 

Existen distintos tipos de gamontes. 

Los núcleos gaméticos pueden te ner d istintos orígencs. 

El tipo de mixis está condicionado por los tipos de gamontes. 

Los clones pueden ser horno o hetero tálico . 

Sexo y reproducción no son sinónimos. 

La fecundación cumple un doble papel. 

Los ciclos parasexuales son ciclos asexuales modificados. 
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Los hongo presentan una fase cenocítica. 
Los zigomicet s son cenocitos haplontes. 
Los hongos se reprod ucen por esporas. 
Muchas lev duras se reproducen por gemación. 
Lo hongos son organism os haplontes de reproducción versát il. 
Los ascomicetos son haplo ntes con una dicariofase pequeña. 
Algunas levaduras presentan una incompatibilidad fl uctuan te. 
Los basidiomicetos son haplontes con una exten a dicaríofase. 
La heterocariosis es frecuente en los hongos. 
En algunos casos hay cariogamia y recombínación somát ica. 
L s c nocitos de los mohos mucosos se forman por agregación. 

3. El ciclo diplonte ... . .. . . . . . ........ . ...... .. .... . .. . .. . ... . .. . .. .. .... 33 

Los metazoos se desarrollan a parti r de una sola célula. 
Los metazoos pre entan gametogamia anisógama. 
La espermatogéne is es un proc so complejo. 
Hay mecanismos para bloquea r la polispermia. 
La fecundación puede ocurrir n di ti ntas fases de la ovogénesis. 
Los animales son organismos diplonte . 
La mayoría de las e pecies de animales son di oicas. 
Hay tres modalidades d partenogéne is. 
Algunos animales presentan reproducción vegeta tiva. 
La poliembrionía puede ser accidentaJ o sistemática. 
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En los h plodiplon tc se aJ ternan dos clase de individuos. 
Los haplodiplonte pueden ser isospóreos O anisospór os. 
Las plantas están adaptadas a la vid a terrestre. 
Los musgos presentan un ciclo haplodiplonte. 
La fa e preponderante en los helechos s el e porofito. 
En las gim nospermas hay ya una ex trema reducción del gametofito. 
Las angiospermas presentan llores verdaderas. 
Las angiospermas pueden ser monoicas, dio icas o polioicas. 
La fecundación es doble en las angi spermas. 
La agamospermia está presente en algunas angiospermas. 
Las angio spermas presentan reproducción vegetativa. 
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Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evol ución. 
La evolución es la contin uidad y la modificación a lo largo del tiem po. 
La genética es tudia la herencia y la variación. 
Las primera pruebas de la evofución proceden de la paleontología. 
El darwinismo afirma que unas especies derivan de otras. 
La sel cción natural ex plica la adaptación de las especie a su ambien te. 
La sistemática co ntribuye al establecimien to de árboles filogenéticos. 
La anatomía, la fis iología y la em br iología comparada prueban la evolución. 
La biología molecular ha unido a todos los ser s vivos. 
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Las características biológicas son heredita rias. 
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Los caracteres se transmiten de padres a hijos por medio de genes. 
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Alelos: las alternativas de un gen. 
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Puede haber muchos alelos constituyendo una serie alélica. 
La prueba de complementación caracteriza los genes por su función. 
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¿Qué es un híbrido? 
Los híbridos del guisante. 
Fl, F2 y F3. 
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Las bandas permiten analiza r detalles dentro de los cromosomas. 
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En algunos virus es el RNA el material genético. 

El DNA es un biopolímero. 

Las bases nitrogenadas. 

Las bases se unen a un azúcar formando nucleósidos. 

Los nucleósidos se unen al ácido fosfórico formando nucleótidos. 

El DNA Y RNA son polímeros de nucleótidos monofosfato. 

La hebra está polarizada. 

Las bases se encuentran en proporciones precisas. 

La molécula de DNA es helicoidal. 

El DNA está formado por dos hélices complementarias. 

Las propiedades biológicas del DNA son las del material genético. 


20. Métodos de estudio del DNA ......................... . ........ . ..... . . 315 


La reacción de Feulgen. 

Absorción de luz ultravioleta. 

La autorradiografia. 

La electroforesis. 

La ultracentrifugación. 

La fusión o desnaturalización. 

Las curvas 01. 


La hibridación de los ácidos nucleicos. 


XII 



El Southern blot y la hibridación in situ. 

La digestión con enzimas de restricción. 

Los mapas de restricción. 

La relación entre mapas genéticos y mapas de restricción. 

Los RFLP. 

La secuencia de nucleótidos. 

La clonación. 


21. El DNA en los cromosomas 347 

El DNA se organiza de distinta forma en los procariotas y en los eucariotas. 

El DNA en los eucariotas se une a histonas formando la cromatina. 

Los genes para histonas son especiales. 

Ultraestructura de la cromatina. 

El andamio. 

El centrómero. 

El telómero. 

La heterocromatina. 

El nucleolo y el NOR. 

Los cromosomas bacterianos. 

Los plásmidos. 

Los cromosomas de los viru . 

Los viroides. 


22. La replicación del DNA 373 

La reproducción va unida a la replicación del DNA. 

El DNA se replica semiconservativamente. 

Las hebras se separan para que suceda la replicación. 

El origen de replicación. 

La replicación es bidireccional a partir del origen. 

El mecanismo de la replicación requiere varias enzimas. 

La replicación es semidiscontinua. 

Los virus tienen mecanismos peculiares de replicación. 

La replicación en los eucariotas es más complicada. 


23. La mutación y la reparación del DNA ... . . . ............. . . .. . . ... . ... . . 391 


Hay muchas clases de mutaciones en el DNA. 

Hay agentes capaces de producir mutaciones. 

Radiaciones. 

Mutágenos químicos. 

La reparación del DNA. 

El test de Ames. 


24. La recombinación del DNA 405 

La recombinación no está bien compren4ida a nivel molecular. 

Las moléculas de DNA tienen que romperse e intercambiarse. 

Los hongos son los organismos idóneos para estudiar la recombinación. 


XIII 



A veces hay segregaciones raras. 
La conversión génica se produce asociada a la recombinación. 
Primer modelo básico de recombinación. 
Modelo del heterodúplex asimétrico. 
Modelo de la doble rotura. 
Enzimología de la recombinación. 

SEXTA PARTE 

GENETICA DE BACTERIAS Y VIRUS 

25. Transformación y conjugación en bacterias . . . . . . .. .. . ..... . . .. . .. .. . . . . . , 425 

En las bacterias ocurre recombinación. 
Mediante la conjugación pasa DNA de una bacteria donante a una receptora. 
Se pueden hacer mapas de conjugación. 
Es fácil si tua r un nuevo marcador utilizando muchas cepas Hfr. 
La sexducción es un caso especial de conjugación. 
También se pueden hacer mapas de transformación. 

26. Transducción .. .. ... ..... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ... .. .. . 441 

Un virus puede transpo rta r DNA de una bacteria a otra. 
T ransducción generalizada. 
Dos loei próximos cotransducen frecuen temente. 
La transd ucción de tres factores. 
Transducción especializada. 
Los fagos ),dgal pueden usarse como vectores. 

27. Análisis genético en Jos fagos . .. . . . ... . .. . . . . ... . ... . . . . . .. . . . . .. ... . . . 453 

Los virus tienen un genoma pequeño. 
Los mutantes de fagos son necesarios para el análisis genético. 
En los fagos sucede recombinación y complementación tras la infección mixta. 
El «cruce» d tres puntos. 
En los fagos puede hacerse análisis genético lino. 
Los mutantes de deleción completan el mapa. 
Concepto clásico-y molecular de gen. 

SEPTIMA PARTE 

EXPRESJON GENETICA 

28. RNA Y proteinas . ....... . .. . . . . . . ... ~ .. . . . . . . . . .. .. . . ..... . ... . . . . . " 471 


La 	 ecuencia de nucIeó tidos del DNA se expresa en la secuencia de aminoáci
dos de un polipéptido. 

El tRNA es un adaptador del aminoácido. 

XIV 



En los ribosomas se enfrentan el mRNA y los aminoacil-tRNA. 
La síntesis de la cadena polipeptídica avanza en dirección NH 2 -+COOH. 
El primer aminoácido es siempre metionina. 
También hacen falta factores de iniciación. 
El rrllsmo mRNA puede ser traducido por muchos ribosomas a la vez. 
La elongación y la terminación del polipéptido. 

29. La clave genética .. . .. . .. .. . . ... . . . . ......... . . . . . . ...... . . .. .. . .. . . 485 

Características generales. 
La d av es de tripletes. 
La clave es sim plificada. 
Desciframie nto de la clave con homopolímeros. 
Desciframiento con copolí meros. 
Desciframiento con polímeros de secuecia conocida. 
Identificación de los aminoacil-tRNA. 
El código descifrado in vitro es funcional in vivo. 
La tercera base a veces es indiferente. 
El código es universal. 

30. La transcripción . . . . . . . . . . . ........ . . ..... . .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . 499 

La transcripción es la for mación de RNA a partir de D NA. 
La transcripción de mRNA en procariotas necesita elementos de control. 
La tran cripción se realiza por medio de la RNA polimerasa. 
La transcripción es asimétrica. 
En los eucariotas hay regiones on diferentes capacidad transcripcional. 
Cada clase de RNA tiene su RNA polimerasa. 
El rnR NA eucariólico sufre un complicado montaje. 
Los genes contienen intrones y exones. 
No todos los genes se traducen a proteínas. 
El rONA se parece en los procariotas y los eucariotas. 
El RNA puede t ner actividad «enzimática». 
También el tR NA necesita maduración y montaje. 

OCTAVA PARTE 

REGU LACION 

31. Regulación de la expre ión genética en bacterias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 

La expresión de los genes está regulada. 
Hay enzimas inducibles y represibles. 
Hay control transcripcional y traducciona l. 
La regulación puede ser negativa o positiva. 
La regulación de las enzimas para utilizar lactosa es inducible y de control 

negativ . 
Los mutantes han revelado el funcionamiento del operón . 

• xv 



El operón lactosa también está bajo control positivo. 
El operón triptófano es represible. 
El regulado r se autorregula. 
La transcripción ta mbién se controla por atenuación. 
Las células responden al estrés. 
Existe control postranscripcional. 

32. Regulación de la expresión genética en los virus 541 

La regulación de los virus está relacionada con su ciclo vital. 
SPO!. 
T4. 
T7. 
N4. 
Lambda. 
La lisis. 
La lisogenia. 
La decisión entre lisis y lisogenia. 
¡PX 174. 
Los fagos con RNA. 
Los virus de los eucariotas. 
Algunos virus animales pueden producir tumores. 
Los retrovirus. 

33. Citodiferenciación ....... . . . .. . . . . . . . . . ... . . . .............. . .... .. . . . 557 

La diferenciación celular es la base del desarrollo . 
El cigoto es totipotente. 
Las dos células producidas en una mitosis tienen que diferenciarse. 
El citoplasma del huevo influye en el desarrollo. 
El plasma polar. 
El DNA ha de modificarse para hacerse accesible a la RNA polimerasa. 
La meti lación. 
La heterocromatinización. 
La inactivación del cromosoma X en los mamíferos. 
Las hormonas activan la transcripción. 
Los promotores eucarióticos. 

34. El desarrollo . . . . . ...... . .. . ...... .. . .. . ... . .. .. . . . ......... . . . .. . . . . 575 

Drosophila y Caenorhabdiris son animales modelo. 
D esarrollo embrionario en Drosophila. 
M osaicos sexuales y mapas de destino. 
La determinación. 
La capacidad de desarrollo se va restringiendo por decisiones binarias. 
Genes para el desarrollo. 
Genes de efec to materno. 
Genes de segmentación. 
Genes homeóticos. 
La secuencia homeobox. 
El desarrollo en Caenorhabditis. 

• 
XVI 



NOVENA PA RTE 

TRANSPOSICION 

35. La transposición ..... . .. . . .. . . . . .. .. . . ... . . . ... . ........ .. . . .. . ...... 599 

Hay genes saltarines. 
Los cromosomas con extremos pegajosos siguen el ciclo RFP. 
La transposición provoca un cataclismo genético. 
Hay transposición en las bacterias. 
Hay transposición en todos los eucariotas. 

DECIMA PARTE 

GEN ETICA DE POBLACIONES 

36. Descripción genética de poblaciones mendelianas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 617 

La población es el grupo de individuos adecuado para estudiar en genética. 
Frecuencias alélicas, fenotípicas y genotípicas. 
Las frecuencias alélicas varían de unas poblaciones a otras. 
El principio de Hardy-Weinberg. 
Aplicación al caso de varios alelas. 
Aplicación al caso de loei ligados al cromosoma X. 
Aplicación al caso de varios loci. 

37. La variación continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 

Los caracteres cuantitativos muestran variación continua. 
La naturaleza de los genes para caracteres cuantitativos. 
Los efectos de los genes son acumulativos. 
El ambiente influye en la expresión. 
Los distintos genotipos no son distinguibles. 
El análisis genético ha de ser poblacional. 
La heredabilidad. 
La selección artificial. 

38. La endogamia .... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 643 

La endogamia es el cruce entre individuos emparentados. 
La endogamia reduce el vigor y la fertilidad . 
¿Por qué hay especies que se autofecundan? 
La endogamia produce homocigosis. 
Formulación teórica. El coeficiente de endogamia. 
La heterosis. 

39. La selección natural 657 

La variabilidad genética aparece continuamente. 
Eficacia biológica y adaptación. 
La selección natural. 

XVII 



Un poco más sobre eficacia biológica. 
Formulación teórica. Letales. 
Caso general. 

l melanismo indus trial. 
Selección co ntra dominantes. 
Equ ilibrio mutación-selección. 
Selección a fa vor de heterocigotos. 
Selección en contra de heterocigotos. 
Selección dependiente de las frecuencias y de la densidad. 
Selección para caracteres cuantitativos. 

40. M utación, migración y deriva genética al azar . ... .. . . . . .. .. . ... . .. .... .. . 677 

Mutación. 
La tasa de mutación en procariotas. 
La tasa de mutación en cucariotas. 
La tasa de mutación en los caracteres cuan titativos. 
Cam bio de las frecue ncias alélicas por mutación. 
La mutación sucede al azar. 
Migración. 
Deriva genética al azar. 
Formulación de las consecuencias de la deriva. 
El tamaño efectivo de la población. 
La deriva tiende a la fijación de alelas. 
La teoría neu.lral de la evoluci ' n molecular. 

41. La especiacióo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 697 

Los cambios microevolu tivos. 
La especie es un grupo natura l. 
Especies simpátri as y alopátricas. 
Aislamiento reproductivo. 
Aislamiento precigótico y postcigótico. 
La teoría de los equilibrios interrumpidos. 

UNDECI MA PARTE 

GENETICA y BIOTECNOlOGIA 

42. logenierla genética molecular y biot cnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 

Los conocimientos genéticos son imprescindi bles para la biotecnología. 

Con la clonación y la amplificación in vitro se consiguc un gran número de 


copias de un segmento de DNA. 
¿Cómo se aísla un gen? 
10 M y biotecnología en las bacterias. 
10M y biotecnología en las plantas cultivadas. 
10 M y biotccnologia en los animales domést icos. 
La terapia génica. 

[ndice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 723 

XV1ll 


