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          Resumen con Diagrama



La degradación de proteínas es un proceso fundamental para el mantenimiento de 
la homeostasis celular y la regulación de diversas funciones fisiológicas. Este 
mecanismo permite la eliminación de proteínas dañadas o no funcionales, así 
como el reciclaje de aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas. Existen dos 
principales vías de degradación proteica: el sistema ubiquitina-proteasoma y la vía 
lisosomal. El sistema ubiquitina-proteasoma se encarga de la degradación de 
proteínas citosólicas y nucleares, mientras que la vía lisosomal degrada proteínas 
extracelulares y componentes celulares envejecidos o dañados. 

En el contexto del ejercicio físico y el envejecimiento, la degradación de proteínas 
adquiere una relevancia particular. Durante el ejercicio, especialmente el de 
resistencia, se produce un aumento en la síntesis y degradación de proteínas 
musculares, lo que contribuye a la remodelación y adaptación del tejido muscular. 
Sin embargo, en personas de edad avanzada, este equilibrio puede verse 
alterado, llevando a una disminución de la masa y fuerza muscular, condición 
conocida como sarcopenia. Estudios han demostrado que el ejercicio de 
resistencia puede mitigar estos efectos al estimular la síntesis proteica y mejorar la 
función muscular en adultos mayores.  

Además, la degradación de proteínas no solo es crucial para el metabolismo 
muscular, sino que también desempeña un papel en la regulación de procesos 
celulares como el ciclo celular, la respuesta al estrés y la apoptosis. Alteraciones 
en estos mecanismos pueden contribuir al desarrollo de diversas patologías, 
incluyendo enfermedades neurodegenerativas y cáncer. Por lo tanto, comprender 
los mecanismos de degradación proteica y su modulación mediante intervenciones 
como el ejercicio físico es esencial para el desarrollo de estrategias terapéuticas 
efectivas. 
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Conclusión; 

En conclusión, la degradación de proteínas es un proceso esencial para el 
mantenimiento del equilibrio celular y la función fisiológica adecuada, 
desempeñando un papel clave en la homeostasis, la señalización celular y el 
reciclaje de aminoácidos. Este mecanismo, regulado principalmente por el sistema 
ubiquitina-proteasoma y la vía lisosomal, es fundamental tanto en condiciones 
normales como patológicas. En el ámbito del ejercicio físico, la degradación 
proteica contribuye a la adaptación y remodelación muscular, especialmente en 
contextos de actividad intensa o resistencia. Además, su modulación a través de 
prácticas como el entrenamiento físico puede contrarrestar efectos negativos del 
envejecimiento, como la sarcopenia, y promover un envejecimiento saludable. Por 
otro lado, alteraciones en los sistemas de degradación proteica están asociadas 
con diversas enfermedades, subrayando la importancia de comprender estos 
mecanismos para desarrollar estrategias terapéuticas innovadoras. Así, el estudio 
continuo de la degradación de proteínas ofrece una ventana hacia intervenciones 
que beneficien tanto la salud general como la calidad de vida de las personas 
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