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ANTECEDENTES 

El VIII Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química en la provincia de Almería nace 

como una iniciativa del Área de Ingeniería Química de la Universidad de Almería, con la finalidad 

de promover y desarrollar el interés de los estudiantes de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachiller de 

la provincia por las materias científicas en general y por la Ingeniería Química en particular. Así 

pues, el “VIII Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química en la provincia de 

Almería” se convoca en el curso 2017/2018, con el objetivo de que grupos de alumnos de 

secundaria realicen, bajo la tutela de un profesor del área de ciencias o tecnología de su centro, 

un trabajo relacionado con alguna de las siguientes cuatro áreas temáticas: 

La Ingeniería Química y el medio ambiente (depuración de aguas residuales, desalinización de 

agua, gestión y tratamiento de residuos, contaminación atmosférica, etc.). 

La Ingeniería Química y la industria alimentaria (turrón, helados, vino, cerveza, frutos secos, 

chocolate, zumos, etc.). 

La Ingeniería Química y el mundo de la biotecnología (ácidos grasos Omega3, pigmentos, 

productos farmacéuticos, etc.). 

La Ingeniería Química y la energía (petróleo y derivados, energía nuclear, energías renovables, 

bioetanol, biodiésel, etc.). 

Con el fin de estimular la participación de los estudiantes, se propone una serie de premios en 

metálico, patrocinados por la Escuela Superior de Ingeniería y el área de Ingeniería Química de 

la Universidad de Almería. 

Esta Jornada en el marco del convenio vigente entre la Universidad de Almería y la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, tiene la consideración de actividad formativa reconocida 

como mérito docente para el profesorado. 

TEMA 

En este contexto, el Área de Ingeniería Química de la Universidad de Almería se marca entre sus 

objetivos contribuir al fomento del conocimiento de la implicación de la Ingeniería Química en 

los diferentes campos de actividad de las sociedades modernas, así como del papel de esta 

disciplina de cara al desarrollo de tecnologías limpias y renovables, a la conservación del medio 

ambiente y su contribución fundamental frente al desarrollo sostenible del planeta. La 

convocatoria del VIII Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química se plantea, por 
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tanto, como una actividad que sirva de vehículo para promover el acercamiento de los 

estudiantes de secundaria a esta disciplina. Al mismo tiempo y, reconociendo la importancia de 

la presencia y el contacto de la Universidad con los centros de enseñanza secundaria y 

Bachillerato para apoyar, fomentar y colaborar con las tareas formativas del profesorado, el 

certamen puede contribuir de manera efectiva a estrechar las relaciones entre ambos. 

Finalmente, la realización de actividades de este tipo permite disponer de herramientas de 

apoyo para el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y escrita, sentido 

crítico y capacidad para trabajar en equipo de los estudiantes de ESO, que les servirán de 

herramientas para abordar con mayor confianza los estudios de Bachillerato y, posteriormente, 

los estudios universitarios. 

PARTICIPANTES 

Los participantes en este concurso fueron estudiantes o grupos de estudiantes de cualquier 

centro educativo de ESO (4º) y/o Bachiller (1º y 2º). 

REQUISITOS DE LOS TRABAJOS 

El certamen se desarrolló según lo establecido en las siguientes bases: 

Cada proyecto es desarrollado por un grupo de trabajo que estará integrado por 1 profesor del 

área de Ciencias y/o Tecnología y un número máximo de 10 alumnos de su centro. 

Cada profesor puede participar con más de un grupo de alumnos. 

Cada grupo desarrolla un proyecto relacionado con alguna de las áreas temáticas propuestas. 

Los proyectos pueden ser de diferente índole, desde trabajos exclusivamente bibliográficos, 

hasta otros en los que se realice algún tipo de actividad experimental o salida de campo. 

Hay un Comité de Selección (formado como mínimo por cuatro integrantes del Área de 

Ingeniería Química representando a cada una de las áreas temáticas) que vela para que todos 

los proyectos educativos se adecúen a las líneas temáticas propuestas. 

Los grupos de trabajo están apoyados por personal docente e investigador del Departamento 

de Ingeniería Química. 

Para ello, junto con la hoja de inscripción, se presentó un resumen del proyecto a desarrollar, 

que debía recibir el visto bueno del comité de selección. 
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Al concluir el proyecto, cada grupo presentó una memoria final (máximo 3 páginas), dentro del 

plazo establecido, en la que se exponen los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos 

en el proyecto, así como un póster explicativo del trabajo realizado. Tanto la memoria como el 

póster se evalúan para llevar a cabo la selección de los 5 trabajos finalistas.  

Los proyectos se desarrollaron a lo largo del curso 2017/2018 y las memorias finales y pósteres 

se presentaron antes del 9 de abril de 2018 preferentemente en la Secretaría de Dirección de la 

Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales. 

Una vez concluido el plazo para la presentación de las memorias y pósteres, el jurado del 

certamen selecciona los 10 trabajos finalistas (sujeto a cambios por criterios del Comité 

Evaluador), atendiendo a criterios de rigor científico, originalidad y calidad de la memoria. 

Finalmente, el 3 de Mayo de 2018 se celebró en la UAL una "Jornada de Divulgación de la 

Ingeniería Química", que fue presidida por el Director de la Escuela Politécnica Superior, en la 

que todos los grupos participantes expusieron los aspectos más destacados de su proyecto 

mediante pósteres o carteles. Además, los grupos finalistas realizaron una exposición oral, de 

unos 10 min de duración, apoyada por los medios audiovisuales que se precisaran. 

PREMIO 

En la Jornada de Divulgación de la Ingeniería Química mencionada en el punto anterior, el jurado 

seleccionó los proyectos ganadores del certamen de entre los 10 finalistas y se celebró un acto 

de entrega de premios, en el que se repartieron: 

Diploma de participación a todos los grupos. 

Diploma acreditativo a los grupos finalistas. 

Premios a los 5 trabajos ganadores. 

Los premios en metálico fueron los siguientes: 

1er premio: 500 €  

2º premio: 300 € 

3º premio: 200 € 

4º permio: 150 € 

5º premio: 100 € 
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Cynthia V. González López 
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JURADO 

Para la valoración de los trabajos se constituyó un jurado formado por el Comité de Selección y 

dos miembros del equipo de gobierno de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de 

Almería. El Jurado evaluó los proyectos y los pósteres. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Para la valoración de los trabajos presentados el jurado tuvo en cuenta: 

El material depositado por los equipos. 

La explicación/justificación de la propuesta realizada por el equipo a través del póster y la 

exposición oral. 

A partir de esta información, el jurado basó su evaluación en los siguientes criterios: 

Trabajos en los que se destaca el papel relevante de la Ingeniería Química en el área temática 

elegida para desarrollar el proyecto. 

Originalidad del proyecto. 

Carácter científico y divulgativo. 

Implicación con el desarrollo sostenible del planeta. 

RESOLUCIÓN DEL CERTAMEN 

La propuesta y entrega de premios se realizaron el mismo día, el 3 de Mayo, en un acto al que 

se invitó a todos los equipos participantes y que tuvo lugar en el la Sala de Grados de la Escuela 

Superior de Ingeniería. Para poder optar al premio del certamen era requisito la presencia de 

una representación del equipo participante el día de la entrega de premios. El cartel anunciante 

fue el siguiente: 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El hecho de concurrir a este certamen presupone la aceptación total de las presentes bases 

y la conformidad con las decisiones del jurado.  

DATOS DE CONTACTO DEL CONCURSO 

certameniq@ual.es 

RESULTADOS DEL CONCURSO 

Los ganadores del concurso fueron los siguientes: 

 

Primer Premio 

Centro: I.E.S. Valle del Andarax 

Proyecto: La harina de habas como agente floculante de aguas residuales 

 

Segundo Premio 

Centro: Colegio Compañía de María 

Proyecto: Elaboración de jabones con Aloe Vera 

 

Tercer Premio 

Centro: I.E.S. Valle del Andarax 

Proyecto: Absorción de dióxido de carbono 

 

Cuarto Premio 

Centro: Colegio Saladares 

Proyecto: Un carburante eficaz para un dragster escolar 

 

Quinto Premio 

Centro: Colegio Compañía de María 

Proyecto: Lámpara de agua y sal   
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UN CARBURANTE EFICAZ PARA UN DRAGSTER 
ESCOLAR 

Muñoz Sevilla, A.,  Azofra Delgado, L., Lendínez Castillo. F y Jiménez Peralta, M. 

 

ÁREA: Ingeniería química y el mundo de la biotecnología. 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Saladares. Carretera de Alicún Km 10,300. (El parador de las 

Hortichuelas, Almería) 

PROFESOR: Fernando José Cordero Benítez 

DATOS DE CONTACTO (EMAIL): fernandojose.cordero@saladares.com 

 

 
1. OBJETIVOS.  

 

¿Qué es un dragster de tipo Jet- Car?  

 

Un dragster o Jet-Car, es un automóvil impulsado por un motor a reacción de chorro de 

gas. Son vehículos especializados en lograr enormes aceleraciones y están consideradas las 

máquinas de pistones más rápidas del planeta. Participan en competiciones deportivas donde 

recorriendo una distancia de un cuarto de milla (402,32 metros) alcanzan, en menos de 10 

segundos, velocidades próximas a los 500 kilómetros / hora.  

 

El motor a reacción del dragster.  

 

Un Jet-Car emplea un motor, que a modo de turbina de gas, descarga un chorro de fluido a 

gran velocidad y proporciona en pocos segundos un gran empuje y propulsión al vehículo.  

El motor está formado por dos turbinas unidas por un mismo eje. La primera comprime el 

fluido, una mezcla de aire y combustible, y lo fuerza a entrar en la cámara de ignición. Allí sucede 

la explosión.  Los gases obtenidos de la combustión se expanden en la segunda turbina donde 

un 10 % de la potencia obtenida se gasta en la comprensión que realiza la primera turbina y el 

90% restante es potencia transmitida por medio de engranajes al vehículo.  
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Nuestra propuesta de combustible. Composición y resultados.  

 

El combustible del dragster es un fluido donde están presentes sustancias muy inflamables 

como queroseno, gasolina y alcohol.  

En nuestro proyecto nos propusimos emplear un combustible menos peligroso y nos 

decidimos por una mezcla de azúcar y nitrato de potasio (KNO3) sustancias más asequibles y 

económicas.  

El proceso de combustión de nuestro carburante tiene dos fases casi simultáneas. En la primera 

inflamamos, empleando una pequeña bengala comercial, el nitrato de potasio:  

 

KNO3 + Calor → NO2 + residuos 

 

El nitrato de potasio provoca un pequeño fuego que se apaga pronto, pero facilita la energía 

necesaria para que combustiones el azúcar (sacarosa):  

 

C12O22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O. 

 

El enorme volumen de los gases desprendidos, en forma de denso humo blanco, ejerce una 

gran presión que se utiliza para impulsar el dragster. Tras realizar diversos ensayos, algunos no 

muy exitosos, encontramos una proporción óptima para los ingredientes que constituían 

nuestro combustible: 65% KNO3 + 35 % azúcar  

Probamos la eficacia del combustible con dos prototipos. El lugar elegido para la prueba 

fue una superficie plana y recta de 15 metros de longitud (la explanada sobre la que se sitúa el 

conocido cable inglés del puerto de Almería).  En uno de los ensayos el prototipo logro recorrer 

10 metros en 4,19 segundos alcanzando en este movimiento rectilíneo una velocidad media 

máxima de 17,2 kilómetros / hora 

 
2. METODOLOGÍA.  

 

A modo de introducción, queremos mencionar que este proyecto lo planteamos desde el 

inicio como una aplicación del método científico y como un aprendizaje de trabajo en equipo. 

Han sido muchas las experiencias realizadas, con lógicos fracasos que nos han llevado al final a 

lograr un combustible eficaz. Junto a la satisfacción conseguida al haber superado los retos 
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presentados, destacamos lo mucho que nos hemos divertido ensayando con nuestros 

prototipos el combustible.  

 

Cómo es el combustible de nuestro dragster. Breve descripción del diseño del motor.  

 

El combustible es una mezcla de azúcar glas y nitrato de potasio purísimo (KNO3).  

La composición de la mezcla combustible ha sido uno de los retos a los que nos hemos 

enfrentado. Después de varios ensayos logramos encontrar la proporción adecuada, para 100 

gramos de combustible, 65 gramos debían ser de nitrato de potasio y 30 gramos de azúcar.  

Estas cantidades las mezclábamos y agitábamos en un recipiente durante tres minutos.  

La estructura del motor de nuestro prototipo es un rígido tubo de PVC de entre 11 a 15 

centímetros de longitud y con un diámetro de 3 a 3,5 centímetros. Como material 

complementario empleamos arena de sílice (arena de gato) y como mecha de ignición una 

pequeña bengala comercial.  

La arena debía estar triturada hasta una textura muy fina, para que al compactarla 

adquiriese una gran dureza como la de una roca. Este componente tiene como finalidad hacer 

de tope tanto en la parte inferior como en la superior del tubo de PVC. Entre los dos topes se 

sitúa la mezcla combustible. El tope de la parte inferior tiene una longitud no superior a los 2 

centímetros y el de la parte superior en torno a 1,5 cm. Posteriormente, empleando un taladro 

con broca de 6 milímetros de grosor, realizamos en la parte inferior del tubo de PVC una abertura 

de 5 cm de longitud para facilitar la instantaneidad del encendido y evitar pérdidas de impulso 

mecánico. Por último, adherimos a la parte inferior del tubo de PVC una bengala como mecha 

de encendido. Instalamos el motor en el chasis de un coche de juguete (de los teledirigidos) en 

el que previamente habíamos retirado sus baterías y fijado su dirección con apliques de silicona. 

Con ello logramos ligereza de peso y un recorrido rectilíneo del dragster durante el ensayo. Las 

primeras pruebas del dragster se podrían calificar de éxitos parciales, conseguíamos combustión 

pero no impulso ni movimiento. Más adelante y tras sucesivas mejoras (en el séptimo ensayo) 

conseguimos unos resultados óptimos.  

 

Relación de mejoras realizadas en nuestro proyecto:  

 

1. La adecuada molienda del nitrato de potasio.  
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Este producto venía en su presentación comercial en forma de sal y estaba muy poco 

desintegrado. Esto ocasionaba una mezcla combustible de baja calidad. Solo cuando probamos 

a triturarlo finamente conseguimos un primer combustible eficaz.  

 

2. La pulverización de la arena.  

 

En los primeros ensayos no triturábamos la arena usada como tope. Esto ocasionaba 

combustiones irregulares y defectuosas, con pérdida excesiva de gas en el impulso.  

Solo conseguimos el nivel óptimo de pulverización para la comprensión eficaz de la arena, 

cuando esta pasaba sin problemas por el tamiz de un colador casero.  

 

3. Las mejoras en el tubo de PVC.  

 

Empezamos usando un tubo de naturaleza elástica, pero en las primeras prueba se derretía 

por las altas temperaturas de la combustión, por ello lo cambiamos por otro tubo, más duro y 

sobre todo muy rígido. También fueron mejoras las dimensiones del tubo. Observamos que 

longitudes del tubo de PVC inferiores a 11 cm eran insuficientes como estructura de motor y las 

superiores a 18 cm requerían combinaciones de combustible más complejas.  

 

4. La realización de la abertura con longitud eficaz para garantizar la adecuada oxigenación.  

 

Este pequeño detalle no lo apreciamos hasta el sexto ensayo fallido. Deducimos que era la 

causa de la falta de impulso en el movimiento del vehículo después de la ignición.  

 

3. RESULTADOS 

 

Para obtener las aceleraciones y las velocidades medias consideramos que el movimiento 

de los prototipos se ajustaba con bastante aproximación a un movimiento rectilíneo uniforme 

acelerado, sin espacio ni velocidad inicial. Las ecuaciones que hemos empleado para determinar 

datos han sido:  

 

Distancia = ½ · aceleración · (tiempo) 2 

Velocidad final = aceleración · tiempo 
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Prueba 

Longitud 
del tubo de 

pvc  
Distancia 

(m) tiempo (s) 

Aceleración 
media 
(m/s2) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Velocidad 
media 
(km/h) 

1 14 cm 10 5,665 0,62 3,51 12,63 

2 11 cm 10 4,19 1,14 4,77 17,2 

3 12 cm 10 11,585 0,15 1,74 6,25 

 

Tabla 1. Tabla de magnitudes obtenida durante las pruebas realizadas con los prototipos 

finales 

 

4. CONCLUSIONES 

 

• Consideramos como óptimas y válidas las pruebas número 1 y 2  

• La prueba número 3 no fue correcta. Un fallo en la dirección del prototipo lo desvió 

contra el muro de la pista de pruebas, como consecuencia del impacto perdió 

velocidad y realizó en más tiempo su recorrido. No obstante, la incluimos porque la 

combustión y el impulso conseguido fueron adecuados.  

 

Enlace al vídeo donde se expone la construcción y los ensayos del prototipo:  

https://www.facebook.com/ColegioSaladares/videos/2147780332116626/  

 

Imágenes.  

1. Primer prototipo.  

2. Los prototipos finales.  

3. Una de las pruebas de los prototipos junto al Cable Inglés (Puerto de Almería)  
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ZUMOS DÉTOX 

Soler-Reche, A.; Muñoz-Mellado-Parra, J.L. y Rodríguez-Pérez, G.,  

 

ÁREA: Ingeniería química y la alimentación 

CENTRO EDUCATIVO: IES Mar Serena. Calle de Emilio Zurano, 22, 04640 Pulpí, Almería 

PROFESOR: Pedro Ruíz Fuentes 

DATOS DE CONTACTO (EMAIL): pedrufu@hotmail.com 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los zumos détox son bebidas que se basan en una combinación sencilla de varios alimentos, 

frutas, verduras, semillas, raíces y legumbres, seleccionados especialmente por su alto 

contenido en fibras, vitaminas y minerales, así como por sus propiedades antioxidantes y 

depurativas, que van a ayudar a que todo el cuerpo funcione mejor. Esta industria ha 

experimentado un auge en estos últimos años y, debido a la alta demanda que estos zumos 

tienen y a sus ineficaces métodos de producción tienen un  elevado coste. 

Para la elaboración de estos zumos se necesita un gran suministro de frutas y verduras 

frescas y, dado que Almería es una provincia con una gran tradición agraria y que sus grandes 

extensiones de terreno permiten el cultivo masivo de gran cantidad de frutas y hortalizas es el 

lugar idóneo para la producción de este tipo de zumos. 

 

 

 



  
 

21 
 

2. METODOLOGÍA 

 

1. En primer lugar, buscamos en la base de datos “Google Scholar” los términos: “zumos détox”, 

“conservantes alimentarios” y “centrales de biomasa”. 

2. Hicimos varios ensayos preparando diferentes elaboraciones de zumos détox utilizando 

puerros, zanahorias, espinacas, pepinos, manzanas, piña y naranjas. Finalmente, decidimos que 

el zumo que utilizaríamos para nuestro experimento con el objetivo de comprobar la eficacia de 

los conservantes, sería uno hecho de manzanas, naranjas y zanahorias. 

3. Después de una exhaustiva documentación sobre los distintos conservantes añadidos en la 

industria alimentaria, decidimos que el mejor para nuestro zumo era el ácido cítrico. 

4. Decidimos llevar a cabo un experimento para comprobar si este conservante, en efecto, era 

el mejor para los zumos. Preparamos 1L de zumo y lo dividimos en dos muestras diferentes. En 

una añadimos ácido cítrico y en la otra no. Las cuales fueron conservadas en una nevera a 278K. 

Y, por último, estudiamos el proceso de oxidación de ambas muestras. 

 

3. RESULTADOS 

 

Tras trabajar con diferentes tipos de zumos, por ejemplo, uno hecho a base de pepino, piña 

y espinaca u otro compuesto de manzana, pepino y zanahoria, decidimos que el zumo con el 

cual probaríamos el proceso de conservación que elegiríamos posteriormente sería el preparado 

a base de: manzana, zanahoria y naranja. Elegimos este debido a que su sabor nos parecía el 

más agradable y que su composición era la idónea para el estudio que íbamos a realizar. A 

continuación, hicimos un estudio de mercado en el cual establecíamos el precio por kg de cada 

fruta y verdura utilizada y lo relacionamos con la cantidad de estas que utilizamos para la 

realización de 1L de nuestro zumo. Si sumamos las cantidades que se muestran en esta tabla, 

podemos concluir que para obtener un litro de este zumo détox solamente se necesitarán 3,22€. 
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Tipo de 
fruta Peso (g) 

Precio por 
kg ( €) Total (€) 

Zanahorias 800 0,59 0,47 

Manzanas 840 1,39 1,17 

Naranjas 800 1,79 1,43 

Limón 150 0,99 0,15 

 

Tras esto, decidimos estudiar distintos tipos de conservantes alimentarios, entre los que 

decidimos profundizar sobre estos tres siguientes, siendo el ácido cítrico el que estudiamos con 

más detenimientos, pues fue el que utilizamos para nuestro experimento. 

• Ácido sórbico: este es muy utilizado en las industrias por no poseer olor ni sabor a las 

concentraciones a las que se utiliza como aditivo en alimentos. 

• Ácido benzoico: este es especialmente eficaz en alimentos ácidos, y es un conservante barato 

y útil contra levaduras, bacterias y mohos. 

• Ácido cítrico: El ácido cítrico (C6H8O7) y sus sales se pueden emplear en prácticamente 

cualquier tipo de producto alimentario elaborado. Este es un componente esencial de la mayoría 

de las bebidas refrescantes, a las que confiere su acidez, del mismo modo que el que se 

encuentra presente en muchas frutas, produce la acidez de sus zumos, potenciando también el 

sabor a fruta. Es también un aditivo especialmente eficaz para evitar el oscurecimiento que se 

produce rápidamente en las superficies cortadas de algunas frutas y otros vegetales. 

Elegimos este conservante por la presencia de este en algunas frutas utilizadas y por la 

facilidad de obtención de este (lo obtuvimos llevando a ebullición el zumo de un limón). 

El mecanismo por el cual se produce una mejor conservación del zumo cuando le añadimos 

ácido cítrico es que este produce un descenso del pH y esto provoca que la enzima oxidante no 

pueda actuar de forma correcta. De esta manera conseguimos ralentizar este proceso. Todas 

estas afirmaciones se vieron reforzadas con los resultados obtenidos en nuestro experimento 

en el cual observamos cómo la muestra que contenía ácido cítrico se conservó durante una 

semana más respecto a la otra. 

Respecto al estudio de la posibilidad de trasladar los desechos orgánicos a la central de 

biomasa de Níjar, concluimos que sí era viable debido a su cercanía y al aprovechamiento que 

esta hace de las partes que no podemos utilizar. Cuando los desechos llegan a la central, allí se 

almacenan y posteriormente son llevados a una sala donde se produce su combustión. La 

combustión es un proceso químico por el cual se combina el oxígeno del aire con los diferentes 

elementos oxidantes del combustible originándose un desprendimiento de calor el cual se utiliza 

para evaporar agua y producir el vapor necesario para mover una turbina que producirá energía. 

 



  
 

23 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

• https://www.ecoeediciones.com/wpcontent/uploads/2017/04/Frutoterapialos-

frutos.pdf 

• http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/view/6389 

• http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view

/157 

• http://milksci.unizar.es/adit/conser.html 

• https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/download/676/647/2252-1 



  
 

24 
 

 

 

 



  
 

25 
 

MICROORGANISMOS RESPONSABLES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS (PGPB) 

Corral-Del Águila, J.M., Corral-Del Águila, P., Garrido-López, F.J., Milán-Capel, A., 

Molina-López, P., Sola-Alonso, C., Samper-Morales., J.J y Vargas-Díaz, M. 

 

ÁREA: Ingeniería química y la biotecnología. 

CENTRO EDUCATIVO: AGAVE. Calle la Gloria, 17. Huércal de Almería (Almería) 

PROFESOR: Estefanía Santiago Gázquez 

DATOS DE CONTACTO (EMAIL): estefaniasg92@gmail.com 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del ámbito de la agricultura siempre se han buscado técnicas que mejoren la 

productividad y eficiencia del cultivo. En este proyecto vamos a comprobar, sabiendo que el uso 

de microorganismos favorece el crecimiento vegetal, si al utilizar un método de encapsulación 

de estos agentes se favorece el proceso de crecimiento vegetal, ya que se ha constatado (Bashan 

et al., 2014) que para la mayoría de la bacterias de interés agronómico al poco tiempo de 

inocularlas en el suelo sin una protección adecuada se produce una disminución de su población 

muy rápidamente, reduciendo así su eficacia.  

Para ello, vamos a estudiar tres tipos de bacterias PGPB (Plant Growth Promoting Bacteria): 

Pseudomonas fleurescens, Pseudomonas putida y Azospirillum brasilense. Estas bacterias PGPB 

pueden clasificarse en bacterias que influyen positivamente a las plantas indirectamente, 

suprimiendo a otros microorganismos y ayudando a otros benéficos para que actúen mejor 

sobre las plantas; o de forma directa, siendo promotoras del crecimiento con control biológico, 

ya que suprimen algunos agentes fitopatógenos. Al encapsular determinados 

microorganismos hay que tener en cuenta factores como el tamaño, la cinética de liberación 

de las bacterias y la biodegradabilidad del material utilizado en las cápsulas. Dependiendo 

de las características de las capsulas se obtendrán mejores o peores resultados. 

 

 

 

 

2. OBJETIVO  
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Demostrar que el rendimiento de las PGPB cuando se encuentran encapsuladas es mayor 

al rendimiento de estas en los casos en los que no lo están y comprobar que se alarga la vida 

media de estas y su actuación se ve mejorada debido a su liberación controlada.  

 

3. METODOLOGÍA  

 

Mecanismos de gelificación  

- Spray Drying: transformar disolución en material seco mediante la atomización (división en 

micropartes) de este en un medio caliente y seco. Una de las grandes ventajas de este proceso 

es que es apropiado para materiales sensibles al calor. El secado por pulverización es la técnica 

más común y barata, el equipo está disponible a nivel industrial y los costes de producción son 

más bajos que en otros métodos.  

- Gelificación iónica: Primero se realiza una emulsión, a continuación se extraen las gotas de esta 

y se gelifican (con alginato).  

Es este último método de gelificación (con alginato) en el cual están basados los 

resultados que se muestran a continuación: 

4. RESULTADOS 

Observación del desarrollo de la población de las PGPB 

Las gráficas que se muestran a continuación recogen los datos referentes a la estabilidad 

de las colonias de los diferentes microorganismos en sustrato de cultivo sólido, almacenados a 

dos temperaturas diferentes: 4ºC y 25ºC.  

La gráfica A pertenece a Pseudomonas fluorescens, la gráfica B pertenece a Pseudomonas 

putida y la gráfica C se corresponde con Azospirillum brasilense. En las tres gráficas se puede 

observar como las diferentes cepas de bacterias se mantienen viables, manteniendo una 

población constante sin cambios significativos incluso a los 60 días de haber enterrado las 

cápsulas en el sustrato de cultivo. No existen diferencias significativas en el estudio hecho a una 

temperatura de 4ºC con respecto al de una temperatura de 25ºC, siendo estos valores más 

parecidos para Pseudomonas putida, mientras que Pseudomonas fluorescens mantiene más 

estables sus colonias a una temperatura de 25ºC, y Azospirillum brasilense es algo más estable 

a 4ºC. 
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5. CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta los medios necesarios para la encapsulación, y la diferencia en el 

desarrollo de la población de los microorganismos investigados, se puede afirmar que la 

encapsulación de estos es un método que se puede llevar a cabo de forma industrial y que 

permite que el microorganismo encapsulado sea más eficiente a la hora de potenciar el 

crecimiento de esta debido al retraso de su desaparición y la liberación controlada de estos. 
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OBTENCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE BIOMASA 

Chacón-Marín, P., Cruz-Carrillo, J.M., García-Fernández, P., López-Cruz, V y Ruíz-del 

Pino, V. 

 

ÁREA: Ingeniería química y la energía 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio La Salle Almería - Virgen del Mar. Avenida Federico García Lorca 

60. Almería. 

PROFESOR: Rafael de la Torre Gorts 

DATOS DE CONTACTO (EMAIL): rdelatorreg@lasalleandalucia.net 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto enfocado en el medio ambiente está centrado en el biogás, principal fuente 

energética protagonista de este trabajo, y su proceso de obtención a partir de los desechos 

orgánicos, el compost. Mediante la realización de esto queremos disminuir la contaminación 

producida por fuentes de energía que suponen un grave deterioro del medio ambiente, 

concretamente los gases emitidos por dichas fuentes provocan un aumento del efecto 

invernadero. El biogás sería el equivalente a estas fuentes de energía, su efectividad es alta y 

sustituiría a las otras fuentes. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Nuestro objetivo es contribuir a los agricultores con biogás creado a partir del compost 

en los invernaderos ya instalados en la provincia, mediante un robot creado 

exclusivamente para esto; este trabajo estará formado por dos partes. 

• La primera sería la estructura creada para la recogida del compost, con esto queremos 

que el robot pueda recoger los desechos orgánicos y obtener biogás a partir de ciertos 

procesos químicos. 

• En la segunda parte el enfoque principal sería la reducción del trabajo de los agricultores 

para que no realicen trabajos innecesarios, ya que la fuente de energía utilizada sería el 

biogás. 
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3. METODOLOGÍA 

 Compost: Producto obtenido a partir del conjunto de distintos materiales cuyo origen 

es orgánico. 

  Biogás: Gas combustible generado mediante la biodegradación de la materia orgánica 

y las acciones de ciertos microorganismos, en un proceso de digestión anaeróbica. 

 Digestión anaeróbica: Degradación de materiales biodegradables mediante la ausencia 

de oxígeno. 

 Hidrólisis: Descomposición de sustancias orgánicas por acción del agua. 

 Biodigestor: Cámara hermética donde se acumulan residuos orgánicos para que 

mediante un proceso natural realizado por bacterias anaerobias presentes en los 

excrementos obtengamos metano y fertilizantes. 

  Metano: Sustancia no polar presente en forma de gas a temperaturas y presiones 

normales; es incolora e insoluble en agua. 

 

4. PROPIEDADES DEL COMPOST 

 

Propiedades Químicas:  

• Aumento de la disponibilidad de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro y Azufre. 

• pH estable. 

• Aumento de micronutrientes y macronutrientes. 

• Inhibición del crecimiento de hongos y bacterias. 

• Incremento de la eficiencia de fertilización. 

• Inactiva los residuos de los plaguicidas. 

Propiedades Físicas:   

• Soporte y alimento de microorganismos. 

• Incremento de la capacidad de retención de humedad. 

• Obtención de suelos más esponjosos y mayor retención de agua. 

• Retención de energía calorífica. 

• Mejora de la porosidad, permeabilidad y aeración del suelo. 

Propiedades Biológicas:  

• Reducción de la erosión del suelo. 

• Incremento y diversificación de la flora bacteriana. 
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5.   ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS 

 

1. Hidrólisis: Los microorganismos hidrolíticos producen enzimas extracelulares capaces de 

convertir la materia orgánica polimérica en compuestos orgánicos solubles. Esta etapa es 

determinante en la velocidad global del proceso de producción de biogás, hay que tener en 

cuenta una serie de factores: el ph, la temperatura, el tamaño de las partículas y la composición 

bioquímica del sustrato. 

2. Acidogénesis: Se produce la transformación de las moléculas orgánicas solubles en 

compuestos que pueden ser aprovechados por las bacterias metanogénicas (acético, fórmico e 

hidrógeno), otros más reducidos como (valérico, propiónico, láctico y otros) y ciertos 

compuestos que no pueden ser aprovechados por estas bacterias (etanol, ácidos grasos, y 

compuestos aromáticos). También eliminan cualquier traza de oxígeno presente en el 

biodigestor. 

3. Acetogénesis:  se aprovecha los compuestos que no pueden ser metabolizadas por las 

bacterias metanogénicas (etanol, ácidos grasos, y compuestos aromáticos) y los transforman en 

compuestos más simples como acetato e hidrógeno. Unos microorganismos acetogénicos muy 

especiales, denominados homoacetogénicos son capaces de solo producir acetato y pueden ser 

empleados para mantener bajas presiones parciales de gas hidrógeno ya que no lo producen. 

4. Metanogénesis. Las metanogénicas actúan sobre los productos de las etapas anteriores y 

completan el proceso de descomposición anaeróbica mediante la producción de metano. Se ha 

demostrado que el 70% del metano producido en biodigestor es resultado de la descarbolixación 

del ácido acético, debido a que solo dos géneros de bacterias metanogénicas pueden usar el 

acetato. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Nuestro proyecto principalmente tiene la finalidad de intentar reducir el impacto medio 

ambiental producido por gases nocivos, y materias contaminantes de diversas industrias, 

mediante la producción de biogás, un gas no nocivo para el medio ambiente que se extrae a 

partir de desechos orgánicos, mediante este proceso aparte de disminuir el impacto 

medioambiental, también conseguiremos el aprovechamiento de los desechos orgánicos como 

pudieran ser los producidos en los invernaderos, ya que este proyecto se realizará y especializará 

en la obtención del biogás en los invernaderos. Básicamente el proyecto se realizará a partir de 
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un modelo de robot creado por nosotros y capaz de con total autonomía pueda producir biogás 

dentro del invernadero, así recogiendo y transformando los desechos orgánicos. 
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ELABORACIÓN DE JABONES CON ALOE VERA 

Álamo-Alonso, B., Aragón-Abad, E., Azcona-García, V y Rodríguez-Martínez, M. 

 

ÁREA: Ingeniería química y el mundo de la biotecnología 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Compañía de María. Calle Rambla Obispo Orberá, 35 (Almería) 

PROFESOR: José Espinosa Cabezas 

DATOS DE CONTACTO (EMAIL): jespinosa@ciademaria.net 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A través de esta experiencia nos gustaría transmitir la importancia del empleo de productos 

naturales y ecológicos en nuestro día a día. Para ello, hemos escogido una planta milenaria que 

destaca por su multitud de propiedades, y numerosos los usos que ofrece: el aloe vera. 

Descubrimos que el aloe vera fue usado por muchos  

antepasados: egipcios, árabes, griegos, romanos… 

Dando a esta planta el calificativo de ‘milagrosa’ por 

los increíbles beneficios que presenta. 

Sorprendentemente, la medicina moderna no 

descubrió las proezas del aloe hasta haber tratado con 

él a los heridos de los ataques nucleares de Hiroshima 

y Nagasaki, pues sus quemaduras evolucionaron 

favorablemente tras tu trato con aloe.  

 

Hace un tiempo, nos constatamos de que esta planta se encuentra presente en 

numerosos de nuestros hogares, pero a pesar de ello no sacamos de ella todo el provecho que 

podríamos pese a lo fácil que resulta. 

 

2. OBJETIVOS 

• Introducir brevemente los principales conceptos relacionados con la saponificación. 

• Conocer los conceptos básicos de producción. 
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• Conocer la finalidad y el funcionamiento de los componentes básicos de las reacciones 

en la producción de jabones. 

• Aplicar los conceptos y ecuaciones químicas. 

• Conocer y aplicar las medidas necesarias de materia prima para fabricar jabón. 

3. EL PROCESO DE SAPONIFICACIÓN 

La saponificación es una reacción química por medio de la cual se hidroliza un compuesto 

orgánico de tipo éster. Hidrolizar consiste en reducir un compuesto a moléculas más sencillas 

por medio del agua (H2O), mientras que un éster es el resultado del remplazamiento en un 

trialcohol (glicerina), de uno de sus OH por un grupo ácido o carboxilo. 

 

4. ¿POR QUÉ LIMPIAN LOS JABONES? 

El jabón está compuesto por una parte hidrófila; que presenta afinidad al agua, y otra 

hidrófoba; carente de afinidad. Cuando usamos jabón, éste dispone su parte hidrófoba hacia la 

grasa, y su parte hidrófila hacia el agua, de forma que las moléculas de jabón “encapsulan” a la 

grasa, y la parte de fuera de esa “cápsula” es afín al agua, así que ésta puede “arrastrarla” y 

¡limpiar! (Las moléculas de jabón son largas y fibrosas y en casi toda su extensión (cola) son 

idénticas a las moléculas del aceite, por lo que presentan afinidad con las moléculas oleaginosas. 

Pero en uno de sus extremos (cabeza) presentan una pareja de átomos con carga eléctrica, 

siempre dispuestos a asociarse con las moléculas del agua. Así, es este extremo de la molécula 

la que arrastra a toda la molécula de jabón hacia el agua, en donde se disuelve. Entonces, las 

colas se engancharán a la grasa mientras la cabeza se mantendrá firmemente sujeta al agua.) 

Finalmente, el aceite y la partícula de suciedad cautiva serán arrastrados al agua, donde se 
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separarán y la suciedad podrá enjuagarse, dejando el material al que estaba adherido 

completamente limpio. 

 

 
 

 

 

 

Hemos elaborado los siguientes jabones con diversos productos naturales empleando 

estas cantidades de ingredientes: 

 

Jabones con 
NaOH  Aceite Aloe Vera NaOH   

Jabón 1 70 g 50 g 11,3 g  
Jabón 2 70 g 75 g 11,3 g  
Jabón 3 70 g 100 g 11,3 g  
Jabón 

aromático sin 
NaOH H20 

Jabón de 
Aloe Vera 2 

Aceite de rosa 
mosqueta Limón 

 500 mL 138 g 4 gotas 
Zumo de limón 
(cantidad variable) 

Jabón sin NaOH Aceite Aloe Vera 
Jabón de Aloe 

Vera II   

 14,4 mL 35 72  

Jabón de miel 
Pastillas de jabón 

de glicerina Aloe Vera Miel Aceite 

 125 g 50 g 20 g Una cucharada 

Jabón líquido 
de Aloe Vera 

Jabón natural de 
Aloe Vera Glicerina Límón Agua 

 100 g 20 g 
Zumo de un 

cuarto de limón 1 L 
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* En jabones sin sosa, decidimos realizar dos variantes, una añadiéndole 10 gotas de colorante 

Violeta, 10 gotas de esencia de frambuesa y flores de lavanda y otra variante con 10 gotas de 

colorante turquesa y 10 gotas de esencia de eucalipto y flores de tomillo. 

 

5. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este proyecto hemos llegado a comprender realmente cuales son las 

reacciones químicas que hacen que el jabón limpie y cómo es su producción. Pero, también 

hemos aprendido la importancia del uso de materiales naturales en la elaboración de sustancias 

que vayan a estar en contacto directo con nuestra piel. 
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TEMPERATURA GEOTÉRMICA COMO MODO DE 
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Cruz-Cazorla, A., Núñez-Martín. M.I., Sánchez-Linares, E y Soler-Cuevas, I.  

 

ÁREA: Ingeniería química y la energía. 
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60. Almería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto está orientado a conseguir extraer una energía útil para casas, fábricas, 

ciudades... a partir del calor del interior de la tierra. 

Esta máquina posee un termómetro cuyo medidor, tendrá la capacidad de captar este calor 

interno a gran profundidad. Una vez tomada la temperatura, está máquina tendrá la capacidad 

de convertir este calor obtenido en energía, la cual irá destinada a sus aplicaciones 

subterráneamente. 

El principal objetivo de este trabajo, consistirá en llevar a cabo la creación de una nueva 

técnica de obtención de energía, a partir del calor interno terrestre. Una idea innovadora que 

evitará la contaminación de nuestro planeta, a través del uso de una energía renovable, 

económica y segura. Aunque las fuentes de energía más abundantes en nuestra ciudad son el 

sol y el viento, queremos usar las energías renovables profundamente... literalmente. Por eso 

nos vamos a enfocar en la energía geotérmica. Nuestra máquina tendrá los mismos resultados 

que los de una central geotérmica, pero de menor dimensión, por lo que será más fácil de ubicar 

y más cómodo en general. 

 

Ventajas: 

 

• Por un lado, la energía geotérmica es una de las energías consideradas como “limpias”, 

aunque no lo sea tanto como la solar o la eólica. Para su producción no se utilizan 

recursos fósiles ni se realizan procesos químicos de combustión. La producción de 

energía por medio del calor del interior de la Tierra no provoca la emisión de gases de 
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efecto invernadero y, por tanto, no produce daños en la capa de ozono ni contribuye al 

cambio climático y al calentamiento global. 

• Es una energía que tampoco produce casi residuos, al menos los produce en mucha 

menor medida que otras energías que usan recursos fósiles o materiales radiactivos. 

• Los costes de producción de electricidad a partir de este tipo de energía son muy 

baratos, más económicos que en las plantas de carbón o en las centrales nucleares. 

• La energía geotérmica es la que más recursos ofrece. Se cree que la energía geotérmica 

existente en la actualidad es capaz de ofrecer más energía que todo el petróleo, gas 

natural 

                                                                                                                                                       
Las energías renovables son sin duda el futuro a 

medio y largo plazo, la necesidad de buscar otros 

tipos de energía que sustituyan a las cada vez más 

agotadas reservas fósiles. La conjunción de intereses 

de diferentes tipos quizás sean hoy en día el motivo 

del parón en cuanto a inversión en este tipo de 

energía. 

 

 

Qué es la energía geotérmica 

Es un tipo de energía renovable como ya hemos 

comentado en la introducción, ésta se obtiene 

aprovechando el calor que existe en el interior de la 

Tierra. En el interior de la tierra, el núcleo es una 

masa incandescente que irradia calor desde el 

interior hacia el exterior, motivo por el cual según 

profundicemos en la tierra la temperatura irá aumentando en una progresión de 2 a 4 ºC de 

temperatura por cada 100 metros. 

 

Pero el interior de la tierra está formado por distintas capas, alcanza la 

profundidad suficiente y el agua se calienta, ésta experimenta un 

cambio de estado pasando a vapor de agua que saldrá a fuerte presión 

hacia la superficie, bien en forma de chorro o fuentes termales 

El ritmo explotación es siempre superior a la contribución del flujo 

de calor, y se debe tener cuidado de no densificar demasiado las zonas 
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de explotación que llevarían decenas o centenas de años para recuperarse. El coste de la 

perforación está creciendo muy rápidamente con la profundidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La energía geotérmica a baja temperatura (50 a 100°C) se utiliza principalmente para 

calefacción, a través de redes de calor, y de manera más marginal para la calefacción de 

invernaderos o para la acuicultura. Ya en 1995, la capacidad instalada mundial fue de 4,1 GW 

térmicos. También puede referirse el uso de bombas de calor geotérmicas que, utilizando las 

napas subterráneas de pequeña profundidad o “sondas geotérmicas”, con perforaciones de 50 

a 100 metros permiten recuperar las calorías del suelo suficientes para calentar una habitación. 

Con la crisis del petróleo, el interés por la energía geotérmica ha crecido en todo el mundo, y su 

aplicación para su uso como fuente de energía eléctrica crece en torno a un 9% cada año. 

 

Fuentes de Energía Geotérmica 

 

Los lugares donde se acumula mayor concentración de energía geotérmica se les llama 

Yacimientos y estos pueden ser de tres formas. Yacimientos de agua caliente, yacimientos secos 

y los Géiseres. 

 

Fuentes de Energía Geotérmica (Agua Caliente) 

 

Los yacimientos de agua caliente pueden ser en forma de fuente, éstos yacimientos ya 

fueron utilizados en todo el Imperio Romano en forma de baños y termas. A través de distintas 

tuberías el agua caliente era conducida hasta las termas, donde por medio de agua fría se 

buscaba la temperatura ideal para los baños. Otro tipo de yacimiento de agua caliente son los 

acuíferos subterráneos, se trata de agua subterránea a altas temperaturas mientras que se 

encuentran a baja profundidad. Para poder extraer el agua de un acuífero subterráneo será 

necesario realizar dos pozos. Por uno de los pozos se extraerá el agua caliente subterránea y una 
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vez utilizado su poder calorífico y tras haberse enfriado será devuelta al acuífero a través del 

segundo pozo. De esta forma conseguiremos que el acuífero nunca se seque ya que 

constantemente estaremos devolviendo el agua al mismo donde volverá a calentarse y a 

repetirse el ciclo. 

 

Fuentes de Energía Geotérmica (Yacimiento Seco) 

 

Los yacimientos secos como su propio nombre indica no necesita de agua para generar 

energía geotérmica, esto se debe a que realmente es un tipo de producción artificial. Se trata 

de encontrar a no mucha profundidad, un lecho de roca caliente, seca pero con elevada 

temperatura. Estas condiciones pueden darse cuando por culpa de la fractura de alguna capa el 

magma interior rellena esos huecos, quedando las piedras superiores expuestas al calor. Una 

vez encontrado el lecho de roca caliente, se procederá a realizar una perforación hasta 

alcanzarlo, por otro extremo se realizará un segundo pozo que alcanzará también la roca 

caliente. Por una de las perforaciones se introduce agua fría que al entrar en contacto con la 

roca caliente, la transforma en vapor de agua que saldrá a presión por el segundo pozo 

perforado. 

 

Fuentes de Energía Geotérmica (Géiser) 

 

Cuando una gran cantidad de agua subterránea se vaporiza, ésta es empujada fuertemente 

hacia el exterior por lo que podríamos definir un géiser como un surtidor de agua hirviendo. Este 

fenómenos se produce en zonas especialmente volcánicas donde a través de un orificio cada 

cierto periodo de tiempo, expulsa violentamente una columna o chorro de agua y vapor, 

provocando un gran estruendo. El motivo es porque las aguas del subsuelo se calientan al entrar 

en contacto con las rocas que se mantienen calientas gracias al magma que circula bajo ellas, 

éste agua se calienta y volatiliza de forma prácticamente instantánea y asciende rápidamente 

hacia la superficie atravesando las rocas porosas por medio del fenómeno de convección. La 

velocidad con la que alcanza la superficie hace que esta salga en forma de columna de agua y 

vapor. Cuando la columna de agua ha salido, el agua que queda bajo la tierra se enfría y la 

erupción de agua cesa. A partir de aquí el fenómeno comienza de nuevo hasta que el agua vuelve 

a alcanzar otra vez el punto de ebullición. 

Fuentes y usos de la energía geotérmica 
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La Energía Geotérmica es aquella que aprovecha el calor proveniente de La Tierra, el cual 

tiene diferentes orígenes, entre los que se destacan: 

• Gradiente geotérmico: Una proporción en la que a cierta distancia desde la superficie a nivel 

del mar, hacia el interior, se aumenta 1ºC 

• Calor radiogénico: Relativo a la energía interna de la materia, generando calor por el 

decaimiento de distintos isótopos. 

• Yacimientos geotérmicos: Son puntos en el mapa donde encontramos una mayor 

temperatura, por cuestiones absolutamente naturales. Pueden ser zonas de grietas o roturas en 

las placas tectónicas, o zonas con actividad que causan terremotos, erupciones… Hay cuatro 

tipos de yacimientos: 

1. Yacimientos de alta temperatura: existe un foco de calor, donde el fluido se almacena a unos 

100ºC. El foco está rodeado de roca permeable, que a su vez está rodeada por una capa de rocas 

que presenta grietas. 

2. Yacimientos de baja temperatura: su temperatura se encuentra entre 100 60ºC. 

3. Yacimientos de muy baja temperatura: por encima de 15ºC 

4. Yacimientos de roca caliente: son rocas que se encuentran entre 5 y 8 kilómetros bajo tierra. 

 

Usos de la energía geotérmica: 

 

• Aprovechamiento directo del calor para fines industriales o en las conocidas aguas termales. 

• Calefacción y calentamiento del agua: Con el establecimiento de redes de agua. También se 

aprovecha esta red de agua para calentar invernaderos, e incluso en acuicultura, para mantener 

el agua de las piscifactorías a una temperatura adecuada. 

• Refrigeración por absorción: Requieren un equipo específico. 

• Generación de electricidad: Captando el calor y utilizando generadores se pueden alimentar 

ciudades enteras, aunque para ello requieren una gran inversión. Esta tecnología se utiliza en la 

región de Toscana (Italia) y en California. 

 

Desventajas: 

 

• Uno de sus principales inconvenientes es el escaso desarrollo que presenta este tipo de 

energía. En algunos casos, como en España, esta energía no ha sido nada aprovechada y, de 

hecho, casi ni se la menciona entre las energías renovables. No ha sido hasta los últimos años 

cuando se han comenzado a desarrollar planes para abrir centrales geotérmicas en Canarias, 

donde por su origen volcánico existe gran potencial para este tipo de energía. También hay otras 
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regiones con posibilidades de explotación geotérmica aún sin aprovechar: Cataluña, Baleares, 

Valencia, Madrid, Albacete… Todos estos lugares están capacitados para albergar plantas 

geotérmicas de baja intensidad. 

• Otro de los problemas es que podrían darse casos de accidentes o fugas que podrían provocar 

la expulsión de ácido sulfhídrico, arsénico u otras sustancias contaminantes. El ácido sulfhídrico 

es una sustancia que en dosis elevadas es letal para el ser humano, mientras que el arsénico o 

el amoníaco podrían contaminar la tierra y el agua colindantes. 

• Por otra parte están las limitaciones para su implantación. Las plantas de energía geotérmica 

deben instalarse en zonas donde el calor del subsuelo sea muy alto. En ocasiones, este tipo de 

plantas también deben ubicarse en zonas de difícil acceso. 

• En relación a su ubicación, también hay que destacar que este tipo de energía no se puede 

transportar y debe ser consumida en el mismo lugar que se produce. Es decir, las plantas están 

pensadas para el abastecimiento local. 

• También hay que destacar que para construir las instalaciones, infraestructuras y para 

proceder a la extracción del calor de las rocas y el magma terrestre, es necesario realizar 

importantes modificaciones en el terreno y en el paisaje que causan un gran impacto paisajístico. 

• Por otro lado, cabe destacar que es una energía relativamente nueva y que todavía está muy 

poco aprovechada. Seguramente los procesos usados para la extracción del material son todavía 

un tanto “rústicos” y que, con el paso del tiempo, se idearán métodos más efectivos para 

obtener energía (e incluso transportarla) del interior de la tierra. 

• Hay que señalar que, a pesar de que aún existe gran cantidad de roca magmática y calor en el 

interior de la tierra, la energía geotérmica no es una energía inagotable. 

• Por último, cabe destacar que en algunas zonas cercas a las plantas geotérmicas se han dado 

casos de pequeños seísmos, producidos por el enfriamiento y rotura de las rocas de la corteza 

terrestre. 

Habiendo enumerado su utilidad, ventajas y desventajas, es notorio llegar a la conclusión de que 

para su aprovechamiento se requiere una gran inversión inicial, sobre todo para las 

precauciones que deben ser tomados para evitar daños al paisaje y a la salud. 

 

 

 

 

2. ¿CÓMO FUNCIONA UNA CENTRAL GEOTÉRMICA? 
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El funcionamiento de una central geotérmica o geotermoeléctrica se basa en la compleja 

operación de un sistema campo-planta. El campo geotérmico es una extensión de tierra con un 

mayor gradiente (temperatura) que lo normal. También se conoce como área con calentamiento 

anómalo, cuya fuente de calor es un acuífero confinado (depósito de agua) almacenado y 

limitado por una capa sello, impermeable, que conserva el calor y presión, formando lo que se 

conoce como reservorio geotérmico. Este yacimiento de agua almacenado y calentado de forma 

natural en el subsuelo por una fuente de calor no muy profunda denominada cámara 

magmática, usualmente está relacionado con la actividad volcánica. La alta presión que alcanzan 

estos reservorios (yacimientos de agua y vapor presurizado) muchas veces rompe los estratos 

rocosos o utilizan las fallas geológicas existentes y salen a la superficie en forma de fumarolas, 

manantiales de agua caliente, ausoles o geyser. En el campo geotérmico es el sitio donde se 

ubican los pozos geotérmicos que desde la superficie conectan con el reservorio y es a través de 

éstos que se extrae el vapor que mediante una red de tuberías denominado sistema de acarreo, 

se conduce hacia la central generadora, donde la energía calorífica del vapor se convierte en 

energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. 

 

3. PROCESO DE GENERACIÓN 

 

El proceso inicia con la extracción de una mezcla de vapor y agua geotérmica desde del 

reservorio geotérmico a través de los pozos productores, ya en la superficie, se separan el vapor 

del agua geotérmica utilizando un equipo llamado separador ciclónico. Una vez separados, el 

agua se reinyecta nuevamente al subsuelo, mientras que el vapor ―agua en estado gaseoso― 

ya seco es conducido hasta la central generadora. En la central geotérmica, la fuerza o energía 

del vapor activa la turbina cuyo rotor gira a unas 3 mil 600 revoluciones por minuto, que a su 

vez activa el generador, donde el roce con el campo electromagnético transforma la energía 

mecánica en energía eléctrica. Del generador salen 13 mil 800 voltios, que se transfieren a los 

transformadores que los convierte en 115 mil voltios, que son inyectados a las líneas de alta 

potencia para ser entregados a las subestaciones y de ahí hacia los hogares, fabricas, escuelas y 

hospitales, entre otros. 
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El vapor geotérmico, después de haber hecho girar la turbina, es condensado ―converndo 

en agua― y reinyectado al subsuelo, donde mediante un proceso de tipo reciclable el agua se 

puede volver a calentar, convertirse en vapor que puede extraerse nuevamente para volver a 

impulsar una turbina. De esta forma la geotermia se convierte en una fuente de generación de 

energía eléctrica limpia, cíclica, renovable y sostenible, ya que con la reinyección se logra 

recargar el recurso, alargando su vida útil o productiva a través de un aprovechamiento 

sostenible de la fuente. 

La energía geotérmica es reconocida a nivel mundial como fuente de generación de electricidad 

amigable con el medio ambiente debido a que no produce gases tóxicos ni causantes de efecto 

invernadero, el uso de áreas de suelo no es extenso y con un manejo adecuado sus implicaciones 

ambientales son mínimas y fáciles de prevenir o mitigar. 

 

ALTERNADOR CENTRALES ELÉCTRICAS (GEOTÉRMICA). 

 

Un alternador es una máquina eléctrica que se encuentra en todas las centrales, cuyo fin 

sea generar energía eléctrica, ya que es capaz de transformar energía mecánica (cinética + 

potencial) en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción 

electromagnética. El principio de funcionamiento se basa en el electromagnetismo, que es la 

relación que existe entre la electricidad y los campos magnéticos. 
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Al hacer circular por un conductor eléctrico una corriente eléctrica, se genera a su alrededor 

de un  campo magnético,  el sentido del campo se conoce aplicando la regla del sacacorchos. 

 
 

 
De la misma forma, al mover un conductor dentro de un campo magnético se puede 

comprobar que al cortar las líneas de fuerza del mismo, se induce una corriente eléctrica en 

dicho conductor, pero si el movimiento es paralelo a las líneas no induce ninguna corriente. 

 

Por lo tanto es necesario que el conductor sometido al campo magnético esté en constante 

movimiento para que se genere dicha energía eléctrica, para lo cual el conductor se coloca en el 

rotor de la máquina y se le hace girar dentro del campo magnético, aprovechando la energía 

mecánica del eje que une la turbina con el alternador. 
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Al girar el conductor dentro del campo magnético, dependiendo del ángulo de giro cortará 

a las líneas de fuerza de forma más o menos perpendicular, por lo que se genera una onda 

eléctrica que da lugar a la corriente alterna, por lo que la frecuencia será proporcional a la 

velocidad de giro del rotor del alternador. 

 

 

En el mundo se utilizan alternadores con una frecuencia de 50 Hz (Europa) o 60 Hz (Brasil, 

Estados Unidos...) es decir, que cambia su polaridad 50 o 60 veces por segundo. 

 

PROPUESTAS DE FUTURO 

 

La energía geotérmica es una energía limpia y renovable, que aprovecha el calor del 

subsuelo para poder obtener energía en forma de calor. Gracias a esto su utilidad puede ser 

desde la producción de electricidad hasta algunos usos directos como el agua caliente o la 

calefacción. 

Según el ICOG (Ilustre Colegio Oficial de Geólogos) y APPA (Asociación de Empresas de 

Energías Renovales) la energía geotérmica constan de interés es en el uso residencial, ya que 

para este tipo de instalaciones no se requieren perforaciones profundas y su inversión puede 

amortizarse en pocos años. Este tipo de energía, se basa en instalaciones que, mediante bombas 

de calor, extraen o ceden calor al subsuelo, según se quiera obtener refrigeración o calefacción. 
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Esta energía se puede usar tanto en edificaciones grandes con requerimientos energéticos como 

puede ser un hospital, como viviendas unifamiliares, incluso se puede instalar en edificios 

anteriormente construidos. 

Algunos ejemplos de empleo de esta energía son: 

• Calefacción 

• Refrigeración para viviendas 

• Edificios públicos 

• Producción de calor para invernaderos 

• Desalinización de agua marina 
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RESUMEN 

 

El principal objetivo de este proyecto es fabricar una lámpara utilizando materiales no 

contaminantes y reutilizables como el agua y la sal. Se pretende así sustituir las típicas fuentes 

de energía de una lámpara tradicional, como pueden ser el queroseno o el carbón, por 

materiales que no contribuyen al calentamiento global. Al mismo tiempo se pretende fomentar 

el uso de las energías renovables y concienciar sobre la importancia de reducir el efecto 

invernadero.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra debido al incremento 

del efecto invernadero. Este fenómeno ocurre desde mediados del siglo pasado, debido a una 

serie de factores, entre los que destacan el crecimiento demográfico, la deforestación o la 

actividad volcánica, aunque el más transcendental es la emisión de gases de efecto invernadero 

debido a la utilización de energías no renovables.  

Las energías no renovables son aquellas que son limitadas y pueden tardar miles de años en 

regenerarse, sin embargo, su mayor problema es que son muy contaminantes. Las energías no 

renovables son principalmente los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural…) y la 

energía nuclear (conlleva grandes riesgos para el ser humano).  

Para reducir el calentamiento global, debemos hacer uso de las energías renovables que se 

regeneran con mayor rapidez y a las que se puede acudir de manera permanente. No tienen un 

impacto negativo para el medio ambiente o su impacto ambiental es reducido. Las energías 
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renovables son utilizadas por el ser humano y entre ellas destacan la energía hidráulica 

(producida por la caída del agua), la energía solar (producida por el sol), la energía geotérmica 

(proveniente del calor obtenido de interior de la tierra) y la energía mareomotriz (aprovecha el 

ascenso y descenso de la marea).  

Hoy en día no solo se promueve, también se exige que los hogares utilicen cada vez más 

energías renovables para generar la energía necesaria para la iluminación, la calefacción o la 

generación de agua caliente. La obtención de nuevas fuentes de energías renovables así como 

la optimización de aquellas ya existentes, es uno de los retos de la sociedad del mañana, en el 

que las ingenierías, y en particular la ingeniería química, tienen un papel fundamental. 

2. OBJETIVOS  

• Fabricar una lámpara no contaminante que funcione con agua y sal.  

• Ser capaces de reproducir la fabricación de manera fácil reutilizando los materiales.  

• Concienciar sobre la importancia de desarrollar fuentes de energía alternativas a las 

convencionales, las cuales se caracterizan por contribuir al calentamiento global.  

• Potenciar la importancia de la ingeniería química en el desarrollo de tecnologías que ayuden a 

salvar el planeta.  

3. MATERIALES 

Los materiales necesarios para poder llevar a cabo este proyecto son:  

• Kettle o calentador de agua  

• Hilo de cobre 

• Vaso de precipitados 

• Varilla 

• Voltímetro 

• Papel de aluminio 

• Ladrón de Julios 

• Agua 

• Sal 

• Cuchara pequeña 

• Trapo de cocina 

• Cables de circuito 
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• Dos botes de cristal (uno de menor tamaño que otro) 



4. PROCEDIMIENTO 



Se introduce el papel de aluminio en el bote de cristal de mayor tamaño, rodeando el 

interior de las paredes. Se conecta el cable de circuito negro al aluminio, dejando libre el otro 

extremo. Después, enrollamos la bobina de cobre alrededor del bote pequeño y se conecta el 

cable de circuito rojo al hilo de cobre (Figura 1).  

 

 

Figura 1 

A continuación, calentamos un litro de agua en un kettle, una vez está caliente la vertemos 

sobre un vaso de precipitados y añadimos unas cuatro cucharadas de sal. Agitamos con la varilla 

y cuando la sal está disuelta vertemos el agua con sal en el bote con aluminio. Acto seguido 

metemos el bote pequeño envuelto con la bobina de cobre en la disolución. Para comprobar 

que hay corriente eléctrica se conectan los extremos de los cables de negro y rojo al voltímetro, 

se obtiene un voltaje distinto de cero. Para acabar, conectamos el ladrón de julios con su 

bombilla LED a los extremos de dichos cables y efectivamente, se confirma que se enciende la 

bombilla. Ya tenemos nuestra pila hecha de agua y sal (Ver Figura 2). 
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Figura 2 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Hemos conseguido cumplir el objetivo principal de este proyecto, fabricar una lámpara que 

funcione utilizando agua caliente y sal. Para generar la corriente eléctrica capaz de encender la 

bombilla se han preparado unos electrodos con cobre y papel de aluminio que, ayudados del 

ladrón de julios, generan el voltaje necesario una vez sumergidos en la disolución salina. Esta 

lámpara es reutilizable y se puede fabricar con materiales accesibles y mucho menos 

contaminantes que los combustibles fósiles. Optimizando el proceso, incluso se podría utilizar 

este tipo de lámparas en países subdesarrollados, lo que además de disminuir la contaminación 

reduciría el peligro de incendio.  

El éxito de este proyecto lo hemos conseguido con esfuerzo y dedicación durante las horas 

de trabajo asignadas para realizar el mismo. Los primeros prototipos de la lámpara no 

funcionaron por problemas de cortocircuito o por no utilizar de manera adecuada el ladrón de 

julios. Por lo que ha sido una verdadera satisfacción conseguir fabricar un modelo eficaz y 

reproducible.  

Además, con este proyecto nos hemos concienciado y hemos concienciado a nuestros 

compañeros de la importancia de cuidar de nuestro planeta y fomentar el uso de energías 

alternativas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante la posibilidad de agotamiento de los recursos ambientales de nuestro planeta, hemos 

planteado un proyecto mediante el cual podremos utilizar un recurso renovable en lugar de 

utilizar recursos no renovables lo cual podría derivar en la extinción de algunos elementos 

necesarios para el desarrollo humano. Por ello, la idea de la utilización de micro algas para la 

creación de biodiesel, hace que al usar un recurso renovable, podamos hacer uso de ese 

biodiesel sin tener que preocuparnos ante la posibilidad de la extinción de dichos recursos. 

Otro de los grandes problemas, es la contaminación ambiental, que con el combustible que 

se utiliza actualmente por ejemplo en nuestros vehículos, es muy contaminante y la sustitución 

de ese combustible por el biodiesel producido por algas disminuiría la contaminación y será 

beneficioso tanto como para el planeta como para nuestra propia salud. 

Esos recursos no renovables que se utilizan son principalmente alcoholes, éteres, ésteres y otros 

productos químicos que provienen de compuestos orgánicos de base celulósica (biomasa). En 

este proyecto se va a estudiar concretamente el biodiesel para su obtención a partir de 

microalgas y libre de glicerol. 

El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como 

aceites vegetales o grasas animales; limpias o usadas, mediante procesos industriales de 

transesterificación. Éste es un combustible renovable derivado de aceites vegetales 

(comestibles o no comestibles; nuevos o usados) y grasas animales que posee propiedades 

similares a las del petróleo. Además, se ha encontrado que con el uso de biodiesel se logran 

reducir las emisiones de monóxido de carbono, azufre, hidrocarburos aromáticos y partículas 

sólidas. La manera convencional de sintetizar biodiesel es mediante la transesterificación de 
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aceites vegetales con metanol y catálisis homogénea básica. Sin embargo, se están 

desarrollando nuevos métodos de obtención de biodiesel para solucionar los problemas 

derivados de la producción convencional que son el exceso de subproductos, más 

concretamente glicerol. Para ello se están utilizando tecnologías de procesos libres de glicerol 

con fluidos supercríticos que se expondrán en el presente trabajo. Además, se estudiarán los 

factores más importantes que intervienen en la producción de este biocombustible a través de 

planteamiento de diseño experimental. 

 

2. CULTIVO DE MICROALGAS 
 

Aunque todas las células vivas requieren de un cierto contenido de lípidos en su 

constitución, no todos los microorganismos pueden ser considerados como fuente de aceites y 

grasas. Dentro de los microorganismos oleaginosos se incluyen algunas especies de microalgas, 

levaduras, bacterias y hongos.  

Se ha encontrado, que en condiciones adecuadas de cultivo, los rendimientos de algunos 

microorganismos naturales o con modificaciones genéticas, pueden alcanzar valores entre 40 y 

70 % o más de lípidos en composición celular. Los estudios sobre la acumulación de lípidos en 

hongos y levaduras comenzaron en la primera mitad del siglo XX. Los propósitos y usos actuales 

del aceite microbiano (SCO por sus siglas en inglés) incluyen la producción de aceites vegetales 

para el consumo humano, la de ácidos grasos especiales y también como una alternativa al 

empleo de combustibles basados en petróleo. 

Se conoce que los lípidos acumulados por los microorganismos son principalmente 

triglicéridos y se ha demostrado que pueden ser empleados como materia prima para la 

producción de biodiesel por lo que constituyen una fuente atractiva para el futuro de la 

industria. 

En comparación con los aceites de origen vegetal, la producción de aceite microbiano presenta 

varias ventajas, a saber: tiempo de producción mucho más corto de unas pocas horas, requiere 

un menor número de operaciones, no es afectado por los cambios climáticos o estacionales y es 

fácil de escalar.  

Varios investigadores coinciden en que los factores que afectan la selección de 

microorganismos para la producción de lípidos apropiados o hidrocarburos para la producción 

de aceites, combustibles u oleo químicos a escala industrial son: el contenido porcentual de 

lípidos, la velocidad de crecimiento, la eficiencia metabólica, la robustez del microorganismo, la 

posible aplicación de ingeniería genética y la disponibilidad de tecnologías para el 

procesamiento de la biomasa. 
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Así, el procedimiento para el aislamiento y la selección de microorganismos potencialmente 

oleaginosos implica cultivar una población de microorganismos en presencia de una fuente de 

carbono y energía adecuada, a partir de la cual el microorganismo sea capaz de acumular no 

menos de un 10 % de su masa seca celular como lípidos. 

Para el cultivo de estos microorganismos existen tres técnicas. 

 

1. Cultivo en estanques al aire libre: Es la forma más simple de cultivo. Se trata 

básicamente de piscinas descubiertas expuestas al sol. Al agua de estas piscinas se 

suministra nutrientes para que las microalgas puedan reproducirse a un ritmo 

acelerado. 

2. Cultivo de tanques en invernadero: Los tanques de agua en los cuales se reproducen 

las microalgas están protegidos por invernaderos. Con este sistema tenemos un mejor 

control de la temperatura y una pérdida muy reducida de agua. Estos factores favorecen 

una mayor reproducción de las algas y por lo tanto un mayor rendimiento. 

3. Cultivo en fotobiorreactores: Los fotobiorreactores son conductos transparentes 

aislados del exterior en los cuales se desarrollan las microalgas. Estos tubos se colocan 

al exterior para captar mayor cantidad de radiación solar. Un sistema controlado 

informáticamente se encarga de suministrar a las microalgas CO2 y nutrientes para 

optimizar al máximo su productividad. Son a priori los sistemas más productivos de 

todos. 

 

3. PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

 

El biodiésel es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas 

animales, siendo la colza, el girasol y la soja las materias primas más utilizadas en la actualidad 

para este fin. Las propiedades del biodiésel son prácticamente las mismas que las del gasóleo 

de automoción en cuanto a densidad y número de cetano. Además, presenta un punto de 

inflamación superior, para poder producir este combustible el aceite vegetal obtenido pasa por 

un proceso de transesterificación, en el cual, mediante ciertos alcoholes ligeros como el 

metanol, da lugar a la separación de la glicerina del diésel. 

 

 

 

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE MICROALGAS 
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Ventajas 

• La productividad de biomasa se sitúa entre 30 y 100 veces, en promedio, respecto a la obtenida 

con otras materias primas vegetales. 

• Supera en la producción de aceites a otros recursos vegetales empleados, y por esto es el 

mejor candidato. 

• Se obtienen altos niveles de producción en condiciones controladas, pudiendo cultivarse en 

todas las épocas del año de forma continuada. 

• La reproducción es muy rápida, duplicando la producción cada 8 horas aproximadamente, 

produciendo entre 15 y 300 veces más aceite para la obtención de biodiésel que los cultivos 

tradicionales en función de la superficie. 

• Requiere una superficie menor que los cultivos agrícolas a los que pretende sustituir y no 

necesitan pesticidas ni herbicidas los cuales son dañinos para el medio ambiente. Se estima que 

la producción de biodiésel a partir de microalgas se encuentra en el rango de 58700- 136900 

litros por hectárea. 

• Tiene una baja demanda de energía y agua para su producción ya que no requiere suelo fértil 

ni agua de calidad, pudiendo emplear incluso aguas residuales, suelos salinos o cultivarse en 

zonas áridas. 

•La mayoría de las energías renovables sólo proporcionan calor o electricidad, en cambio a 

través de la biomasa se puede obtener una gran variedad de combustibles que satisfagan todas 

las necesidades energéticas. 

Desventajas 

• La concentración de biomasa en el cultivo y el contenido celular de los lípidos afectan 

significativamente a los costes de extracción y transformación. Cuanto mayor sea la cantidad de 

lípidos deseada, mayor es el coste del cultivo. Ha de tenerse en cuenta que el cosechado de la 

biomasa de microorganismos, como es el caso, requiere de métodos de alto coste energético 

y/o de mantenimiento (centrifugación y filtración, entre los habituales). Tales costes encarecen 

en exceso la obtención del biocombustible, y tecnológicamente se trabaja en abaratar en lo 

posible dichos factores. 

• En la actualidad no existen productoras comerciales masivas de biodiésel de microalgas, por 

lo que se tiene una idea aproximada de su potencial. Aunque ya se realizan ensayos industriales 

en grandes superficies (del orden de hectáreas) para determinar las estrategias técnicas 

adecuadas para abaratar la producción del recurso biológico, pudiendo ser un avance el uso de 

microalgas enriquecidas en ácidos grasos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El agua es uno de los recursos más importantes no solo para los seres humanos, sino 

también para el resto de seres vivos. Podemos destacar muchos aspectos por los que el agua es 

indispensable para la vida: hidratación, higiene, preparación de alimentos, procesos 

industriales.... 

De todo el agua que nos encontramos en la Tierra solo el 1% es potable, y debe ser tratada 

para su consumo. Por otra parte, nos encontramos con situaciones de aguas estancadas que 

podrían utilizarse con diversos fines si eliminamos las sustancias que contienen. 

Y de aquí, la importancia de la potabilización, el tratamiento de las aguas residuales y la no 

contaminación por tratamientos inadecuados. El agua se somete a diversos procesos que 

eliminen las características indeseables, las impurezas y los agentes patógenos. 

El proceso de potabilización del agua implica varias fases: 

 

-Pretratamiento: Puede ser un proceso físico, químico o mecánico que remueve algunas 

impurezas o modifica algunas de las características del agua. 

-Coagulación: Sirve para agrupar en flóculos ciertas partículas suspendidas en el agua por la 

adicción de sustancias que las desestabilicen. 

-Floculación: Tiene relación con la coagulación, haciendo que las partículas desestabilizadas 

precipiten. 

-Sedimentación: Se deja reposar el agua para que todas las partículas precipiten y se agrupen 

en el fondo. 

-Filtración: Paso del agua a través de un medio filtrante poroso para remover impurezas en 

partículas y flóculos. 
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-Desinfección: Proceso de destrucción de organismos patógenos con cloro como agente químico 

principal 

Las sustancias que se agregan en los procesos de coagulación y floculación: 

• Coagulantes: Se utilizan sales que contengan iones positivos de hierro y aluminio. 

• Floculantes: son macromoléculas obtenidas a partir de monómeros sintéticos, pueden 

ser neutros o con cargas positiva o negativa (acrilamidas, poliacrilamidas,…) 

Actualmente se están estudiando sustancias naturales con propiedades coagulantes y 

floculantes: semillas en polvo del árbol Moringa olifeira, tipos de arcilla tales como la bentonita, 

el polvo de pepas de durazno, las habas, penca de tuna y la fariña obtenida de la planta conocida 

como mandioca o yuca. 

 

2. OBJETIVO 
 

Nuestro objetivo es tratar el agua estancada, mediante la filtración, coagulación y 

floculación, utilizando la harina de haba (es el floculante que encontramos en nuestro entorno). 

Queremos llevar a cabo un proceso sencillo que nos permita eliminar sustancias no deseadas en 

el agua. 

 

3. PROCEDIMIENTO 
 

En todas las experiencias utilizamos agua estancada. Las características de la muestra son: 

turbidez, color amarillento, mal olor, pH básico (>9) 

1.- Experimento con una botella 

• Fabricamos un filtro de agua dentro de una botella. Perforamos el tapón y cortamos el 

fondo de la botella. La utilizamos invertida sobre un soporte. 

• En orden ascendente colocamos las diferentes capas de filtrado: gasa, algodón, tierra, 

grava y piedras. 

• Dejamos el agua en la parte superior para que vaya descendiendo por gravedad y 

atravesando las capas de filtrado desde las piedras a la gasa. 

Los resultados no son los esperados, El agua obtenida arrastra partículas de tierra, no se 

elimina la turbidez ni el olor. No realizamos la prueba de pH. 

Como el experimento no funcionó descartamos esta opción. 

2.- Experimento con la harina de haba 

Empezamos a buscar un floculante que limpiara el agua, ya que este hace que precipiten las 

partículas. Después encontramos información de que la harina de haba presentaba esta 
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propiedad. En primer lugar, conseguimos las semillas de habas secas y las trituramos en el 

mortero hasta un tamaño de grano pequeño. Después llevamos a cabo varias pruebas: 

1ª Prueba 

• Filtramos el agua con un filtro de papel de laboratorio. Dejamos filtrar por gravedad. 

• Se agrega la harina de haba y se agita durante dos minutos. Se deja decantar. 

Resultados: Las partículas más grandes se quedaban en el filtro y aparentemente parecía más 

limpia pero aun así no estaba transparente. La harina de haba precipitaba pero no obtuvimos el 

resultado esperado. 

2ª prueba 

• Sin filtrar el agua, añadimos el floculante, agitamos y lo dejamos reposar. 

Resultados: Pasado un tiempo, pudimos apreciar que había precipitado la harina de haba y otras 

sustancias, pero seguía sucia con turbidez, por lo que también desechamos esta opción. 

3ª prueba 

• Repetimos las dos experiencias anteriores pero en este caso lo agitamos durante el 

doble de tiempo. 

Resultados: El experimento igualmente no funcionó por lo que planteamos otras opciones. 

4ª prueba 

• En este caso lo que hicimos fue filtrar el agua a vacío pero aun así no funcionó ya que 

pasaban las pequeñas partículas. 

• Por lo tanto decidimos cambiar de agua ya que la utilizada anteriormente era 

excesivamente sucia (presenta coloración verdosa) y probablemente contenía gran 

cantidad de microorganismos que le aportaban un aspecto demasiado viscoso. 

5ª prueba 

Hemos procedido a filtrar este agua, le hemos añadido harina de haba y agitamos. Como en los 

casos anteriores no funcionó, el agua sigue obteniéndose sucia, con turbidez. 

3.- Segundo experimento con harina de haba 

• Filtramos el agua. 

• Añadimos la harina de haba y agitamos durante 3 minutos. 

• Centrifugamos, con una centrífuga manual, y a continuación volvemos a filtrar. 

• Dejamos reposar durante 24 horas. 

En este experimento realizamos una prueba con fenolftaleína para comprobar el pH de las 

muestra de agua: Las muestras que no han pasado por la harina de haba presentan un pH básico 

(tubos rosados) mientras que el pH disminuye en el agua que ha sido tratada con este floculante.  
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Observamos que desaparece el olor y el color inicial, y tras el tiempo de reposo, también 

desaparece la turbidez totalmente, quedando un poco de depósito en el fondo del tubo. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Hemos realizado varias experiencias, intentando encontrar los procesos más adecuados 

para purificar el agua y el tiempo necesario en el contacto con el floculante y en la 

sedimentación. 

Con la última experiencia constatamos que varias características del agua estancada han sido 

rectificadas: color, turbidez, olor y el pH. 

 

Relación de nuestro proyecto con la ingeniería química. 

 

La Ingeniería Química está implicada en el tratamiento de aguas residuales, tanto a nivel de 

la industria de procesos como a nivel de la purificación y potabilización del agua para consumo 

humano. En todos los procesos físico-químicos que se llevan a cabo para tal fin conviene 

considerar aquellos que cuidan el medio ambiente utilizando productos naturales (como la 

harina de haba) de bajo coste y biodegradables, al mismo tiempo que se evita el uso de 

sustancias nocivas para el medio ambiente, que realizan la misma función. 

Además consideramos que el uso de la harina de haba y otros productos naturales como 

floculantes, es un recurso alternativo al alcance de poblaciones más desfavorecidas y en vías de 

desarrollo. 
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RESUMEN: 

Los indicadores de pH son sustancias que cambian de color según el medio ácido o base 

que se encuentren, algunos indicadores de pH son de origen natural. La mayoría de los vegetales 

producen pigmentos que pueden ser utilizados como indicadores. Los colores producidos por el 

indicador son muy llamativos en presencia de ácidos o bases. 

Los pigmentos contenidos en los vegetales y que se pueden utilizar como indicadores son 

las llamadas antocianinas de color azulado, rojo oscuro o morado. 

Se clasifican dentro de los compuestos químicos denominados flavonoides y su función en las 

plantas es la de atraer a los depredadores para que se consuman sus frutos y ayuden a dispersar 

las semillas del fruto y ayudar a reproducir la especie. Se pueden extraer fácilmente con 

disolventes polares como el agua o el alcohol etílico. Estos productos naturales tienen funciones 

muy variadas en las plantas.  

En los tejidos fotosintéticos (hojas y tallos), las antocianinas ofrecen protección frente a la 

radiación ultravioleta, gracias a su capacidad para absorber no solo las frecuencias de radiación 

roja y azul en el visible, sino también la radiación ultravioleta. 

En las flores, constituyen una adaptación para atraer a los insectos gracias a sus llamativos 

tonos rojos y púrpuras, con el propósito de que éstos puedan facilitar la polinización. En los 

frutos, sus llamativos colores representan una llamada de atención para los animales 

favoreciendo la dispersión de sus semillas. 

En los árboles con hojas atípicas de color rojo, a las antocianinas se les atribuye una 

función de camuflaje frente a los herbívoros que se sienten atraídos por el color verde de las 

plantas, pero que no pueden percibir la luz de color rojo Las antocianinas son muy comunes en 

la naturaleza. Además, se han encontrado en las flores y hojas de infinidad de plantas y en 

tubérculos y hortalizas como la remolacha y la lombarda entre otros muchos productos 
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vegetales. Tienen notables propiedades beneficiosas para la salud, tales como naturaleza 

antioxidante y capacidad en la captación de radicales libres, y como consecuencia se les atribuye 

una cierta actividad anti-cancerígena, y beneficios en las funciones cerebral y cardíaca. 

 

1. TEORÍA ÁCIDO-BASE DE BRӦNSTED-LOWRY 

 

La teoría fue propuesta por el danés Johannes Nicolaus Brönsted y en británico Thomas 

Martin Lowry en 1923 y mejoró ampliamente la teoría propuesta por Arrhenius. La teoría de 

Brönsted-Lowry describe el comportamiento de ácidos y bases, resaltando el concepto de pH y 

su importancia en los procesos químicos, biológicos y ambientales debido a que ayuda a 

entender por qué un ácido o base fuerte desplazan a otro ácido o base débil de sus compuestos, 

contemplando a las reacciones ácido-base como una competencia por los protones. 

Un ácido de Brönsted-Lowry se define como cualquier sustancia que tenga la capacidad de 

perder, o “donar un protón” o hidrogenión [H+]. 

Una base de Brönsted-Lowry es una sustancia capaz a ganar o “aceptar un protón” o 

hidrogenión [H+]. 

Así, bajo el concepto de Brönsted-Lowry, ácido es sinónimo de donador del hidrogenión 

[H+], mientras que la base significa un aceptor del hidrogenión [H+]. 

La reacción ácido-base es aquella en la que el ácido transfiere un protón a una base. El amoníaco 

recibe un protón del cloruro de hidrógeno y se comporta como una base de Brönsted-Lowry 

mientras que el cloruro de hidrógeno al donar el protón se comporta como un ácido de 

Brönsted-Lowry. Para que una sustancia actúe como un ácido de Brönsted-Lowry es necesario 

que el hidrógeno esté unido a un átomo más electronegativo que el. De la misma forma, para 

que una sustancia actúe como base de Brönsted-Lowry es indispensable que tenga un par de 

electrones no compartidos con el cual pueda establecerse el enlace covalente con el protón. 

 

PIGMENTOS 

 

Un pigmento es una materia colorante que se caracteriza por dar un tono específico (verde, 

amarillo, rojo, etc.) pero que tiene la propiedad de ser insoluble en la mayoría de los líquidos 

comunes (por ejemplo, agua). 

Los pigmentos pueden clasificarse, según su composición química, en dos grandes grupos: 

a. Orgánicos 

b. Inorgánicos. 
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Los pigmentos orgánicos son aquellos que en su composición química contienen carbono 

(C), mientras los pigmentos inorgánicos no lo contienen. Fuera del contenido de carbón de los 

pigmentos orgánicos y los inorgánicos, la única diferencia en comportamiento es que, 

generalmente, los pigmentos orgánicos tienen mayor poder tintóreo (colorean más) y tonos más 

limpios que sus contrapartes inorgánicas. 

 

2. OBJETIVOS 

• Aplicar el método científico para saber si una sustancia nos puede servir o no como indicador. 

• Encontrar indicadores naturales para añadir a nuestro laboratorio. 

• Reconocer el carácter ácido o básico de una sustancia con ayuda de diferentes indicadores. 

• Estudiar los diferentes colores que presentan algunas sustancias en medio ácidas y básicas. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 

Materiales: 

• Colador 

• 8 tubos de ensayo 

• Limón 

• Vinagre 

• Amoniaco 

• Agua 

• Lejía 

• Indicadores naturales: col lombarda, zanahoria, cebolla morada, hojas de flor de 

pascua, vino, fresas y pétalos de rosa y granadas. 

 

PARTE PRÁCTICA. 
 

Preparamos unos tubos de ensayo con agua destilada (pH 7) y en uno agua del grifo (pH 

7,4). A continuación, echamos 6 gotas de jugo de limón (pH = 3) ,4 gotas de limón (pH=4), 2 gotas 

delimón (pH=6) en los tres tubos de la izquierda, dejamos dos tubos de ensayo con agua del 

grifo y destilada, y por último echamos 6 gotas de amoniaco (pH = 10) 4 gotas de amoniaco (pH 

=9) y 2 gotas de amoniaco (pH = 8). 

 
Para la col: El primer paso consiste en cortar unas hojas de la col lombarda o col morada y se 

cuecen en agua durante pocos minutos. Esta col, nos ayudara a ver según el color de las futuras 
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disoluciones, si se trata de una mezcla ácida o básica. Se deja enfriar y se filtra el líquido 

resultante de la cocción de las hojas. Posteriormente echamos unas ocho gotas de este indicador 

en las anteriores disoluciones preparadas. 

 

 

Para los pétalos de rosa: Para obtener el extracto de los pétalos de una rosa roja se tritura en un 

mortero los pétalos y se introducen en un vaso de vidrio y se agrega unas 5 cucharadas de 

alcohol etílico y se filtra la solución .El líquido obtenido es el indicador de pH que tiene un ligero 

color fucsia. Posteriormente echamos unas ocho gotas de este indicador en las anteriores 

disoluciones preparadas. 

 

 

Para las fresas: Se cuecen y se filtran. Más tarde echamos unas ocho gotas de este indicador en 

las anteriores disoluciones preparadas. 
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Podemos ver que con determinados indicadores naturales se nota más el cambio de color, por 

ejemplo, con los pétalos de rosa y la col lombarda, el cambio es más visible, sin embargo, las 

hojas de flor de pascua se visualizan menos. 

 

Para el vino: Echamos unas ocho gotas de este indicador en las anteriores disoluciones 

preparadas. 

 

 

Para las zanahorias: Se cuecen y se filtran. Más tarde echamos unas ocho gotas de este 

indicador en las anteriores disoluciones preparadas. 

 

 

 

Para la cebolla morada: Se cuecen y se filtran. Más tarde echamos unas ocho gotas de este 

indicador en las anteriores disoluciones preparadas 
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Para la granada: Se cuecen y se filtran. Más tarde echamos unas ocho gotas de este indicador 

en las anteriores disoluciones preparadas. 

 

 

Para el pascuero: Se cuecen las hojas y se filtran. Más tarde echamos unas ocho gotas de este 

indicador en las anteriores disoluciones preparadas. 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 
• El color de la reacción nos indicara si es un medio acido o básico 

• La intensidad del color nos indicara el grado de acidez de la misma 

• Descubrir algunos indicadores naturales, como por ejemplo las hojas de flor de pascua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo in vitro es un método que está basado en el aislamiento de órganos, tejidos o 

células vegetales y en encontrar los requisitos necesarios para obtener respuestas fisiológicas o 

morfogénicas a partir de las porciones anteriores.  

Para realizar un  cultivo in vitro hemos de tomar una porción de una planta y colocarla en 

un medio que sea estéril y nutritivo donde se podrán regenerar una o más plantas.   

Un método de cultivación in vitro es la organogénesis, que consiste en la formación de un 

primordio unipolar partiendo de una yema dando lugar al desarrollo de un brote vegetativo. 

Existen dos tipos de organogénesis: directa e indirecta. 
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2. OBJETIVO 

 

 

La finalidad de la organogénesis es la obtención de plantas libres de microbios en un medio 

nutritivo aséptico en condiciones ambientales controladas mediante distintas técnicas de cultivo 

de material vegetal diverso.  En este trabajo tomamos como ejemplo la planta Melastoma 

malabatricum. 

3. METODOLOGÍA 
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Condiciones de cultivo  y regeneración de plantas: las hojas maduras, de al menos 4 

semanas, de Melastoma malabatricum se cortan en segmentos de 0,5 cm x 0,5 cm con el envés 

hacia abajo. Se separan en distintos medios de cultivo (Ms, B5 y SH), que tienen diferentes 

concentraciones de azúcares (sacarosa, maltosa y fructosa).   

  

• Influencia del medio y carbono basal en la regeneración de brotes: con NaOH se ajusta 

a pH 5.8 y se esteriliza. Diez explantes se inoculan en placas de Petri y se incuban durante 

4 semanas (16 horas al día).  

• Influencia de las láminas de las hojas y los peciolos de regeneración de brotes: se 

cultivan en MS  durante 4 semanas las láminas de las hoja independientemente de que 

tengan o no peciolos.  

• Enraizamiento y aclimatación: los brotes de 2 o 2,5 cm se colocan en un medio MS de 

enraizamiento y posteriormente se lavan. Se colocan en macetas de plástico (medio MS) 

con bolsas de polietileno, que actúan como un invernadero. Dos semanas después se 

perforan las bolsas, perdiendo así gran parte de humedad. Por último, tras seis semanas, 

se aclimatan durante un mes en un invernadero.  

• Análisis histológico: se fijan brotes con FAA durante 24 horas a 25ºC. Más tarde se 

deshidratan durante 10 minutos  y finalmente se tiñen durante 3 minutos con 

hematoxilina.  

 A continuación se muestra una tabla en la cual se recogen datos obtenidos tras el uso de 

esta técnica, con medios de cultivos diferentes, analizando tanto el crecimiento como la 

concentración de hormonas vegetales.   
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4. CONCLUSIÓN 

La organogénesis como método de regeneración in vitro resulta muy viable para la 

obtención de vegetales sanos a partir de aquellos que no se encuentran en sus condiciones 

óptimas de salud, motivo por el cual esta técnica es ampliamente utilizada en numerosos países.  
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1. INTRODUCCION  

Una enzima es una proteína natural que cataliza reacciones bioquímicas específicas, 

reacciones que sin la enzima se producirían lentamente o no se producirían. Cada enzima es 

muy específica con una reacción metabólica concreta. En este trabajo hablaremos de las 

enzimas producidas por organismos microbianos, y la utilización de estas en la Industria 

Alimentaria. Estas enzimas son utilizadas en la fabricación de alimentos muy frecuentes en la 

dieta mediterránea, como pueden ser el pan y el vino. 

 

 

Hablaremos de las lipasas (enzimas utilizadas en el pan), de la catalasa (enzima utilizada en 

la producción del vino) y las pectinasas, enzima que, aunque se utilicen en ambas industrias, nos 

centraremos de su función en la industria del vino.   
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2. OBJETIVO  

Informar sobre enzimas procedentes de microorganismos utilizadas en la Industria 

Alimentaria, centrándonos en la industria del pan y del vino, frecuentes en la dieta 

mediterránea.  

3. METODOLOGIA  

3.1. La pectinasa en el vino  

Actualmente, se busca que la fermentación alcohólica sea posible a bajas temperaturas 

debido a que permite mejorar las características organolépticas de los vinos. Uno de los 

principales problemas en la fabricación de vinos es la presencia un hongo, (Botrytiscinérea) que 

da lugar a un polímero de glucosa que pasa al vino y entorpece su clarificación y filtrado.  

A causa de esto, una de las enzimas más significativas en la industria de la enología es la 

pectinasa, cuya función es la de mejorar los procesos de extracción, clarificación y filtración 

junto con otras enzimas denominadas glucanasas. La textura de la uva se debe a la presencia de 

pectinas que forman parte de la pared celular. Las pectinas son polímeros de hidratos de 

carbono complejos que forman bloques estructurales, y cuya principal función es dar rigidez a 

la pared celular de frutas y verduras.  

 

Durante la extracción del jugo, estas pectinas se juntan formando sistemas coloidales. La 

función de las pectinasas en el vino tinto es permitir una mayor salida del color y del aroma. Por 

otra parte, en el vino blanco, estas partículas mantienen en suspensión otras partículas que 

deseamos eliminar para mejorar su calidad.  

Después de este proceso es necesaria la utilización de técnicas para inactivar dichas 

enzimas, con el fin de evitar la excesiva degradación del vino y los problemas de la calidad que 

eso conlleva. 
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3.2. La lipasa en el pan  

Las lipasas son enzimas que catalizan la hidrólisis o la síntesis de los enlaces éster de los 

lípidos. Estas, pueden llevar a cabo reacciones mucho más rápido cuando se encuentran en un 

punto de contacto entre un medio no acuoso y un medio acuoso. Su principal uso tiene lugar en 

la industria alimentaria, específicamente en la creación del pan, también llamada panificación, 

ya que en este campo se utilizan para sustituir los emulsionantes y contribuyen, 

primordialmente en el aumento de la fuerza y la estabilidad de la masa.   

Recientemente, los efectos de dos lipasas y un emulsionante en las propiedades reológicas 

y termales de la harina blanca y la harina de trigo integral fueron comparadas. En este estudio, 

se observó que las lipasas podían realizar modificaciones en los componentes de la masa 

(proteínas con gluten y almidón). Asimismo, las lipasas mejoraron la manipulación de la masa 

en una mayor proporción que el emulsionante, aumentando la estabilidad de la masa, 

provocando una mayor resistencia a la extensión y al endurecimiento, y disminuyendo el grado 

de suavidad y pegajosidad.   

 

 

Aunque están presentes en todos los cereales, la actividad de la lipasa en la harina blanca 

es suficientemente baja para evitar la ranciedad que se puede llegar a producir por la hidrólisis 

de lípidos. También, debido a la interacción con el almidón, pueden reducir la rapidez de 

endurecimiento.  
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3.3. La catalasa en el vino  

La enzima catalasa pertenece al grupo de enzimas oxidorreductasas cuya principal función 

en el vino es comprobar la capacidad de descomponer agua oxigenada, que consiste en la 

observación de la producción de burbujas al añadir una gota de agua oxigenada, si se observan 

burbujas la prueba será positiva y viceversa. El uso de la catalasa permite alargar la vida útil del 

vino, ya que al degradar el agua oxigenada en  sustancias no reactivas (como agua y oxígeno) se 

inhiben las reacciones oxidativas sin problemas secundarios.  

Se utilizan como antioxidantes de productos líquidos y pastosos, como la mantequilla, para 

ello es necesario evitar que el lípido tenga exceso de acidez, porque puede inhabilitar la función 

de la catalasa.   

En los vinos, gracias a la catalasa se impide el crecimiento de microorganismos aerobios y 

el exceso de acidez volátil.  
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Somos los alumnos del colegio de 1º de Bachillerato del colegio La Salle Virgen del Mar de 

Almería y en este proyecto queremos plantear un problema medioambiental y poner una 

solución al mismo mediante métodos químicos. A continuación planteamos el problema y su 

posible solución. 

 

1. PROBLEMA 

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental del siglo XXI, con consecuencias 

económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. Todos sin excepción; los ciudadanos, las 

empresas, las economías y la naturaleza en todo el mundo están siendo afectadas. 

Una de las causas del cambio climático es el aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero provocado por las industrias. Un dato alarmante es que el nivel de emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) ha aumentado un 31% y esto supone un grave problema, debido a esto 

buscaremos alguna solución para que este CO2 no vaya a la atmósfera. 

 

2. SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

La solución que proponemos es la transformación de CO2 en etanol, mediante un proceso 

que posteriormente explicaremos. Este etanol podría servir como combustible alternativo a los 

combustibles fósiles, gracias a esto estaríamos incluso reduciendo la contaminación por dos 

veces, la primera al no liberar CO2 sino que conseguir etanol; y la segunda, no utilizando 

combustibles fósiles cuya liberación de gases contaminantes es elevada. Transformar el CO2 en 

combustible de forma eficiente y económica es posible. El descubrimiento se ha llevado a cabo 
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por científicos del Laboratorio Nacional Oak Ridge, del Departamento de Energía. Han 

desarrollado un proceso electroquímico que utiliza diminutos picos de carbono y cobre para 

transformar el dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero, en etanol. El etanol se 

utiliza como combustible y sirve en muchas ocasiones para reemplazar al éter metil tert-butílico 

(MTBE). Este último precisamente es responsable de una gran contaminación del suelo y el agua 

subterránea. Por eso, el proceso de transformar el CO2 en combustible es un paso intermedio 

hacia un futuro libre de carbono. No sólo nos permitiría sacar grandes cantidades de CO2 de la 

atmósfera. Sino que podríamos llenar el depósito del coche o acumular energía. La clave de este 

método es la sencillez con la que se llevaría a cabo. Se utiliza un catalizador (sustancia que 

acelera una reacción) basado en nanopartículas de cobre, carbono y nitrógeno, que bajo una 

pequeña corriente eléctrica de 1’2 voltios favorece que el dióxido de carbono disuelto en agua 

se transforma en etanol con un rendimiento del 63%, un dato muy elevado teniendo en cuenta 

estudios e investigaciones anteriores. Otros datos que favorecen la realización de este proceso 

son que se minimiza la obtención de otros productos de la reacción no deseados, como el 

metano, el etileno o el monóxido de carbono, haciendo mucho más rentable el proceso. 

Además, utiliza una cantidad mínima de electricidad, de modo que se puede aprovechar el 

propio consumo cotidiano para almacenar el etanol mientras tanto. 

Esto supone un punto a favor para que las empresas lleven a cabo este proceso. 

3. FUTUROS USOS 

 

Uno de los usos más comunes y de los que más se habla es poder usarlo como combustible 

tanto para transportes como para combustible doméstico. Así como en automoción su uso es 

más limitado, en el hogar este combustible es muy beneficioso, y a pesar de la criminalización 

que hoy en día las ciudades hacen de los automóviles privados, se debería poner el foco en este 

sector contaminante, sobre todo por lo que respecta a las chimeneas. Y es que una chimenea 

de leña o de carbón, con su combustión, produce muchos más gases altamente tóxicos, 

enormemente peligrosos para la salud humana. Ante esta realidad, cambiar las chimeneas 

convencionales de leña o carbón por chimeneas de bioetanol puede ser un paso adelante en pro 

del medio ambiente. En este sentido, desde bioambientes se explica que el bioetanol en su 

combustión produce principalmente vapor de agua y una pequeña cantidad de CO2, equivalente 

a dos o tres velas de cera encendidas. De esta manera, gracias al uso del bioetanol, las chimeneas 

pueden expulsar hasta un 40% o un 80% menos de gases invernaderos que otros combustibles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental de la actualidad, con consecuencias 

económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. Sus impactos lo sufrirán con más 

intensidad las generaciones futuras. Por ello es necesario actuar desde este momento, 

reduciendo emisiones y buscando soluciones para adaptarnos a los impactos del cambio 

climático. 

El principal causante del cambio climático es el efecto invernadero, en el que juega un papel 

especialmente relevante el CO2. El CO2 es un gas incoloro, inodoro y no venenoso pero actúa 

absorbiendo las radiaciones solares lo que hace que se incremente la temperatura del planeta. 

Por ello es importante reducir las emisiones en exceso de CO2, provocadas en su mayor parte 

por coches y fábricas.  

Los métodos existentes para reducir estas emisiones son muy caros e inasequibles para 

países en vías de desarrollo, lo que dificulta su posible progreso.  Nuestro objetivo es lograr una 

forma de absorber el CO2 de una forma fácil y asequible, para ello hemos construido una 

columna por la que al pasar el aire, el dióxido de carbono queda retenido en el hidróxido de 

sodio (sosa cáustica) mediante la reacción: 

 

��� +  ���� → �����
 + ��� 

 

 

 

 



  
 

92 
 

2. MATERIALES 

• Botellas de refresco Tubos 

• Llaves de corte 

• 2 Soportes 

• Esponjas 

• Nueces dobles 

• Aros 

• Silicona ácida 

• Fenolftaleína 

• Tubos 

• Disolución de hidróxido de sodio 0,5 M 

•  Bombona de CO2 

• Frascos de vidrio para burbujeo de gases 

• Vasos de precipitados 

• Col lombarda y alcohol   

 
3. PROCESO 

 

Prueba 1: Esta prueba tenia la finalidad de comprobar si la sosa cáustica era capaz de absorber 

el dióxido de carbono. Para ello utilizamos tres frascos de vidrio para burbujeo de gases: uno lo 

llenamos de una disolución de hidróxido de sodio 0,5M y los dos restantes de una disolución de 

150 ml de agua destilada con 3 ml de hidróxido de sodio 

y 10ml de extracto de col lombarda con alcohol. 

Primero conectamos la bombona de CO2 a uno de los 

frascos con la disolución de sosa y col lombarda con 

alcohol y comprobamos que la disolución cambiaba 

rápidamente de color debido a su neutralización y por 

tanto al cambio en su PH. 

Después, conectamos la bombona de CO2 al frasco con 

la disolución de hidróxido de sodio 0,5M, que a su vez 

estaba conectado con otro frasco con disolución de sosa 

y col lombarda con alcohol. Al hacer esto comprobamos 

que la disolución de col lombarda con alcohol tardó mucho más en cambiar su color, 

demostrando así que la sosa caústica era capaz de retener el CO2. 
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Prueba 2: Para esta prueba construimos una columna por la que hacemos pasar el 

CO2, para que reaccione con NaOH. Esta columna consta de: una primera botella que sirve de 

medida de seguridad, ya que está unida con la bombona de CO2; y de otra botella en la que 

introducimos sosa cáustica y sirve para que esa sosa cáustica  

no pueda llegar a las conducciones y a la bombona de CO2. 

Esta segunda botella está conectada con un frasco de 

burbujeo de gases en el que hay una disolución de 150  

ml de agua destilada con 3 ml de hidróxido de sodio y unas  

6 gotas  de fenolftaleína que actúa como indicador. 

En esta ocasión en lugar de col lombarda decidimos usar 

fenolftaleína ya que presenta un cambio más brusco de color 

y es más fácil de detectar. 

Esta prueba se ha realizado con tres rellenos diferentes: en 

la primera experiencia hemos usado una disolución de hidróxido de sodio 0,5 M, en la segunda 

una disolución de igual concentración con un relleno de esponjas y en la tercera otra disolución 

de igual concentración con un relleno de huesos de aceitunas, para comprobar cuál es más 

efectiva y aumenta más la superficie de absorción. 

Para comprobar la eficacia de cada relleno se mide el tiempo que tarda en cambiar de 

color el frasco de burbujeo para gases. Pero como el flujo de CO2 debe ser igual en cada 

experiencia y es muy difícil regular la cantidad que sale de la bombona, hemos tenido que 

realizar cada experiencia con un flujo de CO2 diferente, y para que los resultados fueran 

comparables hemos necesitado utilizar dos frascos de burbujeo para gases con sus 

correspondientes disoluciones para cada experiencia. Medimos el tiempo que tardaba en 

cambiar de color el frasco con la corriente de CO2 directa de la bombona y a continuación el 

tiempo que tardaba en cambiar de color otro frasco de iguales características con la corriente 

de CO2 con el mismo flujo de gas pero atravesando previamente la columna de absorción. 

Después de haber hecho las distintas experiencias, los resultados son: 
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Al mirar la relación entre los tiempos, la conclusión es que la botella llena de huesos de 

aceituna es la más efectiva ya que absorbe mayor cantidad de CO2 y por eso el gas que sale tras 

atravesar la columna tarda más en neutralizar la sosa del frasco de burbujeo. La eficacia de los 

huesos es mayor que la de las esponjas, y estas mayor que la de la botella sin relleno, ya que 

aumenta más la superficie de contacto entre el gas y la disolución de sosa y por lo tanto consigue 

una mayor capacidad de absorción. 
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