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ñDebemos tener claro que cuando se trata de átomos, 

el lenguaje solo puede ser utilizado como se hace en poesía. 

El poeta, además, casi no está tan preocupado por la  

descripción de los hechos como por crear imágenes 

y establecer conexiones mentalesò 

Niels Bohr, 1920 

ñLas part²culas materiales aisladas son abstracciones; 

sus propiedades solo se pueden definir y observar a través  

de su interacci·n con otros sistemasò 

Niels Bohr ñTeor²a at·mica y descripci·n de la naturalezaò (1934) 

 

Francisco Álvarez Herrera 

2022 

ñCumplimos nuestro principal deber cuando mejoramos los dones que hemos  
recibido  de la naturalezaò 

Hermann Hesse 
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Diagnóstico inicial para química I; subraya la respuesta correcta: 
 
V Instrumentos de medición de masa y volumen: 

a)Pipeta y bureta.     b) balanza y pipeta.   c) balanza y báscula.   d) bureta y matraz. 
 
V Tipo de mezcla en la que no se distinguen sus componentes: 

a) Heterogénea.    b) homogénea.  c) dispersa.         d) exacta. 
               

V Cambio de estado cuyo nombre es correcto: 
a) sólido a líquido: fusión.                     b) líquido a sólido: licuación. 
c)gas a líquido: ebullición.                     d) gas a líquido: destilación. 
 

V Si se prepara una disolución con 28 mL de alcohol y agua hasta 400 mL, el 
valor que representa su concentración expresada en porcentaje es 

a) 48%V/V         b) 7%V/V        c)14% V/V          d) 0.7%V/V 
 

V Una característica de los átomos de Dalton es que 
a) tienen diferentes formas.              b) tienen protones y neutrones. 
b) todos son iguales.                        c) son invisibles. 

 
V Se les conoce así a los átomos cargados positivamente como 

a) aniones.                 b) iones.                   c) cationes.                     d) isótopos. 
 

V El número atómico del cloro es 17. ¿Cuál opción indica su número de 
electrones de valencia y su valencia más común? 
 

a) 7, y  1                  b) 1.0                        c) 7, y  -1                       d) 1, y -1 
 

V ¿Cuál opción contiene el número de Avogadro, que indica cuántas 
partículas hay en un mol? 

a) 6.03   x 1020             b) 1 x 1015              c) 6.02  x 1023              c) 1 x 1020 
 

V ¿Cuál de los siguientes valores de pH puede corresponder a una 
disolución concentrada de NaOH? 

a) 13                         b) 1                          c) 7                             d) 0 
 

V La opción que contiene un elemento y un compuesto es 
a) agua y cloruro de sodio.                         b) hidrógeno y oxígeno. 

c)oro y azúcar.                                       d) sal y azúcar. 
 

V Describe el estado sólido 
a) mayor fuerza de cohesión.              b) mayor repulsión entre moléculas. 
c)partículas menos unidas.                   d) tiene fluidez y viscosidad. 
 
V La actual definición de un elemento es cualquier  
a) sustancia que se encuentre dentro de la naturaleza. 
b) sustancia formada por la unión de otras más sencillas. 
c) sustancia que no se puede descomponer en algo más simple. 
d) componente de una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea. 
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Propósitos 

Al finalizar la Unidad 1, el estudiante: 

Comprenderá las propiedades físicas y químicas del agua que lo hacen un compuesto 

indispensable para la vida, relacionará esas propiedades con su estructura y 

composición, con los modelos que las explican, para valorar su uso y asumir una 

actitud responsable y crítica frente al potencial agotamiento del agua disponible, a 

través del trabajo individual y colaborativo de indagación experimental y documental. 

 

Propósitos específicos: 

Al finalizar la unidad, el estudiante: 

V Comprenderá los conceptos de elemento, compuesto, mezcla, reacción química, 

enlace y estructura de la materia, a través del estudio de las propiedades del 

agua, para explicar la importancia del agua en la naturaleza y entender en un 

primer acercamiento las transformaciones químicas con base al modelo de 

Dalton. 

V Comprenderá la natutraleza corpuscular de la materia, al interpretar algunas 

propiedades del agua para entender cómo se establecen las relaciones entre las 

observaciones en el ámbito macroscópico y un modelo que las explique. 

V Comprenderá la importancia de la energía involucrada en los cambios químicos 

al observar y reproducir fenómenos en el laboratorio, para concluir acerca de las 

relaciones entre propiedades, estructura y composición del agua. 

V Adquirirá fundamentos para desarrollar una actitud crítica y responsable sobre el 

agua y los problemas ambientales y sociales que conlleva el uso de este recurso 

a través del trabajo colaborativo. Tiempo 35 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñDalton es, probablemente, el único científico 

con estatua propia en vidaò 

Cita apócrifa de la época. 
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Orientación didáctica, el profesor promueve los aprendizajes de los 

estudiantes con el diseño de estrategias, como son las preguntas generadoras, 

la modelización, el estudio de casos, la problematización o cualquier variante de éstas. 

El profesor plantea una situación de aprendizaje con preguntas y actividades sobre la 

importancia de agua y sus usos. (A1) 

 

1. Propiedades generales del agua y naturaleza corpuscular de la materia 

 

El agua es una de las sustancias más abundantes del universo, y para muchos la más 

extraordinaria. Ya la consideraban esencial las antiguas cosmogonías, tanto 

orientales como occidentales, para las que constituía un elemento fundamental en la 

explicación de lo que nos rodea y constituye, y en especial de la vida. 

Cuando Paracelso, en el siglo XVI, dijo que el agua es la matriz del mundo y de todas 

sus criaturas, estaba recogiendo una vieja idea, pues ya en el siglo VI a.C., para Tales 

de Mileto el agua era el principio de todas las cosas. 

El agua, como es obvio, no es solo esencial para nuestra especie: hasta en los lugares 

más secos del planeta, si hay seres vivos es porque existe suficiente agua para su 

subsistencia. Después del avance de la ciencia, seguimos sin concebir la vida sin el 

agua, que ya debió estar presente en forma líquida para favorecer su origen. El 

conocimiento científico sobre el agua no ha rebajado el interés en ella, sino al 

contrario, y todavía quedan considerables incógnitas sobre su naturaleza, sus 

posibles estados y sus propiedades. 

Cada propiedad del agua es compartida por otras sustancias, pero es el conjunto de 

características lo que la hace única. A veces nos referimos a ella como el disolvente 

universal, pero por suerte no lo es; precisamente esa no universalidad es esencial 

para la vida. Concretamente, para la formación de las membranas y para el 

plegamiento de las proteínas es clave que las sustancias apolares no se disuelven en 

agua; gran cosa la aversión al agua o hidrofobicidad. En conjunto, podemos afirmar 

que el agua constituye el mejor medio para la química del carbono que sustenta toda 

la vida conocida. 

Por otra parte, el agua no es un mero disolvente en las reacciones de la vida, pues 

ahora aparece como una sustancia activa, una biomolécula crucial en sí misma. 

Aguilera Mochón, (2017). El agua en el cosmos. RBA Coleccionables, S.A. U. 

El desarrollo de la civilización ha ido paralelo a la presencia de agua y a su 

aprovechamiento. La cuna de las grandes civilizaciones se ha situado siempre a orillas 

de ríos o lagos.  

Sin embargo, nuestra intervención en el medio acuático ha provocado grandes 

desastres, como la contaminación o el agotamiento de los recursos hidricos.  
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1.1     Compuesto 

¿Qué es el agua y cuáles son sus posibles comportamientos?. Parecen perguntas 

triviales, pero aún no tenemos todas las respuestas, y las que se conocen no dejan 

de sorprendernos y de ofrecernos una mejor comprensión de la vida, de la Tierra y del 

cosmos. 

El agua  resulta ser, por otra parte, un excelente regulador térmico, tanto dentro de 

los organismos como fuera (en este sentido apacigua el clima de todo el planeta). 

Además, cuando la temperatura baja mucho y el agua se congela, el hielo flota, de 

manera que forma una capa superficial termoaislante que permite que muchas formas 

de vida se liberen bajo él, de la congelación, en ríos, mares y lagos. Si el agua fuera 

menos densa que el hielo, toda ella acabaría helándose. 

 

Estas notables características del agua, junto con otras como su transparencia a la 

luz visible (pero poco a la luz ultravioleta), su viscosidad, sus propiedades ópticas, 

acústicas, eléctricas, etc., la hacen idónea para la vida tal y como la conocemos. Es 

de suponer que al menos algunas de esas características y propiedades propiciaron 

el origen de la vida, y que esta se ha adaptado a ellas, sacándoles gran partido. 

 

 Pero el agua no sólo ha sido clave en la Tierra para su biología, también lo ha sido 

para su geología; los movimientos y cambios de estado del agua sobre el planeta 

supone una fuerza remodeladora de primera magnitud. 

Por tanto, si se requiere comprender el papel del agua en la Tierra, es necesario 

conocerla a fondo. Este conociemeinto nos servirá, asimismo, para estudiar su 

presencia y posibles actividades en todo el sistema solar, en la galaxia y en el conjunto 

del universo. 

El agua posee una gran capacidad depuradora: cualquier sustancia ajena a su 

composición puede ser destruida o neutralizada por los organismos 

descomponedores, la movilidad y renovación del agua, el depósito en el fondo, 

etcétera. Pero, cuando estas sustancias extrañas se acumulan en forma constante, el 

agua pierde la posibilidad de depurarse: esto  se denomina contaminación o polución.  

 

El profesor promueve la importancia del agua para el sostenimiento de la vida 

y la conservación de la salud. 

 

2 .     Educación ambiental 

 

Necesitamos agua para todo: desde la ducha matutina hasta el cepillado de dientes 

antes de dormirnos. Además del consumo humano, es indispensable para diversos 

procesos, por ejemplo, los alimentos. Producir una taza de café, incluido el grano, 

consume 140 litros del líquido, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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Garantizar su disfrute a las próximas generaciones, requiere de medidas para evitar 

la crisis en su abastecimiento. A la par del diseño e implementación de políticas 

públicas integrales, es necesario la participación mayoritaria de usuarios, 

organizaciones civiles, universidades y colegios de profesionales, para resolver la 

problemática en el país, aseguró Fernando González Villarreal, director del Programa 

de Manejo, Uso y Reúso del agua en la UNAM (Pumagua) e investigador del Instituto 

de Ingeniería. 

En la cuenca del Valle de México debe reconocerse que se trata de un recurso finito 

y vulnerable, que requiere un manejo eficiente para garantizar el acceso equitativo en 

cantidad adecuada y calidad óptima a la población recomendó el experto, en  el Día 

Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo. 

Dicha jornada es fundamental para alertar de la importancia de tomar las medidas 

pertinentes para cuidarla y aprovecharla mejor con el propósito de que todos gocemos 

de sus beneficios de manera equitativa, se garantice el desarrollo económico y 

preservemos los ecosistemas sanos, estableció el también coordinador técnico de la 

red del agua UNAM. 

Por sus características, en la Ciudad de México enfrenta crisis recurrentes para 

satisfacer la demanda creciente de sus habitantes, con una disponibilidad limitada, 

que se utiliza de manera ineficiente y se distribuye inequitativamente. Por ejemplo, los 

residentes de la delegación Iztapalapa reciben 120 litros por día y en algunas zonas 

del poniente de la ciudad consumen más de 400 litros. 

Es un problema complejo, con una población en la metropoli de más de 20 millones 

de personas, a 2 200 metros de altura sobre el nivel del mar, con dificultades en el 

sistema de drenaje, de suelo, un acuífero sobreexplotado y contaminación de fuentes 

de abastecimiento (Gaceta UNAM. Número 4500,  21 de marzo de 2013).

2.1       Por una cultura del agua 
Para hablar de medio ambiente se habla de agua se habla de todo, porque involucra 
al cambio climático, energía, calidad del aire, etcétera. El agua es un tema que es 
transversal por naturaleza, por ello tenemos que contarle a los niños y jóvenes 
acerca de ella de una manera diferente a como lo hacen muchas campañas.  
Hay que hacerlo de una manera que lo entiendan y que puedan a partir de entender, 
saber qué hacer. De poco sirve aprender de memoria el manual de buenas prácticas 
ambientales, si no entendemos para qué, en qué me va a afectar. 
 
La cultura del agua. Se ha hablado mucho acerca de la cultura del agua y 
presumimos que somos muy cultos, porque la cuidamos como si fuera de nuestra 
familia, que hay que ahorrarla en una alcancía, que tenemos una cubeta debajo de 
la regadera, que cerramos la llave, que lavamos el auto sin manguera. La anterior 
cultura del agua, de la cual se habla mucho, está girada en torno a necesidades 
muy individualistas, sin tomar en cuenta a las demás personas, a las que les 
despojamos de su agua, como en la cuenca del Cutzamala, resolvemos las cosas 
a base de tubos y quitarle agua a los demás. No es sustentable. 
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Entonces surgió la nueva cultura del 
agua. Hacer la gestión del agua de 
manera que siempre haya para 
todos. Esa es la que actualmente 
promovemos y la que más nos 
beneficia a todos.  
 
Ya no tiene que ver con tubos, 
presas, bombas, pues además del 
bombeo del agua hacia la Ciudad de 
México; por cada familia de cinco personas abastecidas con el Cutzamala se emiten 
dos toneladas de CO2 a la atmósfera al año. 
 
¿Para qué promover una nueva cultura del agua? 
 
Porque estamos hablando de sustentabilidad y la definición de sustentabilidad se 
refiere a satisfacer necesidades de nosotros sin quitarles el derecho a las 
generaciones que vienen de satisfacer sus propias necesidades, en la mayoría de 
los casos, en los jóvenes y niños, no les interesa mucho. 
 Ya es una definición de muchos años, ahora tenemos que voltear a vernos a 
nosotros, a todos. La sustentabilidad es para ñya en este momentoò. Por eso es que 
debemos comenzar a hacer y educar para este momento.  
ñPara garantizar la disponibilidad del agua en el largo plazo es necesario que todos 
los sectores de la sociedad participen en acciones responsables y conscientes para 
su uso racional y manejo eficiente.ò ( Museo Universum). 
 
Aprendizaje 1. El estudiante identifica usos del agua en la vida cotidiana y en la 
naturaleza, al reflexionar acerca de su importancia. (N1) 

ñHay mucha agua sin vida en el  

universo, pero en ninguna parte 

hay vida sin aguaò 

Sylvia A. Earle, oceanógrafa estadounidense 

 
La visión sustentable.  Toma en cuenta que los recursos naturales son limitados, 
como el petróleo, sin embargo el agua no es limitada (sólo es limitada a la que hay 
en la atmósfera), el problema con el agua es el deterioro y la inequidad del reparto 
de los recursos. 
Si tenemos una visión sustentable tomando en cuenta la finitud de los recursos, el 
deterioro de los recursos, la equidad en el reparto, es cuando podemos al menos 
detener y quizás hasta revertir el daño ambiental que ha ocurrido. Y estamos a 
tiempo. 
En el espacio hay agua pero las moléculas están muy separadas, no se podrían 
beber las moléculas, no están unidas.  
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Las características visuales son que no tiene color, no huele a nada, tiene un sabor 
poco perceptible. Su temperatura crítica 347 °C, es decir, a más temperatura ya no 
hay moléculas pegadas, ya es dispersión. Presión crítica 217.5 atmósferas, más 
presión y se rompen las moléculas, o menos presión; se subliman o se dispersan y 
ya no hay agua como la necesitamos en sus estados físicos: sólido, líquido, 
gaseoso.  

El punto triple del agua es el punto en 

el que las tres fases del agua 

coexísten de forma equilibrada, 

cabe añadir que la temperatura 

puede variar dependiendo del líquido 

al que se le aplique, aunque en el 

caso que nos ocupa, el del agua, 

tenemos que decir que este punto 

se encuentra a 0.01ºC y 0.006 

atmósferas (4.56 mm de columna de 

Hg); es decir, está prácticamente a 

0ºC y a una presión  167 veces más 

pequeña que la atmosférica (Una columna de mercurio tiene 760 mm de Hg). 

Con respecto a el ciclo del agua, los estudiantes deben saber que ya no es sólo un 
ciclo hidrológico sino un ciclo hidrosocial (De Regules, 2013). Nos insertamos en el 
ciclo del agua y lo afectamos.  
Distinguir que la evaporación es de grandes cuerpos de agua, la transpiración es de 
las plantas y de la tierra y la sublimación es del hielo. En las cumbres de las 
montañas donde hay poca presión atmosférica el agua pasa de hielo a vapor, ya no 
pasa por líquido, porque no hay la presión suficiente para que las moléculas estén 
juntas, están juntas por el frío, en cuanto hay un poco menos de frío se subliman. 
Con el ciclo del agua se tiene que aprender también con la parte de la filtración del 
agua subterránea que se almacena en el acuífero, manantiales, etcétera. Y 
aprender porque el agua que está allá abajo se contamina. O por qué no nos 
podemos beber el agua que encontraron en Iztapalapa; es agua fósil, tiene arsénico, 
plomo, etcétera. No está tan fácil beber el agua de tanta profundidad.  
 

CONTESTA NÚMERO 1. 

1. ¿Recuerdas que porcentaje de agua llevamos en nuestro cuerpo? 

2. ¿Cuáles son las características peculiares del agua limpia y pura? 

3. ¿Cómo podríamos fomentar la cultura del agua? 

4. ¿Por qué el ciclo del agua la podemos catalogar como ciclo hidrosocial? 

5. ¿Por qué decimos que el agua es un líquido vital? 

ƷSugerimos al profesor realizar una visita con sus estudiantes a la sala del 

agua MUSEO UNIVERSUM (AGUA, elemento de la vida).  
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El profesor promueve con los estudiantes la observación y la descripción 

de los tres estados de agregación del agua y de cómo cambia uno a otro. 

 

3.    Estados de agregación  

El agua presenta los tres estados físicos si es  

¶ sólido en forma de hielo; masa definida, volumen definido y forma definida. 

¶ líquida; masa definida, volumen definido y forma cambiante. 

¶ gaseoso; masa definida, volumen cambiante y forma cambiante. 

Los términos vapor y gas a menudo se utilizan indistintamente. En este sentido 

el vapor de agua se puede condensar y un gas se debe seguir el proceso de 

licuafacción bajo el control de presión y temperatura. 

 En realidad en el medio ambiente se genera vapor (v) inclusive existe dentro de la 

atmósfera el vapor de agua (aire humedo). 

El vapor es el estado en el que se encuentra un gas cuando se halla a un nivel 

inferior al de su punto crítico; éste hace referencia a aquellas condiciones de 

presión y temperatura por encima de las cuales es imposible obtener un líquido 

por compresión.  

El vapor de agua es el gas obtenido a partir de la ebullición (el proceso físico por 

el cual la totalidad de la masa de un líquido se convierte al estado gaseoso) o de la 

evaporación (el mismo proceso, pero que puede concretarse a una temperatura 

indistinta y sin que toda la masa del líquido llegue a su punto de ebullición) del agua 

líquida o de la sublimación (el cambio del estado sólido al gaseoso) del hielo. Este 

vapor no tiene olor ni color. 

https://definicion.de/vapor/ 
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Los estados de la materia más comunes (sólido, líquido, gaseoso y plasma) equivalen 
a los elementos aristotélicos (tierra, agua, aire y fuego) con los que convivimos 
diariamente. Casi nada en ellos nos hace sospechar que las extremas irregularidades 
subyacentes que nos pasan desapercibidas son tan grandiosas como el propio 
universo.  

El estado más sencillo de entender es el gaseoso y afortunadamente existen muchas 
sustancias que en las condiciones de habitualidad humana se presentan en forma 
gaseosa de manera natural. Esto les facilitó el trabajo a los primeros investigadores, 
que pudieron establecer leyes sencillas sobre el comportamiento de los gases. 

El estado sólido viene 
caracterizado usualmente por 
estructuras geométricas 
ordenadas en forma de cristales 
con formas repetitivas. La razón de 
la simetría es que requiere la 
menor energía posible en el 
proceso de formación a partir del 
estado líquido, que suele ser 
suficientemente lento. Los sólidos 
amorfos como el vidrio, no tienen 
estructura geométrica definida y 
suelen serlo porque en algún 
momento fueron líquidos que se 
enfriaron de forma muy rápida.  

El agua, como líquido más familiar 
presenta estos tres estados en 
forma de hielo, agua líquida o 
vapor de agua. 

La descripción tradicional de los 
estados sólido, líquido y gaseoso 
considera las distintas formas de 
agregación de la materia, pero 
pasa por alto cuál es la naturaleza 
de las fuerzas que subyacen en la 
atracción y cohesión moleculares. 

La mejor forma de ordenar los 
estados de la materia es mediante 
su entalpía. Esto no es más que la 
cantidad de calor que necesitamos 
para llevar el sistema de la fase de 
sólido a la de plasma de una forma 
reversible, es decir, que lo 
hagamos de forma que si dejamos 
de suministrar calor entonces 
volvemos a la situación original  
(Ruiz Arreola E. (2016)Ʒ 
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3.1     Cambios físicos del agua 

Los cambios o fenómenos físicos son 

alteraciones de la materia donde no sufre 

transformación alguna, así tenemos 

algunos ejemplos como la pulverización 

de un trozo de algún cristal, sal o azúcar 

o carbón, el paso de líquido a sólido o a 

vapor del agua. 

El agua es un compuesto de elevada 

capacidad calorífica, es decir que puede absorber y liberar (según la 

temperatura circundante) importantes cantidades de calor.  

Esto hace que sea un magnifico regulador de la temperatura, tanto a nivel 

ambiental como fisiológico en los animales y las plantas. Otra particularidad 

es que se congela, se licua y se 

evapora en un rango de 

temperatura relativamente corto 

(entre 0 y 100°C), en la naturaleza 

se encuentra en los tres estados 

físicos, algo que ocurre con muy 

pocas sustancias. 

 La temperatura de ebullición 

puede cambiar si la presión 

ambiental cambia. 

 

Nota: se sugiere calentar un trozo de hielo para interpretar realmente el 

proceso físico de los cambios de estado con relación a la gráfica (a), (b), (c) 

y (d). ¿A que temperatura hierve el agua en la Ciudad de México? 

Aprendizaje 2. El estudiante observa el agua en sus tres estados de 

agregación y los cambios entre estos al modificar la temperatura, con orden y 

responsabilidad, para comprender la naturaleza corpuscular de la materia 

(N2) 

 ñLos cambios de estado del agua, se producen debido  

a la cercan²a de sus mol®culasò 

 (16) 

 

 



CONTESTA NÚMERO 2. 

1. Algunos sólidos se funden (convertir una sustancia sólida en líquida) cuando 

se calientan; otros se descomponen. 

a) Menciona dos sustancias conocidas que al calentarse se fundan._______ 

b) Menciona dos sustancias conocidas que se descompongan cuando se 

calientan.___________. 

2. A excepción de los sólidos existentes en la naturaleza, el hielo es una sustancia 

que por la acción del calor se funde, ¿éste es un elemento o un compuesto? 

3. El hielo seco es el compuesto CO2 sólido a la temperatura de -78 ° C                       

(-109 ° F) a la presión atmosférica. ¿con la acción de la temperatura ambiente 

éste  se funde? Por qué._______________________. 

 4.  De acuerdo con el modelo de los tres estados físicos. 

¿Qué  factor influye para  que las moléculas del agua siempre estén juntas? 

Respuesta: 

.Uno de los factores que influye en la temperatura de ebullición del agua es 

la cantidad de aire disuelto en ella. Experimentalmente se puede comprobar que 

la ausencia de aire disuelto en el agua dificulta el comienzo de la ebullición. 

Basándose en esto, explique los hechos siguientes: 

a) Al calentar cierta cantidad de agua recientemente hervida a la presión de 1 

atmosfera, se observa que alcanza temperaturas superiores a 100°C sin 

estar en ebullición--------------------------------------------------------------------------. 

b) Introduciendo en esta agua una cuchara, se observa que entra en ebullición 

inmediatamenteééééééééééééééééééééééééé. 

c) ¿Qué se observa en ambos modelos estructurales del agua sólida y líquida?  

d) Proporciona dos diferencias  entre el agua sólida y la líquida. 

e)¿Existe relación con el 

siguiente esquema que 

ilustra el proceso de un 

cambio físico? Por qué. 

 

 

 

 ñEs la importancia, y no el n¼mero de experimentos, 

lo que debe valoraseò 

Issac Newton 

(17) 
 



El profesor promueve la observación del fenómeno de difusión de un 
colorante en agua a diferentes temperaturas. 

3.2     La difusión 

Para explicar este fenómeno, hacemos uso de 

modelos de esferas para poder explicar la 

dispersión molecular de una sustancia al 

agregarse a otra en mayor cantidad volum®trica Ʒ 

En este caso a un vaso con agua se le agregan pequeñas gotas de colorante y 

se podrá observar a través del tiempo la difusión o dispersión molecular.  

 Se recomienda ver el siguiente video de you tube 

Difusividad entre líquidos. 8 jun. 2018. 4.28 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=tAUZakYlP0g 

 

La difusión es un fenómeno debido a la migración de las moléculas, explicado por 

la teoría cinética, que está dominada por la entropía, una tendencia universal al 

desorden y está favorecida por el movimiento molecular al azar, lo que conduce 

invariablemente a una mezcla homogénea. 

Este es un fenómeno común en todos los fluidos (los gases y los líquidos). Este 

mismo proceso es el que se empleó para 

separar los isótopos del uranio durante el 

Proyecto Manhattan, y es el mismo que 

ocurre en el vaso de agua con la difusión 

del colorante tartracina y cuando 

mezclamos las disoluciones en las placas de Petri. 

Las sales metálicas precipitan con amoníaco, inicialmente los hidróxidos 

correspondientes y, posteriormente, muchas de ellas con exceso de reactivo forman 

complejos coloreados. Por ejemplo, con el sulfato de cobre tiene lugar las 

reacciones siguientes en exceso de amoníaco: 

 

En el caso del hierro, las reacciones que tienen lugar son: 
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Reacción de desplazamiento de fibra de hierro con ácido acético: 

2CH3-COOH   +    Fe    Ÿ      Fe(CH3-COO)2     +    H2
ŷ
(g) 

V Proceso muy lento hasta con más de 24 horas. 

Posteriormente se combina con hidróxido de amonio para producir la base hidróxido 

de hierro (II) 

Fe(CH3-COO)2  +   NH4OH   Ƃ   Fe(OH)2     +     2NH4CH3COO 

 

Se sugiere al profesor una actividad para la observación del fenómeno de 

difusión, y lo puede realizar a diferentes temperaturas. 

 

 

Actividad experimental No. 1 

Difusión 

Propósito_______________________________________ 

Materiales 

Vaso de precipitados de 250 mL o un vaso de agua, tubos de ensayo, placas de 

Petri, espátula, termómetro parrilla y una pipeta o un cuentagotas de farmacia. 

Sustancias 

Colorante alimentario (tartrazina, amarillo A-12), disolución acuosa de sulfato de 

cobre (II), disolución de acetato ferroso y amoníaco doméstico. 

 

Método experimental 

En un tubo de ensayo se pone una punta de espátula del colorante alimentario y un 

mL de agua. En otros tubos se opera igual con sulfato de cobre. La disolución de 

acetato ferroso se prepara con dos días antes poniendo en el vaso de precipitados 

200 mL de vinagre y un mechoncito de estropajo de acero. Se tapa con parafilm 

(film transparente) y se deja en reposo: en el momento de hacer el experimento se 

decanta 1mL en otro tubo de ensayo. 

Parte A.  En el vaso de precipitados se pone agua hasta la mitad y, con mucho 

cuidado, se agregan un par de gotas de la disolución de colorante con la pipeta lo 

más cerca posible (rasando) de la superficie y se deja en absoluto reposo. El 

colorante dará lugar a un bonito baile de colores durante la difusión. El fenómeno 

se ve también con una gota de tinta china. 

Parte B.  En una placa de Petri se pone cuidadosamente con la pipeta una gruesa 

gota de la disolución de acetato ferroso o de sulfato de cobre y a 4 cm se pone otra 

gota gruesa de amoníaco. A continuación se traza una línea con la pipeta limpia 

para unir ambas disoluciones y se observa el fenómeno de difusión y precipitación. 

(19) 



El experimento se puede hacer con otras sales de metales de la primera serie de 

transición, como el cobalto, el níquel, etcétera y a diferentes temperaturas. 

   Eliminación de residuos 

Las disoluciones metálicas se precipitan con carbonato sódico, se filtran en un litro 

de pliegues y se tiran como basura contaminada en el Punto de Limpio. Un lavado 

con agua abundante es suficiente (Fdez. Braña Miguel, 2015). 

 

Conceptos clave: 

ü Difusión 
La difusión (también difusión molecular) es un 
proceso físico irreversible, en el que partículas 
materiales se introducen en un medio que inicialmente 
estaba ausente, aumentando la entropía (desorden 
molecular) del sistema conjunto formado por las 
partículas difundidas o soluto y el medio donde se 
difunden o disuelven.  

Con el uso de modelos podemos explicar la diferencia en 
conceptos que a veces parecen ser ambiguos  Ʒ 

Es evidente que tambien los olores de los gases en el aire son ejemplos de 
difusión molecular. 

ü Ósmosis 

Fenómeno de difusión de un disolvente a través de una membrana semipermeable 

que separa dos de sus disoluciones de diferente concentración. 

La ósmosis es un fenómeno natural que consiste en el paso o difusión de un 

disolvente (por ejemplo, agua) a través de una membrana, es decir una barrera que 

solo permite el paso de disolvente y no de solutos o sales que ésta pueda contener. 

En la actualidad la tecnología de la ósmosis inversa desala al menor costo 

energético por metro cúbico de agua. 

 

Aprendizaje 3. El estudiante relaciona la observación del fenómeno de difusión 

de un líquido en agua, con la existencia de partículas en movimiento en la 

materia. (N3) 

ñLa imaginación de la naturaleza 

es muchísimo mayor que la  

imaginación del hombreò 

Richard Feynman 

(Illana Calero, 2016)* 

Illana Calero José I.(2016) Las partículas elementales. COSMOS. RBA. España. 

 

(20) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto


 

El profesor argumenta con los estudiantes antecedentes que se fueron 

desarrollando a partir  de la hipótesis atómica. 

4. Hipótesis atómica 

¶ ¿Desde cuándo se conoce la existencia de los átomos y cómo se llegó a la 

formulación de la hipótesis atómica? 

Nadie ignora que la hipótesis atómica se remonta a la Grecia clásica. Empédocles, 

Demócrito, Leucipo y, finalmente, Epicuro formularon la hipótesis de la que más 

tarde se haría eco Lucrecio en su obra De rerum natura. 
La noción del átomo deriva de la hipótesis de los cuerpos están constituidos por 

partículas muy ligeras, invisibles e indivisibles, pero hasta dos mil años más tarde 

no se formularía científicamente una teoría atómica. 

¶ ¿Cómo se pasó de los planteamientos atomistas a las consideraciones 

científicas respecto al átomo? 

 

Con la química del siglo XIX y el descubrimiento de las leyes de la discontinuidad 

química. Por otra parte, los químicos de la segunda mitad del siglo XIX también le 

dedicaron su atención, y de ahí partió la teoría atómica de la materia, más o menos 

basada en la teoría cinética de los gases. Los físicos llegaron a la certeza de que el 

átomo era un complejo edificio del que había que determinar la estructura, y para 

esta labor pusieron a contribución sus conocimientos sobre la naturaleza de la 

electricidad. 

Desde el siglo XVIII sabemos que hay electricidad positiva y electricidad negativa, 

y que la electricidad se relaciona con el fenómeno del magnetismo. Se planteo para 

la electricidad la misma cuestión que era para la materia: saber si poseía una 

estructura discontinua.  

Las leyes de la electrólisis, descubiertas por Faraday, parecían indicar la 

existencia de esta discontinuidad; al descubrir loas los electrones, corpúsculos 

elementales de electricidad negativa, la discontinuidad de la electricidad negativa 

se hizo patente. 

Hacia 1900 se planteó si la electricidad positiva poseía, como la negativa, una 

estructura granular. Después de la experiencia de E. Rutherford, hacia 1910 los 

físicos se pusieron de acuerdo para adoptar su modelo, en el que consideraban el 

átomo como un sistema solar en el cual el núcleo desempeñaba el papel del Sol y 

los electrones los planetas (Manuel Salvat. 1974. Biblioteca Salvat de Grandes 

Temas ñLos §tomosò). 

¶ ¿Quién descubrió los átomos y los electrones? 

 

(21) 



Lo primero que hay que matizar es que la palabra descubrir, aunque usual, es 

bastante problemática. El trabajo habitual de los científicos no consiste en 

descubrir, es decir en quitar de repente un supuesto velo que cubre la 

realidad, como el mago que saca conejos de su chistera. 

La historia tradicional también presenta el atomismo moderno como fruto de las 

investigaciones del británico John Dalton (1766-1844).  En esta ocasión, la historia 

tradicional si es correcta, aunque es preferible evitar la palabra descubrimiento, 

dado que podría llevar a pensar que Dalton  consiguió ver los pequeños átomos con 

la ayuda de un potente microscopio. Nada más lejos de la realidad, ya que los 

átomos, todavía hoy, no se pueden ver, son demasiado pequeños para verse, aun 

con el microscopio más avanzado, ¿Cómo llegó  Dalton a la conclusión de que 

la materia estaba compuesta por átomos? 

 

Acostumbrado a las nieblas y lluvias de Manchester, no es de extrañar que Dalton 

se interesara por asuntos como la condensación de vapor de agua, la concentración 

de agua en la atmósfera, la influencia de la presión atmosférica y la temperatura en 

la humedad relativa del aire. 

El estudio de líquidos y gases se convirtió en el tema central de sus investigaciones, 

dando por supuesto que la diferencia entre ambos estados era solo cualitativo; en 

sus propiedades, líquidos y gases se comportaban de modo similar; ambos eran 

fluidos. 

El uso de la balanza fue determinante para Dalton, entre 1800 y 1808 el investigador 

llevó a cabo mediciones precisas y sistemáticas de algunas reacciones 

químicas y, con ellas, pudo formular la ley experimental de las proporciones 

múltiples. 

Que la materia estaba compuesta por átomos era una creencia que la autoridad de 

Newton había resucitado. Pero ¿cómo eran esos átomos? La aportación de Dalton 

fue establecer una teoría atómica compatible con sus observaciones en los gases y 

las reacciones químicas. 

Conceptos clave: 

ü Estructura de la materia 

 La materia consiste de partículas extremadamente pequeñas agrupadas juntas 

para formar el átomo. 

http://www.sabelotodo.org/materia/materia.html 

 

ñEl agua es una de las sustancias qu²micas 

 más investigadas,  

pero sigue siendo la menos entendidaò 

John Emsley 
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El profesor orienta el análisis de las observaciones de diversos materiales y 

recursos, tanto escritos, visuales o digitales para concluir sobre la estructura 

corpuscular de la materia, el efecto de cambios de la tempertura en la rapidez 

de movimiento de las partículas y en la distancia entre éstas. (A3)  
             

5.        Naturaleza corpuscular de la materia 

 
Las primeras teorías de partículas son sin duda los modelos atómicos. Estos 
postulan que la materia está formada por unas unidades elementales 
microscópicas, cuyas propiedades explican la maturaleza de toda la materia. 

Los primeros modelos atómicos con fundamento empríco aparrecieron a principios 
del siglo XIX, cuando la química había avanzado lo suficiente como para establecer 
que todas las sustancias son compuestos de menos de un centenar de elementos 
puros. 

El primer paso en la teoría de partículas es precisamente el suponer que la materia 
es discontinua, es decir, que una porción de una sustancia es un agregado de un 
gran número de unidades elementales a las que llegaríamos dividiendo 
sucesivamente la cantidad inicial. 

Las primeras teoríaas atómicas se atribuyen a los filósofos griegos del siglo V a. 
C:,cuyo problema era explicar la naturaleza y sus cambios. 

En concreto, se considera pionero de la teoría atómica al filósofo Demócrito de 
Abdera (ca. 460 a.C. ca. 370 a.C), por ser aquel cuya obra ha llegado hasta nuestros 
días 

La teoría atómica de John Dalton introdujo un concepto esencial en la historia del 
atomismo: la idea de que la masa es una de las características fundamentales 
de los átomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual donde se explica la teoría corpuscular 
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El profesor orienta el análisis de las observaciones de diversos materiales 

con la inferencia de modelos. 

 
6. Formación científica 
Las ciencias y el arte se suelen considerar 
disciplinas diferentes que atraen a distintos 
tipos de personas. Con frecuencia se piensa 
que los  artistas son muy creativos y que no 
les interesan los hechos ni los números. En 
contraste, a los científicos se les percibe como 
personas poco creativas y concentradas sólo 
en los hechos y los números. Ambas 
imágenes son falsas, pues las dos 
profesiones tienen más en común de lo que 
se puede imaginar. 
Podemos empezar a comprender la 
naturaleza del trabajo científico examinando el 
método científico Ʒ 
 
6.1 Observación  
El primer paso en este método es la observación o medición de algún aspecto de la 
naturaleza. Esto puede implicar a una sola persona que realiza observaciones 
visuales o requerir a un equipo grande de científicos que trabajan juntos y emplean 
instrumentos complejos y costosos. Es posible combinar una serie de 
observaciones o mediciones relacionadas para formular una generalización 
aplicable a muchas situaciones, llamada ley científica. Por ejemplo considera el 
trabajo del químico francés Antonio Lavoisier (1763- 1794), 
quien estudió la combustión, un tipo de reacción química. 
Lavoisier midió con cuidado el peso de algunos objetos antes 
y después de que ardieran en  recipientes cerrados. Observó 
que el peso inicial de la sustancia que ardía y el peso final 
de sustancia formada durante la combustión siempre eran 
iguales. Como resultado de estas observaciones formuló la 
ley de la conservación de la masa, que afirmó lo siguiente: 
 
ñEn una reacci·n qu²mica la materia no se crea ni se destruyeò 
Sus observaciones controladas condujeron a una ley  general de la naturaleza que 
se aplica no sólo a la combustión, sino a toda reacción química conocida. 
Por ejemplo un trozo de madera en llamas no desaparece y se convierte en nada: 
se transforma en cenizas y gas. El peso que pierde mientras se quema y el del 
oxígeno con el que reacciona son exactamente iguales al peso de las cenizas y el 
gas formado. 

ñUn experimento es una pregunta que la ciencia plantea 
a la naturaleza, y una medida es la constatación de su respuestaò. 

Max Planck 
(24) 



Las leyes como ésta no surgen automáticamente de una serie de mediciones. Éstas 
deben controlarse con atención. Después el científico pone en juego su creatividad 
para apreciar un patrón que otros no han observado, y fórmula una ley científica a 
partir de dicho patrón. 
Las leyes científicas resumen y predicen el comportamiento, pero no explican su 
causa subyacente. Una hipótesis es un intento inicial por explicar las causas 
implícitas en la observación y leyes. Es un modelo tentativo (obtenido por 
observación) que se comprueba mediante un experimento, esto es, una 
observación controlada diseñada específicamente para probar la hipótesis. 
Una o más hipótesis confirmadas (tal vez con el soporte adicional de observaciones 
y leyes) suele evolucionar hasta un modelo general de la realidad llamada teoría. 
Con frecuencia una buena teoría predice un comportamiento mucho más allá de las 
observaciones y leyes a partir de las cuales fue formulada. Por ejemplo el químico 
inglés John Dalton utilizó la ley de conservación de la masa junto con otras 
leyes y observaciones para formular su teoría atómica, la cual postula que 
toda la materia está compuesta por partículas diminutas llamadas átomos. 
Dalton dio un salto creativo desde la ley de conservación de la masa hasta la teoría 
de los átomos. Su ingenio condujo a una teoría que explica la ley de la conservación  
de la masa al predecir la existencia de partículas microscópicas, los bloques de 
construcción de toda la materia. 
Por último, igual que una hipótesis, una teoría está sujeta a experimentos y es válida 
si es consistente con, o predice el resultado de los mismos. Si un experimento es 
inconsistente con una teoría específica, es necesario revisar el planteamiento 
teórico y efectuar una nueva serie de experimentos para probar la revisión. 
Una teoría nunca se comprueba, sólo se valida mediante la experimentación. La 
interacción constante entre teoría y experimento aporta a la ciencia su característica 
excitante y su poder. 
El proceso mediante el cual un conjunto de observaciones conduce a un modelo de 
la realidad es el método científico. De algún modo, es similar al proceso por el cual 
una serie de observaciones del mundo conduce a una pintura magnífica. Igual que 
el artista, el científico debe ser creativo; debe apreciar un orden donde los demás 
sólo ven el caos. Igual que el artista, el científico debe crear una obra terminada que 
imite el mundo. Las diferencias entre uno y otro estriban en el rigor de la imitación. 
El científico debe acudir a la experimentación una y otra vez para determinar si sus 
ideas acerca del mundo son válidas (Nivaldo J. Tro, 2010).  
Un químico observa el comportamiento de un gas al llenar un globo y medir su 
volumen a diferentes temperaturas. Después de muchas mediciones concluye que 
el volumen de un gas siempre aumenta cuando se eleva la temperatura. ¿Es este 
un ejemplo de una ley o de una teoría?  Respuesta: 
ñEs un ejemplo de una ley. Resume una gran cantidad de observaciones, pero a 
diferencia de una hip·tesis o una teor²a, no proporciona la causa subyacenteò. 
 

ñUna teoría es una suposición que esperamos que sea cierta. 
Una hipótesis, una suposición que esperamos que sea útil. 

Las ficciones pertenecen a la esfera del arteò. 
G.J. Stoney 
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El profesor promueve la observación y la descripción en el aula-
laboratorio. 

 
6.2        Observación y descripción científica 
Todo el mundo cree que es un buen observador. Sin embargo, la observación es 
mucho más que ver lo que es simplemente visible. La observación requiere, 
concentración, estar alerta al detalle, ingenio y a menudo simple paciencia. 
¡Hasta se requiere práctica¡ Compruébese todo ello, en lo completa que puede 
hacerse una descripción de cualquier objeto familiar. Empiécese con un 
experimento: obsérvese una vela encendida, ¿Se tiene que controlar las 
condiciones? ¡Esté preparado a sorprenderse!  
A veces las condiciones importantes son difíciles de describir. Sin embargo, puede 
ser que un experimento no tenga ningún significado a menos que se controlen las 
condiciones que son realmente importantes. A continuación se da una lista de 
algunas condiciones que pueden ser importantes en algunos experimentos, pero 
que no lo son en este caso. 

 El experimento se realiza en el segundo piso. 
 El experimento se realiza durante el día. 
 Las luces de la habitación están encendidas. 

 
A continuación se dan otras condiciones que podrían ser importantes en este 
experimento. 

o La mesa de laboratorio está cerca de la puerta. 
o Las ventanas están abiertas. 
o El experimentador está suficientemente cerca de la vela, para respirar sobre 

ella; pero no suficientemente cerca para no chamuscarse el pelo. 
 
¿Por qué son importantes estas condiciones? Porque ejercen influencia sobre 
el objeto que se requiere observar. ¿Tiene algo en común? Si. Existe el factor 
común de que una vela no funciona bien en una corriente de aire. A menudo, las 
condiciones importantes no se las reconoce fácilmente como tales. Un buen 
experimentador pone mucha atención al descubrimiento y control de las condiciones 
experimentales importantes. 
 
Actividad  
Procedimiento 

Obsérvese una vela y enciéndase. Anótese tantas observaciones como se puede 

durante un corto período de tiempo (10 a 15 minutos) 

Entréguese un reporte al profesor. 

Por la noche vuelva a escribir sus observaciones de la vela encendida. 

Considerar los puntos discutidos en clase e inclúyase cualquier otra observación 

que pueda hacerse (Davis-MacNab-Haenisch, et-al 1975). 
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6.3         La observación de una interacción 

 

El estudio que se ha realizado sobre la vela encendida, ha ayudado a distinguir entre 

una observación y una interpretación. Se ha considerado, también, la diferencia 

entre una observación cualitativa y otra cuantitativa. Después de esta experiencia 

puede ser que se convenga, en que hacer buenas observaciones es mucho más 

difícil de lo que puede imaginarse. Se necesita habilidad y experiencia para llegar a 

ser un buen observador. Esta capacidad para hacer observaciones cuidadosas es 

tan importante que será de mucho provecho desarrollar esta habilidad tanto como 

sea posible. 

Esta experiencia brinda otra oportunidad para practicar la observación cuidadosa. 

Inténtese pensar en qué condiciones pueden ser significativas y permanezca alerta 

a las preguntas que vengan a la mente a medida que se observa.  

Hágase las observaciones lo más completas posibles. Acuérdese de utilizar 

métodos tanto cuantitativos como cualitativos, puede ser que se desee usar un 

termómetro para hacer medidas cuantitativas respecto a la temperatura. 

 

Procedimiento 

1. A un vaso de precipitados de 100 mL agregar una pequeña cucharada de 

cristales azules; déjese reposar durante unos minutos el sistema formado por 

el agua y los cristales. 

2. Anótese las observaciones. Agítese el agua hasta que se disuelvan los 

cristales. Cuando los cristales se hayan disuelto, póngase un trozo de papel 

aluminio, sin arrugarlo, en la disolución. 

3. Después de haber anotado todas las observaciones, apúntese todas las 

preguntas que se le hayan ocurrido durante esta experiencia (Davis-MacNab-

et al, 1975). 

 

Concepto clave: 

ü El proceso de inferencia 

El conocimiento social, con frecuencia implica ir más allá de la información 
disponible y requiere formarse impresiones, realizar juicios o formular inferencias. 
 
 Inferencia 
 "Proceso en el que se va más allá de la información disponible, pretendiéndose 
llegar a una conclusiones acerca de unos datos que no están completamente 
contenidos en los datos mismos". 

https://www.psicologia-online.com/el-proceso-de-inferencia-2047.html 
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7.        Los modelos en ciencias 

Para estudiar la química debes utilizar perspectivas macro y 

microscópicas. Por ejemplo, tanto la sacarosa como la 

aspirina están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y 

oxígeno, pero se comportan y funcionan de manera  distinta.  

Estas diferencias deben surgir de las diferencias en la distribución submicroscópica 

de sus átomos respectivos. 

Los dos dibujos son herramientas que te permiten estudiar 

lo que de hecho no se puede ver, en este caso la colocación 

de los átomos. Estos dibujos representan un tipo de modelo 

que se usa en la ciencia. En ocasiones, un modelo es algo 

que puedes ver y manipular, por  ejemplo modelos de 

automóviles y aviones, o tal vez un modelo a escala del 

proyecto de un edificio de un arquitecto. 

 

Los modelos se utilizan, se someten a prueba y se revisan constantemente durante  

nuevos experimentos. Un modelo de la estructura submicroscópica de un pedazo 

de materia debe ser útil para explicar el comportamiento macroscópico que se 

observa en esa clase de materia, así como predecir el comportamiento que aún no 

ha sido observado. 

El modelo de la aspirina es un ejemplo de un modelo científico, es decir, un 

instrumento diseñado que ayuda a entender y a explicar las observaciones 

macroscópicas. Los modelos científicos se construyen sobre la experimentación. 

 

En la Grecia antigua se elaboró, hace unos 2500 años, un modelo de materia 
fundado en los átomos, pero este modelo no era científico porque nunca fue 
respaldado por la experimentación. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que 
se propusiera un modelo científico de la materia. Este modelo atómico se desarrolló 
y verificó con experimentos, y ha  resistido más de 200 años de predicción y 
experimentación con sólo leves modificaciones (Phillips- Strozak-Wistrom, 2004) 

 

  7.1          Modelo corpuscular de la materia 

V Un modelo corresponde a una representación de algo que se desea conocer, y 
no podemos ver a simple vista. 

V Es construido en base a las características que se manifiestan. 
V El concepto corpuscular hace referencia al nombre genérico de una pequeña 

estructura de forma esferoidal. 
V Para explicar las propiedades de la materia y sus transformaciones los científicos 

utilizan modelos. 
V Los modelos científicos son representaciones que se usan para explicar hechos 

conocidos y predecir otros. 
 https://www.google.es/search?q=Modelo+corpuscular 
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El profesor: 

 

Sˑolicita la construcción de modelos con esferas para los tres estados de 

agregación del agua. 

Pˑromueve la reflexión sobre la importancia de los modelos en el estudio de la 

química. 

Rˑesolución de exámenes sobre propiedades generales, características, relaciones 

entre movimiento de las partículas y cambios de estado de agregación. 

 

Concepto clave: 

ü Modelo científico 

El modelo científico es una representación abstracta de fenómenos y procesos 
para explicarlos. A través de la introducción de datos en el modelo permite estudiar 
el resultado final.  
Para hacer un modelo es necesario plantear ciertas hipótesis, de manera que la 
representación del resultado que queremos obtener sea lo más exacta posible, 
además de sencillo para que sea fácilmente manipulado. 
 
× Nanotecnología 

No es meramente la reducción del tamaño de soluciones tecnológicas existentes, 
sino que experimenta efectos propios y característicos de la nanoescala. Así como 
la naturaleza fija las leyes en la nanoescala, también se aprovecha de ellas, lo cual 
nos sirve asimismo de inspiración (Acosta Jiménez José A. 2016). 
 
 
CONTESTA NÚMERO 3. 

1. La sustancia A pura es un sólido a temperatura ambiente. Al calentarse a 

unos 250°C se licúa gradualmente. Al enfriarse a temperatura ambiente, el 

líquido no vuelve a solidificarse, 

 

a) ¿Es la sustancia A un elemento o un compuesto? Explica. 

b) ¿Se ha verificado un cambio químico?________________ 

c) ¿Se podría decir que el líquido resultante es un elemento de acuerdo a la 

información disponible?____________________________ 

2. ¿Por qué es necesario repetir los experimentos para comprobar una 

hipótesis? 

Aprendizaje 4. El estudiante reconoce la importancia del uso de modelos en el 
estudio de la química al hacer uso de ellos al representar con esferas los diferentes 
estados de agregación del agua. 
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El profesor orienta el diseño de un experimento, por grupos cooperativos 

para comparar la capacidad de disolvente del agua con la de otros 

disolventes y con diversos solutos y promueve la expresión oral y escrita en 

el grupo al nalizar las diferentes propuestas. (A5) 

 

6. La capacidad disolvente del agua y las mezclas 

Compuesto: 

¶ Capacidad disolvente o de disolución del agua. 

¶ Concepto. 

¶ Condiciones para considerar a un material como compuesto. 

Las moleculas de agua por ser de naturaleza polar es capaz de disolver una amplia 

gama de sustancias que pueden ser sales inorgánicas o cristales iónicos como la 

sal de mesa así como los 

azucares. 

Debido a la polaridad de la 

molécula, el agua se 

interpone entre las cargas 

de la red del cristal, lo que 

origina una disminución 

importante de la atracción 

entre ellos y provoca su 

separación y, en 

definitiva, su disolución.  

La capacidad del agua para disolver iones se puede explicar porque, gracias a la 

polaridad del agua, esta tiene relativamente alta constante dieléctrica k = 82. 

Para recordar: 

®ñUn modelo es una abstracción mental, a menudo esbozada gráficamente, que 

se utiliza para explicar alguna observación o representar algo que no puede verseò 

(Torrenegra-Pedrozo, 2000). 

ñMezcla,  Unión de dos o más sustancias en cualquier proporción sin variar sus 

propiedades por lo que no hay interacción química y no existe manifestación de 

energ²aò. 

ñEl agua congelada pesa un 9% menos  

que el agua en estado l²quidoò 
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8.1     El agua como disolvente 

La naturaleza química del agua, hace que 

sea un gran disolvente para sustancias  

como por ejemplo las sales o las proteínas. 

Por ello constituye  el medio en el cual se 

produce la mayor parte de las reacciones del 

metabolismo de los seres vivos. 

 Por el contrario, es totalmente incompatible con los 

aceites y las grasas, cuya naturaleza química hace que 

sus moléculas queden unidas entre ellas, formando una 

barrera para el agua y demás sustancias de su mismo 

tipo. 

ƹesquema de moléculas de agua envolviendo una 

molécula de sal. Derecha sal disuelta en agua. 

ƹ esquema de moléculas de agua alrededor de 

moléculas de aceite. Derecha, constatación de que el 

agua no disuelve al aceite 

Ejemplos de moléculas muy solubles en agua; amoníaco 

(gas), etanol (líquido) y acetona (líquido) 

  

En contraste con esas tres moléculas el agua y la gasolina son muy poco miscibles. En 

cambio la gasolina es un magnífico disolvente de aceite, grasas y ceras, en estos casos 

ninguna de las sustancias tiene fuerzas intermoleculares considerables. 

Existe una máxima que, aunque ambigua, ha sido muy usada por los químicos desde 

hace mucho tiempo: ñlo semejante disuelve a lo semejanteò, y esto es de esperarse; 

las fuerzas entre moléculas similares son comparables a las que existen entre moléculas 

idénticas. 

ñCon base a los modelos anteriores, podemos establecer que el agua posee gran 

capacidad de disoluci·nò. 

 

Explicación.  

El KCl, NaCl, KBr o Sr(NO3)2 son solubles en agua,  porque las atracciones entre las 

moléculas polares de ésta (H2O) y los iones  de estos cristales  son tan fuertes, que los 

enlaces iónicos se rompen sin dificultad. 

 

Un sólido tal como AgCl ó BaSO4 es casi insoluble porque la fuerza de atracción entre 

la molécula polar (H2O) y los iones  de esas sales cristalinas, no es suficientemente fuerte 

para romper los enlaces iónicos. 

(31) 



  8.1.1           Disoluciones, soluto y  disolvente 

¶ Una disolución es una dispersión homogénea de un soluto en un 

solvente. 

¶ Un soluto es la parte de una disolución que se encuentra en menor 

cantidad o es sólido. 

¶ Solvente o disolvente es la parte de la disolución que se encuentra en 

mayor cantidad. 

¶ Hay disoluciones líquidas como la de sal en el agua, sólidas como las 

amalgamas y las aleaciones y gaseosas como el aire. 

 

8.2            Disoluciones acuosas, mezclas homogéneas 

Desde nuestra experiencia sabemos que el azúcar y la sal de mesa son solubles en 
agua (por razones diferentes, la primera por tener fuerzas intermoleculares 
equivalentes y la segunda por presentar fuerzas ión-dipolo). Sin embargo, no 
podemos disolver un kilo de sal en un vaso de agua: hay una cantidad de soluto que 
se puede disolver, pero pasada esta cantidad el soluto ya no se disuelve y se va 
al fondo del vaso, por más que agitemos vigorosamente.  
La experiencia también nos dice que el azúcar o sal se disuelven mejor si 
calentamos el agua, pero aun así hay un límite en la cantidad de soluto que se 
puede disolver. 
http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/62-tipos-de-soluciones-y-
solubilidad.htm 
La cantidad de soluto que es posible disolver en un solvente dependerá de la 
naturaleza de éstos y de la temperatura a la que se realice la disolución. 
 

 
 

o Tipos de disoluciones 

V Diluida. Es aquella que tiene poca cantidad de soluto disuelta. 

V Concentrada. Es aquella que tiene mucha cantidad de soluto disuelta. 

V Saturada. Es aquella donde ya se disolvió la máxima cantidad de soluto 

posible. 

ñPara que el agua sea salada, s·lo basta conque  

contenga una peque¶a parte  de su peso en salò 
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V Sobresaturada. Es aquella disolución donde se incrementó su 

temperatura para disolver aún más cantidad de soluto, al regresar a su 

temperatura original o al disminuir su temperatura tenderá a formar cristales 

o precipitados, sin embargo permanece por un tiempo con una cantidad de 

soluto disuelta superior a la existente en la disolución saturada, al agregarle 

unos pequeños cristales de soluto se promoverá la cristalización hasta regresar 

a la disolución saturada. 

 

Proponemos al profesor  la siguiente actividad para los 

estudiantes. 

 
Actividad experimental No. 2  

Disoluciones y solubilidad de sales en agua y otros disolventes  

Propósito 

Comparar la solubilidad de dos sales. NaCl (Cloruro de Sodio) y 

KNO3 (Nitrato de potasio) en agua, alcohol etílico y gasolina. 

Elaboración de 

Hipótesis:_____________________________________ 

Material y sustancias en pequeñas cantidades  

¶ Balanza digital y una probeta de 25 mL. 

¶ Tres vasos de precipitados de 50 mL,  1 agitador  de 

vidrio 

¶ Agua destilada o purif icada. 

 Alcohol etílico (CH3-CH2-OH).  

 Gasolina. 
Cristales de cloruro de sodio (NaCl). 
 Nitrato de potasio KNO3. 

Procedimiento 

a) Averiguar (pesando y contabilizando progresivamente las 

cantidades que van siendo agregadas y disolviendo) la 

máxima cantidad en gramos de sal NaCl a disolverse en 

cada uno de los tres disolventes (hasta formar soluciones 

saturadas). 

b) Hacer lo mismo con el nitrato de potasio KNO3,  y 

continuar con las otras sustancias 

c)  Resultados, se sugiere elaborar una tabla  de datos 
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Explicación 
 

Podemos decir que un líquido polar disuelve a otro líquido polar y que líquidos 
no-polares se disuelven en líquidos no-polares, pero un líquido polar no se 
disuelve en líquido no-polar. El alcohol es una excepción a esta regla; este 
compuesto aunque no-polar, contiene grupos de -OH los cuales tienen la 
propiedad de formar enlaces de hidrógeno con el agua (Guayasamin, 1987). 
 

d) Cuestionario para el estudiante: 

1.    ¿Cuáles fueron las variables a controlar o a medirse durante el 
experimento?_______________________________________________. 

2. ¿Qué es una disolución?_____________________________________. 

3. ¿Cuál fue el mejor disolvente de los tres líquidos 
usados?_____________. 

4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para el hombre que el agua sea 
considerada y usada como el disolvente universal?____________________. 

5. Elabora los modelos para explicar los tipos de disolución: diluido,  
concentrado, saturado y sobresaturado. 

Elabora conclusiones 
 
Aprendizaje 5. El estudiante reconoce con experimentos la capacidad disolvente 
del agua, con la formulación de las hipótesis correspondientes, la aplicación de su 
capacidad de análisis, comunicación oral y escrita al trabajar en grupos 
cooperativos. 
 

El profesor cuestiona a los estudiantes sobre la presencia de las mezclas en 
la vida diaria y orienta la reflexión hacia establecer la importancia de las 
mezclas y que son más comunes que los compuestos y los elementos en lo 

cotidiano y en la naturaleza. (A6) 

Concepto clave: 

ü Mezcla  

Es el resultado de la unión física de dos o más componentes que mantienen sus 

propiedades y se unen formando suspensiones, disoluciones, aleaciones y 

coloides. Estas se dividen en dos grupos; las mezclas homogéneas y las mezclas 

heterogéneas. No tienen fórmula definida por lo que los componentes pueden 

existen en cualquier proporción.  

ñSe debe hacer todo tan sencillo 

como sea posible, pero no más 

sencilloò 

Albert Einstein 

 

(34) 

http://www.enciclopediadetareas.net/2010/09/que-son-los-coloides.html


8. 2.1     Las mezclas en la vida cotidiana 

Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. 

En una mezcla homogénea como las disoluciones su aspecto y su 

composición son uniformes en todas sus partes, lo cual puede 

apreciarse a simple vista y aún con microscopio.  

Ejemplos de mezclas homogéneas son las aleaciones sólidas como el latón y 

el bronce, las soluciones líquidas como una mezcla alcohol-agua o una de sal 

disuelta en agua y las gaseosas como el aire. 

Los componentes individuales en una mezcla heterogénea están 

físicamente separados y pueden observarse como tales a simple vista o 

con microscopio. 

Ejemplos de mezclas heterogéneas son la tierra, la espuma, la 

leche y una emulsión aceite-agua, pinturas. 

 

        8.2.2     Disoluciones 

Á Las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. 

La sustancia presente en mayor cantidad suele recibir el nombre de 

disolvente, y a la de menor cantidad se le llama soluto y es la sustancia 

disuelta. El soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido, y el disolvente 

puede ser también un gas, un líquido o un sólido. El agua con gas es un 

ejemplo de un gas (dióxido de carbono) disuelto en un líquido (agua). Las 

mezclas de gases, como ocurre en la atmósfera, son disoluciones. 

 

Explicación 

Generalmente, los sólidos iónicos son insolubles en líquidos no-polares. Las 

moléculas de estos líquidos tiene fuerzas de Van der Waals muy débiles. Estas 

fuerzas no son lo suficientemente grandes como para romper las fuerzas 

electrostáticas de atracción entre los iones del sólido. Por ejemplo el NaCl, KBr, o 

Sr(NO3)2 son insolubles en líquidos tales como gasolina, keroseno o benceno. 

 

Ejemplos de disoluciones 

V Aire, 

Soluto el oxígeno 20%, disolvente nitrógeno 80% 

V Combustible para motores, 

Soluto el aceite 5% y disolvente la gasolina 95% 

V Agua mineral, 
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V Soluto dióxido de carbono 0.2%  y disolvente el agua 99.8% 

Cuando ambos componentes están disueltos totalmente donde no distingue el 
soluto en el disolvente y existe una miscibilidad total se dice que se tiene una 
mezcla homogénea, así se tiene la siguiente clasificación:  

8.2.3 Las disoluciones 

verdaderas se diferencian de 

las disoluciones coloidales y de 

las suspensiones en que las 

partículas del soluto son de 

tamaño molecular, y se 

encuentran dispersas entre las 

moléculas del disolvente. 

Observadas a través del microscopio, las disoluciones aparecen homogéneas y 

el soluto no puede separarse por filtración. 

La propiedad de solubilidad mutua entre dos líquidos se conoce como 

solubilidad. Si dos líquidos se pueden disolver entre si en todas las proporciones 

se dice que son totalmente miscibles. El glicol de etileno (anticongelante para 

automóviles) y el agua son dos ejemplos de estos líquidos. Aun embargo el agua 

y el tetracloruro de carbono (CCl4) no se disuelven entre si considerablemente y 

por lo tanto son inmiscibles [ Smooth-Chang (2007), capítulo 1] . 

Si existe distinción ente los componentes se dice que se tiene una mezcla 
heterogénea y se clasifican en coloides emulsiones, y suspensiones.  

8.2.4     Efecto de la temperatura y la agitación aplicada a la disolución 
 
El aumento de solubilidad se explica en términos de la energía cinética de las 
moléculas del sólido y del líquido. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas 
del sólido vibran más y las moléculas del líquido adquieren más rapidez. 
La mayor rapidez de vibración debilita a las fuerzas de atracción entre las 
partículas del sólido y las moléculas del agua rompen los enlaces muy 
fácilmente. 
Durante algún tiempo las partículas del sólido se difunden en el líquido; si estas 
partículas son relativamente pesadas, la rapidez de difusión es muy lenta. Las 
moléculas se aglomeran en una región alrededor del cristal y la difusión disminuye.  
Si por el contrario, agitamos la solución, las partículas disueltas abandonan la región 
que está alrededor del cristal y se difunden rápidamente, esto ocasiona la creación 
de superficies de sólido libres de partículas disueltas.  

Por consiguiente aumenta la rapidez de disolución [ Guayasamin, (1987) Química, 

una versión moderna. Capítulo 17, página 180] . 
 

ñUna persona puede sobrevivir un mes sin comer pero  
solo siete d²as como m§ximo sin beber aguaò 
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¿Cómo se puede saber si una mezcla líquida es una disolución o una 

dispersión coloidal? 

Se dice que una disolución es transparente cuando se dirige a ella un rayo de luz 

y la atraviesa. Sin embargo, cuando se dirige un rayo de luz a una dispersión 

coloidal, las partículas coloidales tienen el  tamaño adecuado para producir la 

dispersión o la reflexión de la luz.  

El aire contiene partículas coloidales que reflejan y dispersan la luz, de ahí que el 

rayo que produce una lámpara de mano tenga el aspecto de una columna de luz. 

Este fenómeno se conoce se conoce con el nombre de efecto Tyndall. 

Cuando una sustancia se dispersa en otra, de tal manera que las partículas 

dispersas sean mayores que las coloidales (mayores de 1000 angstroms), la 

dispersión se conoce como suspensión. Esto significa que las partículas (grandes 

conglomerados de moléculas o iones) están suspendidas en otra sustancia. 

Contrariamente a lo que sucede con las partículas coloidales, las suspendidas dan 

un aspecto nebuloso a la mezcla y se sedimentan cuando la mezcla se deja en 

reposo (T.R. Dickson, 1992).  

Concepto clave: 

ü Mezcla  

Es el resultado de la unión física de dos o más componentes que mantienen sus 

propiedades y se unen formando suspensiones, soluciones, aleaciones y coloides. 

Estas se dividen en dos grupos; las mezclas homogéneas y las mezclas 

heterogéneas. No tienen fórmula definida por lo que los componentes pueden 

existen en cualquier proporción.  

 
Aprendizaje 6. El estudiante reconoce la abundancia de las mezclas en el entorno 
cotidiano al observar diferentes materiales y la presencia del agua en gran cantidad 
de mezclas. (N1) 
 

El profesor orienta el análisis de los resultados para subrayar la 
excepcional capacidad disolvente del agua (disuelve solutos iónicos y 
solutos  con enlaces covalentes pero con pequeño tamaño de molécula y 
grupos funcionales que promuevan la existencia de dipolos (la sacarosa) o 
la ionización como los ácidos carboxílicos y relacionarla con su facilidad para 
contaminarse (formar mezclas). 

 
7.         La polaridad química o solo polaridad 

 Es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas 
eléctricas en la misma molécula (consultar también dipolo eléctrico). 
 Esta propiedad está íntimamente relacionada con otras propiedades como la 
solubilidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, las fuerzas intermoleculares, 
etcétera.  

(37) 

http://www.enciclopediadetareas.net/2010/09/que-son-los-coloides.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_intermoleculares


Si una sustancia como sal y azúcar se disuelve en agua, la mezcla homogénea se 
llama una disolución. Cuando se diluye en agua un compuesto como la sal, las 
fuerzas que sostienen unidos los iones de sodio y los iones de cloruro son vencidas 
por la atracción de las moléculas de agua por los iones, según se indica en la 
siguiente figura.  

 

 

Aunque el agua es un disolvente común para solutos polares, como el azúcar y 
sales, no es satisfactorio para solutos no polares como grasas y aceites, porque la 
energía necesaria para separar las moléculas de disolvente no queda compensada 
por la débil interacción de soluto-disolvente. Tales solutos no polares son fácilmente 
solubles en solventes no polares, como éter, tetracloruro de carbono y gasolina. 

En general, cabe afirmar que los solutos iónicos y polares son sobre todo solubles 
en disolventes polares (como agua) y los solutos no polares son más solubles en 
disolventes no polares. 
El azúcar se disuelve en agua porque ambas sustancias son sustancias polares. El 
agua disuelve la mayoría de las sustancias que son polares o iónicas.  
El hecho de que el azúcar se disuelva en el agua es inusual porque la mayoría de 
los compuestos moleculares son no polares y no son solubles en agua. 
 

Los ácidos carboxílicos más simples solo están muy 
poco ionizados en agua, y son muy débiles. 

 

 

Si se observa el carboxílico tiene en su 
estructura un carbonilo (-CO-) de las cetonas 
y un hidroxilo (-OH) de los alcoholes. 

Como los alcoholes, el grupo funcional orgánico de un ácido [H-COO-] contiene un 
grupo hidroxilo capaz de formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas ácidas, 
o con otros tipos de moléculas similares, como el agua.  

Pregunta para el estudiante: 

¿Qué es más soluble en el agua la sal o el azúcar?  

¿Por qué el azúcar se disuelve más rápido en agua caliente? 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=wSH5XMDYJciW0gKRgYWQDw&
q=porque+el+azúcar+se+disuelve+en+el+agua&oq 
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http://www.visualavi.com/disolucion-de-azucar-en-agua/
http://www.visualavi.com/ejemplos-de-soluciones-liquidas-solidas-y-gaseosas/
https://www.google.com/search?source=hp&ei=wSH5XMDYJciW0gKRgYWQDw&q=porque+el+az%C3%BAcar+se+disuelve+en+el+agua&oq
https://www.google.com/search?source=hp&ei=wSH5XMDYJciW0gKRgYWQDw&q=porque+el+az%C3%BAcar+se+disuelve+en+el+agua&oq

