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INTRODUCCION 

 

 
 

La Química, es el producto de una serie de conocimientos lógicamente 

estructurados sobre un conjunto amplio de fenómenos físicos y químicos íntimamente 

relacionados. No es una suposición de hechos sin relevancia alguna, al contrario, 

analiza cada cambio en la materia y en todos aplica un conocimiento adquirido.  

Por tanto su objetividad siempre es regulada por la verificación experimental y la 

predicción de nuevos fenómenos. 

 

La presente guía está diseñada para ser utilizadas por los estudiantes de 

Odontología y Terapia Física en la asignatura de Química General y Orgánica para 

Ciencias de la salud. Los experimentos diseñados no solo buscan consolidar  los 

conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura sino también que desarrollen 

habilidades experimentales que todo estudiante de ciencias debe poseer.  

Deseamos a los usuarios de esta guía  un feliz encuentro con el fascinante 

mundo de la química. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Este es un laboratorio universitario con fines pedagógicos por ello se opta por trabajar con el 

material más inocuo posible para reducir los riesgos. Sin embargo existe algunos materiales que 

requieren de mucha precaución en su manipulación y manejo por ello todo trabajo en el 

laboratorio debe ser considerado como especial. 

1. PROCEDIMIENTO 

1.1 Vestimenta y equipos de protección para las prácticas en el Laboratorio  

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de 
accidente, es obligatorio el uso de un mandil o guardapolvo blanco mientras se 
esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin 
mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. 

2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a 
personas que estén usando pantalones o faldas cortas, blusas o camisas de 
manga cero, camisas que presenten el abdomen descubierto, bufandas, 
pañuelos largos u objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado 
deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón 
alto. 

3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar 
posibilidades de contaminación de muestras o incendios. 

4. Se deberá utilizar mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción 
de aerosoles (mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante 
operaciones de pesado de sustancias tóxicas o biopatógenas, apertura de 
recipientes con cultivos después de agitación, etc. 

5. Se deberán utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias 
química o material biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren 
contaminados no deberá tocar objetos, ni superficies, tales como: teléfono, 
lapiceros, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc.  

6. En el caso de disección de cuerpos humanos, se recomienda, según indique el 
docente,  utilizar protección ocular en el laboratorio (gafas de seguridad). Los 
lentes de contacto no están permitidos ya que aumentan la exposición de los 
ojos a productos químicos y el formaldehido.  

1.2 Observaciones antes de iniciar la práctica de Laboratorio 

1. Si una gestante debe estar presente durante una práctica de Laboratorio debe 
obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio 
o al Coordinador del Laboratorio, ya que está demostrado que el Formaldehido 
es teratogénico en animales de laboratorio y en seres humanos los resultados 
son ambiguos. 

2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de 
Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección 
personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente 
responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio. 

1.3 Reglas de conducta para las prácticas en el Laboratorio  
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1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. La 
tolerancia es de 5 minutos. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con 
el Profesor responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en 
el sílabo del curso.  

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente  
necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente 
responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que 
así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso 
de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos 
del centro. 

3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los casilleros ubicados en los 
pasadizos del  pabellón  (es importante que el alumno siempre tenga su 
candado a la mano). 

4. Queda prohibida la visita de personas ajenas a la práctica que se realiza. 

5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes 
de contacto y cosméticos en el laboratorio. 

No se permitirá: 

 El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros 
objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. 

 El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el  
Coordinador de Laboratorio de la Facultada de Ciencias de la salud.   

 Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de 
apoyo. 

 Burlas en plena práctica  y sobre todo que se utilice un vocabulario indebido. 

 Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran 
dentro del Laboratorio. 

6. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa 
justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas 
responsables. 

7. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de 
práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.  

8. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo 
supervisión expresa del docente o personal del Centro. 

9. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un 
representante quien recogerá el material de la práctica dejando un documento 
de identidad y firmando en el formato LFCCSS-PLCA-01-F01 Entrega y 
Devolución de Materiales. 

10. Todo el grupo de práctica en el laboratorio es responsable por la rotura y/o 
deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo 
de las prácticas. En caso de deterioro de materiales o equipos de laboratorio los 
estudiantes y el docente debe proceder según el procedimiento LFCCSS-P-02 
Deterioro de Materiales y/o Equipos de Laboratorio. 

1.4 Cuidado para disección y estudios del cuerpo humano y sus órganos 

1. Los órganos humanos empleados en los Laboratorios son restos de personas 
que se utilizan con fines educativos y para investigación, por lo que deben ser 
tratados con respeto. 

2. Los tejidos humanos y otros materiales obtenidos durante la disección del cuerpo 
donado (esto incluye prótesis, como articulaciones artificiales, marcapasos, 
válvulas del corazón, etc.) no deben ser extraídos del laboratorio bajo ninguna 
circunstancia. 
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3. No se debe transferir las partes del cuerpo de una mesa de trabajo a otra. 

4. Después de cada disección, el cuerpo donado debe envolverse con los 
respectivos cobertores especialmente diseñados para mantenerlo humectado y 
en buen estado. 

5. El trabajo con material punzocortante debe ser supervisado por un Docente o 
personal de Laboratorio. 

6. Las sustancias químicas para embalsamar son irritantes a la piel y mucosas, 
debe evitarse el contacto directo de productos en manos y cara. Su inhalación 
debe realizarse tomando las precauciones del caso. Para esto es conveniente el 
uso de mascarilla siempre que no sea tolerable. 

6.5    Seguridad e higiene al terminar la práctica en el laboratorio 

1.  Al terminar la práctica de laboratorio se debe limpiar el área de trabajo, usando 
desinfectante si se ha trabajado con tejidos o bacterias. Asimismo, se debe 
dejar limpia y seca el área de trabajo si se ha empleado reactivos químicos. 

2. Los estudiantes deben lavar a conciencia el material empleado y manipular con 
cuidado el material de vidrio mojado.  

3. En el laboratorio habrá un recipiente para plásticos, para vidrio roto y para 
material plástico que haya estado en contacto con cultivos de células y/o virus. 
Se debe desechar cada cosa en el envase apropiado.  

4. Antes de salir del Laboratorio se debe lavar las manos y los antebrazos, según 
indique el Docente responsable de la práctica 

5. Se debe consultar al Docente responsable si es apropiado devolver a los frascos 
de origen los sobrantes de los productos utilizados. Nunca se debe dejar frascos 
de reactivos abiertos, deben mantenerse cerrados. 

6. Todo equipo con el que se ha trabajado se debe dejar desconectado y con el 
cable enrollado, nunca se debe dejar suelto y si tiene funda se debe colocar 
sobre el equipo. 

7. Por ningún motivo se podrá retirar material, reactivo, cultivo u otro componente 
del laboratorio  sin autorización del Coordinador del Laboratorio. 

8. El ambiente de trabajo debe quedar  ordenado tal como se recibió, se debe 
devolver todo los materiales y reactivos que se utilizó en la práctica. 

9. Por ningún motivo los estudiantes permanecerán dentro del Centro de 
Simulación fuera del horario de las sesiones programadas para su 
entrenamiento por la coordinación del Centro de Simulación. 

10. Si durante la ejecución de la práctica del Laboratorio se produjera un accidente, 
el Coordinador del Laboratorio debe llenar el formato LFCCSS-C-01-F03 
Informe de accidentes de Laboratorio y debe enviarlo a la Coordinadora de 
ciencias pre Clínicas y/o Directores de Carrera correspondiente. 

6.6 Procedimientos ante Emergencias (Fuego) 

1. En caso de fuego, terremoto, escape de gas u otra eventualidad, se debe 
abandonar el laboratorio a la mayor brevedad posible, siguiendo las 
instrucciones del Docente responsable y en estricto orden.  

2. En caso de fuego pequeño y localizado, se debe apagar utilizando un 
extintor adecuado 

3. En caso  de fuego en el laboratorio se debe retirar los productos químicos 
inflamables que estén cerca del fuego y cortar la llave de paso de gas. 

4. Si se tiene fuego en la ropa y no está cerca de la ducha de seguridad no 
debe correr, se debe estirar en el suelo y rodar para apagar las llamas.Una vez 
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apagado el fuego, la persona afectada se debe mantener tendida, y solicitar 
asistencia médica inmediata. Nunca utilizar extintor para eliminar el fuego de la 
ropa. 

6.7. Procedimientos ante Quemaduras 

1. Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, baños, placa o 
mantas anti fuego deben se tratadas lavando la zona afectada con agua fría 
durante 10-15 minutos. 

2. Las quemaduras más graves requieren atención médica inmediata. 

3. No utilizar cremas o pomadas grasas. 

 

6.8 Procedimientos ante Cortes 

1. Los cortes producidos por roturas de material de vidrio son un riesgo común 
en el laboratorio. Estos cortes se deben lavar bien, con abundante agua, 
durante 10 minutos como mínimo. 

2. Si  el corte es pequeño y deja de sangrar en poco tiempo, se debe lavar con 
agua y jabón y luego tapar con una venda o apósito adecuado. 

3. Si el corte es grande y no para de sangrar, requiere asistencia médica 
inmediata. 

6.9. Procedimiento ante derrames de productos químicos sobre la piel 

1. Los productos químicos que se vierten sobre la piel deben ser lavados 
inmediatamente con agua abundante, como mínimo durante 15 minutos y 
según las indicaciones de la ficha técnica del producto. 

2. Las duchas de seguridad son utilizadas en aquellos casos en que la zona 
afectada del cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado en el lavaojos 
o lavamanos. 

3. Se debe sacar la ropa contaminada a la persona afectada lo antes posible 
mientras esté bajo la ducha. 

4. La rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la 
extensión de la zona afectada. 

5. Se debe proporcionar asistencia médica una vez tomadas las medidas 
iniciales básicas. 

6.10 Procedimiento ante contacto de productos químicos en los ojos 

1. En estos casos el tiempo es esencial, cuanto menor sea el tiempo de 
contacto menor será el daño producido. 

2. Se debe lavar los dos ojos con agua abundante durante 15 minutos como 
mínimo en el lavaojos. 

3. Se debe mantener los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar 
el lavado debajo de los párpados. 

4. Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la lesión. 

6.11 Procedimiento en caso de inhalación de productos químicos 

1. Conducir inmediatamente la persona afectada a un sitio con aire fresco.  

2. Solicitar asistencia médica inmediata. 
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3. Tratar de identificar el vapor tóxico. 

6.12 Procedimiento ante  la ingestión de productos químicos 

1. Se debe pedir asistencia médica. 

2. Si la persona está inconsciente, se debe colocar en posición decúbito lateral 
con la cabeza de lado y taparlo con una manta. No se le debe dejar solo. 

3. No se debe inhalar alcohol ni inducirse al vómito sin saber de qué tipo de 
producto se trata.  

6.13 Procedimiento ante emisión de un aerosol posiblemente peligroso 

1. Se debe evacuar inmediatamente de la zona afectada 

2. No se deberá entrar al ambiente afectado durante una hora, para que los 
aerosoles puedan salir y se depositen las  partículas más pesadas. 

3. Se debe colocar señales que prohíban la entrada en la zona afectada 

4. Las personas afectadas debe consultar al servicio médico. 

6.14 Procedimiento ante rotura o derrame de recipientes con cultivos 

1. Empapar papel periódico con fenol al 5% y cubrir la mesa o piso (zona de 
derrame), dejar que actué durante 30  minutos como mínimo, antes de 
limpiar el área.  

2. Se debe utilizar guantes en toda la operación. 

6.15 Procedimiento ante accidente con material sospechoso que contenga un virus 

1. Al producirse el accidente, se debe lavar la zona afectada con agua y jabón 
favoreciendo el sangrado de la lesión, si es necesario se cubre la lesión con 
un apósito. 

2. Se tomará una muestra de sangre a la persona afectada, para VIH y 
hepatitis B. 

3. Se debe examinar, una muestra del material con que se contaminó el 
personal. Si la serología de VIH de la persona afectada es negativa, esta 
prueba debe repetirse cada mes, hasta por un lapso de seis meses.  

2. PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD 
 

Los  pictogramas  son  representaciones  gráficas  que  indican  una serie   de   
riesgos   relacionados   al   uso   de   un   reactivo   químico. Aunque   se   
emplean   para   superar   la   barrera   del   idioma   en ocasiones   van   
acompañadas  de   una   palabra   en   uno o más idiomas.  
Habitualmente son  figuras  negras  en  fondo  naranja  para  hacerlas más 
visibles y llamativas pero también pueden ser blanco y negro 
 

Símbolo Peligro Precaución 

 

Compuestos que pueden inflamar 

sustancias combustibles o favorecer la 

amplitud de incendios ya declarados, 

dificultando su extinción 

Evitar el contacto con sustancias 

combustibles 
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Símbolo Peligro Precaución 

 

Por contacto con estas sustancias se 

destruye tejido vivo y otros materiales 

No inhalar los vapores y evitar el 

contacto con la piel, ojos y ropa 

 

Sustancias que pueden explotar bajo 

determinadas condiciones 

Evitar choque, percusión, 

fricción, chispas y calor 

 

Sustancias extremadamente 

inflamables, bien de forma espontánea, 

o en contacto con el aire o el agua. 

Aislar de fuentes de calor, llamas 

o chispas 

 

Sustancias inflamables o volátiles 
Aislar de fuentes de calor, llamas 

o chispas 

 

Material biológico potencialmente 

infeccioso debido  a la posibilidad de 

agentes (hongos, virus, bacterias) 

Utilizar guantes y mascarillas de 

acuerdo a concentraciones 

 

Presencia de material radioactivo, 

peligro de exposición por radiación 

(alfa, beta y/o gamma) 

reducción del tiempo de 

exposición, aumento del blindaje 

y aumento de la distancia a la 

fuente radiante 

 

Producen irritación sobre la piel, ojos y 

sistema respiratorio 

No inhalar los vapores y evitar el 

contacto con la piel 
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Símbolo Peligro Precaución 

 

Sustancias que afectan de manera 

irreversible al medio ambiente 

Evitar su eliminación de forma 

incontrolada 

 

Sustancias que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea pueden 

entrañar  riesgos para la salud 

Evitar cualquier contacto con el 

cuerpo humano 

 

Sustancias que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea pueden 

entrañar graves riesgos para la salud 

Evitar cualquier contacto con el 

cuerpo humano y en caso de 

malestar acudir al médico 

 

Producen efectos nocivos de poca 

trascendencia 

Evitar contacto e inhalación de 

vapores 
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Nuevos Pictogramas de peligro: 

Nuevos pictogramas de peligro. Se han modificado el fondo y color del marco, así como la 

orientación del cuadrado. Algunos símbolos han sido sustituidos por otros. 
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PAUTAS PARA EL TRABAJO  

 
EN EL LABORATORIO 

 
 

La metodología a seguir en el laboratorio es la siguiente: 
 
 Las sesiones de laboratorio son de 2 horas. La asistencia  es obligatoria y la nota 

es NO RECUPERABLE 
 
 Antes de ir a tu laboratorio debes leer cuidadosamente tu guía. En cada  

laboratorio se te pide que desarrolles una serie de conceptos previos, los cuales te 
permitirán desarrollar con éxito tus experimentos. 

 
 El trabajo es grupal (tres ó máximo cuatro estudiantes). Esto con el fin de que 

cada estudiante del grupo tenga la misma oportunidad de experimentar e 
interpretar los cambios químicos producidos. Recuerda se puede aprender más 
trabajando en equipo que actuando individualmente. 

 
 Cada estudiante DEBE ingresar al laboratorio con su mandil blanco y su guía de 

laboratorio. NO se les permitirá el ingreso si no cumple con estos requerimientos. 
 
 Los laboratorios se inician con una TOLERANCIA MÁXIMA DE 5 MINUTOS, 

pasados los cuales usted ya NO PODRA INGRESAR. 
 
 Tan pronto este en su mesa de trabajo, identifique cada material y reactivo 

necesario que aparece en la guía. Verifique que está en condiciones apropiadas, 
si esto no es así, informe inmediatamente a tu profesor 

 
 Antes de empezar a trabajar debes leer con cuidado la descripción completa del 

experimento, esto evitara que se produzcan accidentes. Toma en cuenta  los 
avisos de prevención en la mesa de trabajo ó las dadas por tu profesor. 

 
 Treinta minutos antes de finalizar la clase,  con la dirección de su profesor se 

discutirán los resultados y conclusiones a las que han llegado. 
 
 Al final de cada sesión de laboratorio el grupo de práctica entrega un reporte. 
 
  Antes de retirarte del laboratorio debes verificar que todo este limpio y en orden. 
 
 Para la evaluación del laboratorio se considera: trabajo inicial, trabajo dentro del 

laboratorio, reporte del laboratorio, discusión de resultados. El detalle está en la 
rubrica de cada experimento 
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PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS SEGÚN SU ENLACE  

QUÍMICO Y FUERZAS INTERMOLECULARES 

Laboratorio N° 1 
 

1. LOGRO 

 

Determinar experimentalmente las propiedades físicas - estado de agregación, 

solubilidad, conductividad y  volatilidad - de compuestos iónicos y covalentes y 

relacionarlos con sus fuerzas moleculares. 

 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

 

Actualmente, se conocen alrededor de 109 elementos químicos cuyas propiedades las 

podemos deducir a partir de la tabla periódica. Pero, si observamos a nuestro 

alrededor, nosotros estamos rodeados no solo de elementos puros sino también de 

compuestos o de mezclas de ellos.   

Los átomos de diferentes elementos se combinan en proporciones fijas y definidas 

para formar compuestos. Estos compuestos por lo general presentan propiedades muy 

diferentes a los elementos de los cuales están formados.  Por ejemplo: El flúor en 

condiciones normales de presión y temperatura, es un gas diatómico (F2), de color 

amarillo muy reactivo y el sodio es un metal alcalino blando, untuoso, de color 

plateado, se oxida en presencia de oxígeno y reacciona violentamente con el agua.  

Ambos elementos son sumamente tóxicos, en cambio, la sal fluoruro de sodio NaF 

que forman, es un sólido blanco, soluble en agua que es usado para la prevención de 

caries dentales.  

Las propiedades de los compuestos dependen de las fuerzas moleculares:  

– Enlace Químico (Fuerzas intramoleculares).  

– Fuerzas intermoleculares.  

 

Enlace Químico 

El enlace químico, es la fuerza que mantiene unidos a los átomos de un compuesto.  

Cuando los átomos se enlazan entre sí, ceden, aceptan o comparten electrones. Son 

los electrones de valencia quienes determinan de qué forma se unirá un átomo con 

otro. 
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Es común clasificar a los enlaces en tres tipos principales: iónico, covalente y metálico. 

Dependiendo del tipo de enlace químico, las sustancias adquieren propiedades 

distintas. Así, por ejemplo: 

- Los compuestos con enlace iónico - NaCl, KI y  Na2SO4 -  por lo general son 

sólidos, con elevados puntos de fusión y ebullición, solubles en agua y su solución 

conduce la corriente eléctrica.  

- En cambio los compuestos con enlace covalente - CO2, CH4, NH3, CH3CH2OH -  

pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, son malos conductores de la 

electricidad, sus puntos de ebullición y de fusión son bajos.  

- Por último, los de enlace metálico -Fe, Cu, Ag, K - se caracterizan por existir en 

estado sólido (a excepción del mercurio), son buenos conductores eléctricos y 

funden a altas temperaturas, son maleables y dúctiles.   

Fuerzas intermoleculares 

Además de los enlaces químicos, entre las moléculas se pueden dar una serie de 

interacciones, mucho más débiles, pero que generalmente son las responsables de las 

propiedades físicas de los compuestos, tales como la volatilidad, el punto de fusión, de 

ebullición, la solubilidad, tensión superficial, entre otras. 

La intensidad de las fuerzas intermoleculares disminuye drásticamente al aumentar la 

distancia entre las moléculas, por ello en los gases estas fuerzas son muy débiles. 

Existen diferentes tipos de fuerzas de atracción entre moléculas: 

- Fuerzas de van der Waals  : Fuerzas de dispersión de London, Fuerzas dipolo – 

dipolo, puentes de hidrógeno.. 

- Otro tipo de fuerza de atracción es la fuerza ion-dipolo, que juega un papel 

importante en las soluciones. 

Las fuerzas de London: existen en todas las moléculas, sean polares o no. En las 

moléculas no polares son las únicas fuerzas intermoleculares que existen. Ejemplo: 

O2, H2, metano (CH4), benceno (C6H6). Esta fuerza de atracción depende del contacto 

superficial entre las moléculas y es proporcional al área molecular, por lo tanto esta 

fuerza de atracción dependerá  del tamaño y de la forma de las moléculas 

Por ejemplo: A temperatura ambiente, el neopentano 

(C5H12) es un gas, mientras que   n-pentano (C5H12) 

es un líquido. Las fuerzas de dispersión de London 

son más fuertes en el n- pentano a pesar de que 

ambas moléculas son no polares y tienen el mismo 

peso molecular. El pentano tiene un área superficial 

mayor que el neopentano 
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Las fuerzas dipolo–dipolo: se encontrarán solamente entre moléculas polares. 

Ejemplo: HCl, SO2, cloruro de metilo (CH3Cl). 
 

El puente de hidrógeno: es una interacción dipolo-dipolo especial entre el átomo de 

hidrógeno presente en un enlace polar N-H, O-H o F-H de una molécula y un par libre 

de electrones de un átomo electronegativo como O, N o F de otra molécula. 

Los puentes de hidrógeno se representan por líneas punteadas. Así por ejemplo, el 

puente de hidrógeno entre moléculas de agua, entre moléculas de amoniaco (NH3), o 

en las mezclas entre NH3 y H2O, HF y NH3, etc. 

 

Las fuerzas del enlace de hidrógeno son más débiles que las debidas a los enlaces 

químicos, pero son mayores que las otras fuerzas intermoleculares. 

El orden de magnitud relativa de las fuerzas intermoleculares es: 

           Puente de hidrógeno > dipolo – dipolo > dispersión de London 

3. PARTE  EXPERIMENTAL 

 

3.1 Materiales y Reactivos 

Materiales Reactivos 

- 1 Espátula cuchara 

- 3 Frascos Goteros 

- 1 Gradilla 

- 4 Lunas de Reloj 

- 1 Piceta con agua destilada 

- 3 Pipetas graduadas y rotuladas de 1cc  

- 10 Tubos con tapones de goma  

- 3 Vasos de precipitados de 25mL ó 50 

mL  

-  1 Foco let  

-  1  Pila  

- 2 g Cloruro de sodio 

- 2 g Sulfato de cobre (II) 

- 2 g  dicromato de potasio 

- 2 g Cloruro de bario 

- 2 g Sacarosa o azúcar común 

- 0,01 g Yodo 

- 5 cm Lámina  o alambre de 

magnesio 

- 5cm lamina de Zinc 

- 3,5 mL bencina 

- 1 mL etanol 
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-  40 cm cable #18 – Negro 

- 40 cm cable #18 –  Rojo 

- 1 Conductímetro 

- 1     mL octanol 

- 1 mL Acetona 

- Agua destilada 

 

 

3.2   Procedimiento experimental   

 

 Experimento N°1: Solubilidad y conductividad eléctrica 

  

A. Solubilidad  de sustancias sólidas en solventes polares (agua) y  apolares 

(bencina). 

1. Coloque en un tubo de ensayo una pequeña cantidad de una sustancia sólida a 

estudiar y añada aproximadamente 1 mL de agua destilada, agite cuidadosamente 

para homogeneizar. Repita con las demás sustancias. 

2. Observe qué sustancias se disuelven y cuáles no lo hacen. Anote sus 

observaciones en la tabla N°1. 

3. Repita los pasos anteriores con las otras sustancias sólidas. 

4. Repita los pasos anteriores con el otro solvente. En este caso reduzca la cantidad 

de sustancia y agregue solo 6 gotas de solvente. 

B.  Conductividad eléctrica en estado sólido y en solución 

 

1. Compruebe la conductividad  eléctrica de las sustancias  en estado sólido y 

registre sus  observaciones en la tabla N°1.  

2. Compruebe la conductividad  eléctrica de las sustancias sólidas que se disolvieron 

en agua destilada.  

 
Experimento N° 2: Volatilidad y solubilidad de sustancias líquidas 

Solubilidad 

1. Prepare cuatro tubos de ensayo. En el primero agregue aproximadamente 10 

gotas de agua y 10 gotas de bencina. En el segundo tubo agregue 10 gotas de 

agua y 10 gotas  de acetona, en el tercer tubo agregue 10 gotas de agua y 10 

gotas de etanol y en el cuarto tubo agregue octanol y agua. 

2. Tape y agite ligeramente cada tubo. Deje reposar unos segundos y observe si se 

disuelven entre sí los líquidos. Anote sus observaciones  en la tabla N°3. 
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Volatilidad   

1. Limpie cuatro lunas de reloj y agregue 1 gota de los siguientes líquidos en cada 

una de ellas. En la primera luna de reloj agregue agua, en la segunda, bencina; en 

la tercera, etanol y en la cuarta luna de reloj, octanol. 

2. Espere algunos minutos y observe con qué facilidad se evaporan las sustancias. 

Anote sus observaciones en la tabla  N°4. 

 
 

 

Experimento N°1:  

Solubilidad y conductividad eléctrica de diferentes sustancias  

1. Registre los datos de solubilidad y conductividad eléctrica obtenidos en el 

experimento N°1 para cada sustancia en la tabla N°1. Coloque la palabra “SI” en 

caso exista solubilidad o conductividad eléctrica y un “NO” cuando no presenta o 

es escasa la  solubilidad o conductividad eléctrica. 

Tabla N°1 

 Solubilidad Conductividad eléctrica 

 agua bencina en sólido en  solución 
con agua 

Cloruro de sodio     

Sulfato de cobre (II)     

Sacarosa o azúcar     

Yodo     

Zinc      

Cloruro de bario     

Magnesio      

Dicromato de potasio     

 
 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos de solubilidad y conductividad eléctrica, 

identifique el tipo de enlace químico (iónico, covalente polar o apolar, o metálico) 

que presentan y complete la tabla 2. 

Tabla N°2 

Sustancia Enlace químico  Tipo de sustancia 

Cloruro de sodio 
  

Sulfato de cobre (II) 
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Sacarosa o azúcar 
  

Yodo 
  

Zinc    

Cloruro de bario   

Magnesio    

Dicromato de potasio   

 

Experimento N° 2  

Volatilidad y solubilidad de sustancias líquidas 

 

1. Clasifique  como “soluble” e “insoluble” la solubilidad entre los líquidos y complete 
la tabla 3. 
 

Tabla N°3 

Tubo N° Mezcla líquida Solubilidad 

1   

2   

3   

4   

 
 

2. Clasifique  la volatilidad de las sustancias como 1,2 ,3 ,4, 5 y complete la tabla 
N°4. 

Tabla N°4 

    Sustancia líquida Volatilidad 

Agua 

 

 

 

 

 

 

Bencina 

 

 

   etanol 

 

 

Acetona  

Alcohol octanol  
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3. Con los resultados obtenidos en las tabla N°3 y N°4, indique la polaridad de la 
molécula (polar o no polar) y el tipo de fuerza intermolecular predominante en 
cada sustancia estudiada. 

 Tabla N°5 
 

    Sustancia líquida Polar/No polar Fuerza intermolecular 

Agua   

Bencina   

Alcohol etanol   

Acetona   

Octanol   

 
 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
1. En el experimento N°1 (A) ¿qué sustancias se disolvieron en agua? ¿por qué? 

Explique brevemente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el experimento N°1 (A) ¿qué sustancias se disolvieron en bencina? ¿por qué? 

Explique brevemente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el experimento N° 1 (B) ¿qué sustancias condujeron la corriente en estado 

sólido? ¿por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el experimento N° 1 (B) ¿qué sustancias condujeron la corriente en solución? 

¿por qué? 
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2. Según sus resultados ¿Qué sustancia(s) presenta(n)  la fuerza intermolecular más 

intensa? Explique brevemente su respuesta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mencione dos diferencias en las propiedades físicas de los compuestos iónicos y 

los covalentes?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Los compuestos iónicos presentan fuerzas intermoleculares? Explique 

brevemente su respuesta. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. CONCLUSIONES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LABORATORIO N°1 

PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS SEGÚN SU ENLACE  
QUÍMICO Y FUERZAS INTERMOLECULARES   

Tarea previa N° 1 

 
1. Investigue acerca de : 

 
a) ¿Qué son fuerzas intermoleculares? 

 
 
 
 
 
 

 
b) ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? 

 
 
 

 
c) Marque la fuerza intermolecular menos intensa 

 
I. Fuerzas de 

London 

 
II. Dipolo-

dipolo 

 
III. Puentes de 

hidrogeno 

 
IV. Ión –

dipolo 
 

 
d) Marque la fuerza intermolecular más intensa 

 
I. Fuerzas 

de London 

 
II. Dipolo-

dipolo 

 
III. Puentes 

de 
hidrogeno 

 
IV. Ión –

dipolo 
 

 
e) ¿Las propiedades físicas como solubilidad y volatilidad dependen de las fuerzas 

intermoleculares? Si la respuesta es SI, explique el por qué. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. En base a lo estudiado, escriba la fuerza intermolecular presente en: 

sustancia Fuerza intermolecular 

1. Propanol   

2. Cloruro de sodio  

3. Acetona   

4. pentano  

  
3. Realice el esquema o diagrama de los experimentos 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Laboratorio N° 2   

 
 

1. LOGRO 

 Preparar soluciones a partir de solutos sólidos y líquidos y expresar su 

concentración en diferentes unidades. 

 Determinar experimentalmente  porcentaje de ácido acético en el vinagre 

comercial por neutralización ácido-base. 

 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

 
El término solución o disolución se usa en química para 

describir un sistema homogéneo. Una solución está formada 

por dos componentes: soluto y solvente.  El soluto es el 

componente que se encuentra con frecuencia en menor 

cantidad y proporciona las características a la solución; el 

solvente el que se encuentra en mayor cantidad. Cuando una 

solución tiene como solvente agua se le llama solución acuosa, 

el agua se conoce como solvente universal y forma parte de diversas soluciones que 

se encuentran en la vida cotidiana. 

La solubilidad describe la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver  en una 

cantidad específica de solvente. Así por ejemplo 36 g de NaCl son solubles en 100 g 

de agua a 20 ºC, por lo tanto la solubilidad de NaCl a 20 ºC es 36 g de NaCl/100 g de 

H2O. 

Si disolvemos 40 g de NaCl en 100g de agua a 20 ºC se disolverán 36 g de sal y 

quedaran 4 g sin disolver, al filtrar esta mezcla, la solución resultante es una solución 

saturada. 

Si disolvemos 10 g de NaCl en 100 g de agua todo se disolverá, entonces se trata de 

una solución insaturada.  

La concentración de una solución expresa la cantidad de un soluto disuelto en un 

solvente. 
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100x
(mL)soluciondevolumen

(g)solutomasa
m/v

 
%

Formas de expresar la concentración 
 

La concentración de una solución se puede expresar cualitativa o cuantitativamente. 

Se emplean los términos diluida  y concentrada para describir  una solución 

cualitativamente. Una solución con una concentración relativamente bajo de soluto 

se describe como diluida; una como con una concentración elevada se describe 

como concentrada. 

Cuantitativamente se conocen unidades físicas para expresar las concentraciones de 

las soluciones tales como los porcentajes en masa y porcentajes en volumen y para 

soluciones muy diluidas (poco soluto) se usan los partes por millón (ppm). Las  

unidades físicas más comunes son:  

Porcentaje masa (%m/m): expresa la masa de un soluto que hay por 100 gramos de 

solución. Por ejemplo una solución al 20 % de glucosa, indica que hay 20 gramos de 

glucosa por cada 100 gramos de solución. También se puede expresar como: 

 
 
 
 
Porcentaje masa-volumen (%m/v): expresa la masa de un soluto por 100 mililitros 

de solución. Por ejemplo una solución al 10 % m/v de cloruro de sodio, indica que 

hay 10 gramos de la sal cloruro de sodio por cada 100 mL de la solución. Tambien se 

puede expresar como: 

 

 

Porcentaje volumen-volumen (%v/v): expresa el volumen de un soluto por 100 mL 

de solución. Así por ejemplo una solución al 5% de etanol expresa que hay 5 mL de 

etanol por 100 mL de solución .También se puede expresar como: 

 

 

Partes por millón (ppm): expresan los miligramos de soluto por litro de solución. 

Así por ejemplo una solución de 500 ppm de dióxido de azufre (SO2) , en el aire, se 

puede interpretar como 500 mg de SO2 por litro de aire. 

 

 

 

Las unidades químicas expresan la concentración de una solución basadas en el 

número de moles de soluto. las más comunes son molaridad, molalidad y fracción 

molar. 

100x
solucionmasa

solutomasa
%m/m 

100x
(mL)soluciondeVolumen

(mL)solutoVolumen
V/V %

soluciondelitro

solutomg
ppm



 
MA226   Química General y Orgánica                                                                                                

 

25 
 
 
 

 

Molaridad  (M): expresa   el número de moles de un soluto por litro de solución.    

            

 

 

Ejemplo: solución 2M de HCl  (se lee: 2 mol de HCl disueltos en 1 litro de solución) 

 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1   Materiales y Reactivos 

Materiales Reactivos 

– 1 Balanza 

– 1 Soporte universal 

– 1 pinza de metal  

– 2 vasos de 50 mL 

– 1 probeta de 20 mL                         

– 4 fiolas de 50 mL, 1 fiola de 25 mL 

– 1 Pipeta graduada de 5 mL 

– 2 pipetas volumétricas de 10mL y de 

20 mL   

– 1 piceta de agua destilada 

– 1 bagueta 

– 1 g de Hidróxido de sodio 

– 0,5 g Sulfato de cobre pentahidratado 

solido   

– 10 mL etanol  

– 20 mL solución de sulfato de cobre 

pentahidratado 0,5 M 

– 10 mL solucion de sulfato de cobre 

pentahidratado 0,2 M 

 

3.2  Procedimiento Experimental 

Experimento N°1: Preparación de soluciones a partir de  solutos sólidos. 

Solución de NaOH 

1. Pese aproximadamente 0,5 g de NaOH en un vaso de precipitado de 50 mL 

previamente tarado. Anote el peso exacto. 

2.  Disuelva el sólido con aprox. 25 mL de agua destilada y luego trasvase a una fiola 

de 50 mL previamente pesada (limpia y seca con su tapa). Complete hasta 50 mL 

con agua destilada y homogenice la solución. Pese nuevamente la fiola con todo 

su contenido. 

(L) solución de Volumen

solutomoles
M 
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3.  Realice los cálculos para determinar la concentración de la solución preparada de 

NaOH en %m/m, %m/v y molaridad (mol/L). Use la casilla N°1. 

 
Solución de CuSO4 al 2 %m/v 
 
1. Calcule la masa de  CuSO4 que se necesita para preparar 25 mL de solución al 

2%m/v  

2. Pesar en la balanza la masa calculada utilizando un vaso de 25 mL. 

3. Disuelva el CuSO4  con unos 10 mL de agua aproximadamente y luego trasvase 

a una fiola de 25 mL previamente pesada. Complete hasta 25 mL con agua 

destilada y homogenice la solución. Pese nuevamente la fiola con todo su 

contenido. 

4.  Esta solución que ha preparado es la solución de CuSO4.  Exprese la 

concentración de esta solución en %m/m. Use la casilla N°2 

 
Experimento N°2: Preparación de soluciones a partir de un soluto líquido  

Solución de etanol al 2,5 %m/v 

 
1. Calcule el volumen de etanol absoluto (100% aprox) necesario para preparar 50 

mL de solución de etanol al 2,5%m/v (casilla N°3). 

2.  Mida con una pipeta el volumen encontrado de etanol absoluto y viértala en una 

fiola de 50 mL conteniendo la mitad de agua destilada. 

3. Complete hasta el enrase con agua destilada y homogenice la solución. 

4. Exprese la concentración de la solución preparada en %v/v y molaridad (mol/L). 

 
Experimento N°3: Dilución de una solución 

Dilución de una solución de NaOH   

1. Mida exactamente con una pipeta volumétrica 20 mL de la solución de 

hidróxido de sodio preparada en el experimento 1, coloque dicho volumen en 

una fiola de 50 mL y enrase. 

2. Calcule la nueva concentración. Complete la información necesaria en la 

casilla N°4 

 

Experimento N°4: Mezcla de soluciones 

Determinación de la concentración de una mezcla  

1. Con una pipeta volumétrica mida 20 mL de CuSO4 de concentración 0,5 M y 

colóquela en una fiola de 50 mL.  
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2. Con una pipeta volumétrica mida 10 mL de la solución de  CuSO4 preparada en 

el experimento 2 y añádala a la fiola. 

3. Luego con una pipeta volumétrica mida 20 mL de CuSO4 de concentración 0,2 M 

y agréguela a la fiola. Tape la fiola y agite para homogenizar.  

4. Finalmente calcule la concentración de la nueva solución de  CuSO4 presente en 

la fiola.  

 

4. REPORTE 

Experimento N°1: Preparación de soluciones a partir de solutos sólidos 

     Casilla N°1 

Solución acuosa de NaOH 

Masa de soluto  

Masa de fiola vacía  

Masa de la fiola con solución  

Masa de la solución  

Volumen de la solución  

 

Calcule el %m/m  

Calcule el %m/v  

Calcule la molaridad (mol/L)  

Casilla N°2:  

Solución acuosa de CuSO4 

%m/V  

Masa de soluto  

Masa de fiola vacía  

Masa de la fiola con solución  

Masa de la solución  

Volumen de la solución  

Calcule el %m/m  

Calcule la molaridad (mol/L)  
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Experimento Nº2: Preparación de una solución a partir de un soluto líquido. 

Casilla N°3:  

Solución acuosa de etanol 

%m/v 
 

Volumen de la solución 
 

Masa de soluto 
 

Densidad del alcohol 
0,78 g /mL 

Volumen de soluto 
 

Calcule %v/v 
 

 

 

 

 

 

Calcule molaridad (mol/L)  

 

Experimento N°3: Dilución de una solución 

Casilla N°4:  

Experimento N°4: Mezcla de soluciones 

Casilla N°5:  

Mezcla de Soluciones de CuSO4 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

concentración volumen concentración volumen concentración volumen 

      

 

Volumen final   

Concentración final Muestre sus cálculos 

Dilución de una solución de NaOH 

Volumen inicial de la solución 
de NaOH 

 

concentración inicial de la 
solución de NaOH   

 

Volumen final de la solución  

Concentración final  Muestre sus cálculos 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Qué cuidados debe tener para preparar una solución a partir de un soluto sólido? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué cuidados debe tener para preparar una solución a partir de un soluto 

líquido? 

 ………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..……… 

3. ¿Para qué pesamos la fiola vacía y luego la fiola con la solución preparada? 

………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo podría determinar la masa de solvente agregado en la solución acuosa de 

NaOH? 

 

……………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………..…… 

5. Explique cuál es la diferencia entre una dilución una solución y una mezcla de 

soluciones 

 ………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

6. CONCLUSIONES 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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LABORATORIO N°2 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES  
Tarea previa N° 2 

 
4. Investigue acerca de : 

 
f) ¿Qué son soluciones no electrolíticas? 

 
 
 
 
 

 
g) ¿Qué son soluciones rehidratantes? 

 
 
 
 
 

 
h) ¿Qué soluciones utilizas en tu carrera? 

 
 
 
 
 

 
5. Resuelva los siguientes ejercicios usando la tabla adjunta:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Realice el esquema o diagrama de los experimentos 

 
 
 
 
 

 

¿Cuál es el porcentaje %m/v para el cloruro? 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la molaridad del potasio? 
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VELOCIDAD DE REACCIÓN 
 

Práctica  de Laboratorio N° 3 
 

LOGRO: 

Al finalizar la sesión de laboratorio, el alumno verifica  los efectos del cambio de 

concentración y de temperatura sobre la velocidad de una reacción química y comprende 

los factores que afectan la cinética de un proceso; valora su importancia. 

FUNDAMENTO TEORICO:  

La cinética química estudia la velocidad con que transcurren las reacciones químicas y 
los mecanismos de ruptura y formación de nuevos enlaces entre átomos, moléculas ó 
iones, que conducen a su transformación en nuevos productos. 
 
Hay dos razones principales para estudiar la cinética de las reacciones: una es poder 
predecir la rapidez con la que una reacción se da analizando los factores que la afectan 
y  la otra es el estudio de los mecanismos de las reacciones, es decir el análisis de la 
reacción como una secuencia de etapas elementales.   Estos estudios sirven de  base 
para el diseño de innumerables procesos de importancia tanto técnica como industrial. 
 
Muchas reacciones como las que ocurren entre iones en solución se producen casi  
instantáneamente tal que no es posible medir su velocidad sino por métodos especiales 
o complejos. Otras reacciones son tan lentas que para poder observarlas deben 
acelerarse mediante alguna forma de energía o a través de catalizadores. Entre estos 
extremos hay muchas reacciones que ocurren a velocidades que permiten observar su 
progreso durante un intervalo de tiempo conveniente, estas reacciones se denominan 
"reacciones reloj" (clock reactions). 

 

Factores que afectan la velocidad de reacción 

La velocidad de reacción se puede modificar si se utilizan o manejan ciertos factores, 
tales como: 

 
A) La concentración de los reactivos 

Casi todas las reacciones químicas avanzan con más rapidez si se aumenta la 
concentración de uno o más de los reactivos. 
 
Por ejemplo: la lana de acero arde con dificultad en el aire el cual contiene 20% de 
oxígeno, pero enciende con llama blanca y brillante en oxígeno puro. 
Es decir, que al variar la concentración de oxígeno se manifiesta un comportamiento 
diferente. 

      
B) La temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción 

La rapidez de las reacciones químicas aumenta conforme se eleva la temperatura. 
La medición de velocidades de reacción deben efectuarse a temperaturas constantes 
porque el calentamiento las modifica. Se estima con gran aproximación que un aumento 
de 10°C en la temperatura provoca la duplicación de la velocidad de reacción. 
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Ejemplo: En la reacción del carbonato de calcio (CaCO3) con ácido clorhídrico (HCl) se 
desprende un determinado volumen de dióxido de carbono (CO2) gaseoso. 
                                    

CaCO3 + 2 HCl       CO2 + CaCl2 + H2O 
 

Cuando se toman 1 mol,de carbonato de calcio  se desprenden al completarse la 
reacción 22,4 L de dióxido de carbono a TPN.  
 
Dicho volumen gaseosos a 25°C se desprende en 4 minutos, a 35°C por duplicares la 
velocidad se desprende en 2 minutos; y a 45°C por duplicarse nuevamente la velocidad 
de reacción, el tiempo necesario se reduce a  1 minuto. 

 
C) La superfície de contacto de los reactantes 

 
Si a una sustancia se le hace reaccionar dividida en pequeños trozos, más rápidamente 
ocurrirá la reacción. Por ejemplo, para hacer un puré de papas, éstas estarán cocidas 
antes si las cortamos en trozos pequeños, que si son cocidas enteras.  

 
D) La presencia de catalizadores 

 

Catalizador es aquella sustancia que afecta una reacción química acelerándola  
(catalizador positivo o simplemente catalizador) o retardándola (catalizador negativo o 
inhibidor). El catalizador no se consume en la reacción por lo cual solo es necesario en 
pequeñas cantidades 

 

 Velocidad de Reacción 

 
La transformación de reactantes en productos requiere de un cierto tiempo. Existen 
reacciones que ocurren con una gran rapidez, mientras que otras son más lentas. Al 
tiempo que se demoran los reactantes en transformarse en productos se denomina 
velocidad de reacción. 
 
Considerando el tiempo, se pueden observar: 

 
- Reacciones rápidas: son aquellas en las cuales no es posible medir el tiempo 

mientras ocurren. Por ejemplo, una explosión.  
 
- Reacciones lentas: son todas aquellas en que es posible medir el tiempo en que 

ocurren. Para ello se usa un instrumento denominado cronómetro. Por ejemplo, se 
puede medir el tiempo que tarda una manzana en descomponerse.  

 

 Ecuaciones de velocidad 

 
Una reacción química balanceada puede representarse de la siguiente manera: 

 

                           a A    +   b B            c C   +   d D  
 

Donde :   
A y B representan los reactantes, C y D los productos de la reacción y a, b, c, d los 
coeficientes de la reacción. 
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La velocidad de una reacción química está dada ya sea por la velocidad de desaparición 
de reactivos o por la velocidad de aparición de productos.  
 
Es la variación del número de moles de uno de los reactantes o productos en una 
unidad de tiempo, dividido entre el coeficiente respectivo.  
 

 

 

 Donde:   [X] significa concentración molar de X en mol/L 
 
Otra forma de expresar la velocidad es con una ecuación general o ley de velocidad  
 

                                       Velocidad   =   kt [A][B]  
 

Donde:     

 kt  es la constante de velocidad a determinada temperatura, 

 [A] y [B]  son las concentraciones  molares  

 y , son valores determinados experimentalmente que expresan el orden de reacción 
con respecto a  A y B. 

 

RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y/O REACTIVOS  
 

MATERIALES REACTIVOS  
- Vaso  Beaker  de 250 mL. 
- Termómetro de 0 a 110º C 
- Plato de calentamiento 
- 15 tubos de ensayo  de 160 x 13 mm  y 

15 de 13 x 100 mm (pirex) 
- Tapones para los tubos de ensayo 
- Gradilla   para 60 tubos. 
- Pipeta de 10 mL . 
- Propipeta  (Bombilla de succión) 
- Un cronómetro o un reloj con registro 

de  segundos 
- Portapipetas 
- Baño Maria 
- Baño frio  

- Solución A: Yodato de Potasio, KIO3  
0,025 M 

- Solución B: Bisulfito de sodio, 
NaHSO3 0,025 M 

- Gotero con Almidón recién preparado. 
- Agua destilada. 

 

 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
En esta práctica se estudia la cinética de la reacción reloj de yodo  que nos permitirá  
demostrar la forma en que es afectada una reacción por las concentraciones de los 
reactivos, así como por los cambios de temperatura.  
 
Esta reacción ocurre en fase acuosa. Los reactantes efectivos son el ión iodato IO3

- 
(reactivo en exceso) y el ión bisulfito HSO3

-, la reacción puede representarse por la 
ecuación sin balancear: 
 

IO3
- (ac)   + HSO3

- (ac)         I-(ac)   +   HSO4
-
(ac)    (1) 

 

       
Td

D

Tc

C

Tb

B

Ta

Avelocidad
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Los iones ioduro I- formados reaccionan con los iones iodatos IO3-  en exceso  
produciendo yodo molecular I2 según la siguiente reacción no balanceada: 
 

I-(ac)   +   H+
(ac)   +   IO3

- (ac)             I2(ac)   +   H2O(l)    (2) 
 
Inmediatamente cuando los iones bisulfito HSO3

- se han consumido por la reacción (1), 
el yodo molecular I2 forma un complejo azul con almidón presente en la disolución lo 
cual indica que la reacción (1) ha llegado a su fin.  La reacción (1) es lenta y es la etapa 
determinante de la velocidad mientras que la reacción (2) es instantánea. 
 
 

Experiencia : Efecto de la concentración y temperatura 

Para observar el efecto de la concentración de uno de los reactantes sobre el tiempo de 
reacción, se harán diluciones de la solución A para variar la concentración del ión 
yodato (IO3

-) manteniendo la concentración del bisulfito (HSO3
-) constante. 

 
a) Enumera los tubos de la siguiente manera: 1A, 2A, 3A, 4A y 5A; 1B, 2B, 3B, 4B y 

5B. 
b) Mide con una pipeta el volumen de la solución A según la tabla y colócalo en cada 

tubo A, luego agrega la cantidad indicada de agua destilada según la tabla, al final 
agrega las gotas de almidón.  Ejemplo 
 

 Contenido 

  

1A 10 mL A + 2 gotas almidón 

2A 8 mL A + 2 mL de agua + 2 gotas almidón 

3A 7 mL A + 3 mL de agua + 2 gotas almidón 

4A 6 mL A + 4 mL de agua + 2 gotas almidón 

5A 5 mL A + 5 mL de agua + 2 gotas almidón 

 
c) Con otra pipeta mide exactamente la solución B y viértelo en los tubos B. Según se 

indica en la tabla 2. 
 

Tubo Contenido 

  

1B 8 mL de B 

2B 8 mL de B 

3B 8 mL de B 

4B 8 mL de B 

5B 8 mL de B 

d) Registra la temperatura de una muestra de agua al ambiente. 
e) Alista un cronómetro a cero. 
f) Vierte la solución de 1B en 1A, coloca el tapón e invierte rápidamente el tubo dos 

veces para homogeneizar la mezcla reactante. Toma el tiempo desde el instante en 
que ambas soluciones entran en contacto.  Luego continua con los demás tubos. 
Anota.  

g) Con los datos obtenidos de los tiempos completa la hoja de registro de datos. 
Realiza los cálculos y gráficos correspondientes 

 



 
MA226   Química General y Orgánica                                                                                                

 

35 
 
 
 

 

Para investigar el efecto de las variaciones de temperatura se determinará el tiempo de 
reacción a una temperatura 10 °C por encima y por debajo de la temperatura ambiente. 

 Aumento de temperatura 

Repite los pasos a) y b) del experimento anterior, pero esta vez coloca los tubos en 
baño María al menos durante 10 minutos para que alcancen la temperatura deseada 
(10°C por encima de la temperatura ambiente).  
 
Coloca al mismo tiempo un tubo con agua para controlar la temperatura. 
Repite los pasos d), e), f) y g) del  experimento anterior, para los demás pares de tubos. 

 Disminución de la temperatura: 

Repite los pasos a) y b) del experimento anterior, usando los tubos enfriados en baño 
de hielo al menos durante 10 minutos para que alcancen la temperatura deseada (10°C 
por debajo de la temperatura ambiente). 

 
Usa un tubo con agua para controlar la temperatura. 
Repite los pasos d), e), f) y g) del  experimento anterior, para los demás pares de tubos. 
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OBSERVE, DISCUTA Y CONCLUYA 
 

A. REPORTE DEL LABORATORIO DATOS: 
 

Conc. Inicial de la solución A (KIO3) iAC   

Conc. Inicial de la solución B (NaHSO3) iBC   

Temperatura ambiente (ºC) Tamb 

 

Temperatura Baño maría  (ºC) T>amb 

 

Temperatura Baño helado (ºC) T<amb 

 

 
    Ci  Vi  =   CF   VF 

 

   Donde:    
AV

i

=  volumen inicial de la solución A (KIO3)           

                   VF    =  volumen final de la solución al mezclar la solución A y agua 
 

                 CAi  =  concentración inicial de la solución A  (KIO3)  

                  
FAC =  concentración final de la solución A (KIO3) 

 
Calcule la concentración final de la solución A, en cada tubo y complete la tabla No.1. 
Para ello use la ecuación: 
 

Tabla N°1 

Tubo Nº AV
O

 (mL) V OH2

(mL) VF   (mL) 
FA

C (mol/L)  
FB

C (mol/L) 

1     
  

2       

3       

4       

5       

 
 

Efecto de la concentración y temperatura  

Llene la tabla Nº 3 con los tiempos de reacción para cada tubo y a cada temperatura 

(
FA

C , fué calculado en la tabla Nº 1)  

Tabla Nº3 
 
Tubo Nº 

 

[ KIO3]F =
FA

C  

Tiempo (s) 

T(ºC):………  

(ambiente) 

T(ºC):……… 
(Caliente) 

T(ºC):………..  
(Frio) 

1     

2     

3     

4     

5     
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Construye tres curvas con los datos obtenidos a las diferentes temperaturas. Grafica 
concentración  final del   KIO3 (eje Y) versus el tiempo en segundos (eje X ) para la 
temperatura ambiente, temperatura en caliente y temperatura fría.  

 
Curva :  [ KIO3]F  Vs  Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

1. Interpreta los gráficos obtenidos. ¿Cómo afectan la temperatura y la concentración 
de los reactivos a la velocidad de una reacción? Use la teoría de colisiones para 
justificar su respuesta. 
 

Temperatura………………………………………………………………………………………
……………... …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Concentración……………………………………………………………………………………
………………... …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Menciona otros factores (diferentes a la temperatura y concentración) que 
afecten la velocidad de una reacción e indica de qué forma la afecta.   

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

  [  ]mol/Lx104 

 

t (s) 
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3. ¿Cómo se expresa la concentración de un reactivo? ¿En qué unidades?   
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Si la concentración no cambia, y la temperatura aumenta ¿Qué pasa con la 
velocidad? 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Si la temperatura se mantiene constante a 15°C y la concentración del tubo 1 es 

de 0,009M y la concentración del tubo 2 es de 0,06M. Explique qué sucede con 
la velocidad y con el tiempo respecto a ambos tubos. 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
  

6. ¿Por qué se le llama "reacción reloj" a la reacción empleada en la práctica?    
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

C. CONCLUSIONES 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
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LABORATORIO N°3 

VELOCIDAD DE REACCIÓN 
Tarea previa N° 3 

 
1. Explique de manera breve y quimicamente: 

a) Cinética:……………………………………………………………… 
b) Velocidad……………………………………………………………. 
c) Velocidad de aparición:……………………………………………. 
d) Velocidad de desaparición:………………………………………..  

 
2. Responda las siguientes preguntas en base a lo observado en   

http://www.youtube.com/watch?v=4Ahryh_Hpjk&feature=related: 
 
a) Escriba la ecuación química balanceada de la reacción expuesta, indique el 

nombre de cada sustancia que reacciona y que se produce. 

 
 
 

 
b) Mencione y explique brevemente los factores que están afectando la velocidad 

de la reacción. 

 

 

 
c) ¿De qué otra forma podría Ud. aumentar la velocidad de la reacción descrita? 

 
 
 

 
 

3. Muchos de los procesos biológicos son lentos pero gracias a las enzimas o 
catalizadores biológicos que tenemos éstos procesos son acelerados. En el 
video en http://www.youtube.com/watch?v=5jxKFyXOYOg indique: 

a) La sustancia reacciona ………………………………………….. 

 

b) El catalizador biológico …………………………………………. 
 
 

c) De dónde proviene el catalizador………………………………. 
 
 

 
4. Realice el esquema o diagrama de los experimentos 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4Ahryh_Hpjk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5jxKFyXOYOg
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pH y SOLUCIONES AMORTIGUADORAS 
 

LABORATORIO N° 4 
 
 

1. LOGRO 
 
Al finalizar la sesión, el alumno debe determinar los valores de pH en diferentes 
sustancias, incluyendo los líquidos biológicos del ser humano usando el método 
colorimétrico y calcula las concentraciones de ión hidronio y el ión hidroxilo. Comprueba 
la capacidad amortiguadora de las soluciones preparadas en el  laboratorio. 
 

2. INTRODUCIÓN 
 

 2.1  pH 

 
El año de 1909 el Químico Danés Sören Sörensen introdujo un método para expresar 
las concentraciones de iones hidrogeniones (H+) presentes en una solución, utilizando el 
número del exponente en vez de usar su forma exponencial. La escala de acidez 
desarrollada por Sörensen fue conocida posteriormente como la escala de pH. 
 
El término de pH proviene de los vocablos franceses pouvoir hydrogene, que significa 
poder de hidrógeno.  
El pH de una solución se define como el logaritmo negativo en base 10 de la 
concentración de iones hidrogeniones, teniendo como expresión matemática: 
 

 
Donde: 
[H+], es la concentración del ión hidrogeniones en moles/L. 
El pH es una forma práctica de indicar la acidez partiendo de la concentración del ión 
H+.  
El logaritmo negativo de estos valores pequeños da como resultado un valor positivo. 
 

Escala   [H+] pH  Ejemplo 

Neutro [H+] = 10-7 M pH = 7 En el agua pura por autorización, la 
concentración de iones H+ es 10-7 
moles/L. Determinar el pH: 
pH = 7 

Ácido [H+] > 10-7 M pH < 7 El HCl se genera en las células 
parietales del estómago, la misma 
que tiene una concentración de H+ 
de 0,1mol/L. Calcular el pH: 
pH = 1  

Básico o 
alcalino 

[H+] < 10-7 M pH > 7 La bilis tiene una concentración 
de H+ de 10-8 M. 
pH = 8 
 

 
El ácido clorhídrico es secretado en las células parietales del estómago, el cual activa al 
pepsinógeno (secretado en las células principales del estómago) en pepsina, que es la 

pH = - log [H
+
] 
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enzima encargada de iniciar la digestión de las proteínas. Esta enzima tiene máxima 
actividad a un pH de 2 y tiende a inactivarse cuando el pH es mayor de 5; por lo que los 
antiácidos (compuestos básicos) neutralizan al ácido en la luz gástrica y su uso está 
indicado en la gastritis y como coadyuvante del tratamiento de la enfermedad úlcera 
péptica. 

 

2.2  Soluciones amortiguadoras de pH 

Los amortiguadores, tampones o soluciones buffer, son soluciones que resisten los 
cambios de concentración de iones hidrogeniones o de pH, aún cuando se le agregan 
pequeñas cantidades de ácido o de base fuerte.  
 
Las soluciones amortiguadoras estan constituidas por un ácido y su base del ácido 
débil, y por una base débil con su respectiva sal conjugada; tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Amortiguador formado pKa Intervalo 
de pH  

1. Ácido débil                      Base conjugada del ácido débil 
     Amortiguador bicarbonato   

   Ácido carbónico: H2CO3 Bicarbonato de sodio: NaHCO3 6,36 5,5-7,5 

    Amortiguador fosfato   

    Fosfato diácido de  potasio      
KH2PO4  

Fosfato ácido de potasio: 
K2HPO4 

7,21 5,8 a 8,0 

      Amortiguador acetato   

   Ácido acético: 
    CH3-COOH  

Acetato de sodio: CH3-COONa  4,76 3,7a 5,8 

     Amortiguador borato   

    Ácido bórico: H3BO3 Borato de sodio: Na3BO3 9,24 8,2a 10,2 

 
2. Base débil 

 
Ácido conjugado de  base débil 

 
pKa 

 
Intervalo 

de pH 

    Amortiguador de amonio    

    Hidróxido de amonio: 
     NH4OH 

Cloruro de amonio: NH4Cl 9,24 8,0-10,0 

 
 

3. PARTE EXPERIMENTAL 
 
3.1   Materiales Y Reactivos 
– Gradilla con 10 tubos de ensayo (cartilla de colores) 
– 10 Tubos de ensayo  10 x 100 mm. 
– Goteros con indicador universal 
– Frascos con agua destilada 
– Goteros plásticos para medir las muestras 
– Soluciones de pH del 3-11 
– Muestras de:   orina de hombre, orina de mujer, saliva, antiácido, solución de ácido 

ascórbico (disolver una tableta de vitamina C en 100 mL de agua destilada), lejía,  
leche, gaseosa incolora, NaCl 0,9%,  

– Tiras reactivas para medición de pH y Potenciómetro. 
– Un tarro de leche evaporada. 
– Plumón marcador. 
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3.2    Procedimiento Experimental 
 

3.2.1 Preparación de la cartilla de colores 

 
a) Rotule los tubos de ensayo con los pH que se le indique. 
b) En cada uno coloque 5 mL de las soluciones del pH correspondiente. 
c) Añada a cada tubo 3 gotas del indicador universal y agite. 
d) Observara una carta de colores del pH 3 hasta el pH 11. 
e) Anote los colores observados para cada pH (tabla 1) 

 

3.2.2    Determinación de pH de soluciones 

 
a) En los tubos de ensayo coloque unos 5 mL de: orina de hombre, orina de mujer, 

saliva, antiácido, agua destilada,  solución de ácido ascórbico (disolver una tableta 
de vitamina C en 100 mL de agua destilada), lejía, leche, gaseosa incolora, NaCl 
0,9%. 

b) Coloque una tira reactiva de pH en cada uno de los tubos. Determine el pH de las 
muestras mediante este procedimiento.  

c) Inmediatamente mida el pH de cada uno de las soluciones, haciendo uso del 
potenciómetro. Anote sus resultados. 

d) Luego añada 4 gotas de indicador universal. 
e) Compare con la carta de colores y anote el valor de los pH encontrados. 
f) Determine la concentración de H+ y OH- de cada muestra y complete la tabla 2 
 
 

3.2.3  Preparación de amortiguadores 

 
Marcar cuatro  tubos con los números del 1 al 4, luego adicionar las soluciones que se 
indican:  
 

Tubo  Adicionar  en cada tubo: 

01 Amortiguador acetato  

 
5 mL  de CH3COOH 0,5M 5 mL de CH3COONa 0,5M 

 

02 

Amortiguador de amonio 

 5 mL de NH4OH 0,5M 5 mL de NH4Cl 0,5M 
 

03 Solución de H2O destilada  

 
10 mL de H2O destilada recién hervida y fría 
 

04 Suero fisiológico 

 
10 mL de solución de cloruro de sodio al 0,9% 
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3.2.4  Capacidad amortiguadora  

Para comprobar la capacidad amortiguadora de las siguientes soluciones se deberá 
adicionar los reactivos que se indican en la tabla; y medir el pH cuando corresponda: 
 
 

Tubo 
Nº 

Paso 1  
adicione el 
indicador 

 
 ¿pH ácido o 

básico?   

Paso 2 
Adicione 

 
Paso 3 

Observe 
 

¿Cambio de 
color? 

¿cambio de 
pH2?   

 

 pH 
 

¿Alta o 
pequeña? 

1 - CH3COOH 

 
    

 

2 - NH4OH 
    

 
3 - Amortiguador acetato 
 

 1 gota HCl 
 0,1 M 

  

4 - Amortiguador acetato 
 
 

1 gota NaOH 
0,1M 

  

5 - Amortiguador de amonio  1 gota de HCl 
0,1 M 

  

 
6 - Amortiguador de amonio 

 1 gota NaOH 
0,1M 

  

 
7 - Solución de H2O destilada 

 1 gota HCl  
0,1 M 

  

 
8 - Solución de H2O destilada  

 1 gota NaOH 
0,1 M 
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OBSERVE, DISCUTA Y CONCLUYA 
 
 

A. REPORTE DEL LABORATORIO   
 

Cartilla de colores 

En la tabla 1, anote el color y el pH de cada tubo de prueba: 

  Color 
 

          

pH 
 

          

 

Determinación de pH de soluciones 

 

Complete la tabla 2 con los siguientes datos: 
 

Sustancia  Valor de pH 
(potenciómetro) 

Color 
observado 

Valor de pH 
indicador 
universal 

Valor pH tira 
reactiva  

Orina de mujer     

Orina de hombre     

Saliva      

Antiácido      

Solución de vitamina C     

Lejía      

Leche      

Gaseosa incolora     

NaCl 0.9% 
(suero fisiológico) 

    

 
Calcule la cantidad de [H+] y [OH-] y complete la tabla 3 
 
 

Sustancia  Valor de pH 
(potenciómetro) 

Deducción de 
la [H

+
] 

Deducción de 
la [

-
OH] 

Orina de mujer    

Orina de hombre    

Saliva     

Antiácido     

Solución de vitamina C    

Lejía     

Leche     

Gaseosa incolora    

NaCl 0.9% 
(suero fisiológico) 
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Capacidad amortiguadora  

Tubo 
Nº 

Paso 1  
adicione el 
indicador 

 
 ¿pH ácido o 

básico?   

Paso 2 
Adicione 

 
Paso 3 

Observe 
 

¿Cambio de 
color? 

¿cambio de 
pH2?   

 

 pH 
 

¿Alta o 
pequeña? 

1 - CH3COOH 
 

    

 
2 - NH4OH 

    

 
3 - Amortiguador acetato 

 
 

1 gota HCl 
 0,1 M 

  

4 - Amortiguador acetato 
 
 

1 gota NaOH 
0,1M 

  

5 - Amortiguador de amonio  
1 gota de HCl 

0,1 M 
  

 
6 - Amortiguador de amonio 

 
1 gota NaOH 

0,1M 
  

 
7 - Solución de H2O destilada 

 
1 gota HCl  

0,1 M 
  

 
8 - Solución de H2O destilada  

 
1 gota NaOH 

0,1 M 
  

 

 

B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. De los métodos utilizados ¿Qué método utilizarías para medir el pH de una solución 
coloreada?  
 

 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Qué  es un indicador universal? ¿La fenolftaleína es un indicador universal? 

 
 
 
 

 
3. ¿Qué es el pOH?  
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4. Si la concentración de iones hidronios aumenta. ¿Qué sucede con el pH? 

 
 
 
 

 

5. ¿Cómo se prepara un amortiguador? 

 

 

 

 

6. ¿Para qué se utiliza un amortiguador? 

 

 

 

 

C. CONCLUSIONES  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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LABORATORIO N°4 

pH y SOLUCIONES AMORTIGUADORAS 
Tarea previa N° 4 

 
1. Responde las siguientes preguntas: 

 
 

a. ¿Cómo diferencias una solución acuosa básica de la ácida?  
 
 
 

b. ¿Qué es pOH y cómo se relaciona con el pH? 
 
 
 

c. Escriba la escala de pH 
 
 
 

d. ¿Qué relación existe entre la concentración [H+] y la acidez? ¿Si la 
concentración de  [H+] disminuye que pasa con el valor del pH? 

 
 

 

 
2. Averigua el pH de las siguientes sustancias 

Sustancias  pH 

Sangre  

Orina  

Saliva  

Sudor  

Champú   

Vino  

Leche de magnesia  

Enjuague bucal  

Crema pagos manos  

 
3. CONTESTE: 

A) ¿Qué son soluciones amortiguadoras? Escriba dos soluciones 
amortiguadoras presentes en el organismo humano.  

 

 

4. Realice el esquema o diagrama de los experimentos 
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CARBOHIDRATOS  
 

Práctica de Laboratorio Nº5 
 

 

LOGRO 
Al finalizar la sesión, el alumno debe reconocer azucares reductores utilizando el 
reactivo de Fehling, identifica el almidón con el Lugol e hidroliza la sacarosa  

 
INTRODUCCION 

 

Los carbohidratos, llamados también hidratos de carbono o glúcidos, son un grupo 
numeroso y diverso de sustancias compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y 
oxígeno químicamente son aldehídos y cetonas polihidroxilados.  Los carbohidratos se 
forman en las plantas por efecto de fotosíntesis a partir de agua y el bióxido de carbono 
bajo efecto de la radiación ultravioleta y catalizada por la clorofila: 
 

 6 CO2  +  6 H2O  + luz UV -----------------  C6H12O6  +  6 O2. 

 

En el organismo humano los carbohidratos constituyen una fuente de energía, cuando 
son sometidos al proceso de digestión. 
Según la posibilidad de desdoblamiento, los carbohidratos se clasifican en hidrolizables 
(oligosacáridos y polisacáridos)  y no hidrolizables (monosacáridos). Según los grupos 
funcionales que poseen, los monosacáridos pueden ser aldosas (los que tienen la 
función aldehído) y cetosas (los que tienen función cetona). Según el número de átomos 
de carbono que contienen, los monosacáridos se clasifican en triosas, tetrosas, 
pentosas, hexosas, etc. 
 
GLUCOSA: 

La glucosa o dextrosa es el monosacárido más importante. Su 
estructura corresponde al hexopentol-al y se trata de una 
aldosa. 
La glucosa se encuentra en composición de muchas frutas. Es 
un elemento de fácil digestión y provee energía inmediata. En 
medicina se emplea en forma intravenosa, cuando el paciente 

necesita una fuente de energía disponible rápidamente. 
 
FRUCTOSA: 
La fructosa es una cetohexosa que se encuentra en algunos frutos y en 
la miel de abejas  Se obtiene junto con la glucosa en la hidrólisis de la 
sacarosa. Su estructura  es: 
 
SACAROSA: 

La sacarosa  o azúcar de mesa es el disacárido más importante por su uso 
como edulcorante. Está formada por el enlace glicosido de las moléculas de 
glucosa y fructosa. Es un azúcar no reductor, debido a que no presenta 
carbono anomérico libre. 

 
 
 

Enlace α,β-1,2 
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Mutarrotación: Los grupos aldehídos o cetonas de un monosacárido pueden 

reaccionar con un hidroxilo de la misma molécula, resultando un hemiacetal o hemicetal 
cíclico. 
Ciclación de la Glucosa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALMIDÓN: 
El almidón es un polisacárido formado por la polimerización   de un elevado número de 
moléculas de glucosa y su peso molecular sobrepasa de 300 000. Está compuesto por 
dos polisacáridos la amilosa formada por enlaces  α 1,4-glicosídicos y la amilopectina 
que tienen una cadena similar a la amilopectina pero cada 25 unidades se ramifica 
como α 1,6. El almidón constituye una reserva de energía más importante en las 
plantas, encontrándose en los frutos, tubérculos, raíces, trigo, maíz, etc. Al tratarse con 
agua caliente, el almidón puede separarse en una fracción soluble, llamada amilosa 
(20%) y una fracción insoluble, llamada amilopectina (80%). La amilosa se reconoce por 
la coloración azul intensa que toma en contacto con la solución de yodo, mientras que la 
amilopectina da una coloración rojiza.  
Bajo el efecto de los ácidos y de las enzimas, que actúan en la digestión, el almidón se 
hidroliza en dextrinas (polisacáridos de menor peso molecular), desdoblándose 
finalmente el estado de glucosa, por lo que el almidón constituye una importante fuente 
de energía.  

 

RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y /o REACTIVOS:  
 

Materiales  Reactivos 
 

– 12 Tubos de ensayo 
– Pipeta de 1 mL 
– Propipeta 
– Vaso de precipitados de 250 mL y  Hot 

plate. 
 

– Solución de glucosa al 5% 
– Solución de sacarosa al 5 % 
– Solución de lactosa al 5 % 
– Solución de almidón 
– Lugol 
– Reactivo de Fehling 
– HCl concentrado 
-     Reactivo de Tollens  
–  

 
 

Hemiacetales 

Cíclicos 

Carbono 

Anomérico 



 
MA226   Química General y Orgánica                                                                                                

 

50 
 
 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Ensayo de Fehling (Para azúcares reductores), los aldehídos se oxidan con facilidad hasta 
ácidos carboxílicos, por ello son buenos agentes reductores. 
Las aldosas, como  sabemos son azucares con grupos aldehídos, por lo tanto presentan la 
misma propiedad química y se oxidan en presencia de agentes oxidantes como el ion Cu 

+2 

(presente en el reactivo de Fehling) el cual es reducido hasta Cu 
+1

.   
 

 
EXPERIENCIA 1: RECONOCIMIENTO DE GRUPO CARBONILO 
 
Realice el ensayo de Tollens en las siguientes muestras: acetona, formaldehido, 
glucosa, sacarosa. 
 
a) En un tubo de ensayo coloca  3 ml del reactivo de Tollens y a continuación añádele a 
cada uno 1 ml de cada una de las sustancias  
b) Se calientan todos los tubos de ensayo al "baño María" sin agitar durante unos 20 
minutos. Es importante que no agites los tubos de ensayo. 
 
 
EXPERIENCIA 2: RECONOCIMIENTO DE AZUCARES REDUCTORES 

 
Realice el ensayo de Fehling en los siguientes azúcares: glucosa, sacarosa y lactosa.  

 
a) En un tubo de ensayo mezcle 10 gotas de solución A con 10 gotas de solución B del 

reactivo de Fehling. A esta mezcla agregue 1mL de la solución de glucosa  Caliente 

la mezcla a baño-maría. 

b) Repita la prueba utilizando 1 mL de cada una de las muestras. 

c) La formación de un precipitado rojizo de Cu2O, indica  que el resultado es positivo, 

es decir la presencia de azucares reductores. 

d) Anote sus observaciones en cada caso. 

 
EXPERIENCIA 3:  INVERSION DE SACAROSA (HIDROLISIS): 

a) Mida 1 ml (20 gotas) de solución de sacarosa y  agregue 2 gotas del ácido 

clorhídrico concentrado.  

b) Caliente a baño maría por unos 10 minutos  y neutralice con una solución saturada 

de carbonato de sodio, hasta que ya no se formen más las burbujas de dióxido de 

carbono. 

c)  Ensaye con el reactivo de Fehling para esta muestra como en casos anteriores. 

Anote sus resultados. 

 
EXPERIENCIA 4:  RECONOCIMIENTO DE ALMIDÓN (POLISACÁRIDO) 
Prueba de yodo (Lugol) 

a)  En un tubo de ensayo ponga unas 10 gotas de la solución preparada de almidón y   

añádale unas gotas de solución de Lugol (yodo). ¿Qué ocurre? 

b) Repita el procedimiento con las siguientes muestras: sacarosa y glucosa.  
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OBSERVE, DISCUTA Y CONCLUYA 
 

A. REPORTE DEL LABORATORIO   

 
1. Escriba las observaciones de las muestras  trabajadas con el reactivo de Tollens. 

Azúcar Reactivo de Tollens 

Glucosa 
 

 
 
 

Sacarosa 
 

 
 
 

Acetona  
 

 
 
 

Formaldehido  
 
 

 

 

2. Escriba las observaciones de los azúcares  trabajados con el reactivo de Fehling. 

Azúcar Reactivo de Fehling 

Glucosa 
 

 
 
 

Sacarosa 
 

 
 
 

Lactosa 
 

 
 
 

 
3. Hidrólisis de la sacarosa: 

Muestra Cambios con el reactivo de Fehling 

Sacarosa sin hidrolizar 
 

 
 
 

Sacarosa hidrolizada 
 

 
 
 

 
4. Reconocimiento de almidón: 

Muestra Observaciones con  Lugol 

Glucosa 
 
 

Sacarosa 
 
 

Almidón 
 
 

Leche 
 
 

Alimento 
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B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
a) ¿Qué es un azúcar reductor? De un ejemplo 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
b) ¿Cómo demuestra que ocurre la hidrólisis en un azúcar? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

c) ¿Quién es el agente reductor y quién sufre la reducción en la reacción del azúcar 
con el reactivo de Fehling? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
d) Representa la estructura de Fisher de la Glucosa y los isómeros D y L. ¿Cuál es el 

isómero que no utiliza los seres vivos? 
 

 
 
 
 
 
 

 
e) La Lactosa es un disacárido compuesto por una unidad de galactosa y una de 

glucosa mediante un enlace β-1,4. Represente la estructura de la lactosa e indique 
si se trata o no de un azúcar reductor. 

 
 
 
 
 

 
f) ¿Qué enlaces presenta  la maltosa? 
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g) ¿Cuál de los siguientes azúcares es reductor? Justifique. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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http://www.youtube.com/watch?v=gfiWIKG3Woo
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LABORATORIO N°5 
CARBOHIDRATOS 
Tarea previa N° 5 

 
1. Observe el video http://www.youtube.com/watch?v=An2BHRHp8LA&feature=youtu.be 

y conteste:  
a) Escriba la formula química de cada una de las muestras vistas en el video 

 
 

 
b) ¿Qué grupo funcional da positivo con el reactivo de Tollens?  

 
 

 
c) Investigue si los carbohidratos pueden reaccionar positivamente con el reactivo de 

Tollens .  

 
 

 

2. Con respecto a carbohidratos, realice y/o responda lo indicado: 

a. Representa la estructura de Fisher de la Glucosa y los isómeros D y L. 
¿Cuál es el isómero que no utiliza los seres vivos  

 
 

 
b. ¿Qué es el almidón?, ¿cómo se identifica su presencia en un 

alimento? 

 
 

          
c. ¿Qué significa invertir la sacarosa?, ¿cómo se logra?, ¿qué se 

obtiene?  
      

 
 

 
d) Averigua qué azucares forman los diferentes disacáridos: sacarosa, 

lactosa, celobiosa, maltosa 
 

 
 
 

 
e) Averigua el enlace glucosidico presente en los siguiente disacáridos: 

sacarosa, lactosa, celobiosa, maltosa 

 
 
 

 
3. REALICE EL ESQUEMA DEL LABORATORIO (con dibujos) 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=An2BHRHp8LA&feature=youtu.be
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PROTEINAS Y LIPIDOS 
 

Práctica de Laboratorio Nº6 
 

LOGRO 
 
Al finalizar la sesión, el alumno debe reconocer mediante ensayos sencillos 
algunos aminoácidos, proteínas y colesterol. 

 
FUNDAMENTO TEORICO  

 
Las proteínas son biomoléculas formadas por la unión de decenas o cientos de 
aminoácidos, que contienen un grupo amino (-NH2) y un grupo ácido carboxílico (-
COOH) unidos a un átomo central. Los aminoácidos con esta estructura se llaman 
“aminoácidos α”. Aunque hay muchos aminoácidos, generalmente sólo 20 diferentes 
están presentes en las proteínas de los humanos. 
 
Los lípidos son una familia de biomoléculas que no presentan una estructura básica 
típica sino que pueden clasificarse en subgrupos con características muy particulares, 
pero tienen la propiedad común de ser solubles en solventes orgánicos, pero no muy 
solubles en agua.  
 
REACCION DE LA NINHIDRINA 
Sirve para reconocer la presencia de alfa aminoácidos. La ninhidrina al reaccionar con 
un α-aminoácido produce un complejo de color azul o morado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Complejo  
                                
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ninhydrin_Reaction_Mechanism.svg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ninhydrin_Reaction_Mechanism.svg
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REACCION DE BIURET 

El Reactivo de Biuret es aquel que detecta la presencia de proteínas, péptidos cortos y 
otros compuestos con dos o más enlaces peptídicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Biuret_Test.svg  

 
IDENTIFICACIÓN DE TRIGLICERIDOS 

Sudán III es un tinte soluble en grasa, usado para colorear rojo-anaranjando a los 

triglicéridos. 

 

Fuente: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sudan_III.png  

IDENTIFICACION DE COLESTEROL 

El colesterol, es uno de los esteroides (molécula con cuatro anillos de carbono 
fusionado) más abundantes e importantes en el cuerpo, es un esterol porque contiene 
un átomo de oxígeno como un grupo hidroxilo (-OH) 

El colesterol reacciona con anhídrido acético y ácido sulfúrico concentrado. Se produce 
una pérdida de agua y una protonización del colesterol. Se constituyen en medio 
anhidro polímeros de hidrocarburos no saturados de intenso color verde azulado. 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Biuret_Test.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sudan_III.png
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RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS: 

Materiales Reactivos 

– 12 Tubos de ensayo 
– Mechero 
– Baño maria 
– Vórtex 
– Piceta 
– Goteros de plástico (5) 
 

– Aminoácidos 
– Clara de huevo 
– Gotero de sulfato de cobre 
– NaOH al 10% 
– Gotero con Solución de ninhidrina 
– Gotero con Alcohol etílico 
– Acido clorhídrico cc 
– Gotero con sudan III 
– Anhídrido acético 
– Ácido sulfúrico  
– Aceite vegetal 
– Colorante de alimento 
– Extracto de lípidos obtenidos de la 

yema de huevo 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
EXPERIENCIA 1: RECONOCIMIENTO DE PROTEINAS Y AMINOACIDOS 
Ensayo de Biuret 

a) Coloca en un  tubo de ensayo 2mL de aminoácido. 
b) Añade una gota de sulfato de cobre y agrega 2mL de solución de NaOH 10%, 

agita bien. Observa. 
c) Coloca en un tubo de ensayo 2mL de clara de huevo y repite el procedimiento 

anterior. 
 
Reacción con la Ninhidrina 

a) En un tubo de ensayo coloca 10 gotas de aminoácido y 1mL de solución de 
ninhdrina. 

b) Calienta la mezcla a ebullición y observa. 
c) Coloca en un tubo de ensayo 10 gotas de clara de huevo y repite el 

procedimiento. 
 
Desnaturalización 

a) En cuatro tubos de ensayo coloca 1mL de clara de huevo 
b) Lleva a calentar el primer tubo 
c) Agrega 1mL de alcohol en el segundo tubo 
d) Agrega unas gotas de ácido clorhídrico al tercer tubo 
e) Agita rápidamente el cuarto tubo usando el vórtex 
f) Repite el procedimiento con el aminoácido. 

 
EXPERIENCIA 2: RECONOCIMIENTO DE LIPIDOS 
 
Sudan III 

a) En un tubo de ensayo coloca 2mL de aceite y 2mL de agua. Observa. Agrega 3 
gotas de colorante para alimento. Agita. Deja reposar y vuelve a observar. 

b) En un tubo de ensayo coloca 2mL de aceite y 2mL de agua. Observa. Agrega 3 
gotas de Sudan III. Agita. Deja reposar y vuelve a observar. 

 
Reacción de Liebermann-Burchard 

a) Toma 1mL del extracto, añade 2mL de anhídrido acético y 0,2mL de ácido 
sulfúrico concentrado. Observa 

b) Repite el procedimiento con el aceite vegetal. 
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OBSERVE, DISCUTA Y CONCLUYA 
A. REPORTE DEL LABORATORIO   

 
1. Ensayo de Biuret, complete la siguiente tabla 1  

muestras Coloración con Biuret  Observaciones  

  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. Ensayo con Ninhidrina, complete la siguiente tabla 2 
 muestras Coloración con Ninhidrina Observaciones  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

3. Desnaturalización, coloque el procedimiento y marque según corresponda la 
tabla 3 

 

muestras Clara de huevo 
procedimiento No desnaturaliza desnaturaliza 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 

4. Tinción,  dibuje los resultados  
 

Colorante de alimento Sudan III 
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5. Reacción de colesterol  
 

Lípido Reacción de Liebermann-Burchard 

Yema de huevo 
 

 
 
 

aceite 
 

 
 
 

 

 
A) DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
¿Con qué sustancias reacciona la ninhidrina? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué identifica el reactivo de Biuret? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué es desnaturalizar una proteína? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Por qué el aceite no solubiliza en solventes polares? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Cuál es la función del colesterol en el organismo? 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

B) CONCLUSIONES   
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LABORATORIO N°6 
PROTEINAS Y LIPIDOS 

Tarea previa N° 6 
 

1. Observe el video http://www.youtube.com/watch?v=E_4E809im9s:  
a) Escriba la formula química de todos los reactivos del video 

 

 
 
 
 

 
b) ¿Qué es la lecitina y la cefalina?  

 

 
 
 
 

 

 
2. Con respecto a los lípidos, realice y/o responda lo indicado: 

a. ¿Por qué los lípidos son indispensables en la dieta?  

 
 

 
b. ¿Cómo se clasifican los lípidos? 

 
 
 
 
 
 

          
 

3. REALICE EL ESQUEMA DEL LABORATORIO (con dibujos) 
 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=E_4E809im9s
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