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INTRODLCCION 

A través del tiempo, se ha supeditado el desarrollo de la Educaci6.n 

a estímulos sociales, econ6micÓs y/o políticos y no precisamente en ese orden, y 

lo cierto es, que la Educación debe tener un desarrollo aut6nomo propio. 

Las estructuras tradicionales de la Educaci6n se han establecido en base 

a las formas de pensamiento, de interpretaciones sociales ó de fil050ñm educatiYOS 

que en ~ entonces operaban, sin embargo, estas estructuras han permanecido casi 

sin modificarse. 

La soluci6n de esta situación, quedo principalmente en manos de los educa

dores, FÍ<>rque son los que estón mas en contacto con la realidad de los estudiantes. 

Se trata de encontrar respuestas, mas no las respuestas te6ricas que s.on tan 

fóciles de elaborar, hay que ir a la próctica, buscar, prepararse, actualizarse, crear 

equip<>1 rotatorios en los que haya aportaci6n de ideas novedosos. 

La nueva Pedagogt'a que se pretente debe buscarse en IQ acción, no en los -

escritorios, en donde puedan emplearse el mayor número de auxiliares didócticos, y 

dejar cado vez mas en ~1 olvido el uso excesivo de la ret6rica y el gis; hay que 

estimular al estudiante paro que busque por si y poro si mismo. 

Toda educación est6 ligodo a un aeterminod~ sistema de valares, "Los efec

tos de una cierta educación, llamado de tipo psicoanalítico tal y como la practica

ban en los Estados Unidos, son bien conocidos. Bajo el pretexto de evitar trauma

tizar o los ninos, se les dejaba que obrasen o su antojo, descuidando así el apren

dizaje del control de las compulsiones, que mas tarde. tendrán que vigilar muy de 

cerca, so pena de una inadaptación total. Esta ausencia de traumatismos no pone 
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al abrigo de la angustia ¡Muy por el c:ontn:rio ! ; par aftadidura, los nil'ias mima

dos tienen mas tarde, un superyo cMbil, un ideal del yo de los mas mediocres•. 

Lo ..,..ctad es que el ser humano no ~ oáaptane solo al meclio social -

que ~e rodea, forzarlo a que lo haga mi, es negarte la ayuda que necesita, todo 

do se reduce o lo siguiente: es impodble enseftar y aprender alga sin que al mis

mo tiempo se ensefte y se aprenda también una detwminada actitud ante lo vida. 

El ser humano está dew>so de apiender; aprowchando ma disposici6n es 

donde el.be entrar eJ educoclor, para orientar, in!pllscr y deincJil1a1, ya que es 

innegobl e que se apr9'lde mas por el ejemplo que par el precepto. 

POT último, deseo hacer mención de algun<11 palabras acritas sobre el a

prendizaje por gentes que en todos los lugares del mundo est6n ¡:ireo=upados por 

este problema. 

"Vivir es cre:er, pero también 5r y quiz6s sobre t~ ap•ider. La -

gran diferencia entre el animaJ y el Hombre reside en que, en eJ primero el -

crecimiento estó contenido dentro de !41S propios limites, mientras que en el Hom

bre., el margen de los apr.endizoje que van o injertarse en la "naturaleza" es 

practi camente ilimitado. En sus relociones con la eclucaci6n, la Psicología se re

duce esenci almente al estudio del aprendizaje. 

Lo perspectiva tradicional comete el error de c:onsiclerOT solamente la 

adquisición de materias !'>colares { histOTia, geografía, matemóticm, étc.) y, e

ventualmente, tipos ¿e reacc ión mentol asociados con esta adquisición (memoria, 

razonamiento, espíritu de análisis, observación, étc.) En realidad, el aprendiza

je es un proceso mu;r general que especifica verdodet"omente la naturaleza humana 
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y otafte a todos los aspectos de la personalidad: conocimrentot, capacidades, in-

tereses, actitudes, reacciones afectivas, ajustes sociales, t6cnicas de pemamrento 

y de acción. (Clausse A., "tnlciación en las Ciencias de lo Educaci6n'>). 

"No hay que olvidar que el indiviuo solamente aprende cuando se enfrenta 

con sistuaciones poro las cuales no tiene respuestas odecuadas de comportan1iento, 

induci6ndolo a buscarlas y descubrirlas. 

El comportamiento humano se modifica por dos razones: por maduración ó por apren-

dizaje; en cierto modo la maduración condiciono todo el aprendizaje. Dicho en for-

ma mas explicito, hay formas de comportamiento que dependen de la modvrez, como 

por ejemplo, hablar, andar, abstraer, etc. Hay otras formas que en su aplastante -

y abrumadora mayoría, dep:enden de lo modurez y del aprendizaje, taies como lo 

lectura, lo escritura, el c61culo, ciertas formas de comportamiento motor, etc." 

(Nerici, l.G., "Hacia uno did6ctico general din6mica"). 

"Entonces por aprendizaje entendemos una modificación de la conducto que 

incluye lo consciencia de ell o; es el proceso de adquirir ó desarrollar una nueva -

consciencia y conocimiento; en otras palabras, es lo odquislción de nuevos sigrrifi-

-
ctJdos, algo m6s, el conocimiento 6 consciencia pueden- ser incorrectos, pero de -

todos modos es conocimiento; si hemos obtenido un incorrecto conocimiento de oigo, 

bos6ndonos en este significodQ combiaró nuestro conducto. Es evidente, entonces, 

que aprendizaje significa el desenvolvimiento de un nuevo sentido de dirección que · 

puede ser usado solo cuando lo ocasión se presente y se considere apropiado como 

guia de lo conducta. 

Por lo menos hay tres cl05es de aprendizaje: lo adquisición de conocimientos 
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de destrezas y de actitudes; el conocimiento es un dato, la destreza es una habi

íidod y la actitud es una postura ante la vida, un punto de vista. En forma figü

rada podñamos decir que el conocimiento se refiere a la mente, la destreza al cuer

po y la actitud al corazón" (L.emus, L.A., "Pedagogía. Temas fundamentales"). 

• La fórmula de Canenio pecd:ia por secc:ioncr el procaso de aprendiza¡e en 

tres etapas separadas artificialmente. Efectivamente, la c:omprmisión, la retención -

mnem6nica y la apli~ión se funden en el . mi31'11C> proceso unitario de la eqidimcia 

se comprende mejor uno cosa cuando • la experimenta '( • la maneja directamente 

la retención mnem6nica resulta natural y espcX>t6neameute de toda ecperiencia -

vivida con intensidad. Comprender, memcrizar y apliar no son fases distintas y 

sucesivas de la experiericla del aprendizaje; son masl:ien aspectos integrantes de la 

misma experiencia. (Mattos L. A. ele, "Compendio de 01dfactica Genero!"). 

Dada esta situación, mi principal motivación es la preocupación por el ca

r6cter formativo de las disciplinas dentl'ficas y mi único pretensión es tratar de -

hacer un poco de consciencia que pueda contribuir a modific:.ar esta realidad. 
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CAPITU.O 1 

LA EN SEf'lANZA-APREND IZAJ E 

La · enseftanza-aprendizaje (Educai!i6n) desde un punto de vista general, ha corn-

,- biado sus objetivos primordiales con la historia. A continuación se darán algu-

nos ejemplos de los que a trav6s de los tiempos han sido los objetivos de la E-

ducaci6n. 

Platón (429 a 347 ª• d. C.) afirmó que "educar es dor al cuerpo y al-

ma la petfecci6n ele que son susceptiblesN. 

En la Edad Media, Lo Educación se identificó como " un ejercicio para -

la p0seci6n de valores religiosos". 

Durante el Renacimiento, se pensaba que la Educación debía preparar al 

joven para ser hombre de mundo. 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) aseveró que " la Educación se propo-

ne formar al Hombre en todo su ser, preparóndolo para las circunstancias sociales 

e históricas". 

Fernando de Azevedo en su Sociología de la Educación asienta que ésta 

última fK "uno acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones 
,, 

jóvenes pcfra adoptarlas a la mentalidad de aquellas. Es la transmisión de las tra-

diciones material'es y espirituales de una generación a otra, en una sociedad deter-

minada". 

De esfo' se-'~ deducir claramente que los objetivos históricos y en el -

ómbito internaciomrl furf sido muy variables, pues la Edu.cación es un Proceso de 

Cambio Constante y necesario, que establece una evolución personal, y que trae 

como consecuencia una integración social y humana en beneficio de la misma 



ó.-

sociedad, ya que esa evolución personal se convierte en un desarrollo económico 

socio-político y cultural mas fecundo. 

Sin embargo, la situación educativa nacional actual es tal, que el alumno 

al salir de cualquier nivel educacional, se encuentra con una deficiencia muy -

grande en cuanto a formación e información, y que aquí se podría hacer las si-

guientes preguntas: 

¿ A qu6 se debe todo ésto ? 

¿ Qué podría hacerse paro solucionarlo ? 

Para contestar la primera pregunta se necesitaría toda una tesis socio-po-

lítica y económica del País que tendría que remitirse necesariamente hasta nues-

tras mas arcaicas tradiciones y analizar concienzudamente todos los movimientos 

sociales, culturales, econ6micos y políticos que México ha tenido hasta la fecha. 

Por lo que solamente se hará un an6lisis bastante superficial de las causas que han 

motivado esta situación actual; se har6 así porque tampoco interesa mucho en este 

momento hacer un an6lisis de las causas, ni de los efectos sino de las soluciones. 

El an6lisis de las causas puede hacerse empezando desde la situación edu-

-
cativa que existió desde el movimiento de Independencia de México. 

La Educación al igual que un muchos otros paises de los actualmente lla-

modos subdesarrollados, era un privilegio solo para las clases altas, desde este -

periodo hasta la 6poca -de la Revolución Mexicana, la Educación sufrió muy po-

cos cambios, el gran número de analfabetas en el País era · un dato alarmante, que 

asustaba a cualquier persona que pudiera pensar en la palabra progreso. 

En los sesenta arios aproximadamente de esta situación, han tenido que so-
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lucionarse muchas deficiencias,. empero no se han solucionado todas,. pues la Edu-

ca.ci6n debe abarcar entre otros, los siguientes aspectos: 

1.- los objetivos de la Educaci6n 

2. - la planeaci6n educativa,. niveles y ramas 

3. - las técnicas pedagógicas 

-4. - El personal docente 

5.- la poblaci6n escolar 

6.- los medios materiales educativos,. incluidas,. bibliografias,. eq,1ipos,. -
mobiliarios, ayudas audio-visuales y locales escolares adecuados. 

7.- la administración de lo Educación Nacional,. regional ' y local 

B. - El personal administrativo y de servicio 

9. - El fi nanciamiento de la Educación 

Hasta aqui se podría preguntar ¿ Cu.óntos de todos estos aspectos se han 

considerado y evaluado?. 

Cada uno de todos estos puntos merece un estudio serio, estudio que si se 

hicera objetivamente y se llevara a la pr6ctica, provocaria un cambio muy posi-

tivo dentro de la actual estructura nacional educativa. 

La pregunta que se refiere a las soluciones, se plantear6 para el caso espe-

cífico de lo e nsei'lanza-aprendizaje de la Química. 

Los cambios que sr est6n efectuando en los sistemas de comunicación y 

percepción, obliga o ' individuos a participar cada vez mas en la Cienc.ia, la 

Tecnología, el Arte, é tc . 

Poro que un sis tema educat ivo fl:ncione, lo mayor participaci6n debe prove-



nir de quellos individuos que forman la parte fundamental de este proceso: M

trO y Alumno. 

B maestro dentro de esta participación, respetará al aJumno considerando

lo como a un individuo en .proceso de formación; y el alumno respetar6 al maes

tro consideiáuclolo como al guia y amigo que lo orientará en busca ele' la Verdad 

en la disciplino que imparta. 

El maestro asimisno, 5411"6 un ente continuo de cambio, pues se astá cons

ciente de la ex.igenci.a ele una may« inV9ttga.ci6n y mas actualizada, que clD 

mtpROr desde 1 as cwl as. 

Además ele lo ya expuesto, deée poseer una gran flexibilidad y maduNZ, 

que le pennit.a tomar sus propias decisiones y enfrwitar las comec:uencias con la 

responsabilidad c:¡ue debe, ya que ele esto forma podr6 trasmitir al alumno sus pro

pias irquietucles de investigxi6n y de constante ~6n personal. 

El alumno a su VflZ. 1 consid-6 la gvia ofrecida por el pro(9ar, para que 

61 pu«ia establecer y diferenciar sus propias inqui.tudes y onhelm, por lo aJOI se 

evitar6n las actitudes patemalistas y de manipulación que un sistema trodicioncl -

establece. 

Por consiguiente, la enseftanz.a-aprendiza¡e, tendr6 bases no establecidas 

en· la opjnión y en la tradición, sino en una verdadera in"9Stigaci6n ci.entifica. 

Se confirmo lo dicho por la necesidad del dominio de divenas métodos y 

lenguajes dentro del conocimiento humano, para romper los limites y fronteras -

artificiales que presenta lo actual situación educativa. 

Por otro lodo, en México la Educac ión se ha restringido a necesidades -

s.-
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políticas, económicas y sociales, en este orden, cuando la Educación debe tener 

un desarrollo aut6nomo propio._,_ 

Cuando el objetivo primordial de la Edueoci6n, por ejemplo, del griego -

"'ro el desarrollo mental, es decir, el raciocinio y del car6cter1 entonces la -

Educaci6n quedaba a nivel empírico. Los cambios originados desde Rousseau que 

puntualizó la libertad y la voluntad de aprender, están basados en una observaci6n 

de la naturaleza det Hombre y en la experimentación y la comprobación de los -

procesos naturales, no se derivo propi~te de una observaci6n empírico siendo 

confirmada por la Pslcologra moderno. 

Los padres y los educadores preparaban a los educandos con la certidumbre 

de que tendrían que ·retofver los mismos problemas a los que ellos se habían enfren

tado. Así mismo, lm maestros creían conocer de antemano las necesidad.es presentes 

y futuras de sus alumnoa, si tuación que fren6 el proceso educativo que debe ir en 

un paralelismo con la evolución del conocimiento humano~ 

Por lo tanto, se propone, que esta tesis ,ea un pequei'lo paso dentro del -

cambio continuo y permanente que debe darse. 
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CAPITU..O 11 

LA ENSEf::IANZA-APRENDIZAJE DE LA QUIMICA 

INTRODOCCION 

La Química no es una ciencia cuyo contenido pueda asimilarse por medio 

de un sistema bibliogr6fico; ni siquiera es ñja en todas las ~ y circunstan-

cias, sino que es una actividad que por medio de la ~i6n y de la eicpe-

rimentac:i6n se va aumentando y precisando consrom-nte, y que va dajando -

como resultado bases cada vez mas Armes y sóJidas para las siguientes observa-

ciones y experimentaciones, las cuales se van coniontondo con la reaJidad de c:r 

cuerdo con los modelos obtenidos. 

La Química también es una ciencia que debe ser recClllOcida como un pro-

dueto de la actividad humana y su desarrollo se ha de ver dentro de una penpec-

tiva de1 Hombre. 

Es importante poro los cambios q.ue se sugieren (+), que los programas, pla-

nes de estudio, objetivos, etc., sean elaborados no por personas que se contratan 

especfficamente para cumplir esas funciones, 6 que sean técnicas educati·vas impor-

todos, ya que es por dem6s enunciar las fallas y dislocaciones que resultan de su 

aplicación. Sino todo lo que se refiera al establecimiento de estos cambios debe-

r6 ser elaborado dentro de los Colegios de Profesores y que unicamente debérón ser 

~ados por ped_agogos contratadas exprofesamente para sugerir aplicacfones de -

tipo didáctico. 

La Química como se ha dicho anteriormente deberá aprenderse en la prác-

tica. Durante los trabajos prácticos los alumnos deberón ser estimulados en sus -

1.+) Ver capítulo 1. 



11.-

propias motivaciones por el profesor, para que hagan las observaciones que les -

exciten y les interesen. 

OBJETIVOS: 

Es indispensable que antes de que se empiece a desarrollar cualquier mé-

todo, tesis pedagógica, 6tc., se establezcan perfectamente los Objetivos de A-

prendizaje, dado que estos, son las metas hocia donde se deben dirigir todos los 

esfuerzos, es la raz6n de ser del curso, saber hacia donde vart>S, para poder -

elegir un camino. En otras palabras, es la descripción y delimitación de la con-

dueto del estudiante que se espera al final de un ciclo ele instrucción. 

Si el alumno se pregunta en algún momento ¿Qué es lo que el profesor -

desea de mi'? indica que no tiene claros sus objetivos de oprendizaje, situ.aci6n 

que provoca mucha confusión en el desarrollo de la clase. . 

Los Objetivos propuestos para el curso de QuTmica 1 son los siguientes: 

Al concluir este ciclo de instrucción, el alumno oprender6 a: 

1.- Interpretar la información proporcionada. (Cognoscitivo-afecti vo}. 

2.- Correlacionar la información proporcionada con la obtenida en las experimen
taciones. (Cognoscitivo). 

3.- Correlacionar las conclusiones de las pr6cticas realizadas con fenómenos· seme
jantes y poder predecir los resultadps. (Cognoscitivo). 

4.- Utilizar correctamente el material de laboratorio, substancias e instalaciones. 
(Psicomotor). 

5.- Correlacionar las observaciones actuales de la experimentación con otras ob
servaciones de pr6cticas anteriores (Cognoscitivo). 

6.- Correlacionar las observaciones experimentales con d otos teóricos pr~¡:>arcionados 
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por la bibtiografia, (Cognoscitivo). 

7 .- Diseftor experim' entos q.ue permitan en un momento ciado, comprd:iar la validez 
de lea resultados (Cognoscitivo-Psicomotor). 

8.- Analizcr una información paro obtener conclU$Íones. (Cognoscitivo). 

9.- Sintetizcr resultcxlos de tal ~ que sean f6ciles de intwpretcr (Cognosci
ti vio-AfectiYO) • 

10.- A 8\duane honestamente (Afectivo). 

11.- A 8\duar el trabajo de los dem6s (Afectivo ). 

12..- A participar ac:thon•tte en los discusiones, dando a c:cnocs puntos de vista 
penonaies ( Afectivo ) • 

13.- A vatorar la importancia de la Q.ufmica en el daarTollo socio>1C011ánico cW 
País (Ar.ctiYO ). 

Con esto, si se logra, el alumno podr6 manejar ef ~· ecpsimentol co

nect~tte y esturó a la vez, bien preparado en cuanto a fcnnaci6n e informaciOO, 

para continuar sus estudi01 con gusto y mas autadid6cti~e, ya que hd..6- ea-

contrado 1 a forma de aprender. 

Con respecto a k. ob¡.ti1110S particulcres d. las actividcdes que • nialicen 

sabe para que se est6 reolizondo. En el caso concreto de la Educacl6n, la única 

formo de que el ~o tenga evidencia dora de los resJltadol, es c:cnociendo si 

se alcanzaron los objetivos propuestos. 

Es necesario que el aJurnfX> conozca todos y cada uno de los objetivos que • persi-

gan en eJ curso, yo que podrá conocer que se le exigirá al finalizar el mismo y -

sabrá paro que se estó realizando tal ó cual experi~oción 6 investigación. 
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Los objetivos especfficos de las actividades que se realicen son los que per

mitir6n alcanzar los objetivos generales del curso, porque no se puede llegar a nin

gún lado si no es dando pec¡uei'los pasos que al final se transforman en un mayor 

camino recorrido. 

Puede tener muchas ventajas el hecho de que el alumno conozca lps obje

tivos propuestos y · estas ventajas serian mayores si los objetivos de aprendizaje se -

elaboran conjuntamente· con la participaci6n de los estudiantes. 

Ser6 dificil para los -alumnos, empezar el curso con. una participación tan -

importante, que exige que todos 6 par lo menos la mayor parte de ellos den a co

nocer sus puntos de vista al respecto, empero como lo verdaderamente importante -

no es que los objetivos queden permanntemente definidos y establecidos sino que -

el alumno haga consciencia del valor de s.u participación desde el comienzo del -

curso, se sugiere que los ob jetivos planteados al principio, est6n sujetos a desci

siones posteriores que puedan suprimirlos ó simplemente modificarlos. Sin embargo, 

la actitud del maestro en los discusiones que afecten el desarrollo de todo eJ curso, 

deberó ser conciliator.ia entre el objetivo finalmente propuesto por los alumnos., si és 

te no: :ha sido afín con el propuesto por él mísrilo. 

De cualquier forma se piensa que es bastante dificil que se den actitudes 

de participoci6n activa y positiva en los alumnos durante las primeras sesiones del 

curso, debido a que la _educación recibida anteriormente por lo general ha sido de 

domesticaci6n y ha coartado en gran parte la iniciativa de . los alumnos en las situa

ciones detenninontes; el maestro en estas circunstancias, deberó superar todas las -

barreras que en este sentido se encuentre, adoptando los actitudes convenientes que 
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ayuden a la integraci6n del gn.ipo. 

Cuando esta participación se haga a nivel consciente se habr6n log-ado -

ent6nces los objetivos llamados de conducta, ya que son objetivos que deben lo:

grarse dentro del sistema q.ue se propone. 

Entiéndase como conducta en sentido amplio, "todo lo que un organismo ha

ce, incluyendo la acci6n física, los procesos internos, fisiológicos y .iocionales, 

así como lo actividad mentol implícita q.ue sean manifiestos•. Es decir, toda acti

vidad observable y par lo tanto 1 medible. 

Conslder<9que dado todo lo anterior, que lo mas importante, entada activi

dad, es el objetivo que se propone, no i1apu 101• tanto en última instancia, .:orno 

te afconce Este. 

1-tasta aquí se han propuesto los objetivos gmierales del ~ traba¡o, 

éstos pueden alcanzarse empleando di_._ métodos 1 organizaci.6n de alUlllll<ll, con

tenidos programáticos, étc., sin embargo, es conwniente planificar todas y cada u

no de los actividades, qw vayan a realizarse incluyendo 1- mModDs de evaluación 

los tipos de auxiliares didácticos y los estfmuJas m6s cD.cuados. 

En este trabajo se induir6n uno serie de sugerencias de trabajas pr6cticos -

y de actividades que pueden alcanzar los objetiVOI propuestos, aunque es importaule 

repetir q.ue para alcánzar las metas deseadas pueden utiliz.ane torb los caminos que 

a juicio del profesor y de los alumnos, puedan llevar a donde se pretende. 

LA MOTIVACION 

Este es otro de los factores mas importantes dentro del proceso de la enseflan-

za-aprendizaje. 



Se habla de lo necesidad de la dinómico de la motivación y es sin duda 

algo tan dificil de lograr que muy pocos veces se realiza como se debe. 

La dinámica de la motivación en un sistema activo no es oigo previo es

talblecido que deba incluirse antes, después ó durante un experimento, sino todo 

un proceso que tiene que realizarse antes, después y durante cualquier actjvidad 

que se realice con· el alumno; es decir, la activación de lo motivación, debe -
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ser constante durante todo el tiempo que el profesor esté con el alumno y cuondo el 

alumno se encuentre solo ó ócomponodo de otros compai'leroS real izando cualquier -

actividad que se 18lacione directa ó indirectamente con lo materia. 

No pueden darse indicaciones e instrucciones de como debe realizarse esto 

dinómica, porque serio inoperante, pues la estimulación motivacional debe nacer -

auténticamente de la persona que esté asesorando t6cnica y pedogogicamente a los 

alumnos; es decir, es como esa persona "siente" a la materia; si no se tiene 6 se -

tiene muy poco interés en el curso, en eser grado ser6 su estimúa:ión, porque en 

el grado en que alguien esté motivoclo, podr6 impulsar a los demós. 

"La conducto humana no se genera sin motivo, sino que obedece a inter-e

ses, deseos, afanes, tanto personales como propiciados por lo.s circunstancias en -

que vive el hombre"• 

LA PLANEACION 

Con respecto al verbalismo y enciclopedismo del alumno y profesor, es -

conveniente realizar muchos cambi0$ en este sentido, ya que es de desearse que 

lo educación sea mas formativa que informativa; ya no hay que orientar el progra

ma y el curso exclusivamente hacia el dominio cognoscitivo. Los experimentos del 



profesor no deben ser realizados como "demostraciones" que unicamente tengan -

por objetivo el lucimiento del prof~r, que solo pretende demostrar que él sa

be mas que los alumnos, sino que estos experimentos deberán ser investigaciones 

genuinas que sean realizadas por los ·maestras, y que por razones de dificultad, 

peligro, castos y falta de tiempo ó de equipo, no puedan ser realizados por, los 

alumnos. 
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Los alumnos deberán o su vez dar explicaciones de todos las observaciones 

realizados; como estas operaciones deben comporborse el olu~no deberá disei'lor un 

experimento que le permito realizar esto comprobación. Ya comprobado el fenó- · 

meno, deberá realizarse una discusión entre todos los alumnos que hoy efectuado el 

experimento, pero que lo hayan comprobado preferentemente por diversos caminos; 

esta discusión estará dirigida o obtener conclusiones de lo experimentación y pos

teriormente, si es posible, a correlacionar este fenómeno con otros que hayan ocurri

do antes ó que ocurren diariamente en lo vida, para entonces intenetar obtener 

una ley. 

Los alumnos en los experimentos que realicen deberán participar en las cuatro 

fases del trabajo experimental: 

a) Ploneoción de cómo enfrentar el trabajo 

b) Realización del trabajo experimental 

c) Comprobación d!! los resultados obteri:ios 

d) Discusión de las conclusiones que puedan deducirse . de lo comprobación 

Los alumnos deberán ser animados o usar la imaginación acerco de las situa-

ciones con los que se enfrentan y a proseguir con nuevos experimentos, en éstos -
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deberá existir opoi:tunidad para que acierten y se equivoquen, pero aquí el maes

tro deberó servir d!guía para que ellos desarrollen la capacidad de darse cuenta 

por si mismos de sus posibles errores. Durante la experimentación, el alumno -

deberá ser inducido a contestar la pregunta ¿Qué est6 sucediendo? hay que orien

tar al alumno para que al final de la ecperimentación haga un análisis de sus ob

servaciones ( este anólisis el alumno podrá hacerlo gráfica y/ó estadísticamente), 

y los sintetice en una conclusión, la cual debe ir de acuerdo con el objetivo -

propuesto para esa próctica. 

Hay que hacerle ver al alumno que por m.edio de un mismo experimento 

se pueden obtener varias condusiones, esto indica que habrá varios obj~tivos, pe

ro uno de ellos será el fundamental y mas importante. 

Ademós de las prácticos que se realizan dentro del laboratorio, se pueden 

eloborar una sec-ie de experimentoso, cuya redocción permita que el alumno sin la 

ase50rja técnica y pedagógica del profesor pueda por si mismo raalizarlas en su -

casa. 

La función de estos experimentos será a:implementaria de los CXJ110Cimientos 

y habilidades adquiridas por medio de los pt6cticas que se hayan realizado dentro 

del laboratorio. 

Debe cuidarse que estos experimentos sean lo menos peligrosos pos.ible. 

Además de que el trabajo en casa dará oportunidad de que los temas trata

dos se investiguen mas profundamente, los programas asimismo, podrán ser un poco 

mas extensos pues el tiempo disponible poro la materia habr6 aumentado. 

Deberá cuidarse de que el equipo y sustancias que el alumno necesite para 



.Stas actividades sean faé:ilmente sustituibles por materiales caseros ó que sea 

equipo de laboratorios que no tenga un costo la suficientemente grande tal 

que pueda ir en perjuicio de la economía escolar. 

Es importante ademós, que el alumno se sienta comprometido o realizar 

este trabajo en su casa ya que los informes obtenidos en el experimen~ le van 

a wvil" en el siguiente periodo de dOM dentro del aula-labor:at01 io. 

De esta rorma el alumno estar6- - -ti9mp0 pmwaido en la mataia y ten

dr6 oportunidad de relar:::ionar los fenómei- que sucedan c:cn hechos cotidianos 

q.ue tengan el mismo tipo de eq:ificaci6n. La suglNllCia de trabajar en CQSQ -

ad.más de la antsi01'1'191te dicho, tiene ano objetivo principal, que el alunno 

enfl"aro en contacto intimo con la Quñnica, ya que es el único modo de conocer

la .• 

Se desea hacer mucho 6nfasis WI las ayudas aud:iovisuciles, pues son un au

xiliar muy positivo poro el desarrollo de cual.qui« prog1caAO, pso de hecho cual

quier pion de estudios de los yo establecidos eoinp•iden ayudas audiOYisuala. 

Lo utilización de estos motwioJes depende de mue:~ factores que primor

dialmente .son econéímicos; sin embargo, se qui- en en. traba¡o hacer una ec

hortaci6n con respecto al uso de estos auxiliares, es _algo que debe emplearse. 

Los materiales audiovisuales más comunes y que no representan un gran -

eSfuerzo paro la economía escolar son: 

a} Mapas 

b) Amplificaciones fotogr6ficcs 

e) Filminas 
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d) Gráficas 

e) Películas 

f) Modelos 

g) Transparencias 

h) Retrotransparencias 

i) Grabaciones en cintas 

Todos estos mat•iale~ pueden utilizane en dos dif~tes formas: 

1.- Materiales motivadores 

11. - Material es concl uyentss y/ 6 complementarios 

Los materiales motivadores son aquellos que se utilizan antes cid e¡ercicio 

práctico como ayuda para ampliar el inter6s del alumno. 
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Los materiales concluyentes y/6 complementarios, son aquellas q.ue ayudan 

a fijar las conclusiones y a complementarlos, proponiendo analogras que establez

can una correlación directa entre el fenómeno realizado en el laboratorio ó en 

casa y lo que cotidianamente sucede en el hogar, industria, fenómenos naturaies 

6 los últimos descubrimientos científicos; sin .embargo, no hoy que olvidar que el 

valor did6ctico de los recursos no depende de ellos en si misln0$1 sino en el co

rrecto uso que se les de. 

El profesor desarrollará la habilidad necesaria para seleccionar los recursos 

didácticos mas adecuoda1 para alcanzar IOI objetivos de la ense"anza-aprendizaje 

ya que 6stos deben ir de acuerdo a los temas tratados, pues sino se corre el riesgo 

de desviar la atención y el rnter6s. 
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"Es preciso planear, organizar, seleccionar y orientar la enseilanza- apren-

dtzaje, ya que es la única forma de que se realice en forma consciente y odecua-

da". 

EVALUACION 

Por lo que respecta a la evaluaci6n, ésta poclr6 d!vidirse en dos aspectos: 

o) Evaluación interna (+) 

b) Evaluación externa 

La evaluación interna tendr6 a sv vez dos aspectos: la evaluación interna 

inmediata y la evaluoci6n interno por sección. 

La 8'1aluaci6n interna inmediato sedeber6 realizar en cuanto el alumna --
hayo terminado el experimento correspondiente a esa sesión de trabajo. Esta evo-

luoción interna inmediato tiene por objetivo que el alumno tendr6 que analizar 

los hechos que en ese momento acaben de suceder y trator6 de explicm-selos. 

Para que esto evaluación puedo realizarse, la pr6ctica deberó estar redoc-

toda de tal forma que al final de la técnicQ experimental se incluyan uno serie de 

pnsguntas y respuestas, los cuales el alumno deberá incluir dentro de su informe -

pr6ctico. 

Lo evaluación interno por sección deberá realizarse uno vez que se hoyo -

tvminodo ele estudiar un capitulo correspondiente al programa establecido poro el 

curso. Esta evaluación tiene por objetivo que el alumno correlacione los conoci-

mientos adquiridos en varios prácticos y comprenda que pertenecen o uno mismo -

sección. 

(+) Entiéndase por evaluación interno aquello realizada por el alumno. 
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Esta evaluación por sección se sugiere se realice proporcionando al alumno 

un cuestionario que él mismo solicitar6 al profesor cuando crea haber cumplido 

los objetivos propuestos pora las prácticas que correspondan a este grupo. De 

esta forma, los alumnos aventajados podr6n solicitar su cuestionario en la medido 

que ellos lo consideren conveniente; y los alumnos que tengan dificultad con ei 

aprendizaje, se sentir6n menos presionados, ya que podr6n solicitar su cuestiono-

rio cuando ellos lo deseen. El profesor y los alumnos pocr6n dar un tiempo limi-

te, que se sugiere sea hasta las tres siguientes pr6cticas del grupo inmediato. 

La evaluación externa, que realizar6 el profesor, deber6 sujetarse a las 

siguientes consideraciones: 

a) Evaluación de los informes de trabajo. 

b) Revisión de las evaluaciones internas inmediatas y de sección. 

c) Participación en la discusión de las conclusiones de los experimentos 
realizados. 

d) Habilidad para el manejo de equipo y substancias de laboratorio. · 

e) Periodicos r.ec:onocimientos que únicamente permitir6n reconocer con ma
yor precisión el logro de los objetivos (+). 

f) Trabajos de investigación bibliogroficos complementarios. 

g) Evaluación del trabajo del profesor. 

Para que esta evaluación externa se real ice como se debe, el profesor de-

ber6 de llevar un registro de actividades para el alumno, donde vaciar6 la infor -

moción que posea después de cada acti vidad. 

"No hay que olvidar que la evaluación es el proceso que permiti r6 detec-

tar si los objetivos se est6n alcanzando y es preciso que la evaluación esté - -

(+) Estos reconocimientos ser6n realizadqs aplicando pruebas objetivas (opción !"úl
tiple,· falso-verdadero, correlación, completamiento,1 etc.) 
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orientada hacia los tres dominios afectivo,, cognosctivo y psicomotor•. 



CAPITU..O 111 
23.-

PROYECTO DE PROGRAMA QUIMICA 1 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

1.- Estudio del Mechero de Bunsen.- Laboratorio. 

2.- Comparación entre el Mechero de Bunsen y los quemadores de una estufa de 

gas.- Casa. 

3.- Estudio de la t6nica de cortado y doblado de vidrio, para lo fabricaci6n de 

material de laboratorio.- Laboratorio. 

4.- Estudio de los cambias que sufren algunas sustancias inorg6nicas con el o:ilenta-

miento.- Laboratorio. 

s.- Estudio de calentamiento parcial del 6xido mercúrico.- Casa. 

6.- Estudio del calentamiento del sulfato cúprico.- Laboratorio. 

7 .- Estudio y extracci6n de los colorantes de las flores.- Cosa. 

B. - Estudio de PH (Potencial de Hidr6geno).- Laboratorio. 

9.- Estudio d. la conibusti6n de una vela.- Casa 

10.- Estudio de la descomposici6n del agua oxigenada y del permanganato de pota-

sio • - Laboratorio. 

11.- Estudio de la descompo~i ci6n del agua por electr61isis.- Laboratorio. 

12.- Estudio de la descomposici6n del agua por oxidaci~n de metales.- Laboratorio. 

13.- Estudio de la obtenci6n de hidr6geno en el laboratorio. Laboratorio. 

14.- Estudio de las propiedades de los metales Sodio y Potasio {al cal inos).-loborotorio. 

15.- Estudio de las propiedades de los elementos Cloro, Bromo y lodo (halógenos). -

Laboratorio. 

16.- Estudio de la obtención de lodo a partir de productos merinos (algos).- Labora-

torio. 



17.- Estudio de la comp araci6n entre los elementos metólicos y los no-met6li -

cos.- Laboratorio. 

18.- Estudio de la actividad química de los elementos.- Laboratorio. 

19 .- Estudio de las formas alotr6picas del Carbono.- Laboratorio 

20.- Estudio de la obtenc:i6n de un metal o partir de un mineral.- Laboratorio. 

21 .- Estudio de la acci6n del calor sobre productos de origen org6nico.- Casa 

22.- An6lisis elemental org6nico.- Laboratorio. 

23.- Estudio del Nitfógeno en los productos de origen org6nico.- laboratorio. 

24.- Estudio de los diferentes tipos de reacciones qurmicas .- Laboratorio. 

25.- Estudio del efecto de la superficie de contacto en la velocidad de reacci6n 

Laboratorio. 
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26.- Estudio del efecto de la concentración de uno de los reactivos sobre la velo

cidad de reacción.- Laboratorio. 

27 .- Estudio del efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacci6n.- Labora-

torio. 

28.- Estudio del efecto de los catalizadores en la velocidad de reacción.- Labora-

torio • 

. 29.- Estudio de la velocidad de cristalizaci6n sobre el tamai'lo de los cristales.

Laboratorio. 

30.- Estudio de los fonnas y tamal'los de las partículas.- Laboratorio. 
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OBJETIVOS PARTICl.A.ARES: 

Los objetivos que se persiguen en coda una de estos pr6cticas son: 

Al finalizar codo una de estas pr6cticos los alumnos serón capaces de: 

P .1.- Familiarizarse con el Mechero de Bunsen.- Observar sus piezas que 

lo componen. Explicar lo utilidad de cado una de ellos. Analizar el principio 

del funcionamiento del Mechero de Bunsen. Identificar los distintos clases de fla

mas. Investigar el poder colorl'fica de los distintos clases de fiamos. Investigar 

las ~edades oxidantes 6 reductoras de las dismtos fiamos del Mechero de Bunsen. 

Explicar lo utilidad del oxígeno en la combustión. Poder diferenciar los ventajas y 

desventajas que tiene el Mechero de Bunsen sobre otros tipas de mecheros. 

P .2. - Hacer una an~ ogío entre el Mechero de Bunsen y la estufo domésticcÍ. 

Investigar los diferencias entre ambos instrumentos. Invest igar lo utilidad de los di

ferencias. 

P.3.- Trabajar con e i vidrio.- Comprobar lo parte m6s caliente de la flama 

del Mechero de Bunsen. 

P.4.- Deducir el concepto de estructuro molecular ó at6mico de acuerdo con 

los cambios sufridos par el calentamiento. 

P.5.- Analizar lo interreloci6n que existe entre los fen6menos fTsicos y qurmi

cos. Observar que algunos fen6menos son focilmente regenerables si no se les ha -

sometido o condiciones extremos. 

P.6.- Explicar el concepto de reacción exotérmica. Inferir el concepto de -

lo Ley de lo Conservoci6n de la Energra.- Comprobación del concepto de estructura 

molecular con base en los cambios sufridos par el calentamiento. 



P.7.- Obtener substancias coiorantes a partir de productos naturales -

argónicos.- Separar los compuestos colorantes par medio de cromotogramos.- Ex

plicar los usos que se les puedan dor al extracto de las flores. Explicar los u

sos de los disolventes. 

P.8.- Explicar el uso de los indicadores. Explicar los conceptos de aci

dez, basicidod y neutralidad. Analizar la utilidad de los conceptas anteriores. 

lnfei-ir ef concepto de substancia pura. 

P .9 .- Explicar el fenómeno de la combustión. Explicar par que lcos sub5-

tancias consumen Oxígeno al ordei-.- Analizar el. cambio de peso sufñdo por la 

velo. Obtener métodos de identificaci6n de los praductm de la combusti6n. 

P.10. - Obtenet" Oxigeno por la descomposici6n de compuestas. 

P.11.- Descomponer el agua por medio de lo efectrólisis.- Deducir la -

Ley de las proporciones constantes. Explicar el concepto de electrolito. 

P .12.- Reconocer que o partir de lo descomposici6r. del aguo, se puede -

obtener Hidrógeno adem6s de Oxigeno. Explicar la gran actividad química del -

Oxigeno. 

P.13.- Obtener Hidr6geno a partir de Zinc y HCl. Aplicar la tabio - . 

electromotriz. 
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P, 14.- Explicar lo que significa . familia de elementos a nivel atómico y de 

propiedades físicas y qulmicas. Explicar las causas de lo gran actividad química de 

los metales alcalinos, 

P .15.- Obtener Cloro. Explicar las causas de la gran actividad química 

de los halógenos. Identificar las diferendas de actividad químico entre los hal6denos. 



P .16.- Obtener lodo o partir de productos marinos. 

P .17. - Diferenciar los propiedades más importantes de 1 os elementos met-á 

licos y no-metálicos. 

P.18.- Explicar lo importancia de lo tablo electromotriz. 

P.19.- Explicar el concepto de alotropía.- Explicar los causas por los -

cuáles un elemento puede dar luogor a varios formas alotrópicos. 

P .20.- Obtener Plomo a partir de Cerusita. 

P .2-1 .- Identificar las causas por los cuales un producto orgánico pµe de 

carbonizarse. 

P .22.- Deducir que las substancias orgánicos contienen Hidrógeno odemás 

de Carbono y C xígeno, 

P.23.- Obtener Nitrógeno e identificarlo en los sustancias orgánicos. 

P.24.- Diferenciar los mas importantes tipos de reacción química. 
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P.25.- Explicar el concepta de velocidod de reacción .observar uno de los 

factores que lo afectan. 

P .26.- Explicar los C IJSOS debido a las cuales lo concentración afecta la -

velocidad de reacci6n. 

P.27.- Explicar por que lo temperatura afecta lo velocidad de reocci6n. 

P.28.- Explicar como lo velocidad se ve afectado por los cotolizadcres. 

P.29.- Explicar por que lo velocidad de cristolizoci6n afecto el tomaí'lo 

de los portTculas. Observar la cristiolización de uno sal en solución. 

P ,30.- Expl icor por qu6 bojo ciertas condiciones podemos afectar la formo 

y el tamoí'lo de los partTculas. 
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DESARROLLO PRACTICO 

PRACTICA NOJ "MECHERO DE BUNSENª 

lntroducci6n.- Si nos remontamos a la historia de las investigaciones espa

ciales, recordaremos el primer satélite artificial, e el Sputnik 1, después de dar 

unas l ,500 vueltas alrededor de la Tierra, fué perdiendo velocidad por fñcci6n -

contra el aire atmosférico y lleg6 un momento en que ea fricci6n fu6 tan intensa 

que provocó que el satélite se quemara y se perdiera. Toda la energía mec6nica 

del sat61ite se trc;111sform6 en calor. 

Multitud de casos en la vida diaria d~ que el calor puede produ -

cine por tri cci6n (frotamiento) .Si se frota r6pidamente una canica de vidrio con

tra el piso y luego se toma con los dedos, se abservar6 que ésta se ha puesto ca-

1 iente, la temperatura de la canica depender6 en parte de la cantidad y rapidez 

de frotami~ntos. Se reccrclar6 t:nnbién el método d6sico que seguía el hombre pri

mitivo de encender un pedazo de modera por frotamiento, con otro que se hace -

girar r6pidamente. O el toller un pedernal que producía chispas al provocarle lo 

fricci6n. 

En suma, todos estos hechos producen calor, es decir, son fuentes de calor. 

En el laboratorio también se necesita una fuente de calor, en la Química 

el calor (energía-térmica) juega un papel muy importante, ya que los fenómenos -

químicos se ven influidos por la energía térmica. Este calor o energía térmica en 

el laboratorio se proporciona por un mechero, que produce el calor por la combus

ti6n del gas (combustible), con el oxigeno del aire (comburente) 5 (Existen otras -

fuentes que proporcionan calor, corno el vapor de agua y la electñcidad). 
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Hay varios mecheros pero el que se utilizar6 dada su funcionolidad, ser6 

el Mechero de Bunsen. 

Sería conveniente que se investigara en la bibliogrofra: 

¿Cu61 es la f.incionalidad del Mechero de Bunsen? 

¿ Qu' ventajas o desventajas tiene sobre otros mecheros? 

Material: Substancias: 

-Mechero de Bunsen Gas combustible 

-Tiro de asbesto (mezcla C3 H9C4 H10) 

T6cnica experimental: 

Observa tu Mechero detenidamente, posteriormente busca en la bibl iogi'a

:~ o el hombre y la funci6n de las piezas que hayas observado. Algunos Mecheros 

pueden desarmarse, troto de hacerlo para observarlo mós detenidamente. 

Para encender el Mechero es suficiente con abrir la llave del gas y acer

car a la boca del tubo, un cerillo encendido. 

Regula y observa las distintas flamas utilizando el collarín movible y per

forado que se encuentra en la parte inferior del tubo. 

Sl se produce una flama uniforme en el Mechero de Bunsen, se observar6 

que contiene varias colores. Cada uno de estos colores constituye una zona de 

diferente poder cal6rico. Utilizando la tira de papel de asbesto que se te ha -

proporcionado, trata de Investigar cu61 de las zonas producidas es la m6s calien

te y cu61 de las zonas es la m6s frra. Luego compruébalo, investigando en lo -

bibliografía para ver si tus observaciones experimentales coinciden con las pro-
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porcionodat por los libros. 

Evoluocf6n Externa: 

1.- ¿Por qu6 cuando se obre lo llave de gen y se acerca inmediatamente después 

un cerillo encendido, 61te se apogo, en vez de prenderse el mechero? 
' 

2.- ¿Cu6les son los ionas m6s' importantes de que consto lo flama del Mechero -

de Bunsen? 

3.- ¿Qu6 es una flama? 

4.- ¿Cu61 es la zona m6s caliente y cu61 la mós frra? 

s.- ¿Qu6 substancias se producen al quemarse el combustible con el oxrgeno del 

aire? 

6.- ¿Para qu6 sirve el collarTn m6vll y perforado que se encuentra en la porte 

del tubo? 

7.- ¿Cu6le1 consideras que son los piezas mós Importantes del Mechero de Bunsen 

y por qu6? 

s.- ¿Qu6 es uno combustl6n completo? 

9 .- ¿En qué flama se produce? Escribir lo reaccl6n. 

10.- ¿Cu61 es el ob¡etlvo de esto pr6ctlco? 

11 .- ¿ Qu6 conclusl6n obtuviste? 

Respuestos o lo evaluoci6n: 

l 0- Por lo sollda del ajre que contiene la manguera 

2.- Lo oxldocl6n1 reducci6n y mezcla de gases. 

3.- Una flama es un gas que arde en aire 6 en algGn otro gas. El hidr6ge-

no arde en el aire y en cloro. 



o,l1MW~ 
4.- Lo zona m6s caliente es fo reducción y la m6s frío la mezcla de gases. --
5_.- CO:z 

2C4 H10 + 1J02 -+ 8C02 + 10 H10 

6.- Para que entre el aire ( 02), necesario paro que la combusti6n se realice. 

7 .- Lo exprea, yo que lo velocidad del gas succiona el aire. El collarín, ya 

que dejo entrar ol aire . 

8.- Una combusti6n en la cual entra el Oxigeno suficiente, para que queme -

todo el combustible. 

ti\ltJlll~ 
'\_9.- En lo Aamo~ de Bunsen 

2C4H10 + l3<>:z - 8 CO;z + 10 H10. 

1oi' ·Véáse sp69.125 s 

PRACTICA NO. 1 1 

"comparación entre el Mechero de Bunsen y los quemadores de uno estufa 

de gas". Cosa. 

Técnica Experimental: 

Yo conoces el mechero de Bunsen, sus piezm, su iírtilizoci6n, sus flamas, 

etc., choro trotor6s de compararlo con los quemadores de la estufa de tu coso. 
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Prende el quemador y observa lo flama producido, luego op6galo y utilizan-

~ otro quemador que esté frío observa los piezas de que consta, si puedes trato 

de desarmarlo paro que observer mejor . Lu.ego anota tus observaciones . 

Evaluación Externa: 

1 • - ¿Qué semejanza encontraste entre el Mechero de Bunsen y 1 os quemo-

dores de lo estufa de tu casa? 

2 .- ¿ Q ué son los fiamos de los quemadores? 

3. - ¿Paro qué sirve el piloto de la estufa y cómo funciona? 



4.- ¿PodrTas nombrar las piezas que consideras mas importantes de la es

tufa? 

5.- ¿Qué funci6n tiene cada una de las piezas que nombiaste anterior

mente? 

6.- ¿Cuál es el objetivo de esta pr6ctica? 

7.- ¿Qué conclusi6n obtuviste? 

RESPUESTAS a la Evaluaci6n: 

1 .- En . ambos se uso el mismo tipo de combustible y el principio es parecido. 

2.- De color azul y mas pequeños que la del Mechero de Bunsen. 

3.- Evita el tener que acercar el ceril lo al quemador y funciona dejando una 

pequetlo entrada permanente de gas. 

4 . - El quemador, el piloto, la v6lvula de paso. 

5. - El quemador nos produce la flama, el piloto la enciende y la v61vula de pa

so deja• entrar el gas. 

PRACTICA NO. 1 1 1 

" Estudio de la técnica de cortado y doblado de vidrio para la fabricaci6n 

de material de laboratorio!'- Laboratorio. 

lntroducci6n: 

El vidrio es una substancia tan antigua que su descubrimiento se pierde en 

la historia de los tiempos. Los egipcios ya utilizaban el vidrio y el mismo Rey 

Salom6n, tenía un equipo especial de gente que se dedicaba a fabricarlo. 
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En lo actualidad, el vidrio es uno substancia de uso común, no hoy que 

decirte qu6 objetos se hocen r.on él, porque tú mismo los habr6s visto. 

En el laboratorio de Qurmica es una substancia indispensable que en esta 

pr6ctlca aprencler61 a usar. 

Sin embargo, existen varias clases de vidrio que se utilizan en ef labora

torio, el que tiene un uso m6s frecuente es el llamado Pyrex. Investigo que -

venta¡os tiene este clase de vidrio, para poder conocer las razones por las cua

les se prefiere a otros vidrios. 

En este experimento aprender6s a usar el vidrio como ya se ha dicho an

teriormente 1 especTfl comente oprender6s a cortar y doblar tubos y vari 11 as de vi

drio, que m6s tarde emplear6s como material de laboratorio. 

Material : 

Tubo de vidrio 

Varilla de Vidrio 

Una Moneda 

T 6cni ea Experimental: 

Mechero de Bunsen 

Pinzas 

Sierra para ampol 1 etas 
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Toma un pedazo de tul:.o de vidrio de aproximadamente 50 cms. de longitud 

y córtalo en tres porciones iguales 1 siguiendo estas instruciones: 

- Coloca el tubo sobre una superficie fljo y plana, cuida que debajo del 

tubo no haya objetos que le impidan estar en posición horizontal. 

•Toma el tubo con los dedos a unos dos cms. de donde vayas a hacer el 

corte y utilizando la sierra pera ampolletas has una pequella marca en el 

1 ugar donde quieres cortar. 



-levanta el tubo, coloca tus pulgares atr6s de la marca y presiona hacia 

afuera. 

-El tubo deber6 romperse limpiamente a la altura de la marca . realizada, 

de la misma fonna has los otros cortes del tubo y varilla. ¿En~ntraste 

alguna dificultad en el cortado? 

-Para doblár el vidrio, prende tu Mechero y arregla tu flama. Primera

mente deber6s redondear los bordes de tus pedazos de vidrio ( tubo y -

varilla), para que n0 queden filosos dentro de la . flama m6s caliente, 

hasta que veas y sientas con los dedos que ya no ccrtan. Ten cuidado 

no vayas a quemarte, espera a que el vidrio se enfríe antes de tocarlo. 

-Cuando los bordes estén listos, deberás formar das ángulos con el tubo 

de vidrio, uno de 90° y otro de 135"aproximadamente y adem6s una U. 

-Para realizar esto, coloca el vidrio en la parte más caliente de la fla

ma a la longitud donde vayas a hacer el doblez. Empieza a darle un li

gero movimiento giratorio con los dedos y cuando sientas que el vidrio -

se · ha reblandecido, has el doblez. 
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-Para la varilla de vidrio únicamente caliente uno de los extremos de cada 

pedazo y cuando el vidrio esté blando, aplasta la parte blanda, contra -

una moneda que hayas colocado previamente sobre la mesa. 

¿Tuviste dificultad con el doblado? 



Evaluac:i6n Externa: 

1.- ¿Por qu6 cuando est6s doblando vidrio, debes darle o éste un movimiento 

giratorio? 

2.- ¿En qué equipo has usado tul.o de vidrio en el laboratorio? ¿y varilla? 

3.- ¿ Por que no se debe mojar el vidrio cuando est6 muy caliente? 

4.- ¿Esta pr6ctica ha sido muy buena oportunidad de comprobor cuál es la parte 

mas caliente de la flomo del Mechero de Bunsen, ¿Lo hiciste? ¿Cuál fué? 

s.- ¿Por qué cuando se está cortando un pedazo de vidrio se debe cuidar que 

no haya objetos debajo de él?. 

6.- ¿Cu61 fué el objetivo de este experimento? 

7.- ¿Qué conclusión obtuviste? 

Precauciones Adicionales: 

Cuando est6s redondeando los bordes del tubo de vidrio recién cortado, -

cuida de no sellarlo. 

Nunca coloques el 1idrio col iente sobre superficies combustibles. 
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Cuido de que los dobleces del tubo de vidrio no tengan estrangulamientos. 

Respuestos o la Evaluación: 

1.- Para que el calentamiento seo uniforme. 

2.- En los tubos de desprendimiento de gases, en el equipo de destilación fraccio

nada; lo varilla poro agitadores, poro tapar horadaciones sobrant~s en los 

tapones. 



3.- Porque el cambio brusco de temperatura lo rompe. 

4.- Lo parte más caliente es la medía. 

5.- Porque el desnivel puede romper el vidrio. 

PRACTICA NO. IV 

"Estudio de los cambios que sufren algunas substancias inorg6nicas con el 

calentamientoª.- Laboratorio • 

1 ntroducci6n: 

Seguramente habrás observado que cuando se calientan las substancias, Es

tas sufren cambios distintos unas de otros. Algunas de ellas, como los metales, 

se dilatan con el calentamiento; algunas otras como el vidrio, se funden. 

En este experimento, vas a calentar algunas substancias y a obserwr los 

cambios que sufran, serán pennanentes 6 deñnitivos, otros solo serón temporales 

6 psaj~os; deb~ clasificar a las substancias que sufran estos tipos de cambio. 

Para mejor comprensi6n de esta pr6ctica serra conveniente que realizaras 

las siguientes investigaciones bibliogr6ficas: 

1.- ¿Qué es una dilatación térmica? 

2.- ¿Qué es una Fusión? 

3.- ¿Qué es una Ebullición? 

4.- ¿Qué es una Solidificación? 

5.- ¿Qué es una Sublimación? 

Substanc ias: 

Cristai es de Yodo 
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Oxido de Zinc: 

Azufre en Poi vo 

Cristales de Sulfato CCípric:o 

(Cuso~ 

L6mina de c:obre 

Permanganato de Potasio (KMn04) 

Oxido Merc:Círic:o 

Cinta de Magnesio 

Material: 

Mechero de Bunsen 

6 tubos de ensayo 

Pinzas para tuba de ensayo 

C6psula de porcelana 

Tri pié 

Tela de asbesto 

Técnica experimental: 

Toma con la~ pinzas la l6mina de Cobre y colócala dentro de la flama 

m6s caliente del Mechero. Observa lo que .sucede durante y después del calen

tamiento. Repite lo mismo para la cinta de Magnesio, teniendo cuidado de no 

mirar directamente la luz· producida cuando el Magnesio prende, parque puede

lastimar la vista. 

Dentro de la c:6psula de porcelana, coloca una pequei'la cantidad de -

Azufre y procede a calentarlo. Observa lo que sucede durante y después del 
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calentamiento, anoto tus observaciones. 

Dentro de los tubos de ensayo coloca pequeilas cantidades de los substan

cias restantes que se te proporcionaron (uno substancio en cado tubo}, caliéntalos 

y anota tus observaciones. Posteriormente, construye un cuadro donde viertas los 

observaciones realizadas, especificando los características de las substancias antes, 

durante y despu& det ~entamiento. 

Al final dejo limpio tu mmrial y tu lugar de t- -t,o¡o. 

Evaluación Extemo: 

1.- ¿Cu6les fueron las substancias que cambiaron permanentemente? 

2.- ¿Cuóles cambiaron, solo temporalmente? 

3.-~ue es un fenómeno Químico? 

4.- ¿Que es un fenómeno Físico? 

5.- ¿Cuóles de lás substancias que calentaste eran elementos? 

6.- ¿Qué les sucedió a los elenent05 dUrante y después del cal entamiento? 

7.- ¿Cuóles de las tubstancias que calentaste eran compuestos? 

8.- ¿Qué' les sucedió a los ccmpuestos duraite y despu6s del calentamiento? 

9.- ¿Cu61 era el objetivo de esta práctica? 

10.- ¿Qué conclusión obtuviste? 

Respuestas de lo Evaluación: 

1.- El azufre, el Cobre, el Magnesio, el Cloruro de Cobalto, el Sulfato Cúpri

co y el Oxido Mercúrico. 

2.- El Oxido de Zinc y los cristales de lodo. 



39.-

3.- Un cambio permanente que afecta la estructura íntima de la materia. 

4. - Un cambio temporal que ceta ' ~ando la fuel'%CI u detiene. 

s.- El Azufre, el Cobre, el Magnesio. 

6.- Todos sufrieron cambios qurmicos- J .}::. \... 1 ()) ,... 1. . 

7.- El Oxido de Zinc, el Sulfato Cúprico, el Cloruro de Cobalto, el Permango-

noto de Potasio y el Oxido Mercúrico. 

8.- Algunos sufrieron cambios químicos y otros cambios frslcos. 

PRACTICA NO. V 

"Estudio del calentamiento parcial de Oxido Rojo de Mercurio"- Casa. 

lntroducc16n: 

En la pr6ctica anterior, se pudo clasificar con bastante precisi6n1 a las -

substancias que sufrieron cambios permanentes y temporales. 

Ahora vas o observar m6s detenidamente una de ellas, para que puedas -

comprender mejor. Vas a ut ili%ar el Oxido Rojo de Mercurio (investiga su f6r-

mula y sabr6s qu' elementos lo componen). 

Esta pr6ctica la real i%ar6s en tu casa. 

Substancias: Material: 

1 tubo de ensayo 

Oxido Rof o de Mercurio Estufa de Gas 

PI n%as poro tuba de ensayo 

T'cnlca Experimental: 

Coloca una pequefta cantlda d de Oxido de Mercurio dentro de tu tubo de 

ensayo, t6malo con las pln%as y procede a calentarlo. ¿Que color tenía antes 

del calentamiento? ¿ Qu6 cambla1 empieza a sufr:r? Cuando el Oxido MercCirico 



llegue al color m6s intenso, es decir, cuando creas que ya no sufre ningún c:am

b!o de colorac:i6n1 suspende el calentaniento y deja enfriar el tubo de erwayo. 

Para enfriar m6s r6pidamente, puedes poMI" et contenido del tubo sabre 

una hoja de papel• Observa y anota. 

Evaluaci6n Externo: 

1.- ¿Cu61 es lo f6rmulo del Oxido de Mercurio? 

2.- ¿Qué tipo c!e cambio sufre lempcwal o pennomntemente? 

3.- ¿ A qu6 se debe el cambio de coloroci6n que sufre .el Oxido de Menúico 

durante el calentamiento? 

4.- Si el calentamiento fuera total ¿ Qu6 pronosticas que quedarf'a en el tubo de 

ensayo? 

5.- Entonces ¿ Qu6 tipos de cambio puede sufrir el Oxido M.-cúrico? 

6.- ¿Qué objetivo tiene esta pr6ctica? 

7 • - ¿Obtuviste qué concl usi6n? 

Se sugiere que el pn>fescr durante lo discusi6n de esta pr6ctica, realice 

frente o los alumnos, el calentamiento total de esta substancia, cano COlllpRlba

ci6n de resul todos. 

Respuestas o la Evaluaci6n: 

1 :- H90 

2. - Temporal 

3.- A lo pérdida de Oxígeno 

4. - Mercurio 

.co.-

S. - T emporol si ei col ent.:irn iento 10 es completo, y permanente si se col iento hasta 

1 o descomposición. 
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nACTIC:A NO. VI 

"'Eftudlo del c:olentamiento-del Sulfato Cúpricon.- Laboratorio. 

1 ntroduccl6n: 

Ya has calentado antes Sulfato y habr6s notado que tiene unos cambios un 

poco diferent .. que las otras substancias que calentaste. En esta pr6ctica Va:s a -

estudiar estos cambios y a conocer cu61es son las razones por las que se producen. 

Sin embargo, para que puedas entender bien esta pr6ctica vas a pensar en 

el siguiente fen6meno: Cuando estiras una liga y luego la sueltas ¿Qu6 tipo de -

cambio fu6? ¿Temporal o Definitivo? 

Entonces, ¿Qu6 tipo de fenómeno es? ¿ Frsico ó Químico). 

La liga al cesar el esfuerzo ejercido sobre ella, regresar6 a su forma y ta

mallo origina! ¿No habr6 sufrido la liga algunos cambios definitivos? ¿Cu6les -

crees? entonces, ¿ Qu6 tipo de fenómeno es? Como ver6s / oqur se presentan -

algunas dudas que aclarar6s en el siguiente experimento: 

Substancia•: Material: 

Cristales de Sulfato Cúprico 

Papel de Cloruro de Cobalto 

Tulx> de ensayo de 150 x 25 mm. 

Tripi6 o soporte con pinzas 

Vaso de precipitados de 250 mi. 

Mechero de Bunsen 

Tuba de desprendimiento 

Tap6n Monohorcidado 

Pinzas para tuba de ensayo 

T erm6metro de 1 O a 1 50ºC. 

3 tubos de ensayo 



42.-

Técnica Experimental; 

Monta el aparato que se te indica a c:ontinuaci6n: 

Coloca dentro del tubo de ensayo m6s grande,los cristales de Sulfato Cú

prico y sujeta 6ste c:on las pinzas del tripié ysqiorte, de tal forma que quede -

indinado. Tapa el tubo con el tapón monohoradado al que le hayas colocado -

previamente el tubo de desprendimiento. La indinac:i6n del tubo de ensayo debe 

ir en la misma direcci6n que el doblez del tubo de desprendimiento. La manguera 

de 6ste deber6 ir dentro de !)tro tubo de ensayo m6s pequeilo c:olocodo boc<.' arribo 

dentro del vaso de precipidados con agua. 

Posteriormente, calienta el tubo de ensayo que contiene los cristales de -

Sulfoto Cúpri co y observó lo que sucede. El calentamiento procuro que sea uni

forme. 

Precauciones: 

No dejes de calentar el tubo de ensayo porque el liq uido que se te ha con

densado en el otro tubo puede regresarse y romper el tubo caliente por el cambio -

brusco de .temperatura. Cuando tengas que dejar de calentar, saca la manguera del 

tubo de ensayo y col6calo de tal forma que solo pueda entrarle aire cuando se -

presente la succión. 

Analiza ahora el residuo que quedó despu6s del calentamiento, cuando .el 

tubo esté frío saca el residuo y colócalo sobre una hoja de papel, divídelo en dos 

partes. Cado una de esas partes colócalas dentro de sendos tubos de ensayo limpios 

y secos. 



Ahoro onolf%;or .t dfitilodo, obtenle su punto de ebullici6n y sumerg4t lo 

tiro de papel de Cloruro de Cobalto, ¿ Qu' wcede? toma ohoro otro papel y 

tum6rgelo en aguo. ¿ Q~ · sucede?. 

A uno de los frocclotMN de residuo, ogrfgole un poco de aguo de lo lla

ve, ¿Qu6 wcede? • 

Anoto tu• observoclon .. 1 

Al final delo llmplo tu material y tu lugar de trobo¡o. 

Evoluocl6n Externos 

1.- ¿ Cu61 fu6 el punto de ebulllci6n del destilado? 

2.- ¿Qu6 le sucedl6 ol pepel de Cloruro de Cobalto con el destilado? ¿Y con 

el oguo de lo llove? 

3.- ¿Qu6 le 1ucedl6 ol residuo s61ldo al ponerlo en contacto con el destil ado? 

y con el aguo de la llave? 

4.- ¿ Qu6 le sucedl6 ol tubo de ensayo cuando hiciste estas operaciones? 

s.- ¿ Qu6 .. uno reocci6n exot6rmlco? ¿ Y una endot~rmlca? 

6.- ¿A que tipo efe ·fen6meno corr81ponde el calentamiento del Sulfato Cúprico? 

7 .- Qu6 ob¡eto tiene el ogua del vaso de preclpltodos? 

8. - ¿Por qu6 el tubo de ensayo colector debe Ir boca arriba? 

9.- ¿Cu61 es el ob¡etlvo de esto pr6ctlca? 

10.- ¿Qu6 conclusl6n obtuviste? 

Re1puesta1 o lo Evoluact6n1 

1.- Entre 900y 95°C. 



2.- Cambi6 de colaraci6n, y con el agua de la n- sufño el mismo cambio. 

3•- Volvi6 a su color original azul, y con el agua de la 11- sufñ6 el mismo 

cambio. 

4. - Se calienta. 

5.- Una r«icci6n que desprende calor, una reacci6n que~ caloc. 

6.- Qufmico, PJe5 hay un cambio en las estructura deJ inateñal. 

7. - Enfriar el wpor que se despreude del c:Glentamiento. 

9.- Porque es la forma en que se rwcogen ~ por c:ondensac:i6n. 

44.-
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PRACTICA NO. VII 

"Estudio y extracción de los cblorantes de las flores".- Casa 

Introducción: 

Seguramente que desde que eras nii'lo te han llamado la atención los her

mosos colores de las flores. No te has preguntado alguna vez ¿ C6m!J podrras 

extraerlos? 

En esta pr6ctica conocerós la forma en que lo puedes hacer. 

Los colorantes han sido extraídos en la antiguedod de muy diversas formas 

y no solo de las flores. El color púrpura, por ejemplo 1 era extraído en tiempo 

de los griegos de un molusco llamado Murex. Como trabajo complementario de 

esta pr6ctica seria conveniente que investigaras en la bibliografía: ¿ Cu61es eran 

las antiguas t6cnicas de extracción de colorantes? ¿Qué uso les daban a los -

colorantes extraídos y ¿ De qué los extraían?. 

Substancias: 

Flores de ~gambilia 

o rosas rojas 

Mezcla metano!- agua 

o acetona-agua 

Ténica experimental: 

Material: 

Mortero con mano 

Papel filtro 

Agitador d~ vidrio 

Embudo 

Tuba de ensayo 

Si te hoce falta algún objeto del material recomendodo, busca con qu6 -

substituirlo. 
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Colocc sobre el mortero clgunos pétalos de flores, de preferencia rosas ro-

¡as, ó bugambilias, agrégales una pequei'la cantidad de una mezcla de metanel

agua, o de acetonacgva, y machaca los pétal os hsta formar una pasta. AgrEgale 

un poco más de disolventes y homogeiniza lo que tienes en el mortero, moviendo 

con el agitador de vidrio o con la mano del mortero. 

Si notas que el color de los p~talos ya tii'!6 el liquido, proc.de a filtrarlo, 

para separar los restos de los flores, de la solución colorida. Antes de filtrar, -

puedes mo¡cr tu papel fi~I tro con un poco ~ agua para que el papel no abscrba 

mucha soluci6n colorida. 

Si no se ha absorbido el color en el liquido, procede a moler los pétalos 

un pocc m6s. 

Luego coloca algúnos gotas de la soluci6n colorida sobre el papel fi:;Jtro, 

6 ó 7 gatas bastan, deja que se sequen y conserva el papel-, pues lo usarás en 

la siguiente pr6ctica. 

Lava cuidadosamente tu material y gu6rdalo. 

Evaluación Externa: 

l • "t Por qué rcz6n usamos rosas rojas o bugambilias en vez de otras flores? 

2 0 -¿Para q~ sirve la mezda de metanol-agua 6 acetona-agua? 

3.- ¿Para qué machacamos los pétalos? 

49- ¿Para qué sirven los colorantes de las flores? 

5.- ¿Qué objetivo tiene esta pr6ctica? 

6.- ¿Qué conclusión obtuviste? 

Respuestos a la Evaluación: 

1,- Porque el extracto cc;icrido es mas intenso. 
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2.- Para disolver el colorante. 

3.- Para extraer el color de los péfalos. 

4.- Para diferentes usos como teí'lido ó como indicadores de pH. 



PRACTICA NO. VIII 

"Estudio de pH (Potencial Hidr6geno).- Laboratorio. 

lntToducci6n: 

Te has preguntado alguna vez ¿Por q~ cuando se tiene acidez estomacal 

se toma bicarbonato de Sodio? ¿ Tendr6 esto substancia algún efecto especial -

sobre este malestar? ¿Cuál ser6 este efecto? 
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En esta pr6ctica podr6s contestar fácilmente a &tas preguntas y t1..'<ias aque

llas que surjan basadas en l<>1 conocimientOI de los que adquieras. 

En nuestra vida diario, hoy substancias que se denominan 6ciclos y bases 6 

61kalis y en medio de estas dos, existen unas substancias denominadas neutras. Te 

has preguntado alguna vez ¿En q~ estriba la diferencia 6 que significan precisa

mente los conceptos de acidez, basicidad y neutralidad? ¿Cómo se determino cua!! 

do una substancia es 6cido, b6sica o neutra? ¿ Con qu6 se efectúa esta determina

ci6n? 

Substancias: Material: 

Soluci6n de Hidróxido de Sodio 6 tubos de ensayo 

Solución de Bicarbonato de Sodio Gradilla 

Solución de Hidróxido de Calcio ·Agitador de vidrio 

Acido Clorhídrico diluido· Pipeta o gotero 

Acido sulfúrico diluido 

Vinagre 

Indicador Universal 

Extracto de colorantes de flores 



Precauciones: 

Evita contaminar una substa.:icia con otra, lava cuidadosamente tu gotero 

o pipeta antes de introducirla en otra substancia. Si te cae algún ácido o -

álkali, lávate inmediátamente con bastante agua corriente. 

T6cnica experimental: 

Vas a utilizar el papeL filtro en el cual colocaste las gotas del extracto 

de las flores de la práctica anterior. 

49.-

Coloca sobre cada gota colorida, una o dos gotas de cada una de las sd>

tancias que se te han proporcionado, cuidando de ponerlas sobre diferentes gotas 

coloridas. 

Observa lo que ha sucedido. 

¿ A qué se deben los diferencias? ¿ De qué depende? ¿ Se puede hacer 

una closificaci6n de estas substancias de acuerdo con la reacci6n dada? 

Cuando hayas contestado estas preguntas procede hacer lo siguiente: 

1.- Toma una pequei'la cantidad de cada una de las seis substancias que 

tenías y col6calas en un tubo de ensayo para cada una de las subs-

tancias. 

11.- Agrégale una o dos gotas de indicador universal. 

111.- Observa lo que ha sucedido 

Evaluación Externa: 

1 .- Hay alguna relaci6n entre los colores que se obtienen con el estracto de las 

flores y los que se obtienen con el indicador universal? 



2.-¿Para qué nos sirven los indicadores? 

3~- ¿ Qu6e es el indicador universal? 

4.- ¿ Qu6 es un 6cido? 

5.- ¿Qué es una base? 

6.- ¿Qué es una substancia neutra? 

7. - ¿ Qu6 es una substancia pura? 

8.- ¿Qu69 es el pH? 

9.- ¿Habr6 alguna otra forma de determinar el pH aparte de los indicadores -

(colorimetría) ? • 

1 O.- ¿Qué es una reocci6n de neutralrzaci6n? 

11 .- Busca los f6nnulos químicas de las substancias que utilizaste. 

12.- Cuando agregados indicador universal al agua, el color verde del indicador 

psmanece inalterable. ¿ Qu;e nos indica esto? 

13.- ¿ Cu61 es el obfetivo de esta pr6ctica? 

14.- ¿Qué condus16n obtuviste? 

Re$pue5tas a la Ewluaci6n: 

1. - sr, ambos cambian de colar cuando se les agrega alguna substancia. 

2. - Para conoClef' el pH de 1 as substancias. 

3:- Es una mezcla de indicadores (6cicb a:g6nicos c:Mbiles). 

4.- Es una substancia que contiene iones hidrogeno (H+). 

5.- Es una substancia que contiene iones hidr6xido (OH.;.). 

6.- Es una substancio que tiene equilibrados sus iones H+ y OH- • 

so.-



7. - Una substancio sin contaminación, ó seo un material que contiene solamente 

· 6tomos ó moléculas iguales. 

8.- Es el logaritmo decimal del inverso de la concentración de iones H+. 

9. - Si, la potenciometria. 

10.- Una reacción en la que un 6cido neutraliza a una base ó viceversa • . · 

11.- Solución de Na OH 
Solución de Na HCOJ 

Solución de Ca (OH)2 

HC1 diluido 

H2S04 diluido 

CH3 COOH 

12.- Que el agua es neutra. 

51.-



PRACTICA NO. IX 

"Estudio de la combustión de una veta•.- Casa. 

lntroducc:i6n: 

52.-

Ya has estudiado antes el fenómeno de combusti6n, sin embargo, ahora -

vas a estudiar este fenómeno, analizando un factor que hace posible que la com• 

bustión se realice. 

Tú necesitas pare respirar un elemento muy valioso para la vida, _llamado 

Oxígeno, este gas se encue11tra en el aire que te rodea, mezclado de otros gases 

pero el 6xigeno no solo es importante para la vicia, hay algunos procesos en la 

naturaleza también muy importantes pra el hombre, que no se efectuarían sin este 

elemento. 

Paro mejor comprensión de esta próctico es conveniente que realice las 

siguientes investigaciones bibliogróficas: 

10 - ¿Cuól es la composición del aire? 

2.- ¿Qué es la combustión? 

3. - ¿Qué gas exhalamos en la respiración? 

4.- ¿Qué es la respiración? 

Substancias: 

1 Vela 

Papel de cloruro de Co

balto 

Papel indicador Univel'301 

Agua de Col (Solución de -

Ca ( OH)i 

Material: 

recipiente de vidrio 

con bordes parejos. 

Tubo de ensayo 

Pipeta o tubo de vidrio 



53.-

Técnica Experimental: 

Coloca la vela parada sobre una corcholata o un pequeflo plato, pr6ndela 

y empieza a taparla lentamente, dejando el recipiente semilewntado, permitiendo 

la entrada de aire. Anota tus obserwciones. 

Ahora levanta ·nuevamente el recipiente y cubre la vela lentamente sin de-

jar al final ninguna entrada de aire ¿ Qu6 sucede?• 

En cada una de tus experiencias observaros que se han formado pequeí"ías 

gotas de 1 íquido en las paredes interiores del recipiente, h-ata de identificarlas 

usando papel de Cloruro de Cobalto; tambi6n investiga el pH de ese liquido usando 

papel indicador universal. 

Ahora coloca el agua de cal dentro del tubo de ensayo .,xili6ndote con la 

pipeta sopla a través de lo soluci6n por espacio de algunos minutos. 

¿Qué sucede? 

Anota tus observaciones y deja bien limpio tu material y lugar de trabajo. 

Evaluoéi6ri -Externo: 

1.- ¿Qué gas se produce cuando se quema la vela? 

2.- ¿Qu6 líquido se forma en el interior del frasco? 

3.- ¿Qué pH tiene ese líquido? ¿Por qu6 tiene ese pH?. 

4. - ¿ Cu61 es la reaeci6n que se efectúa en toda combustión? 

5. - ¿ Qu6 exhalamos en la respiración? 

6. - ¿ Qu6 es el agua de cal ? ¿ Para qu6 nos si!"ve en este caso? 

7 .- ¿Qué reacci6n se efectúa entre el agua de cal y el gas que exholamos en la 
respiraci6n? 



8.- ¿Cu61 es la ccmposici6n del aire? 

9~- ¿Cuól es el ob¡etivo de esta pr6ctica? 

10.- ¿ Qu6 condusi6n obtuviste? 

Respuestas a la Evaluaci6n: 

1.- C°'.z 

2.- Hiº 
3.- Aciclo, porqUe el C02 se disuelw en eJ agua produciendo Acido Cari>6nico. 

4.- Combwible + °'.z --.C02 + tiiO 

s.- c0i 
6.- Es una soluci6n de Hidróxido de Calcio y ncssirve para detectar la preseencia 

del co2, pues el C°'i + Ca (OH)i - C~03 + HiO; el CaC<la es un -

precipitado blanco. 

7.- la misma 

a.- 79% de Nitrógeno y 21 % de Oxí~ atas porcentajes no san preciq. pues 

existen pequefias cantidades de otros gases. 

54.-



PRACTICA NO. X 

"Estudio de la descomposición del Agua Oxigenada y el Permanganato 

de Potasio". - Laboratorio. 

lntroducci6n: 

Ya viste en la pr6ctica anterior la importancia del Oxigeno en los pro

cesos químicos, entre ellos la combusti6n y la oxidación. Hay muchas otros -

procesos org6nicos 6 inorg6nicos en los que el oxigeno tiene un papel fvdam

tal. Seria conveniente que -investigaras en la bil:iiografia cinco procesos org6-

nicos en los que el Oxigeno es un factor primordial. 

ss.- . 

En esta próctica vas a obtener Oxigeno por medio de la descomposi.ción 

calorífica de algunas substancias químicas que lo contienen en su estructvra mole

cular. 

Substancias: 

Agua Oxigenada 20 Vol. 

Di6xido de Manganeso 

Permanganato de Potasio 

Técnica Experimental: 

Material: 

Mechero de Bvnsen 

2 tubos de ensayo 

Astilla de madera 

B~lanza de- brazos iguales 

Pinzas para tuvo de ensayo 

Coloca una pequeila cantidad de agua oxigenada dentro del tubo de ensa

yo y agrégale una pequefta cantidad de Oi6xido de Manganeso. Observa la que 

sucede y acerca a la boca del tuba la astilla de madera con punto de ignici6n. 
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Anota tus observaciones. 

Pesa cinco cuentas de Permanganato de Potasio y col6calo dentro de otro 

tubo con las pinzas y procede a calentarlo hasta q.ue creas que ya no sufre nin

gún cambio. Espera a que se enfri6 y determina el peso de contenido del tubo 

nuevamente. 

Anota tu& resultados numéricos en tus observaciones. 

Evaluación Externa: 

1.- Investiga la fórmula química del Arpl Oxigenada y el Permanganato ele. -

Potasio. 

2.- Investiga la f6nnula de Dióxido de Manganeso. 

3.- ¿Para qué sirve el Dióxido de Manganeso? 

4.- ¿Por qu6 se guarda eJ Agua Oxigenada en recipientes obscuros? 

5.-¿Qué gas se desprende en la descomposici6n del Agua Oxigenada? ¿C6mo 

se comprueba ésto? 

6.- ¿Qué gas se desprende en la descomposición del Pennanganato de Potasio? 

¿ C6mo se CCJl'l1>'Ueba ésto? 

7.- ¿Disefia un experimento que te permita~ Oxígeno por la desalmpo-

sici6n de alguna SCJbstoncia. 

s.- ¿Qué propiedades tiene el Oxigeno? 

9.- ¿Qué objetivo tiene esta próctica? 

10.- ¿Qué conclusión obtuviste? 



Respuestas a la Evaluaci6n: 

3.- Es el catalizador de lo reacci6n 

4.- Por que# se descompone lo luz 

5.- Oi con una astilla con un punto de ignici6ri 

6.- El mismo; de idántica forma 

7.- Diseño 

8.- Es comburente1 es m6s denso que el aire1 es incol_oro1 .inhodoro e insrpido1 

es necesario poro la respiraci6n. 

SI.-



58.-

PRACTICA NO. XI 
--

"Estudio de lo descomposici6n del A~ por Bectr61isis".- Lc:haaluiio 

lntroduccl6n: 

El aguo es una de los -substancias m6s abundantes en lo naturaleza, neeesa-

ria paro lo vida y que contiene en su mol6culo Hidr6geno y Oxrgerq si nmom. 

descomponemos el aguo, obtendremol estos dos gases. La delcampalici6n del agua 

se efectúa par IR'I procedimiento llc:wnaclo Electr61isis. lnwstiga ¿·Qu6 es lo Bectro-

1 isis? y ¿ Qu6 condiciones se -necesitan- para que uno substancio pueda descaaipcner-

se par Electr61 isis? • 

Substancias: Material: 

Soluci6n de Acida SulfGrlco V°"' de precipitados de 

250 mi. 

2 tubos de ensayo 

1 Pilo 

1 
B ect1 odas de Grof"rto o 

de Cobre . 

T6cnico Experimental: 

Coloco los tubos de ensayo invertidos y llenos de "1QUO ( sin lmbu.jos de 

aire), dentro del vaso de precipitadas y coloca dentro de éstos, Los electrodos 

que porten de codo uno de los polos de la pila. Al cerrarse el circuito el6ctri-

co observo y anata lo que suceda. 

Luego realiza lo mismo, pero el agua que utiliees méclalo eon la solu-



ei6n de Ac:ido SulfGri90. Anota tus ~ones. 

E...aluaci6n Externa: 

1.- ¿Qua• la Bec:tr61isis? 

?.- ¿ PanJ qu6 sil'Ve el 6ciclo SulfGrico? 

3.- ¿ Q"' ei-s se despiwtden de lo desc:omposici6n del agua? 

-4.- Uno da los gims se desprende en mayor proporci6n que el otro ¿Cudl •? 

5.-- ¿Por qu6 existe esta difseneia en la prOducei~ gtJRS? 

6.- ¿ Quf gas se desprende del electrodo pmiti vo? ¿Por quf? • 

7 .- ¿Cu61 • el objeti'f'O de esta pr6ctica:? 

a.- ¿ Qu6 condusi6n .obtuviste? 

Respuestas a lo EWluoci6n 

1.- Es un ~imiento dit dw:oinpmici6n da ~as pmo ...SO de. lo. 

electricidad. 

2. - Es el electNfüo 

3.- Hi y °'z 
4.- H2 

s.- Par la difeNnte proparci6n· S. el10. en la mol6:ula • C9JG. 

59.-

6.- o
2
, porque e{ oxígeno ti- tendencia a ganar el«:trones lo que praduce que 

· se carge negativamente. 



PRACTICA NO. XII 

ªEstudio de la desc:ompasici6n del agua por oxidaci6n de metal••.

lcmuluio. 

60.-

Ya sabes que la Bectr61isis es un mltodo que no1 permite S9pCl"OI" los ele

mattos que forman el agua. •En esta pr6ctica cano el fltulo de la """-2 lo indi

c:r.i, dw:em¡:xaidr6s el agua por Medio de lo Cllddaci6n de un IMlal. 

Cuando un J*iam de fierro • deja a la intanperie cUante 'll'Glios dfas -

absilrwww6s que &te se ha OKidodo, cuando • qui ... impmfr esta oxidación, los 

metales se recubr .. con 09l'"f'es inoxidables. lnwstiga: ¿Cu61.s agentes se uti

lizan genercif"*lte poro evitar la oxidaci6n met6lica? 

Susbtanci os: 

Lona de Vidrio 

Fibra de ñerro 

T6cnica Experimental: 

Material: 

Tubo de emayo de 150 x 

25 nwn. 

Mechero de Bunsen 

Tripi6 o Saparte Uniwnal 

Mec:hso de Alchol 

Tap6n ccn tubo de clellp•• 

di miento. 

Tubo de ..,,., de 100 X 16 -· 

Varo de prwcipitacb 

Coloca lo lona de vidrio húmedo en el fondo del tubo de 9IDayO de - -

150 x 25 mm. de tal forma que no c:;yede muy <41ielada. A la mitad del tubo -



61.-

aproximadamente coloca la fibra de fierro; pueden usarse también limadoras de 

-
Zinc. Coloca el tap6n con tubo de desprendimiento hasro el otro tubo que de-

be estar en posición de recoger un gas pcr desplazamiento de agua. 

Calienta el metal con el Mechero de Bu...., y cuando empiece a ponerse 

rojo, comienza a calentar la lana de vidrio húmeda can el Mecher.o de Alc:ahal. 

El calentamiento no ~ suspenderse por ning6n motiYO, mi4riras dure el upe-

rimento, pu• existe el peligro de que ocurra una succi6n· a tl"ads del tubo. de -

desprendimiento. 

Recoge el gas que se desprenda en YOrias tubos, que deben estar 1 htm 

para - prop6sito y traba de identificar el gas, ac:scando un cerillo prendido -

a la boca del tubo caector. 

Ewluaci6n Extwna: 

1.- ¿ Qu6 le suc.edi6 a la Fibra de Fi.-ro'? 

i .- ¿-Qu6 gas obtuviste en los tubos caectcns'? 

3.- ¿ Par qu6 raz6n el prim« tubo de gas recogido produce una r.:JCCión muy 

ciQ)il o algunas veces no sucede nada? 

4.- ¿ Qu6 es una oxidaci6n'? 

s • .: ¿ Qu6 es una reducción? 

6.- ¿Qu6 IUbstancia de oxid6 en esta pr6etica? 

7.-¿Q u6 substancia se _redujo? 

8.- ¿Por quf debemos calentar el metal? 

9.- ¿Cu61 es el objetivo de este e>eperimento? 

10.- ¿Cu61 fu6 la candusi6n? 



Respueltas a la Evaluaci6n: 

1.- Se Olldd6 

3.- Porque tambihl se desplaza el aire que ccnterña el .tubo 

4.- Es una p6ctica de electrones 

s.- Es una ganancia de electrones 

6.- B fierro 

7.- B oxigeno 

s.- Pera ac.tsar la oxidaci6n 

62.-



PRACTICA NO. XIII 

"Estudio de la obtenci~n de Hidr6geno en el laboratorio•. Laboratorio. 

lntroducci6n: 

El Hidr6geno es un gas muy importante para los procesos qurmicos moder

nos, ya has visto como obtenslo a partir del agua, empero en el laboratorio se 

necesitan fuentes m6s rapidas y m6s abundantm de producci6n de Hidr6geno. 

63.-

En esta pr6ctica ver6s como • obtiene en el laboratorio. Seña conveniente que 

investigaras en la bibliografl'a algunos mftodas de laboratorio o industriales de ob

tenci6n de este gas. 

Substancias: 

Acido ClorhFdrico 

Granalla de Zinc 

Soluci6n de detergente 

Técnica Experimental: 

Matérial es: 

1 tubo de ensayo de l 50 

X 25 .mm. 

3 tubos de ensayo de 100 

X 16 mm. 

1 tap6n con tubo de des

prendimiento 

r bandeja -

Coloca una granolla de Zinc dentro del tubo m6s grande y agr6gale 5 mi. 

de Acido Clorhrdrico, tapa el tubo irmediatamente y pi'ocede a recoger el gas que 

se produzca por medio del dispositivo que se utiliza pora recoger un gas pll" des

plazamiento de agua. 
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Lleno tus tres tubos de gas y trata de indentificar el gas acerccnfo un ce

rillo encendido a la boca de cado tubo. 

Posteriormente, agrega la soluci6n de detergente al agua y has burbujear 

el gas que 6ste produciendo dentro del IJ'quido. 

A las pompas de jab6n producidas cdrcale un caillo encendido. 

Observa la que suceda y an6talo. 

~I uaci6n Externa: 

1.- ¿ Qu6 gas se produce de. fQ reacci6n del Acido Ccmfdrico can el Zinc? -

Escribir la reacci6n. 

2.- tndica algunos m&:odos de obtenci&t da HicWgeno. 

3.- ¿Qué metales se pueaen utilizar para: la producci6n de Hidr6geno por este 

mEtodo? ¿Se podña usar Cobre? 

4.- O..- el punto· de vista cal&ico ¿ au6 tipo da -.cd& • la efectuadu entnt· 

el Ac:i:c!o Corhl'dric:o y el Zinc? 

5.- ¿ Pma qu6 se utiliza el Hidr6geno? 

6.- ¿C6mo es la densidad del Hidr6geno CIJft tmpedo a los._.. gases? ¿C&no 

comprobarf'as esto? 

7.- ¿CuS es el d>¡etivo de esta pr&tic.a? 

a.-- ¿ Quf conclusi6n obtuviste? 

Respuestas a la Evaluación: 

1.- H2; Zn+2H Cl --+ Zn Cl2 + H2f 

2.- La electr6lisisr oxidación en ~áliente de metales• desplazamiento poi' substan-

cias mas activas químicamente. 



3.- Todos los elementos que se encuentran arriba del Hidr6geno en la tabla 

Electromotriz. 

4.- Exot6nnica 

5.- Para soldodura, purificaci6n de aceites, etc. 

6.- Es la menor; inflando algo con Hidr6genoy observando 

65 ... 



PRACTICA NO. XIV 

"Estudio de las propiedades de 105 metales Sodio y Potasio (alcalinos)• 

Laboratorio. 

Introducción: 

66.-

Vos o empezar a estudiar ahora la familia de los metales alcalinos, los e

lementos que forman esta familia, son algun05 de los m6s importantes de la natura-

leza. 

Conoces la sal de mesa( CIOl'llro de Sodio ), el &icorbo11ato de Sodio, la 

potasa (Hidróxido de Potasio), la sosa (Hidróxido ele Sodio). Todas em. wb.tan

cias son sales de los . elementos que conoceros al realizar tu experiD*lto. 

Substancias: 

Sodio M.et6lico 

Potasio met6tico 

Papel indicador univer

sal 

Técnica experimental: 

Material: 

110YOja de afeitar 

c6psul a d. pared Cll1G 

~de-&unsen 

Tripi6 o IClpOl'te uni'l'SSOI 

a:in ani11o de fierro 

1 'YmO de precipitacb 

de 250 mi. 

pinza para crisol 

gotero 

Del frasco donde se encuentra el Sodio, saca con unas pinzas un trozo 

dei tamai!o de un grano de arroz y colócala dentro ele una cápsula de porcelana 
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perfectamente limpia y seca. 

No dejes el Sodio ni el Potasio fuera del lrquido donde est6n sumergidos, 

sino hasta cuando vayas a utilizarlos. 

Si los pedazos son muy g-andes, trata de cortarlas con navaja de afeitar.; 

¿Te result6 f6cil cortarlo? ¿qu6 aspecto presenta la superficie do~ hi

ciste el corte? 

Maneja con sumo cuidado el Sodio y el Potasio, ·pues producen graves -

quemaduras; por lo tanto, no los manejes con los dedos. 

Una vez que hayas hechos tus observaciones, coloca la cópsuJa en tu· so

porte sobre el anillo y la tela ae alambre, call6ntalo durante cinco minutos a

proximadamente. 

Cuando calientes el Sodio y el Potasio en la c6psula de porcelana, asegú

rate que la combusti6n haya sido completa; por lo tanto, cali6ntalos más de los 

cinco minutos si lo consideras necesario. 

Observa los cambios_ que se fectuan durante el calientamiento y an6talos. 

No te acerques mucho, si tienes lentes, utilrzalos. Espera que la c6psula esté per

fectamente frra, y agr6gale unas cinco gatas-de agua con el gotero. 

Observa la reacci6n que se efec!Va. Utili:z.ando tu indicador universal, 

averigua si se formó una substancia 6cida o alcalina. 

Anota tus resultados. 

Realiza lo mismo con el Potasio, teniendo m6s cuidado en su manejo, pues 

es m6s peligroso. 
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Pmt.-iormente, c:dom el wso ele pNCipitaib de 250 mi. dire la .-a. 

~· 50 ..t. ele ogua apraicimadamente y ntfir6ndate del YOIO• deja c:am' den

tro, un fJ9dmo de Sodio del tamafto de un gnmo da Cll"RD:. Obsena lo que suce

de. Uta Ye que lo reac:c:i6n haya ._inado, detsminale su pH. 

Repite el mismo expsimento c:on et Pdasio. 

Cuando pongas Sodio y Potasio .. o~, retira la c:aro del YaSO, porque -

pueden salir liquidas o substancias peli~ no "°)'OS a prabar, ni dejar que ef 

liquido resultante de la reacci6n entre en contoc:to con tu pief, pues produce que

madurm. 

Ewluaci6n Externa: 

1.- ¿ Con qué se combiÍ1acon el Sodio y el Potasio al calentarlas? 

2.- ¿ Qu6 se formó al c:dentar el. Sodio y el Potasio? 

3.- ¿Qu6 pH tuvo la substancia formada al agregarle agua al Sodio y al Palasio 

despu6s de haberlos calentado? 

4.- ¿ Qu6 substancio se fonn6 al agregarle agua al Sodio y al Pdasio, después de 

haber! os col entado? 

S.- ¿Se fonn6 la mismo substancio al agregarle ef Sodio directamente al agua? 

6.- ¿Qué gm se desprendió? 

7~- Escribe los reacciones coirespo11clientes a las ~ 4 y S. 

S.- ¿Tienen oigo en comCin el Sodio y el Potasio? 

9.- ¿Cu61 de los elementos utilizados reacciona más violentamente? 

10 0 - Acomodo en orden de actividad, los elementos llamados "metales alcalinos". 

11.- ¿Por qué se llaman "metales alcalinos"? 

12.- Los metales alcalinos, ¿Son más densos o menos que el agua? ¿Cómo podrías 



comprobarlo? 

13.- &cribe algunos otros prop'f~ de los metal .. alcalinos. 

14.· Escribe algunos eompuettet lmportant .. de los metal .. alcalinos. 

U.- lnv•tf90 en lo blblle)9'ofl'o algunos peculiorfdodes a nivel at6mic:o de los 

met61es alc:ollnos. 

Respuestos a lo Evaluocf6n 

1.- Con "2 del aire 

2.- Los oxldos respectivos · 

3.- B6tlco 

4.- NaOH y 'KOH respectivamente 

S,• SI 

6.- H 2 
7.- No20 + H20 

K20 + H20 

No + H20 -
K + H20 

No OH + H•· 2 
KOH + H2 

No OH + H2 

K OH + H2 

a.- sr, son de lo mismo famll lo porque tienen propleaod• 'ltnWfantes. 

10.- e I Rb, K, Na, LI • • 
11.- Porque producen alkal 11 

12,- Son menos dentot que el aguo, al colocorlot en el agua flotaron. 

13.- Tienen mucho tendencia a oxidarse por lo que son los meJores agentes 

69.-

reductoru1 no .. encuentran llbre1 en lo naturaleza porque son muy ac:tivos. 
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PRACTICA NO. XV 

ªEstudio de las propiedades de los el-mis, Cloro, Bramo y lodo. (Ha-

16genal)ª .- L.abolatoño. 

lntnxlucci6n: 

La palabro Halógeno provi- del griego y significa •991•-ador de sales•. 

los elementos denominados Halógenas, bman la familia de este mismo nombre y 

son muy i111p01lcudm para la vida ......-no¡ desiníec:Jmdes, iJWticidas, blanquea

dores, etc. Son al~ de . las praductOI que se pepcwan a partir de estas el

~ rm.6n por la cuaJ, m«ecen un estudio exten10 y profundo. Es c:omenien

t. que realices los siguientm investigmeiones bibli~cas. 

1.- ¿Qué elementos fOl'l'ÍIDn la familia de los Halógenos?. 

2. - ¿ Cu61.es SC111 al QUll05 de sus prllductos m6s impirtantm? 

3.- ¿Qu6 ccsacteristicas at6micm tt- entTe sr? 

4.- ¿Qué propiedv'es semejantes tienen eritre si? 

Substancias: Material: 

Di6xklo de Manganeso 

Acido Clorhídrico Con

centrado 

Sol uci6n de loduro de 

Potasio al 5% 

Sol uci 6n de Bromuro 

de Sodio ol 5% 

T etrocloruro de Carbono 

o disulfuro de carbono 

Mechero de Bumen 

Matraz &terwneyer de 

250 mi. 

T ap6n y tubo de desprendi-

miento 

Tñpié o soporte univenol 

con anillo de fierro. 

4 tubos de ensayo de 100 

x 16 mm. 



Cloruro de Sodio 

P6talos de flores 

rojas 

T6cnico Experimental: 

Gradilla 

4 frascos de boca ancha 

(frascos de alimentos en 

conserva para niftos) 

En el matra% Erlenmeyer de 250 mi. coloc:o 1 6 2 gramos de Dióxido 
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de Manganeso, 1 a 2 gramos Cloruro de Sodio y aproximadanwnte JO mi. de -

Acido Clorhrdrlco concentrado, coloca el tap6n con el tubo de desprendimiento, 

calienta con el Mechero y recoge el gas que se desprenda por desplazamiento 

de ~ua en uno de los fracos de boca ancha. En los dem6s frascos has burbu¡.r 

el gas desprendido en agua durante unos 3 ó 4 minutos para aseguramos que el -

gas se ha disuelto en el agua . En el frosco lleno de gas introduce una flor de -

color rojo y un peda:to de franela h6meda y otro seca. Tapa ~frasco y observa 

lo que sucede. An6talo. 

Cuondo est6s calentando el motrm procura controlar tu calentomrento, pues 

la reacción produce espum11 que se puede pasar por el tubo de desprencfüniento. 

Esta experiencia deber6s realizarla en un lugar V.ntilodo para evitar la 

inhalación tóxica. Si por alguna rm6n ocurre esto, chupa pastillas poro la tos 

y bebe un vaso de leche tibia. 

Coloca ahora 1 ·mi. de solución de Bromuro de Sodio al 5% en un tubo de 

ensayo de 100 :1 16 mm. agrega 2 a 3 gattJS de Tetracloruio de Carbono y de 3 a 

4 mi. de agua de Cloro que .preparaste anteriormente. Agita vigorosamente el tu

bo de ensayo ¿ Qu6 sucede? 



Coloca ahora 1 mi. de ducitin de Yodulv de Pulmio al ~ -

otro hlDo de emayo, C91!lgCJ lo misma aantidad de Tetsac::lcruro de Ccñano 

y-el agua de 0Clf'D, agita y .U-- lo que --=--. 
haluad6n Ext.na: 

1 .- ¿ Qu6 p cihtuvisht mt lo priai.a '9CICCi6t? &cribe lo mm:ci&r. 

2.- ¿ Qi'6 pn3piedadm ........ de - gas? 

3.,- ¿ Qi-6 ~ podrb darte a _.. 9111? 

4.- ¿Que difwencia oiwnwte ., la franela húmeda y en la w::u? ¿Ftr qu6 

CN9 que Olll:mlD ..,.,? 

s.-~ .._.Cll ·farman lo familia de lCll HahSgmnm? 

6.- ¿ Qu6 se .pueda .d91b:ír de lo oc:tividmd def amo y cW .._,? ¿y del -

Clero y del Yado? 

7 .- Ord.na de IDCl)'W a menar 1 o octi viciad de f05 ttal6gllllos 

s.- ¿Cu6i • el objSivo de esta pá:tica? 

9.- ¿Qu6 candusi6n obtuviste? 

a.pu.tas o la Evaluación: 

1.- Cloro 

NaO+HCHMnO:z - MnCl2 + 0 2 t + H
2
0 + NoCI 

2.- Se disudve en .el agua, tiene un color anarillo wn:lmo. 

3~- Como germicida, inMCticlda, decol0nmte. 1..tiiclda. 

4.- Se decolora m6s rapidarnente la franeia húnwda • Pcr la formaci6n del 

Ácido Clorhídrico. 

5.- F, CI, Br, 1 y At. 

6.- El Cloro es mas activo en los 2 casos 

7.- F, Cl, Br, 1 y At. 

n.-



PRACTICA NO •. XVf 

"&tudlo d4I la cbt•nc:t6n de lodo a partir d. productos marlfl'IOI (alp)• 

Loboratotio. 

Jntroduec:t6n: 

El lodo • un •l..,,.mo que pett..._. o la bnma de los Haf6genos y 

que ti•.,. muchos usos en lo vida dlorio y en la induftrla, por lo que llMftC» un 

estudio es.,.eiol. S. obtiene entre otrot lllMoclos o partir de algas martnca, y este 

es el proudlmlento que vamos a MgUlr en este experimento. 

Investiga: ¿Cu61es son los usos y let ~de obtenc:i6n del lodo? 

Substancias: 

Algos marinas desecadas 

Tetroclorura de Carbono 

Pop4JI Filtro 

Agua oxigenado de 20 

vol. 

Solucl6n de Acldo Sulfú-

rico 

T6cnlca Experlrnentol 1 

Material : 

Vmo de precipitados de 

2SO mi. 

Trlpl6 o soporte umwnal 

con anillo de fierro. 

T elo de Cllbesto. 

Embudo 

Agltador de -Vidrio 

Vaso de precipitados de 

100 mi. 

Tubo de ensayo de 100 x 16 mm. 

Hierve lentamente lg. aproxlmoclomenht de algas marinas cleseeoclas con = 

unos 10. crn3 de aguo en el vaso de precipitados de 250 mi. durante unos minutos, 
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filtra la disolución y recoge el filtrado en el wso de precipitados de 100 mi. 

Aftade al filtrado unos 2 an3 de Acido Sulfúrico y 10 an3 apadmada-.ite 

de agua oxigenado, (peróxido de Hidrógeno). Obsena y anota lo que sucede. 

Posteriormente agrega de 3 o 4 cm3 de Tetradoruro de Carbono y agito. 

El lodo libre se disuelve en el Tetradoruro de Carbono haciendo que 

adquisa el color corocterístic:o. 

Ewluoci6n Externo: 

1.- ¿Por qu6 es necesario henir los algos con el aguo? 

2.- ¿Para quf sirve el Per6xido de Hidr6geno? 

3.- Indica al gunas p-apiedodes del lodo 

4.- ¿Para qué si rve el -lodo? 

S.- Indica otro n*~ de obtención de este elemento 

6.- ¿Cuól es el objetivo de esto próctica? 

7. - ¿ Qu6 conclusi6n resulta? 

Respuestas a la Evaluoci6n: 

1.- Para realizar la descamposici6'1 

2.- Para oxidar el lodo 

3.- Es sólido, presenta un color merado carocter.ístic:o,. se sublima con el calen;z 

tamiento, es el menos activo de lcis haJ~. 

4. - Para desinfectante,, para uso medicinal, paro lo industrio química. 

S. - De la descomposición de sus sales. 
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PRACTICA NO. XVII 

"&tud1o de lo comparacl6n entre lot elementot met6llc:o1 y los no met6-

llco1.• Laborc:b'lo. 

lntroducc16ns 

Habr6s ob .. rvodo que los elemento• .. comportan en formo diferente, -

algunos oxidan, otro• rectuc.n; algunos ton dur011 otrot ton blondos; algunos tie

nen brlllo, otros nqlo tiene~ etc. 

En .. ta prdctlco vos o utll lzor tu 1entlda de obMl'Vocl6n y los conocimien

tos de pr6ctlco1 onterloree paro hacer 1 a ilgul•nt• el aslflcocl6n de elementos: 

met6ltco1 y no met611cos. 

lnvettlgo cu61es son las propiedad" m61 Importantes de l0t metales y los 

no metal ... 

Sub1toncla11 

L6m1na de aluminio 

Clavo de fierro 

Cinto de Ma9ene1lo 

Corb6n Trozo 

Azufre en trozo 

Granalla de Zinc 

Indicador Unlwraol 

Acldo Clor hrdrlco 

Materlals 

Balanza de brazos Iguales 

Probeta groduodo de 50 mi • 

Mt.chero de Bun,.n 

Voto de Preclpltodoe de 

250· mi. 

6 tubo• de ensayo de 1 00 

x 16 mm. 

Qoodllla 

C6psula de porcelana 



Técnica Experimental: 

Trata de hacer una clasificaci6n de los aerMntos que te dieron, con 

respecto a su dureza en orden decreciente. 

Has una clasificación de los elementos que te dieron en orden decre

ciente, con respecto a su densidad. 

Calienta los elementos, anota los cambios que sufren y luego coloca 
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los restos del calentamiento en agua. Determina ef pH y has una dasificaci6n. 

Coloca una pequefta ·cantidad de los aementos ~ • te praporclanmon 

en un tubo de emayo y an6deles de 3 a 4 mi. de soluci6n de Acido Cldrilídrico. 

Observa lo que sucede, an6talo y luego has una dasiñ.c:oci6n de acumdo 

al comportamiento. Co.istruye un_$! tabla de datos,en donde queden registrados 

todos Jos resdtados de tu -experimento. 

Evaluaci6" Externa: 

l .- De la& ef-ementos pn:ip:lFCionados. ¿ c:u61es no san metal es? 

2..- ¿Qué propiedachls li~ los metales? 

3.-¿Qué propiedades tlef91 los no metales? 

4.- Sugiere un experf-n que ta permita cump'*'-w la ...alidez de ha iwultados 

5.- Dó una lista de IGS metales m6s iüipOihda 

6~- OG una lista de los no l'llllllhll• ll1's impodatf• 

7.- ¿Cu61 es el objetivo de esta pr6ctico.? 

8.- ¿ Qu6 conclusión obtuviste? 

Respuestas a 1 a Eval uaci6n: 

1.- Los metales son el Fierro, Magnesio, Zinc; los no llletales son el Carbdn, -

y el azufre; el Aluminio puede comportarse COIAO metal y como no metal 



2, .. Tf•Mn btmo m«dffco carac:terfstfco, siempre ceden electrones, son maleo

blét1 y d6dflet1 conducen lo el~tiJcidad, 

3.- No conducen la eleetrlcldod1 no tienen brlllo, siempre ganan electrones, - . 

no son maleables ni d~ctiles. 

4.,• Personal 

5.- Fe, Cu, Ag, lw1 Zn, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, Ra, étc. 

6.- C1 S1 N1 0 1 H, P, 6tc. 

77.-



PRACTICA NO. XVIII 

"Estudio de la actividad qurmica de los el9Mntosª.- Laboiat01io. 

Introducción: 
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Los elementos en la naturaieza rem:ci~ can distinta fuena, hay algunm 

que son m6s acti...os que otras., En esta pr6ctica - a h'atar de cx:omoda1 en or

den de actividcxl los elementm que • te propareionmt. t-estiga ¿ Qw es la -

serie electromotñz? 

Substancias: 

Sodio Met61 ico 

Potasio met6I ico 

Cofcio met6lico 

Lámino de aluminio 

Lámina de . Cobre 

Clavo de Pierro 

Acido Clorhidrfoo 

Técnica EJq.rimental: 

Material: 

v- de ¡:ncipitadra de 

2.50 mi. 

3 tubas de ensayo de 100 

X 16 IR'lle 

1 Gradilla 

Pinzm pani tubo de 

Coloca dentro del vaso de Jl1'9Cipita:b de -40 a 5D cm3 de O!J.IO, afe.{6n-

dote lo suficiente , cdoca dentro un pedaro de Sodio del tamafto de un grano de 

ar·r6z. Observa lo que posa y an6talo. . Realiza lo mi- con el Potasio y el -

Caicio. Trata de hacer una lista en onlen de ac.tividad dac:reciente con aa -

tres elementos, luego coJoca dentro de cada tubo de sisayo, de 5 a 6 mi. de A

cido Clorhídrico y agrega a cada tubo uno de los otros tres elementos (Cobre, -

Aluminio, y Fierro). Obset"va la reacci6n de cada uno de ello~ y compóralos • 



Evoluac:l6n Externa: 

1,- ¿Cu61 ful el m6s activo? ¿Cudl el meno• activo? de los tres elementos. 

2.- ¿Qu6 elemento es m6s activo entre el Cobre, el Aluminio y el fierro? 

3.- ¿Qu6 es la tablo Electromotriz? 

4.- ¿Por qu6 no reac:cfono el Cobre con el Ac:ido Clorhrdrlco? 

s.- Escribe en . orden de oc:tfvidad decreciente los elementos de la tabla elec

tromotriz. 

6.- Si hubieras puesto un eíemento m6s activo en presenc:i~ de una solución de 

un compuesto de uno menos activo, ¿ Qu6 crees que hubiera pasado? ¿ Por 

qu6 no realizas la experiencia? 

7.- ¿Cu61 es el ob¡etivo de esto pr6c:tica? 

8.- ¿ Qu6 c:onelusi6n obtuviste? 

Respuestas o la Evoluoc:l6n: 

1.- El mas activo • el Potas.lo y el menos el Calcio, 

2.- El Fierro 

3,- Es una elaslflcacf6n de los elementos en función de su ac:tividod qufmica.. 

4.- Porque est6 abalo del Hldr6geno en la Tabla Electromotriz. 
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5,- Rb, K, Ca, Mg1 Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Bi, Sb, Hg, Ag, 

Pt, Au. 

6.- El mas activo hubiera desplazado ol menos activo. · 
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PRACTICA NO. XIX 

"Estudio de las formas alotr6picas cleJ Carbono".- Laboratorio 

lntroclucci6n: 

so.-

Si se calienta cierta cantidad ele grafito a altas temperaturas en un ex

ceso ele Oxrgeno, el grafito se quema y el producto es un gas llamado Di6xido 

de Carbono. Si este experimento se repite utilizando dianante en vez de grafi

to, se encuentra que tambi6n se fama Dióxido de Carbono. Si utilizamos canti

dades iguales de ambassubstoncids se fonnor6 la misma . cantidad de gas. ¿ Qu6 -

pruebo todo esto? Es conveniente que poro que puedas contestar perfec:lw¡•de -

esta pregunta, investigues: ¿Qué es Alott"Opia? 

Substancias: 

Puntas de Lápiz 

(grafito) 

Carbón en Poi vo 

Oxido de Cobre 

AfJIJO ele Cal 

Material: 

Pipeta o tubo de vidrio 

Mechero de bunsen 

· Trip~ o soporte lkii'll!el'SOol 

con anillo de fierro. 

Tubo de ensayo de 150 x 25 mm. 

Tapón con tubo de desprendimiento 

Tubo de ensayo de 100 x 16 mm. 



T6c:nica Experimentols 

Observa al earb6n en poivo -y comp6rafo con el grafito ¿Q~ diferenc:ios 

observas? 

Yo conoces el gas que exhalas en la respiraci6n, en mte experimento -

vamos a compararlo con el gas producido cuando • quema carbón y grafito. 
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Como primer poso, coloca dentro del tubo de .ensayo de 100 x 16 mm., de 

S a 6 mi. de agua de cal y ayudado con una pipeta o tuho de vidrio topla o -

trov6s de la solución. ¿Qu6_ observas despu6s de cierto tiempo de hocer burbujear 

el gas exhalando la respiraci6n en el agua de cal? 

Luego, mezcla uno ó dos gramos de Carbón en polvo en 4 6 5 gramo& de -

Oxido de Cobre; coloca la mezcla dentro cle!.!.ubo de ensayo de 150 x 25 mm., t6pa

lo y cali6ntalo; el tubo de desprendimiento colócalo dentro de un tubo ele ensayo -

que contengo agua de col. Observa lo que. sucede. 

Realiza lo mismo con el grafito. 

Evaluaci6n Externa: · 

1.- ¿ Qu6 gas exhalamos en la respiración? 

2. - ¿Para quf sirve el agua de col en este experimento? 

3.- Escribe lo reacción efectuado entre el gas y el agua de col. 

4.- ¿Qu6 diferencias observaste entre el carbón y el grafito? 

S.- ¿Qu6 es un ol6tropo? 

6.- 06 algunos e¡emplo& de otros elementos que tengan forinas alotrópicas. 

7.- ¿Cu61 es el ob¡etiw de esto prdctico? 

8.- ¿Qu6 conclusl6n obtuviste? 



Respuestas a ' la Evaluaci6n: 

1.- CD 
- 2 

2.- Para identifiC:ar el C°'i 

3.- CDi + Ca (OH)
2 
~ CaCOal + ~O 

\ 

4.- 8 carb6n presenta algunas propiedades fi~cas di~ al grafito, como su 
dureza., bril 1 o, etc. 
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5.- Es una fama diBerite de presentaci6n del elemento, ... la cual mte conser-

va sus propiedades químicas y se debe a un arreglo diferente de sus 6tomos. 

6.- El Azufre, Fósforo, Oxigeno • 
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PRACTICA NO. XX 

"Estudio de la obtenci6n-,de- un metal a ¡xntir de un minerol" .- Labondolio. 

1 ntroducci6n: 

Existen muchos elementos que se encuentran en forma de compuestos; los -

compuestos de los metales, de los cueles se extraen 6stos, reciben el ~ de mi

nerales. En esta pr6ctica vos a conocer un m6todo por medro del cual abtendr611 -

un metal a portir de un mineral. tnvestigo en la bibli~ un m6tudo de. obten

ci6n de un metal a partir de un mineral. 

Substancias: 

Pirita de Cobre 

Soluci6n de Acido Sul

fúrico 

Clavo de Fierro 

Papel filtro 

Tira de asbesto 

Técnica Experi~al: 

Material: 

Vaso de prec.ipitados de 

250 mi. 

Mechero de &tosen 

Pinzas de crisol 

Tubo de ensayo de 100 x 

16 mm. 

Calienta fuertemente la Pirita de Cobre sobre el popel de asbesto, duran

te 5 minutos; has caer la pirita calentando sobre una soluci6n de Acido Sulfúrico, 

agita y calienta la solución suavemente durante breves minutos. Después filtro la 

soluci6n, cuidando de mojar previamente el papel filtro para evitar que • ab.aba 

mucha soluci6n. Coloca el filtrado en un tubo de ensayo e introdúcele un clavo 

de fierro, espera algunos minutos, observa y anota lo que suceda. 



E'Wlluaci6n Externa: 

1 > ¿ Cu61 es lo fórmula de lo pirita de Cobre? 

2.- ¿Paro qu6 se caliento en la tiro de asbesto? 

3.- ¿Poro qué sirve el Acido Sulfúrico? Escribe lo reacción. 

4.- ¿Paro q~ se filtra lo soluci6n? 

5.- ¿ Qu6 se dep6sit6 sobre el clavo de fierro? ¿ Por qué? 

6.- ¿ Q~ d:>jtivo tiene esta próctica? 

7.- ¿Qué condusi6n d:>tuviste? 

Respuestos o lo Evoluac i6n: 

1.- CuS 

2.- Poro oxidar el Azufre y que se desprendo en formo de so
2 

3.- Paro producir el Sulfato de Cobre 

CuO + H
2

S04 - · CuS04 + H20 

4.- Paro quitarl-e impur.ezas y el CuS que no se haya descompuesto 

5.- Se deposit6 Cobre.- Porque el Fierro es mas activo que el Cobre 

y lo desplaza de su compuesto. 

84.-
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PRACTICA NO. XXI 

"Estudio de la ac:c:i6n del calor sobre productos de origen orgónico" .- Casa 

1 ntroduccl6n: 

Desde que Federico Woehler (1800-1882), en 1828 descubrió que los com

puestos orgónicos podían fabricarse en un laboratorio, el mundo de la Qúímica se 

amplió desorbitadamente, se preparan en el laboratorio mós de 301 000 compuestos 

orgónicos actualmente. 

A partir de ese momento, se pueden analizar los produch:s org6nicos facil

mente. Este experimento vos a realizcrlo en tu casa, vas a adentar hasta la carbo

nización algunos al imentos . 

Como curiosidad chmtTfica, serí a conveniente que investigaros cuál W el 

descubrimiemtno de Woehler que permitió este gran avance cientffico. 

Investiga también cu61es elementos químicos se encuentran en los productos 

org6nicos0 

Susbtancias: 

Pan 

Avena 

Mantequilla 

Arróz 

Jamón 

T6cnica Experimental: 

Material: 

Pi nzos para crisol 

Estufo o Mel:hero 

Coloca sobre uno cuchara de metal uno pequei'la cantidad de los alimentos 

que se te ocurran (se te han sugerido ólgunos, pero tú puedes utllizar los que -



- - - - --- -- - -

quieras) caH"1n:das uno por uno hasta la carbonización. 

Evaluación Externa: 

1.- Qu6 les sucedi6 a los alimentos al calentarlos? 

2.- ¿Qué indica el ténnino- carlxinizaci6n? 
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3.- En esta próctica te pudiste dar cuenta de que todos los elementos que 

calentaste contienen el elemento en su camposici6n. 
--~-------

4. - ¿ Se pu.ede carbonizar un metal? ¿ Por qué ? 

5.- ¿A qu6 se debe que un plástico pueda carbonizarse? 

6.- ¿Para que una- substancia se carbonice, ademm del elemento -------
debe contener el elemento __________ que es necesario para que la 

combustl6n se realice. 

7.- ¿Qué conclusión obtuviste? 

R~estas a la E val uoci6n: 

1 • - Se carbonizaron 

2.- Que contienen carbono 

3.- Carbono 

4. - No; porque no contiene carbono 

5! - Que es orgánico 

6.- Carbono ---Oxigeno 



PRACTICA NO. XXII 

"An61 is is elemental org6nico" .- Laboratorio. 

1 ntroducci6n: 

~.-

Yo conoces 2 de lm elementos m6s importantes que forman los productos -

org6nicos, pero oOn existen otros que son tambi6n fundamentales y que merecen 

estudiarse y dedicarles una pr6c:tico completa. Este experimento o lo vez que nos 

pennitir6 lo comproboci6n de los conclusiones de la pr6c:tica anterior. 

Substancias: Material: 

Oxida de Cobre Tubo de ensayo de 150 x 

Alimento 25 mm. 

Ag.ia de cal Tubo de ensayo de 1 00 x 16 mm. 

Papel Cloruro de Mee hero de Bunsen 

Cobalto Tripi~ o soporte Universal con -

anillo de fierro. 

Tap6n con tubo de desprendimiento 

T6cnica Experimental: 

En el fondo de un tubo de ensayo de 150 x 25 -mm. coloco aproximadamen

te 0.5 9• de Oxido de Cobre, encimo de esta substancia coloca aproximadamente 

lo misma cantidad del alimento que vayas o emplear y cObrelo con 0.5 grs. de -

Oxido de Cobre. Tapa- el tubo con el top6n y el tubo de desprendimiento que 

debe ir conectado a un tubo de ensayo que contengo agua de cal • 

Calienta el tubo; observa y anote. 



Evaluaci6n Externa: 

r. - ¿ Qu6 gas se desprende? ¿Qué demuestra el desprendimiento de este gas? 

2.- ¿Para qué sirve el ague de cal? Escribe la recc::i6n. 

3.- ¿Qué le sucedi6 al ali "'1ento? 

4.- ;, Qué se fonn6 en lo porte superior del tubo ? 

5.- ¿Qué demuestra la formación de esta substancia? 

6.- ¿Cu61 es el objetivo de esta pr6ctica? 

7. - ¿ Qué · c:ond usi6n obtuviste? 

Respuestas a la Evaluoci6n: 

1.- CO:z; que contiene carbono 

2. - Para identificar el CO 
2 

C~ + Ca (OH)
2 
~ CaCO:J~ + H20 

3.- Se descompuso 

5.- Q ue et ul imenro cootie:ie Hidr6geno 

88.-
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PRACTICA NO. XXIII 

"Estudio del Nitrógeno en los productos de origen orgánico".- Laboratorio. 

1ntroducci6n: 

.~dem6s de los elémentos que ya has identificodo y que sabes que forman -

parte de la materia org6nica, hoy otros elementos que es necesario qu,e aprendas a 

determinar. Para ·mayor comprensi6n de esta próctica es necesario que investigues 

¿Qué es uno fusi6n alcalina? 

Substancias: 

Sodio Metálico 

Soluci6n de Sulfato fe-

rroso 

Soluci6n de Cloruro 

Férrico 

Soluci6n de Acido 

Clorhídrico 

Alimento 

Técnica experimental: 

Material : 

Mechero de Bunsen 

Tripié o soporte universal 

con anillo de fierro 

Agitador de Vidrio 

Embudo y papel fil tro 

Cápsula de porcelana 

Coloca en la cápsula de porcelana un pedazo de al imento que vayas a 

emplear ( se sugiere se utilice carne 1 gramo es suficiente)1 luego coloca junto 

al alimento 1 a 2 gramos aproximadamente de Sodio metálico y procede a calen

tarlo fuertemente hasta que la mezcla esté totalmente fundida. Deja enfriar la -

cápsula; luego agrego aguo con m1.1cho cuidado ( 10 cm3 aproxi~odomente ) . 



Agita la mezcla con una YOrilla de vidrio hasta que te asegures de- que todos 

los compuestos se solubilicen, filtra la solución y has lo siguiente: Agrega a 
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I~ solución, 4 de Cloruro F6rrico, si no hay cambio puede acidular ligeramente 

con Acido Clorhídrico diluido. 

Evaluación Externa: 

1 • - ¿ Para qué fundiste el ali mento con el Sodio? 

2. - ¿Cano se 11 ama a ese proceso? 

3.- Para qu6 filtraste? 

4.- Qué se fonn6 en la solución cuando agegaste Sulfato ferroso. y Clcrvro -

Fénico? Escribe la reacción. 

5."t,Qué nos indica ta reacci6n positiva? 

6.-¿Po r qué es necesario en oc;asjones agregar Acido Clomídrico diluido? 

7.- ¿ Cuól es el obfetivo ele esta próctica? 

B.- ¿Qué condusión Cbtuv-iste? 

Respuestas a la Evaiuoci6n: 

1.- Para descompoueno y formar sales si:>fubles de Sodio 

2.- Fusión alcalina 

3.- Para quitar restos del alimento y metales pesados que fonnaban parte 

del alimento. 

4.- NaCN -+ FeS04 --+ No
4 

( Fe (CN) )
6 

Noi Fe (CN) )
6 

+ Fe C1 3 --.fe4 (Fe (CN) (, ) 3 azul de prusia 

5.- Do color azul característico 

6. - Porque tiene que real izarse en medio ácido 



PRACTICA NO. XXIV 

"Estudio de los diferentes tipos de reacciones químicas".- Laboratorio 

lntroducci6n: 
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Las reacciones químicas en la naturaleza se efecMan en diferentes formas, 

dependiendo principalmente de cuales sean las substancias qu.e se pongan o ..-ccfo

nar y de las condiciones de la reacci6n. 

¿ Cu61es son estos tipos de reacci6n? ¿ Qw es lo que existe en las subs

tancias reaccionantes o en las condiciones de la reacción que hace que las subs

tancias respondan de diversas fonnos? 

Estas y otras preguntas relaciE>nOdas con este tema, quedarón contatodas si 

real izas el experimento, siguiendo las incficaci.ones cuidadosamente. Investiga lo 

siguiente: 

a).- ¿Qué es una reacción de desplazamiento? 

b).- ;. Qué es una reacción de síntesis? 

c~- ¿Qué es una reacción de desccmposici6n? 

d).- ¿Qué es una reacci6n de doble sustituci6n? 

Substancias: 

Oxido Mercúrico 

Granalla de Zinc 

Solución de SulfQto de 

Sod!o al 1% 

Solución de Cloruro de 

Bario al 1% 

Al cmbre de Cobre 

M~ial: 

12 tubos de ·ensayo de 1 00 

X 16 nvn. 

Gradilla 

Pinza para tubo ·de ensayo 

Mechero de Bunsen 
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Técnica Experimental: 

Toma el alambre de Cobre con unos pinzas y cali6ntolo en lo flama del ' 

Mechero de Bunsen. Anota los cambios que se vayan efectuando. 

En un tubo de ensayo perfectamente seco y limpio, coloca uno pequeila 

cantidad de Oxido Mercúrico (rojo), identifica el gas que se desprende con una 

astilla con un punto de ignición. Deja · enfriar el tubo durante unos minutos. 

Raspa con cuidado las paredes intet"iores del tubo y la substancie." qu~ ha-

bia depositado, col6cala en un pedazo de papely trota de identificarla. 

P st • t t bo de 1~ . 1 ·1·1·tr 3 d o enonnen e, en un u ensayo 1mp10, mezc a un m1 .1 1 o e so-

luci6n de Cloruro de Bario; anota que sucede. A continuación, en un tubo de en 

sayo limpio y seco, coloca 5 mililitros de Acido Clorhídrico y agrega una pequena 

granalla de Zinc. Observa lo que sucede. 

Trata de identificar el ges que se desprende acercando un cerillo prendido 

a la boca del tubo. Toca las paredes del tubo y observe el cambio de ternperaturo. 

Evaluación Externa: 

1.- ¿Qué reacción se efectuó con el Cobre? ¿Se formó un compuesto? 

2.-¿Qué reacción se efectuó con el Oxido Mercúrico? Escrrbala 

3.- ¿Qué gas se desprendió al calentar el Oxido de Mercurio? 

4.- ¿Qué substancia fué la que se depositó en las paredes del tubo de ensayo, 

al calentar el Oxido Mercúrico? 

5.- ¿Qué aspecto tomó la solución al mezclar el Cloruro de Bario con el Sulfato 

de Sodio? Escribe la reacción. 
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ó.- ¿Qué gas se desprendi6 al hacer reaccionar el Acido Clorhídrico con el Zinc '? 

Escribe la reacci6n. 

7. - ¿Cómo definirías uno reacci6n exotérmica? 

8.- ¿Cu61es reacciones de las que efectuaste son exotérmicas? 

9. - De acuerdo con los tipos · de reacciones que se te recomendó que investigaras 

en la intradu.cci6n de esta pr6ctica, clasmca las reacciones que realizaste. 

10.- ¿Cu61 es el objetivo de esta pr6ctica? 

11.- ¿ Qu6 conclusi6n obtuviste? 

Respuestas a la Evaluaci6n: 

1. - Una reacci6n de síntesis. - Si , el Oxido de Cobre 

2.- Una reacci6n de descomposición . 

2H O 
g 

---2H + O 
g 2 

3.- Oxígeno 

4.- Mercurio Met61ico 

5.- Lechoso.- BaCl2 + Na2so
4 
-- 2Na CI + BaS0

4 

6.- Hidrógeno Zn + 2 HC I -- ZnCl 2 + H2 

7. - Una reacción que desprende calor 

8.- la reacción del Zn con el HCI 

9. - Síntesis: 2Cu + o
2 

2Cu0 

Descomposici6n: 2H O --g 

Desplazamiento: Zn + 2HCI -- + H2 

Doble sustitución: BaCl2 + Na2SO 
4 

2NaCI + BaSO 
4 



PRACTICA t-0. XXV 

"Estudio del efecto de la sup«ficie de contacto en la velocidad de reac

ción ".- Laboratorio. 

Introducción: 

94.-

Te has preguntado ¿ Por qué se funden m6s r6pido 5 cubitos de hielo, que 

un pedazo equivalente a esos 5 cubitos? Te has preguntado alguna vez, ¿ Por -

qué se quema más rápido el aserrín que un ·pedazo de madsa? 

Estas preguntas podr6s contestarlas si realizm esta pr&:ti.ca, pero paro que la 

comprendas y asimiles bien, es necMmio que investigum lo siguiente: 

¿Qué es superficie de contacto? 

¿Qué es velocidad de reaccl6n? 

Substancias: 

Carbonato de Calcio en 

polvo 

Carbonato de Calcio en 

trozo 

Acido Clorhídrico diluí¿o 

Técnica Experimental: 

Material: 

2 tubos de ensayo de 16 

X 100 mm. 

1 gradilla 

1 balanza de brazos igua

les 

Pesa 5 gramos de Carbonato ele Calcio en polvo, y la misma cantidad de 

Carbonato de Calcio en trozo; coloca cado una ele estas substancias en un tubo de 

ensayo limpio y seco. Agrega a cada uno de los tubos 5 mi . de Acido Clorhídri

co diluido. Toma el tiempo en que se tarde en reaccionar cada tubo. Anoto tus 

observaciones. 
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Evaluación Externa: 

1.- ¿Qué entiendes por superficie de contacto?, ¿Y por velocidad de reacción? 

2.- ¿Qué deduces de las observaciones realizadas en esta práctica? 

3.- ¿Cuál tubo tardó más tiempo en reaccionar? 

4.- ¿Cuál crees que sea el motivo de la diferencia de tiempo? 

5.- Mientras mayor sea la portícula, ¿Cómo será la superficie de contacto? 

6.i,Cuál es el objetivo de esta práctica? 

7.- ¿Qué conclusión obtuv-iste? 

Respuestas a la Eval uación: 

1.- La superficie activa de los reactivos.- La cantidad de reactivo convertido 
o de producto transformado en un tiempo dado. 

2.- Que el Carbonato de Calcio en trozo reacciono mas lentamente. 

3.- El tubo que contiene el reactivo en trozo. 

4,- Lo diferencia de superfi cie de contacto. 

5, - Menor 



PRACTICA NO. XXVI 

"Estudio del efecto de la concentración de uno de los reactivos de la 

velocidad de reacción". - Laboratorio. 

lntroducci6n: 
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Ya se ha visto en experimentos anteriores que hay elementos más activos 

que otros, por ejemplo, si se agrega Acido Clorhídrico a unas piezas de Magne

sio y de Fierro de igual tamafto y forma, el magnesio reacciona más vi90!'osamen

te; esto quiere decir, que los átomos de Magnesio tienen una mayor tendencia a 

perder sus electrones de valencia. En otras palabras, el Magnesio es un metal 

más activo que el Fierro. 

La rapidéz con que se efectúa una reacción química recibe el nombre de 

Velocidad de Reacción y ésta se ve afectada por algunos otros factores, ade!T1Ó$ 

de la naturaleza de las substancias reaccionantes y de la Superficie de Contacto 

como viste en la práctica anterior. 

Ahora verás otro de estos factores que es la concentroci6n de uno de los 

reactivos.. Investiga lo que es la Concentración y como se mide. 

Substancias: 

Acida Clorhidñco 

Solución de Tiosulfa

to de Sodio 

Material: 

matraz Eerl enmeyer 

probeta de 50 mi • 

vaso de precipitados de 

25Q mi. 

probeta de 1 O mi • 

Cronómetro o relo¡ con segun-

dero. 
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Técnica Experimental: 

En Ia ¡:irobeta de 50 mi. colcca l ü mi. ae Solución de Tiosulfato de Sodio 

y agrega ahí mismo 40 mi. de agua, para preparar una solución al 20%. Coloca 

esta mezcla en el matraz Erl enmeyer. En 1 a probeta de 1 O mi • coloco 5 mi. de 

Acido Clorhídrico y anód~lo al matraz, empezando ~ tomar el tiempo desde este 

momento hasta cua~o la soluci6n se torne opalina. Luego prepara una solución 

de 40%, colocando 20 mi. Solución de Tiosulfato de Sodio y agregando 30 ·mi. 

de agua y sigue el mismo procedimiento, utilizando siempre la misma cantidad de 

Acido Clorhídrico y tomando el tiempo para cada experiencia. Precauciones: U-

tiliza la misma probeta para cada substancia, no las intercambies. 

Después de cada experiencia enjuaga perfectamente tu matraz. 

Construye una gráfico de concentración en par ciento contra tiempo en seg. 

Otra gráfica de concentración contra 1/t. 

Evaluación Externa: 

1.- ¿Qué indica la gráfica de e contra t ? 

2.- ¿ Qué indica la gráfica de e contra 1/t? 

3.- ¿ Por qu6 es necesario enjuagar el matraz después de cada experiencia? 

4.-¿Cuál es el objetiva de esta práctica? 

5. - ¿ Qu6 conclusi6n se obtiene? 

Respuestas o la Evaluaci6n: 

1.- Que a mayor concentración menor tiempo 

2.- Que a mayor concentración mayor 1/t 
Nota: 1/t está representado una velocidad. 

3. - Para evitar que el HCI que no haya reaccionado afecta la siguiente medición. 



PRACTICA NO. XXVII 

"Estudio del efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacciónª. 

Laboratorio. 

Introducción: 

Alguna vez te has preguntado por qué se deben g.uardor los alimentos 

en el refrigerador? La descomposición de los alimentos es una reacción química 

que se ve afectada por 1 a temperatura~ 

En este experimento, vas a observar como afecta la temperatura a lo velo

cidad de reacción. Podría decirse que un aumento en la temperatura incrementa 

la energía cinético de las porticulas reaccionantes y éstas provocan mós colisiones 

entre sr. Vas a comprobOr esto: 

Substancias: 

Solución de Tiosulfato 

de Sodio 

Acido Clorhídrico 

Material: 

Mechera de Bunsen 

Tripié o soporte univer

sal con anillo de Fierro. 

Tela de asb.esto 

Cronómetro o reloj con segundero 

Matraz Erl enmeyer de 

250 mi. 

Probeta graduada de 50 mi • 

Vaso de precipitados de 

250 mi. 

Termómetro 

98.-
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1écnica Experimental: 

Prepara una solución de 60% de Tiosulfato de Sodio siguiendo la técnica 

de la pr6ctica anterior y utiliza 5 mi. de Acido Clorhídrico en cada experiencia. 

En esta pr6ctica la concentración de los reactivos debe permanecer constante, -

es decir 1 se usará siempre la misma cantidad de ambos reactivos, lo que vamos a' 

variar es la temperatura. 

Coloca 50 mi. de la solución al 60% en el matraz Erlenmeyer y leyendo 

la temperatura de la solución, agrégole el Acido Clorhídrico, empezando a tomar 

el tiempo desde este momento hasta que la solución se torne opalina. 

Sigue las mismas precauciones de la práctica anterior. 

Ahora utilizando la misma cantidad de solución de Tiosulfato de Sodio y 

de la misma concentración, caliéntala 20°arriba de la primera experiencia, cuan

do haya alcanzado esta temperatura, suspende el calentamiento y agrégale la misma 

cantidad de Acido Clorhídrico que en la primera experiencia, toma el tiempo y -

repite lo mismo con tres temperaturas diferentes por encima de la primera. 

Construye una gr6fica de temperah .. ra contra tiempo y otra de temperatura 

contra 1/ tiempo. 

Evaluación Externa: 

1.- ¿Qué nos indica la gr6fica de T contra t? 

2.- ¿Qué nos indica la gr6fica de- T contra l/t ? 

3.- ¿ Por qué es necesario mantener las conc;entraciones de los reactivos constantes? 

4.- ¿Cuál es el objetivo de esta pr6ctica? 

5.- ¿Qué conclusión se obtiene? 



Respuestas a la Evoluaci6n: 

i • - Que a mayor temperatura menor tiempo 

2.- Que a mayor temperatura mayor velocidad 

3.- Porque no podemos medir dos VCJTiables al mismo tiempo 
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PRACTICANO • XXVIII 

"Estudio del efecto de los cata( izadores en la velocidad de reocci6nª. -

Laboratorio. 

lntroducci6n: 

Vas a conocer ahora el último de los factores que afectan a la vel"Oeidod 

de reacción y son fos catalizadores. 
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Como los otros factores que has estudiado en prócticas anteriores, los cata

lizadores afectan a la velocidad de reacción sin sufrir una transfonnación. ¿Cómo · 

ocurre esto? Lo que ocurre es una adsorción del reactivo en la superficie activa 

del catalizador y es ahí donde se produce la conversión. 

Investiga lo que es un catalizador y cúal es su efecto en la velocidad de -

reacción. 

Substancias: 

Agua Oxi genoda de 20 

Wt. 

Dióxido de Manganeso 

T6cni ca Experimental: 

Material: 

Matraz Erl enmeyer de 250 

mi. 

T ap6n y tubo de desprendi -

miento 

Probeta graduada de 50 

mi. 

Cuba Hidroneumótica 

Cronómetro 

Colocar 50 mi. de agua en el matraz Erlenmeyer de añadirle 5 mi. de -
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aguo oxigenado de 20 Vol. Preparar el experimento de modo que se pueda 

reé:oger el gas que se desprenda, midiendo su volumen cada determinado tiempo. 

Describe lo formo en que decidas realizar esto. 

Ai'iade ahora 2 gramos aproximadamente de Di6xido de Manganeso a la 

disoluci6n de Peróxido de Hidr6geno, agito su ovemente el matraz, inserta in

mediatamente el tap6n y pon en marcha el cron6metro. ContinlJa agitando ef 

matraz dwante el experimento y anoto el volumen de Oxígeno recogido ~ 

medio minuto, durante el tiempo que tarde lo reocci6n. 

Construye una gráfica que represente el volumen desprendido en función 

del tiempo. Repite !o mismo utilizando una cantidad mayor de Dióxido- de Man

ganeso. Construye otro gr6fica. Anoto tus observaciones. 

Evoluoci6n Externo: 

1.- ¿Qui indica la gr6fica de volumen desprendido contra el tiempo? 

2.- ¿C6mo afecta la cantidad de Di6xido de Manganeso o la velocidad de reacción. 

3. - ¿ Cu61 es el objetivo de esto pr6ctico? 

4.- ¿Qué conclusión obtuviste? 

Respuestos o lo Evoluoci6n: 

1 .- Que o mayor volumen desprendido mayor •1empo 

2.;. Lo aumenta 



PRACTICA NO. XXIX 

"Estudio del efecto de ,lo _ velocidad de Cristalizaci6n sobre el tamai'lo 

de los cristales".- Laboratorio. 

Introducción: 

Hay substancias tales como el Cloruro de Sodio, el Azúcar y algunos 

Sulfuros que no solamente poseen las propiedades de rigidez y comprensibilidad, 

sino que presentan características formas geométricas. Estos son los sólidos cris

talinos, pueden diferenciarse de los materiales amorfos tales como el vidrio, el 

hule, etc. que poseen algunas propiedades que son frecuentemente asociadas a 
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la palabra "sólido". pero que no presentan estructuras características. En esta 

pr6ctica vas a conocer uno de los cristales y a saber c6mo afecta la velocidad -

de cristalización al tamai'lo de las partículas. 

Substancias: 

Nitrato de Potasio 

Técnica Experimental: 

Material: 

2 tubos de ensayo de 25 x 150 mm. 

vmo de precipitados de 250 mi. 

agitador de vidrio 

1_ Mechero de Bunsen 

Tripié o soporte universal con anillo 

de fierro. 

Tela de asbesto 

Coloca 100 mi. de agua dentro del vaso de precipitados, oi'lade· Nitrato de 
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Potasio hasta saturar la soluci6n procurando que quede soluto en exceso. Luego 

caliento la disoluci6n hasta que todo el soluto se haya disuelto y osr en caliente 

separa lo mezda en dos porciones. 

Una de las pcrciones déjalo enfriar en reposo y a 1.a temperatura ambiente. 

La otra porci6n enfrrala violentamente dejando caer agua corriente sobre las 

paredes exteriores del recipiente. 

Anoto rus observaciones. 

Ewfuaci6n Externo: 

1.- ¿Qué es uno soluci6n saturada? 
' . 

2.- ¿Por qué es necesario dejar soluto en exceso? 

3.- ¿Qué es un soluto? 

4.- ¿Qué es un sol vente? 

5.- ¿ Oué diferenc ia de forma y tamaño existe entre los cristales de las dos porciones? 

6.- ¿Cu61 es el objetivo de esta pr6ctica? 

7.- ¿Qué condusi6n obtienes? 

Respuestas a la Evaluación : 

1.- Una solución en la que el solvente ya no tiene capocidad poro disolver mas sol11to 

2.- Para asegurar que efectivamente la solución est6 saturada. 

3.- La substancia que se disuelve. 

4. - El medio en el que el soluto se disuelve. 

5.- La forma es la misma, pero la cristalización lenta praduce cristales mayores. 



PRACTICA NO. XXX 

"Estudio de las formas -y tamatlos de portrculas" .- Laboratorio. 

1 ntroducci6n: 

Ya viste en tu pr6ctica anterior las características formas geométricas 

que puede presentar un s6lido al cristalizarse. 

En esta pr6ctica vas a conocer otra forma en que se pueden alten:r -

las partículas. 

Substancias: 

Azufre en polvo 

Disulfuro de Carbono 

Papel filtro · 

TEcnica Experimental: 

Material: 

tubo de ensayo de 25 x 150 mm 

agitodor de vidrio 

c6psula de porcelana 
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Coloca dentro del tubo de ensayo unos 3 mi. de Disulfuro de Carbono, 

agrégale aproximodamente 1 gramo de Azugre en Polvo. Agita la mezcla y cuán

do se haya disuelto casi todo el azufre, decanta la disolución pasándola a la -

c6psula de porcelana, recubre la c6psula con el papel filtro y déjala reposar. 

Cuando se evapore el Disolfuro de Carbono observa los cristales• 

Evaluación Externa: 

1.- Compara los cristales de Azufre que se te proporcionaron. con los que obtu

viste al final de la experiencia y anota sus diferencias. 

2. - ¿A qué atribuyes que se haya producido este fenómeno? 

3.- ¿Cu61 es el objetivo de esta pr6ctica? 

4.- ¿ Ou6 conclusi6n obtienes? 

Respuestas a la Ewluaci6n: 

2.- Se form6 un polisulfuro de Carl?ono 
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Aqur terminan las prácticas propuestas para el curso b6sico de Química 1, 

este programa propuesto no es peife~to e inflexible, lo mas importante como se dijo 

anteriormente es el logro de los objetivos propuestos, ya que lo fundamental del es-

tudio de la Química es que se aprenda a interpretar los diversos fenómenos que ocu

rren en la naturaleza de la cual el hombre es parte; sin embargo, el estudioso de las 

ciencias, no solamente de la Qurmica., t iene que mantener en su mente la necesidad 

de abordar la realidad mediante un método adecuado para peder: 

Enfrentarse a 1 a realidad para conocer! a, 

conocerla y transformarla, y 

Orientar su transformaci6n en beneficio del hombre. 

No debemos olvidar que los seres humanos tienen una capacidad natural para 

aprender, los incita la Natural eza, sienten curiosidad para descubrir nuevas cosas, -

eso capacidad e interés se ve frenado y en ocasiones impedido por los sitemos educa-

tivos escolares y familiares. 

Por ejemplo, si un nii'lo se encuentra con un objeto "raro y desconocido", 

le motivar6 lo suficiente y e:npeza r6 a observarlo, si lo tiene a mano, es casi seguro 

que lo rompa para saber mas de él 1 esta acci6n es provocado por la capacidad e in

terés de que se hablaba onl·es, pero si esa curiosidad se malinterpreta por los educado

res (padres y maestros), seguramente que el nii'lo frenar6 sus impulsos o descubrir debido 

a las actitudes de los mayores; esa conducto no permanece en el periodo infantil sino 

que se arrastro a través de las siguientes etapa~ de desarrollo. 

En la metodología que se ha propuesto, se trato de estimular al m6ximo esa 

inquietud innata de los individuos y de que la ensei'lanza se real ice por si misma. 
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Para los siguientes perrodos de aprendizaje de la Qurmica, que en el 

sistema educativo pre-universitario nacional se realizn hasta el 5°y 6ºsemestres, 

se desea que el alumno ya conozca y maneje mas un método cientffico, por lo 

que solamente se sugerir6 el contenido programótico: 

SUGERENCIAS a: TEMAS DE QUIMICA PARA S°y 6°SEMESTRES: 

1.- Conceptos de energTa. Corrdaciones 

2.- Teoría Cu&itica 

3.- Nomenclatura de los Compuestos Químicos 

4.- Concepto de &Jace. Concepto de Electronegatividad. Concepto de 6xido
reclucci6n. Ejercicios. 

5.- Comportamiento del Estado Gaseoso.- Ecuaciones. 

6.- Conceptos de Ma, volumen mofar gramo, número de Avogrado. 

7.- CáJcul05 Estequiométricos. 

8.- Comportamiento del Estado Líquido 

9. - Concepto de Disolución; Concepto de Concentrac:i6n. Coloides y Suspensiones. 
Ejercicios. 

10.- Concepto de Corn:ludividod eléctrica de las soluciones. 

11.- Concepto de Electrólisis.- Galvano plástía 

1.2.- Nomenclatura de las principales funciones Orgánicas. Generolidades de cado 
funci6n. 

Como puede observarse, el programa para el curso 5°y 6° semestres ha quedado -

~ abierto, solo se han sugerido los conceptos m6s genef'ales, sin embarga, los objetivos 

y el nivel de los mismos, la planea<:i6n y los recursos quedan a juicio del alumno, 

profesor e institución. 



ANALISIS DE COSTOS 
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NUMERO MATERIAL PRECIO POR PZA COSTO 
EN PESOS EN PESOS 

MECHERO DE BUNSEN 25.00 25.00 

PINZA PARA TUBO DE ENSAYO 6.50 6.50 

1/2 mt. MANGUERA PARA MECHERO 7.50 7.50 

1/2 ~- TUBO DE VIDRIO 1.15 1.15 

1/2 mt. VARILLA DE VIDitlO 1.50 1.50 

12 TUBOS DE ENSAYO DE 100 x 13 mm 1.25 25.00 

CAPSLLA DE POiea.ANA 13.50 13.50 

TRIPIE 10.so 10.50 

TELA DE ALAMBRE e/ AS!ESTO 4.50 4.50 

TUBO DE ENSAYE DE 200 x 25 mm 3.75 3.75 

VASO DE PRECIP1TAOOS DE 250 mi. 11.95 11.95 

TAPON DE HULE PARA TUBO DE -
ENSAYE DE 200 x 25 mm (Nº4) 1. 40 1.40 

TERMOMETRO DE 1 O a 150ºC. 75.00 75.00 

MORTERO e/MANO (9 cm. d. di&u) 27.00 27.00 

EMBUDO DE PLASTICO 3.00 3.00 

GRADILLA DE MADERA (6 tubos) 12.50 12.50 

MECHERO DE ALCOHOL 17.50 17.50 

CHAROLA DE PLASTICO 15.00 15.00 

PINZAS PARA CRISOL 11.50 11.50 

MATRAZ ERLENMEYER DE 250 mi 13.90 13.90 



· PROBETA GRADUADA DE 250 mi. 

PROBETA GRADUADA DE 50 mi. 

PROBETA GRADUADA DE 10 mi. 

5"1.00 

37.50 

25.50 
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5"1.00 

37.50 

25.50 

TOTAL •••• $407.65 



CABE 

-1 o.-

30 .-

40 .-

110.-
HACER NOTAR AQUI LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

los precios anotados, son de menudeo, es decir, son los precios que 
una persona paga en los establecimientos autorizados cuando se adquie
ren piezas sueltos. 
Estos precios se ven considerablemente disminurdos cuando los materiales 
se solicitan directamente a los distribuidores, y en grandes cantidades. 

Algunos de estos materiales pueden ser facilmente sustiturdos por materia
les coseros, tenemos el caso de la c6psula de porcelana, que puede sus
tituirse por un pequei'lo recipiente de barro cocido; otro caso es la cha
rola de plástico, cuya función de · cubo hidropneum6tica, puede sustituirse 
con cualquier recipiente casero de bojo fondo, con di6metros entre 20 y 
30 cm. 

Como ne se requ :ere una gran precisión en los materiales de medida, el 
vaso de precipitados '! lus probetas pueden ser construidos por lo~ alumnos 
consiguiendo los recipientes adecuados. 
lo mismo es aplicable poro el Mechero de Alcohol que puede construirse 
por ejemplo, con recipientes de comida para nií'ios (Gerber, Nestl6 etc.) 
con lo que el costo disminuye. 

Algunos material es no se consiguen en 1 os cantidades que estan especi fi
cados en la lista, por ejemplo, el tubo y lo varilla de vidrio, se venden 
por tramos de 1 .5 mt. pero se ha considerado que pueden dividirse en 
las porciones necesarias, que son los precios especificados en el costo. 
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Potasio Met6lico $ 116.00 100 gr. 

Di6xido de Manganeso 11.55 100 gr. 

Acido Clorhrdrico conc. 0.35 100 gr. 

Yoduro de Potasio (Sol. al 1%) 26.40 100 gr. 

Bromuro de Sodio (Sol. al l % ) 13.20 100 gr. 

Tetracloruro o Disulfuro de Carbono 1.70 100 mi. 

Cloruro de Sodio o.1s 100 gr . 

L6mina de aluminio s.so 100 gr. 

Clavo de fierro o alambre (clavo) 1.75 100 gr. 

(olambre) 0.75 100 gr. 

Corb6n en trozo 

Azufre en trozo o.35 100 gr. 

Bol onza de brazos iguales 48.00 

Calcio metólico 130.00 100 gr. 

L6mino de cobre 9.25 100 gr. 

Corb6n en Poi vo 14.85 100 gr. 

Oxido de Cobre a.so 100 gr. 

Pirita de Cobre 10.00 100 gr. 

Sul foto ferroso (Sol • al 1%) 12.00 100 gr. 

Cloruro Fárrico ( Sol. al l %} 21.00 l 00 gr. 

Sulfato de Sodio ( Sol. al 1%) 9.00 100 gr. 

Cloruro de Bario (Sol. al 1%) 13.20 100 gr. 

Alambre de cobre 3.50 100 gr. 

Carbonato de calcio en polvo (col) º·ªº 100 gr. 
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Carbonato de Calcio (trozo) 0.45 100 gr. 

Tira de Asbesto de 7 x 5 cms. 0.40 tira 

Cristales de Yodo 19.40 100 gr. 

Oxido de Zinc 2.58 100 gr. 

Azufre en poi vo 18. l 5 100 gr. 

Cristales sulfato cúprico 13.20 100 gr. 

L6mina de cobre 9.25 100 gr. 

Permanganato de Potasio 12.00 l 00 grs. 

Oxido de Mercurio 132.00 100 gr. 

Mg en cinta 82.50 rolló 

Papel de Cloruro de Cobalto 1.50 paquete 

Mezcla Metanoí -Agua 100 mi. 

Acetona Agua 2.00 100 mi. 

Papel Filtro 3.00 paquete 

Hidr6xido de Sodio ( Sol.) 100 gr. 

Bicarbonato de Sodio ( sol.) 0.90 100 gr. 

Hidr&<ido de Calcio ( Sol) 15.00 100 gr. 

1 ndi cador Universal ( Sol ) 19.00 100 mi. 

Papel lndi cador Universal s.oo paquete 

Lana de vidrio 2.50 100 cm. 

Gro.,ol lo de Zinc 17.60 100 gr. 

Sodio Metálico 132.75 envase 
(no dice cantidad) 

Tiosulfato de Sodio 7.50 100 gr. 



113.-

Agua Oxigenada $ 1.70 100 mi. 

Nitrato de Potasio 1.05 100 gr. 

Frasco de polietileno de 100 ce. 450.00 millar 

Frasco de Polietileno de 1/2 lt. 600.00 millar 

Topa y contratapa 0.95 e/ u 

Nota: 

Se debe aclarar aquí que estos precios, son de mayoreo. 



CONCLUSIONES 

A~- Es necesario una ensei'lonza-oprendizoje mas penonalizacb, en donde: 

1).- Se respeten los ritmos y wlocidades individuales. 

11).- Se respeten los intereses y motivaciones individuales. 

111).- Se ~ie y se oriente al estudiante en la blísqueda de su propia 
verdad. 

8).- Es necesario orientcr la Edicoci6n hacia los tres dominios del apr.endi
za¡e, o saber: 

1).- CognoscitiYO 

11) . - Afectivo 

111) • - Psi cornotcx-

114.-

C).- Es necesario que lo Educaci6n se realice en todo momento y en todo lugar 
p:iro poder: 

1). - Mantener una actitud constante de interts ante la vida 

11),- Identificarse con el mundo que lo rodeo 

111).- Aplicar lo aprendido paro transformar la naturaleza en beneficio del 
Hombre. 

DJ.- Es necesario que lo Educoci6n se realice en funci6n de metas concretas -
(objetivos}, porque cuando no se sobe para donde se va, se puede llegar 
a cualquier porte . 
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