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Resumen 

 

Para resolver las limitaciones de la reacción de Fenton, la cual favorece la 

producción de radicales 
.
OH en condiciones ácidas (pH de 2.5 a 4.0), se modificó 

ésta reacción para oxidar contaminantes orgánicos en un amplio intervalo de pH 

usando compuestos de rutenio formados con ligantes benzimidazoles. Los 

ligantes y complejos se prepararon como se reporta en la literatura: 

RuL
1
Cl(PPh3)]Cl (L

1
= N, N, N - tris (benzimidazol-2-il-metil) amina), 

[RuL
2
Cl(PPh3)]Cl (L

2
=N,N-bis(benzimidazol-2-il-metil) hidroxietilamina) y 

[RuL
3
Cl(PPh3)]Cl (L

3
=N,N-bis(benzimidazol-2-il-metil) hidroxietilamina) y estos 

se caracterizaron por métodos espectroscópicos. La estructura química del 

RuL
1
Cl(PPh3)]Cl fue determinada por análisis de difracción de rayos-X. Además, 

las propiedades estructurales, electrónicas y redox de todos los complejos, se 

analizaron por diferentes métodos (rayos-X, espectroscopía de UV visible y 

voltamperometría cíclica). Para cada compuesto, se estudió el efecto disolvente 

sobre las transiciones electrónicas, particularmente, las bandas de Transferencia 

de Carga Metal-Ligante en la región visible. Por otro lado, se examinó el sistema 

redox de los compuestos de rutenio en sus diferentes estados de oxidación 

mediante la técnica electroquímica y se encontró que la pareja redox 

[Ru(II)/Ru(III)] fue reversible y cuasi-reversible por presentar una diferencia de 

potencial de ΔE=0.060 V para los complejos RuL
1
Cl(PPh3)]Cl y 

[RuL
3
Cl(PPh3)]Cl y de 0.070 V para el complejo RuL

2
Cl(PPh3)]Cl 

respectivamente; sus potenciales de oxidación (Epa) fueron 0.87, 0.68, y 0.58 V y 

de reducción (Epc) 0.81, 0.61 y 0.52 V. La oxidación de contaminantes tales 

como el fenol, el 4-clorofenol y el 2,4,6-triclorofenol, se llevó a cabo mediante el 

uso de los compuestos de rutenio mencionados anteriormente. En el estudio, se 

encontró que los compuestos de rutenio degradan a los fenoles eficientemente en 

condiciones ácidas y básicas. Esta es una de las aportaciones importantes 

encontradas en este trabajo. Además, después de realizar el estudio cinético de la 

oxidación de los compuestos fenólicos, la cual sigue una cinética de primer orden, 

se encontró que el 2,4,6-triclorfenol se degrada más rápidamente que los demás 

compuestos, mostrando que la densidad electrónica del fenol disminuye a medida 

que crece el número de iones cloro unidos al anillo aromático. Por lo tanto, el 

ataque del radical 
.
OH se realiza de manera preferente en el anillo del 

triclorofenol respecto al anillo fenólico. Consecuentemente, forma benzoquinonas 

como intermediario en medio ácido, mientras que en condiciones básicas la 

especie rutilo (O=Ru) posiblemente sea el oxidante fuerte que degrade a los 



Resumen 

 

ii 

 

compuestos fenólicos. Los productos intermediarios formados durante los 

procesos de oxidación fueron analizados por la técnica de cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC). Para aplicar estos compuestos de rutenio como 

reacción tipo Fenton modificada en la remoción de contaminantes industriales, se 

planteó un diseño de experimentos para encontrar las condiciones óptimas de 

operación que dieran la más alta eficiencia de oxidación de fenoles con la mínima 

cantidad de reactivos. En el estudio se encontró mediante el uso de software 

computacional Design-Expert y análisis de los resultados por la determinación 

gráfica de la probabilidad normal y errores experimentales, las variables más 

importantes que influyen significativamente en la oxidación de fenoles por 

compuestos de rutenio. Las variables que más influyen en la oxidación de 

contaminantes son el pH, la concentración del H2O2 y compuesto de rutenio. Las 

eficiencias de oxidación de los fenoles fueron: fenol, 81.19% a pH=4.0, 87.56% a 

pH=7.0 y 82.80% a pH=9.0; 4-clorofenol, 89.97% a pH=4.0, 88.88% a pH=7.0 y 

92.26% a pH=9.0 y 2,4,6-triclorofenol, 97.77% a pH=4.0, 98.73% a pH=7.0 y 

98.91% a pH=9.0, en 30 minutos de reacción. Esto muestra que, a diferencia de la 

reacción de Fenton normal, la reacción tipo Fenton basada en compuestos de 

rutenio, degrada de manera eficiente en ambas condiciones ácidas y básicas a los 

fenoles. Debido a su importancia económica, se propone realizar estudios de 

recuperación y reciclado del rutenio de las aguas tratadas o bien buscar la manera 

más adecuada de aplicación en el tratamiento de aguas residuales. 
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Abstract 

 

The normal Fenton reagent works only at pH 2.5 to 4.0. We prepared modified 

Fenton reagents using ruthenium with different ligands that could be employed in 

basic solution. These compounds were: RuL
1
Cl(PPh3)]Cl (L

1
= N,N,N-

tris(benzimidazole-2-yl-methyl)amine), [RuL
2
Cl(PPh3)]Cl (L

2
 = N,N-

bis(benzimidazole-2-yl-methyl)hydroxyethylamine) and [RuL
3
Cl(PPh3)]Cl, (L

3
= 

N,N-bis(benzimidazole-2-yl-methyl)hydroxyethylamine) and they were 

characterized by spectroscopic methods; and RuL
1
Cl(PPh3)]Cl formed crystals 

whose structure was resolved by X-ray analysis. The structural and electronic 

properties of all compounds were analyzed by different methods. The effect of 

solvents on the electronic transitions, particularly the visible charge transfer band 

(M-L) of the compounds was also studied. The stability of different oxidation 

states of the compounds were examined by electrochemical technique and it was 

found that the redox Ru(II)/Ru(III) is quasi-reversible with ΔE = 0.060, 0.070, 

and 0.060 V for RuL
1
Cl(PPh3)]Cl, RuL

2
Cl(PPh3)]Cl, [RuL

3
Cl(PPh3)]Cl, 

respectively. The potential were: Epa 0.87, 0.68, and 0.58 V and Epc =0.81, 0.61, 

and 0.52 V. 

 

The oxidation of contaminants such as phenol, 4-chlorophenol, and 2,4,6-

trichlorophenol was carried out by using the above mentioned ruthenium 

compounds. The ruthenium compounds degrade the phenols efficiently in both 

acidic and basic conditions, which is a novel finding in this work. Furthermore, 

after analyzing the oxidation kinetics of phenolic compounds, which follow first 

order kinetics, it is found that 2,4,6 trichlorophenol degraded faster than other 

compounds, showing that the electron density on the phenol decreases with the 

number of electron withdrawing Cl groups added to the aromatic ring. Thus the 

attack by a 
.
OH radical occurs preferentially at the trichloro-phenolic ring relative 

to the phenolic ring. Consequently, benzoquinone is formed as an intermediate in 

acidic medium; while under basic condition, the rutile species is believed to be an 

oxidant that degrades the phenolic compounds. The formation of intermediates 

during the oxidation process was analyzed by HPLC technique. 

 

In order to employ ruthenium compounds as modified Fenton reagents for 

removing industrial contaminants, we found the conditions for optimum phenol 

degradation while minimizing the use of reagents employing the experimental 

design studies. The most important variables in the mathematical models are pH, 
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the concentrations of H2O2 and the ruthenium compounds. The normal probability 

and the experimental errors were plotted to find the efficiency of phenols 

oxidation by the ruthenium compounds; the efficiency of phenol oxidation was 

81.19% at pH =4.0, 87.56% at pH=7.0 and 85.70 at pH =9.0, the 4-clorophenol, 

89.97% at pH=4.0, 88.88% at pH=7.0 and 92.26% at pH=9.0 and 2,4,6-

triclorophenol, 97.77% at pH=4.0, 98.73% at pH=7.0 and 98.91% at pH=9.0, at 

30 minutes of reaction. This shows that unlike the Fenton reaction, the ruthenium 

Fenton reagents degrade efficiently under both acidic and basic conditions. 
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1.1. Inducción 

 

Las aguas residuales procedentes de las refinerías de petróleo, industria 

petroquímica, insecticidas, lubricantes, adhesivos, resinas, farmacéuticas, textiles 

y saborizantes contienen contaminantes orgánicos que son descargados en el 

ambiente. Los efluentes de las industrias generalmente tienen productos químicos 

y los que contienen compuestos orgánicos alifáticos (cadenas largas y sencillas) 

se pueden tratar por métodos convencionales. Sin embargo, los efluentes que 

contienen compuestos aromáticos son más estables y no se pueden degradar por 

los métodos convencionales. Generalmente, se utiliza el tratamiento químico para 

degradar a este tipo de residuos, debido a que estos compuestos que tienen 

estructura aromática son estables y tóxicos a los sistemas biológicos y muy 

persistentes en el ambiente. Por ejemplo, los efluentes derivados de las refinerías 

(sosas gastadas) tienen gran cantidad de compuestos fenólicos y estos son 

difíciles de tratar completamente a través de métodos biológicos. Por lo tanto, se 

requiere desarrollar nuevos métodos que permitan degradar a este tipo de residuos 

para resolver los problemas ambientales. 

 

El método químico es una de las alternativas para oxidar residuos orgánicos 

aromáticos industriales, estos métodos se pueden dividir en dos partes: el primero 

son los fisicoquímicos como la (coagulación, floculación, adsorción con carbón 

activado, precipitación, intercambio iónico, etc.) y el segundo la oxidación 

química, en la que un oxidante se usa para oxidar los productos químicos. Por 

ejemplo, procesos de oxidación avanzada, oxidación electroquímica, oxidación 

con haces de electrones, etc. Aunque existen varios oxidantes químicos como el 

oxígeno (aire), el permanganato de potasio (KMnO4), el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), el ozono (O3), el cloro (Cl, ClO
-
, HClO

-
) y el dióxido de cloro (ClO2), el 

radical hidroxilo (

OH) es el oxidante más fuerte considerando su potencial de 

oxidación. La producción del radical hidroxilo (

OH) se puede realizar por varios 

métodos (UV/H2O, UV/TiO2, UV/H2O2, UV/O3, O2/Catalizador, O3/H2O2, 

reactivo de Fenton, Ultrasonido). No obstante, esta tecnología tiene una 

desventaja, debido a que sus costos de operación son altos y no es fácil su manejo 

a temperatura ambiente. Sin embargo, la producción del radical (

OH) se puede 

llevar a cabo por la reacción tipo Fenton, debido a su bajo costo y facilidad de 

operación en el ambiente [1]. 
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El estudio del proceso de oxidación de compuestos fenólicos que utilizan una 

combinación de peróxido de hidrógeno y metales ha sido importante 

recientemente en el campo ambiental [2]. El investigador Fenton descubrió en 

1894, la producción de radicales hidroxilo (

OH) mediante el uso de sales de 

hierro con H2O2. Desde entonces, varias investigaciones han usado esta 

metodología para producir radicales y aplicarlos en varios campos de la 

investigación, por ejemplo, oxidar contaminantes orgánicos en muchas 

aplicaciones de tratamiento de agua residuales para remediar acuíferos [3] y 

degradar o desintoxicar desechos orgánicos peligrosos de difícil tratamiento y 

disposición [4,5]. Estos radicales se caracterizan por oxidar compuestos orgánicos 

de una manera rápida y no selectiva y también, pueden romper los enlaces C-C 

[5-7]. Aunque hay varias formas de producir los 

OH, la reacción tipo Fenton 

(reacción 1.1), es uno de los Procesos de Oxidación Avanzada (POA), que llama 

la atención por ser un generador de radicales hidroxilo (

OH), desarrollarse a bajo 

costo en comparación con otros métodos y ser eficaz como pretratamiento. 

Además, el peróxido de hidrógeno es un oxidante que no produce sub-productos 

tóxicos y junto con sales de hierro acuoso oxidan sustancias orgánicas en 

condiciones moderadas. 

 

                           1.1 

 

A pesar de las ventajas que presenta la reacción de Fenton normal con hierro. Las 

las sales de hierro reaccionan con el peróxido de hidrógeno únicamente a valores 

de pH bajos (2.5 a 4.0) y esta es una desventaja de esta reacción. A parte, en la 

reacción, la gran cantidad de radicales hidroxilo (

OH) que se generan cuando el 

metal se mezcla inicialmente con el peróxido de hidrógeno (H2O2), no se pueden 

aprovechar totalmente para la oxidación química, resultando que la mayoría de 

estos radicales desaparezcan sin ser usados, debido a que su tiempo de vida es 

muy corto. La Figura 1.1, muestra la reacción de Fenton iniciada con sales de 

Fe(III). 

 

Por otro lado, numerosas investigaciones se han desarrollado con respecto a los 

procesos de la reacción tipo Fenton para amplio conocimiento sobre el radical 

hidroxilo acuoso [7-10] y la química relacionada [11-13]. 
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Figura 1.1. Diagrama esquemático de la reacción de Fenton en cadena iniciada con Fe(III) [3]

 

 

Evans [14] publicó un trabajo sobre la producción del radical 

OH a través de 

complejos de hierro formados con el ligante tetraamidomacrociclico con peróxido 

de hidrógeno (Fe-TAML/H2O2), indicando que a través del uso de ligantes 

quelatos se puede aplicar más eficientemente para controlar la producción del 

radical libre. Esto ilustra que la producción del radical, se puede controlar 

utilizando ligantes adecuados alrededor del metal para la estabilización del estado 

de oxidación. La posibilidad de formación de complejos de alta valencia como 

oxo-metales también actúa como oxidantes. 

 

Por otro lado, se ha reportado en la literatura que la activación del peróxido de 

hidrógeno (H2O2) por el complejo de hierro (Fe
3+

) formado con el ligante 

tetraamidomacrocíclico (TAML), (Figura 1.2) [15], oxida bien al pentaclorofenol 

(pcp) y triclorofenol (tcp) que son compuestos contaminantes muy estables y 

tóxicos para los sistemas biológicos. Es importante mencionar que estos 

compuestos orgánicos estables no se pueden degradar por métodos 

convencionales (biodegradación), indicando que este tipo de compuestos 

orgánicos se pueden degradar cambiando la metodología adecuada en la reacción 

tipo Fenton. Sin embargo, una de las desventajas que tiene este tipo de compuesto 

ligante (TAML), es su difícil y costosa preparación, es decir, se requieren varios 

años y etapas para sintetizarlos. 
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Por lo tanto, para simplificar el proceso de producción del compuesto ligante, se 

emplean ligantes más sencillos, pero usando otro metal de la misma familia que el 

hierro como el ion rutenio, debido a que los complejos de rutenio presentan 

potenciales de oxidación más positivos que los compuestos de hierro (Tabla 1.1). 

Además, estabilizan diferentes estados de oxidación produciendo diferentes 

especies de oxidantes como el 

OH y también el oxo-metal (ambos son oxidantes 

fuertes) [16]. 

 
Figura 1.2. Complejo de Fe

3+
 formado con el ligante tetraamidomacrociclico [15]. 

 

Tabla 1.1. .Potenciales de oxidación de diferentes especies del rutenio y hierro 

Especie de rutenio E°/ V 

Ru° →  Ru
2+

 + 2e
-
   0.455 

Ru
2+

 →  Ru
3+

  + e
-
   0.249 

[RuO]
2+

 + 2H
+
 + e

-
  →  [Ru(OH)2]

3+
 1.23 

Ru
2+

 + 2H2O →  [RuO2]
2+

 + 4H
+
 + 2e

-
   1.12 

Especie de hierro  

Fe°  →  Fe
2+

 + 2e 0.44 

Fe
2+

 →  Fe
3+

 + e   -0.771 

Fe
o
  →  Fe

3+
 + 3e 0.04 

 

De manera adicional, todos los potenciales de oxidación de los complejos oxo-

rutenio con igual y/o diferente ligante son más positivos que los potenciales de 

oxidación de los complejos oxo-hierro, como se muestra en la Tabla 1.2. 

 

Por ejemplo, los compuestos de rutenio Ru(II), Ru(III) y Ru(V) generan radicales 

OH en presencia de H2O2 a bajos valores de pH (2.5 a 4.0) igual que el proceso 

de Fenton. 
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Tabla 1.2. Potenciales de oxidación de los oxo complejos de rutenio y hierro 

Ru=O E° (V) Fe=O E°(V) 

[Ru
VI

(TMC)(O)2]
2+

 
0.96 [Fe

IV
(TMC)O]

2+
 0.51 

[Ru
IV

(L
1
)(O)2]

2+
 1.23 

[Fe
IV

(N4Py)O]
2+

 
0.90 

Trans-Ru
VI

(L
2
)(O)2]

2+
 0.70   

tmc= 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane), L1= (bpy)2(py), L2= (1,12-dimethyl-3,4:9,10-dibenzo-

1,12-diaza-5,8-dioxacyclopentadeca. [16]. 

 

Además, a valores de pH altos (4.0 a 7.0) el ion rutenio con los estados de 

oxidación Ru(IV), Ru(VI), Ru(VII) y Ru(VIII) forma oxo-complejos en presencia 

de peróxido de hidrógeno (H2O2) que son oxidantes fuertes como los 

OH, (Figura 

1.3) [17,18], es decir; la posibilidad de formar complejos estables con altos 

potenciales de oxidación y alta valencia por un ligante benzimidazol podría ser 

grande. 

 

Figura 1.3. Compuestos de rutenio con diferentes estados de oxidación y su aplicación con 

H2O2. 

 

Esto propone la hipótesis de la formación de un intermediario reactivo oxo-

metálico, formado a partir de la sustracción de un átomo de oxígeno del peróxido 

de hidrógeno por el ion metálico. Estas especies oxo-metálicas son en general, 

potentes oxidantes que se pueden usar para oxidar a una gran variedad de 

sustratos orgánicos e inorgánicos, dependiendo de la naturaleza de las especies 

oxo-metálicas, los sustratos y los solventes [16]. 

 

Inorganic Chemistry, 2003, 42, 8011

Ru(II)

Ru(III)

Ru(V)

H2O2

HO. Reacción tipo Fenton

(pH= 1.0 – 4.0)

Ru(IV)

Ru(VI)

Ru(VII)

Ru(VIII)

H2O2

Ru=O
Especies oxo rutenio como

oxidantes (pH = 4 .0 - 7.0)



1. Introducción 

 

7 

 

Aunque se reporta en la literatura un gran número de complejos de rutenio 

formados con ligantes como las aminas terciarias macro cíclicas, la piridina 

[Ru(py)2(bpy)2]
2+

, la bipiridina [Ru(bpy)3]
2+

, la terpiridina [Ru(tpy)2]
2+

, etcétera, 

[19, 20] con altos potenciales de oxidación para reaccionar con H2O2 y generar 

OH y así oxidar a los fenoles, sus oxidaciones sólo tienen efectos a valores de 

pH bajos (2.5-4.0) igual que la reacción de Fenton con hierro, y lo que se busca al 

utilizar este tipo de ligantes con grupos benzimidazoles para enlazarlos con el 

rutenio, es obtener compuestos más estables, con potenciales de oxidación más 

positivos y bien definidos para asegurar la producción de 

OH y a la vez oxidar 

más fácilmente a los compuestos fenólicos en un amplio intervalo de pH. 

 

Los ligantes benzimidazoles generalmente tienden a liberar electrones y 

estabilizar las especies oxo-metálicas, además, son compuestos hidrofóbicos a la 

estabilidad, promueven interacciones intra e inter molecular y aceptan la 

retrodonación. Aunque estos compuestos ligantes están involucrados en una gran 

variedad de procesos biológicos como proteínas y enzimas, por ejemplo la 

cobalamina, son inestables en el ambiente. Para evitar este problema de 

inestabilidad, se seleccionaron a los ligantes benzimidazoles para enlazarlos al 

rutenio y así hacerlos más estables para incrementar los potenciales redox, 

aumentar la banda de transferencia de carga M-L en la región visible y mejorar el 

coeficiente de extinción molar. Este tipo de ligantes por ser buenos donadores de 

enlaces π, son resistentes a la degradación oxidativa. Asimismo, son compuestos 

que pueden evitar el intercambio de ligantes por disolventes durante la 

degradación de sustratos, de lo contrario, el ligante se degradaría liberándose del 

centro metálico, siguiendo así una reacción química de tipo Fenton. 

 

Por otro lado, se ha reportado que el ligante tris (benzimidazol-2il-metil)amina al 

formar compuestos con metales como el rutenio presenta flexibilidad frente a la 

geometría preferencial del centro metálico. Además, las propiedades 

espectroscópicas que le confieren los grupos benzimidazoles al Ru(II) como 

ligantes tripodales así como las propiedades de flexibilidad en la geometría y las 

posibles interacciones con biomoléculas, crean el interés de sintetizar nuevos 

compuestos de Ru(II) con este tipo de ligantes. Se considera que el ligante 

alrededor del ion rutenio juega un papel importante en la oxidación de 

compuestos fenólicos, además, del rol catalítico para producir radicales 

OH. Los 

factores que determinan la reacción tipo Fenton basada en compuestos de rutenio 

(II) con ligantes benzimidazoles, no han sido estudiados. Por lo que este trabajo, 



1. Introducción 

 

8 

 

está dirigido al uso de la reacción tipo Fenton basada en compuestos de rutenio 

formados con ligantes benzimidazoles para la degradación de compuestos 

orgánicos tóxicos como el fenol, el 4-clorofenol y el 2,4,6-triclorofenol presentes 

en los efluentes industriales, principalmente de las refinarías de petróleo [21]. 

Para la formación de los compuestos de rutenio se emplearon los siguientes 

ligantes orgánicos N,N,N tris (benzimidazol-2il-metil)amina (L
1
),N,N- bis 

(benzimidazol-2il-metil) hidroxietilamina (L
2
), N,N,N-tris (2-amino etil)amina 

(L
3
) y para la evaluación de la reacción de Fenton basada en compuestos de 

rutenio, se empleó la técnica de la 4-aminoantipirina reportada en el manual de 

métodos estándar para aguas, permitiendo así conocer su capacidad de aplicación 

en la oxidación de fenoles. 

 

1.2. Justificación 

 

En la literatura, se reportan algunos resultados significativos sobre la oxidación 

de los compuestos orgánicos contaminantes por medio de sistemas de 

tratamientos convencionales y reacción tipo Fenton con hierro. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos, estos procesos de tratamiento sólo son adecuados para 

ciertas condiciones (compuestos orgánicos de tipo alifáticos que no están 

clasificados como tóxicos y recalcitrantes, como es el caso de los compuestos 

fenólicos y aromáticos). Por lo tanto, saber más de la formación de nuevos 

compuestos con otros metales y moléculas orgánicas ligantes, es un objetivo de 

vital importancia. En la presente tesis, nos hemos esforzado en el diseño de 

complejos de rutenio que muestren una mayor estabilidad ante la oxidación y que 

presenten mejores soluciones para la oxidación de compuestos orgánicos 

aromáticos presentes en las aguas residuales a cualquier valor de pH. 

 

Con base a los descubrimientos de H.J.H Fenton, que cuando se adicionan sales 

de hierro al H2O2, se generan radicales hidroxilo (OH) para oxidar moléculas o 

compuestos orgánicos a pH bajo (2.5 a 4.0), nuestro grupo de investigación ha 

puesto especial atención a la búsqueda y estudio de nuevos compuestos de rutenio 

formados con grupos benzimidazoles y aminas terciarias para aplicarlos al estudio 

de la oxidación catalítica de compuestos orgánicos aromáticos que difícilmente se 

pueden degradar por métodos de tratamiento convencionales que usan bacterias. 

 

Aunque Collins y colaboradores [15], prepararon un compuesto de Fe(III)-TAML 

(TAML= ligante tetraamidomacrociclico) que oxida a los compuestos fenólicos, 
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la exitosa oxidación por el complejo Fe-TAML, no explica que tipo de 

mecanismo está operando en el proceso de oxidación por complejos de Fe, esto 

es, si el compuesto fenólico es oxidado vía mecanismo del radical hidroxilo 

(OH), por oxo complejos (Fe=O) o vía ferrilo. Esto es un problema aun no 

resuelto en la oxidación de compuestos fenólicos por medio de compuestos de 

hierro. Recientemente, Collins y colaboradores [22], reportaron que el mecanismo 

de oxidación por [Fe(III)-TAML] esta aun sin resolver y propusieron un posible 

mecanismo vía hierro-oxo complejo. Sin embargo, el mismo Collins menciona 

que la formación de este complejo es un proceso muy complicado puesto que le 

llevó varios años sintetizarlo. 

 

Por lo tanto, en la planeación de este proyecto se decidió trabajar con ligantes 

simples como el N,N,N tris-(benzimidazol-2il-metil)amina (L
1
),N,N- bis-

(benzimidazol-2il-metil) hidroxietilamina (L
2
), N,N,N-tris (2-amino etil)amina 

(L
3
). Estos ligantes tienen una adecuada habilidad de coordinación para formar 

complejos metálicos estables que puedan ser usados para la oxidación de 

compuestos fenólicos. Como resultado, estos complejos pueden ser estabilizados 

con geometrías diferentes empleando el mismo estado de oxidación del metal 

[23]. Por consiguiente, se sintetizaron y prepararon los complejos de rutenio para 

estudiar la oxidación catalítica de compuestos fenólicos (fenol, 4-clorofenol y 2, 

4, 6-triclorofenol) a pH altos (4.0-9.0) mediante el uso de la reacción de Fenton 

basada en compuestos de rutenio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes 

 

Los fenoles son contaminantes de las aguas residuales industriales debido a su 

amplia utilización en varias industrias. Se descargan tres millones de toneladas 

por año en los efluentes, por el uso en la síntesis de resinas, colorantes, 

farmacéuticas, perfumes, adhesivos, pesticidas, curtientes sintéticos, solventes, 

aceites y lubricantes. Los fenoles presentan características tóxicas a los sistemas 

biológicos y no biodegradables por los microorganismos, su presencia en las 

aguas residuales causa problemas ambientales. Estos compuestos están 

clasificados como agentes teratogénicos y cancerígenos listados como residuos 

peligrosos [24,25]. Actualmente, diversos métodos de tratamiento de tipo 

convencional se están usando, tanto de forma individual o de forma combinada, 

tratando de eliminar a este tipo de desechos tóxicos (tratamientos biológicos, 

físicos y químicos) [26]. Sin embargo, los tratamientos biológicos tienden a ser 

muy largos por las lentas reacciones biológicas que ocurren entre los 

microorganismos y el sustrato, este tipo de tratamientos sólo son adecuados para 

tratar los compuestos orgánicos alifáticos y no para los aromáticos ya que estos 

compuestos inhiben el crecimiento y actividad de la población microbiana. Los 

métodos físicos de tratamiento son procesos preliminares que separan los 

contaminantes sólidos no disueltos de las aguas residuales y no los degradan; 

mientras que el tratamiento químico de las aguas residuales, tales como la 

cloración pueden producir clorofenoles y otros sub-productos que se han 

reportado también como tóxicos y no biodegradables. 

 

2.1.1 El fenol 

 

El fenol es una sustancia que sirve de materia prima para la fabricación de 

numerosos compuestos como el bisfenol, la anilina, la caprolactama, la 

ciclohexanona, materiales utilizados en la fabricación de adhesivos y plásticos, 

tintes, pigmentos y medicamentos. Además, su mayor aplicación es, la síntesis de 

resinas fenólicas. Los principales tipos de fenoles con aplicación industrial son 

los clorofenoles, los nitrofenoles y los cresoles, ver Figura 2.1. 



2. Marco Teórico 

 

12 

 

 

Figura 2.1. Estructuras de los fenoles de uso industrial 

 

Los derivados clorados del fenol se obtienen por cloración directa del fenol y los 

diferentes clorofenoles obtenidos se utilizan como preservadores de madera, 

pintura, fibras vegetales y desinfectantes. Entre los más importantes podemos 

mencionar al 2,4-diclorofenol empleado en la producción del herbicida llamado 

ácido 2,4-diclofenoxiacético y el pentaclorofenol usado como preservador de la 

madera y bactericida, prohibidos en varios países por sus efectos negativos al 

ambiente. Además, en diversos procesos de aplicación industrial se utilizan como 

materia prima de herbicidas (metsulfuron, metolachlor, EPTC y fluometuron) [27, 

28]. 

 

Los cresoles o metilfenoles se obtienen del alquitrán de hulla y se hallan en 

efluentes de la industria petrolera, textil y cosmética. Se utilizan como 

antisépticos, desinfectantes, en la fabricación de colorantes, surfactantes, 

detergentes, disolventes, preservadores de la madera, en la elaboración de resinas 

sintéticas, pinturas y productos agrícolas [29]. 
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2.1.2 Compuestos fenólicos en el ambiente 

 

Los fenoles se encuentran en el ambiente por las descargas de aguas residuales de 

las industrias como las refinerías de petróleo, petroquímicas, lixiviados de madera 

tratada. Además, por la degradación de algunos pesticidas, por la cloración de 

aguas y/o quema de combustibles fósiles, madera, tabaco etc. También, se 

producen diferentes productos de fenoles al ambiente, como los nitrofenoles y 

clorofenoles por la degradación de pesticidas (paratión). 

 

Los compuestos fenólicos se adhieren al suelo y a sedimentos en el fondo de 

lagos, arroyos y ríos y su persistencia depende de las características del suelo (los 

suelos ácidos adsorben fuertemente mientras que en los suelos alcalinos la 

adsorción es mínima). Además, la adsorción y desorción juegan un papel 

importante en la percolación de los compuestos fenólicos en el suelo. Una vez 

que llegan al agua subterránea es dudoso que se degraden. 

 

Los compuestos fenólicos se absorben por todas las vías de exposición y 

rápidamente se distribuyen al sistema biológico [30]. Por ejemplo, a bajas 

concentraciones los compuestos fenólicos irritan los ojos y afectan las vías 

respiratorias. Además, a altas concentraciones se producen convulsiones, lesiones 

en el hígado y el sistema inmunológico. El fenol se metaboliza formando 

conjugados del ácido glucorónico y sulfatos, aunque ocasionalmente se hidroxilan 

en hidroquinona y catecol. La toxicidad de los fenoles clorados, depende del 

número de átomos de cloro unidos al anillo aromático y de la posición. El 

pentaclorofenol, es el más tóxico entre la familia de los clorofenoles y 

generalmente, la mayoría de los fenoles son posibles cancerígenos [24]. 

 

2.2 Métodos de tratamiento de aguas residuales para la remoción de fenoles 

 

Los tratamientos de las aguas residuales, deben eliminar o recuperar los 

compuestos contaminantes en el grado requerido por la legislación vigente, sin 

embargo, los sistemas de tratamiento involucran las combinaciones de procesos y 

operaciones unitarias para reducir los contaminantes. Las operaciones unitarias 

son sistemas en donde intervienen fuerzas físicas de separación, mientras que los 

procesos de tratamiento involucran cambios de estado de los contaminantes. 
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En los últimos años, nuevas tecnologías se están desarrollando para el tratamiento 

de aguas residuales contaminadas con compuestos que no se puedan tratar con las 

tecnologías convencionales (químicas y biológicas) o en los que se generan 

compuestos más tóxicos que el compuesto inicial.  

 

Tabla 2.1. Degradación de fenoles por diferentes POA y concentración. 
Proceso pH CH2O2 

(mM) 

CFe(II) 

(mM) 

CTiO2 

(g/L) 

Tiemepo de reacción 

(min) 

% de degradación del 

fenol en este tiempo 

 

O3 

libre (5.7-3) 

7.2 con buffer 

9.4 con buffer 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

80 

80 

85.4 

90.0 

100 

 

 

O3/H2O2 

libre (5-3.4) 

6.8 buffer 

 

 

9.3 buffer 

 

6.8 

0.62 

6.2 

31 

6.2 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80.6 

90.4 

93.4 

86.9 

92.5 

88.8 

 

UV/O3 

libre (5.2-3.2) 

6.9 buffer 

9.4 buffer 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

80 

80 

80.9 

92.6 

91.9 

 

UV 

libre (4.4-3.9) 

6.8 buffer 

11.5 buffer 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

30 

30 

24.2 

14.0 

5.0 

UV/H2O2 libre (4.9-3.8) 

libre (3.5-2.5) 

libre (3.1-2.3) 

0 

3.19 

12.7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

30 

30 

24.2 

87.1 

89.8 

 

 

O3/UV/H2O2 

libre (5-3) 

 

 

 

 

7 buffer 

9.3 buffer 

0 

0.0037 

0.014 

0.11 

0.18 

0.007 

0.007 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

77.5 

89.2 

94.5 

95.1 

93.2 

70.5 

70.9 

 

Fe(II)/H2O2 

libre (5-3) 

 

1.07 

2.45 

10.7 

0.054 

0.13 

0.054 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

32.2 

84.7 

100 

 

Fotocatálisis  

libre (6.8) 

libre (6.0) 

libre (6.2 

libre (6.1) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.05 

0.1 

0.2 

0.3 

150 

150 

150 

150 

42.2 

52.2 

58.6 

56.8 

S. Esplugas y col. Water Research 36 (2002) 1034-1042. Fuente [31] 

 

Estas tecnologías son los llamados oxidantes químicos generados por los 

Procesos de Oxidación Avanzada (POA´s), este tipo de tecnología probablemente 
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constituya la mejor opción en un futuro cercano. Se puede utilizar como pre-

tratamiento antes de un tratamiento biológico para contaminantes resistente a la 

biodegradación o como proceso de pos-tratamiento para efectuar un pulido de las 

aguas antes de las descargas a los cuerpos receptores [31]. 

 

En la Tabla 2.1, se muestran diferentes Procesos de Oxidación Avanzada 

estudiados y comparados con la disminución de la concentración del fenol en 

solución acuosa reportados en literatura. 

 

Mientras que en la Tabla 2.2 se muestra la constante cinética de Pseudo-primer 

orden obtenida en cada proceso empleado en la degradación del fenol. 

 

Donde se observa que la reacción de Fenton, muestra la velocidad de degradación 

más rápida en comparación con los demás procesos probados, 40 veces más alto 

que el uso de procesos UV, fotocatálisis y cinco veces más que el empleo de 

procesos con ozono (O3). 

 

Tabla 2.2. Constantes de velocidad de Pseudo primer orden 
Procesos k(h-1) 

UV 0.528 

Fotocatálisis 0.582 

O3/H2O2 2.13 

O3/UV 3.14 

O3/UV/ H2O2 4.17 

O3 4.42 

UV/ H2O2 6.26 

Reacción tipoFenton 22.2 

Fuente [31] 

 

2.3 Oxidación Química 

 

La oxidación química significa convertir especies orgánicas a otros productos por 

oxidación o por reducción. En donde las sustancias se oxidan por un oxidante. 

Durante la oxidación, la sustancia pierde electrones por el oxidante que es capaz 

de aceptar los electrones. Por lo tanto, genera productos oxidados: Los oxidantes 

más comunes empleados en la oxidación química se muestran en la Tabla 2.3, 

estos son oxidantes generales que se pueden usar para oxidar sólo a grupos 

funcionales sensibles a la oxidación química, pero no involucran la oxidación 

completa del anillo aromático de los contaminantes recalcitrantes. 
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Tabla 2.3. Oxidantes generales empleados en el tratamiento del agua residual 

Oxidantes 

Oxígeno (aire) 

Permanganato de potasio (KMnO4) 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Ozono (O3) 

Cloro (Cl, ClO
-
, HClO

-
), Dióxido de cloro 

(ClO2) 

 

Por lo tanto, se deben buscar oxidantes más fuertes para una degradación 

completa de los sustratos. En la Tabla 2.4, se listan varios oxidantes y sus 

potenciales de oxidación correspondientes. 

 

Tabla 2.4. Diferentes tipos de oxidantes químicos y su potencial de oxidación 

Especies oxidantes Potencial de oxidación 

(V) 
Flúor 3.03 

Radical hidroxilo 2.80 

Oxígeno atómico 2.42 

Ozono 2.07 

Peróxido de hidrógeno 1.78 

Permanganato 1.67 

Ácido hipobromoso 1.59 

Dióxido de cloro 1.57 

Ácido hipocloroso 1.49 

Ácido hipoyodoso 1.45 

Cloro 1.36 

Bromo 1.09 

Yodo 0.54 

ENH= Electrodo Normal de Hidrógeno. Fuente
 
[32] 

 

En esta tabla (Tabla 2.4), se observa que el flúor es el oxidante más potente por 

tener el valor del potencial de oxidación más alto (E=3.03 V), asimismo, el yodo 

es el oxidante más débil por tener el menor potencial de oxidación (E=0.54 V). 

Sin embargo, la producción y manejo del flúor en el experimento para emplearlo 

en la oxidación de contaminantes, es difícil. Por lo que el siguiente oxidante más 

potente, es el radical hidroxilo (OH) que se produce fácilmente por diferentes 

procesos de Oxidación Avanzada (POA), para emplearlo en la degradación de 

contaminantes orgánicos específicamente los contaminantes no biodegradables 

por métodos convencionales. 
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2.3.1 Procesos de Oxidación Avanzada (POA´s) 

 

Los procesos de oxidación avanzada se basan en la generación de radicales 

hidroxilo (OH) que tienen la propiedad de la oxidación no selectiva de los 

contaminantes. Este radical hidroxilo (OH), se caracteriza por tener la existencia 

de un electrón libre no apareado, deficiencia de electrones y actuar como un 

electrófilo, además, reacciona como un oxidante fuerte por tener un alto potencial 

de oxidación (E=2.8 V) [33] y se puede emplear para la oxidación de 

contaminantes. Estos radicales son capaces de reaccionar 10
6
-10

12
 veces más 

rápido que cualquier otro oxidante alterno, por ejemplo el O3 y oxidar 

compuestos orgánicos principalmente por abstracción de hidrógeno o por adición 

de electrones a dobles enlaces generándose radicales orgánicos libres (R°) que 

reaccionan a su vez con moléculas de oxígeno para formar un peroxiradical, 

iniciándose una serie de reacciones de degradación oxidativa que pueden 

conducir a la completa mineralización de los contaminantes. En la Tabla 2.5, se 

puede observar la gran diferencia en las constantes de velocidad de reacción de 

diferentes compuestos oxidados con el radical hidroxilo 
.
OH y ozono (O3). Debe 

destacarse que los POA eficientes son aquellos que generan altas concentraciones 

de radicales hidroxilo en estado estacionario. 

 

Además, algunos procesos de oxidación avanzada (POA) recurren a reductores 

químicos que permiten realizar transformaciones en contaminantes tóxicos poco 

susceptibles a la oxidación como iones metálicos o compuestos halogenados. Por 

otro lado, la generación de radicales OH es comúnmente activada por la 

combinación de ozono (O3) ó peróxido de hidrógeno [H2O2] ó por la presencia de 

un fotocatalizador como el dióxido de titanio (TiO2), por radiación UV, etc. 

 

Tabla 2.5. Constante de velocidad (k en L mol
-1

 s
-1

) del radical hidroxilo con respecto al ozono 

para la oxidación de algunos compuestos orgánicos. 

Compuesto 
OH O3 

Alquenos clorados 10
9
-10

11
 10

-1
-10

3
 

Fenoles 10
9
-10

10
 10

3
 

Aromáticos 10
8
-10

10
 1-10

2
 

Cetonas 10
9
-10

10
 1 

Alcoholes 10
8
-10

9
 10

-2
-1 

Alcanos 10
6
-10

9
 10

-2
 

Water Research 36, (2002) 1034-1042. Fuente [31] 
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La oxidación avanzada se puede combinar también con procesos biológicos. En 

este caso, las sustancias orgánicas se oxidan primero químicamente para formar 

productos intermedios los cuales son biodegradables [34]. La Tabla 2.6, muestra 

algunos procesos de oxidación avanzada que se emplean para producir el radical 

OH. 

 

Tabla 2.6. Clasificación de los procesos de oxidación avanzada (POA) [35] 

Procesos de oxidación avanzada Tipo de procesos 

 

Procesos Fotoquímicos 

Fotocatálisis 

Fotocatálisis heterogénea 

Fotocatálisis homogénea 

Fotólisis UV 

POAs basados en ozono Ozonización en medio alcalina 

Ozono + UV y/o H2O2 

 

POAs con H2O2 

Reactivo de Fenton 

Foto Fenton 

UV+H2O2 

Fenton modificado 

Electro Fenton 

 

POAs con calor 

Oxidación húmeda supercrítica 

Oxidación húmeda 

Oxidación húmeda catalítica 

Tecnologías con ultrasonidos 

Oxidación electroquímica 

Oxidación con haces de electrones 

 

Los productos degradados, generalmente son compuestos de bajo peso molecular 

que deben ser más biodegradables y menos tóxicos que los compuestos 

originales. Sin embargo, en algunos casos se han reportado productos 

intermediaros más tóxicos por lo que es necesario hacer estudios de los productos 

por HPLC antes de descargar estos efluentes. La Tabla 2.7, muestra algunos 

compuestos orgánicos que pueden ser oxidados por radicales hidroxilo. 

 

En la Tabla 2.8, se presentan las ventajas y desventajas de los POA’s sobre los 

procesos de tratamiento convencionales. 

 

Mientras que en la Tabla 2.9, se muestran algunos usos y aplicaciones de los 

Procesos de Oxidación Avanzada en el tratamiento de aguas residuales a nivel 

industrial. 
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Tabla 2.7. Compuestos orgánicos susceptibles de ser oxidados por los radicales hidroxilo [36] 

Familias  Compuestos 

Ácidos Fórmico, glucónico, láctico, málico, propiónico, tartárico 

Alcoholes Etanol, metanol, bencílico, ter-butanol, isopropanol, propilenglicol, glicerol, 

etilenglicol. 

Cetonas Dihidroxicetona, metil etil cetona 

Aldehídos Formaldehído, acetaldehído, benzaldehído, glioxal, tricloro acetaldehido. 

Compuestos 

aromáticos 

Benceno, clorobenceno, clorofenoles, fenol, hidroquinona, tolueno, xileno, 

trinitrotolueno. 

Aminas Anilina, aminas cíclicas, dietilamina, dimetilformamida, EDTA, propano 

diamina. 

Colorantes Antraquinona, azo y diazo. 

Éteres Tetrahidrofurano 
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Tabla 2.8. Principales ventajas y desventajas de los POA respecto a los métodos convencionales 

Ventajas Desventajas 

 Capacidad potencial para llevar a cabo una 

profunda mineralización de los contaminantes 

orgánicos y oxidación de compuestos 

inorgánicos hasta dióxido de carbono e iones 

(cloruros, nitratos). 

 Altos costos de inversión de capital 

comparados con el tratamiento 

biológico. 

 Reactividad con la inmensa mayoría de 

compuestos orgánicos, hecho especialmente 

interesante dado que el tratamiento biológico 

secundario y los tratamientos químicos 

convencionales no consiguen una adecuada 

degradación de ciertos contaminantes 

refractarios. 

 Altos costos de operación por 

adición de reactivos como peróxido 

de hidrógeno [H2O2] y ozono (O3) 

[37]. 

 Descomposición de los reactivos utilizados 

como oxidantes en productos inocuos, por lo 

que entra en la categoría de tecnología limpia. 

 Sólo se pueden aplicar a aguas 

residuales con un contenido orgánico 

inferior a un gramo por litro de 

DQO, aguas con mayor contenido 

deberán ser tratadas por otras 

técnicas [38, 39]. 

 Sirven como pretratamiento para un tratamiento 

biológico. 

 Altos costos de operación por 

requerimientos de energía (procesos 

fotoquímicos) [31] 

 Consumen menos energía que otros procesos 

como la incineración. 

 El efluente tratado requiere de un 

tratamiento biológico posterior 

 Se pueden llevar a cabo en condiciones 

normales de temperatura y presión. 

 Actualmente, muy pocos procesos se 

han instalado a nivel industrial a 

excepción del ozono con sus 

variaciones, el reactivo de Fenton, 

UV con peróxido de hidrógeno y 

dióxido de titanio [40] 

 Tienen una reactividad no selectiva con la 

mayoría de los compuestos orgánicos. 

 

 No generan subproductos o se forman en baja 

concentración. 

 

 Sirven para tratar concentraciones de 

contaminantes del orden de 1x10
-3

 M a 1x10
-4

 

M. 

 

 Eliminan efectos sobre la salud de 

desinfectantes y oxidantes residuales como el 

cloro. 

 

 Sistemas de tratamiento modulares, compactos 

y totalmente automatizables, permitiendo la 

posibilidad de operar tanto en continuo como en 

discontinuo. 
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Tabla 2.9. Aplicaciones de POA en tratamiento de agua potable y residual [41] 

Proceso Aplicación  Resultados 

O3 

Coagulación 

 Cambios en la demanda del coagulante primario y estabilidad 

del flóculo, incremento en Al e Fe residual en agua para 

peces. 

Remoción de Mn e Fe 

 Incremento en la relación de O3 a COD; oxidación de Fe
2+

 y 

de Mn
2+

; los iones de MnO4
-
 puede formarse con el exceso de 

O3. 

Remoción de color  Reducción de color en un 70% de efluentes de molinos de 

pulpa. 

Control de olor y sabor  Reducción de efectividad en olor y sabor. 

Remoción de algas  Mejoramiento en la filtración para la remoción de algas. 

Oxidación de COS´s 

 La oxidación de antrazina tiene una velocidad de reacción de 

primer orden la cual es afectada por el pH, temperatura, 

alcalinidad y materia orgánica natural. 

Desinfección 
 Se incrementa con el ozono residual, la efectividad general se 

da: bacteria> virus >Giardia>Cryptosporidium. 

Control de SPD´s  Reducción de trihalometanos con la velocidad de ozono a 

COD. 

Formación de bromuro  Formación de bromuro vía mecanismo de radical y 

molecular. 

Formación de compuestos 

orgánicos 

 Produce varios aldehídos, incremento en COD y compuestos 

orgánicos. 

O3-H2O2 

Oxidación de COS´s 
 Disminución de 447 µgL

-1
 de TCE y 163 µgL

-1
 PCE por 

debajo de 5 µg/L en agua subterránea. 

Reducción de olor y sabor, 

control de SPD´s y 

desinfección 

 90% de remoción de geosmin a dosis de ozono de 2 mg/L 

comparado con O3-[H2O2] con 4 mg/L para O3 solo; baja 

formación de SPD´s. 

O3, O3-UV 
Destrucción de micro-

contaminantes 

 TCE, precursores de materia orgánica natural, bifenilos 

policlorados, trihalometanos, cloroformo y bromo 

diclorometano fueron oxidados efectivamente 

Fotólisis 

H2O2-UV 
Oxidación de COS´s 

 99% de remoción de antrazina para ambos tipos de oxidación; 

la velocidad de oxidación es más rápida con [H2O2]-UV 

UV-TiO2, 

etc. 

Oxidación de compuestos 

peligrosos 

 Mineralización efectiva de tricloroetileno, tolueno y 2,4 

diclorofenol 

COS´s compuestos orgánicos sintéticos; SPD´s sub-productos de desinfección; COD carbón orgánico 

disuelto; TCE tricloro etileno; PCE percloro etileno. 

 

La Figura 2.2, muestra como ha crecido la aplicación de algunos POA entre el 

periodo de 1975-2000 observándose el mayor crecimiento e interés en estos 

procesos en la década de 1995-2000. 
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Figura 2.2. Número de publicaciones considerando los mejores POA para el periodo 1975-2000. 

Fuente [42] 

 

2.3.2 Descripción de los procesos de oxidación avanzada 

2.3.2.1 Procesos fotoquímicos 

 

En todos los procesos fotoquímicos generalmente se usa luz ultravioleta de menor 

longitud de onda, donde su espectro de radiación se ubica entre los 100 y 400 nm 

y es considerado como el de más alta energía y frecuencia. En estos procesos, la 

degradación de contaminantes se realiza vía energía de radiación, la cual produce 

oxidantes como el radical hidroxilo (

OH) a través de foto catalizadores [43]. 

 

Los métodos basados en la acción de la luz utilizan radiación ultravioleta (UV) 

debido a la alta energía de sus fotones, ecuación 2.1. 

 

   
  

 
          2.1 

 

Donde Eλ es la energía de radiación de un fotón asociada a su longitud de onda 

(λ), h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz. Los radicales 

hidroxilo (

OH) tienen una vida muy corta y liberan de nuevo la energía por 

radiación, ionizándose o reaccionando con otros elementos o moléculas. 
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a) Fotocatálisis heterogénea 

 

Los procesos fotoquímicos heterogéneos generalmente constan de dos fases en el 

sistema (una sólida y una líquida). En este método, la fotocatálisis absorbe luz 

ultravioleta y provoca que esta energía promueva un electrón de la banda de 

valencia del catalizador a la banda de conducción resultando huecos con carga 

positiva en la banda de valencia, estos huecos interactúan con iones hidróxido y 

agua para formar el radical libre 

OH. Asimismo, genera un electrón en la banda 

de conducción. En esta forma el catalizador cuando absorbe a la molécula 

contaminante por oxidación (absorción del electrón) produce radicales hidroxilo 

(

OH) en el medio. Mientras que el electrón de la banda de conducción dona un 

electrón al medio reduciendo las especies para formar el radical superóxido (O
-
2) 

y peróxido de hidrógeno [H2O2] de tal manera que produce también radicales 

OH, ver Figura 2.3. 

 

Se han propuesto varios semiconductores, sin embargo, el TiO2 es el más usado 

en fotocatálisis. Este semiconductor, no es tóxico y es, estable a la corrosión [44]. 

Mediante esta técnica los contaminantes orgánicos se pueden degradar a dióxido 

de carbono (CO2), agua (H2O) y sales. Por otra parte, este proceso no produce 

ningún tipo de corrosión ni deterioro de las instalaciones por tratarse de un 

tratamiento físico. 

 

 

Figura 2.3. Mecanismo indirecto de la fotocatálisis heterogénea 

Banda de Valencia

Adsorción

Oxidación (red ox + ne-)

Reducción (ox + ne- red)

Adsorsión

Energía (eV)

Potencial Redox (V)

Banda de Conducción

e-

e-

e-

h+

P a r t i c u la d e T iO
2

E
G

-0.1

+1.0

+2.0

+3.1

UV(l <400 nm)
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La actividad fotocatalítica del dióxido de titanio se incrementa en presencia de 

ácido sulfúrico o aumentando su fuerza catiónica con platino. Se ha utilizado con 

éxito en la degradación de pesticidas, fenoles, productos organoclorados y 

productos farmacéuticos [45]. 

 

b) Fotocatálisis homogénea 

 

En este proceso se usa a la luz ultravioleta en una sola fase. Sin embargo, el uso 

de luz ultravioleta para la eliminación de contaminantes tiene muchos 

inconvenientes, debido a que genera muchas veces otros compuestos más difíciles 

de degradar convirtiendo a los procesos de degradación muy lentos [46]. Además, 

por este método se generan muy pocos radicales hidroxilos (

OH) y por lo tanto, 

es menos eficiente en la foto radiación. La fotocatálisis homogénea, se puede 

dividir en varias formas [44]: 

 

1. Procesos basados en ozono 

 

23 423 OHOHOHO  

       
2.1 

O3/UV: 
232 2 OHOOOH hv  

      
2.2 

O3/H2O2: 2322 322 OHOOOH         2.3 

O3/H2O2/UV          2.4 

 

2. Irradiación con peróxido de hidrógeno (H2O2) 

UV/H2O2: 
 HOhvOH 222        2.5 

 

2.3.2.2 Reacción de Fenton 

 

Henry J. Fenton en 1894 descubrió que el peróxido de hidrógeno se activa con 

sales de hierro(II) o hierro(III) para oxidar compuestos orgánicos en aguas tales 

como fenoles y herbicidas [44]. Desde entonces, esta reacción ha tenido gran 

interés en varios campos de aplicación como la biología, la química, la síntesis y 

en el tratamiento de residuos peligrosos [47]. Más tarde, Haber y Weiss en 1934 

[48], propusieron que en la reacción de Fenton se producen radicales hidroxilo 

(

OH), que son oxidantes muy reactivos. Sin embargo, la generación de radicales 


OH con sales ferrosas ha estado sujeta a numerosos estudios durante la última 
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década [49]. Las especies oxidantes generadas en la reacción de Fenton han sido 

discutidas por algunos investigadores pero son todavía temas controversiales [50,
 

51]. El reconocimiento del radical hidroxilo (

OH) como el intermediario activo, 

no es aún universal y uniforme, poniendo en duda su existencia. Bossman y 

colaboradores (1998) [52], demostraron que los cálculos termodinámicos para la 

transferencia de electrones entre el Fe
2+

 y el H2O2 como fue razonado por Haber y 

Weiss, no se lleva a cabo, debido a la formación de intermediarios hidroxoperoxo 

(HO2
.
), los cuales no favorecen la reacción. Posteriormente, Bard y colaboradores 

en 1951 [53] desarrollaron el mecanismo de la reacción de Fenton en medio ácido 

[4, 54-57], indicando que a pH<3.0, el Fe
2+ 

en solución, descompone al H2O2 a 

través del mecanismo en cadena que se muestra en las siguientes reacciones (2.6-

2.11) 

 

                           2.6 

                     
      2.7 

                        2.8 

            
            2.9 

        
                    2.10 

        
                   2.11 

 

Walling, C. Acc. Chem. Res.(8), 125-131 (1975) [58]. Joseph de Laat., H. Environ. Sci. Technol 

(33), 2726-2732 (1999) [59]. 

 

El Fe
3+

 primero reacciona con el H2O2 y se reduce a Fe
2+

, esta reacción es más 

lenta en comparación a la reacción de Fe
2+

 con H2O2. Los radicales HO2
.
 tienen 

una reactividad baja comparada con el radical hidroxilo (

OH), aunque se pueden 

formar los radicales superóxido (O2
-
) que también son capaces de oxidar 

compuestos orgánicos. 

 

La reacción de Fenton, se lleva a cabo a valores de pH ácidos (2.5-4.0). (i) a 

pH>4.0, la concentración de hierro en disolución disminuye por la formación de 

hidróxido de hierro [Fe(OH)3] que son insolubles [47, 60] afectando la 

producción de radicales (

OH). (ii) a pH<2.5, la eficiencia de producción de 

radicales (

OH) disminuye debido a la formación del complejo hexaacuo 

[Fe(H2O)6]
2+

. En la reacción de Fenton, el Fe
2+

 se oxida a Fe
3+

 por la reacción con 

peróxido de hidrógeno [H2O2], ver Figura 2.4. Sin embargo, la reducción de Fe
3+

 

a Fe
2+

 es más lenta, la cual requiere energía de radiación ultravioleta para facilitar 
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la reducción de Fe
3+

 a Fe
2+

, por lo tanto, la reacción de Foto-Fenton genera más 

radicales 

OH y es más eficiente en comparación a la reacción de Fenton, la cual 

ocurre en una sola fase (en solución) [61]. 

 

 

Figura 2.4. Esquema general del proceso Fenton. 

 

Foto-Fenton: Estudios previos muestran que en la reacción Foto-Fenton, se 

alcanza una mineralización completa de los contaminantes en comparación a la 

reacción tipo Fenton [10, 62], como se muestra en la Figura 2.5a, reacciones 12 y 

13. 

 

 

Figura 2.5. Esquemas de un Proceso Foto-Fenton y su mecanismo de reacción
 
[63, 64]. 

 

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 +   + 
.
OH      2.12 

Fe
3+

 + H2O2 + hv  →  Fe
2+

 +    + H
+
     2.13 

 

Fe2+

Fe3+

UV

H2O2

OH- + OH.

Oxidación

Foto-reducción

PROCESO DE FOTO-FENTON
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El proceso Foto-Fenton, genera una mayor cantidad de radicales hidroxilo en 

presencia de luz a una longitud de onda de 250 a 500 nm [65]. 

Desventajas de la reacción de Fenton 

 

A pesar de las ventajas que presenta la reacción de Fenton para producir radicales 

hidroxilo (

OH) en gran cantidad, también presenta desventajas, estas son: i) las 

sales de hierro reaccionan con el peróxido de hidrógeno únicamente a bajos 

valores de pH (2.5 a 4.0). ii) el hierro pierde reactividad con el peróxido de 

hidrógeno [H2O2] a valores de pH altos (pH>4.0) por la formación del hidróxido 

de hierro (III), en consecuencia la producción de radicales hidroxilo (

OH) 

disminuye. iii) a valores de pH por debajo de 2.5 (pH < 2.5), la eficiencia de 

producción de radicales (

OH) disminuye, debido a la formación del complejo 

hexaacuo [Fe(H2O)6]
2+

, además, la reacción de Fenton se vuelve autocatalítica ya 

que el Fe(III) descompone al [H2O2] en O2 y H2O. Por lo tanto, varias 

investigaciones están en proceso para mejorar la reacción de Fenton [7-10]. 

 

Por otro lado, usando complejos de hierro con diferentes ligantes se puede evitar 

la formación de hidróxido de hierro(III) [66, 67]. Además, al formar el complejo 

aumenta el potencial de oxidación a valores más positivos [66], en consecuencia, 

la reactividad del complejo con el peróxido de hidrógeno [H2O2] se incrementa 

independientemente del valor de pH. Por ejemplo, el complejo de hierro formado 

con el ligante ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), el ácido 

dietilentriaminopentaacético (DTPA), porfirinas y [H2O2] [68], se han usado para 

oxidar compuestos orgánicos simples tales como alcoholes, glicoles, ácidos 

orgánicos, etc., por la presencia de radicales 

OH, especies ferril (especies 

metálicas de alta valencia) o neutras. Sin embargo, resulta difícil distinguir quien 

realmente de las especies lleva a cabo la oxidación. 

 

Una ruta posible que sigue el hierro cuando se le agrega un ligante es el que se 

muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Posible mecanismo de la reacción modificada de Fenton. Fuente [67] 

 

En el mecanismo de reacción de los complejos con H2O2 se manifiestan tres rutas 

principalmente, (Fig. 2.7): 

 

Ruta A: el reactivo de Fenton genera radicales libres, en donde el radical 

OH 

actúa como oxidante. 

 

Ruta B: se da cuando el hierro está coordinado con quelantes, en donde el radical 

OH está unido con el complejo. 

 

Ruta C: se forman compuestos de alta valencia de hierro como el ion ferrilo, estos 

iones son muy inestables aunque en ciertas circunstancias puede ser la especie 

oxidante. 

 

Figura 2.7. Posibles especies transitorias en la reacción de Fe
2+

 y H2O2. Fuente [69] 
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Por otro lado, Collins y colaboradores en 2002 [15] prepararon al complejo 

Fe(III)-TAML (TAML=ligante tetraamidomacrocíclico) y lo activaron con 

[H2O2] para oxidar al pentaclorofenol (PCP) y triclorofenol (TCP). En este 

experimento observaron que el complejo Fe(III)-TAML degradó eficientemente a 

los clorofenoles. Estos resultados le indicaron, que el ligante juega un papel muy 

importante en la degradación de contaminantes orgánicos tóxicos. 

 

Aunque Collins [15] presentó resultados relacionados a una oxidación exitosa de 

los compuestos fenólicos por el complejo Fe(III)-TAML, en el artículo no se 

explica que tipo de mecanismo está operando en el proceso de oxidación por los 

complejos de hierro, es decir; si el compuesto fenólico es oxidado vía mecanismo 

del radical 

OH o por oxo-complejo o vía ferril. Esto sigue siendo un problema 

sin resolver en la oxidación de compuestos fenólicos por compuestos de hierro. 

Recientemente, Collins y colaboradores, reportaron [70] que el mecanismo de 

oxidación por el uso de Fe(III)-TAML, aún no está claro y proponen un 

mecanismo vía compuestos oxo-Fe. Estos investigadores [15], trabajaron en 

diseñar y sintetizar este ligante más de veinte años, debido a que  se requieren 

varias etapas para su síntesis. 

 

Consecuentemente, para evitar la dificultad de sintetizar este tipo de complejos, 

nuestro grupo de investigación empezó a analizar la síntesis de ligantes simples o 

cambiar a metales que tengan características similares al hierro en este caso el 

rutenio. 

 

2.4. Selección del rutenio 

 

El rutenio tiene configuración electrónica [Kr] 4d
7
 5s

1
 y propiedades de 

activadores oxido-reducción. Además, forma oxo complejos cuando reacciona 

con el H2O2. Aparte, los complejos de rutenio poseen propiedades interesantes 

como fotoquímicas, fotofísicas, luminiscencia y redox [71]. Adicionalmente, los 

compuestos de rutenio son más electrófilos que los compuestos de hierro y todos 

sus potenciales redox en sus diferentes estados de oxidación son positivos como 

se muestra en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.10. Potenciales de oxidación de diferentes especies del rutenio y hierro 

Especie de rutenio E°/ V 

Ru° →  Ru
2+

 + 2e
-
   0.455 

Ru
2+

 →  Ru
3+

  + e
-
   0.249 

[RuO]
2+

 + 2H
+
 + e

-
  →  [Ru(OH)2]

3+
 1.23 

Ru
2+

 + 2H2O →  [RuO2]
2+

 + 4H
+
 + 2e

-
   1.12 

Especie de hierro  

Fe°  →  Fe
2+

 + 2e 0.44 

Fe
2+

 →  Fe
3+

 + e   -0.771 

Fe
o
  →  Fe

3+
 + 3e 0.04 

 

Por lo tanto, los potenciales redox de los compuestos de rutenio, generalmente 

son más positivos que los potenciales redox de los complejos de hierro, 

resultando que el complejo de rutenio, se pueda activar más fácilmente con el 

peróxido de hidrógeno. Aparte, estabilizan varios estados de oxidación 

produciendo diferentes especies oxidantes como radical 

OH y el oxo-metal 

(Tabla 2.9). 

 

Tabla 2.11. Comparación del potencial de oxidación de los oxo complejos de rutenio y hierro 

Ru=O E° (V) Fe=O E°(V) 

[Ru
VI 

(TMC)(O)2]
2+ 

 
0.96 

[Fe
IV

(TMC)O]
2+

 
0.51 

[Ru
IV

(L
1
)(O)2]

2+
 1.23 [Fe

IV
(N4Py)O]

2+ 
 0.90 

Trans-Ru
VI

(L
2
)(O)2]

2+
 0.70   

(tmc )= 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, L1= (bpy)2(py); L2= (1,12-dimethyl-3,4:9,10-dibenzo-

1,12-diaza-5,8-dioxacyclopentadeca. [16]. 

 

Por otro lado, se ha reportado que los compuestos de rutenio Ru(II), Ru(III) y 

Ru(V) generan radicales 

OH en presencia de H2O2 a bajos valores de pH (2.5 a 

4.0) igual que el proceso de Fenton. Además, a valores de pH altos (4.0 a 7.0), el 

ion rutenio con los estados de oxidación Ru(IV), Ru(VI), Ru(VII) y Ru(VIII) 

forma oxo-complejos (Ru=O) en presencia de H2O2 que son oxidantes fuertes 

como los 

OH. (Figura 2.8) [16, 18]. 
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Figura 2.8. Potenciales de oxidación del ion rutenio y su aplicación con H2O2. 

 

Esto propone la formación de un intermediario reactivo oxo-metálico, formado a 

partir de la sustracción de un átomo de oxígeno del peróxido de hidrógeno por el 

ion metálico. Estas especies oxo metálicas son en general, potentes oxidantes que 

se pueden usar para oxidar a una gran variedad de sustratos orgánicos e 

inorgánicos, dependiendo de la naturaleza de la especies oxo metálicas, los 

sustratos y los solventes [16 b)]. 

 

Interés creciente existe en las propiedades de oxidación de los oxo-complejos de 

rutenio (Ru=O) [72, 73], por su aplicación potencial en la oxidación catalítica y 

estequiométrica de sustratos orgánicos. Algunos estudios recientes, muestran que 

los complejos oxo-rutenio con estados de oxidación de IV a VI, pueden ser 

estabilizados con ligantes macrocíclicos de aminas terciarias, tales como el 

1,4,8,11-tetrametil-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano (TMC). Estos complejos de 

rutenio macrocíclicos que son estables a la demetalición, poseen procesos 

electroquímicos reversibles [71] y proporcionan un buen sistema modelo para la 

investigación de mecanismos de reacciones de transferencia multielectrón protón-

acoplado. Chi-Ming Che y col., [72] describen que la generación de una nueva 

Ru(II)

Ru(III)

Ru(V)

Ru(IV)

Ru(VI)

Ru(VII)

Ru(VIII)

-

H2O2
.OH+ La eficiencia de la producción del

radical .OH de esta reacción a pHs

bajos (1.0 a 4.0) funciona como

Fenton

H2O2 Ru=O+
A pH de (4.0 a 7.0) forman

fácilmente compuestos oxo por

transferencia de electrón,

transferencia de átomos de oxigeno

o inserción C-H.

William W. Y. Lams, Shek-Man Yiu, Douglas T. Y. Yiu, Tai-Chu Lau, Wing-PingYip, and Chi-Ming Che. Inorganic Chemistry, 
2003, 42, 8011
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clase de complejos oxo-rutenio altamente oxidantes también, afecta la oxidación 

química y electroquímica de sustratos orgánicos con un ligante macrocíclico 

saturado que tiene átomos de nitrógeno y oxígeno donadores, tal como, el 1,12-

dimetil-3,4:9,10-dibenzo-1,12-diaza-5,8-dioxaciclopentadecano [16 c)]. 

 

Estos mismos autores en el año 1987 [72] trabajaron con el rutenio y los ligantes 

L
1
 a L

5
, donde L

1
=(2, 2´-bipiridina, L

2
= N,N´-dimetil -6,7,8,9,10,11,17,18-

octahidro-5H-dibenzo[en][1,4,8,12]dioxadiaza-ciclopentadecina, L
3
= N,N´- 

dimetil-N,N´-bis(2-piridilmetil) propilendiamina, L
4
= meso-2, 3,7,11,12-

pentametil-3,7,11,17-tetraazabiciclo[11,13,1]heptadeca-1(17),13,15-triene, L
5
= 

1,4,8,11-tetrametil-1,4,8,11-tetraazaciclotetradacane) [74]. En este estudio se 

descubrió que el complejo de rutenio formado con L
1
 (RuL

1
), muestra mejor 

reactividad en la oxidación de alcoholes en presencia de peróxido de hidrógeno 

[H2O2]. 

 

Con base en la información reportada en los trabajos arriba mencionados, en esta 

investigación se seleccionó formar complejos de rutenio con ligantes 

benzimidazoles. 

 

2.5. Selección de ligantes 

 

Generalmente, los ligantes piridina y benzimidazoles forman complejos estables 

con potenciales redox altos. Este tipo de ligantes generan bandas en la región 

visible por transferencia de carga M-L y también aceptan la retrodonación. Por lo 

tanto, para este trabajo de investigación seleccionamos a una serie de ligantes 

benzimidazoles tales como N,N,N tris (benzimidazol-2il-metil)amina (L
1
), N,N- 

bis (benzimidazol-2il-metil) hidroxietilamina (L
2
) y N,N´-bis (benzimidazol-2il-

etil) etilendiamina (L
3
), para formar los complejos de rutenio y analizar su 

reactividad en la oxidación de contaminantes orgánicos especialmente 

compuestos fenólicos (fenol, 4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol) [75-76]. Se puede 

considerar que el ligante alrededor del ion rutenio juegue un papel importante en 

la oxidación de compuestos fenólicos, además del rol catalítico para producir 

radicales 

OH. 

 

Por lo tanto, no hay evidencias que determinen, que la reacción de Fenton basada 

en compuestos de rutenio formados con ligantes benzimidazoles, hayan sido 

estudiados en la oxidación de compuestos orgánicos [21]. Para la evaluación de la 
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reacción de Fenton basada en compuestos de rutenio, se empleó la técnica de la 4-

aminoantipirina reportada en el manual de métodos estándar para aguas, 

permitiendo así conocer su capacidad de aplicación en la oxidación de 

compuestos fenólicos. 

 

2.6 Importancia del proyecto 

 

La importancia del proyecto de investigación es la búsqueda y estudio de nuevos 

compuestos de rutenio formados con grupos benzimidazol para aplicarlos a la 

oxidación catalítica de contaminantes orgánicos aromáticos, debido a que este 

tipo de compuestos tiene la capacidad de formar especies oxidantes, tanto en 

medio ácido como básico. Aunque en la literatura, se reportan algunos resultados 

significativos sobre la oxidación de los compuestos orgánicos contaminantes por 

medio de sistemas de tratamientos convencionales, en la mayoría de los casos, 

estos procesos de tratamiento, sólo son adecuados para tratar compuestos 

orgánicos de tipo alifáticos que no están clasificados como tóxicos y 

recalcitrantes, como es el caso de los compuestos fenólicos y aromáticos. Por lo 

tanto, saber más de la formación de nuevos complejos con otros metales y 

moléculas orgánicas ligantes para aplicarlos a la oxidación de este tipo de 

contaminantes persistentes, fue un objetivo de vital importancia a resolver. La 

presente tesis se centró en el diseño de complejos de rutenio que muestren una 

mayor estabilidad ante la oxidación y que definan mejores soluciones para la 

oxidación de contaminantes presentes en las aguas residuales a cualquier valor de 

pH para mejorar las limitaciones de la reacción de Fenton convencional. Por lo 

tanto, en la planeación de este proyecto se decidió trabajar con ligantes simples 

como el N,N,N tris-(benzimidazol-2il-metil)amina (L
1
),N,N- bis-(benzimidazol-

2il-metil) hidroxietilamina (L
2
), N,N,N-tris (2-amino etil)amina (L

3
), porque 

tienen una adecuada habilidad de coordinación para formar complejos metálicos 

estables con geometría diferente empleando el mismo estado de oxidación del 

metal, que puedan ser usados para la oxidación de compuestos fenólicos (fenol, 4-

clorofenol y 2, 4, 6-triclorofenol) a pH alto (4.0-9.0) mediante el uso de la 

reacción de Fenton modificada. 
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3.1 Objetivo general 

 

Se plantea como objetivo de la presente investigación el estudio de la degradación 

de compuestos fenólicos con base en la reacción de complejos de rutenio con 

peróxido de hidrógeno (reacción de Fenton modificada) y la evaluación de su 

posible aplicación en el tratamiento de aguas residuales contaminadas. 

 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

Con esta finalidad, se presentan los siguientes objetivos específicos: 

 

 Sintetizar y caracterizar complejos de rutenio con ligantes de benzimidazol 

para su aplicación como especie oxidante en la reacción de Fenton 

modificada. 

 Evaluar la eficiencia de remoción de compuestos fenólicos a través de los 

complejos investigados, mediante la determinación de las cinéticas de 

reacción a diferentes condiciones de pH. 

 Proponer un mecanismo de oxidación para las reacciones consideradas con 

base en la identificación de los productos formados durante la degradación de 

fenoles, a través de la técnica de cromatografía líquida (HPLC). 

 Comparar la eficiencia de degradación de fenoles obtenidos mediante el 

procedimiento involucrado con la correspondiente a la reacción de Fenton 

convencional. 

 Realizar un diseño de experimento con la finalidad de determinar las 

condiciones de degradación de contaminantes fenólicos para su aplicación en 

el tratamiento de aguas residuales. 

 

3.2 Hipótesis 

 

Se plantea como hipótesis de trabajo que debido a la estabilidad que exhiben los 

complejos de rutenio para formar especies oxidantes tanto en medio ácido como 

básico, entonces pueden actuar como oxidante en la reacción de Fenton 

modificada en un intervalo mayor de pH con respecto a la reacción de Fenton 

convencional, lo que a su vez puede conducir a un mayor potencial de 

aplicaciones de estos compuestos en el tratamiento de aguas residuales. 
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4.1 Desarrollo experimental 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo de acuerdo con la metodología que se 

muestra en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Metodología experimental: Degradación de fenoles por la reacción de Fenton basada 

en compuestos de rutenio. [AE= Análisis elemental, IR= Espectroscopia infrarroja, Masas (ID)= 

Espectrometría de masas por impacto directo, Masas (FAB)= Espectrometría de masas 

bombardeo atómico rápido, RMN= Resonancia magnética nuclear del 
1
H, 

13
C y 

31
P, y HPLC= 

Cromatografía líquida]. 

 

Como se indicó en la Figura 4.1, en primer lugar los ligantes N,N,N-

tris(benzimidazol-2il-metil) amina(L
1
); N,N-bis(benzimidazol-2il-metil) 

hidroxietilamina (L
2
) y N,N´-bis(benzimidazol-2il-etil) etilendiamina (L

3
) y sus 
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complejos de rutenio fueron preparados y caracterizados por diferentes técnicas 

analíticas. Posteriormente, se realizaron diferentes pruebas de degradación de los 

compuestos fenólicos. La concentración de los fenoles, se determinó por el uso 

del método colorimétrico empleando la 4-aminoantipirina y realizando la 

medición de la absorbancia a 500 nm en un espectrofotómetro de UV visible. Los 

resultados experimentales, se emplearon para seleccionar las variables reales del 

sistema en sus respectivos niveles para evaluarlos por diseño de experimentos 

(factorial 2
k
). Además, las variables seleccionadas, fueron analizadas por software 

computacional (Design-Expert) y los valores de los efectos de las variables más 

influyentes, se sustituyeron en el modelo estadístico obtenido, para estimar las 

condiciones más adecuadas de degradación tales como dosis de reactivos y 

tiempo de reacción. Las concentraciones de los fenoles, fueron determinadas en 

diferentes tiempos durante la degradación, para determinar el orden y velocidad 

de reacción. Adicionalmente, el efecto del pH de la solución en la degradación de 

los fenoles se ha estudiado. Finalmente, los productos formados durante la 

degradación de los fenoles fueron analizados por la técnica de cromatografía 

líquida (HPLC). 

 

4.2 Materiales 

4.2.1 Reactivos y disolventes 

 

Todos los reactivos fueron obtenidos comercialmente y se usaron sin purificación 

como se recibieron; Aldrich: ácido nitrilotriacético (99%), acrilamida (99%), 1,2 

diaminobenceno (99.5%), etilendiamina (99%), N,N,N-tris(2-aminoetil)amina 

(96%), trifenilfosfina (99%), N-(2-hidroxietil)iminodiacético (99%), cloruro de 

rutenio(III) hidratado (RuCl3
.
xH2O), hexafluorofosfato de tetrabutilamonio 

[CH3(CH2)3]4NPF6 (95%); Analytyka: Metanol, éter etílico anhidro, alcohol 

etílico absoluto, cloroformo, acetona, hidróxido de sodio; J.T. Baker: Acido 

clorhídrico, yodo granular sublimado, etanol; Merck: Yodo granular resublimado, 

carbón activado; Mallinckrodt: Acetonitrilo, estándar de cloruro de plata; GFS 

Chemical: Magnesio metálico; Fluka: Acido N-(2-hidroxietil) iminodiacético 

(98%) y otros: Agua destilada; gases Praxair: Nitrógeno comprimido alta pureza. 

 

Los disolventes fueron purificados por destilación para llevar a cabo la síntesis de 

los ligantes y compuestos de rutenio, así como los estudios espectroscópicos y 

electroquímicos. El metanol absoluto se limpió por reflujo con virutas de 

magnesio y yodo granular, después este fue destilado. Todos los compuestos de 
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Ru(II) fueron preparados en metanol y cloruro de metileno. El estándar de cloruro 

de plata, se usó como medio de disolución en el electrodo de referencia y el 

hexafluorofosfato de tetrabutilamonio [CH3(CH2)3]4NPF6 como electrolito 

soporte en estudios electroquímicos. Otros reactivos y solventes comercialmente 

disponibles se usaron como fueron recibidos. 

 

4.3 Técnicas empleadas 

 

4.3.1 Mediciones físicas 

 

Los análisis elementales (C, H y N) se realizaron en un microanalizador Fisons 

Instrument (modelo EA 1108 CHNSO) para caracterizar los ligantes y complejos. 

La espectroscopia infrarroja (Shimadzu IR435) fue usada para analizar los 

grupos funcionales de cada compuesto. La espectrometría de masas (GCMS, 

Jeol JMSAxsosha) se registró en un sistema acoplado gases-masas para 

identificar los fragmentos más prominentes y estables de cada compuesto. Los 

espectros de RMN del (
1
H, 

13
C y 

31
P) se midieron por Resonancia Magnética 

Nuclear (Varian, 300MHz) para todos los ligantes benzimidazoles y sus 

complejos de rutenio estudiados. En los experimentos, el tetrametilsilano (TMS) 

se usó como estándar interno y los valores del desplazamiento químico (δ, ppm) 

fueron reportados con respecto al estándar. Las determinaciones de pH se 

efectuaron en un potenciómetro (Oakton, modelo pH1100/pH2100), calibrado 

con soluciones buffer de pH 4.0, 7.0 y 10.0. Los espectros electrónicos de los 

complejos de rutenio disueltos en metanol, como en diclorometano han sido 

medidos por un espectrofotómetro (UV/VIS/NIR, Perkin Elmer, Lambda-2). 

Cabe mencionar que el análisis elemental, la resonancia magnética nuclear y la 

espectroscopia de masas fueron realizadas en el laboratorio de la USAI, de la 

Facultad de Química, UNAM. 

 

Los estudios de voltamperometría cíclica para analizar los sistemas redox de los 

ligantes y complejos fueron determinados en un potenciostato-galvanostato 

(EG&G; Princeton Applied Research, PAR, modelo 263A), operado a través del 

software M 270/250 versión 4.4, el cual se empleó para registrar los datos 

experimentales. También se utilizó un gráficador HP (DMP 40) para obtener los 

voltamperogramas cíclicos. Todas las disoluciones fueron desoxigenadas por 
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burbujeo de nitrógeno grado analítico, metanol y acetonitrilo grado analítico 

comprado de Aldrich. 

 

4.3.2 Métodos analíticos 

 

Un cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC, Varian, serie 1100/1200) 

equipado con una columna C18 (Eclipse XDBC18, 5m, 4.6×150 mm) con un 

detector de UV visible, se empleo para analizar productos intermediarios durante 

la reacción de degradación de los fenoles. Las condiciones experimentales que se 

emplearon para HPLC fueron: tiempo de análisis (10 min), longitud de onda (270 

nm) y fase móvil acetonitrilo:metanol (80:20) v/v respectivamente. El flujo de 

alimentación estuvo entre 1.0 a 1.5 mL min
-1

, dependiendo del compuesto a 

analizar a un volumen de inyección de 20 L. 

 

4.4. Preparación de los ligantes 

 

Como se reporta en la literatura, los ligantes N,N,N-tris(benzimidazol-2il-metil) 

amina (L
1
); N,N-bis(benzimidazol-2il-metil) hidroxietilamina (L

2
) y N,N´-bis 

(benzimidazol-2il-etil) etilendiamina (L
3
), se sintetizaron mediante una 

modificación de los métodos [77, 78] como se muestra en el esquema de la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 4.2. Procedimiento general para la síntesis de los ligantes [78] 

 

R COOH +

NH2

NH2

6N HCl

Reflujo
50 h

N

N
H

R

HCl.

Neutralizado con

una disolucion acuosa
de NH4OH al 20%

N

N
H

R
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N,N,N-tris(benzimidazol-2il-metil)amina (L
1
) 

 

Este compuesto fue preparado como se describe en la literatura [77, 79]. El ácido 

nitrilotriacético (3.84 g, 0.02 M) y 1,2-diaminobenceno (6.49 g, 0.06 M) fueron 

adicionados a una disolución acuosa de HCl (6.0 N, 50 mL). 

 

Figura 4.3. Esquema de los ligantes sintetizados [77-81] 
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La mezcla se mantuvo en reflujo por 24 h. Posteriormente, se formó el producto 

cuando la solución se refrigeró a 4
o
C. El sólido verde, fue disuelto en agua 

caliente y  neutralizado con hidróxido de amonio (20%). El producto se 

recristalizó en metanol (250 mL). El rendimiento fue del 92% para un producto 

de 4.23 g. El análisis elemental calculado para C24H21N7 fue de C, 64.99 %; H, 

5.68 % y N, 22.11 %. El encontrado fue de C, 64.84 %; H, 5.51 % y N, 21.74 %. 

La espectroscopia de masas por impacto directo confirma la existencia del catión 

MS, m/z= 407 (M
+
)[C24H21N7]

+
 y el pico base 132 (100) [C8H8N2]

+
, así como sus 

fragmentaciones más importantes 146 [C8H8N3]
+
, 276 [C16H14N5]

+
. La 

Resonancia Magnética Nuclear del 
1
H y 

13
C NMR (300 MHz, CD3OD), muestran 

los desplazamientos químicos (δ) de los grupos que forman el compuesto. Para 
1
HNMR (300, MHz, CD3OD) δ(ppm)=4.11 (s, 6H, metileno-N-), 6.77-6.46 (m, 

15H, anillo aromático del benzimidazol) y para
 13

C NMR (300 MHz, CD3OD) 

δ(ppm)=51.77 (t, bzim-CH2-N), 126.56-155.85 (t, anillo aromático del 

benzimidazol). 

 

N,N-bis(benzimidazol-2il-metil)hidroxietilamina (L
2
) 

 

Similarmente, como se indicó en la preparación de (L
1
), el ligante (L

2
) fue 

sintetizado. El ácido N-(2-hidroxietil) iminodiacético (2.65 g, 0.02 M) y la o-

fenelendiamina (3.24 g, 0.03 M) disueltos en 40 mL de una disolucion de HCl, 

4.0 N, se mantuvo en reflujo durante 24 h. La mezcla resultante se enfrió a 

temperatura ambiente y el sólido verde obtenido fue disuelto en agua caliente y 

neutralizado con hidróxido de amonio (20%). El producto se cristalizó en metanol 

y agua. El rendimiento fue del 65% para un producto de 1.44 gr. El análisis 

elemental calculado para C18H19N5O
.
H2O fue de C, 63.72%; H, 6.19% y N, 

20.64%. El encontrado fue de C, 64.27%; H, 6.43% y N, 20.60%. La 

espectroscopía de masas por impacto directo confirma la existencia del catión 

MS, m/z=321 (M)
+
[C18H19N5] y pico base, 132 (100) [C8H8N2]

+
. Mientras que la 

Resonancia Magnética Nuclear del 
1
H y 

13
C NMR (300 MHz, CD3OD) muestran 

los desplazamientos químicos (δ) de los grupos que forman el compuesto, para 
1
HNMR (300, MHz, CD3OD) δ(ppm)= 2.76-3.67 (s, 4H, -CH2-CH2-OH), 4.05-

4.93 (m, 4H, bzim-CH2-N), 7.24-7.56 (m, 15H, -anillo aromático del 

benzimidazol) y para
 13

C NMR (300 MHz, CD3OD) δ(ppm)= 49.14 (metileno-N-

), 53.89-60.49 (CH2-CH2-OH), 154.18-123.76 (anillo aromático del 

benzimidazol). 
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N,N´-bis(benzimidazol-2il-etil)etilendiamina (L
3
) 

 

El ligante L
3
 se sintetizó en dos etapas. Primero se preparó el (N,N´-bis(β-carbo-

il-etil)etilendiamina) conforme a lo reportado por Chao y Chung [80]. Por adición 

de la etilendiamina (6.7 mL, 0.10 M) a la acrilamida (14.28 g, 0.20 M) disuelta en 

acetonitrilo (70 mL) y reflujo durante 3 h. La mezcla se enfrió a temperatura 

ambiente y el producto blanco obtenido se caracterizó. Los datos espectrales de 

este compuesto coinciden con los resultados por Usha, S. y colaboradores [81]. 

Después, utilizando este compuesto como materia prima se formó el N,N´-

bis(benzimidazol-2il-etil)etilendiamina (L
3
). Una porción de N,N´-bis(β-carbo-il-

etil)etilendiamina (10.10 g, 0.05 M) se hidrolizó con hidróxido de sodio (4.0 g, 

2.5 M) en agua (40 mL) a reflujo durante 3 h. El exceso de álcali se neutralizó 

con HCl concentrado (7.0 mL. 12.0 N) a temperatura ambiente. La solución 

resultante se mantuvo con reflujo 35 horas con 1,2-diaminobenceno (10.8g, 0.1 

M) en una solución acuosa de HCl, 4.0 N. Después de la reacción, la solución de 

la mezcla se enfrió a -18 
o
C durante 72 horas. Un producto verde fue obtenido. 

Este producto fue disuelto en agua caliente (20 mL) y neutralizado con hidróxido 

de amonio al 20 %. El producto crudo obtenido fue cristalizado en etanol-agua. El 

rendimiento fue de 4.65% para un producto de 0.81 g. El análisis elemental 

calculado para C20H24N6.5H2O fue de C, 54.77%; H, 7.81% y N, 19.16%. El 

encontrado fue: C, 53.62%; H, 7.99% y N, 18.44%. La espectroscopía de masas 

confirma la existencia del catión MS, m/z=348 (M
+
) [C20H24N6]

+
, 349 (M+1) 

[C20H25N6]
+
 y pico base 144 (100) [C9H8N2]

+
. Mientras que la Resonancia 

Magnética Nuclear del 
1
H y 

13
CNMR (300, MHz, CD3OD) muestran los 

desplazamientos químicos (δ) de los grupos que forman el compuesto, para 
1
HNMR (300, MHz, CD3OD) δ(ppm)= 2.80-3.31 (s, 4H, -N-CH2-CH2-N-), 4.91 

(t, 8H, 2xbzim-CH2-CH2-), 7.18-7.48 (m, 8H, anillo aromático del benzimidazol) 

y para 
13

C NMR (300, MHz, CD3OD): δ(ppm)= 154.68 (HN-CH=N), 116.41-

123.39 (anillo aromático del benzimidazol), 48.29-49.99 (-CH2-NH-CH2-) y 

29.98 (-CH2-benzimidazol). 

 

4.5. Formación de los complejos 

 

Formación del [RuCl2((PPh)3)3] 

 

La preparación del [RuCl2(PPh3)3] se realizó mediante una modificación a la 

metodología original de Stephenson y Wilkinson usando un exceso de la 
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trifenilfosfina (PPh3) [82]. A una solución de (PPh3) (6.0 g, 0.023 M) disuelta en 

metanol (100 mL) se le adicionó una solución de RuCl3×H2O (1.0 g, 0.005 M) 

disuelto en metanol (50 mL), (reacción 4.1). La mezcla de la disolución resultante 

se mantuvo en reflujo 3 h con agitación constante y se enfrió a temperatura 

ambiente. El exceso de metanol se removió por medio de un rotaevaporador y el 

producto obtenido fue lavado con tres porciones de éter etílico (10 mL) para 

después cristalizarlo en metanol (10 mL). El polvo obtenido fue de color café 

rojizo. El rendimiento fue de 92% con la obtención de 4.23 g. El análisis 

elemental calculado para C54H45P3Cl2Ru fue: C, 67.64% y H, 4.69% y el 

encontrado de C, 68.41% y H, 4.95%. 
 

   4.1 

 

Formación de los compuestos de rutenio 

 

Los complejos se prepararon conforme a los métodos presentados en la literatura 

[83]. Todos los complejos de rutenio obtenidos en este trabajo se formaron bajo 

reflujo empleando líneas de vacío, excepto para el complejo [RuL
3
Cl(PPh3)]

+
, el 

cual se realizó en atmosfera de argón, ultrasonido y calentamiento. En general, 

mediante la reacción del ligante (L) y [RuCl2(PPh3)3] disuelto en metanol o etanol 

se reflujaron, se obtuvieron los complejos de rutenio, [RuLCl(PPh3)]
+
; (reacción 

4.2). 

 

 

Donde L= N,N,N-tris(benzimidazol-2il-metil)amina (L
1
), N,N-bis(benzimidazol-2il-metil) 

hidroxietilamina (L
2
), N,N´-bis(benzimidazol-2il-etil)etilendiamina (L

3
) 

 

[RuL
1
Cl(PPh3)]Cl: Al compuesto L

1
 (0.41 g, 1.0 mM) disuelto en metanol (25.0 

mL) se le adicionó una solución metanólica de [RuCl2(PPh3)3] (0.958g, 1.0 mM) 

(25.0 mL). La mezcla resultante se mantuvo en reflujo 24 h manteniendo la 

agitación constante. Después de la reacción, se enfrió a temperatura ambiente. El 

exceso de metanol se eliminó mediante rotaevaporador. El producto sólido 

obtenido se lavó con tres porciones de éter etílico (10 mL). El sólido amarillo 

verdoso fue disuelto en un mínimo volumen de metanol (10 mL) y por lenta 

RuCl3xH2O + 6(PPh3)

MeOH

Ref lujo: 3.0 h

[RuCl2(PPh3)3]

+
MeOH

Reflujo: 3.0 h
[RuCl2(PPh3)3] 4.2L [RuLCl(PPh3)]+
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evaporación del disolvente se obtuvo un cristal. El rendimiento del producto fue 

de 93% para un peso obtenido de 0.49 g. El análisis elemental calculado para 

RuC42H36Cl2N7P (841.72 g/mol) fue de C, 59.89%; H, 4.28% y N, 11.64% y el 

encontrado de C, 60.38%; H, 4.51% y N, 11.26%. La espectrometría de masas 

(MS) por bombardeo atómico rápido (FAB), confirma la existencia del cátion 

m/z=806 [M
+
, RuC42H36ClN7P] y del pico base m/z (%)=56 (100%), [NC3H6], el 

cual corresponde al fragmento más estable en el espectro de masas de la 

estructura química del complejo. Además, los fragmentos más importantes del ion 

molecular fueron 508 (2.0%) [C24H21N7Ru]
+
, 544 (1.2%) [C24H21N7ClRu]

+
, 770 

(0.2%) [C42H36N7PRu]
+
. La Resonancia Magnética Nuclear del 

1
H, 

13
C y 

31
P 

NMR (300, MHz, CD3OD) muestran los desplazamientos químicos (δ) de los 

grupos que forman el complejo, por ejemplo para 
1
HNMR (300, MHz, CD3OD) 

δ(ppm)= 4.87 (m, 6H, bzim-CH2-N-), 7.02-8.25 (m, 15H, anillo aromático 

benzimidazol), 9.63-9.60 (s, 3H, N-H benzimidazol), para 
13

C NMR (300 MHz, 

CD3OD) δ(ppm)= 48.99 (t, bzim-CH2-N-) y 113.07-135.32 (s, N=CCH2-N) y 

para 
31

P{
1
H} NMR (300 MHz, CD3OD) δ(ppm)= 48.26 para la PPh3. 

 

[RuL
2
Cl(PPh3)]Cl: Similarmente, como se preparó el complejo 

[RuL
1
Cl(PPh3)]Cl, el compuesto [RuL

2
Cl(PPh3)]Cl se formó usando el ligante L

2
. 

Los resultados muestran un rendimiento de 85% para un producto obtenido de 

(0.16 g. El análisis elemental calculado para RuC36H34N5Cl2PO (755 g/mol) fue 

de C, 57.21%; H, 4.50% y N, 9.27% y el encontrado de C, 56.64%; H, 4.64% y 

N, 7.65%. La espectrometría de masas (MS) por bombardeo atómico rápido 

(BAR), confirman la existencia del catión, m/z=719 [M
+
, C36H33N5OPRu]

+
, 720 

[(M+1), C36H 34N5OPRu]
+
, 721 [(M+2), C36H35N5OPRu]

+
 y pico base 

m/z(%)=153.9 (100%) [RuNH3Cl]
+ 

y sus fragmentos más importantes son: 377 

(4.0%) [C16H14N5Ru]
+
, 422 (4.0%) [C18H19N5ORu]

+
, 457 (2.0%) 

[C18H19N5ClORu]
+
, 684 (1.2%) [C36H34N5PORu]

+
. La Resonancia Magnética 

Nuclear del 
1
H, 

13
C y 

31
P NMR (300, MHz, CD3OD) muestran los 

desplazamientos químicos (δ) de los grupos que forman el complejo, por ejemplo 

para 
1
H NMR (300 MHz, CD3OD) δ(ppm)= 2.14-3.29 (s, 4H, -CH2-CH2-OH), 

4.83 (t, 4H, metileno-N-), 7.02-8.38 (m, 4H, -anillo aromático del benzimidazol). 

Para
 13

C NMR (300 MHz, CD3OD) δ(ppm)= 49.30 (d, -CH2-N), 61.36-62.76 (s, -

CH2-CH2-OH), 135.32-113.07 (m, anillo aromático del benzimidazol) y 
31

P{
1
H} 

NMR (300 MHz, CD3OD): δ(ppm)= 61.78 para la PPh3. 
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[RuL
3
Cl(PPh3)]Cl: Por la reacción de N,N-bis(benzimidazol-2il-

etil)etilendiamina (L
3
) (0.139g, 1.55 mM) y [RuCl2(PPh3)3] (0.194g, 1.0 mM) en 

ultrasonido (60.0 min) y calentamiento (30-40 
o
C) disueltos en etanol (55 mL) y 

en atmosfera inerte, se obtuvo un polvo color verde. Rendimiento: (0.30 g, 

30.13%). El análisis elemental calculado para RuC38H39Cl2N6P (782 g/mol): C, 

47.62%; H, 6.49% y N, 8.33%. El resultado encontrado: C, 47.12%; H, 4.46% y 

N, 8.90%. MS (FAB, m/z (%)): 747 (M+) [RuC38H39N6ClP]
+
, 748 (M+1) 

[RuC38H40N6ClP]
+
 y pico base (FAB, m/z(%))=262 (100%) [C9H11N3Ru]

+
 y sus 

fragmentos más importantes: 449 (30%) [C20H24N6Ru]
+
, 485 (28%) 

[C20H24N6ClRu]
+
. 

1
H NMR (300 MHz, CD3OD): δ(ppm)= 2.15-3.34 (s, 4H, -HN-

CH2-CH2-NH), 4.88 (m, 8H, -CH2-CH2-N-), 7.54-7.69 (m, 8H, anillo aromático 

del benzimidazol y la fosfina). 
13

C{
1
H} NMR (300 MHz, CD3OD): δ(ppm)= 

166.36 (s, HN-CCH=N), 133.80-124.71 (d, anillo aromático del benzimidazol), 

49.85 (t, -CH2-CH2-Namina). 
31

P{
1
H} RMN (300 MHz, CD3OD): δ(ppm)=33.33 

para la PPh3. 

 

4.6 Oxidación de los compuestos fenólicos 

 

Experimentación general de la oxidación 

 

Los experimentos se llevaron a cabo en recipientes de vidrio pyrex de 250.0 mL, 

tanto para el diseño experimental como para el estudio cinético de la degradación 

del fenol, 4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol. Las disoluciones de los fenoles (5.0 

mL, 1.0×10
-3

 M) se ajustaron a un valor de pH de 4.0, 7.0 y 9.0 respectivamente 

por adición de H2SO4 (0.1 M) o NaOH (0.1 N); a esta solución se le adicionó el 

compuesto de rutenio disuelto en metanol-agua (1:1) y posteriormente, se agregó 

peróxido de hidrógeno (H2O2) al 30% lentamente, ver Figura 4.4. La 

concentración de los fenoles oxidados fue analizada a diferentes tiempos en un 

espectrofotómetro de UV visible empleando el método colorimétrico de la 4-

aminoantipirina, tomando las lecturas de la absorbancia a una longitud de onda de 

500 nm. Los experimentos se mantuvieron bajo agitación magnética (100 rpm) 

para homogenizar las muestras. 
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Figura 4.4. Degradación de fenoles por la reacción modificada de Fenton basada en compuestos 

de rutenio. 

 

4.6.1 Medición de la concentración de fenoles por método colorimétrico de 

UV/visible. 

 

Este método muestra la medición de la concentración de fenoles durante la 

oxidación por compuestos de rutenio. A la muestra (5.0 mL, 1.0×10
-3

 M) se le 

añadió una solución de hidróxido de amonio (NH4OH, 125.0 µL, 0.5 N) para 

ajustar el pH a 7.9±0.01 y se usó una solución buffer de tampón fosfato 

(K2HPO4/KH2PO4, 135.0 µL,). Posteriormente, a esta mezcla se le adicionó la 4-

aminoantipirina (50.0 µL) y el ferrocianuro de potasio (K3Fe(CN)6, 50.0 µL, 0.24 

M) manteniendo la agitación constante. Después de 15.0 minutos de reacción, la 

muestra fue colocada en el espectrofotómetro de UV visible a 500 nm. La 

absorbancia medida de los fenoles fue relacionada con la concentración a través 

de la ley de Lambert-Beer, ver Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Medición de la concentración final de los fenoles oxidados por espectroscopia de 

UV visible. 
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La Figura 4.6, muestra el tinte antipirina que se formó cuando los compuestos 

fenólicos reaccionaron con la 4 aminoantipirina en presencia de ferricianuro de 

potasio [K3Fe(CN)6] a un pH ligeramente básico (7.9±0.01), formando una imina 

de color amarillo, que fue detectada espectrofotométricamente. 

 

 

Figura 4.6. La reacción del fenol con la 4-aminoantipirina en presencia de [K3Fe(CN)6]. 

 

4.7 Diseño experimental tipo factorial 2
k
 

 

Después de sintetizar y caracterizar los complejos de rutenio por diferentes 

técnicas espectroscópicas, se procedió a analizar su aplicación en la reacción de 

oxidación de diferentes compuestos fenólicos. Los diseños de experimentos, son 

modelos estadísticos que se utilizan para determinar los factores que influyen en 

la reacción. La metodología se basa en un número mínimo de pruebas. Los 

resultados obtenidos de estos diseños se emplean para determinar los efectos e 

interacción de cada una de las variables para predecir el comportamiento de un 

sistema. 

 

A pesar de que existen diversas metodologías para desarrollar el diseño de 

experimentos, se evaluó un diseño factorial tipo N=2
k
, donde el exponente (k) se 

refiere al número de factores de un experimento y la base (2) se refiere a los 

distintos niveles que toma cada una de esas variables. En la reacción de oxidación 

de fenoles tres factores (dosis de complejos de rutenio, [H2O2] y pH determinado 

(H2SO4 e NaOH)) y dos niveles son las de mayor interés para este proceso. 
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4.7.1 Planeación experimental de diseño 

 

Se planeó el diseño de experimentos factorial 2
k
 para aplicar la reacción de 

oxidación de fenoles (fenol, 4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol). La evaluación de 

la influencia de las variables en la remoción final de los fenoles se realizó usando 

software computacional (Mathematica 7, Design-Expert) y un arreglo gráfico de 

signos (-) y (+). Donde el signo negativo (-) corresponde al nivel bajo de cada 

variable y el signo positivo (+) representa el nivel alto, ambas conformadas en el 

dominio experimental (Tabla 4.1, Figura 4.7). Los resultados de los efectos se 

presentaron en una ecuación matemática usando la sustitución de las variables 

codificadas para posteriormente simular y encontrar las condiciones de operación 

más adecuadas. 

 
Tabla 4.1. Factores y dominio experimental 

Factores Dominio experimental 

 nivel bajo (-) nivel alto (+) 

X1: compuestos de rutenio ([RuL
1
Cl(PPh3)]

+
, 

mg/L) 

- + 

X2: peróxido de hidrógeno al 30% ([H2O2], mg/L)  - + 

X3: valor de pH - + 

 

4.7.2 Matriz de diseño 

 

La oxidación de los compuestos fenólicos por la reacción modificada de Fenton 

basada en compuestos de rutenio [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
, se llevó a cabo empleando el 

diseño de experimentos factorial tipo N=2
k
. Este tipo de diseño factorial no 

requiere de un software especializado para analizar sus resultados. 
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Figura 4.7. Domino experimental para tres variables transformadas en variables codificadas. 

Los experimentos de los vértices son los utilizados en el diseño factorial 2
3
. 

 

En este diseño, cada factor se estudió a dos niveles y sus experimentos muestran 

los efectos de cada nivel de un factor y luego los efectos con todos los niveles de 

los otros factores. La Tabla 4.2, muestra la matriz para el estudio de tres factores 

respectivamente; la matriz comprende 2
k 

filas (2×2...×2 =2
k 
experimentos), donde 

k son las columnas que corresponden a los k factores, las cuales se construyeron 

en orden estándar de factores, cada columna empieza por el signo (–), y 

posteriormente se alternan los signos (–) y (+) con frecuencias de 2
0
 para X1, 2

1
 

para X2, 2
2
 para X3, y así sucesivamente. Para los efectos de interacción X1X2, 

X1X3, X2X3 y X1X2X3, se añadieron columnas que son el producto (elemento a 

elemento) de X1, X2 y X3. En las nuevas columnas sólo se indicó cómo combinar 

las respuestas para calcular los efectos de interacción, no codificaron ninguna 

variable experimental ni implicaron una nueva experimentación. 

  

x1=[RuL1Cl (PPh3) ] 
+

x =pH

+1

+1

+1

x2= H2O2

-1
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Tabla 4.2. Matriz del diseño de experimentos 2
k
 para la degradación de los fenoles 

No. exp. I x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 ӯ 

1 + - - - + + + - y1 

2 + + - - - - + + y2 

3 + - + - - + - + y3 

4 + + + - + - - - y4 

5 + - - + + - - + y5 

6 + + - + - + - - y6 

7 + - + + - - + - y7 

8 + + + + + + + + y8 

Donde: “X” representa a los factores independientes: X1 = [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (mg/L), X2 = [H2O2] 

(mg/L) y X3 = pH. El valor de la columna (I) representa el promedio de todas las respuestas;”y” 

representa el porcentaje de remoción de cada corrida experimental. 

 

4.7.3 Degradación de fenoles por diseño de experimentos 

 

Los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente con agitación 

constante (Figura 4.8). Los fenoles (5.0 mL, 1.0×10
-3

 M) fueron sometidos para 

estudiar sus oxidaciones de acuerdo a las tablas descritas anteriormente. Por 

ejemplo, primero se ajustó el valor de pH deseado y luego se agregó el complejo 

de rutenio y el peróxido de hidrógeno en orden y cantidad requerida para cada 

experimento. Las concentraciones de los fenoles fueron determinadas a diferentes 

tiempos por método colorimétrico como se mencionó anteriormente, (ver subtema 

4.5.1). La disminución de las concentraciones de los fenoles se correlacionó para 

evaluar las eficiencias de degradación. Similarmente, una serie de experimentos, 

condiciones y variables se emplearon, como se indica (Tabla 4.2), para analizar la 

oxidación de los fenoles. Las pruebas se realizaron por triplicado y de forma 

aleatoria para consistencia de los resultados. 
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Figura 4.8. Experimentación real aleatoria de la oxidación de los fenoles empleando la reacción 

de Fenton basada en compuestos de rutenio. 

 

4.8 Estudio cinético de degradación de compuestos fenólicos 

 

El estudio cinético de la degradación de los compuestos fenólicos por medio de la 

reacción de Fenton basada en compuestos de rutenio fue realizado para 

determinar la constante de velocidad (k), así como el orden de reacción. Los datos 

obtenidos fueron evaluados en las ecuaciones de orden cero, primero y segundo 

orden, usando las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3. 

 

  
     

  
                4.1 

 

  
     

  
                4.2 

 

  
     

  
                4.3 

Donde: CF denota a la concentración de los compuestos fenólicos expuestos a la degradación. 

 

La constante de velocidad (k) se calculó a partir de la forma integrada de las 

expresiones de velocidad dependiendo del orden de reacción supuesto, ajuste a 

una ecuación de orden (0, 1 y 2). En segundo caso, graficando la función de la 

concentración del sustrato (Cf) en función del tiempo (t). 

 

4.9 Procedimiento de determinación de los productos de reacción por HPLC 

 

Después de realizar la reacción de oxidación de los diferentes compuestos 

fenólicos (fenol, 4-clorofemol y 2,4,6-triclorofenol) por la reacción con 

compuestos de rutenio, se identificaron los productos principales de reacción por 

P-6 P-8 P-1 P-3
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medio de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Todos los solventes 

empleados en el análisis de productos fueron grado HPLC. Antes de la inyección, 

las muestras fueron filtradas a través de un filtro (poro 45 µm) y se ajustó el pH a 

un valor de 7.9±0.1 para evitar daños a la columna empleada (C-18) de fase 

reversa. La fase móvil utilizada fue acetonitrilo/metanol (80:20) v/v. Se trabajó a 

una velocidad de flujo de alimentación de 1.0 mL/min en el caso del fenol y de 

1.5 mL/min en el caso del 4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol para lograr la 

separación de los picos de los productos formados. Se utilizó a la p-benzoquinona 

como estándar para corroborar la formación de intermediarios en la reacción de 

oxidación de los fenoles [84]. La concentración de todas las muestras fue de 

1.0×10
-3

 M y un volumen de inyección de 20 µL fue empleado. Todas las 

muestras se analizaron para las mejores condiciones encontradas por el diseño de 

experimento factorial 2
k
. 
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5.1 Caracterización de los compuestos 

 

Los ligantes (L
1
, L

2
 y L

3
) [77-78] y sus compuestos de rutenio [RuL

1
Cl(PPh3)]Cl, 

[RuL
2
Cl(PPh3)]Cl y [RuL

3
Cl(PPh3)]Cl [82-83] fueron preparados y caracterizados 

por diferentes técnicas espectroscópicas. Para los complejos se emplearon, la 

espectroscopía electrónica (UV visible), rayos-X y el estudio electroquímico 

(empleando la técnica de voltamperometría cíclica, VC). 

5.1.1 Espectroscopia infrarroja (IR) 

 

En los espectros i.r. de los ligantes y sus complejos (Figura A1, Anexo A), se señaló 

una fuerte banda ancha entre 3700 y 3100 cm
1

, la cual ha sido asignada a la 

vibración del enlace OH, indicando la presencia de disolventes agua y metanol. 

Los picos (3195, 3275 y 3199 cm
1

) corresponden a las vibraciones NH del anillo 

aromático respectivamente. Las señales restantes (1536 a 1546 cm
1

 y 1536 a 1552 

cm
1

) se asignan a las vibraciones N=C y C=C del grupo benzimidazol en los 

compuestos. En general, los resultados experimentales coinciden con los teóricos 

esperados. Para los ligantes y sus complejos (Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1. Datos de espectroscopia infrarroja de los ligantes y sus complejos de rutenio (1/2) 

 Teórico 

(cm
-1

) 

Experimental (cm
-1

) 

L
1
 L

2
 L

3
 

O-H (3700-3100) -- 3459 -- 

N-H (3290) 3199 3195 3275 

C=N (1580-1520) 1536 1545 1546 

 

Tabla 5.1. Datos de espectroscopía infrarroja de los ligantes y sus complejos de rutenio (2/2) 

 

 

Teórico 

(cm
-1

) 

Experimental (cm
-1

) 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 [RuL

2
Cl(PPh3)]

+
 [RuL

3
Cl(PPh3)]

+
 

O-H (3700-3100) 3423 3419 3393 

N-H (3290) 3172 3159 3233 

C=N (1580-1520) 1552 1541 1535 
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5.1.2 Espectrometría de masas 

 

La espectrometría de masas de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 muestra (Figura 5.1a), que la señal 

m/z =806 [M
+
, RuC42H36N7ClP] corresponde al catión [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
 (ión 

molecular) y la señal (m/z) =56 [100%, C3H6N1] corresponde al fragmento más 

estable (pico base), mientras que en él [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
 la señal m/z =747 [M

+
, 

RuC38H39N6ClP] corresponde al catión [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
 (ión molecular) (Figura 

5.1b) y la señal (m/z) = 262 [100%, C9H11N3]
+
 corresponde al pico base del 

fragmento más estable. 

 

Las fragmentaciones más prominentes e importantes para los ligantes y complejos se 

presentan en la Tabla 5.2 y sus espectrogramas y esquemas se indican en la Figura 

A2, Anexo A 

 

 

Figura 5.1. Espectrometría de masas por FAB: a) [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 y b) [RuL

2
Cl(PPh3)]

+
 en 

metanol a 25
o
C 
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5.1.3. Resonancia Magnética Nuclear (
1
H, 

13
C, 

31
P RMN) 

 

Los estudios espectroscópicos de RMN se realizaron en CD3OD usando al 

tetrametilsilano (TMS) como referencia. La concentración de los ligantes (L
1
, L

2
 y 

L
3
) y sus compuestos ([RuL

1
Cl(PPh3)]

+
, [RuL

2
Cl(PPh3)]

+
 y [RuL

3
Cl(PPh3)]

+
) fue de 

0.01 M para todos los espectros de RMN. Los resultados y caracterización se 

presentaron en la parte experimental (capítulo IV). Los espectros se presentan en la 

Figura A3, anexo A. 

 

Tabla 5.2. Resultados de la espectroscopia de masas por ID y FAB para los compuestos 

Compuestos Ion molecular Fragmentaciones del ion molecular 
L1 M+, m/z=407 [C24H21N7]

+ m/e=132 [C8H8N2]
+ m/e=146[C8H8N3]

+ 

m/e=276[C16H14N5]

+ 

L2 M+, m/z=339 [C24H21N7]
+ m/e=132 [C8H8N2]

+ - - 

L3 M+, m/z=349 [C9H8N2]
+ m/e=144 [C9H8N2]

+ - 

 

- 

[RuL1Cl(PPh3)]
+ M+, m/z=806[RuL1Cl(PPh3)]

+ m/e=508 [C24H21N7Ru]+ m/e=543 

[C24H21N7ClRu]+ 

m/e=770 

[C42H36N7PRu]+ 

[RuL2Cl(PPh3)]
+ M+, m/z=719[RuL2Cl(PPh3)]

+ m/e=377 [C16H14N5Ru]+ m/e=422 

[C18H18N5Ru]+ 

m/e=684 

[C36H34N5PRu]+ 

[RuL3Cl(PPh3)]
+ M+, m/z=747[RuC38H39N6ClP]+ m/e=262 [C9H11N3Ru]+ m/e=449 

[C20H24N6Ru]+ 

m/e=485 

[C20H24N6ClRu]+ 

5.1.4 Estructura de rayos-X 

 

La estructura de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (Figura 5.2) muestra que (Ru1) presenta una 

geometría octaédrica distorsionada por la coordinación de tres nitrógenos 

(benzimidazoles), un nitrógeno (amina), un P (trifenilfosfina) y un ión cloro. Las 

distancias [N(4), N(1), N(3) y Cl(1)] con Ru(II) (Tabla 5.3) son: 2.063(5) Å, 

2,136(5) Å, 2,153(5) Å y 2.427(15) Å respectivamente, mientras que P(1) y 

N6benzimidazol coordinan axialmente y sus distancias de enlace son: 2.317(17) Å y 

2.144(5) Å. La distancia ecuatorial (2.063 a 2.153 Å, Ru-N) y la axial (2.144 Å, Ru-

N y 2.27 Å, Ru-P) coinciden con los valores reportados [85-88], respectivamente. 
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Figura 5.2. Estructura de [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl con elipsoides térmicos a 30% de probabilidad. 

 

Los ángulos de enlace alrededor del centro metálico son 159.98(18) para los átomos 

N(4)-Ru(1)-N(1) y de 170.78(14) para los átomos N(3)-Ru(1)-Cl(1) y N(6)-Ru(1)-

P(1) enlazados de forma trans y los demás ángulos están en el intervalo de 

79.53(19) a 102.83(14). La distancia de enlace entre Ru(II) y el átomo de nitrógeno 

axial (N6) de 2.1441 Å, es más grande 0.08 Å que la distancia de enlace de Ru(II) 

con N(4) en estado basal del grupo benzimidazol. Es importante señalar que los 

grupos benzimidazoles desempeñan un papel crucial en la estructura octaédrica por 

el impedimento estérico que genera la trifenilfosfina colocada en la posición axial 

del complejo. Por otra parte, los complejos formados con ligantes tripodales 

tetradentados que contiene grupos benzimidazoles con otros iones metálicos como el 

manganeso [89-92], el rodio, el paladio, el platino [93], el cobre [94-95], el hierro 

[96-98], los lantánidos [99-101], el uranio [102] y el cobalto [103] han sido 

reportados. 
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Tabla 5.3. Longitudes (Å) y ángulos (º) de enlace de [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl 

Longitudes de enlace 

Ru(1)-N(1) 2.1362(5) Ru(1)-N(6) 2.1441(5) 

Ru(1)-N(3) 2.1533(5) Ru(1)-P(1) 2.3171(17) 

Ru(1)-N(4) 2.0628(5) Ru(1)-Cl(1) 2.4269(15) 

Ángulos de enlace 

N(4)-Ru(1)-N(1)  159.98(18) N(6)-Ru(1)-P(1) 173.56(13) 

N(4)-Ru(1)-N(6)  83.90(18) N(3)-Ru(1)-P(1) 102.83(14) 

N(1)-Ru(1)-N(6) 91.28(19) N(4)-Ru(1)-Cl(1) 97.18(13) 

N(4)-Ru(1)-N(3) 80.49(18) N(1)-Ru(1)-Cl(1) 102.36(14) 

N(1)-Ru(1)-N(3) 79.53(19) N(6)-Ru(1)-Cl(1) 91.35(14) 

N(6)-Ru(1)-N(3) 79.54(19) N(3)-Ru(1)-Cl(1) 170.78(14) 

N(4)-Ru(1)-P(1) 90.56(14) P(1)-Ru(1)-Cl(1) 86.07(6) 

N(1)-Ru(1)-P(1)  95.03(15)   

 

En el caso de [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
 aun no se ha formado el monocristal para análisis de 

rayos-X; sin embargo, se estableció la estructura por cálculo de la Teoría de 

Funcionales de la Densidad (DFT). Los resultados indican que presentó la misma 

forma que [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
. 

 

Por otro lado, en el caso del [RuL
3
Cl(PPh3)]

+
 la estructura presentó resultados 

interesantes que de acuerdo al principio de Pearson ácido-base duro-blando (ABDB) 

[104-105]. Los ácidos duros prefieren enlazarse con bases duras y los ácidos blandos 

con las bases blandas. El Ru(IV) que se considera como duro en comparación con 

Ru(II), reacciona preferiblemente con una base dura como el Namina o el ión cloro 

axial, mientras que el Ru(II) se enlaza con una base blanda como el Nbzim 

(bzim=benzimidazoles) o la trifenilfosfina. Por lo tanto, las distancias de enlace 

Ru(IV)-Namina o Ru(II)-Nbzim son más cortas en comparación con las distancias de 

enlace Ru(IV)-Nbzim o Ru(II)-Namina. Similarmente, el Cl
-
 (duro) se coordina con el 

Ru(IV), mientras que la trifenilfosfina (blanda) interactúa con el Ru(II), resultando 

distancias de enlace más cortas para Ru(IV)-Cl o Ru(II)-P en comparación a Ru(II)-

Cl o Ru(IV)-P (ver datos en el esquema 5.1) [106]. 
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Ru(II)-Nbzim (2.184 Å) < Ru(II)-Namine (2.221 Å) 

Blando-blando  Blando-duro 

Ru(II)-P (2.434 Å) < Ru(IV)-P(2.556 Å) 

Blando-blando  Duro-blando 

Ru(IV)-Nbzim (2.231 Å) > Ru(IV)-Namine(2.005 Å) 

Duro-blando  Duro-duro 

Ru(II)-Cl (2.504 Å) > Ru(IV)-Cl (2.445 Å) 

Blando-duro  Duro-duro 

   

 

Esquema 5.1. Cambios de las distancias de enlace durante la oxidación del Ru(II) a Ru(IV) [106] 

 

5.1.5 Espectros de absorción electrónica 

 

En el espectro de absorción [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl realizado en diferentes disolventes 

(Figura 5.3) se presenta un efecto disolvente. Por ejemplo, el espectro en CH2Cl2 

(655 nm) o metanol (650 nm), es desplazado a la región azul del espectro a 603 nm 

cuando los espectros se realizaron en acetonitrilo. El espectro electrónico en la 

región visible está dominado por la banda de carga de transferencia metal-ligante 

(TCML, d→π*) tales como d(Ru(II)→Nbzim), d(Ru(II)→(PPh3) y (dRu(II)→Namina). 

En la transición (TCLM o TCML) ambos procesos donan electrones del orbital σ del 

ligante a un orbital d del metal y una donación simultanea de un orbital d lleno a un 

orbital antienlazante π* del ligante, promoviendo entre sí las bandas visibles. 

 

Para [RuL
2
Cl(PPh3)]Cl y [RuL

3
Cl(PPh3)]Cl, el comportamiento del espectro 

electrónico fue similar al observado para [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl. Por ejemplo, para 

[RuL
2
Cl(PPh3)]Cl la banda visible (624 nm) en CH2Cl2 o (635 nm) en metanol se 

movió a 605 nm en acetonitrilo, indicando que este complejo tiene efecto disolvente. 
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Figura 5.3. [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl: a) Espectro de absorción experimental en metanol (1.0×10

3
 M, a 25 

o
C); b) espectro calculado en fase gaseosa. 

 

Así mismo, se observó el efecto disolvente para [RuL
3
Cl(PPh3)]Cl, el espectro de 

absorción medido en CH2Cl2 se desplazó a la región roja (609 nm) comparado al 

realizado en metanol (606 nm) Figura 5.4. 

 

En un electrodo de carbón vítreo, el comportamiento redox de los ligantes (L
1
, L

2
 y 

L
3
) y sus complejos de Ru(II) fueron estudiados por voltamperometría cíclica (VC). 

El estudio se efectuó en una celda electroquímica compuesta de tres electrodos 

(Figura 5.5): electrodo de referencia (Agº/AgCl), electrodo de trabajo (carbón 

vítreo) y electrodo auxiliar (Pt
o
); empleando como disolvente el acetonitrilo 

(CH3CN) y al hexafluorofosfato de tetrabutil amonio (NBu4PF6), 0.10 M, como 

electrolito soporte. 
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Figura 5.4. [RuL
3
Cl(PPh3)]Cl: a) Espectro de absorción experimental en metanol (1.0×10

3
 M, a 25 

o
C); b) espectro calculado en fase gaseosa. 

 

5.1.6. Estudio electroquímico de los ligantes y compuestos de rutenio 

 

En el estudio, barridos anódicos y catódicos de los potenciales de oxidación y 

reducción se incrementaron cuando las velocidades de barrido se fueron aumentando 

de 25 a 1000 mV/s, debido a las cinéticas heterogéneas de transferencia de electrón 

del comportamiento no nernsiano [107]. 

 

Procesos redox de los ligantes 

 

Los resultados obtenidos de la voltamperometría cíclica para los ligantes L
1
, L

2
 y 

L
3
 a (8.14×10

-3
 g, 4.0×10

-3
 M) en acetonitrilo se muestran en la Tabla 5.4 y la 

estabilidad de los picos fue confirmada mediante el escaneo de los 

voltamperogramas realizados a barrido potencial en sentido positivo (E+λ) como a 

barrido en sentido negativo (E–λ). 
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Figura 5.5. Celda electroquímica con configuración de tres electrodos 

 

Para L
1
, en el voltamperograma realizado en sentido negativo un prominente pico 

irreversible fue observado (IA) a potencial de oxidación de 2.06 V, indicando que 

un producto se formó durante el proceso de oxidación. Cuando el 

voltamperograma se realizó de forma reversa (sentido negativo) no se observaron 

picos catódicos irreversibles. La estabilidad de la señal anódica fue registrada 

cuando el barrido se realizó a potenciales de inversión variable (E+λ y E-λ) 

confirmándose que L
1
 produce un producto de oxidación estable. 

 

Como los ligantes L
2
 y L

3
 son estructuralmente semejantes a L

1
 sus 

voltamperogramas son muy similares, lo que significó que sus productos de 

oxidación también fueron estables. 

 

Procesos redox de los compuestos de rutenio(II) 

 

El comportamiento electroquímico de los complejos (8.6×10
-3

 g, 2.0 mM) fue 

realizado en acetonitrilo empleando como electrolito soporte al Bu4NPF6, 0.10 M. 

Los datos electroquímicos son presentados en la Tabla 5.4. Los valores de las 

parejas redox Ru(II)/Ru(III) fueron obtenidos en el intervalo de potenciales de 

oxidación y reducción de +2.0 a -2.0 V. Mostrando que el complejo 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (Figura 5.6a) exhibe un comportamiento redox reversible, es 

decir; un pico de oxidación a 0.87 V y su correspondiente pico de reducción a 

0.81 V, asignándolo al metal central de la pareja redox Ru(II)/Ru(III); por lo 

tanto, la separación pico a pico de la diferencia de potencial (ΔE) fue de 0.060 V 
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que corresponde al sistema reversible; además, la corriente del pico anódico (ipa) 

es al menos igual a la corriente del pico catódico (ipc). La naturaleza de la 

transferencia de un electrón de esta oxidación se estableció al comparar la altura 

de la corriente con la del electrodo estándar usado (Agº-AgCl) bajo la misma 

condición experimental. 

 

Tabla 5.4. Datos electroquímicos de los ligantes y complejos a 25 °C. 

Ligantes Solventes Epa (V) 

L
1
 MeCN 2.06(IA) 

L
2
 MeCN 1.67(IA) 

L
3
 MeCN 1.44(IA) 

 

Complejos Solventes Epa (V) Epc (V) ΔEp (V) E1/2 (V) (Ipa/Ipc 

  0.87(IA) 0.81(IC) 0.060 0.840 1.12 

[RuL
1
Cl(PPh3)]Cl MeCN 1.26(IIA) 1.09(IIC) 0.170 1.175 1.84 

  1.61(IIIA) 1.42(IIIC) 0.181 1.518 - 

  0.24(I´A) 0.02(I´C) 0.222 0.132 1.05 

 MeCN 0.68(IA) 0.61(IC) 0.070 0.645 1.03 

[RuL
2
Cl(PPh3)]Cl  1.31(IIA) 1.06(IIC) 0.257 1.186 - 

  1.69(IIIA) 1.19(IIIC) 0.501 1.444 - 

  0.58(IA) 0.52(IC) 0.060 0.550 - 

[RuL
3
Cl(PPh3)]Cl MeCN 1.03(IIA) - 0.108 0.971 - 

  1.53(IIIA) 1.26(IIIC) 0.273 1.395 - 
ΔEp=Epa-Epc, E1/2=(Epa+Epc)/2 y (Ipa/Ipc)=(Ipa)o/(Ipc)+0.485*(Isp)o/(Ipc)+0.086 

 

El potencial de media onda (E1/2) del complejo fue de 0.84 V. El complejo mostró 

una segunda respuesta oxidativa en el intervalo de potencial de 1.26 V con su 

correspondiente pico de reducción a 1.09 V, siendo atribuido a la formación de una 

nueva especie debido a la interacción del solvente con el metal central coordinado. 

Las señales de oxidación y reducción identificadas a Epa=1.61 V y Epc=1.42 V 

fueron asignadas al pico oxidativo irreversible del ligante. Por lo tanto, los 

voltamperogramas realizados a diferentes velocidades de barrido (0.025 a 1.000 V), 

mostraron que los desplazamientos anódicos y catódicos de las ondas de reducción y 

oxidación se incrementaron, debido a las cinéticas heterogéneas de transferencia de 

un electrón del comportamiento no Nernsiano [107]; en el estudio, el pico de 

potencial catódico (IIC, 1.09 V) que no fue posible observar a una velocidad de 

barrido de 0.1 V, se observó a una velocidad de barrido más alta de 1.0 V, Figura 

(5.6a). Esto es una evidente interacción del efecto solvente con el metal central 

coordinado, formando una nueva especie en el compuesto en estudio. 
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Para el caso del [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
, el proceso reversible Ru(III)/Ru(II) fue detectado 

a un potencial de 0.648 V, el cual fue más bajo que el potencial observado para el 

complejo [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (Figura 5.6b); este comportamiento se esperaba 

realmente para el compuesto [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
 debido a que el ligante coordinado al 

metal central (rutenio) presenta un mayor carácter de donación de electrones σ por 

estar formado por un grupo OH, mientras que para el complejo [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
, 

como está coordinado a tres grupos benzimidazoles presenta un mayor carácter de 

donación de electrones π y acepta la retrodonación alrededor del ion Ru(II), 

resultando potenciales más altos 0.840 V comparado al potencial observado para 

[RuL
2
Cl(PPh3)]

+
. Los ligantes benzimidazoles son buenos donadores de electrones 

(σ) pero también buenos donadores de electrones (π), lo que significa que hay una 

cierta deslocalización de los electrones 4d fuera del centro del ion rutenio en el 

benzimidazol; esto significa que hay una estabilización con el estado de oxidación 

del rutenio(III) con respecto al estado de oxidación del rutenio(II) formando al 

proceso de oxidación más fácil. Además, dos potenciales anódicos irreversibles 

correspondientes al ligante fueron observados para [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
, esto se debe a 

dos tipos de sitios de coordinación Ru-O y Ru-N presentes en el ligante. Sin 

embargo a una velocidad de barrido de 1000 mV, la interacción del efecto solvente 

con el Ru-coordinado se observó también a un potencial de 0.24 V y su 

correspondiente potencial catódico fue observado a 0.02 V. Sin embargo, a 

velocidades de barrido más bajos, este pico de interacción desaparece totalmente. 

 

Para [RuL
3
Cl(PPh3)]

+
, donde dos nitrógenos amina y dos nitrógenos benzimidazoles 

están involucrados en la esfera de coordinación con el ion Ru(II), resultó un 

potencial más bajo (0.548 V) correspondiente a la pareja redox Ru(III)/Ru(II) 

comparado a los otros complejos (Tabla 5.4, Figura 6c). Para el ligante coordinado 

tres potenciales de oxidación irreversibles fueron observados a 0.38, 0.82 y 1.44 V 

debido a las dos aminas presentes en el ligante. Los nitrógenos amina son buenos 

donadores de electrones σ de manera que tiene un efecto inductivo de atraer 

electrones hacia el centro del metal rutenio(II), consecuentemente, lo que dificulta la 

oxidación del estado de oxidación del rutenio(II) a rutenio(III). Por lo tanto, 

potenciales más negativos fueron observados. Reducciones características del 

ligante central fueron observadas también en los complejos. El ligante benzimidazol 

se reduce más rápidamente que los ligantes que contienen grupos OH ó aminas, 

debido a que los benzimidazoles poseen orbital de antienlace (π*) en la capa de más 

baja energía. Por lo tanto, los sitios de aceptación de electrones π se localizan en la 

parte del ligante benzimidazol. Esto hace que algún proceso electroquímico y 
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fotoquímico involucre a sus orbitales sensibles con su entorno. Los valores de los 

potenciales de media onda (E1/2) de los complejos de rutenio fueron consistentes con 

los valores de otros complejos reportados previamente en la literatura [108-111]. 

 

Además, se analizaron las propiedades de inhibición de la corrosión del N,N´-

bis(benzimidazole-2-il-etil)etilendiamina (L
3
) por estudios electroquímicos (curvas 

de polarización y espectroscopia de impedancia electroquímica). Los datos de 

impedancia y polarización muestran que el ligante L
3
 es un buen inhibidor de 

superficies metálicas. Por ejemplo, la capacidad de carga de la interface del 

electrodo con la solución de L
3
 afecta el tiempo de carga/descarga de la interfaz, 

facilitando la formación de la capa de adsorción sobre la superficie del hierro [112]. 
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Figura 5.6. Voltamperogramas de los compuestos de rutenio (2.0×10

3
 M), a 25º C, electrolito 

soporte (NBu4PF6, 0.1 M). (a) [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl: i) velocidad de barrido de (0.1 Vs

–1
), ii) diferentes 

velocidades de barrido (0.050 a 1.0 Vs
-1

); (b) [RuL
2
Cl(PPh3)]Cl: i) velocidad de barrido de (0.1Vs

–

1
), ii) diferentes velocidades de barrido (0.025 a 1.0 Vs

-1
) y (c) [RuL

3
Cl(PPh3)]Cl: i) velocidad de 

barrido de (0.1 Vs
–1

), ii) diferentes velocidades de barrido (0.025 a 1.0 Vs
-1

) 
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Importancia de los complejos 

 

Los resultados obtenidos de los estudios electrónicos y redox confirman la 

formación y estabilidad de los compuestos de rutenio (II) para probar la posible 

reactividad con los compuestos fenólicos. Su empleo como activador en la oxidación 

es un enfoque atractivo para la mineralización de contaminantes tóxicos generados 

en la mayoría de los procesos industriales como las refinerías, petroquímicas, 

farmacéuticas, resinas. La eliminación de los fenoles de las aguas residuales es de 

gran importancia por su gran impacto que estos generan en el ambiente [113, 114]. 

Desde 1960 diversos iones metálicos y sus complejos se han utilizado ampliamente 

en la oxidación selectiva de compuestos orgánicos tóxicos y recalcitrantes, sin 

embargo, sus aplicaciones solo tienen efectos a pH bajos (2.0 a 4.0). Por 

consiguiente, un sistema catalizado cuidadosamente con estos complejos de rutenio 

sería capaz de realizar la química no selectiva y superar estos obstáculos, con las 

ventajas de utilizar menores cantidades de catalizador y oxidante en condiciones 

ambientales. 

 

5.2 Diseño de experimentos 

 

El diseño de experimentos es la aplicación del método científico para generar 

conocimiento acerca de un sistema o proceso, mediante la planeación y realización 

de un conjunto de pruebas experimentales [115] para identificar y cuantificar los 

efectos de las variables (concentración, temperatura, tiempo, presión y efecto 

solvente). Esta aplicación se ha ido consolidando como un conjunto de técnicas 

estadísticas y de ingeniería, que permiten entender mejor el comportamiento del 

proceso. Actualmente, se usan en la industria electrónica y de semiconductores, la 

agricultura, la mercadotecnia, la medicina, etc., sobre el mejoramiento de procesos 

[116]. El sistema tradicional experimental de estudiar un solo factor a la vez, 

requiere de muchos experimentos y tiempo, además, es difícil con este sistema, 

encontrar un óptimo verdadero, dado la falta de estudiar las interacciones entre los 

factores que describen al proceso [115, 116]. Por lo que empleando la metodología 

de los Diseños de experimentos se pueden reducir los números de experimentos 

necesarios, estudiar el efecto de las interacciones entre los factores de diseño sobre 

una variable de respuesta, reducir el tiempo para la realización experimental global, 

disminuir los costos y los recursos materiales. Esta estrategia deriva la modelación 

estadística de un sistema para determinar los efectos e interacción de cada una de las 

variables que explican el comportamiento real del proceso [115, 116]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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La variable de respuesta permite conocer el efecto o los resultados de cada prueba 

experimental; por tanto, pueden ser variables de respuesta las características de la 

calidad de un  producto y/o variables que miden el desempeño de un proceso, siendo 

el objetivo de muchos estudios experimentales el encontrar la forma de optimizar o 

mejorar la variable de respuesta. Los factores de diseño son las variables que se 

investigan en el experimento, en relación a cómo influyen o afectan a la variable de 

respuesta, por lo que debe considerarse aquellos que puedan ser controlables durante 

la experimentación [115]. Para estudiar la manera en que influye cada factor sobre la 

variable de respuesta es necesario al menos elegir dos niveles de prueba (valores 

numéricos diferentes) para cada uno de los factores involucrados; así, las posibles 

combinaciones de los niveles de los factores que pueden formarse se denomina 

matriz de diseño, representando a los puntos experimentales, pruebas o tratamientos 

a realizar. 

 

La representación gráfica del modelo obtenido mediante un diseño de experimento 

se denomina superficie de respuesta, la cual describe el comportamiento de la 

variable respuesta en cada punto de la región experimental estudiada. La 

metodología de superficie de respuesta (MSR) ha sido una herramienta útil para 

modelar y analizar problemas en que una respuesta de interés está influenciada por 

múltiples variables. La optimización de las condiciones experimentales mediante el 

diseño de experimentos y la metodología de superficie de respuesta, ha sido 

ampliamente  utilizada en diversos procesos de ingeniería ambiental [117] y 

tratamiento de aguas residuales [118], entre otros. A pesar de que existen diversas 

técnicas para desarrollar el diseño de experimentos, para el estudio de la 

degradación de fenoles por la reacción modificada de Fenton basada en compuestos 

de rutenio, se seleccionó al diseño factorial 2
k
, donde el exponente k se refiere al 

número de factores de un experimento y la base 2, se refiere a los distintos niveles 

de cada una de esas variables. Con este diseño se busca determinar el efecto 

individual de cada variable (pH, [H2O2] y concentración [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
) y sus 

interacciones para encontrar las condiciones adecuadas que empleen la mínima dosis 

de reactivos que den alta eficiencia en la oxidación de los fenoles [119]. Para la 

degradación del fenol por la reacción de Fenton, se han reportado tres factores los 

que determinan la eficiencia de la reacción (concentración del catalizador o 

activador, concentración del oxidante y valor del pH). En el experimento, se 

identifica y cuantifica el efecto de cada factor que está involucrado en el proceso en 

su nivel mínimo (-) y máximo (+) para después variar a cada factor en su intervalo al 

mantener constantes los factores restantes en el nivel base. 
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Con base en lo anterior, varios experimentos se realizaron para establecer las 

condiciones de reacción de la degradación de los compuestos fenólicos (Fenol, 4-

clorofenol y 2,4,6-triclorofenol) mediante la reacción modificada de Fenton 

utilizando compuestos de rutenio, (Tabla 5.5) y se realizaron a diferentes 

concentraciones de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
, [H2O2], variando el valor de pH. 

 

Tabla 5.5. Pruebas experimentales: Identificación de las variables reales para la degradación de 

compuestos fenólicos (1.0×10
-3

 M) usando la reacción de Fenton basada en compuestos de rutenio 

(II) 
Fenol 

[M] 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 

(mM)) 

[H2O2] 

(mM) 

pH % de remoción 

(30 minutos) 

% de remoción total 

(150 minutos) 

 

 

1.0×10
-3

 

 

 

 

1.40×10
-3

 

 

2.94×10
2
 

4.0 

7.0 

9.0 

55.7 

79.0 

82.0 

75.1 

97.0 

97.4 

 

4.90×10
2
 

4.0 

7.0 

9.0 

77.0 

78.0 

84.5 

96.6 

99.0 

98.8 

 

 

1.0×10
-3

 

 

 

 

 

2.29×10
-3

 

 

2.94×10
2
 

4.0 

7.0 

9.0 

64.5 

70.8 

73.3 

94.0 

95.8 

94.5 

 

4.90×10
2
 

4.0 

7.0 

9.0 

87.0 

74.0 

77.1 

98.9 

96.5 

98.5 

 

 

1.0×10
-3

 

 

 

5.80×10
-3

 

 

2.94×10
2
 

4.0 

7.0 

9.0 

74.5 

48.8 

50.5 

98.1 

88.4 

90.2 

  4.90×10
2
 4.0 78.9 98.9 

   9.0 67.5 98.3 

 

1.0×10
-3

 

 

1.18×10
-2

 

2.94×10
2
 4.0 76.5 98.1 

4.90×10
2
 4.0 77.6 99.2 

 

Los resultados obtenidos indican que la remoción del fenol (1.0×10
-3

 M) fue alta a 

30 minutos de reacción. Por ejemplo, primero se hizo reaccionar [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 

(1.40×10
-3

 mM), [H2O2] (2.94×10
2
 mM) a un pH de 4.0, observando que la 

eficiencia de remoción del fenol fue del 55.7%; sin embargo, en las mismas 

condiciones de reacción, pero aumentando el valor de pH a 9.0, la oxidación del 

fenol aumentó a 82.0 %. 

 

Por otro lado, cuando se cambió la concentración del [H2O2] de (2.94×10
2
 mM a 

4.90×10
2
 mM), manteniendo constante la concentración del [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
 

(1.40×10
-3

 mM) y pH (4.0), se observó que el porcentaje de remoción del fenol 

aumentó a 77.0 %, mientras que a pH=9.0 se incrementó a 84.5%, favoreciendo 

mejor la degradación del fenol en comparación a la primera mezcla de reacción 

probada. Las condiciones de reacción anteriores, se realizaron también a pH neutro 

(7.0), no se observaron cambios de degradación significativos aunque los 
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porcentajes de mineralización son altos (78.0 a 79.0%). Posteriormente, se 

realizaron más pruebas experimentales aumentando la concentración de 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 de (1.40×10

-3
 mM a 2.29×10

-3
 mM) ó 5.80×10

-3
 mM) ó (1.18×10

-2
 

mM) con concentración de [H2O2] (2.94×10
2
 mM) y (4.90×10

2
 mM) y pH (4.0 y 

9.0), los resultados obtenidos muestran que la oxidación del fenol aumentó 

ligeramente a 64.0% a una concentración de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (2.29×10

-3
 mM), 

[H2O2] (2.94×10
2
 mM) y pH (4.0), mientras que ha pH de 9.0, misma concentración 

del complejo de rutenio (1.40×10
-3

 mM) y aumentando la concentración de [H2O2] 

de (2.94×10
2
 a 4.90×10

2
 mM), la eficiencia de degradación disminuyó del 82.0% al 

77.1% en comparación a la primera prueba experimental realizada (Tabla 5.5). 

Observaciones similares fueron encontradas al aumentar la concentración del 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 de (1.40×10

-3
 a 5.80×10

-3
 mM) ó (1.18×10

-2
 mM), donde las 

eficiencias de degradación del fenol fueron disminuyendo a 30 minutos de reacción 

(Tabla 5.5, fila 3). En los experimentos realizados, se observó que con 150 minutos 

de reacción se llevó a cabo la remoción total del fenol, demostrando que la reacción 

modificada de Fenton funciona mejor que Fenton convencional, la cual es eficiente a 

pH limitado, sin embargo, la reacción modificada de Fenton, trabaja en un intervalo 

amplio de pH (4.0 a 9.0). 

 

Los compuestos de rutenio en presencia de [H2O2] pueden producir oxidantes como 

el radical 
.
OH, y rutilo (O=Ru) ambos conocidos como oxidantes fuertes [120]. 

Además, los potenciales de oxidación de las especies oxo-rutenio son más positivos 

que las especies de los complejos oxo-hierro (Tabla 1.2 capítulo I). La Tabla 5.6 

muestra que la relación [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] se pueden emplear para oxidar 

diferentes fenoles como se indica en las condiciones siguientes: [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 

[1.40×10
-3

 mM a 2.29×10
-3

 mM]; [H2O2] [2.94×10
2
 mM a 4.90×10

2
 mM] en un 

intervalo de pH (4.0 a 9.0), para llevar a cabo la reacción de degradación empleando 

el diseño de experimentos y mineralizar el fenol (1.0×10
-3

 M), 4-clorofenol (1.0×10
-

3
 M) y 2,4,6-triclorofenol (1.0×10

-3
 M) en forma individual. 

 

Para evaluar la degradación de fenoles se seleccionó al diseño de experimento 

factorial tipo 2
k
, con el fin de reducir el número de experimentos y determinar el 

efecto individual de las variables ([RuL
1
Cl(PPh3)]

+
, [H2O2] y pH) y sus 

interacciones [119]. 
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Tabla 5.6. Variables reales con sus respectivos niveles: mínimos y máximos 

Variables Reales Niveles 

[mM] Mín (xi) Máx (xf) 
[RuL

1
Cl(PPh3)]

+
 1.40×10

-3
 2.29×10

-3
 

[H2O2] 2.94×10
2
 4.90×10

2
 

pH 4.0 9.0 
X1= [RuL1Cl(PPh3)]

+,   X2= [H2O2],   X3= pH 

 

 

La relación másica (Tabla 5.7) muestra la degradación de los sustratos fenólicos por 

diferentes condiciones del complejo [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2]. En ella se explican 

ocho mecanismos de reacción propuestos para estudiar la reacción de oxidación más 

adecuada. 

 

Con este diseño de experimento estudiamos los siguientes aspectos: a) el efecto 

individual de cada factor ([RuL
1
Cl(PPh3)]

+
, [H2O2], pH y sus interacciones en el 

proceso de degradación de tres compuestos fenólicos y, b) las mejores condiciones 

operación del sistema para llevar a cabo la reacción de oxidación por el empleo de 

complejos de rutenio (II). 

 

5.2.1 Análisis estadísticos de la oxidación de fenoles 

 

Los resultados de la oxidación de los fenoles (fenol, 4-clorofenol y 2,4,6-

triclorofenol) empleando compuestos de rutenio, se promediaron y resumieron en 

una matriz de coeficientes de contrastes y/o algoritmo de Yates, y el análisis de los 

efectos de cada una de las variables y sus interacciones se realizaron por análisis de 

varianza ANOVA y superficie de respuesta. Los datos (Tabla 5.8) muestran el 

promedio de las diferentes repeticiones de cada uno de los experimentos que se 

realizó por triplicado para garantizar la reproducibilidad y minimizar los errores. 

Después de analizar los resultados se encontraron altos porcentajes de remoción de 

los fenoles por su oxidación por el uso de la reacción de Fenton basada en rutenio. 
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Tabla 5.7. Relación másica aplicada al diseño de experimento 2
k
: degradación de compuestos 

fenólicos por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2]. 

No. Exp. Sustrato 

orgánico 
RuL

1
Cl(PPh3)

+
 

[mM] 

H2O2 

[mM] 

pH Tiempo de 

degradación 

(min) 

Relación másica 

Fenol:RuL
1
Cl(PPh3)

+
:[H2O2] 

                      Fenol [M] 

1 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 15.0 77.0:1.0:41.0 

2 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 15.0 39.0:1.0:21.0 

3 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 15.0 77.0:1.0: 68.0 

4 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 15.0 39.0:1.0: 34.0 

5 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 15.0 77.0:1.0: 41.0 

6 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 15.0 38.0:1.0:21.0 

7 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 15.0 77.0:1.0:68.0 

8 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 15.0 39.0:1.0:34.0 

                  4-clorofenol [M] 

1 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 15.0 106.0:1.0:41.0 

2 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 15.0 53.0:1.0:21.0 

3 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 15.0 106.0:1.0:68.0 

4 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 15.0 53.0:1.0:34.0 

5 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 15.0 106.0:1.0:41.0 

6 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 15.0 53.0:1.0:21.0 

7 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 15.0 106.0:1.0:68.0 

8 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 15.0 53.0:1.0:34.0 

                 2,4,6-triclorofenol [M] 

1 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 15.0 164.0:1.0:41.0 

2 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 15.0 83.0:1.0:21.0 

3 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 15.0 164.0:1.0:68.0 

4 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 15.0 83.0:1.0:34.0 

5 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 15.0 164.0:1.0:41.0 

6 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 15.0 83.0:1.0:21.0 

7 1.0×10
-3

 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 15.0 164.0:1.0:68.0 

8 1.0×10
-3

 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 15.0 83.0:1.0:34.0 

Donde :RuLCl(PPh3)
+se refiere a los siguientes compuestos: Cloro trifenilfosfina N,N,N-tris(benzimidazol-2il-

metil)amina rutenio(II) [RuL1(PPh3)Cl]Cl, Cloro trifenilfosfina N,N-bis(benzimidazol-2il-metil)hidroxietilamina 

rutenio(II) [RuL2(PPh3)Cl]Cl y Cloro trifenilfosfina N,N’-bis (benzimidazol-2il-etil)etilendiamina rutenio(II) 

[RuL3(PPh3)Cl]Cl. 
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Tabla 5.8. Degradación de fenoles mediante la reacción de Fenton basada en 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2]/pH 

 
Fenol 

 Corrida Variables 

codificadas 

Variables reales % de remoción Respuesta  

s2 

N 1 2 3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ӯ 
1 1 2 3 - - - 1.40×10

-3
 2.94×10

2
 4.0 63.67 64.08 63.70 63.82 0.23 

2 1 2 3 + - - 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 65.20 64.82 58.50 58.54 6.64 

3 1 2 3 - + - 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 86.00 82.30 83.90 84.07 1.86 

4 1 2 3 + + - 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 82.30 80.53 81.20 81.34 0.89 

5 1 2 3 - - + 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 54.35 55.75 54.90 55.00 0.71 

6 1 2 3 + - + 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 73.46 79.11 74.20 74.29 4.78 

7 1 2 3 - + + 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 83.13 83.13 82.90 83.05 0.13 

8 1 2 3 + + + 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 93.64 84.06 88.60 88.77 4.79 

4-clorofenol  
1 1 2 3 - - - 1.40×10

-3
 2.94×10

2
 4.0 72.71 73.04 72.73 72.83 0.19 

2 1 2 3 + - - 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 69.52 70.32 69.55 69.80 0.45 

3 1 2 3 - + - 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 89.24 88.94 89.27 89.15 0.18 

4 1 2 3 + + - 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 89.36 89.93 89.39 89.56 0.32 

5 1 2 3 - - + 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 72.24 71.85 72.27 72.12 0.23 

6 1 2 3 + - + 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 74.36 73.81 74.81 74.18 0.32 

7 1 2 3 - + + 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 88.53 89.46 88.55 88.85 0.53 

8 1 2 3 + + + 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 90.13 90.43 90.15 90.24 0.17 

2,4,6-triclorofenol 
1 1 2 3 - - - 1.40×10

-3
 2.94×10

2
 4.0 50.91 47.89 49.40 49.42 1.51 

2 1 2 3 + - - 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 47.83 47.50 47.67 47.70 0.18 

3 1 2 3 - + - 1.4×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 83.13 87.15 85.14 85.17 2.01 

4 1 2 3 + + - 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 96.17 95.00 95.59 95.62 0.59 

5 1 2 3 - - + 1.4×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 62.76 63.50 63.13 63.16 0.37 

6 1 2 3 + - + 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 58.79 61.54 60.17 60.20 1.38 

7 1 2 3 - + + 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 93.10 94.50 93.80 93.83 0.70 

8 1 2 3 + + + 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 92.25 93.56 92.91 92.93 0.66 
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Tabla 5.9. Degradación del fenol (1.0×10
-3

 M) con [RuCl3xH2O]/[H2O2] 

Fenol 

 
 Corrida Variables 

codificadas 

Variables reales % de remoción Respuesta  

s
2 

N 1 2 3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ӯ 
1 1 2 3 - - - 1.40×10

-3
 2.94×10

2
 4.0 50.6 51.86 51.23 51.23 0.89 

2 1 2 3 + - - 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 4.0 40.27 42.45 41.36 41.36 1.54 

3 1 2 3 - + - 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 75.04 76.52 75.78 75.78 1.05 

4 1 2 3 + + - 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 4.0 67.06 70.84 68.95 68.95 2.67 

5 1 2 3 - - + 1.40×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 10.35 12.67 11.51 11.51 1.64 

6 1 2 3 + - + 2.29×10
-3

 2.94×10
2
 9.0 27.75 31.07 29.41 29.41 2.35 

7 1 2 3 - + + 1.40×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 69.14 71.3 70.22 70.22 1.53 

8 1 2 3 + + + 2.29×10
-3

 4.90×10
2
 9.0 74.54 76.63 75.59 75.59 1.48 

 

5.2.1.1 Cálculo de los efectos de cada una de las variables y su interacción. 

 

El cálculo de los efectos de las variables y su interacción, se obtuvo usando el 

método de coeficientes de contraste o algoritmo de Yates, empleando la matriz de 

diseño de experimentos factorial 2
k
. La evaluación de la influencia de las variables 

en la remoción final de los fenoles se realizó por software computacional 

(Mathematica 7 y Design-Expert) [121, 122]. Los efectos reales de los fenoles 

oxidados presentados en las Tablas 5.8 y 5.9, se calcularon para cada una de las 

variables. El análisis de resultados se realizó: a) por análisis de la varianza 

(ANOVA) para elegir aquellos factores que verdaderamente afectan el 

comportamiento del sistema y b) para desarrollar el modelo matemático que se 

aproxime a las mejores condiciones de degradación de los fenoles. 

 

La ecuación 5.1, Figura 5.7, muestra la forma detallada para calcular los valores de 

los efectos de cada una de las variables y su interacción. 

 

       
         

      
          5. 1 

 

En donde n=número de réplicas del experimento, k=número de variables analizadas 

(en el presente trabajo n=3 y k=3) y el contraste, es la diferencia en los resultados 

obtenidos cuando cada uno de los tratamientos es utilizado en su nivel alto (+) o 

bajo (-). 
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Figura 5.7. Cálculos de los efectos. Diseño 2
3
 para los experimentos de la oxidación de fenoles 

 

Por ejemplo, en el contraste X1, se sumaron todos aquellos tratamientos en los que la 

variable “X1” se encuentre en un nivel alto: x1, x1x2, x1x3 y x1x2x3 y se le restaron los 

tratamientos en donde la variable “X1” se encuentra en un nivel bajo: (1), x2, x3, y 

x2x3, ecuación 5.2 aplicada a los resultados mostrados en las Tablas 5.10 y 5.11, de 

forma similar se calcularon los valores de los efectos de las variables “X2”, “X3” y 

sus interacciones para cada uno de los fenoles oxidados por el uso de compuestos de 

rutenio, ecuaciones de la 5.2 a la 5.8. 

 

          
                                    

      
    5. 2 

 

          
                                    

      
     5. 3 

 

          
                                    

      
     5. 4 

 

           
                                    

      
     5. 5 
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     5. 7 

 

            
                                    

      
     5. 8 

 

Sin embargo, para valores altos de k, calcular las interacciones por coeficiente de 

contraste, es muy complicado y laborioso, por lo tanto, puede usarse un método 

alternativo como XiXj…Xk= (X1±i)(X2±j)...(K±k), donde un signo negativo dentro 

del paréntesis significa que el factor está incluido en el efecto y un signo positivo si 

el factor no está incluido. Por ejemplo, en el contraste de la interacción X12, su valor 

se determinó expandiendo el miembro derecho del contraste, ecuación 5.9 

 

Contraste X12= (X1-1)(X2-1)(X3+1)      5. 9 

 

                                                    

 

Para el experimento de oxidación de fenoles el modelo de regresión utilizado fue: 

 

y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β1,2x1x2 + β1,3x1x3 + β2,3x2x3 + β1,2,3x1x2x3 + ε    5. 10 

 

Donde x1 es una variable codificada que representa la concentración de 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
; x2 corresponde a la cantidad de la concentración de [H2O2], x3 al 

valor de pH y β son los coeficientes de regresión. La transformación de variables 

naturales a variables codificadas se muestra en las ecuaciones 5.11 a la 5.13. 
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5.2

5.6
3




pH
x

 

Además, se establecieron las condiciones adecuadas para mejorar la reacción de los 

fenoles con compuestos de rutenio en presencia de peróxido de hidrógeno [H2O2]. 

Los resultados arrojados por el método fueron corroborados posteriormente en 

forma experimental [123]. 

 

Tabla 5.10. Degradación de fenoles mediante la reacción de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2]/pH 

Fenol  Factores % de remoción Respuesta total 

Tratamiento/combinación I X1 X2 X3 y1 y2 y3 yt 

(1) 1 -1 -1 -1 63.67 64.08 63.70 191.45 

x1 1 1 -1 -1 65.20 64.82 58.50 188.52 

x2 1 -1 1 -1 86.00 82.30 83.90 252.20 

x1x2 1 1 1 -1 82.30 80.53 81.20 244.03 

x3 1 -1 -1 1 54.35 55.75 54.90 165.00 

x1x3 1 1 -1 1 73.46 79.11 74.20 226.77 

x2x3 1 -1 1 1 83.13 83.13 82.90 249.16 

x1x2x3 1 1 1 1 93.64 84.06 88.60 266.30 

4-clorofenol       

(1) 1 -1 -1 -1 72.71 73.04 72.73 218.48 

x1 1 1 -1 -1 69.52 70.32 69.55 209.39 

x2 1 -1 1 -1 89.24 88.94 89.27 267.45 

x1x2 1 1 1 -1 89.36 89.93 89.39 268.68 

x3 1 -1 -1 1 72.24 71.85 72.27 216.36 

x1x3 1 1 -1 1 74.36 73.81 74.81 222.98 

x2x3 1 -1 1 1 88.53 89.46 88.55 266.54 

x1x2x3 1 1 1 1 90.13 90.43 90.15 270.71 

2,4,6-triclorofenol       

(1) 1 -1 -1 -1 50.91 47.89 49.40 148.20 

x1 1 1 -1 -1 47.83 47.50 47.67 143.00 

x2 1 -1 1 -1 83.13 87.15 85.14 255.42 

x1x2 1 1 1 -1 96.17 95.00 95.59 286.76 

x3 1 -1 -1 1 62.76 63.50 63.13 189.39 

x1x3 1 1 -1 1 58.79 61.54 60.17 180.50 

x2x3 1 -1 1 1 93.10 94.50 93.80 281.40 

x1x2x3 1 1 1 1 92.25 93.56 92.91 278.72 
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Tabla 5.11. Degradación del fenol mediante la reacción de [RuCl3xH2O/[H2O2]/pH 

Fenol  Factores % de remoción Respuesta total 

Tratamiento/combinación I X1 X2 X3 y1 y2 y3 yt 

(1) 1 -1 -1 -1 50.60 51.86 51.23 153.69 

x1 1 1 -1 -1 40.27 42.45 41.36 124.08 

x2 1 -1 1 -1 75.04 76.52 75.78 227.34 

x1x2 1 1 1 -1 67.06 70.84 68.95 206.85 

x3 1 -1 -1 1 10.35 12.67 11.51 34.53 

x1x3 1 1 -1 1 27.75 31.07 29.41 88.23 

x2x3 1 -1 1 1 69.14 71.30 70.22 210.66 

x1x2x3 1 1 1 1 74.54 76.63 75.59 226.76 

 

Los valores de los efectos para las variables X1, X2, X3 y sus interacciones X1X2, 

X1X3, X2X3 y X1X2X3 en la oxidación del fenol por reaccion modifcicada de Fenton 

basada en [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 usando coeficientes de contraste, se calcularon usando 

las ecuaciones 5.2 a la 5.9: 

 

Contraste x1=188.52+244.03+226.77+266.30-191.45-252.20-165.00-249.16 

                    =67.81 

          
            

      
  = 

       

    
 = 

       

  
      

 

Procedimientos similares se usaron para calcular los efectos de X2, X3 y sus 

interacciones X1X2, X1X3, X2X3 y X1X2X3, respectivamente. 

 

Estos efectos, se calcularon también por el uso del algoritmo de Yates. Este 

algoritmo, se aplicó a las remociones promedio una vez que se ordenaron de manera 

estándar en cada corrida experimental, como se muestra en la Tabla 5.12 columna 

(ŷ). Los primeros cuatro números de la columna (Ex1), se obtuvieron sumando los 

cuatro pares de la columna (ŷ) y los otros cuatro números restantes de esa misma 

columna (Ex1) se obtuvieron restando el número de arriba al de debajo de cada 

pareja. De la misma forma que se obtiene la columna (Ex1), la columna (Ex2) se 

obtiene de la columna (Ex1) y la columna (Ex3) de la columna (Ex2). 

 

Similarmente, se realizaron los cálculos de oxidación del 4-clorofenol y 2,4,6-

triclorofenol, para determinar los parámetros de diseño de experimento. La Tabla 

5.13 y 5.14, muestran los datos de las variables y sus interacciones de la oxidación 

de fenoles por ambos métodos. 
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Tabla 5.12. Algoritmo de Yates para el cálculo de los efectos de las variables independientes y su 

interacción para el fenol oxidado 

 

Tabla 5.13. Efectos obtenidos por coeficientes de contraste 

Compuestos Sustratos I x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

RuCl3xH2O/[H2O2] 
Fenol 

53.01 1.64 39.26 -12.65 -2.37 9.99 13.19 -3.89 

[RuL1Cl(PPh3)]
+/[H2O2] 

Fenol 74.61 5.65 20.00 2.59 -4.16 7.50 0.62 -3.28 

4-clorofenol 80.86 0.24 17.18 1.05 0.66 1.55 -0.86 -1.06 

2,4,6-triclorofenol 73.47 1.21 36.77 8.05 3.56 -3.14 -5.06 -2.53 

 

Tabla 5.14. Efectos obtenidos por algoritmo estándar de Yates. 

Donde:(I) representa la respuesta del sistema;( x1, x2 y x3) son las variables independientes (x1=(mg/L) 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
; x2=(mg/L) [H2O2] y x3=pH). 

 

Los efectos más altos son para X1, X2, X3 y la interacción X1X3 en el caso del fenol 

y el 4-clorofenol, mientras que para el 2,4,6-triclorofenol son X2, X3 y la interacción 

X2X3. Estas observaciones fueron corroboradas estadísticamente por el uso del 

paquete computacional del programa Design-Expert Plot versión 8.0.6.1 [122]). Para 

determinar los factores significativos de los tres evaluados (dosis de complejo de 

rutenio, dosis de H2O2 y valor de pH) que inciden sobre la variable de respuesta (% 

de remoción de fenoles), así como obtener los modelos matemáticos que describen 

el comportamiento de las variables de respuesta y evaluar estos modelos mediante 

pruebas estadísticas correspondientes de análisis de varianza (ANOVA) y 

         Algoritmo de Yates    

N x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 ŷ Ex1 Ex2 Ex3 Media Efectos Variables 

1 - - - + + + - 63.82 122.36 287.77 588.88 8 73.61 (1) 

2 + - - - - + + 58.54 165.41 301.11 17.00 4 4.25 x1 

3 - + - - + - + 84.07 129.29 -8.01 85.58 4 21.40 x2 

4 + + - + - - - 81.34 171.82 25.01 -10.82 4 -2.71 x1*x2 

5 - - + + - - + 55.00 -5.28 43.05 13.34 4 3.34 x3 

6 + - + - + - - 74.29 -2.73 42.53 33.02 4 8.26 x1*x3 

7 - + + - - + - 83.05 19.29 2.55 -0.97 4 -0.24 x2*x3 

8 + + + + + + + 88.77 5.72 -13.37 -15.92 4 -3.98 x1*x2*x3 

Compuestos Sustratos I x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

RuCl3xH2O/[H2O2] 
Fenol 

53.01 1.64 39.26 12.65 -2.22 9.99 13.19 -3.89 

[RuL1Cl(PPh3)]
+/[H2O2] 

Fenol 73.67 4.24 21.43 3.34 -2.75 8.26 -0.13 -4.03 

4-clorofenol 80.87 0.23 17.27 0.97 0.69 1.43 -0.70 -1.06 

2,4,6-triclorofenol 73.48 1.22 36.77 8.05 3.56 -3.14 -5.06 -2.53 
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coeficiente de correlación (R
2
). Finalmente con dicho modelo se calcularon las dosis 

mínimas de reactivos para la máxima oxidación de fenoles por Fenton modificada. 

 

El análisis se realizó construyendo una gráfica de probabilidad normal contra los 

efectos principales de cada una de las variables y su interacción. De la gráfica se 

seleccionaron, aquellos valores que no caen sobre la recta como los efectos grandes 

e importantes del sistema de oxidación de fenoles y descartando los valores que se 

ajustan a la línea recta por no ser significantes para el sistema (Figura 5.8). 

 

 

Figura 5.8. Gráfica normal de los efectos obtenidos por diseño factorial 2
3
 para los fenoles 

oxidados. 

 

En la Figura A-10 del anexo, se presentan los efectos individuales y de interacción 

más significantes de cada factor para cada fenol oxidado. Las gráficas muestran el 

comportamiento del sistema, indicando que los efectos principales exhiben valores 

positivos en las variables X1, X2 y X3, Figura A-10, inciso (a),  esto indicó que las 

reacciones de degradación deben realizarse en el nivel alto para incrementar la 

oxidación de los fenoles. 
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Sin embargo, cuando se presenta alguna interacción significativa en el sistema, los 

efectos principales no tienen mucha importancia. La interacción como X1X3 (fenol y 

4-clorofenol) y X2X3 para el 2,4,6-triclorofenol, Figura A-10, inciso (b), involucran 

la degradación de los compuestos con altos porcentajes de remoción, indicando que 

la oxidación de contaminantes por complejos de rutenio tienen menor efecto a pH 

bajo y mayor a pH alto a bajas concentraciones de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
. Por lo tanto, los 

mejores porcentajes de oxidación se obtienen cuando X2 y X3 están en el nivel alto y 

X1 en el nivel bajo. 

 

Por otro lado, se calcularon las sumas de cuadrados de cada variable, para conocer la 

contribución porcentual de cada una de las variables, ecuación 5.14. 

 

SS= 
            

  
          5. 14 

 

Por ejemplo para el fenol, la suma de cuadrados fue: 

 

SSx1=
        

  
       ;  SSx2=

         

  
        ;  SSx3=

        

  
       

 

Para la interacción XiXj:  

 

SSx12 
         

  
       ; SSx13 

        

  
       ; SSx23 

       

  
      

 

Y para SSx123 
         

  
       

 

La Tabla 5.15, muestra la suma de cuadrados de cada una de la variables y sus 

interacciones; en donde se observa que efectivamente, las variables X1 referida a la 

concentración de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (1.40×10

-3
 mM), X2 a la [H2O2] (4.90×10

2
 mM) y 

la interacción X1X3, son las que presentan la mayor contribución de la eficiencia de 

oxidación de los fenoles. Después de analizar los datos, se encontró un 90.33% en 

(X1+X2+X1X3) para el fenol; 99.13% (X1+X2+X1X3) para el 4-clorofenol y 97.72% 

(X2+X3+X2X3) para el 2,4,6-triclorofenol. 
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Tabla 5.15. Resumen de la estimación de los efectos y suma de cuadrados para los fenoles 

 Fenol 
Factor Estimación del efecto Sumas de cuadrados Contribución 

porcentual 

X1 5.65 191.59 5.9137 

X2 20.00 2399.00 74.0069 

X3 2.59 40.12 1.2377 

X1X2 -4.16 103.63 3.1969 

X1X3 7.50 337.58 10.4140 

X2X3 0.62 2.30 0.0709 

X1X2X3 -3.28 64.65 1.9944 

Error  102.73 3.1691 

Total  3241.59  

 4-clorofenol 
X1 0.23 0.3577 0.0197 

X2 17.27 1771.09 97.9390 

X3 0.97 6.60 0.3650 

X1X2 0.69 2.58 0.1427 

X1X3 1.43 14.49 0.8013 

X2X3 -0.70 4.46 0.2466 

X1X2X3 -1.06 6.79 0.3755 

Error  1.98 0.1095 

Total  1808.36  

 2,4,6-triclorofenol 
X1 1.22 8.85 0.0999 

X2 36.77 8111.09 91.5910 

X3 8.05 389.06 4.3933 

X1X2 3.56 76.15 0.8599 

X1X3 -3.14 59.25 0.6691 

X2X3 -5.06 153.77 1.7364 

X1X2X3 -2.53 38.33 0.4328 

Error  19.27 0.2176 

Total  8855.77  

 

5.2.1.2 Análisis de los datos de oxidación por varianza ANOVA para conocer el 

nivel de confianza 

 

El análisis de la varianza ANOVA, se empleó para determinar los términos 

significativos (valor-P<0.05) de los modelos matemáticos de las tres variables de 

respuesta, es decir, el efecto estadistico de un factor para conocer su nivel de 

confianza, un valor de P menor ó igual al 5.0 %, significa un nivel de confianza 

igual o mayor al 95% [118, 124]. Además, determina si los resultados están dentro 

de una distribución normal y detecta los datos que se alejan de la tendencia a través 

del modelo matemático. 
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Tabla 5.16. Análisis ANOVA de la degradación de fenoles (1/2) 

(a) Oxidación del fenol por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 

Fuente Efectos Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

“F” 

Valor-P<0.05 

 

x1 5.65 191.59 1 191.59 29.84 5.200x10
-5

 

x2 20.00 2399.00 1 2399.00 373.63 1.618x10
-12

 

x1*x2 2.59 40.12 1 40.12 6.25 2.370x10
-2

 

x3 -4.16 103.63 1 103.63 16.14 9.950x10
-4

 

x1*x3 7.50 337.58 1 337.58 52.57 1.938x10
-6

 

x2*x3 0.62 2.30 1 2.30 0.36 5.579x10
-1

 

x1*x2*x3 -3.28 64.65 1 64.65 10.07 5.900x10
-3

 

Error total  102.73 16 6.42   

Total  3241.59 23    

(b) Oxidación del 4-clorofenol por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 

 

x1 0.23 0.3577 1 0.3577 2.88 1.088x10
-1

 

x2 17.27 1771.09 1 1771.09 14280.60 4.835x10
-25

 

x3 0.97 6.60 1 6.60 53.25 1.789x10
-6

 

x1*x2 0.69 2.58 1 2.58 20.81 3.200x10
-4

 

x1*x3 1.43 14.49 1 14.49 116.86 9.196x10
-9

 

x2*x3 -0.70 4.46 1 4.46 35.99 1.860x10
-5

 

x1*x2*x3 -1.06 6.79 1 6.79 54.79 1.497x10
-6

 

Error total  1.98 16 0.1240   

Total  1808.36 23    

(c) Oxidación del 2,4,6-triclorofenol por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 

x1 1.22 8.85 1 8.85 7.34 1.546 x10
-2

 

x2 36.77 8111.09 1 8111.09 6733.83 1.960x10
-22

 

x3 8.05 389.06 1 389.06 322.99 4.941x10
-12

 

x1*x2 3.56 76.15 1 76.15 63.22 6.005x10
-7

 

x1*x3 -3.14 59.25 1 59.25 49.19 2.925x10
-6

 

x2*x3 -5.06 153.77 1 153.77 127.66 4.897x10
-9

 

x1*x2*x3 -2.53 38.33 1 38.33 31.82 3.680x10
-5

 

Error total  19.27 16 1.20   

Total  8855.77 23    
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Tabla 5.17. Análisis ANOVA de la degradación de fenoles (2/2) 

d) Oxidación del fenol por (RuCl3xH2O) 

Fuente Efectos Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

“F” 

Valor-P<0.05 

 

x1 1.64 16.17 1 16.17 10.72 4.768x10
-3

 

x2 39.26 9246.52 1 9246.52 6131.47 4.139x10
-22

 

x1*x2 12.65 959.88 1 959.88 636.51 2.595x10
-14

 

x3 -2.22 33.79 1 33.79 22.41 2.247x10
-4

 

x1*x3 9.99 599.00 1 599.00 397.20 1.010x10
-12

 

x2*x3 13.19 1043.33 1 1043.33 691.84 1.352x10
-14

 

x1*x2*x3 -3.89 90.95 1 90.95 60.31 8.135x10
-7

 

Error total  24.13 16 1.51   

Total  12013.8 23    

x1=[RuL1Cl(PPh3)]
+, x2= [H2O2] y x3= pH 

 

La Tabla 5.16, muestra los valores de probabilidad estadística de cada una de las 

variables involucradas, en el sistema de degradación de fenoles por la variación de 

sus concentraciones en su nivel bajo (-) y alto (+): X1 [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (1.40×10

-3
 

mM); X2 [H2O2] (4.90×10
2
 mM) y X3 (pH) (9.0). Donde se observa que los efectos 

principales y su interacción son estadísticamente significativos porque cumplen con 

el nivel de confianza de la probabilidad requerida (95%), puesto que todos tienen 

valores de probabilidad muy pequeños. Resultados similares, se observaron en la 

oxidación del 4-clorofenol (Tabla 5.16b) y 2,4,6-triclorofenol (Tabla 5.16c). 

 

Además, todos los factores involucrados en el sistema presentan un error de 

probabilidad menor al 5.0%, lo que permite considerar al modelo lineal, 

estadísticamente aceptables para la oxidación de fenoles. Sin embargo, sólo la 

relación X2X3 para el fenol y el factor X1=[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 para el 4-clorofenol 

presentaron un error mayor al 5.0%, indicando poca interación entre el H2O2 y el 

pH. Por lo tanto, se requiere cambiar la concentración de las variables para mejorar 

la oxidación. 

 

5.2.2 Análisis de residuales 

 

El análisis de los residuales, se empleó para examinar las diferencias entre el valor 

observado por el experimentador y el valor ajustado por el modelo. Por ejemplo, 

cuando las concentraciones de las variables X1, X2 y X3 están en el nivel bajo (-) o 
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bien están en el nivel alto (+) o en ambos (-, +), el rendimiento predicho será dado 

por el modelo ajustado para cada condición. 

 

Para el fenol los factores más importantes fueron X1, X2, X3 y X1X3, y el modelo de 

regresión ajustado obtenido, es la ecuación 5.15. 

 

ŷfenol=        
    

 
     

  

 
     

    

 
     

    

 
        5. 15 

 

Así mismo, para el 4-clorofenol (X1, X2, X3 y X1X3) y 2,4,6-triclorofenol (X2, X3 y 

su interacción X2X3) se empleó el mismo concepto para encontrar los errores de los 

residuales, ecuaciones 5.16 y 5.17. 

 

Ŷ4-cp=        
    

 
      

     

 
     

    

 
     

    

 
       5. 16 

 

Ŷ2,4,6-tcp=        
     

 
     

    

 
     

    

 
         5. 17 

 

Por ejemplo, a través de las siguientes ecuaciones los residuales (probabilidad de 

error), se calcularon utilizando los valores de los efectos de los parámetros 

seleccionados en su respectivo nivel bajo y/o alto. Cada experimento se realizó por 

triplicado para reproducibilidad de datos. 

 

Para el fenol, en el caso del tratamiento (1), cuando X1, X2 X3 y X1X3 se encuentran 

en un nivel bajo, el valor del residual ajustado fue: 

 

ŷfenol=        
    

 
       

  

 
       

    

 
       

    

 
         =63.94 

 

Los valores de remoción obtenidos experimentalmente para esta combinación fueron 

63.67, 64.08 y 63.70, por lo tanto, los errores se obtuvieron del producto de restar a 

los resultados experimentales, el valor obtenido del modelo de regresión teórico, 

como se muestra en la ecuación 5.18 

 

e=y-ŷ           5. 18 

 

Dónde: 

e= error de probabilidad entre el valor teórico y el experimental 
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y= porcentaje de remoción experimental 

ŷ= Porcentaje de remoción a través del modelo matemático estadístico 

 

                      

                   4 

                      

 

Así mismo, como se indicó arriba, se encontraron los errores de probabilidad para el 

4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol. Todos los errores de probabilidad (residuales) se 

resumen en la Tabla 5.17. 

 

Tabla 5.18. Errores de probabilidad de la oxidación de fenoles 

 y (promedio tres replicas) ŷ (residual) e=y-ŷ (error) 

 Fenol 4-cp 2,4,6-tcp Fenol 4-cp 2,4,6-tcp Fenol 4-cp 2,4,6-tcp 

(1) 63.82 72.83 49.42 63.94 72.4 48.53 -0.12 0.43 0.89 

x1 58.54 69.80 47.70 62.09 71.09 48.53 -3.55 -1.29 -0.83 

x2 84.07 89.15 85.17 83.94 89.58 90.36 0.13 -0.43 -5.19 

x3 81.34 89.56 95.62 82.09 88.27 90.36 -0.75 1.29 5.26 

x1x2 55.00 72.12 63.16 59.03 71.9 61.64 -4.03 0.22 1.52 

x1x3 74.29 74.18 60.20 72.18 73.69 61.64 2.11 0.49 -1.44 

x2x3 83.05 88.85 93.83 79.03 89.08 93.35 4.02 -0.23 0.48 

x1x2x3 88.77 90.24 92.93 92.18 90.87 93.35 -3.41 -0.63 -0.42 
 

La Figura 5.9, muestra las gráficas de los datos de los errores de probabilidad 

obtenidos y se observó que los resultados se ajustan a una línea recta. Este ajuste 

concluye que para el fenol y el 4-clorofenol oxidados, las variables X1, X2, X3 y 

X1X3 son los únicos efectos significativos del sistema, mientras que para el 2,4,6-

triclorofenol son X2, X3 y X2X3 los que satisfacen el análisis. 

 

Las gráficas (Figura A-11), muestran los errores bajo las condiciones optimizadas 

(valores en cuadro fondo blanco ) que tienen una distribución regular entre los 

valores positivos y negativos, mientras que los errores sin estudios de optimización 

(valores en cuadro fondo negro ) presentan grandes variaciones; esto concluye que 

los errores experimentales fueron menores y distribuidos de manera más equitativa 

con mayor reproducibilidad. 
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Figura 5.9. Gráfica de probabilidad normal de los residuales: a) Fenol, b) 4-clorofenol y c) 2,4,6-

triclorofenol. 

 

Los resultados obtenidos del paquete computacional Software Design-Expert, se 

muestran en el anexo, en las Tablas A-3 a la A-6 y en la Tabla A-7, se muestran las 

expresiones matemáticas utilizadas para el cálculo de las variables (suma de 

cuadrados, grados de libertad, media de cuadrados, etc.). 

 

El modelo de regresión de la degradación de fenoles se ajusta a una ecuación de un 

polinomio lineal, debido a que el error de la probabilidad (P) esta por debajo del 

5.0% con un nivel de confianza mayor al 95%: error fenol (2.04%), 4-clorofenol 

(0.16%) y para el 2,4,6-triclorofenol (0.08%). Además, el valor-P es menor al valor 

estadístico observado (F): Fenol (17.46), 4-clorofenol (101.66) y 2,4,6-triclorofenol 

(63.19), indicando una fuerte relacion lineal entre las variables independientes 

X1=[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
, X2=[H2O2] y X3=pH en los tres sistemas. El modelo es 

adecuado y los términos del error tienen una distribución normal con una varianza 

(σ
2
) constante. 

 

El estadístico R
2
 (R-Squared), señala la variación en la variable de respuesta 

atribuida a los factores de optimización. Siendo mejor conforme el valor se acerca a 
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la unidad. Esto significó que los modelos se ajustaron en un 95.88% para el fenol,  

99.27%, para el 4-clorofenol y un 97.93% para el 2,4,6-triclorofenol de la 

variabilidad en la remoción de fenoles por complejos de rutenio, afectando 

seriamente la degradación de los fenoles respectivamente. En el caso de la 

degradación del fenol por sal de rutenio el valor de R
2
=85.26 fue menor al nivel de 

confianza requerido, por lo tanto, no se puede utilizar la ecuación de predicción 

obtenida por el diseño factorial 2
3
 para encontrar las condiciones óptimas. Los 

resultados indican que la eficiencia de remoción del fenol por complejo de rutenio es 

mayor que por la sal de rutenio. 

El análisis de varianza ANOVA del programa Design-Expert, también presenta 

otros estadísticos en R
2
. R

2
 “ajustada” (Adj R-Squared) y R

2
 predeterminada (Pred 

R
2
-Squared). El estadístico R

2
 “ajustada”, que es más adecuado para comparar 

modelos con diferente número de variables independientes, ajusta el tamaño del 

modelo, es decir; mide el número de factores presentes que explican la variabilidad 

de los datos nuevos al aumentar o disminuir el número de variables. Los resultados 

fueron: fenol (R
2
-ajustada=0.9039), 4-clorofenol (R

2
-ajustada=0.9829) y para 2,4,6-

triclorofenol (R
2
-ajustada=0.9638), estos resultados concuerdan razonablemente con 

los resultados de R
2
-predeterminada: fenol (R

2
-pred=0.7071), el 4-clorofenol (R

2
-

pred=0.9479) y 2,4,6-triclorofenol (R
2
-pred=0.9173). Una diferencia menor a 0.20 

entre R
2
-predeterminada y R

2
-ajustada, confirman la adecuación posible de que tan 

bien predecirán los datos nuevos en el modelo de experimento. Esto lo ratifica 

también, el valor de la precisión adecuada (“Adeq Precisión”) que mide la relación 

de la señal de ruido, una razón superior a 4 es deseable. Por lo tanto, sus razones 

fueron: Fenol (10.75), 4-clorofenol (20.57) y 2,4,6-triclorofenol (16.25) 

confirmando una señal apropiada para usar este modelo en la oxidación de fenoles 

por complejos de rutenio. 

 

Para ejemplificar el comportamiento de la interacción del complejo de rutenio, el 

peróxido de hidrógeno y el valor de pH en la oxidación de los fenoles, en las Figuras 

(5.10-5.12), se muestran las superficies de respuesta y de contorno de los efectos de 

dos variables independientes sobre un respuesta (porcentaje de remoción de los 

compuestos fenólicos) manteniendo constante la tercer variable en cada 

combinación. 

 

Después de analizar las gráficas de superficie de respuesta se observaron máximos 

del porcentaje de remoción de los fenoles empleando las siguientes condiciones:  
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a) A baja concentración: 

X1= [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 (1.4×10

-3
 mM) 

 

b) Alta concentración: 

X2= H2O2 4.90×10
2
 mM)  

X3= pH (9.0) 

 

Además, se sobservó que los rendimientos de la degradación del fenol aumentó 

cuando la concentración del H2O2 y el valor de pH se encuentran en el nivel alto 

(X2, X3 = +1) y la concentración del [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 en el nivel bajo (X1= -1). Las 

líneas paralelas observadas en las gráficas de contorno (Figura 5.10d y 5.10e) 

muestran que sólo los factores X1 y X3 tienen efectos principales sobre el sistema, 

mientras que la gráfica (Figura 5.10f) exhibe líneas curvas debido a la interacción 

que se presenta entre las variables X1 y X3. 

 

Mismo comportamiento se observó en las gráficas de superficie de respuesta y 

contorno obtenidas para el 4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol (Figura 5.11 y Figura 

5.12). 
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Para el fenol: 

 

(a)                                                                         (b)                                                                           (c) 

 

(d)                                                                        (e)                                                                           (f) 

Figura 5.10. Gráficas tridimensionales del % de remoción del fenol (a, b, c) superficie de respuesta y (d, e, f) gráficas de contorno  
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Para el 4-clorofenol: 

 

(a)                                                                         (b)                                                                           (c) 

 

(d)                                                                        (e)                                                                           (f) 

Figura 5.11. Gráficas tridimensionales del % de remoción del 4-clorofenol (a, b, c) superficie de respuesta y (d, e, f) gráficas de contorno 
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Para el 2,4,6-triclorofenol: 

 

(a)                                                                         (b)                                                                           (c) 

 

(d)                                                                        (e)                                                                           (f) 

Figura 5.12. Gráficas tridimensionales del % de remoción del 2,4,6-triclorofenol (a, b, c) superficie de respuesta y (d, e, f) gráficas de contorno
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5.2.3. Modelo matemático obtenido para cada sistema 

 

Con los valores de los efectos mostrados en la Tabla 5.13, el uso del método de 

mínimos cuadrados y el paquete computacional del software Design-Expert, se 

obtuvieron los modelos matemáticos para cada sustrato. Las ecuaciones de 

predicción completas obtenidas del diseño de experimentos factorial 2
3
 explican 

de manera matemática las interacciones que hay entre cada uno de las 

combinaciones en sus distintos niveles (–) y (+) y sólo son válidas para aplicarse 

en las condiciones bajo la región experimental. De lo contrario, deberán hacerse 

más corridas experimentales para comprobar si la misma ecuación aplica o no. 

Esta ecuación de forma polinomial puede ser utilizada en la creación de modelos 

matemáticos [125]. 

 

La Tabla 5.18, muestra el modelo matemático de predicción completo, obtenido 

del análisis estadístico para simular y buscar las mejores condiciones de 

oxidación de fenoles por el empleo de la reacción de Fenton con complejos de 

rutenio. 

 

Tabla 5.19. Modelos matemáticos para cada fenol oxidado 

 Sustrato Modelo matemático completo Modelo matemático 

ajustado 

(Design-Expert) 
 

 

 

[RuL
1
Cl(PPh3]

+
 

fenol y=73.61+2.13*X1+10.70*X2+1.67*X3-

1.38*X1*X2+4.13*X1*X3-0.065*X2*X3-

2.02*X1*X2*X3 

y=73.610+2.125*X1+10.698*X2

+1.667*X3+4.128*X1*X3 

4-clorofenol y=80.84+0.10*X1+8.61*X2+0.51*X3+

0.35*X1*X2+0.76*X1*X3-0.41*X2*X3-

0.51*X1*X2*X3 

y=80.841+0.104*X1+8.609*X2+

0.506*X3+0.759*X1*X3 

2,4,6-triclorofenol y=73.50+0.61*X1+18.38*X2+4.03*X3

+1.78*X1*X2-1.57*X1*X3-2.53*X2*X3-

1.26*X1*X2*X3 

y=73.50+18.38*X2+4.03*X3-

2.53*X2*X3 

RuCl3xH2O fenol y=53.01+0.82*X1+19.63*X2-6.32*X3-

1.19*X1*X2+5.00*X1*X3 

+6.59*X2*X3-1.95*X1*X2*X3 

y=53.01+0.82*X1+19.63*X2-

6.32*X3+5.00*X1*X3 

+6.59*X2*X3 

 

Simulación en el modelo matemático completo del fenol 

 

Se simularon diferentes condiciones de tratamiento dentro de los intervalos 

máximos y mínimos establecidos para cada variable, sustituyendo los valores en 

las variables codificadas. La Tabla A-8 muestra los resultados obtenidos de la 

simulación para el fenol, en donde se observó que a pH bajo (4.0) (Figura A-12), 



5. Resultados y Discusion 

 

95 

 

las mejores condiciones para degradar a los compuestos fenólicos mediante la 

reacción de Fenton basada en compuestos de rutenio fueron: 1.40×10
-3

 mM de 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 en promedio y 2.94×10

2
 mM de [H2O2], logrando alcanzar un 

porcentaje de remoción del 94.14 %. Mientras que a pH alto (9.0), las mejores 

condiciones fueron: 1.40×10
-3

 mM de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 y 4.90×10

2
 mM de [H2O2] 

alcanzando porcentajes de remoción del 88.63 %, como se muestra en la Tabla A-

9, Figura A-13. 

 

Resultados similares se obtuvieron en la simulación de la oxidación para los 

compuestos fenólicos (4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol), Tabla 5.19. 

 

Tabla 5.20. Condiciones obtenidas de la simulación usando el modelo experimental para cada 

compuesto fenólico 
Reactivo  

Sustratos 

Fenol0 

[M] 

[RuL1Cl(PPh3]
+ 

[mM] 

H2O2 

[mM] 

pH Relación másica 

[RuL1Cl(PPh3]
+:[H2O2] 

%remoción 

RuCl3xH2O/[H2O2] Fenol 1.0×10-3 1.40×10-3 4.90×102 9.0 77:1:68 82.80 

 

[RuL1Cl(PPh3)]
+/[H2O2] 

 

Fenol 

 

1.0×10-3 

 

1.40×10-3 

1.40×10-3 

4.90×102 

4.90×102 

4.0 

9.0 

77:1:68 

77:1:68 

94.14 

88.63 

4-clorofenol 1.0×10-3 1.40×10-3 4.90×102 9.0 106:1:68 89.00 

2,4,6-

triclorofenol 

1.0×10-3 1.40×10-3 4.90×102 9.0 164:1:68 93.80 

 

Los resultados obtenidos por el método fueron corroborados posteriormente en 

forma experimental y con ellos se realizaron los estudios cinéticos para 

determinar la constante de velocidad y orden de reacción. Los estudios se 

realizaron por triplicado, tomando una muestra cada 10 minutos a diferente valor 

de pH (4.0, 7.0 y 9.0) y posteriormente, se compararon los resultados obtenidos 

con los datos de la reacción de Fenton convencional reportados en literatura. 
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5.3 Degradación de fenoles con [RuL
1
Cl(PPh3]Cl 

 

La degradación de fenoles por compuestos de rutenio (II) (Figura 5.13) se llevó a 

cabo. 

 

Figura 5.13. Fenoles estudiados para la oxidación por la reacción modificada de Fenton 

 

La concentración de los fenoles fue determinada por la técnica colorimétrica a 

través de la 4-aminoanitipirina (4-AAP). Durante la adición de este colorante a la 

solución del fenol, se forma un complejo coloreado el cual exhibe su absorbancia 

a una longitud de onda de 500 nm en la región visible. Las pruebas del 

experimento se realizaron por triplicado para consistencia de los resultados. La 

disoluciones de los fenoles se prepararon de la siguiente forma, el fenol y el 4-

clorofenol en agua y el 2,4,6-triclorofenol con una mezcla de disolventes 

MeOH:H2O (50:50) v/v, debido a su diferencia de solubilidad. Además, las 

curvas de calibración de los fenoles se derivaron utilizando diferentes 

concentraciones [4.00×10
-5

, 8.00×10
-5

, 1.20×10
-4

, 1.60×10
-4 

y 2.00×10
-4

 M] a 

temperatura ambiente y los coeficientes de correlación (r
2
) que resultaron fueron 

altos. Ver anexo C. 

 

5.3.1 Reacciones de oxidación de fenoles por medio de la reacción modificada  

de Fenton basada en compuestos de rutenio. 

 

En los experimentos de oxidación de los fenoles, se utilizaron las condiciones 

óptimas obtenidas en el diseño de experimentos. Además, el tratamiento de 

fenoles (5.0 mL, 1.0×10
-3

 M) con [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] se estudiaron a tres 

valores de pH (4.0, 7.0 y 9.0), adicionando H2SO4 (0.1 M) o NaOH (0.1 N). 

Después del tratamiento de los fenoles a diferente tiempo, las concentraciones se 

ajustaron en la curva de calibración para observar el comportamiento de la 

oxidación. 
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Finalmente, el porcentaje de remoción se calculó por medio de la ecuación 5.19 

 

             
                                         

                     
        5. 19 

 

Estudio de la degradación del Fenol: 

 

El fenol (1.0×10
-3

 M) fue tratado por la reacción de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+ 
(1.40×10

-3
 

mM)/[H2O2] (4.90×10
2
 mM) a diferentes valores de pH (4.0, 7.0 y 9.0). Los 

resultados (Figura 5.14), muestra que la concentración del fenol disminuyó 

considerablemente conforme avanzó el tiempo de reacción, pasando de una 

concentración inicial de 2.3310
-4

 M para un pH de 4.0 a una concentración final 

de (2.69×10
-6

 M) en un tiempo de reacción de 150 minutos; en el caso de pH 7.0 

la disminución de la concentración fue de 2.14×10
-4

 M a una concentración final 

de 4.8410
-6

 M para un tiempo de reacción de 110 minutos; mientras que a pH 

igual 9.0 la concentración (2.30×10
-4

 M) disminuyó rápidamente a 4.42×10
-6 

M 

en un tiempo de reacción de 150 minutos. 

 

 

Figura 5.14. Degradación del fenol por la reacción modificada de Fenton basada en el 

compuesto de rutenio [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] a diferentes valores de pH. [H2O2]=2.94×10

2
 a 

4.90×10
2
 mM, [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
=1.40×10

-3
 a 2.29×10

-3
 mM. 
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Cálculo del porcentaje de remoción del fenol a diferente valor de pH: 
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Después de analizar los resultados (Tabla 5.20) se observó que la oxidación del 

fenol fue de alrededor del 98 % en todos los valores de pH. Lo cual indica que la 

eficiencia de degradación del fenol fue mayor que lo reportado en la literatura por 

Fenton normal. Por ejemplo, en reportes anteriores para una concentración de (0.1 

mM) por Fenton normal la degradación fue del 85%; en el caso del presente 

estudio la degradación del fenol para una concentración (1.0 mM) fue del 98%. 

 

Estudio de la degradación del 4-cp y 2,4,6-triclorofenol 

 

Todos los procedimientos de los experimentos se realizaron de forma similar al 

estudio del fenol. Los resultados (Figura 5.15 y 5.16) de la degradación del 4-

clorofenol y 2,4,6-triclorofenol, indican que para obtener el 97% de remoción, se 

requiere sólo un tiempo de reacción de 90 min para el 4-CP y de 30 minutos para 

el 2,4,6-TCP. Ver detalles (Tablas 5.21 y 5.22). Este estudio sugiere que a pH 

ácido como a pH básico el reactivo del complejo de rutenio con peróxido de 

hidrógeno degrada efectivamente a los fenoles. 
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Tabla 5.21. Oxidación del fenol por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] a diferentes valores de pH a 20 

o
C. 

pH=4.0 

t (min) fenol % remoción de fenol %remoción (y) Desviación 

Estándar 

s2 

[M] Exp1 Exp2 Exp3 

0 2.33×10-4 00.00 00.00 00.00   

5 1.01×10-4 54.40 53.97 54.10 54.15 1.15 

10 6.33×10-5 75.16 74.63 70.84 73.54 2.357 
20 5.45×10-5 77.43 76.88 76.25 76.85 0.589 

30 4.42×10-5 81.49 80.91 81.16 81.19 0.286 

40 3.65×10-5 85.60 85.00 83.60 84.74 1.029 
50 2.61×10-5 87.83 87.21 90.55 88.53 1.778 

60 2.45×10-5 90.24 89.61 89.37 89.74 0.451 

70 1.95×10-5 92.24 91.59 91.67 91.83 0.353 
80 1.57×10-5 93.91 93.25 93.27 93.48 0.377 

90 1.26×10-5 95.29 94.62 94.53 94.81 0.414 

100 1.04×10-5 96.26 95.59 95.51 95.79 0.412 

110 8.61×10-6 97.06 96.38 96.22 96.55 0.446 

120 7.20×10-6 97.75 97.06 96.74 97.18 0.514 

130 6.07×10-6 98.27 97.58 97.20 97.68 0.542 

140 5.29×10-6 
98.58 

97.89 97.55 
98.01 0.526 

150 2.69×10-6 
98.84 

98.15 99.61 
98.87 0.733 

pH=7.0 

0 2.14×10-4 00.00 00.00 00.00   

5 1.12×10-4 47.62 47.20 46.96 47.26 0.500 
10 4.2×10-5 77.56 79.51 81.75 79.61 2.095 

20 3.18×10-5 81.47 84.69 85.64 83.93 2.187 

30 2.44×10-5 85.48 88.53 88.67 87.56 1.803 
40 1.94×10-5 88.37 91.14 90.79 90.10 1.507 

50 1.50×10-5 91.10 93.21 92.76 92.36 1.113 

60 1.17×10-5 93.24 94.93 94.14 94.11 0.845 
70 9.73×10-6 94.74 95.76 95.17 95.22 0.511 

80 7.84×10-6 95.99 96.59 96.10 96.22 0.320 

90 6.64×10-6 97.01 97.13 96.68 96.94 0.232 
100 5.52×10-6 97.72 97.63 97.22 97.52 0.263 

110 4.84×10-6 98.16 97.94 97.55 97.88 0.311 

pH=9.0 

0 2.30×10-4 00.00 00.00 00.00   
5 1.21×10-4 47.27 47.15 47.47 47.30 2.564 

10 6.00×10-5 79.04 73.87 74.12 75.67 2.914 

20 4.98×10-5 84.09 78.12 78.48 80.23 3.349 
30 4.33×10-5 86.12 81.09 81.20 82.80 2.876 

40 3.60×10-5 88.42 84.28 84.39 85.70 2.360 

50 3.02×10-5 90.70 86.83 86.84 88.12 2.232 
60 2.49×10-5 92.82 89.28 89.07 90.39 2.110 

70 1.99×10-5 93.97 91.42 91.24 92.21 1.529 

80 1.63×10-5 95.28 93.02 92.80 93.70 1.369 
90 1.32×10-5 96.10 94.35 94.12 94.86 1.080 

100 1.08×10-5 96.73 95.45 95.14 95.77 0.846 

110 8.89×10-6 97.20 96.24 96.01 96.48 0.630 

120 6.07×10-6 97.57 96.84 96.68 97.03 0.478 

130 5.29×10-6 97.82 97.39 97.20 97.47 0.322 

140 2.69×10-6 98.07 97.71 97.56 97.78 0.262 

150 4.42×10-6 98.28 98.04 97.86 97.95 0.125 
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Figura 5.15 Degradación del 4-clorofenol por la reacción modificada de Fenton basada en el 

compuesto de rutenio [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] a diferentes valores de pH. [H2O2]=2.94×10

2
 a 

4.90×10
2
 mM, [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
=1.40×10

-3
 a 2.29×10

-3
 mM. 

 

 

Figura 5.16. Degradación del 2,4,6-triclorofenol por la reacción modificada de Fenton basada en 

el compuesto de rutenio [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] a diferentes valores de pH. [H2O2]=2.94×10

2
 a 

4.90×10
2
 mM, [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
=1.40×10

-3
 a 2.29×10

-3
 mM. 
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Tabla 5.22. Oxidación del 4-clorofenol por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] a diferentes valores de pH a 

20 
o
C. 

pH=4.0 

t (min) 4-clorofenol % remoción de fenol %remoción (y) Desviación 

Estándar 

s2 
[M] Exp1 Exp2 Exp3 

0 2.55×10-4 00.00 00.00 00.00   

5 3.54×10-5 37.38 38.61 38.96 38.32 0.83 

10 2.95×10-5 85.91 86.32 84.99 85.74 0.681 
20 2.39×10-5 88.31 88.5 88.29 88.37 0.116 

30 1.99×10-5 90.69 90.51 88.71 89.97 1.095 

40 1.57×10-5 92.48 91.86 91.15 91.83 0.666 
50 1.25×10-5 94.18 93.47 93.09 93.58 0.553 

60 9.97×10-6 95.29 94.87 94.67 94.94 0.316 

70 8.11×10-6 96.37 95.8 95.85 96.01 0.316 
80 6.41×10-6 97.12 96.52 96.98 96.87 0.314 

90 5.69×10-6 97.71 97.26 97.41 97.46 0.229 

pH=7.0 

0 2.906×10-4 00.00 00.00 00.00   

5 4.81×10-5 43.50 43.61 43.84 43.65 0.17 
10 3.99×10-5 83.46 82.29 83.15 83.19 0.252 

20 3.21×10-5 86.25 85.67 85.93 85.95 0.291 

30 2.50×10-5 88.92 88.45 88.88 88.75 0.261 
40 1.93×10-5 91.33 91.1 90.86 91.10 0.235 

50 1.47×10-5 93.14 93.13 92.56 92.94 0.332 

60 1.13×10-5 94.76 94.84 94.15 94.58 0.377 
70 8.87×10-6 95.96 96.01 96.30 96.09 0.184 

80 6.89×10-6 96.78 96.98 96.10 96.62 0.461 

90 5.99×10-6 97.51 97.6 97.16 97.42 0.232 

 

pH=9.0 

0 2.88×10-4 00.00 00.00 00.00   

5 3.72×10-5 42.66 43.20 44.05 43.30 0.70 

10 2.93×10-5 87.40 86.77 87.19 87.12 0.321 

20 2.24×10-5 89.58 90.07 89.93 89.86 0.252 

30 1.74×10-5 91.94 92.52 92.33 92.26 0.296 

40 1.34×10-5 93.46 94.44 94.05 93.98 0.493 

50 1.04×10-5 94.79 95.88 95.44 95.37 0.548 

60 7.53×10-6 95.90 96.91 96.51 96.44 0.509 

70 6.49×10-6 97.15 97.63 97.49 97.42 0.247 

80 5.04×10-6 97.76 97.73 97.86 97.79 0.058 

90 4.05×10-6 98.11 98.4 98.21 98.14 0.058 

 

El cálculo del porcentaje de remoción del 4-CP o 2,4,6-TCP se realizaron como 

lo indica la ecuación 5.19. Además, el orden de degradación fue 2,4,6-tcp>4-

cp>Fenol con respecto al tiempo de reacción. 

 

La Tabla 5.23 muestra un resumen de los porcentajes de remoción de los fenoles 

oxidados por la reacción de Fenton con [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
. 
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Tabla 5.23. Oxidación del 2,4,6-triclorofenol por compuestos de rutenio a diferentes valores de 

pH a 20 
o
C. 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] 

pH=4.0 

t (min) 2,4,6-triclorofenol % remoción de fenol %remoción (y) Desviación 

Estándar 

s2 
[M] Exp1 Exp2 Exp3 

0 9.44×10-5 00.00 00.00 00.00   

6 2.60×10-5 72.46 74.70 73.48 73.55 1.121 

12 1.29×10-5 86.37 86.75 86.46 86.53 0.199 

18 6.89×10-6 92.7 92.65 92.58 92.64 0.060 

24 3.45×10-6 96.35 96.19 96.17 96.24 0.099 

30 2.14×10-6 97.73 97.87 97.70 97.77 0.091 

36 1.38×10- 98.54 98.61 98.48 98.54 0.065 

42 9.85×10-7 98.96 99.23 99.00 99.06 0.146 

pH=7.0 

0 1.01×10-4 00.00 00.00 00.00   

6 1.90×10-5 81.13 81.51 81.42 81.35 0.199 

12 9.55×10-6 90.54 89.82 90.28 90.21 0.365 

18 4.75×10-6 95.3 95.57 95.54 95.47 0.148 

24 2.49×10-6 97.54 98.08 97.91 97.84 0.276 

30 1.44×10-6 98.57 98.83 98.8 98.73 0.142 

36 8.33×10-7 99.17 99.30 99.34 99.27 0.089 

pH=9.0 

0 1.07×10-4 00.00 00.00 00.00   

6 1.37×10-5 86.38 85.28 86.11 85.92 0.573 

12 6.48×10-6 93.58 93.51 93.44 93.51 0.070 

18 3.30×10-6 96.73 96.96 96.75 96.81 0.127 

24 1.96×10-6 98.06 98.49 98.17 98.24 0.223 

30 1.23×10-6 98.78 99.11 98.84 98.91 0.176 

 

Tabla 5.24. Comparación de remoción de fenoles a diferentes pHs y tiempos de reacción 

Sustrato pH % de remoción 

(10 min) 

% de remoción 

(30 min) 

 

Fenol 

4.0 

7.0 

9.0 

73.54 (2.357) 

79.61(2.095) 

75.67(2.914) 

81.19 (0.286) 

87.56(1.805) 

82.80(2.876) 

 

4-Clorofenol 

4.0 

7.0 

9.0 

85.74(0.681) 

83.19(0.252) 

87.12(0.321) 

89.97(1.095) 

88.88(0.261) 

92.26(0.296) 

 

2,4,6-

Triclorofenol 

4.0 

7.0 

9.0 

86.53(0.199) 

90.21(0.365) 

93.51(0.070) 

97.77(0.092) 

98.73(0.142) 

98.91(0.639) 

La desviación estándar se presenta entre paréntesis 

 

A pHs altos (9.0), la descomposición del peróxido de hidrógeno en radicales 
.
OH 

y/o oxo (O2
-
) por el Ru(II) fue posible. Esto ratificó que la reacción de Fenton 
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basada en compuestos de rutenio funcionó adecuadamente en el intervalo de pHs 

(4.0 a 9.0), que es un intervalo grande de pH y adecuado para el tratamiento de 

aguas residuales y está muy por encima de lo establecido por Fenton normal cuyo 

intervalo de pH sólo funciona a pH ácido (2.5 y 4.0). Esto corroboró la hipótesis 

propuesta, que la reacción de Fenton basada en compuestos de rutenio, oxida a 

los compuestos fenólicos en un amplio intervalo de pH con altos porcentajes de 

remoción, lo cual es una propuesta para el pre-tratamiento de aguas residuales 

[126-127]. La reacción de Fenton basada en compuestos de rutenio forma oxo 

complejos (Ru=O) en mayor cantidad que los radicales 
.
OH a pH básico y eso 

favorece más fácilmente la oxidación del 2,4,6-triclorofenol [17-18], sugiriendo 

que este tipo de reactivo puede aplicar para degradar contaminantes en un amplio 

intervalo de pH. 

5.3.2 Degradación de fenoles y sus estudios cinéticos por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 

 

La oxidación cinética de los fenoles (fenol, 4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol) 

(1.0 mM) por complejo de rutenio (1.40×10
-3

 mM) y peróxido de hidrogeno 

(4.90×10
2
 mM) fueron estudiados en una relación milimolar 

Fenol:[RuL
1
Cl(PPh3)]

+
:[H2O2] (1.0×10

-3
:1.40×10

-3
:4.90×10

2
) respectivamente. 

Las disoluciones del fenol y el 4-clorofenol se prepararon en agua, mientras que 

para el 2,4,6-triclorofenol una mezcla MeOH:H2O (50:50) se usó como medio de 

disolución. La velocidad de reacción fue calculada midiendo la velocidad de 

consumo de los fenoles por espectroscopia de UV-visible. Para determinar la 

concentración de los fenoles en la región visible del espectro, una reacción 

colorimétrica entre los diferentes fenoles se llevó a cabo para obtener sus 

derivados benzoquinonas que absorben en la región visible. La absorción de los 

fenoles fue monitoreado a 500 nm. 

 

Análisis del estudio cinético de la oxidación de fenoles 

 

Los comportamientos del estudio cinético de la oxidación de fenoles fueron 

analizados tomando en cuenta el orden de reacción, velocidad de reacción (k), 

energía libre de Gibbs (ΔG) y tiempo de vida media (t1/2). 

 

La velocidad de reacción de primer orden se presenta en la ecuación 5.20 

 

fenol

fenol
kC

t

C
v 




 )

][
(          5. 20 
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Donde: 

Cfenol= concentración del fenol (mg/L) 

k= constante de velocidad (min
-1

) 

t= tiempo de reacción (min) 

 

Al separar las variables e integrar la ecuación 5.20 se convierte en: 

ckt
Cf

Cfo
)ln(

         
5. 21 

 

El presente trabajo describe la velocidad de reacción de la degradación de los 

fenoles para saber el comportamiento en el proceso de oxidación. 

 

5.3.3. Estudio cinético de degradación de fenoles 

 

La constante de velocidad (k) y orden de reacción fueron determinados 

empleando la ecuación 5.22 y por el uso del método integral y gráfico. 

 

 

Fenol 

       
   

   

  
 

 
         5. 22 

 

       
   

   

  
 

 
 

    
             

 

           
 

  

       
            

 

   
    pH=4.0 

 

                 
 

   
       pH=7.0 

 

                 
 

   
        pH=9.0 

 

De forma similar se determinó la constante de velocidad para el 4-clorofenol y 

2,4,6-triclorofenol. 

 

En las Figuras 5.17, 5.18 y 5.19, se muestran las graficas de la concentración 

contra el tiempo de reacción (Ln(Cfo/Cf) vs t), para determinar la constante de 

velocidad (k) y orden de reacción. El comportamiento lineal observado con un 
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coeficiente de correlación de (0.98-0,99), mostraron que la oxidación de los 

fenoles sigue una cinética de primer orden. 

 

Por otro lado, se observó que la linealidad de las reacciones fue disminuyendo en 

el siguiente orden de correlación lineal (r
2
): fenol (0.999)>4-clorofenol 

(0.998)>2,4,6-triclorofenol (0.989), esto se debe a que en el caso de las moléculas 

con sustituyentes cloro, la velocidad de reacción no es constante a todo momento. 

Los sustituyentes cloro van saliendo sucesivamente de la molécula por el medio 

alcalino alterando momentáneamente la velocidad de la reacción. 

 

 

Figura 5.17. Constantes de velocidad de primer orden obtenidas en la degradación del fenol por 

el método gráfico a tres valores de pH (4.0, 7.0 y 9.0). 
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Figura 5.18. Constantes de velocidad de primer orden obtenidas en la degradación del 4-cp por 

el método gráfico a tres valores de pH (4.0, 7.0 y 9.0). 

Figura 5.19. Constantes de velocidad de primer orden obtenidas en la degradación del 2,4,6-tcp 

por el método gráfico a tres valores de pH (4.0, 7.0 y 9.0). 
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El presente estudio predice que la velocidad de reacción de la degradación de 

fenoles en presencia de [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2] fue fenol<4-CP<2,4,6-TCP 

(Figura 5.20). Esta tendencia podría explicarse de tres maneras: (1) las 

posibilidades de formar puentes de hidrógeno inter/intramolecular son mayores 

en los TCP que en los otros fenoles. Esta deducción coincide con otros estudios 

[128], lo que indica que los meta cloro sustituyentes retrasan las velocidades de 

degradación a través de la inhibición estereoquímica y/o enlaces de hidrógeno 

intramolecular. Similarmente se reporta que los enlaces de hidrógeno 

intramoleculares tienen fuertes efectos sobre la velocidad de degradación [129]. 

(2) los iones cloros generados en el TCP tienen mayor riqueza de electrones en el 

anillo en comparación a los otros clorofenoles, indicando que el pH de la solución 

del TCP se acidifique más fácilmente, por lo tanto, la velocidad de reacción del 

TCP es más rápida. (3) finalmente, cuando el radical •OH electrofílico ataca al 

TCP sobre la abundancia de electrones, una carga negativa se construye en el 

anillo debido a un mayor número de átomos de cloro enlazados, la atracción 

Coulombica resultante entre el anillo negativo y el radical •OH electrofílico 

aumentan la velocidad de degradación. Sin embargo, para los anillos del 4-CP o 

fenol, donde hay menor densidad electrónica en el anillo en comparación al TCP, 

hay mayor repulsión, por lo tanto, la velocidad de degradación disminuye. Se 

establece claramente que la adición del radical •OH electrofílico en el anillo 

aromático del TCP debe ser más fácil. 

 

 

Figura 5.20. Comparación de las velocidades de reacción de los fenoles oxidados a diferente 

valor de pH. 
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Además, el tiempo de vida media (t1/2) y energía libre de gibbs (ΔG) fueron 

obtenidas. Después de analizar los datos de la energía libre de Gibbs (Tabla 5.24), 

se encontró que el valor más negativo resultó para el fenol en lugar de los otros 

compuestos degradados por su reacción con [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
/[H2O2]; sin 

embargo, su constante de velocidad es más pequeña, comparado a los otros 

compuestos oxidados que tienen una constante de velocidad mayor y una ΔG 

menor, pero ambas son espontáneas. La introducción de grupos donadores de 

electrones tales como Cl
-
 en la estructura aromática del fenol aumenta la densidad 

electrónica en el anillo, facilitando el ataque del radical 
.
OH u Oxo-Ru sobre el 

anillo del fenol deficiente de electrones, particularmente, la abstracción de H del 

fenol por OH u Oxo-Ru resulta ser más fácil. Sin embargo, el 2,4,6-triclorofenol 

se vuelve más inestable y por lo tanto, más fácil de oxidar proporcionando una 

constante de velocidad mayor que el 4-clorofenol y el fenol. El siguiente orden 

resultó para la oxidación de los fenoles: 2,4,6-triclorofenol > 4-clorofenol > fenol. 

 

Tabla 5.25. Valores experimentales de los parámetros cinéticos a pH igual 9.0 

Parámetros cinéticos Compuestos fenólicos 

 Fenol 4-clorofenol 2,4,6-triclorofenol 

K (min
-1

) 2.64×10
-2

 4.49×10
-2

 14.90×10
-2

 

t1/2 (min) 26.260 15.440 4.650 

ΔG (kJ/mol) -8.820 -7.693 -4.719 

 

La gráfica ΔG vs Log k para todos los fenoles estudiados a pH igual a 9.0 (Figura 

5.21) muestra que la energía libre de Gibbs (ΔG) correlaciona linealmente con el 

número de cloros sustituidos en la molécula de fenol, demostrando que el 2,4,6-

triclorofenol se oxida en mayor grado y velocidad a diferencia del fenol y el 4-

clorofenol. 

 

De acuerdo a trabajos publicados en la literatura [130] basta con que la molécula 

de fenol tenga un átomo de cloro sustituido en el anillo aromático para aumentar 

la deficiencia de electrones y evitar que el radical 
.
OH y/o oxo Ru=O puedan 

sacar electrones del anillo. Sin embargo, esta molécula (2,4,6-triclorofenol) se 

vuelve más inestable y por lo tanto, fácil de oxidar, contradiciendo los resultados 

reportados con anterioridad donde la velocidad de reacción para este compuesto 

disminuye [131-132]. 
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Figura 5.21. Gráfica de ΔG vs Log k para la oxidación de fenoles por [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 a pH de 

9.0 

 

Esto puede ser que durante el proceso de oxidación por compuestos de rutenio se 

favorezca la formación de oxo complejos de rutenio (Ru=O) en mayor cantidad 

que los radicales 
.
OH y eso favorezca más fácilmente la oxidación de los fenoles 

clorados a pH básico a medida que se incremente el número de átomos de cloro 

en la molécula del fenol debido a que los grupos oxo-Ru son oxidantes fuertes 

capaces de oxidar a los compuestos orgánicos en un amplio intervalo de pH de 

4.0 a 9.0. 

5.3.4 Comparación de los estudios de cinética de degradación de fenoles por 

diferentes compuestos de rutenio (II) 
 

Procedimientos similares de condiciones de operación fueron utilizadas para 

llevar a cabo la degradación de los compuestos fenólicos (1.0×10
-3

 M) empleando 

diferentes complejos [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
 y [RuL

3
Cl(PPh3)]

+
: (1.40×10

-3
 mM), 

[H2O2] (4.90×10
2
 mM) y pH=9.0. La Figura 5.22, muestra el comportamiento 

gráfico de la degradación de los fenoles con respecto al tiempo de reacción. 
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Figura 5.22. Degradación de los compuestos fenólicos usando la reacción de Fenton en 

diferentes compuestos de rutenio. 

 

Con estos resultados se confirma el papel que juegan los ligantes benzimidazoles 

enlazados al ion rutenio en la degradación de los compuestos fenólicos, 

observándose altos porcentajes (%) de remoción a cualquier valor de pH 

estudiado (4.0 a 9.0) respectivamente. Además, se obtuvieron constantes de 

velocidad muy similares matemática y gráficamente para cada fenol oxidado a 

pH=9.0 (Tabla 5.25, Figura 5.23). 

 
Tabla 5.26. Constantes de velocidad obtenidas por la ecuación de primer orden en la 

degradación de fenoles por Fenton basada en diferentes compuestos de rutenio, pH=9.0 
 

Compuesto/sustrato [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
 [RuL

2
Cl(PPh3)]

+
 [RuL

3
Cl(PPh3)]

+ 

 k (min
-1

) k (min
-1

) k (min
-1

) 

Fenol 4.40×10
-2

 1.40×10
-2

 1.60×10
-2

 

4-clorofenol 7.80×10
-2

 6.70×10
-2

 6.00×10
-2

 

2,4,6-triclorofenol 21.72×10
-2

 3.50×10
-2

 4.10×10
-2
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Figura 5.23. Constantes de velocidad de primer orden obtenidas en la degradación del fenol por 

el método gráfico usando diferentes compuestos de rutenio 

 

Los resultados de este estudio muestran que la reacción modificada de Fenton 

basada en compuestos de rutenio (II) con ligantes benzimidazoles, es eficiente 

para la degradación de compuestos fenólicos (Fenol, 4-clorofenol y 2,4,6-

triclorofenol) a sus respectivas benzoquinonas a pH básico (pH=9.0), bajo ciertas 

condiciones (dosis de reactivos) [78]. 

 

5.4 Determinación de los productos obtenidos por HPLC 

 

El último paso de la fase experimental consistió en la identificación de los 

productos y subproductos de la reacción de oxidación de fenoles formados por la 

reacción de Fenton basada en compuestos de rutenio. 

 

Es posible que la reacción modificada de Fenton basada en compuestos de 

rutenio, se lleve a cabo mediante diferentes mecanismos de reacción: 1) 

generación de los radicales hidroxilo por el uso de compuestos de rutenio con 

bajos estados de oxidación (Ru(II), Ru(III) y Ru(V)) en presencia de H2O2 y 2) la 

participación de un mecanismo basado en el grupo oxo rutenio (Ru=O) por el 

empleo de compuestos con estados de oxidación altos (Ru(IV), Ru(VI), Ru(VII) y 
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Ru(VIII)) en presencia de H2O2 a pHs altos (4.0 a 9.0) favoreciendo reacciones 

por transferencia de electrones, transferencia de átomos de oxígeno, por inserción 

C-H y por transferencia de electrones protón acoplado [16]. Sin embargo, aun no 

se sabe cómo actúan estas especies para oxidar compuestos orgánicos. Aunque en 

la reacción tipo Fenton convencional [133,134], la generación del radical 

hidroxilo acuoso está bien definido y conocido el mecanismo de la producción del 

radical [135-137], no se duda que el mecanismo de reacción usando compuestos 

de rutenio sea similar. 

 

En la oxidación química del fenol, se ha reportado [138-140] que la formación de 

benzoquinonas, es un intermediario prominente, pero ese proceso de formación 

aun no está resuelto totalmente, es posible que la abstracción de H del OH 

fenólico durante la reacción puedan formar las benzoquinonas. Sin embargo, su 

formación es ineficaz, debido a que esta forma produce sólo una pequeña 

cantidad (5.0%) [141]. La producción de benzoquinonas por la oxidación del 

fenol a través del ataque del radical 
.
OH en el analito fenólico, es todavía un tema 

de estudio, aunque está confirmada la detección de la benzoquinona en la 

oxidación del fenol por HPLC. 

 

Se midió la concentración final de los fenoles por un espectrofotómetro de UV 

visible y HPLC. Se encontró que la concentración del fenol disminuyó debido al 

proceso de oxidación, por ejemplo una concentración inicial del fenol de 1.0×10
-3

 

M bajó a 4.33×10
-5

 M, mientras que el 4-clorofenol de una concentración de 

1.0×10
-3

 M disminuyó a 3.15×10
-5

 M y el 2,4,6-triclorofrnol de 1.0×10
-3

 M a 

3.58×10
-6

 M dentro de los 30 minutos de reacción, estos resultados indicaron que 

el radical 
.
OH o Ru=O que son producidos por la reacción modificada de Fenton 

basada en compuestos de rutenio, oxidaron efectivamente a los fenoles, 

observándose que la degradación es de forma inmediata una vez que el complejo 

de rutenio reacciona con el H2O2 oxidándose a Ru(III) o Ru(IV). De acuerdo a los 

datos reportados en la literatura, se cree que la reacción se recupera a través de la 

reducción de Ru(III) por la formación de la benzoquinona (BQ) a Ru(II) como 

sucede con el ion Fe(III) por la formación de la hidroquinona (HQ) a Fe(II), 

debido a que la regeneración del Fe(II) a través de la reducción de Fe(III) por 

[H2O2], es mucho más lento que la formación de las hidroquinonas [142]. 
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Se encontró que una selectividad conveniente y factores de retención fueron 

obtenidos cuando la velocidad de flujo de alimentación fue de 0.2 mL/min para el 

fenol y 0.5 mL/min para el 4-clorofenol y 2,4,6-triclorofenol, (Tabla 5.26). 

 

Tabla 5.27. Determinación de fenoles y subproductos de reacción por HPLC, λ=240 nm, fase 

acetonitrilo-metanol (80:20) v/v, columna C-18 
Compuesto Flujo 

(mL/min) 

Tiempo 

de retención (min) 

Comentarios 

fenol 0.2 9.38 Hay un mayor porcentaje de fenol 

transformado a p-benzoquinona. 

4-clorofenol 0.5 3.94 Hay una muy alta formación de 

benzoquinona clorada. 

2,4,6-triclorofenol 0.5 4.44 Hay un mayor porcentaje de formación 

de benzoquinona clorada y ácidos 

carboxílicos. 

p-benzoquinona 0.2 9.20 Hay formación de benzoquinona clorada 

y ácidos carboxílicos. 

 

Productos del fenol oxidado 

 

La oxidación del fenol permite una alta conversión a p-benzoquinona, si bien 

puede haber otros compuestos formados tales como clorofenoles o quinonas 

cloradas, sus formaciones fueron en proporciones muy pequeñas difíciles de 

detectar aún en HPLC (Figura 5.24 y 5.25). 

 

 

Figura 5.24. Estándar del fenol. HPLC Varian 310, λ=240 nm 
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Figura 5.25. Estándar de la p-benzoquinona. HPLC Varian 310, λ=240 nm 

 

 

Figura 5.26. Productos de oxidación del fenol por compuestos de rutenio. HPLC Varian 310, 

λ=240 nm 

 

Entre el fenol y la benzoquinona, hay una gran semejanza en los tiempos de 

retención (TR) debido a la similitud en las estructuras de fenol (C6H5OH) y p-

benzoquinona (C6H4O2), por tanto, para la identificación y separación de estos 

compuestos se utilizó un flujo de 0.2 mL/min. El fenol tiene en estas condiciones 

un TR= 9.38 min, la benzoquinona TR= 9.20 min, una vez llevada a cabo la 

reacción de oxidación, se puede observar en la Figura 5.26 que el producto 

mayoritario tiene un TR= 8.74 min, el cual se identificó como benzoquinona, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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mientras que el pico del fenol disminuyó a medida que se oxidó y se formó el 

nuevo compuesto. 

 

El mismo procedimiento experimental en HPLC que se aplicó para analizar los 

productos del fenol también se aplicaron al 4-CP y 2,4,6-TCP. Los resultados 

fueron los siguientes: 

 

El 4-clorofenol, una molécula más compleja que el fenol, su oxidación fue más 

rápida en mayor proporción que el fenol. Para una velocida de flujo de 0.5 

mL/min el 4-clorofenol tuvo un TR=3.86 min y la p-benzoquinona un TR=3.50 

min. En el estandar, se puede apreciar que un segundo pico con un TR=3.34 min 

corresponde a trazas de contaminantes inherentes de estos productos (Figura 

5.27). 

 

 

Figura 5.27. Estándar del 4-clorofenol. HPLC Varian 310, λ=240 nm 

 

Cuando se llevó a cabo la reacción de oxidación por Fenton basada en 

compuestos de rutenio (Figura 5.28), se observó que el pico del 4-clorofenol a un 

tiempo de residencia de 3.86 min disminuyó a medida que crecío la benzoquinona 

a un tiempo de residencia de 3.50 minutos. 
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Figura 5.28. 4-clorofenol oxidado. HPLC Varian 310, λ=240 nm 

 

En el caso del 2,4,6-triclorofenol, se obtuvo un TR=4.44 min, además de una 

señal a TR=3.64 min correspondiente a algún contaminante (Figura 5.29). La 

reacción de oxidación de este compuesto, dió como resultado a la p-benzoquinona 

como producto mayoritario a un TR=3.57 min, además se pudo observar un 

remanente de 2,4,6-triclorofenol sin reaccionar en un TR=4.25 min (Figura 5.30). 

A pesar de que es una molécula polisustituida la reacción se lleva a cabo en un 

sólo paso. Lo que permitió afirmar que la oxidación de los compuestos fenólicos 

con compuestos de rutenio es posible. 

 

 

Figura 5.29 Estándar del 2,4,6-triclorofenol. HPLC Varian 310, λ=240 nm 
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Figura 5.30. 2,4,6-triclorofenol oxidado. HPLC Varian 310, λ=240 nm 

 

La formación de benzoquinona por la oxidación del fenol es bien conocida y 

estudiada. Sin embargo, la ruta de la formación de la benzoquinona a través de la 

oxidación del fenol por complejos de rutenio y especies oxidantes a compuestos 

orgánicos simples y solubles, etc., es aun controversial y no ha sido claramente 

explicada. 

 

Aunque en la oxidación química del fenol, hay varios trabajos que hablan de la 

formación de la benzoquinona como prominente intermediario, el proceso de 

formación de este mismo producto no ha sido resuelto completamente [16, 143]. 

Por ejemplo, la forma más común de oxidación está involucrada en la pérdida 

inicial de un electrón (e
-
) o de un protón (H

+
) del compuesto fenólico para formar 

el radical fenóxido, seguido por subsecuentes oxidaciones o acoplamientos hasta 

llegar a formar la benzoquinona. Sin embargo, la producción de benzoquinona a 

través de la oxidación del fenol por ataque del radical en el anillo fenólico es aun, 

un tema a estudiar. La Figura 5.31, muestra un esquema del mecanismo de 

reacción con compuestos de rutenio a pH de 4.0, mientras que la Figura 5.32 a pH 

9.0. 
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Figura 5.31. Esquema del mecanismo de oxidación de fenoles por complejos de rutenio a pH 

4.0 

 

Figura 5.32. Esquema del mecanismo de oxidación de fenoles por complejos de rutenio a 

pH=9.0. 
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 6.1. Conclusiones 

 

 Se sintetizaron y caracterizaron espectroscópicamente los complejos de 

rutenio con ligantes de benzimidazol N,N,N-tris(benzimidazol-2il-

metil)amina (L
1
), N,N-bis(benzimidazol-2il-metil)hidroxietilamina (L

2
) y 

N,N´-bis(benzimidazol-2il-etil)etilendiamina (L
3
). Estos complejos se 

utilizaron en la reacción de Fenton modificada para oxidar a los fenoles 

investigados en este estudio. 

 

 La eficiencia de remoción de fenoles (fenol, 4-clorofenol y 2,4,6-

triclorofenol) por complejos de rutenio (II), varió desde 83% para L
1
 hasta 

42% para L
3
. Así mismo, el análisis de la influencia del pH en las reacciones 

investigadas, muestra que la remoción de contaminantes, es eficiente en un 

intervalo de pH mayor (4.0 - 9.0) con respecto a la reacción de Fenton 

tradicional (2.5 – 4.0). 

 

 El producto principal de estas oxidaciones fue la p-benzoquinona, la cual fue 

identificada por cromatografía líquida (HPLC). Esto permitió proponer un 

mecanismo vía radicales libres (
.
OH) para las reacciones en medio ácido y la 

formación de especie rutilo (O=Ru) cuando ocurren en condiciones básicas. 

 

 Las eficiencias para la remoción de fenoles con compuestos de rutenio son 

mayores a las reacciones de tipo Fenton convencionales. 

 

 Se optimizaron las condiciones de reacción (pH, concentraciones de peróxido 

de hidrógeno y del complejo) para llevar a cabo las reacciones de Fenton 

modificadas investigadas por medio del Programa Computacional Design-

Expert 2
k
 y estas fueron [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
=1.40×10

-3
 mM; [H2O2]=4.90×10

2
 

mM para trabajar a en un intervalo de pH de 4.0 a 9.0. 
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6.2. Recomendaciones 

 

1. Establecer y aplicar la metodología para realizar pruebas con muestras reales 

de aguas residuales. 

 

2. Desarrollar a nivel piloto un reactor para evaluar el empleo de la reacción 

modificada de Fenton usando compuestos de rutenio en el tratamiento de 

aguas residuales que contengan fenoles. 

 

3. Obtener nuevos modelos matemáticos para muestras reales de aguas 

residuales. 

 

4. Determinar las pruebas de toxicidad de los efluentes tratados y buscar 

metodología para reciclar el complejo de rutenio. 
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Espectroscopía Infraroja (IR) 

 

Figura A-1. Espectroscopía i.r. de [RuL
1
Cl (PPh3)]

+
en metanol a 25°C 

 

Figura A-2. Espectroscopia ir de [RuL
2
Cl (PPh3)]

+
en metanol a 25°C 
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Figura A-3. Espectroscopia ir de [RuL
3
Cl (PPh3)]

+
en metanol a 25°C 

 

Espectrometría de masas 

 

Espectrometria de masas por impacto directo (ID) 

La espectrometría de masas para N, N, Ntris (benzimidazol-2il-metil) amina 

(L
1
) y RuL

2
Cl(PPh3)]Cl se muestran (Figura A-4 y Figura A-5) donde las señales 

del catión L
1+

 y [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
 fueron identificadas como (m/z) = 407 (M

+
, 

C24H21N7) y (m/z)=719 (M
+
, C36H3N5OPRu). 
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Figura A-4. Espectrometría de masas por impacto directo del N, N, N- tris (benzimidazol-2il-

metil) amina (L
1
), en metanol a 25oC 

 

 

Figura A-5. Espectroscopia de masas por FAB, del compuesto de rutenio [RuL
2
Cl(PPh3)]Cl en 

metanol a 25
o
C 
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Espectroscopía de RMN para los complejos de rutenio 

Resonancia magnética nuclear para [RuL
1
Cl(PPh3)]

+
  

 

La Figura A-6, muestra los espectros de RMN para el ligante (L
1
) y su complejo 

de rutenio [RuL
1
Cl(PPh)3]

+
. Como se observa (Figura A-6a) el espectro muestra 

un singulete a un desplazamiento químico (δ) de 6.77 ppm que fue asignado a los 

protones del grupo N-H, un desplazamiento de 6.45 ppm fijado para el anillo 

aromático de los grupos benzimidazoles y un singulete de 4.11 ppm establecido 

para los 6 protones metilenos unidos a la amina terciaria y grupos 

benzimidazoles. La coordinación de un equivalente del ligante (L
1
) para producir 

el complejo [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl asimétrico separado como una mezcla no racémica 

(Figura A-6b), mostró las señales de los protones del grupo N-H con un 

desplazamiento químico de 9.63 ppm, un desplazamiento de 8.28-7.02 ppm 

asignado al anillo aromático de los grupos benzimidazoles y un singulete a 4.87 

ppm representando los 6 protones metilenos. Se observó que todas las señales 

fueron desplazadas a campo alto más desprotegido corroborando la coordinación 

del ligante con el metal rutenio (II). 

 

Las señales más importantes del espectro 
13

C {
1
H}-RMN (Figura A-6c) se 

asignan a los siguientes grupos funcionales: a 48.99 ppm aparece el triplete 

debido al carbono metileno; entre 113.07 y 120.28 ppm singulete, aparecen los 

carbonos de la trifenilfosfina C(PPh3); finalmente los átomos de carbono del anillo 

aromático benzimidazol se observaron a 128.72 y 135.32 ppm, respectivamente. 

El espectro 
31

P{
1
H}-RMN (Figura A-6d) exhibe una señal a 48.26 ppm y con 

base a su desplazamiento químico mostró la presencia de un átomo de fósforo de 

la trifenilfosfina coordinado al átomo de rutenio, datos bibliográficos 

comparativos [143]. 
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Figura A-6. Resultados obtenidos del análisis de la resonancia magnética nuclear para (a) 
1
H 

RNM (L
1
), (b) 

1
H RMN [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
, (c) 

13
C{H}RMN [RuL

1
Cl(PPh3)]

+
 y (d) 

31
P{H}RMN 

[RuL
1
Cl(PPh3)]

+ 

 

Para el complejo [RuL
2
Cl(PPh3)]

+
, los picos más significativos en el ligante 

aparecen a un desplazamiento químico entre 2.76 y 3.67 ppm singulete debidas al 

grupo CH2-CH2-OH; en el intervalo de 4.04 a 4.93 ppm multiplete, se observaron 

las señales correspondientes al grupo metileno-N- y entre 7.56 y 7.24 ppm 

multiplete, se situaron las señales propias al anillo aromático del benzimidazol 

(Figura A-7a). 

 



Anexo A 

 

144 

 

 

Figura A-7. Espectroscopia del desplazamiento químico del N,N-bis(benzimidazol-2il-

metil)hidroxietilamina (L
2
) y su complejo [RuL

2
Cl(PPh3)]

+
 en metanol deuterado a 25

o
C: a) 

1
H  

RMN, b) 
13

C{
1
H}RMN, c) 

1
H RMN, d) 

13
C{

1
H}RMN, e) 

31
P{

1
H}RMN en MeOD a 

25
o
C 
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Todas las señales observadas en el ligante coordinado presentaron un 

desplazamiento químico a campo alto desprotegido indicando la coordinación con 

el ion rutenio (Figura A-7c). Las señales más significativas de su espectro de 
13

C{
1
H}-RMN (Figura A-7d) son: 49.30 ppm correspondiente al carbono del 

grupo metileno-Namina, otras señales entre 61.36 y 62.76 ppm se debieron a los 

átomos de carbonos del grupo -CH2-CH2-OH y finalmente, apreciaron señales de 

poca intensidad a 135.37, 133.45, 130.41 y 128.93 ppm que correspondieron a los 

carbonos del anillo aromático del grupo benzimidazol. El espectro 
31

P{
1
H} RMN 

(Figura A-7e) mostró la presencia de una señal a 61.78 ppm, la cual con base a su 

desplazamiento químico y a los datos bibliográficos reportados [144] se asignó al 

átomo de fósforo de la trifenilfosfina coordinado al átomo metálico de rutenio 

(II). 

 

Las señales más características del espectro 
1
H RMN para el ligante (Figura A-

8a) fueron un singulete entre 2.80 y 3.31 ppm correspondiente al grupo metileno 

unido al nitrógeno, un triplete a 4.91 ppm debido al metileno próximo al grupo 

benzimidazol y entre 7.18 y 7.48 ppm multiplete correspondiente al anillo 

aromático del benzimidazol. 

 

La coordinación de un equivalente del ligante (L
3
) para producir el complejo 

[RuL
3
Cl(PPh3)]Cl asimétrico, indicaron que las señales 

1
H RMN resultaron a un 

desplazamiento químico entre 2.15 y 3.34 ppm singulete y corresponden a las 

señales del grupo metileno-Namina, el pico observado a 4.88 ppm multiplete fue 

debido a los protones del grupo metileno-benzimidazol y entre 7.54 y 7.64 ppm 

multiplete las señales pertenecen al anillo aromático del grupo benzimidazol y 

fenílicos de la trifenilfosfina. Todas las señales observadas en el ligante 

coordinado presentaron un desplazamiento químico a campo bajo desprotegido 

indicando la coordinación con el ion rutenio (Figura A-8c). Las señales más 

relevantes del espectro de 
13

C{
1
H}-RMN (Figura A-8d) aparecen entre: 48.41-

49.85 ppm triplete que corresponden con los carbonos metilenos-Namina; un 

doblete entre 133.80 y 124.71 ppm asignado al anillo aromático del benzimidazol 

y carbonos de la trifenilfosfina y a 166.37 ppm aparece el singulete 

correspondiente a los carbonos del carbono metileno unido al anillo 

benzimidazol. El espectro 
31

P{
1
H} RMN (Figura A3-3e) presenta un singulete 

asignado al átomo de fósforo de la trifenilfosfina a 56.49 ppm. La Tabla A-1 

muestra las señales y multiplicidades de todos los compuestos estudiados. 
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Figura A-8. Espectroscopia del desplazamiento químico del N,N´-bis(benzimidazol-2il-

etil)etilendiamina (L
3
) y su complejo [RuL

3
Cl(PPh3)]

+
 en metanol deuterado a 25

o
C: a) 

1
H 

RMN, b) 
13

C{
1
H}RMN, c) 

1
H RMN, d) 

13
C{

1
H}RMN, e) 

31
P{

1
H}RMN en MeOD a 25

o
C. 
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Tabla A-1. Resultados obtenidos del análisis de la resonancia magnética nuclear para 
1
H, 

13
C y 

31
P RMN para todos los ligantes y sus complejos de rutenio. 
Compuesto RMN (I) Campo alto (ppm) (II) Campo bajo (ppm) 

 

L1 

1H 6.77-6.46 (m, 15H, anillo bzim) 4.11 (s, 6H, bzim-CH2-N) 

13C 126.56-155.85 (t, anillo bzim) 51.77 (bzim-CH2-N) 

 

L2 

1H 7.24-7.56 (m, 15H, anillo bzim) 2.76-3.67 (s, 4H, -CH2-CH2-OH) 

4.05-4.93 (d, 4H, bzim-CH2-N) 

13C 154.18-123-76 (anillo bzim) 49.14 (bzim-CH2-N) 

53.89-60.49 (CH2-CH2-OH) 

 

L3 

1H 7.18-7.48 (m, 8H, anillo bzim) 2.80-3.31 (s, 4H, -N-CH2-CH2-N-) 

4.91 (t, 8H, CH2-CH2-bzim) 

13C 154.68 (HN-CH=N) 

123.39-116.41 (anillo bzim) 

48.29-49.99 (-CH2-NH-CH2-) 

29.98 (-CH2-CH2-bzim) 

 
[RuL1Cl(PPh3)]Cl 

1H 7.02-8.25 (m, 15H, anillo bzim) 4.87 (s, 6H, bzim-CH2-N) 

13C 113.07-135-32 (s, anillo bzim) 48.99 (bzim-CH2-N)) 

31P 48.26 (PPh3)  

 

 
[RuL2Cl(PPh3)]Cl 

1H 7.02-7.8.38 (m, 4H, anillo bzim) 2.14-3.29 (s, 4H, -CH2-CH2-OH) 

4.83(t, 4H, bzim-CH2-N) 

13C 128.93-135.37 (m, anillo bzim) 49.30 (bzim-CH2-N) 

61.36-62.76 (CH2-CH2-OH) 

31P 61.78 PPh3  

 

 

[RuL3Cl(PPh3)]Cl 

1H 7.54-7.64 (m, 8H, anillo bzim) 2.15-3.34 (s, 4H, -HN-CH2-CH2-NH) 

4.88 (m, 8H, bzim-CH2-CH2-N) 

13C 166.36 (s, NH-CCH2=N) 
133.80-124.71 (anillo-bzim) 

49.85 (-CH2-CH2-NH) 

31P 33.33 PPh3   
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Figura A-9. Diagrama de empaquetamiento de la estructura cristal de [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl. 

 

El diagrama de empaquetamiento (Figura A-9) y los datos cristalográficos (Tabla 

A-2) muestran que el ligante acomoda a los cuatro iones rutenio (II). La unidad 

simétrica contiene a los cuatro iones cloruros e iones libres. El plano ecuatorial 

esta formado por dos benzimidazoles, un nitrógeno de la amina terciaria y un ion 

cloruro. 

  



Anexo A 

 

149 

 

Tabla A-2. Datos de la estructura cristal de [RuL
1
Cl(PPh3)]Cl 

Formula empírica C42 H36 Cl2 N7 P Ru 

Peso formula 841.72 

Temperatura (K) 100(2)  

Sistema cristalino monoclínico 

Espacio grupal P2(1)/n 

a (Å) 14.6241(18) 

b (Å) 18.652(2) 

c (Å) 15.3298(19) 

? (°) 90 

? (°) 115.678(2) 

? (°) 90 

Volumen (Å3) 3768.5(8) 

Z 4 

µ (mm
-1

) 0.642 

Dcalculated (Mg/m3) 1.484 

Tamaño cristal (mm3) 0.21 x 0.19 x 0.16 

Colección de datos para el 

intervalo theta (°) 

1.83 a 25.00. 

Reflexiones colectadas 17950 

Reflexiones independientes, 

R(int) 

6573, 0.0777 

Parámetros refinados 475 

Índice final R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0756, wR2 = 0.1389 

Índice R [todos los datos] R1 = 0.0989, wR2 = 0.1479 

Δρmax/Δρmax (e. Å-3) 1.037 y -1.195 
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Figura A-10. Gráficas de los efectos principales y sus interacciones para los fenoles oxidados 

(1/2). 
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Figura A-10. Gráficas de los efectos principales y sus interacciones para los fenoles oxidados 

(2/2). 

 

En las Tablas A-3, A-4, A-5 y A-6, se muestran los resultados del software 

Design-Expert después de eliminar los términos de las interacciones no 

significativas. El modelo reducido contiene ahora sólo los efectos principales y la 

interacción: Fenol y 4-clorofenol (X1, X3 y X1X3), 2,4,6-triclorofenol (X2, X3 y 

X2X3). 
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Tabla A-3. Resultados del Design-Expert para el fenol oxidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Response 1 % Remoción

        ANOVA for selected factorial model

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III]

Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F

Model 1110.15 4 277.54 17.46 0.0204 significant

  X1-[RuL1Cl(PPh3)]+ 36.13 1 36.13 2.27 0.2288

  X2-H2O2 915.49 1 915.49 57.58 0.0047

  X3-pH 22.24 1 22.24 1.40 0.3221

  X1*X3 136.29 1 136.29 8.57 0.0611

Residual 47.70 3 15.90

Cor Total 1157.85 7

Std. Dev. 3.987 R-Squared 0.9588

Mean 73.610 Adj R-Squared 0.9039

C.V. % 5.417 Pred R-Squared 0.7071

PRESS 339.169 Adeq Precision 10.7543

Coefficient Standard 95% CI 95% CI

Factor Estimate df Error Low High VIF

Intercept 73.61 1 1.41 69.12 78.10

X1-[RuL1Cl(PPh3)]+ 2.13 1 1.41 -2.36 6.61 1

X2-H2O2 10.70 1 1.41 6.21 15.18 1

X3-pH 1.67 1 1.41 -2.82 6.15 1

X1*X3 4.13 1 1.41 -0.36 8.61 1

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

% Remoción  =

73.610

2.125  * X1

10.698  * X2

1.668  * X3

4.128  * X1 * X3

 Final Equation in Terms of Actual Factors:

% Remoción  =

52.414

-14.226  * [RuL1Cl(PPh3)]+

0.642  * H2O2

-4.313  * pH

2.729  * [RuL1Cl(PPh3)]+ * pH
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Tabla A-4. Resultados del Design-Expert para el 4-clorofenol oxidado 

 

 

Response 1 % Remoción

        ANOVA for selected factorial model

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III]

Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F

Model 599.63 4 149.91 101.66 0.0016 significant

  X1-[RuL1Cl(PPh3)]+ 0.09 1 0.09 0.06 0.8246

  X2-H2O2 592.88 1 592.88 402.08 0.0003

  X3-pH 2.05 1 2.05 1.39 0.3233

  X1*X3 4.61 1 4.61 3.12 0.1753

Residual 4.42 3 1.47

Cor Total 604.05 7

Std. Dev. 1.214 R-Squared 0.9927

Mean 80.841 Adj R-Squared 0.9829

C.V. % 1.502 Pred R-Squared 0.9479

PRESS 31.457 Adeq Precision 20.5704

Coefficient Standard 95% CI 95% CI

Factor Estimate df Error Low High VIF

Intercept 80.84 1 0.43 79.47 82.21

X1-[RuL1Cl(PPh3)]+ 0.10 1 0.43 -1.26 1.47 1

X2-H2O2 8.61 1 0.43 7.24 9.98 1

X3-pH 0.51 1 0.43 -0.86 1.87 1

X1*X3 0.76 1 0.43 -0.61 2.13 1

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

% Remoción  =

80.841

0.104  * X1

8.609  * X2

0.506  * X3

0.759  * X1 * X3

 Final Equation in Terms of Actual Factors:

% Remoción  =

50.702

-3.089  * [RuL1Cl(PPh3)]+

0.517  * H2O2

-0.713  * pH

0.502  * [RuL1Cl(PPh3)]+ * pH
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 Tabla A-5. Resultados del Design-Expert para el 2,4,6-triclorofenol oxidado 

 

 

 

 

 

Response 1 % Remoción

        ANOVA for selected factorial model

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III]

Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F

Model 2884.74 3 961.58 63.19 0.0008 significant

  X2-H2O2 2703.70 1 2703.70 177.68 0.0002

  X3-pH 129.69 1 129.69 8.52 0.0433

  X2*X3 51.36 1 51.36 3.38 0.1401

Residual 60.87 4 15.22

Cor Total 2945.61 7

Std. Dev. 3.901 R-Squared 0.9793

Mean 73.504 Adj R-Squared 0.9638

C.V. % 5.307 Pred R-Squared 0.9173

PRESS 243.465 Adeq Precision 16.2491

Coefficient Standard 95% CI 95% CI

Factor Estimate df Error Low High VIF

Intercept 73.50 1 1.38 69.67 77.33

X2-H2O2 18.38 1 1.38 14.55 22.21 1

X3-pH 4.03 1 1.38 0.20 7.86 1

X2*X3 -2.53 1 1.38 -6.36 1.30 1

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

% Remoción  =

73.50

18.38  * X2

4.03  * X3

-2.53  * X2 * X3

 Final Equation in Terms of Actual Factors:

% Remoción  =

-36.93

1.50  * H2O2

5.67  * pH

-0.06  * H2O2 * pH
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 Tabla A-6. Resultados del Design-Expert para fenol oxidado con RuCl3xH2O 

 

 

 

 

Response 1 % Remoción

        ANOVA for selected factorial model

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III]

Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F

Model 3955.14 5 791.03 38.07 0.0258 significant

  A-[RuL1Cl(PPh3)]+ 5.40 1 5.40 0.26 0.6610

  B-H2O2 3082.30 1 3082.30 148.33 0.0067

  C-pH 319.92 1 319.92 15.40 0.0592

  AC 199.70 1 199.70 9.61 0.0902

  BC 347.82 1 347.82 16.74 0.0549

Residual 41.56 2 20.78

Cor Total 3996.70 7

Std. Dev. 12.135 R-Squared 0.8526

Mean 53.006 Adj R-Squared 0.7421

C.V. % 22.894 Pred R-Squared 0.4104

PRESS 2356.324 Adeq Precision 6.2402

Coefficient Standard 95% CI 95% CI

Factor Estimate df Error Low High VIF

Intercept 53.01 1 1.61 46.07 59.94

X1-[RuL1Cl(PPh3)]+ 0.82 1 1.61 -6.11 7.76 1

X2-H2O2 19.63 1 1.61 12.69 26.56 1

X3-pH -6.32 1 1.61 -13.26 0.61 1

X1X3 5.00 1 1.61 -1.94 11.93 1

X2X3 6.59 1 1.61 -0.34 13.53 1

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

% Remoción  =

53.01

0.82  * X1

19.63  * X2

-6.32  * X3

5.00  * X1 * X3

6.59  * X2 * X3

 Final Equation in Terms of Actual Factors:

% Remoción  =

96.21

-20.11  * [RuL1Cl(PPh3)]+

0.15  * H2O2

-19.12  * pH

3.30  * [RuL1Cl(PPh3)]+ * pH

0.16  * H2O2 * pH
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Figura A-11. Gráfica de errores del experimento factorial 2
k
 contra cada parámetro X1, X2 y X3: 

a) Fenol, b) 4-clorofenol y c) 2,4,6-triclorofenol 
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50.0053.7057.4061.1064.8068.5072.2075.9079.6083.30

(c)
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Tabla A-7. Expresiones matemáticas para el cálculo de la variables y análisis de varianza para la significancia de regresión 

 

Diseño y análisis de experimentos [128] 
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Tabla A-8. Simulación en el modelo matemático para el fenol mediante la sustitución de las 

variables codificadas a pH=4.0 y diferentes concentraciones del compuesto de rutenio 

[RuL1Cl(PPh3]
+ H2O2 pH X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

(%remoción) 

5.74×10-5 2.94×102 4.00 -2.93 -1.00 -1.00 2.93 2.93 1.00 -2.93 99.26 

1.15×10-4 2.94×102 4.00 -2.85 -1.00 -1.00 2.85 2.85 1.00 -2.85 99.05 

2.4×10-4 2.94×102 4.00 -2.67 -1.00 -1.00 2.67 2.67 1.00 -2.67 98.56 

3.6×10-4 2.94×102 4.00 -2.50 -1.00 -1.00 2.50 2.50 1.00 -2.50 98.13 

4.7×10-4 2.94×102 4.00 -2.34 -1.00 -1.00 2.34 2.34 1.00 -2.34 97.69 

7.0×10-4 2.94×102 4.00 -2.01 -1.00 -1.00 2.01 2.01 1.00 -2.01 96.82 

1.4×10-3 2.94×102 4.00 -1.00 -1.00 -1.00 1.00 1.00 1.00 -1.00 94.14 

2.1×10-3 2.94×102 4.00 -0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 91.50 

2.2×10-3 2.94×102 4.00 0.12 -1.00 -1.00 -0.12 -0.12 1.00 0.12 91.16 

2.3×10-3 2.94×102 4.00 0.29 -1.00 -1.00 -0.29 - 0.29 1.00 0.29 90.72 

2.4×10-3 2.94×102 4.00 0.45 -1.00 -1.00 -0.45 -0.45 1.00 0.45 90.28 

2.5×10-3 2.94×102 4.00 0.62 -1.00 -1.00 -0.62 -0.62 1.00 0.62 89.85 

2.6×10-3 2.94×102 4.00 0.79 -1.00 -1.00 -0.79 -0.79 1.00 0.79 89.41 

2.8×10-3 2.94×102 4.00 1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 1.00 1.00 88.84 

2.9×10-3 2.94×102 4.00 1.12 -1.00 -1.00 -1.12 -1.12 1.00 1.12 88.53 

3.0×10-3 2.94×102 4.00 1.33 -1.00 -1.00 -1.33 -1.33 1.00 1.33 87.96 

3.1×10-3 2.94×102 4.00 1.50 -1.00 -1.00 -1.50 -1.50 1.00 1.50 87.52 

3.25×10-3 2.94×102 4.00 1.66 -1.00 -1.00 -1.66 -1.66 1.00 1.66 87.09 

3.36×10-3 2.94×102 4.00 1.83 -1.00 -1.00 -1.83 -1.83 1.00 1.83 86.65 

3.44×10-3 2.94×102 4.00 1.94 -1.00 -1.00 -1.94 -1.94 1.00 1.94 86.34 

7.0×10-4 2.94×102 4.00 -2.01 -0.10 -1.00 0.20 2.01 0.10 -0.20 79.60 

1.4×10-3 2.94×102 4.00 -1.00 -0.10 -1.00 0.10 1.00 0.10 -0.10 77.51 

2.1×10-3 2.94×102 4.00 -0.00 -0.10 -1.00 0.00 0.00 0.10 -0.00 75.44 

2.8×10-3 2.94×102 4.00 1.00 -0.10 -1.00 -0.10 -1.00 0.10 0.10 73.36 

7.0×10-4 2.94×102 4.00 -2.01 1.00 -1.00 -2.01 2.01 -1.00 2.01 58.60 

1.4×10-3 2.94×102 4.00 -1.00 1.00 -1.00 -1.00 1.00 -1.00 1.00 57.22 

2.1×10-3 2.94×102 4.00 -0.00 1.00 -1.00 -0.00 0.00 -1.00 0.00 55.86 

2.8×10-3 2.94×102 4.00 1.00 1.00 -1.00 1.00 -1.00 -1.00 -1.00 54.49 

 

 

Figura A-12. Resultados de la simulación en el modelo matemático para el fenol a pH bajo 

(4.0), condiciones más adecuadas de degradación 
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Tabla A-9. Simulación en el modelo matemático para el fenol mediante la sustitución de las 

variables cofificadas a pH=9.0 y diferentes concentraciones del compuesto de rutenio 

[RuL1Cl(PPh3]
+ H2O2 pH X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 y 

(%remoción) 

5.74×10-5 4.90×102 9.00 -2.93 1.00 1.00 -2.93 -2.93 1.00 -2.93 83.10 
1.15×10-4 4.90×102 9.00 -2.85 1.00 1.00 -2.85 -2.85 1.00 -2.85 83.34 
2.4×10-4 4.90×102 9.00 -2.67 1.00 1.00 -2.67 -2.67 1.00 -2.67 83.85 
3.6×10-4 4.90×102 9.00 -2.50 1.00 1.00 -2.50 -2.50 1.00 -2.50 84.33 
4.7×10-4 4.90×102 9.00 - 1.00 1.00 - - 1.00 - 91.49 
7.0×10-4 4.90×102 9.00 -2.01 1.00 1.00 -2.01 -2.01 1.00 -2.01 85.73 
1.4×10-3 4.90×102 9.00 -1.00 1.00 1.00 -1.00 -1.00 1.00 -1.00 88.63 
2.1×10-3 4.90×102 9.00 -0.00 1.00 1.00 -0.00 -0.00 1.00 -0.00 91.48 
2.2×10-3 4.90×102 9.00 0.12 1.00 1.00 0.12 0.12 1.00 0.12 91.84 
2.3×10-3 4.90×102 9.00 0.29 1.00 1.00 0.29 0.29 1.00 0.29 92.32 
2.4×10-3 4.90×102 9.00 0.45 1.00 1.00 0.45 0.45 1.00 0.45 92.79 
2.5×10-3 4.90×102 9.00 0.62 1.00 1.00 0.62 0.62 1.00 0.62 93.26 
2.6×10-3 4.90×102 9.00 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 1.00 0.79 93.73 
2.8×10-3 4.90×102 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 94.35 
2.9×10-3 4.90×102 9.00 1.12 1.00 1.00 1.12 1.12 1.00 1.12 94.68 
3.0×10-3 4.90×102 9.00 1.33 1.00 1.00 1.33 1.33 1.00 1.33 95.29 
3.1×10-3 4.90×102 9.00 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 1.50 95.77 

3.25×10-3 4.90×102 9.00 1.66 1.00 1.00 1.66 1.66 1.00 1.66 96.24 
3.36×10-3 4.90×102 9.00 1.83 1.00 1.00 1.83 1.83 1.00 1.83 96.71 
3.44×10-3 4.90×102 9.00 1.94 1.00 1.00 1.94 1.94 1.00 1.94 97.04 

 

 

Figura A-13. Resultados de la simulación en el modelo matemático para el fenol a pH alto (9.0), 

condiciones más adecuadas de degradación. 
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Curvas de calibración 
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Oxidación del fenol 

 

La curva de calibración del fenol fue determinada por el método de la 4-

aminoantipirina (AAP) empleando espectroscopía de UV visible. Se usaron nueve 

puntos a concentraciones conocidas desde 0 a 2.00x10
-4

 M, los experimentos 

fueron hechos por triplicado para cada fenol oxidado y con estos se obtuvo una 

ecuación para el fenol con un valor del coeficiente R
2
= 0.9968 (Figura A-14). 

 

 

Figura A-14. Curva de calibración a diferentes concentraciones de fenol por el método 

colorimétrico de la 4-aminoantipirina 

 

y= 12274x-0.0105 

 

Oxidación del 4-clorofenol (4-cp) 

 

Curva de calibración del 4-clorofenol (4-cp) realizada con once puntos diferentes 

de concentraciones conocidas y por triplicado, se obtuvo una linealidad R
2
= 

0.9996 con una ecuación de la recta (Figura A-15): 
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Figura A-15. Curva de calibración a diferentes concentraciones del 4-clorofenol por el método 

colorimétrico de la 4-aminoantipirina 

 

y= 11896x-0.0105 

 

Oxidación del 2,4,6-triclorofenol 

 

La curva de calibración del 2,4,6-triclorofenol para su determinación por 4-AAP 

se realizó con diferentes datos con concentraciones conocidas y por triplicado. Se 

obtuvo una linealidad R
2
= 0.9937 con una ecuación de la recta (Figura A-16): 

 

 

Figura A-16. Curva de calibración a diferentes concentraciones del 2,4,6-triclorofenol por el 

método colorimétrico de la 4-aminoantipirina. 
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a b s t r a c t

The corrosion inhibition properties of N,N0-bis(benzimidazole-2-ylethyl)-1,2-diaminoethane (BBED) were
analyzed by electrochemical (polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy) and DFT
techniques. Electrochemical impedance data demonstrate that the interface charge capacitance of the
electrode with the BBED solution affects the time of charge/discharge of the interface, facilitating the
formation of adsorption layer over the iron surface; the adsorption phenomenum follows the Langmuir
isotherm by exhibiting DGo

ads of�45.8 kJ mol�1 at low concentrations, meaning that there is an adsorption
bond between the steel surface and inhibitor molecule. Furthermore, by using the depression angle of
impedance semicircle of the usual diagram, the fractal dimension of the electrode surface was estimated
in order to understand the nature of the electrode surface. In the presence of inhibitor BBED, a high fractal
dimension value was obtained, showing that the surface is homogeneously covered by the formation of
inhibitor film. DFT results clearly show that BBED possess corrosion inhibition properties by having a
delocalization region (N1@C1@N2) in the benzimidazole ring that gives up its p electron density through
its HOMO orbital to the metal LUMO to form an adsorption layer over the metallic surface.

� 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The development of an efficient corrosion inhibitor based on
organic compounds containing hetero atoms (nitrogen, sulfur and
oxygen) is a challenging objective in the field of corrosion chemis-
try. Since the stability of the inhibitor film formed over the metal
surface depends on many factors (its functional groups, aromatic-
ity, possible steric effects, electronic density of donors, and nature
of the interaction between the p-orbital of inhibitors with the d-
orbital of iron) [1–9], discovering a suitable corrosion inhibitor that
exhibits a greater inhibition effect at a low concentration in the
corrosion medium has become a difficult task. Furthermore, the
efficiency of the organic inhibitor also relates to the nature and
the state of the metallic surfaces, chemical composition, structure
of the inhibitor and type of the corrosive medium; it suggests that
the adsorption strength of the inhibitor over the metal surface is
associated mainly with some physicochemical properties of the
molecule. Recently, the analysis of corrosion/adsorption processes
by DFT and electrochemical techniques has revealed that the

structural and polarization resistance parameters of organic com-
pounds have been related to the inhibition process [10–23].

Electrochemical techniques have been applied successfully to
study the corrosion inhibition of organic coatings, passive layer
analysis, water treatment, and oil and gas transportation problems
[1–3,24–26]. For example, electrochemical impedance spectros-
copy (EIS) provides information about the nature of corrosion on
the metal surface, the type of surface protecting mechanism that
is present in the organic based inhibitor, and the stability of the
inhibitor film; particularly, it determines the performance of the
double layer that is generated in the presence of the organic inhib-
itor. Additionally, the polarization study classifies the type of the
corrosion inhibition (cathodic or/and anodic).

Density functional theory (DFT) has grown to be a useful theo-
retical method to interpret experimental results, enabling one to
obtain structural parameters for even huge complex molecules,
and it can explains the hard and soft acid base (HSAB) behavior
of organic molecules, i.e., DFT connects some traditional empirical
concepts with quantum mechanical interpretations [27,28]. These
are the reasons why we selected both electrochemical and DFT
methods to evaluate the efficiency of N,N0-bis(benzimidazole-2yl-
ethyl)-1,2-diaminoethane. Although benzimidazole compounds
are used as complexing agent for metal ions, studies of

1572-6657/$ - see front matter � 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jelechem.2011.01.039
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benzimidazole moiety adsorption over Fe0 is limited. Thus the
present work deals with the corrosion inhibition analysis of N,N0-
bis(benzimidazole-2yl-ethyl)-1,2-diaminoethane in the corrosive
medium (HCl). Electrochemical techniques like polarization curve,
Faradaic impedance and theoretical method DFT were used to ana-
lyze the inhibition efficiency of the molecule.

2. Experimental procedure

2.1. Preparations of N,N0-bis(benzimidazole-2yl-ethyl)ethylenediamine

This compound BBED was synthesized by using the procedure
reported elsewhere [29,30]. N,N0-bis(b-carbamolethyl)ethylenedia-
mine (10.1 g, 0.05 M), prepared as reported elsewhere [31], was
hydrolyzed by refluxing for 3.0 h with NaOH (4.0 g, 0.1 M) in water
(40 mL). After the excess NaOH was neutralized with HCl, 1,2
diaminobenzene (10.8 g, 0.1 M) was added to the solution and then
refluxed for 35 h in HCl solution (260 mL, 4 N). On cooling the solu-
tion mixture, the hydrochloride of the compound was obtained and
then neutralized with aqueous ammonium hydroxide. The crude
product obtained was then recrystallized from aqueous ethanol
and dried over P2O5 under vacuum. The spectral results of the com-
pound agreed with the reported one: Elemental analysis: Calc. for
C20H24N6�5H2O: C, 54.77%, H, 7.81 and N, 19.16%. Found: C, 53.62%,
H, 7.99%, N, 18.44%. MS, (ID, m/z (%)): MS: m/z = 349 (M + 1), 144
(100) [C9H8N2]+; 1H NMR (CD3OD): d = 2.80–3.31 (s, 4H,
ANACH2ACH2ANA), 4.91 (t, 8H, 2xBzIm ACH2ACH2A), 7.18–
7.48 (m, 8H, 2xBzIm-ring). 13C NMR (CD3OD): 13C NMR (CD3OD):
d 154.68 (HNACH@N), 123.39–116.41-(benzimidazol ring),
(49.99–48-29 (ACH2ANHACH2), 29.98 (ACH2A).

2.2. Electrochemical studies of corrosion inhibition

The electrochemical experiment consisted of a three electrode
configuration i.e., an electrochemical cell (1.0 L) (standard Prince-
ton Applied Research) comprised by a saturated calomel reference
electrode (SCE) and two high density graphite electrodes.
The working electrode, which was a flat carbon steel specimen
with an exposed area of 1.0 cm2, was mechanically polished using
different grades of emery paper (120–1200) for the study, as the
specimen must be degreased with acetone and washed with dis-
tilled water to avoid carbon pollution. The composition of the car-
bon steel was 0.18% C, 0.35% Mn, 0.17% Si, 0.025% S, 0.03% P, and
the remaining content is Fe. An aggressive HCl solution (0.5 M,
pH = 0.3), after purging with nitrogen gas for 45 min to eliminate
oxygen, was used as a corrosive medium. i.e., the inhibitor capabil-
ity at different concentrations was tested in the corrosive HCl
medium. Although we intended do an experiment for the corrosion
inhibition against pH, however, the ligand precipitates at high pHs
(after pH = 4). Therefore, this type of benzimidazole ligand is
suitable only below pH = 4. All the experiments were performed
at static conditions and room temperature.

In order to apply the electrochemical Tafel extrapolation, a
polarization study was carried out in the range of the corrosion po-
tential from �300 up to +300 mV. The scan rate was 1.0 mV/s as
this value allowed the quasi-stationary state measurements. The
EIS tests were performed from 10 kHz to 30 mHz after dipping
the working electrode into HCl (0.5 M) solution containing the
inhibitor BBED. The peak-to-peak perturbation at the open-circuit
potential was 15.0 mV. An equipment ACM controlled by a com-
puter was employed for the electrochemical measurements.

2.3. Computational details

Theoretical calculations were performed for BBED compound by
the Gaussian 03 Program [32] and the exchange correlation was

treated by using the BPW91 functional. The 6-311G�� orbital basis
sets for C, N, and H, was employed. The above functional and orbi-
tal basis sets were used as it provides an accurate description of the
compounds. A full optimization was performed in each case, and
the total structure optimization together with the vibrational anal-
ysis of the optimized structures was derived in order to determine
whether they corresponded to a maximum or a minimum in the
potential energy curve. Structural and electronic parameters of
N,N0-bis(benzimidazole-2yl-ethyl)1,2-diaminoethane (BBED) were
calculated for the neutral and protonated structures by molecular
orbital theory, and the results predict that these compounds poten-
tially inhibit the corrosive process.

3. Results and discussion

3.1. Electrochemical analysis of corrosion inhibition

The electrochemical data of BBED and its inhibition properties
are presented in Table 1. In the electrochemical analysis, the polar-
ization curves (Fig. 1) were analyzed by using CorrView program
and then the Tafel slopes were obtained; the efficiency of inhibitor
E(Icorr) and the rate of corrosion inhibition were determined by
the Tafel extrapolation equation [33], and %E(Rp) determined by
Faradaic impedance spectroscopy [1–3,24–26]. The results
(Fig. 1) show that BBED effectively inhibits the corrosion process
by affecting polarization curves in both the cathodic and anodic
ramps. After analyzing the result, it was found that since the cur-
rent density decreases in both anodic and cathodic ramps of the
polarization curves, the compound BBED is classified as a mixed
inhibitor. For instance, in the presence of BBED in the corrosive
medium, the current density was reduced from 12.8 � 10�4

A/cm2 (0.0 mM) to 1.29 � 10�4 A/cm2 (0.05 mM), showing that
the corrosion inhibition of the electrode surface is increased when
the concentration of BBED is increased from 0.0 mM to 0.05 mM.
The compound BBED efficiently inhibits corrosion compared to
other reported molecules, for example, BBED at 0.05 mM, reduces
current density (Icorr) value from 12.8 � 10�4 to 1.29 � 10�4

(A/cm2) while tris(benzimidazole-2-ylmethyl)amine (TBMA) [33]
reduces it only from 9.46 to 8.46 � 10�4 A/cm2 at the same concen-
tration, probably because BBED possesses a more planar structure
than TBMA which has tripodal geometry. It is known that the
planar molecule facilitates adsorption much more strongly than
the non-planar molecule. Furthermore, BBED also is more than
10 times as effective as 2-aminomethylbenzimidazole (AMB) [6]
in the corrosion inhibition but it is lower than bis(benzimidazol-
2-ylethyl)sulfide (BBES) [6] which efficiently reduces Icorr from
9.0 � 10�4 to 0.24 � 10�4 A/cm2 even at low concentration of
0.01 mM because of its benzimidazole moieties and soft thioether
atoms. Furthermore, the corrosion potential of BBED has not been
significantly affected, suggesting that the mechanism of inhibitor
adsorption over the metal surface obeys the adsorption phenome-
non that hinders both anodic and cathodic reactions. In addition,
the corrosion rate data and the degree of BBED film formation over
the metal surface at different concentrations were also obtained

Table 1
Corrosion inhibition data of BBED.

Concentrations (mM) icorr (A/cm2) � 10�4 h % EIcorr

0.0 12.8 – –
0.0005 6.17 0.55 55
0.005 2.87 0.77 77
0.01 1.43 0.88 88
0.05 1.29 0.89 89
0.1 3.75 0.71 71
0.2 1.80 0.85 85
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(Table 1). The degree of inhibitor coating over the metal surface at
different concentrations is directly related to the efficiency of the
inhibitor [34,35] and it is determined as follows:

h ¼ icorr � icorrðinhiÞ

icorr

%E ¼ hx100

h is the degree of inhibitor coating over the metallic surface; icorr is
corrosion rate without inhibitor; and icorr(inh) is the rate of corrosion
inhibitor.

Furthermore, it is found that adsorption process of BBED over
the metal surface follows Langmuir isotherm model [34,36], thus
a straight line was

Cinh

h
¼ 1

Kads
þ Cinh

obtained for the plot of Cinh/h vs. Cinh (Fig. 2). The slope of the plot
was nearly 1.0, indicating that the BBED molecule interacts signifi-
cantly with the metallic surface to form an inhibitor film over the
iron surface that corresponds to a single layer [37]. Furthermore,
for the Langmuir isotherm adsorption, the Gibbs free energy
(DGo

ads), which can be used to describe the stability of the adsorption

bond between BBED and metal, was determined by using Kads in the
following equation:

DGo
ads ¼ �RT lnð55:5KadsÞ

For the adsorption of BBED with the iron surface, the result
obtained was DGo

ads = �45.8 kJ mol�1, indicating that the bond
formed between BBED and the metal is by chemisorption. Gener-
ally, for DG around �20.0 kJ mol�1, the ligand–metal interaction
corresponds to physisorption, i.e., there is an electrostatic interac-
tion of the inhibitor molecule with the metal surface; for DG
around �40.0 kJ mol�1 or above, there is chemisorption, where a
covalent bond is formed between ligand and metal [38].

The impedance diagram (Fig. 3) describes the behavior of the
inhibitor at different concentrations in the corrosive medium and
it is seen that there is present a single semicircle, corresponding
to one time constant (s), equivalent to an electric circuit (Fig. 4)
of corrosion process [39,40]. In the electric circuit, constant phase
element (CPE) represents the electrochemical interface corre-
sponding to the solution resistance (Rs) and Rp represents the
polarization resistance. The CPE is determined by the following
equation [41,42]:

1
ZðcpeÞ

¼ QðjxÞn

Z(cpe) is the impedance of CPE; Q corresponds to a proportionality
factor; j is (�1)½; x is angular frequency; and n is the surface irreg-
ularity estimation [24,25,42].

The CPE is considered to be a surface irregularity of the elec-
trode [43], causing a depression in the Nyquist semicircle diagram
[44]; thus, we could not draw a conclusion that the metal-solution
interface performs as a capacitor. If the electrode surface is consid-
ered as homogeneous and plane, the exponential value (n) be-
comes equal to 1.0 and the metal-solution interface acts as a
capacitor with regular surface. The time constant (s) and the
capacitance value (C) of the CPE can be calculated by the following
equations [45,46].

Q ¼ sn

Rp

Fig. 1. Potentiodynamic polarization curves of mild steel in 0.5 M HCl in absence
and presence of inhibitor BBED at different concentrations.

Fig. 2. Adsorption isotherms of BBED on mild steel surface in 0.5 M HCl: Plot of
Cinh/h vs. Cinh.

Fig. 3. Nyquist plots for mild steel in 0.5 M HCl in absence and presence of BBED at
different concentrations.
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C ¼ ðQRp1�nÞ
1
n

s is the time constant; and C is the capacitance of double layer asso-
ciated with one CPE.

Furthermore, by using the depression angle of impedance semi-
circle of the impedance diagram, the fractal dimension of the elec-
trode surface can be estimated [44,47,48] by using the following
equation:

n ¼ 1
Ds� 1

Ds is a fractal dimension of metallic surface.
Generally, if the Ds value falls around 2.0, it indicates that the

metal surface is plane and homogeneous; otherwise, if the value
is lower than 3.0, it is because the metal surface is crumpled/or
wrinkled. Gasparovic [49] explained the surface of electrode by
using the fractal geometry of the electrode, thus we used this tech-
nique as a powerful tool to study the organic molecule adsorption
over the metal surface.

Electrochemical polarization resistance (Rp) at different con-
centrations of the inhibitor BBED was measured during a 7.0 h
period (Fig. 5) and the results show that in absence of the inhibitor,
a low resistance was obtained, indicating that a high rate of corro-
sion occurred over the electrode surface; however, a steep increase

Fig. 4. Simple equivalent circuit of a rough electrode.

Fig. 5. Variations of charge transfer resistance (Rt) during 7.0 h at different
concentrations of inhibitor BBED.

Fig. 6. Variations of double layer capacity (C) during 7.0 h at different concentra-
tions of BBED.

Fig. 7. Variations of time constant (s) during 7.0 h at different concentrations of
BBED.

Fig. 8. Variations of fractal dimension (Ds) during 7.0 h at different concentrations
of BBED.

H.J. Guadalupe et al. / Journal of Electroanalytical Chemistry 655 (2011) 164–172 167



Author's personal copy

in the Rp values due to a rapid coating layer over the metal surface
was observed in the presence of inhibitor, and it increases until the
inhibitor concentration reaches 0.05 mM, after which the Rp value
decreased for the high concentrations (0.1 or 0.2 mM). This behav-
ior led to a study of the performance of the double layer caused by
CPE as it relates to the surface irregularity of the electrode. The
charge capacity of the double layer was plotted against time
(Fig. 6), showing that the charge capacity is maximum in absence
of inhibitor and it decreases in the presence of inhibitor (up to
0.05 mM). After this concentration, there is an increase in the
charge capacity value, indicating that at the higher concentration,
since a part of electrode is not completely covered by the inhibitor
film, the corrosion process takes place, thus a high charge capacity
was obtained. However, the plot of time constant CPE (s) against
time, over period of 7.0 h (Fig. 7), shows that there is a continuous
decrease in the speed of loading and unloading of the capacitor
when increasing the inhibitor (BBED) concentration, manifesting
that since the s value is high, the charge transfer of electrochemical

corrosion reaction is continuously delayed. In the surface fractal
dimension (Ds) (Fig. 8), it is observed that in the absence of inhib-
itor, the fractal dimension of the electrode exhibits a low value,
illustrating that the metallic surface is homogeneously plane as
the surface is not covered with the inhibitor film. This is entirely
logical because on a rough surface, the surface peaks are high-en-
ergy points which preferably dissolve into the solution to give a
more homogeneous surface. On the other hand, in the presence
of inhibitor BBED, a high fractal dimension (Ds) value was ob-
tained; however, when the concentration of inhibitor is increased,
the surface is expected to be homogeneously covered by the inhib-
itor film, for which the lower Ds. values was observed, but the va-
lue is still higher than those reported in the absence of the
inhibitor. At a concentration of 0.05 mM, there is an increase in
the values of Ds, indicating clearly that the inhibitor film unifor-
mity decreases. This can be explained in that at the high concentra-
tion (0.1 mM), the interaction of the inhibitor molecule with the
other molecules is large, so that the metal surface is not homoge-
nously covered and a non-homogeneous surface film is obtained;
consequently, an increase in the capacitance value of the double
layer is observed due to the dissolution of metal at non-covered
places of inhibitor. Furthermore, the solution resistance (Rs) was
around 3.5 X cm2 at inhibitor concentration (0.05 mM) (Fig. 3)
while at high concentrations (0.1 mM, or 0.2 mM), the value was
Rs = 8.93 X cm2 or Rs = 25.26 X cm2. This suggests that at high
concentrations, the corrosion inhibition does not follow the Lang-
muir isotherm because of strong interactions within the inhibitor
molecules.

The steel is treated in acid solution (pH = 0.3) and the corrosion
inhibition of the ligand was studied at different concentrations of
ligand (0.0005, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 M). It is observed that
for the low concentrations (0.0005, 0.005, 0.01, 0.05), the corrosion
process was inhibited, but for the high concentration (0.1, 0.2 M) of
ligand, it was noticed that there is some desorption over the metal
coating at pH = 0.3. However, if the steel was treated with ligand at
neutral pH, only a precipitation over electrode was expected as it is
known that benzimidazole ligand precipitates above the pH = 4. In
the DFT calculation, addition of protons over the ligand (BBED) at
different positions was performed. Although there is a possibility
having four protons to the ligand, lowest energy structures ob-
tained for the addition were BBEDN3H+, BBEDN3N4H2þ

2 , showing
that at low ligand concentration in acid medium (0.5 M HCl), the
above two structures are involved in the corrosion inhibition.
However, at high concentration of the ligand, there are several
factors such as ligand–ligand interaction, charge repulsion etc.,

Table 2
Geometrical parameters of BBED, and its protonated structures.

Bond lengths (Å) BBED BBEDN3H+ BBEDN1H+
BBEDðN3N4ÞH2þ

2

N1AC1 1.324 1.324 1.354 1.324
N2AC1 1.391 1.380 1.353 1.377
C1AC8 1.499 1.506 1.487 1.509
C8AC9 1.545 1.538 1.562 1.534
C9AN3 1.466 1.498 1.449 1.533
N3AC10 1.472 1.504 1.479 1.511
C10AC11 1.531 1.540 1.530 1.533
C11AN4 1.463 1.467 1.461 1.512
N4AC12 1.463 1.475 1.469 1.534
C12AC13 1.536 1.545 1.540 1.537
C13AC14 1.502 1.505 1.502 1.508
C14AN5 1.323 1.337 1.324 1.350
C14AN6 1.390 1.372 1.387 1.358
N1AC1AC8 125.3 123.2 126.6 122.2
N2AC1AC8 122.1 123.8 126.3 124.3
C1AC8AC9 113.3 109.2 113.4 106.6
C8AC9AN3 110.4 111.9 109.1 113.3
C9AN3AC10 113.6 114.9 114.3 115.3
N3AC10AC11 110.1 109.4 110.1 114.2
C10AC11AN4 110.1 110.0 110.7 114.2
C11AN4AC12 113.2 115.7 112.8 116.9
N4AC12AC13 110.3 112.1 110.6 110.2
C12AC13AC14 112.7 115.1 111.9 112.6
C13AC14AN5 125.6 128.1 124.6 123.6
C13AC14AN6 121.8 121.0 122.6 124.6

Fig. 9. Geometrical optimization of BBED using BPW91/6-31G��.
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between the molecules that favor the desorption process over the
steel surface; thus, a low corrosion inhibition was obtained.

3.2. DFT analysis of corrosion inhibition: structural and electronic
properties

The structural and electronic properties of BBED, and its proton-
ated structures were analyzed, and the results show that there is a
strong effect on the chemical properties, specifically in the
electron-donating capability to the metal. The calculated bond
distances of benzimidazole are in good agreement with the
experimental values [33] (Table 2 and Fig. 9). For instance, the
N2AC1 bond distance is 1.40 Å in the neutral structure of the mol-
ecules, indicating that there is single bond formation between
those atoms, and the C1AN2 equilibrium distance (1.32 Å) implies
that there is formation of a localized double bond, with the C1 cen-
ter having sp2 hybridization. These structural parameters suggest
that the ring possesses relatively high electron density, which is

available for donation to another species. On the other hand, the
region (N1@C1AN2) becomes delocalized when the protonation
occurs at N1, yielding a symmetrical structure. This observation
is an good agreement with the similar compounds like 2-aminom-
ethylbenzimidazole [6] and tris(benzimidazole-2-ylmethyl)amine
[33]. In the structures (Table 2 and Fig. 9), both N3AC10
and N3AC9 bonds have equal lengths (1.47 Å) and the
C8AC9/C10AC11 distance falls around 1.53–1.54 Å, showing that
both carbons (C8 and C9) are in a typical sp3 hybridization.
However, for their protonated structures, a complete planarity is
reached in contrast to the neutral form, suggesting that the proton-
ated structure has a greater capability of corrosion inhibition com-
pared to the neutral form. Furthermore, the theoretical data show
that for BBED (Figs. 10 and 11), a more stable structure is obtained
when the protonation occurs at nitrogen (N3) and the resulting
energy difference between BBEDN1H+ and BBEDN3H+ moieties
was 25.37 kcal; for the second proton addition at the molecule,
particularly at N4, the energy difference between the two isomers

ΔE=25.37 Kcal/mol

H+

(a)

BBEDN1H+

BBEDN3H+

H+

ΔE=0.25 Kcal/mol 

(b)

BBEDN1H+

BBEDN3H+

Fig. 10. Optimized geometries and bond distances (Å) with BPW91/6-31G��: (a) first protonation at gaseous state and (b) first protonation in solution state (MeOH).
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decreased to 1.23 kcal/mol in the gaseous state. As expected, the
proton addition prefers at amine nitrogens rather than the benz-
imidazole nitrogen. Mulliken natural population analysis (NPA)
(Table 3) parameters of the compounds show that both nitrogens
(N1 and N2) of the benzimidazole moiety have excess electron
densities, compared to the other atoms, suggesting that both
nitrogens (N1 and N3) perform as nucleophiles because of a
small charge density difference between the nitrogens (N1, 0.53
electron) N2 (0.64 electron). Meanwhile, the electrostatic potential
map of all the molecules (Fig. 12) also detects the excess electron
densities over the nitrogens [(N1) �49.0 to �53.2 and (N2) �27.5
to �4.0)], demonstrating that the imine nitrogen has more electron
density than the tertiary nitrogen due to the methyl group that in-
creases the electronic density over N2. In addition, at the carbon
(C1) localized between the nitrogens (N1 and N2), a negative
charge density (�15.8 for BBED) is perceived and the double bond
(C1@N1) delocalizes by overlapping of its r orbital with the p orbi-
tal of N1 to form a delocalization region, N1@C1AN2, in the imi-

dazoline ring that has an ability to transmit the electron clouds
toward the metallic center. The benzimidazoline protonated

2H+

(a)

BBEDN1N5H2
2+

BBEDN3N4H2
2+

2H+

(b)

BBEDN1N5H2
2+

BBEDN3N4H2
2+

ΔE=3.00 Kcal/mol

ΔE=1.23 Kcal/mol

Fig. 11. Energy difference of optimized geometries of BBED when addition of two protons to neutral molecule: (a) in gaseous state and (b) in MeOH.

Table 3
Mulliken charges calculated by BPW91/6-31G�� for BBED at gaseous state.

Atoms BBED BBEDN3H+ BBEDN3N4H22þ

N1 �0.531 �0.652 �0.652
N2 �0.642 �0.557 �0.570
N3 �0.508 �0.522 �0.521
N4 �0.506 �0.515 �0.510
N5 �0.549 �0.685 �0.731
N6 �0.656 �0.636 �0.626
C1 0.465 0.496 0.499
C8 �0.310 �0.336 �0.329
C9 �0.069 �0.125 �0.161
C10 �0.104 �0.117 �0.160
C11 �0.084 �0.154 �0.170
C12 �0.068 �0.119 �0.160
C13 �0.311 �0.296 �0.338
C14 0.493 0.541 0.539
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structure, which has a delocalization region (N1@C1@N2), assists
to give up the electron density (C2@N1) through its HOMO orbital
to the metal LUMO, leading to an adsorption phenomenon over the
metallic surface (Table 4). This proposal is consistent with the re-
port that the occupied molecular orbitals of the aromatic deriva-
tives are involved in the chemisorption reaction with the

metallic orbitals and the adsorption efficiency depends on how
the ligand occupied molecular orbitals overlap with the unoccu-
pied metal orbitals. For effective overlapping, the energy difference
between the orbitals generally must be low, and the overall energy
difference between the orbitals (HOMO and HOMO-1) is 0.44 eV
for BBED (Fig. 13), the energy difference decreased for protonated
molecules.

4. Summary

The compound N,N0-bis(benzimidazole-2yl-ethyl)1,2-diaminoe-
thane (BBED) is a good corrosion inhibitor at low concentrations,
and it coats the metal surface efficiently by forming a film in the
acid medium; the adsorption phenomenum follows the Langmuir
isotherm having DGo

ads of �45.8 kJ mol�1 at low concentrations
(below to 0.05 M), meaning that there is a covalent adsorption
bond between steel surface and inhibitor molecule. Since in the

Fig. 12. Potential map of the BBED at front and rear positions (red = high electron density; blue = deficiency of electron density). (For interpretation of the references to color
in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Table 4
Electronic properties for BBED and its protonated structures calculated by BPW91/6-
31G��.

Compound Molecular orbitals

HOMO
(eV)

LUMO
(eV)

DT
(eV)

Hardness
(g, eV)

Softness
(r, eV)

BBED �4.7436 �1.1279 3.6157 1.8079 0.55313
BBEDN3H+ �7.5203 �4.1705 3.3498 1.6749 0.5971
BBEDN1H+ �6.4201 �6.0035 0.4166 0.2083 4.8008

BBEDðN3N4ÞH2þ
2

�9.4543 �7.6697 1.7846 0.8923 1.1207

LUMO

HOMO

BBED BBEDN3H+ BBEDN3N4H2
2+

ΔE=3.62 eV

ΔE=0.44 eV

ΔE=3.35 eV

ΔE=0.09 eV ΔE=0.11 eV

ΔE=1.78 eV

HOMO-1

Fig. 13. Molecular orbitals (LUMO, HOMO and HOMO-1) of BBED, BEDN3H+, BBEDN3N4H22þ and their energy levels with respect to HOMO.
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electrochemical polarization studies, the current density of catho-
dic and anodic curve was affected, the BBED is classified as a mixed
inhibitor. The fractal dimension parameters calculated for the
inhibitor film formation over the metal surface suggest that the
coating of the inhibitor is homogeneous at the low concentration.
However, the corrosion inhibition decreased after a concentration
of 0.05, because the inhibitor is unable to follow Langmuir iso-
therm due to the interaction present within the molecules.
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a b s t r a c t

Ruthenium complex of N,N0-bis(benzimidazol-2-yl-ethyl)ethylenediamine (L1) was prepared and charac-
terized by analytical methods. Structural and spectral properties of N,N0-bis(benzimidazol-2-yl-ethyl)eth-
ylenediamine (L1), its dianionic structure (L2), and their complexes such as [RuL1Cl(PPh3)]+ and
[RuL2Cl(PPh3)]+ were studied by DFT. In the structures, the ruthenium ion is positioned in an equatorial
plane formed by amine, benzimidazole nitrogens in a distorted octahedral geometry, and chloride and
triphenylphospine are axially coordinated. Furthermore, the molecular orbital of [Ru(L)Cl(PPh3)]Cl
(L = L1 or L2) proves that the HOMOs are localized over the benzimidazole and amine moieties, favoring
a strong bond with the metal. DFT-TDDFT was used to analyze the molecular orbitals contribution to
MLCT bands that were observed in the visible region; interestingly, the calculated spectrum of
[RuL1Cl(PPh3)]+ qualitatively agrees only with high energy bands (465 nm and 350 nm) of the experimen-
tal spectrum, and other visible bands (�580 and �790 nm) observed in the experimental spectrum coin-
cide with the TD-DFT of [RuL2(PPh3)Cl]+. However, electrochemical studies show existence of only
[RuL1Cl(PPh3)]+ in the solution.

� 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Ruthenium(II) complexes are generally stable, diamagnetic, and
kinetically inert, and have received great attention for their unpa-
ralled photophysical properties because they exhibit interesting
chemical and physical behavior; for example, several ruthenium
compounds have been proposed as potential anticancer substances
[1–4], chemosensors [5,6], and in dye-sensitized solar cells [7,8]. It
has been well documented that metal complexes can bind to DNA
covalently as well as noncovalently [9–13]. For instance, the com-
plex ImH[trans-RuCl4(DMSO)(Im)] (NAMI-A, Im = imidazole) is the
first ruthenium complex to enter clinical trials for cancer treatment
[1,14], where it has been observed that it has high selectivity for
solid tumor metastases [15] (prevents the spread of cancer) and
low host toxicity. Furthermore, organometallic ruthenium(II)-
arene complexes [(g6-arene)Ru(II)(en)Cl]+ (arene = benzene or
benzene derivatives, en = ethylenediamine) have recently been re-
ported as anticancer compounds both in vitro and in vivo studies
[16,17].

In the aspect of solar cells, cis-dithiocyanatobis-(2,20-bipyridyl-
4,40-dicarboxylic acid)ruthenium(II) is one of the most efficient
heterogeneous charge transfer sensitizers and is widely used in
the TiO2-based dye-sensitized solar cell [6,18–26]. The ruthenium
polypyridine octahedral complexes are widely used as dyes in
dye-sensitized solar cells; the use of ruthenium metal is particu-
larly attractive because in its octahedral coordination geometry,
one can introduce specific ligands in a controlled manner to tune
photophysical, photochemical, and electrochemical properties
[27]. The main feature of the ruthenium compounds is that they
can be used as chromophores to produce solar energy because they
absorb light in the visible region through metal-to-ligand charge-
transfer (MLCT). Therefore, for the mechanistic details of the
photo-catalyst function and for the design of efficient molecular
devices related to solar energy conversion, understanding the elec-
tronic excited states in ruthenium complexes is crucially impor-
tant. Thus, the development of ruthenium complexes that exhibit
the MLCT bands at extended absorption (low energy region) is a
challenging research topic.

Although extensive studies have been made on ruthenium com-
pounds containing polypyridyl ligands [6,18–26], the reports on
ruthenium compounds containing benzimidazole is limited even
though benzimidazole and amine can stabilize ruthenium(II)

0022-2860/$ - see front matter � 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.molstruc.2011.01.005
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because of their moderate p-acceptor amine and p-donor benz-
imidazole nitrogens. Additionally, the complexes of benzimidazole
derived ligands with many transition metal ions have been studied
in detail [28–33], but ruthenium compounds using with N,N0-bis
(benzimidazole-2yl-ethyl)ethylendiamine (L1) do not appear in
the literature. Therefore, the present study deals with the geomet-
rical and spectral analyses of the new compound [Ru(L1)Cl(PPh3)]Cl.
To determine the structural and spectral parameters, DFT–TDDFT
method is employed to interpret how the chloride and triphenyl-
phosphine are stabilized in the coordination sphere of the complex
along with the ligand.

2. Experimental/computational details

2.1. Materials

All commercially available reagents employed were: ethylene-
diamine (99%), acrylamide, 1,2-phenylenediamine (99.5%), tri-
phenylphosphine (99%), ruthenium chloride hydrate (RuCl3

�xH2O)
(Aldrich); tetrabutylammonium hexaflorophosphate (Smith) was
re-crystallized twice from aqueous ethanol.

2.2. Physical measurements

On a Fisons (Model EA 1108 CHNSO), elemental analyses for the
compounds were carried out. 1H, 13C and 31P NMR spectra were re-
corded for the compounds on Varian Gemini (300 MHz) by using
TMS as an internal standard and GC–MS was recorded with a Joel
JMS-Axsosha instrument. Electronic spectra were measured for
the ruthenium complex in methanol as well as in dichloromethane
by a Perkin–Elmer Lambda-900 double beam UV/Vis/NIR spectro-
photometer to see the solvents effect.

2.3. Computational procedure

By employing the Gaussian-09 program [34], the DFT calcula-
tions were performed for N,N0-bis (benzimidazole-2yl-ethyl)ethy-
lenediamine) (L1), and its dianionic structure (L2) i.e., after
removing hydrogen atom from secondary amine nitrogens. Fur-
thermore, the calculations were carried out with spin unrestricted
orbitals for [RuL1Cl(PPh3)]+ and [RuL2Cl(PPh3)]�. The exchange cor-

relation was treated at the B3LYP [35,36] and the choice of this
method was based on the results obtained from 6-31G⁄⁄ used for
C, N, Cl, P, and H atoms, and for Ru2+, DGDZVP full electron basis
set was used [37]. The structures of L1 and L2 was fully optimized
and the data were then used as the input for the optimization of
[RuL1 Cl(PPh3)]+ and [RuL2Cl(PPh3)]+. For the analysis of the molec-
ular orbital contribution to the electronic absorption bands of the
complexes, DFT–TDDFT technique was employed by using the
Gaussian-09 program with the B3LYP exchange–correlation func-
tional, and DGDZVP basis set to calculate the electronic transitions
in gaseous state and also in solvent medium (in methanol as well
as in CH2Cl2) to see the solvents effect [38].

2.4. Preparations of N,N0bis (benzimidazole-2yl-ethyl)ethylenediamine
(L1)

The ligand was synthesized by using the procedure reported
elsewhere [39]. N,N0-bis(b-carbamolethyl)ethylenediamine (10.1 g,
0.05 M), which was prepared as reported elsewhere [40], was
hydrolyzed by refluxing 3.0 h with NaOH (4 g, 0.1 M) in water
(40 mL). After the neutralization of excess NaOH with HCl, then
1,2-diaminobenzene (10.8 g, 0.1 M) was added to the solution,
and refluxed for 35 h in HCl solution (260 mL, 4 N). On cooling
the solution mixture, the hydrochloride of the compound was ob-
tained and then neutralized with aqueous ammonia. The crude
product obtained was then re-crystallized from aqueous ethanol
and dried over P2O5 vacuum. The spectral results of the compound
agreed with the reported one: Elemental analysis, MS and NMR
spectra for L1 (0.80 g, 4.65%): Calc. for C20H24N6.5H2O: C, 54.77%,
H, 7.81 y N, 19.16%. Found: C, 53.62%, H, 7.99%, N, 18.44%. MS,
(ID, m/z (%)): MS: m/z = 349 (M + 1), 144 (100) [C9H8N2]+; 1H
NMR (CD3OD): d (ppm) = 2.80–3.31 (s, 4H, ANACH2ACH2ANA),
4.91 (t, 8H, 2�Bzim ACH2ACH2A), 7.18–7.48 (m, 8H, 2�Bzim-
ring). 13C NMR (CD3OD): 13C NMR (CD3OD): d (ppm) = 154.68
(HNACH@N), 123.39–116.41 (benzimidazole ring), 49.99–48–29
(ACH2ANHACH2), 29.98 (ACH2A).

2.5. Ruthenium(II) complexes

2.5.1. [RuL1Cl(PPh3)]+

To a solution of L1 (0.438 g, 1.0 mmol) dissolved in methanol
(20.0 mL), a solution of [RuCl2(PPh3)3] (0.958 g, 1.0 mmol) dis-

Table 1
The optimized geometrical parameters (bond length (Å) and bond angles (�)) for the [Ru(II) L1Cl(PPh3)]Cl, [Ru(IV)L2Cl(PPh3)]Cl gaseous state (L1 = N,N0-bis(benzimidazol-2yl-
ethyl)ethylendiamine; L2 = dianionic N,N0-bis(benzimidazol-2yl-ethyl)ethylendiamine).

B3LYP/DGDZVP B3LYP/DGDZVP

Bond length (Å) L1 L2 Bond length (Å) [RuL1Cl(PPh3)]+ [RuL2Cl(PPh3)]+

N(1)AC(2) 1.315 1.315 N(1)ARu(1) 2.184 2.231
N(3)AC(2) 1.386 1.384 N(12)ARu(1) 2.221 2.005
C(2)AC(10) 1.498 1.502 N(120)ARu(1) 2.196 1.991
C(11)AC(10) 1.541 1.532 N(10)ARu(1) 2.217 2.245
N(12)AC(11) 1.466 1.469 Cl(1)ARu(1) 2.504 2.445
N(12)AC(13) 1.471 1.498 P(1)ARu(1) 2.434 2.556
C(13)AC(130) 1.528 1.537 Bond Angle (o)
N(120)AC(130) 1.463 1.497 N(1)ARu(1)AN(120) 167.54 171.43
N(120)AC(110) 1.465 1.467 N(10)ARu(1)AN(12) 164.23 164.51
C(110)AC(100) 1.532 1.537 Cl(1)ARu(1)AP(1) 178.54 177.67
C(100)AC(20) 1.501 1.499 N(1)ARu(1)AN(12) 87.77 88.87
N(10)AC(20) 1.314 1.315 N(1)ARu(1)AN(10) 101.01 99.84
N(30)AC(20) 1.386 1.385 N(12)ARu(1)AN(120) 80.36 82.59

N(10)ARu(1)AN(120) 89.74 88.33
N(1)ARu(1)AP(1) 91.39 88.97
N(12)ARu(1)AP(1) 82.89 92.44
N(120)ARu(1)AP(1) 92.96 92.11
N(10)ARu(1)AP(1) 99.90 100.44
N(1)ARu(1)ACl(1) 88.54 88.83
N(12)ARu(1)ACl(1) 88.56 86.73
N(120)ARu(1)ACl(1) 87.409 89.95
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solved in methanol:CH2Cl2 (1:1, 30.0 mL) was added and the
resulting solution was refluxed for 24 h. The solution was cooled
to room temperature, and then concentrated by removing excess
methanol via rotary evaporation. The residue obtained was washed
with diethyl ether and then re-crystallized from methanol (20 mL).
The greenish yellow solid was obtained (Yield: 0.81 g, 84%). Ele-
mental analysis for RuC38H39N6Cl2P (782): calcd. C 58.31, H 4.98,
N 10.74; Found C 57.47, H 5.46, N 9.46. MS (FAB, m/z (%)): 747
(M+, C38H39N6ClPRu), 748 (M+1, RuC36H40N6ClP), 262 (C9H11N3Ru),
449 (C20H24N6Ru), 485 (C20H24N6ClRu). 1H NMR (CD3OD): d =
2.15–3.34 (s, 4H, ANACH2ACH2AN–), 4.88 (m, 8H, 2�Bzim
ACH2ACH2AN), 7.54–7.64 (m, 2�Bzim-ring and of PPh3). 13C{1H}
NMR (CD3OD): d = 166.36 (NHACH@N), 133.80–124.71 (Bzim-aro-
matic ring), 49.85 (ACH2ACH2 A). 31P{1H} NMR (CD3OD):
d = 33.33 ppm (s, P (Ph)3). IR selected signals (cm�1): 3393 (OH),
3233 (NAH), 1535 (C@N).

2.5.2. [RuL2Cl(PPh3)]+

The molecular structure (Fig. 3b) of the complex was computa-
tionally constructed and then optimized to see dianionic effect in
the spectral and spectral parameters.

3. Results and discussion

3.1. Geometrical analysis of L1 & L2 and their complexes
[RuL1Cl(PPh3)]+ and [RuL2Cl(PPh3)]+

The ground state geometrical data for N,N0-bis (benzimidazole-
2yl-ethyl)ethylendiamine (L1) and its dianionic structure (L2) are
presented (Table 1 and Fig. 1). The results show that there is pres-
ent an intra-molecular hydrogen bond N12AH� � �N120 (2.48 Å) in
the molecular structure of L1 and the observed H-bond length
(Fig. 1) is within the reported values 2.3–2.5 Å [41,42] and the dis-
tance is smaller than the sum of their van der Waals radii (1.5 Å for
N and 1.1–1.2 Å for H). However, the H-bond disappeared when
the ligand structure was de-protonated to give the L2 structure.
Furthermore, the charge distribution over the ligands, particularly

on benzimidazole and amine was analyzed (Table 2). The results
indicate that there is present an excess electron density over nitro-
gens (two NBzim and two Namine) that can facilitate bond formation
with the metal. Besides, the hardness of the ligands, determined by
(LUMO–HOMO)/2), [43,44] shows that the ligands can coordinate
efficiently with Ru2+ or Ru4+. In the molecular orbital analysis, since
the energy difference between HOMO and HOMO-1 (�0.14 eV for
L1; �0.24 eV for L2) is very small, both orbitals can be involved
cooperatively in the bond formation with the metal ions (Fig. 2).
Thus, the orbitals HOMO and HOMO-1 are localized over
N1AC2@N3 of benzimidazole ring that favor the formation of
bonds with ruthenium ion.

It is known that Ru(II) has a 4d valence shell, which is more
spatially extended than metals with a 3d valence shell, and forms
low-spin complexes. In [RuL1(PPh3)Cl]+, the Ru atom presents a

Fig. 1. Optimized structures of L1 and L2 in the gaseous state.

Table 2
Mulliken charges for [Ru(II) L1Cl(PPh3)]Cl, [Ru(IV)L2Cl(PPh3)]Cl gaseous state
(L1 = N,N0-bis(benzimidazol-2yl-ethyl)ethylendiamine; L2 = dianionic N,N0-bis(ben-
zimidazol-2yl-ethyl)ethylendiamine).

Atoms B3LYP/DGDZVP B3LYP/ DGDZVP

L1 L2 [RuL1Cl(PPh3)]+ [RuL2Cl(PPh3)]+

N(1) �0.273 �0.286 �0.350 �0.383
N(12) �0.493 �0.192 �0.622 �0.358
N(120) �0.470 �0.184 �0.605 �0.345
N(10) �0.279 �0.272 �0.354 �0.374
N(3) �0.483 �0.492 �0.490 �0.481
N(30) �0.488 �0.480 �0.489 �0.400
C(2) 0.233 0.294 0.340 0.363
C(10) �0.503 �0.529 �0.541 �0.587
C(11) �0.278 �0.281 �0.342 �0.388
C(13) �0.307 �0.344 �0.339 �0.358
C(130) �0.291 �0.343 �0.336 �0.340
C(110) �0.304 �0.277 �0.306 �0.347
C(100) �0.488 �0.514 �0.566 �0.559
C(20) 0.262 0.232 0.337 0.362
Ru(1) 0.519 0.677
Cl(1) �0.438 �0.351
P(1) 0.533 0.565
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+2 oxidation state with a low-spin of 4d6 5s0 electronic configura-
tion, which is relatively more stable than that of Ru(IV) having
4d4 5s0 configuration. The structures of [RuL1Cl(PPh3)]+ and
[RuL2Cl(PPh3)]+ are optimized and the results show (Fig. 3) that
ligand L1 is coordinated with ruthenium (II) ion in such a way that
the metal ion exhibits a distorted octahedral geometry. In the
structure, Ru(II) is bonded with two amines, and two benzimid-
azole nitrogens, forming an equatorial plane consisting of N(1),
N(12), N(120) and N(10) atoms and their distances with the metal
ion are: 2.184, 2.221, 2.196 and 2.217 Å respectively (Table 1);
the axial bond lengths 2.434 Å for Ru(II)-P and 2.506 Å for Ru(II)-
Cl were calculated from axially coordinated triphenyl phosphine
P(1) and Cl(1) with the metal ion, agreeing with the published
bond lengths [45]. According to Pearson’s Principle of Hard and
Soft Acids and Bases (HSAB) [46,47]: Hard Acids prefer to bond with
Hard Bases, and Soft Acids prefer to bond with Soft Bases. The hard
Ru(IV) cation reacts preferentially with a hard base such as

Namine, or axial chloride ion, while soft Ru(II) bonds with soft base
as Nbzim (bzim = benzimidazole) or axial triphenyl phosphine.
Hence there results shorter Ru(IV)ANamine or Ru(II)ANbzim distance
compared to that of Ru(IV)ANbzim or Ru(II)ANamine. Similarly, the

Fig. 2. Frontier molecular orbitals (HOMOs and LUMOs) analysis: (a) L1; (b) L2 .

Fig. 3. Optimized structure of (a) [RuL1(PPh3)Cl]+; (b) [RuL2(PPh3)Cl]+ at gaseous state and in methanol.
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Scheme 1. Axial bond distance changes during Ru(II) oxidize to Ru(IV).
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hard nature of Cl� causes it to coordinate with Ru(IV), while the
soft nature of triphenylphosphine makes it interact with Ru(II),

resulting in smaller distances for Ru(IV)ACl or Ru(II)AP bonds than
for Ru(II)ACl or Ru(IV)-P (see data and Scheme 1 given below):

Fig. 4. Frontier molecular orbitals (HOMOs and LUMOs): (a) [RuL1(PPh3)Cl]+; (b) [RuL2(PPh3)Cl]+ .
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Fig. 4 (continued)
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Ru(II)ANbzim (2.184 Å) < Ru(II)ANamine (2.221 Å)
Soft–soft Soft–hard
Ru(II)AP (2.434 Å) < Ru(IV)AP(2.556 Å)
Soft–soft Hard–soft
Ru(IV)ANbzim (2.231 Å) > Ru(IV)ANamine(2.005 Å)
Hard–soft Hard–hard
Ru(II)ACl (2.504 Å) > Ru(IV)ACl (2.445 Å)
Soft–hard Hard–hard

The obtained bond distances (2.184–2.221 Å for Ru(II)AN) of
the complex fall approximately in the range of those reported for

the ruthenium (II) complexes containing benzimidazoles [48,49].
The resulting bond angles for trans bonded atoms around the
metal center are: 167.54� for N(1)ARu(1)AN(120), 164.23� for
N(10)ARu(1)AN(12), and 178.54� for Cl(1)ARu(1)AP(1) and other
bond angles are in the range of 80.36� to 101.01�, showing that
the metal presents a distorted octahedral structure. This is consis-
tent with the published crystal structures of the other metals
Cu(II), Ni(II) with the present ligand L1 that favors the formation
of distorted octahedral geometry. For the case of [RuL2Cl(PPh3)]+,
a strong interaction between N12 or N120 with Ru4+ is expected;
thus, a smaller bond distance for Ru(IV)ANA(12) (2.005 Å) or

LUMO

HOMO (dxy, σ)
(dyz, σ)
(dxz, σ)

Energy level [eV]

-8.04
-7.78
-7.74

HOMO-1
HOMO-2

-3.72
-3.54
-3.36
-3.31

-3.28
-2.75
-2.69
-2.58

LUMO+1
LUMO+2
LUMO+3
LUMO+4
LUMO+7
LUMO+8
LUMO+9 d(z

2
)

(dx
2
-y

2
, π)

(dx
2
-y

2
, π)

(dz
2
, π)

(π)

(π)
(dz

2
, π)

(dz
2
, π)

ΔE= 4.02 eV

-5.3
-5.4

-9.0

-8.5

-8.7

-8.6

-8.8
-8.9

-9.1
-9.2
-9.3

-9.4
-9.5

HOMO-1

LUMO
LUMO+1

HOMO-2

HOMO-3
HOMO-4

HOMO-5

HOMO-6

HOMO-7

HOMO-8

HOMO

(dz
2
)

(π)

(dxy, σ)
(dyz, σ)

(π)

(π)
(dzy , σ−π )
(dxy, σ−π )

(σ−π )

(dxz, σ−π )

(dyz, σ)

Energy level [eV]

ΔΕ= 3.11 eV

(a) (b)

Fig. 5. Frontier molecular orbital energy level diagram of (a) [RuL1(PPh3)Cl]+; (b) [RuL2(PPh3)Cl]+ .

Fig. 6. Electronic spectra of [RuL1(PPh3)Cl]+: in CH2Cl2 (. . ..) and in methanol (-).
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Ru(IV)ANA(120) (1.991 Å) is obtained than that for Ru(IV)AN(1)
(2.231 Å) or Ru(IV)AN(10) (2.245 Å). However, the dihedral angles
obtained for the complex are almost similar to the angles resulted
for [RuL1Cl(PPh3)]+.

Furthermore, having analyzed the electronic charge density of
the ligands and the ruthenium(II) complexes calculated by the Mul-
likan method, it was found there is a considerable change in the
charge density of the donor atoms of the ligands after the formation
of the complexes (Table 2). For example, for the L1, the charge
densities were: N1 (�0.273), N12 (�0.493), N120 (�0.470), and N10

(�0.279); however, after its complex formation with Ru(II), the val-
ues were changed to�0.350,�0.622,�0.605, and�0.354. It appears
that there is a steep change in the values for the coordinated nitro-
gens because of the charge transfer from ligand to metal during
the complex formation. A similar charge transfer was also observed
during the complex formation of dianionic L2 with Ru(IV), i.e., the
charges of N1 (�0.286), N12 (�0.192), N120 (�0.184), and N10

(�0.272) were changed to�0.383,�0.358,�0.345, and�0.374 after
the complex formation with Ru(IV). Also, it was observed that the
charges were moved from 0.519 for Ru(II) to 0.677 for Ru(IV).

In addition, molecular orbital (MO) analysis establishes the
formation of bonds through the energy stabilization of the orbitals
of rutheniumr(II) with those of ligands; all low-lying HOMOs
result from the overlap of the metal and ligand orbitals. For
instance, for [RuL2Cl(PPh3)]+, the HOMOs orbitals were obtained
through the combinations of d [Ru(IV)] with the p orbitals of L2;
the orbitals (HOMO to HOMO-x; x = 1–8) (Figs. 4b and 5b)
resulted from the mixing of the d orbital (metal) with p/p of the
ligand, where L1 contributes considerably to the p/p character of
Ru(II), the LUMO being derived through the combination of the
p⁄ type [N(1), N(12), N(120) N(10)] of ligands with d (Ru ion).
The LUMO is being generated because of the d2

z (Ru) mixture with
the orbitals of atoms [N(1), N(12), N(120), N(10), P(1) and Cl(1)],
and thus confirms the existence of a RuAP bond in the geometry.
Moreover, the p-character of the benzimidazole moiety presented
in the complex was corroborated: the HOMO, and other low-lying
orbitals (HOMO-x (x = 1–8) for RuL22+ were observed. Similarly,
the HOMOs orbitals were obtained through the combinations
of d [Ru(II)] with the p orbitals of L1 for [RuL1Cl(PPh3)]+ (Figs. 4a
and 5a).

Table 3
TDDFT spectral data of electronic transitions [Ru(II) L1Cl(PPh3)]Cl, [Ru(IV)L2Cl(PPh3)]Cl gaseous state (L1 = N,N0-bis(benzimidazol-2yl-ethyl)ethylendiamine; L2 = dianionic N,N0-
bis(benzimidazol-2yl-ethyl)ethylendiamine) with oscillator strength f > 0.0011.

W(nm) Osc. Strength (f) Composition Character Theory (nm)

[RuL1Cl(PPh3)]+

473.3 0.0022 HOMO ? LUMO (29%) MLCT 471.43
HOMO-1 ? LUMO + 1 (4%)
HOMO-1 ? LUMO + 7 (3%)
HOMO-1 ? LUMO + 9 (2%)

437.94 0.0011 HOMO-2 ? LUMO + 7(31%) MLCT
HOMO-2 ? LUMO + 8 (9%)
HOMO ? LUMO + 7 (9%)
HOMO ? LUMO + 8 (3%)
HOMO-2 ? LUMO + 3 (3%)

351.2 0.0021 HOMO ? LUMO + 1 (49%)
HOMO ? LUMO (33%)
HOMO ? LUMO + 7 (6%)
HOMO ? LUMO + 3 (3%)
HOMO ? LUMO + 4 (2%)

348.21 0.0039 HOMO-1 ? LUMO + 1(46%)
HOMO-1 ? LUMO (41%)
HOMO-1 ? LUMO + 7 (4%)
HOMO-1 ? LUMO + 3 (2%)

335.13 0.0025 HOMO ? LUMO + 2 (43%) MLCT 335.71
HOMO ? LUMO + 1 (14%)
HOMO-1 ? LUMO + 2 (3%)

328.77 0.0159 HOMO ? LUMO + 2 (35%)
HOMO ? LUMO + 4 (20%)
HOMO ? LUMO + 3 (13%)
HOMO ? LUMO + 9 (4%)

[RuL2Cl(PPh3)]+

654.67 0.0143 HOMO-1 ? LUMO (80%) MLCT 625.00
HOMO-6 ? LUMO (6%)
HOMO-3 ? LUMO (5%)

609.08 0.0025 HOMO ? LUMO+1 (78%) MLCT
HOMO-3 ? LUMO (4%)

596.72 0.0057 HOMO-3 ? LUMO (51%) MLCT
HOMO-6 ? LUMO (8%)

572.19 0.0016 HOMO-4 ? LUMO (42%) MLCT
HOMO-3 ? LUMO (26%)
HOMO-8 ? LUMO (4%)

538.19 0.0123 HOMO-6 ? LUMO (42%) MLCT 525.00
HOMO-4 ? LUMO (20%)
HOMO-7 ? LUMO (2%)

523.17 0.0043 HOMO-5 ? LUMO (56%) MLCT
HOMO-7 ? LUMO(30%)
HOMO-6 ? LUMO (7%)
HOMO-8 ? LUMO (4%)

504.95 0.024 HOMO-7 ? LUMO (45%) MLCT
HOMO-3 ? LUMO (3%)

Note: For [RuL1Cl(PPh3)]+, experimental electronic bands observed were: 791 nm (555), 581 nm (870), 465 nm (823); e � 10�4, M�1 cm�1 is presented in the parenthesis.
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3.2. Electronic absorption spectra

The absorption spectra of [RuL1(PPh3)Cl]+ recorded in different
solvents (Fig. 6) show that there is present a solvent effect in the
absorption spectra; for example, the absorption spectrum mea-
sured for the complex in CH2Cl2 is red shifted when compared to
that observed in methanol. For [RuL1Cl(PPh3)]Cl, the spectrum in
the visible region is dominated by the metal- to- ligand charge-
transfer (MLCT, d ? p⁄) bands: 790.6 nm (Ru(II) d ? benzimid-
azole), 581.3 nm (Ru(II) d ? P(Ph3) and, 465.4 (amine N ? d Ru(II))
(Table 3). Furthermore, in the complex, both processes i.e., an elec-
tron donation from the r orbital of the ligand toward an empty
d orbital of the metal and a simultaneous donation from a
filled d orbital to a p⁄ anti-bonding orbital of the ligand, promote
each other for the visible bands. Since the ligand L1 has r donor
orbitals localized on N and p-donor and p⁄-acceptor orbitals delo-
calized on benzimidzole rings, the back-donation between the
ligand and the Ru orbitals is significant. The strongest absorption
in the UV region can be assigned as an intraligand p–p⁄ transitions.

3.3. TD–DFT absorption spectrum

Since the visible bands of [RuL1(PPh3)Cl]+ in methanol were
broad, TD–DFT was then used to analyze the orbital contributions
to the MLCT spectral bands. The calculated absorption spectrum
of the complex is shown in Fig. 7 and the most representative cal-
culated optical transitions being presented Table 3. The calculated
spectrum qualitatively agrees only with the high energy bands of
the experimental spectra (i.e., peaks�465 nm and �350 nm), how-
ever, other visible bands (580 and 790 nm), that were observed in
the experimental spectra, did not appear in the calculated spectra.
The TD-DFT of [RuL2(PPh3)Cl]+, where the ligand is presented in
dianionic form and Ru ion is at +4 oxidation state, is red-shifted
compared to the calculated spectrum of [RuL1(PPh3)Cl]+ and
almost matches the visible experimental bands. Although the pres-
ence of Ru-complex of ligand L1 is confirmed in the solution by
spectral electrochemical methods, the existence of its de-proton-
ated L2 with Ru(IV) in the solution is unable to be confirmed by

those methods. However, there is a significant variation for the
protonated and de-protonated Ru complexes in the calculated elec-
tronic spectra [50]. In addition to the de-protonated effect, the sol-
vent effect is also associated with the absorption bands. Thus, the
MLCT band observed at 790.6 nm in methanol is shifted to
654.7 nm in the TD-DFT spectrum of [RuL2(PPh3)Cl]+. In a previous
report [38], the contribution of Ru d orbital with the ligand orbital
was analyzed, for instance, in Ru(II) complexes [Ru(H3-tctpy)-
(NCS)3]�1 and [Ru(H3-tctpy)(SCN)3]�1 (H3-tctpy = 4,40,400-tricar-
boxy-2,20:6,200-terpyridine), the contribution of d orbital mixed
with ligand orbital in solvent was explained; for [Ru(H3-tctpy)-
(NCS)3]�1, where both axial position are occupied by NCS, a lower
contribution of d orbital in solvent (94% in ethanol, 98% in gaseous
phase) was reported; while in [Ru(H3-tctpy))(SCN)3]�1, where SCN
are coordinated in both axial positions, a higher contribution of
d orbital in solvent (88% in ethanol than 83% in gas phase) was ob-
served. Therefore, the main absorption features of the experimental
spectrum are reproduced by theory despite having a red shift in the
lowest-energy band in the visible region. In addition, it was seen
that there is present a solvent effect in the DFT–TD electronic spec-
tra, i.e., the spectral bands of [RuL1Cl(PPh3)]Cl (473, 437, 351 and
348 nm) at gaseous state are slightly moved to 477, 436, 360 and
349 nm in methanol included calculated spectra (see Supplemen-
tary materials). It appears that the transitions originate from the
HOMO-x (x = 0, 1, 3, 4, 6 and 8) (RuANbzim) couple to the LUMO
or LUMO + 1) at 654.7, 609.1, 596.7 and 572.2 nm. We therefore
see that the lowest-energy band in the visible region is derived from
an excited state of mixed Ru(IV)AN, i.e., HOMOs localized on the
ligand, especially on the benzimidazole and amine moieties consid-
erably overlap with the LUMO of metal ion through MLCT. At short-
er wavelengths (538.2 and 505.03 nm) the positions are in near
agreement with the experimental values of 581.2 nm and
465.3 nm with a difference of 40 to 60 nm; the bands (538.2,
523.2 nm and 505.0 nm) are due to three electronic transitions of
mixed MLCT character from HOMO-x (x = 3, 4, 5, 6, 7 and 8) to the
higher-lying LUMO orbitals (d2

z ). Similarly, other mixed MLCT tran-
sitions are from the orbitals HOMO-x (x = 3 and 7) to dxy character of
LUMO, and appear at 465 nm in methanol and at 505 nm in the

Fig. 7. a) Experimental absorption spectra in methanol; b) TD-DFT spectra: (i) [RuL1(PPh3)Cl]+; (ii) [RuL2(PPh3)Cl]+.
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TDDFT with a sizable intensity. It shows that in the frontier orbitals
for the ground state of the complex, the HOMOs have a significant
contribution from Ru t2g d-orbital with a p contribution from the
benzimidazole. The HOMO of the complex consists mainly of an
anti-bonding combination of a t2g orbital on Ru ion and a p orbital
on Cl�.

4. Conclusion

DFT and TD–DFT studies show that the complex [Ru(L1)Cl-
(PPh3)]Cl is present in distorted octahedral geometry, where since
the ligand L1 has r donor orbitals localized on N and p-donor, and
p⁄-acceptor orbitals delocalized on benzimidzole rings, the back-
donation between the ligand and the Ru orbitals is significant in
the absorption spectra. This is the reason why in the spectra, three
MLCT bands are observed in methanol while in the calculated
absorption spectra only two clear bands associated with six MLCT
electronic transitions are noticed. Furthermore, DFT TDDFT was
used to analyze the molecular orbitals contribution to MLCT bands
that resulted in the visible region, showing that the calculated
spectrum of [RuL1Cl(PPh3)]+ qualitatively agrees with high energy
bands of the experimental spectrum, while other visible bands
(�580 and 790 nm) in the experimental spectrum approximately
coincide with the TD–DFT of [RuL2(PPh3)Cl]+; however, the exis-
tence of Ru(IV)L2 in the solution is not confirmed. Additionally,
the molecular orbital HOMOs are localized over the benzimidazole
and amine moieties that favor a strong bond with the metal ion.
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