
                                                 CONCEPTOS QUÍMICOS 
La semana pasada surgió el término pH y dije que lo explicaría en otro programa, 
y no he querido dejar pasar el tiempo, así que lo explicaré hoy, pero esto 
necesitará que explique previamente unos conceptos básicos, algunos serán 
cosas elementales ya conocidas y otras que, para algunos, sin conocimientos 
básicos de química le pueden resultar más complicadas.   
Empecemos con lo más elemental 
Átomo. Es la unidad más pequeña que constituye la materia con las propiedades 
de un elemento, es decir de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Así 
un átomo de Fe  es la mínima expresión de materia que tiene las propiedades del 
Fe. El átomo es una partícula indivisible por métodos químicos, y está formada 
por un núcleo de protones y neutrones rodeado de electrones. Por cierto, el 
primer concepto de átomo fue ideado por el filósofo griego Demócrito (400 aC) 
ya que esa palabra fue propuesta por el para designar a la mínima expresión de 
algo material a=sin (ateo, apátrida) y tomo=parte (los tomos de una 
enciclopedia). Por tanto átomo  sin partes 
Compuesto. Se trata de una sustancia formada por la combinación de uno, dos o 
más elementos en proporciones fijas. Los compuestos pueden separarse en otros 
compuestos y/o elementos por métodos físicos o químicos. CaCO3    
Valencia. Se define como el número de enlaces que un átomo de un elemento 
forma al unirse con otros átomos. La valencia de un elemento también podría 
definirse como el número de átomos de hidrógeno a los que se puede unir, ya 
que la valencia del hidrógeno es 1. Así en el NH3 el N tiene valencia 3 
 El término valencia no es tan simple como la definición anterior, ya que está 
relacionada con el nº de electrones que cede, gana o comparte para formar los 
enlaces con otros elementos para formar los compuestos. Un término 
químicamente más correcto que valencia es el nº de oxidación, muy relacionado 
con la valencia, pero algo más complejo. 
         Una explicación de valencia o nº de oxidación se verá mientras explico el 
concepto de enlace químico, ya que está relacionado con los electrones que un 
elemento pone en juego al formar los enlaces, y que está relacionado con su la 
estructura electrónica, que explico a continuación. 
Estructura electrónica. El átomo está compuesto de núcleo y corteza, el núcleo 
contiene los protones y neutrones y la corteza está compuesta de electrones, así el H 
solo tiene un e, el He tiene 2 el Li 3 y así sucesivamente, llegando, por ej al Pb con 82 o 
al U 92. Estos electrones se distribuyen por capas o niveles, pero los verdaderamente 
importantes son los de la última capa, llamada capa de valencia, o electrones de 

valencia que son los que intervienen en las reacciones químicas. 
Enlace químico. Intentar explicarlo en menos de 10 minutos y que se entienda es 
algo complicado, pero vamos a intentarlo. 



El enlace es la base de la química, ya que, como veremos después, una reacción 
química no es otra cosa que la ruptura de unos enlaces para formar otros nuevos. 
 Bien, hablando de forma simple y resumida, pero real, los gases nobles o 
inertes se llaman así porque no reaccionan, y no lo hacen porque tienen una 
configuración electrónica que los hace estables. Esta configuración es la de tener 
en la última capa la denominada capa de valencia 8e- (salvo el He que la 
completa con 2 ya que solo tiene una capa, la primera, que se completa con 2e). 
       Todos los demás elementos, tienden a conseguir de alguna forma esa 
configuración estable de gas noble. Y eso lo pueden hacer de dos formas 
distintas, que dan lugar a los dos enlaces químicos fundamentales, que son el 
iónico y el covalente. El covalente es el que completa los 8e compartiendo 
algunos de ellos, así, por ej. el Cl tiene 7 en la última capa, le falta uno para los 8, 
puede, por tanto, unirse a otro Cl para compartir cada uno un e (ej. papel, lápiz, 
compás y regla), es decir ese par de electrones compartidos por los dos, que da 
lugar a que cada uno tenga los 8 necesarios, es lo que se denomina enlace 
covalente (en el ejemplo del Cl es valencia I al compartir un par de e, uno de cada 
uno para formar el Cl2), o el oxígeno, que tiene 6 en la última capa, le faltan 2, 
por tanto, si se unen os O compartiendo dos e completan los 8 y forman el O2, 
valencia II al compartir 2 pares (es el oxígeno que respiramos). Poner ejemplos 
algo más complejos sin imágenes y con poco tiempo tiene dificultad, así 
quedémonos con la idea de enlace covalente con compartición de electrones. 
El otro enlace es el iónico. Aquí para completar los 8e lo que ocurre es que uno, 
el que más cerca está de completar los 8e gana los que le faltan, robándolos, o 
más bien, captando los que le faltan por medio de otro átomo que se los cede 
porque éste último, al quitarse los sobrantes de la última capa se queda con la 
anterior que estaba completa con los 8e de la estabilidad. Claro que el que gana 
e adquiere un exceso de carga negativa (formando un ión – o anión) y el que se 
quita los e se queda con un exceso de carga + (ión + o catión) y como las cargas 
de distinto signo se atraen, se unen formando lo que se denomina enlace iónico.   
Reacción química: La materia puede sufrir dos tipos de transformaciones 
(también llamados cambios o fenómenos): 
Fenómeno físico: es todo cambio o transformación que sufre la materia sin que 
se vea afectada su composición. Es decir, no aparecen sustancias nuevas. 
Ejemplos: cualquiera de los cambios de estado de la materia (gas-líquido-sólido) 
y también acciones como arrugar o romper una hoja de papel, calentar un clavo, 
afilar un cuchillo. 
Fenómeno químico: es toda transformación que sufre una sustancia con la 
consecuencia de alterar la composición de ésta. Es decir, aparecen sustancias 
nuevas con propiedades distintas. 



Ejemplos: cuando quemamos un papel, cuando se oxida un clavo, y todos los 
casos que corresponden a una reacción química.   

Una reacción química consiste en un nuevo reagrupamiento de los átomos 
de los reactivos para formar los productos. Esto supone, que por choques entre 
las moléculas reaccionantes se produce la ruptura de ciertos enlaces y la 
posterior formación de otros nuevos.  
Es decir, en las reacciones químicas, por ruptura y reorganización de enlaces, unas 
sustancias se transforman en otras, despareciendo las propiedades de las 
primeras, reactivos, para dar lugar a los productos con nuevas propiedades.  
Por ej. si hacemos reaccionar NaOH con HCl, ambos reactivos corrosivos para el 
cuerpo humano, dan lugar a unos productos que son necesarios para nuestro 
organismo (agua y sal, NaCl, es necesaria, lo que no es bueno es el exceso). 
En una reacción se puede observar un cambio de color, la aparición de un gas, la 
disolución o la aparición de un sólido, incluso la aparición de luz, electricidad o un 
efecto explosivo, formación de calor o absorción del mismo (producción de frío), pero 
también puede ocurrir que no observemos nada con nuestros sentidos. 

En lo referente a la producción de energía, muy frecuente en forma de calor o 
absorción del mismo (producción de frío) hay una clasificación muy importante 
de las reacciones químicas: 
Reacción exotérmica (o exoenergética) es aquella que en su transcurso 
desprende calor (u otro tipo de energía, como eléctrica). 
Reacción endotérmica (o endoenergética) es aquella que en su transcurso 
absorbe calor (u otro tipo de energía). 
Todos los enlaces de una molécula tienen energía, energía de enlace, que es la 
energía que se liberan los átomos al formar un enlace, y esta es igualmente la 
energía que se necesita para romperlo.  
Si la suma de las energías necesarias para romper los enlaces de los reactivos es 
menor que la energía que se desprende al formarse los nuevos enlaces, la 
reacción globalmente desprenderá energía, será exotérmica. Por el contrario, si 
necesitamos más energía para romper los enlaces de que la que luego se 
desprenderá al formarse los nuevos, habremos necesitado de un aporte extra de 
energía, es endotérmica. 
El hecho de que se rompan y formen nuevos enlaces no significa en absoluto que 
desaparezcan o aparezcan nuevos átomos. La realidad es que en las reacciones 
químicas la cantidad y tipo de átomos que hay entre los reactivos es igual a la 
cantidad de átomos en cantidad y tipo que habrá entre los productos, pero unidos 
de forma distinta.  
Un hecho muy importante (y consecuencia de lo anterior) es que: “En una 
reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la 
masa de los productos” (la materia ni se crea ni se destruye solo se transforma) 



Este enunciado es fundamental y se conoce como ley de conservación de la 
masa. Es la primera ley de la química y fue propuesta por Lavoisier en 1785, y 
por ella se reconoce a Lavoisier como el padre de la química. 
Concepto de pH. Todos sabemos que el pH 7 es neutro y que inferior a él es ácido 
y superior básico o alcalino. Eso está relacionado con la presencia de iones H+ en 
las disoluciones.  
El pH se define como –lg[H+], ……    El agua H2O se disocia formando dos iones, 
un H+ y un OH-, pero lo hace en cantidades muy pequeñas, tan poco que una de 
cada diez millones de moléculas se disocia, o sea, que la concentración de cada 
uno de esos iones es una diezmillonésima, o sea, 10-7 (aquí aparece ya el 7). El 
carácter ácido lo da el exceso H+, y el básico el exceso de OH-. En el agua pura 
hay una concentración igual de 10-7 para cada uno de esos iones, por ello el agua 
es neutra, ni ácida ni básica. Y el pH=–lg[H+] será 7, por lo que decimos que el pH 
es neutro es cuando es 7 
Si a una disolución neutra añadimos un ácido, estamos añadiendo iones H por lo 
que su cantidad aumentará y pasará p. ej. a 10-6 y por tanto el pH será 6 que será 
ácido (recordar 10-6>10-7). Por el contrario, si a una disolución neutra como el agua, 
añadimos una sustancia básica (o alcalina) estamos añadiendo iones OH- y parte 
de ellos reaccionarán con iones H+ y por tanto éstos disminuirán su 
concentración, y en lugar de ser 10-7 pasará a ser por ejemplo 10-8 o 10-10, es decir 
pH 8 o 10  que se corresponderá con pH básico, debido a la sustancia básica o 
alcalina añadida. 
Disolución y solubilidad: Primero hay que diferenciar mezcla de disolución. Una 
mezcla es algo heterogéneo, es decir, no igual, por ejemplo, si mezclamos azúcar 
y pimienta molida, por mucho que removamos la mezcla, si tomamos dos 
pequeñas muestras, una tendrá más azúcar que la otra, es decir la mezcla no tiene 
una composición exactamente igual en todos sus puntos, habrá zonas con más 
azúcar que otras. Mientras que una disolución es una mezcla homogénea, ahora 
la composición es igual en todos sus puntos ya que la disolución es a nivel 
molecular, no de polvo o granos como la mezcla mencionada.  
Una disolución contiene siempre un disolvente y al menos un soluto, siendo el 
disolvente la sustancia que está en mayor proporción, y los solutos, los que se 
disuelven siempre estarán en menor cantidad. Por ejemplo, un terrón de azúcar 
en un vaso de agua, el disolvente es el agua, pero si a un terrón de azúcar le añado 
unas gotas de agua, se forma igualmente una disolución, porque esas gotas de 
agua se distribuyen uniformemente en el terrón de azúcar, pero ahora el 
disolvente es el azúcar. 
El agua es el disolvente más usado, pero puede ser cualquier otro, alcohol, 
acetona, éter …. 



La solubilidad de una sustancia son los gramos de ésta que se pueden disolver 
en 100 g de agua.  Así la solubilidad p. ej. la solubilidad de la sal común NaCl es 
de 36 g por 100 g de agua, cuando se alcanza ese valor decimos que la disolución 
está saturada, ya no admite más soluto, si intentamos disolver 37g en lugar de 
36, veremos que ese gramo sobrante no conseguimos disolverlo por más que 
agitemos. La solubilidad de las sustancias es muy variable, las hay muy solubles y 
las hay muy poco solubles, por ej. el CaCO3, la calcita o mármol, solo se pueden 
disolver 1,3 mg en 100 g de agua.  
Hay otros dos conceptos importantes dependiendo de la cantidad disuelta: 
disolución diluida es la que contiene poca cantidad de soluto respecto a la 
cantidad de disolvente y disolución concentrada la que contiene bastante 
cantidad, es decir una cantidad notoria. Una disolución saturada, la que contiene 
la máxima cantidad no tiene por qué ser concentrada, así una disolución 
saturada de CaCO3 es diluida, porque la cantidad que contiene es muy pequeña, 
y es saturada porque no admite más. 
La solubilidad aumenta con la temperatura, pero no de la misma forma en todas 
las sales, así el NaCl a 25C se disuelve 36g y a 100C solo llega hasta 40g. Pero el 
KNO3 que a 25C se disuelve solo casi la misma cantidad que el NaCl, a 50C ya se 
disuelven unos 85g. 
La solubilidad de los gases en líquidos disminuye con la temperatura y aumenta 
con la presión (agua con gas). 


