
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

SOLUCIONES  EJERCICIOS  TEMA 7 

 

1. La sal común y el azúcar son sustancias químicas (también denominadas 

puras). ¿Lo son también el vino y el vinagre? Justifica tu respuesta.  

El vino y el vinagre no son sustancias químicas, ya que son una 

disolución acuosa de varias sustancias. En el vino el etanol es el 

soluto más importante (12 %). En el vinagre lo es el ácido acético 

(entre un 4 y un 6 %). 

 

2. ¿En qué se diferencian los procesos de obtención de la sal y del vinagre? 

El proceso de obtención de la sal común es un proceso físico, que 

implica la evaporación del agua de mar y la cristalización de la sal. El 

proceso de obtención del vinagre es un proceso químico, ya que se 

obtiene mediante una reacción química de oxidación del etanol. 

 

3. En las fermentaciones, alcohólica y acética, intervienen dos 

microorganismos. Busca información sobre estos e indaga sobre el carácter 

industrial de las reacciones que originan.  

La fermentación alcohólica se realiza gracias a diferentes especies 

de levaduras, entre las que se encuentran principalmente, la 

Saccharomyces cerevisiae. La fermentación acética se realiza 

gracias a un género de bacterias aeróbicas (acetobacter aceti).  

 

4. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas fermentaciones en relación 

con el aire atmosférico?  

La fermentación alcohólica es una fermentación anaeróbica, que se 

produce en ausencia de oxígeno, mientras que la fermentación 

acética es una fermentación aeróbica, que se produce en presencia 

de oxígeno, necesario para el crecimiento y actividad de las bacteria 

acetobacter aceti. 

 

5.  Investiga cuáles son las sustancias o productos que se obtienen a partir de 

la sustancia que aparece en el esquema y los procesos químicos importantes 

para los que se usan estas sustancias. 

A continuación completa las cajas con las siguientes palabras: hidróxido de 

sodio, ácido clorhídrico, cloro, hidrógeno, otros productos. 

 



 
A partir de la electrólisis de la salmuera (disolución concentrada de 

la sal común) se obtiene cloro, hidrógeno e hidróxido de sodio. El 

cloro se utiliza para la obtención de disolventes, la fabricación del 

PVC y de otros productos químicos (tintes, herbicidas, poliésteres, 

etc.). El hidróxido de sodio se utiliza para la obtención de jabones y 

detergentes, y en el proceso de elaboración de diferentes fibras 

(lana, acetato, rayón, mercerización del algodón). El hidrógeno se 

utiliza en la confección de margarina por hidrogenación de las grasas 

insaturadas, como combustible y en la fabricación de polímeros como 

el nailon. A partir del cloro y del hidróxido de sodio se obtiene el 

hipoclorito de sodio, que se utiliza en fabricación de tejidos y como 

blanqueante en la fabricación del papel. A partir del cloro y el 

hidrógeno se obtiene el ácido clorhídrico, que se utiliza en la 

industria de la alimentación. La sal común se utiliza también en la 

obtención del carbonato de sodio, que se usa en la obtención de 

vidrios, tintes y detergentes, y en alimentos y bebidas. 

 

6. La cal que se utiliza para encalar las casas no se disuelve cuando llueve, 

debido a una reacción que ocurre entre el hidróxido de calcio y el dióxido de 

carbono atmosférico. Busca información sobre esta reacción y escribe su 

ecuación. 

 

La cal apagada (hidróxido de calcio), que se utiliza para encalar las 

casas, reacciona con el dióxido de carbono atmosférico para dar 

carbonato de calcio (insoluble) y agua.                  

         Ca(OH)2(s)+ CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l) 

 

7. ¿Qué importancia industrial tiene el aire como materia prima? A pesar de su 

gratuidad y abundancia, razona sobre las causas de sus costes económicos 

El aire es la materia prima de donde se obtiene el oxígeno, el nitrógeno, el 

argón y otros gases nobles por destilación fraccionada del aire líquido. A 

pesar de que la materia prima es gratuita, el proceso es costoso por la 



energía necesaria para conseguir enfriar el aire por debajo de –195 °C. El 

proceso de licuación del aire requiere la aplicación de alta compresión (520 

kPa) y posterior enfriado a muy bajas temperaturas. Para conseguir estas 

bajas temperaturas se comprime y se deja expandir el aire sucesivamente. 

Cada expansión da lugar a un enfriamiento. 

 

8. Las fotografías siguientes muestran cuatro fibras diferentes. Indica cuáles 

son naturales y cuáles son sintéticas. En el caso de las fibras naturales 

indica si son de procedencia vegetal o animal. 

a. Lana Algodón Nailon Lino Fibras naturales: lana (procedencia animal), 

algodón y lino (procedencia vegetal). 

b. Fibras sintéticas: nailon. 

 

9. Dados los siguientes materiales: Metales Cerámicos Vidrios Plásticos Fibras 

Combustibles a) ¿Cuáles son las materias primas a partir de las que se 

obtienen? b) Clasifícalos en naturales o artificiales. c) ¿Cuáles son sus 

propiedades características? d) ¿Podrías clasificar estos materiales como 

sustancias puras, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas? 

a) Las materias primas de los metales, cerámicos, vidrios, 

plásticos, fibras y combustibles se encuentran relacionadas 

en la tabla de la página 143. 

b) Naturales: metales nobles, fibras naturales, combustibles. 

Artificiales: metales (y aleaciones), cerámicos, vidrios, 

plásticos, fibras sintéticas. 

c) Las propiedades físicas y químicas de estos materiales se 

encuentran recogidas en la tabla de la página 143. 

d) Sustancias puras: metales, cerámicos, vidrios, plásticos, 

fibras. Mezclas homogéneas: combustibles. 

 

10. Observa las propiedades y aplicaciones de los diferentes tipos de 

materiales de la tabla anterior.  

a) Justifica las aplicaciones de cada uno de ellos en función de 

sus propiedades. 

b) Cita otras aplicaciones de estos materiales que no estén en 

la tabla.  

a) Metales. Se usan para la fabricación de herramientas, instrumentos y 

utensilios de cocina debido a que son duros, resistentes y maleables. 

Cerámica. Se usan para la fabricación de elementos de la construcción por 

su dureza y resistencia a la compresión; como material refractario por su 

alta temperatura de fusión; como aislantes eléctricos por su bajísima 



conductividad eléctrica. Vidrios. Se usan para la fabricación de cristales 

por ser transparentes, y para recipientes de vidrio de cocina y de 

laboratorio por ser inertes químicamente y transparentes. Plásticos. 

Presentan propiedades variables según el tipo de plástico. Se usan para 

fabricar tubos, envases, cubos, etc. por su facilidad para ser moldeados y 

su resistencia; para bolsas por su flexibilidad; como aislantes eléctricos por 

su baja conductividad eléctrica; para elementos del automóvil por su baja 

densidad. Fibras naturales. Se usan para la fabricación de tejidos, cordeles, 

arpilleras, etc., por ser resistentes y flexibles. En el caso del algodón se 

valora su capacidad de absorber la transpiración y de la lana, su suavidad y 

gran capacidad aislante. Fibras sintéticas. Se usan para fabricar tejidos, 

velas de barcos, alfombras, césped artificial, etc., por ser resistentes, 

flexibles, poco higroscópicas y de cuidado fácil. Los tejidos sintéticos se 

secan más rápidamente y no se arrugan. Combustibles. Se usan como fuente 

de energía por su gran poder calorífico. 

b) Metales: elementos estructurales de edificios o vehículos; cerámica: 

recipientes de cocina, vajillas, etc.; vidrios: envases de alimentos y 

productos químicos; plásticos: invernaderos, muebles, juguetes, etc.; Fibras 

naturales: aislantes; fibras sintéticas: paracaídas; combustibles: síntesis de 

polímeros. 

 

 

11. De la lista siguiente de materiales: 

acero, cerámica, polietileno, vidrio, cemento, aluminio, PVC 

Indica los que son adecuados para los usos siguientes: caja de un 

interruptor eléctrico, recipiente para contener ácido sulfúrico, 

revestimiento interior de un horno, marco de una ventana, tornillo, tubería, 

cimentación de una casa. 

Por este orden: vidrio, cerámica, aluminio, PVC, acero, polietileno, cemento. 

  

12.  ¿En qué consiste la eutrofización de las aguas? Explica cómo este proceso 

llega a hacer imposible la vida de organismos acuáticos aeróbicos. 

Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se 

enriquecen en nutrientes. Podría parecer a primera vista que es bueno que 

las aguas estén bien repletas de nutrientes, porque así podrían vivir más 

fácil los seres vivos. Pero la situación no es tan sencilla. El problema está en 

que si hay exceso de nutrientes crecen en abundancia las plantas y otros 

organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos 

olores y le dan un aspecto nauseabundo, disminuyendo drásticamente su 

calidad. El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno 

disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres 

vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido. 



 

13. Los metales pesados, como el plomo y el mercurio, son bioacumulativos. 

Explica cómo la contaminación con metales pesados de las aguas marinas 

puede causar problemas de salud humana. 

Un metal pesado es un miembro de un grupo de elementos no muy definido 

que exhibe propiedades metálicas y tóxicas. Se ha propuesto como término 

alternativo el de metales tóxicos, pero no hay consenso en su exacta 

definición. Los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio, el 

plomo, el cadmio, el cromo y el arsénico. La contaminación con metales 

pesados puede surgir de muchas fuentes, pero una de las más importantes 

son los procesos de purificación de los metales en las industrias mineras y 

las refinerías de petróleo. Uno de los mayores problemas asociados a estos 

metales es el de la bioacumulación, que es el proceso de acumulación de 

sustancias químicas en organismos vivos, de forma que se alcanzan 

concentraciones más elevadas que las concentraciones en el medioambiente 

o en los alimentos a medida que se avanza en el nivel trófico en la cadena 

alimenticia.  

 

14. ¿Qué medidas deberían tomarse para evitar o minimizar la contaminación de 

aguas residuales? 

Para evitar o minimizar las fuentes de contaminación de las aguas residuales 

deberían limitarse el uso de detergentes, y de fertilizantes inorgánicos y 

de pesticidas, mejorar el saneamiento de las aguas residuales de las 

poblaciones, evitar el vertido incontrolado de basuras, aplicar sistemas más 

rigurosos de eliminación de los residuos industriales y de la minería, y 

controlar las infracciones que pudieran producirse.  

 

15. Explica en qué consiste la intrusión salina en aguas superficiales o 

profundas y qué procesos humanos la provocan o favorecen. 

 

La intrusión salina se produce cuando el agua salada, más densa, se 

introduce desde el mar hacia los acuíferos costeros debido a la disminución 

del nivel freático de agua dulce o si se eleva el nivel medio del mar. El 

bombeo excesivo de agua dulce de los acuíferos costeros provoca una 

disminución del nivel de agua dulce y favorece la entrada de agua salada.  

 

16. ¿Por qué el aumento de temperatura del agua por el vertido de una masa de 

agua a altas temperaturas supone una contaminación? 

El calentamiento de las aguas costeras o continentales tiene efectos muy 

pronunciados sobre la vida de las plantas y peces que habitan en ellas. 



Muchos organismos ya se encuentran cercanos a su límite de tolerancia 

térmica y el recalentamiento de su hábitat los perjudica irreversiblemente. 

Su tasa de crecimiento disminuye rápidamente y a determinadas 

temperaturas pueden dejar de reproducirse. 

 

18 El uso de los pesticidas crea una serie de problemas para el medioambiente. 

Busca información sobre posibles alternativas al uso de los pesticidas y haz 

una relación de estas. ¿Cuál es tu opinión respecto al uso de pesticidas? 

Argumenta tu respuesta. 

Si bien los plaguicidas químicos son más baratos y son eficaces en aniquilar 

millones de insectos en poco tiempo, los costes sanitarios y ambientales son 

muchos, además de que con el paso del tiempo las plagas han desarrollado 

una resistencia contra ellos. Poco a poco los bioplaguicidas obtenidos de 

hongos, insectos u otras plantas están empezando a remplazar los pesticidas 

químicos para mantener los cultivos libres de insectos, sin costes 

ambientales significativos. 

 

19 Un caso importante de contaminación del suelo ocurrida se produjo en la 

provincia de Sevilla en 1998, a causa de un vertido accidental de las minas 

de Aznalcóllar. Infórmate de cómo ocurrió, el tipo de contaminante que se 

dispersó y las medidas tomadas para descontaminar la zona afectada. 

 

El desastre de Aznalcóllar es un desastre ecológico producido por un 

vertido de residuos tóxicos que tuvo lugar en 1998 en el parque nacional y 

natural de Doñana, en Andalucía. Fue causado por la rotura de la presa de la 

balsa de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden AB. 

La balsa de decantación de la mina de pirita se rompió y se vertieron aguas 

ácidas y lodos muy tóxicos, con altos contenidos en metales pesados 

afectando a 4402 ha, desbordando las riberas de los ríos Atrio y 

Guadiamar, último afluente del Guadalquivir, a lo largo del 40 km para los 

lodos y 10 km más para las aguas, con una anchura media de 400 m. Estos 

vertidos tóxicos arrasaron cosechas, fauna, flora y suelos, ocasionando 

pérdidas catastróficas en la agricultura. Diez días después de producido el 

accidente se tomaron muestras de las aguas y los lodos. El principal 

elemento contaminante de las aguas fue el Zn (73 mg/L) y en cantidades 

menores se encontraron Pb, Co, Ni y Cd. Los elementos predominantes en 

los lodos fueron Pb, Zn, As, Cu, Mn, Sb y Ba. Para la recuperación de la zona 

se eliminaron los lodos superficiales, se añadió piedra caliza para 

neutralizar la acidez del suelo, se añadieron compuestos de hierro, arcillas y 



abonos orgánicos con capacidad de fijación de los metales pesados, y se 

plantó vegetación que absorbiera los metales. Sin embargo, en 2015 a punto 

de reabrir la mina, todavía hay una gran contaminación en el suelo. 

 

 


