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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de 
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con 
20.000 € en química teórica. 

La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países, 
modestos científicamente, a tener una actividad en química 
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas 
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor 
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la 
disciplina.

Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a 
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos 
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces, 
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta 
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean 
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy 
original: efectos de disolvente específicos, estados excita-
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos 
relevantes:

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año Nivel de teoría Comentarios

1970 LCAO-SCF Roche & Pujol

1984 INDO, STO-3G Citan a Pujol

1986 6-31G*/6-31G No citan a Pujol

1998 6-31G* No citan a Pujol

2006 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2010 M06-2X/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2013 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2020 DZVP-MOLOPT-SR-GTH No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3] 
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidan-
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo. 

Ahora una característica de la QT que es en parte cara 
y en parte cruz.

El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará 
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día 
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una 
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en 
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno) 
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y 
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubie-
sen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen 
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en 
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5). 

No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des-
conocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para 
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito 
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate 
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate 
theory explains after the facts».[5]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la 
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más 
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que 
predicen.

Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión, 
es la cara más interesante en favor de la química teórico-
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero 
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie 
de preguntas y respuestas.

La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a em-
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los 
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que 
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a 
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civili-
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que 
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto. 
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da 
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da, 
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones 
inteligentes. 

Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extin-
gan los humanos?

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
[4] 

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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Para empezar y contrariamente a otras disciplinas de la 
química con nombres bien definidos reflejados en sus prin-
cipales revistas, como es el caso, por ejemplo, de la quí-
mica orgánica (J. Org. Chem., Eur. J. Org. Chem., Org. 
Lett., Org. Biomol. Chem., Beilstein J. Org. Chem.) o la 
inorgánica ( Inorg. Chem., Inorg. Chim. Acta, Eur. J. Inorg. 
Chem.) esta rama de la química tiene tres nombres: quí-
mica computacional (J. Comput. Chem.), química teórica 
(Theor. Chem. Acc.) y química cuántica (Int. J. Quantum. 
Chem.), que se usan indistintamente, al menos cuando uno 
elige donde publicar, pero que son diferentes (¿qué tiene 
de cuántica la dinámica molecular en sí misma o parte del 
premio Nobel a Martin Karplus aparte del uso de paráme-
tros para los campos de fuerza basados en cálculos cuán-
ticos?). Incluso los hay híbridos (Comput. Theor. Chem., 
J. Chem. Theor. Comput.) lo cual demuestra que son térmi-
nos diferentes: cuántica es el más pequeño y definido, teóri-
ca es mayor y casi se confunde con el siguiente (¿cómo ha-
cer teoría sin un ordenador?) y computacional es el mayor 
(Figura 1). Así que el nombre del Grupo está bien elegido.

La conferencia empezaba con un poco de historia, 
como no podría ser de otra manera dada la edad del 
conferenciante. Recordaba que en los veinte años que 
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trabajé en Montpellier no hubo ningún químico teórico ni 
en la Universidad, ni en la Escuela Superior de Ingenieros 
Químicos, ni en el CNRS, problema que no se resolvió 
hasta la llegada de Odile Eisenstein en 1996. 

En el curso de mi tesis (1961) se planteó el problema 
de la tautomería anular de los pirazoles (en rojo), proble-
ma que pronto se extendió a todos los azoles (Figura 2), 
dando lugar a una publicación de 1969 (Figura 3).

En el célebre libro de 1939, The Nature of the Chemi-
cal Bond,[1] Linus Pauling ya discute la tautomería de los 
pirazoles que, con los imidazoles y los bencimidazoles, 
pertenecen al grupo de la tautomería degenerada o autó-
tropa (ambos tautómeros son idénticos salvo si llevan un 
sustituyente en la posición adecuada; en el caso de Pau-
ling, el 3(5)-metil-1H-pirazol).

ensayo

CUÁNTICA TEÓRICA COMPUTACIONAL

Figura 1. Los tres nombres de unas disciplinas relacionadas. Figura 2. Los cinco azoles y los tres benzazoles.

La revista de la Real Sociedad Española de Química

J. Elguero Bertolini

Hace unos días, durante la reunión virtual del Grupo de Química y Computación de la RSEQ, 
pronuncié una charla titulada «Cara y cruz de la química computacional»; al final de ella, Fer-
nando Cossío, más por amistad que por otra cosa, sugirió que se podría publicar en Anales si los 
censores lo consideran oportuno. Es evidente que no se trata de poner una tras otra las imágenes 
acompañadas de unos pequeños textos, así que esto es un intento de metaconferencia. 

https://doi.org/10.62534/rseq.aq.1934

1. Introducción

Los geles poliméricos son sistemas reticulados formados por 
polímero y disolvente que poseen tanto las propiedades 
cohesivas de los sólidos como las propiedades de trans-
porte (difusión) de los líquidos. Los geles son elásticamente 
blandos y muy activos osmóticamente. Este carácter dual 
confiere a los geles sus atractivas propiedades reológicas y 
de absorción, que son la base de muchas de sus importantes 
aplicaciones.1,2 La reticulación covalente entre las cadenas 
de polímeros conduce a la formación de geles químicos, 
esto es, geles irreversibles. Cuando los enlaces entre cade-
nas resultan de interacciones débiles, enlaces de hidrógeno, 
complejación de iones o fuerzas de van der Waals, éstos 
pueden romperse. Su número y fuerza dependen de paráme-
tros termodinámicos y mecánicos. Los geles correspondientes 
son reversibles y se denominan geles físicos. Además, los 
geles poliméricos se pueden hinchar o contraen bajo la ac-
ción o cambios de parámetros (estímulos) externos: fuerza 
iónica, pH, temperatura, tipo de solvente, campos eléctricos, 
magnéticos, etc.3 Estos se pueden denominar también como 
geles inteligentes o smart.

Al igual que en el caso de los vidrios, existen grandes di-
ficultades para comprender las condiciones de preparación, 
los mecanismos de gelación, la estructura y las propiedades 
de los geles. Incluso si para un sistema polímero-disolvente 
dado que no es posible predecir su capacidad de forma-
ción del gel, ni determinar cuál es el proceso clave en el 
fenómeno de gelación o cómo la estructura de un gel afecta 
a sus propiedades, aun así, los sistemas formadores de ge-
les han encontrado numerosas aplicaciones específicas en 
muchos sectores de la medicina, agricultura, alimentación,  
etc.4,5,6 

De la necesidad de obtener de los geles una respuesta 
a los estímulos más rápida, surgió la necesidad de reducir 
el tamaño de los mismos dando lugar a la aparición de los 
microgeles. Se podría decir que la exigencia de llegar o 
atravesar barreras (células, etc.) dió lugar a la aparición de 
los nanogeles y la necesidad de modular las propiedades de 
los mismos diversificaron los geles hacia los geles híbridos y 
a las redes semiinterpenetradas (redes formadas por dos o 
más redes poliméricas).7

El estudio y desarrollo de nuevos geles multirespuesta, 
nano y microestructurados, con nuevas propiedades/fun-

Resumen: Los geles poliméricos están constituidos por polímero y disolvente y poseen tanto las propiedades 
cohesivas de los sólidos como las propiedades de transporte de los líquidos. Esta dualidad permite 
modular la actividad de los geles de forma controlada y elucidar aspectos estructurales de los mismos. 
Los geles abarcan un gran espectro de diferentes polímeros (sintéticos y de origen natural), disolventes 
(el agua es el más común: hidrogeles), tamaños (macro-, micro- y nanogeles) y propiedades específicas, 
muy atractivas de cara a sus aplicaciones. El estudio de las propiedades viscoelásticas y la aplicación 
de distintos modelos permite conocer su organización estructural. Los geles han demostrado su utilidad 
como sistemas eficaces de almacenaje/incorporación de disolventes y otros componentes, liberación 
de fármacos y en hipertermia magnética, entre otros. Este trabajo resume muy brevemente algunos 
conceptos y se centra en las propiedades reológicas donde se han recogido los modelos y teorías más 
relevantes aplicadas tanto a geles como a microgeles poliméricos.

Palabras clave: Geles, microgeles, nanogeles, geles híbridos, respuesta a estímulos, propiedades vis-
coelásticas.

Abstract: Polymer gels, made up of polymer and solvent, have both the cohesive properties of solids and 
the transport properties of liquids. This duality allows modulating the activity of the gels in a controlled 
way and elucidating their structural aspects. Gels cover a wide spectrum of different polymers (synthetic 
and natural), solvents (water is the most common: hydrogels), sizes (macro-, micro- and nanogels) and 
specific properties, very attractive for their applications. The study of the viscoelastic properties and the 
application of different models, allows knowing its structural organization. Gels have demonstrated their 
importance as efficient storage/incorporation systems for solvents and other components, drug release 
and magnetic hyperthermia, among others. This work briefly summarizes some concepts and focuses 
on the rheological properties, where the most relevant models and theories applied to both gels and 
polymeric microgels have been collected.

Keywords: Gels, microgels, nanogels, hybrid gels, response to stimuli, viscoelastic properties.
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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cionalidades, smart gels, está dando lugar al desarrollo 
de nuevos dispositivos y estructuras que han sido reco-
gidos en numerosas ocasiones en la bibliografía: varias 
enciclopedias, monografías y en múltiples revisiones etc. 
Por poner algún ejemplo, utilizando hidrogeles basados 
en polímeros sensibles a la temperatura como el sistema 
poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAAm), se pueden obtener 
dispositivos útiles para aplicaciones en el suministro de 
fármacos y genes.8 Otras aplicaciones están relacionadas 
con el gran volumen libre interno y la hidrofilia de los micro 
e hidrogeles que los convierten en sistemas apropiados 
para la encapsulación de diversas especies como ADN, 
ARN, moléculas pequeñas, proteínas o iones metálicos.9,10 
El volumen libre permite que los geles se utilicen como 
nanorreactores, convirtiéndose en recipientes de reacción 
donde ocurre la síntesis de nanopartículas magnéticas o 
metálicas. En este contexto, la incorporación de nanopar-
tículas metálicas o magnéticas amplía el campo de apli-
cación de los geles (híbridos) hacia aplicaciones como 
sensores y tratamientos de hipertermia y, en general, de 
geles que responden a estímulos.11

Pero además, hoy en día las potenciales aplicaciones de 
los geles y microgeles son muy diversas; liberación controla-
da de fármacos desde geles de microagujas (microneedles); 
materiales para regeneración tisular; microgeles como bio-
lubricantes; geles que son andamios capaces de imitar la 
matriz extracelular de los tejidos y actuar en regeneración 
tisular, etc.12,13,14

Este trabajo pretende dar una breve visión general sobre 
los geles poliméricos: definición, clasificación e historia. En 
un segundo apartado desarrolla con más amplitud algunos 
conceptos básicos de la reología, en particular sobre los 
microgeles, y por último una mención sobre la importancia 
de la reología en el procesado de geles por impresión 3D.

2. Definición y Clasificación. Evolución histórica

Los geles poliméricos abarcan un gran espectro de mate-
riales, tamaños, propiedades y aplicaciones e incluso de 
modelos teóricos para la interpretación de su estructura y 
propiedades. Es, por tanto, un grupo muy heterogéneo de 
materiales con algunas características comunes 

2.1. Definición de gel y clasificación

Definición: El término “gel” se utiliza para describir una 
amplia variedad de sistemas coloidales diferentes que com-
parten la característica de exhibir, bajo ciertas condiciones, 
un comportamiento similar al de los sólidos. Esto significa que 
los geles tienen una estructura continua a nivel macroscópico 
y esta estructura muestra cierta durabilidad. Además, un gel 
tiene la propiedad exclusiva de absorber y retener cantida-
des de solvente que exceden la proporción del componente 
principal. En algunos casos, un gel puede contener hasta 
un 99% de disolvente, como es el caso de los denominados 
polímeros superabsorbentes, que son hidrogeles ligeramente 

reticulados que contienen grupos hidrofílicos fuertes capaces 
de retener gran cantidad de agua.15

La definición topológica más aceptada de un gel es la 
de una estructura tridimensional compuesta por elementos 
fundamentales interconectados de alguna manera y que se 
encuentran hinchados por un disolvente.16,17 Aunque esta 
definición es generalmente aceptada, los requisitos especí-
ficos que debe cumplir un gel no siempre están claramente 
establecidos. La literatura recopila diversos criterios, desde 
los más simples, como la capacidad de extraer un gel del 
recipiente sin perder su forma o integridad, hasta criterios 
más rigurosos. Por ejemplo, desde una perspectiva reológica, 
un gel se caracteriza por tener un módulo elástico superior al 
módulo viscoso y presentar un valor de módulo elástico finito 
en el límite de frecuencia cero.18 Otro requisito de los geles 
es que su formación debe ocurrir a través de una transición 
de primer orden, lo que implica la creación de un orden 
mínimo a partir de la disolución inicialmente desordenada.

Clasificación: Existen diversas formas de categorizar los geles 
poliméricos: 

 − Por la composición química del polímero formador: 
geles de PVC, geles de polialcohol vinílico (PVA), ge-
les de gelatina, geles agarosa, etc.

 − Por la naturaleza del disolvente: hidrogeles (cuando el 
disolvente es agua), órganogeles (cuando el disolven-
te es orgánico). En este caso, hay mayor diversidad/
amplitud de criterios.

 − Por la naturaleza química del entrecruzamiento: ge-
les químicos y geles físicos. En el caso de los geles 
químicos, las conexiones tienen lugar mediante en-
laces covalentes, por lo que son irreversibles por ca-
lentamiento sucediendo su degradación. En cambio, 
los geles físicos la unión entre cadenas tiene lugar 
mediante, enlaces cooperativos, interacciones Van 
der Waals, siendo estos geles reversibles por calen-
tamiento. (Ver Figura 1)

Figura 1. Representación esquemática de enlaces físicos y químicos en la formación de geles físico  
y químicos. 

 − Por el tamaño: macro, micro y nanogeles.
 − Por la composición de otros componentes del mate-

rial de partida: Geles compuestos o geles híbridos, 
cuando llevan incorporados partículas o cargas. Ej 
geles magnéticos, etc.
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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de 
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con 
20.000 € en química teórica. 

La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países, 
modestos científicamente, a tener una actividad en química 
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas 
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor 
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la 
disciplina.

Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a 
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos 
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces, 
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta 
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean 
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy 
original: efectos de disolvente específicos, estados excita-
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos 
relevantes:

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año Nivel de teoría Comentarios

1970 LCAO-SCF Roche & Pujol

1984 INDO, STO-3G Citan a Pujol

1986 6-31G*/6-31G No citan a Pujol

1998 6-31G* No citan a Pujol

2006 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2010 M06-2X/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2013 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2020 DZVP-MOLOPT-SR-GTH No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3] 
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidan-
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo. 

Ahora una característica de la QT que es en parte cara 
y en parte cruz.

El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará 
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día 
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una 
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en 
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno) 
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y 
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubie-
sen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen 
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en 
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5). 

No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des-
conocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para 
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito 
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate 
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate 
theory explains after the facts».[5]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la 
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más 
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que 
predicen.

Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión, 
es la cara más interesante en favor de la química teórico-
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero 
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie 
de preguntas y respuestas.

La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a em-
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los 
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que 
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a 
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civili-
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que 
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto. 
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da 
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da, 
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones 
inteligentes. 

Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extin-
gan los humanos?

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
[4] 

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.

26GELES POLIMÉRICOS. 1. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS Y REOLOGÍA DE GELES

www.analesdequimica.es
An. Quím. RSEQ, 120 (1), 2024, 24-31

©
 2

02
4 

Re
al

 S
oc

ie
da

d 
Es

pa
ño

la
 d

e 
Q

uí
m

ic
a

josé elguero bertolini

www.analesdequimica.es

206
©

 2
02

1 
Re

al
 S

oc
ie

da
d 

Es
pa

ño
la

 d
e 

Q
uí

m
ic

a

An. Quím., 117 (3), 2021, 203-208

nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de 
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con 
20.000 € en química teórica. 

La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países, 
modestos científicamente, a tener una actividad en química 
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas 
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor 
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la 
disciplina.

Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a 
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos 
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces, 
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta 
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean 
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy 
original: efectos de disolvente específicos, estados excita-
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos 
relevantes:

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año Nivel de teoría Comentarios

1970 LCAO-SCF Roche & Pujol

1984 INDO, STO-3G Citan a Pujol

1986 6-31G*/6-31G No citan a Pujol

1998 6-31G* No citan a Pujol

2006 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2010 M06-2X/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2013 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2020 DZVP-MOLOPT-SR-GTH No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3] 
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidan-
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo. 

Ahora una característica de la QT que es en parte cara 
y en parte cruz.

El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará 
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día 
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una 
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en 
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno) 
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y 
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubie-
sen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen 
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en 
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5). 

No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des-
conocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para 
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito 
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate 
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate 
theory explains after the facts».[5]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la 
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más 
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que 
predicen.

Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión, 
es la cara más interesante en favor de la química teórico-
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero 
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie 
de preguntas y respuestas.

La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a em-
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los 
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que 
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a 
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civili-
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que 
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto. 
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da 
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da, 
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones 
inteligentes. 

Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extin-
gan los humanos?

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
[4] 

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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 − Geles con respuesta (responsive gels). Son geles que 
responden a un estímulo. Los microgeles sensibles 
a un estímulo, ya sea a la temperatura, pH, campo 
eléctrico o magnético, etc., pueden hincharse o des-
hincharse en respuesta a un sutil cambio del estímulo. 
Los microgeles no sensibles a estímulos se hinchan 
simplemente por la absorción de agua 

2.2. Evolución/historia 

Los geles de polímeros de origen natural datan de hace 
muchísimos años, siendo difícil de precisar. El origen de las 
gelatinas (colágenos), ciertos adhesivos o los geles emplea-
dos en cosmética son conocidos desde la antigüedad. Des-
de el punto de vista científico y tecnológico, la evolución 
de los geles tanto de poliméricos sintéticos como de origen 
natural, ha sido espectacular. Desde el año 2015, existe 
una publicación específica sobre geles, Gels (MDPI), y una 
gran variedad de revisiones, monografías y enciclopedias. 
Anteriormente existió otra publicación denominada Polymer 
gels and Networks (Elsevier)

En lo que respecta a microgeles y nanogeles, el cono-
cimiento científico y tecnológico es muy posterior. Los mi-
crogeles existen prácticamente desde el comienzo de la 
síntesis industrial de polímeros y de la química macromo-
lecular, década 1920-1930. Los microgeles aparecen por 
primera vez como productos no deseados en el proceso de 
síntesis de elastómeros dando lugar a la formación de grie-
tas y afectando negativamente a las propiedades. Aunque 
existe cierta controversia sobre el origen de los mismos, 
fueron Staudinger y Husemann19 los primeros, en 1935, 
en sintetizar de manera sistemática partículas poliméricas 
entrecruzadas hinchadas (partículas de gel), mediante la 
preparación de microgeles de divinilbenceno en un disol-
vente adecuado. Baker fue el primero, en 1945, en utilizar 
la palabra microgel en el artículo titulado “Microgel, A new  

Macromolecule”20, considerado como la primera revisión 
bibliografía del tema, hasta ese momento. En ella se recoge 
que en las emulsiones de elastómeros se forman estructuras 
intramolecularmente entrecruzadas que constituyen una nue-
va forma de molécula polimérica. En el mismo trabajo tam-
bién se sugirió, por primera vez, que la copolimerización en 
emulsión es una técnica que permite restringir la gelificación 
a “dimensiones pequeñas”. 

Desde entonces, pero de manera más destacada desde la 
década de los 90 (ver figura 2), los trabajos de investigación 
sobre microgeles poliméricos se han incrementado signifi-
cativamente. En el año 2021, el número de publicaciones 
relativo a microgeles es de 369 mientras que en el 2022 es 
de 520, incrementándose en un 40% en solo un año, lo que 
evidencia el gran interés que suscita este tema.

3. Propiedades reológicas/viscoelásticas y modelos 

Los geles presentan dos características específicas, las pro-
piedades de hinchamiento y las propiedades viscoelásticas, 
junto con otra serie de propiedades que les hacen idóneos 
para multitud de aplicaciones. La reología no solo revela 
información sobre el comportamiento de flujo de los líquidos 
sino también sobre el comportamiento a la deformación de 
los sólidos, por ello, es una herramienta que permite conocer 
la organización estructural de los geles poliméricos. Es un 
hecho que las estructuras anisótropas de los geles, a ciertas 
escalas de longitud, a menudo, son autosimilares y se pue-
den describir en términos de geometría fractal empleando 
modelos basados en leyes de escala. Además, la reología 
oscilatoria permite variar la amplitud y la frecuencia de la 
deformación aplicada y, por tanto, estudiar una amplia gama 
de escalas de tiempo y comportamientos. En el caso de los 
geles de polímeros, los experimentos oscilatorios se pueden 
llevar a cabo dentro del régimen viscoelástico lineal lo que 
permite investigar la respuesta del gel sin alterar la estructura 
del mismo.

3.1 Macrogeles

El comportamiento viscoelástico de los (macro)geles, tanto 
químicos como físicos, ha sido objeto de numerosos estudios 
y descrito en muchas monografías. Este breve trabajo solo 
pretende recordar algunas de las ecuaciones y modelos más 
generales o admitidos. En este sentido existen diversas teorías 
que relacionan el módulo elástico con la concentración, pero 
principalmente son tres las teorías que se han empleado para 
explicar la elasticidad de los geles. Para el caso de macro-
geles químicos existe la teoría de la elasticidad del caucho. 
Esta teoría predice una relación entre el módulo elástico y la 
concentración definida por la siguiente ecuación:

G = NkT = ρRT———
Mc

donde N es el número de cadenas de la red por unida de 
volumen, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura 

Figura 2. Evolución del número de publicaciones sobre “Microgeles” desde 1950 hasta 2022.  
(Fuente: Scopus)
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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absoluta, R la constante de los gases, ρ es la densidad de la 
red y Mc es el peso molecular entre las asociaciones que cons-
tituyen la red. Esta teoría no puede aplicarse a geles físicos 
puesto que los entrecruzamientos son puntuales y las cadenas 
poliméricas pueden encontrase más o menos ordenadas. 

En el caso de macrogeles termorreversibles (geles físicos), 
la dependencia del módulo con la concentración se analiza 
principalmente a partir de dos teorías diferentes como son el 
modelo en cascada de Clark y Ross-Murphy o el modelo de 
red rígida de Jones y Marques, que son modificaciones de las 
teorías desarrolladas para los geles químicos. En el modelo 
de Clark y Ross-Murphy las modificaciones conducen a las 
siguientes expresiones: 

 G = αRT(f –1) α(1– v )2 (1– β)————————————————
2k(1 – α)2

 ( C——
C0

) (1000) (Eq. 1)

 
K = α———————

Nf (1 – α)2
 (Eq. 2)

 
 C0 = 

M(f –1)———————
Kf (1 – α)2

 (Eq. 3)

Donde α es un factor de no idealidad que mide la des-
viación de la elasticidad ideal del caucho y K es una cons-
tante del equilibrio determinada suponiendo una reacción de 
segundo orden para la formación de nudos de la red y de 
primer orden para la reacción contraria, N es el número de 
moles de polímero por litro, C0 es la concentración crítica, 
M peso molecular del monómero.

El modelo de Jones y Marques desarrolla una aproxi-
mación, considerando una dimensión fractal de los objetos 
que conectan las uniones de red, relacionando el módulo 
del gel con la concentración mediante leyes de potencia, y 
considerando dos tipos de elasticidad: entálpica y entrópica. 
La elasticidad entálpica (Gr) está ligada a la deformación de 
objetos rígidos (bastoncillos), cuya conformación está fijada 
y no puede cambiarse. Este tipo de elasticidad se expresa 
mediante la siguiente ecuación:

 G ≈ 
er4

———α4  ( φα2
———
nr2 )

(3ν+1)/(3ν–1)

 (Eq. 4)

donde e es el módulo del elemento, α es la longitud del ele-
mento considerado ν es el inverso de la dimensión fractal, 
φ es la concentración de la red y r es el radio de sección 
del bastoncillo.

En el caso de la elasticidad entrópica, está se define de 
la siguiente manera:

  Ge ≈ φ
3v————

3v–1  (Eq. 5)

donde ν es el inverso de la dimensión fractal.
Teniendo en cuenta que estos son casos ideales, es po-

sible que en un mismo sistema existan ambos tipos de elas-
ticidad lo que implica que el módulo global se exprese de 
esta forma: 

  G –1 = Ge
–1 + Gr

–1  (Eq. 6)

En el caso de geles de PVC la aplicación de ambas teo-
rías permitió determinar que el origen de la elasticidad es 
entálpica si bien ésta cambia de entálpica a entrópica con la 
temperatura, haciéndose estructuras menos rígidas, a medida 
que se eliminan los cloros de la cadena del PVC.21 

3.2 Microgeles

Las dispersiones de microgeles combinan las propiedades 
de los geles con las características de los sistemas coloidales, 
lo que da lugar a diversas aplicaciones. Estos microgeles pue-
den modificar fácilmente sus propiedades químicas o físicas 
a través de cambios en el pH, la temperatura o la fuerza ió-
nica. En la mayoría de las aplicaciones, los microgeles están 
sujetos a condiciones de cizallamiento, deformación o com-
presión y, por lo tanto, es crucial determinar e interpretar las 
propiedades reológicas de las dispersiones de microgeles. 

El estudio de la reología de microgeles comenzó en el 
campo de la reología de coloides y látex con el objetivo de 
mejorar los recubrimientos poliméricos. Los investigadores 
descubrieron que al incorporar microgeles en las formula-
ciones, la estructura y el grado de entrecruzamiento de las 
partículas de gel afectaban directamente la viscosidad. Al 
comprender esta relación entre estructura y viscosidad, fue 
posible diseñar sistemas personalizados con las propiedades 
reológicas adecuadas para diferentes aplicaciones. A dife-
rencia de los polímeros lineales, los microgeles presentan un 
aumento de viscosidad mediante un mecanismo diferente. A 
bajas concentraciones, tanto los polímeros lineales como los 
microgeles muestran un aumento de viscosidad proporcional 
al producto de la viscosidad intrínseca y la concentración. 
Sin embargo, a altas concentraciones, los polímeros lineales 
se enmarañan, lo que resulta en un rápido aumento de la 
viscosidad, mientras que los microgeles se empaquetan y 
quedan confinados por sus vecinos -arresto coloidal-, lo que 
lleva a un aumento de viscosidad más rápido que en los 
polímeros lineales. Además, a partir de cierta concentración 
y a bajos esfuerzos, las dispersiones de microgeles presentan 
un comportamiento similar al de un sólido.

En este sentido la reología se presenta como una herra-
mienta para explorar la existencia de interacciones entre los 
microgeles, interacciones que pueden dar lugar a formacio-
nes de estructuras más complejas e, incluso, a determinar la 
temperatura de solución crítica mínima (LCST).

Comprender el comportamiento reológico de las disper-
siones de microgeles es crucial para optimizar el desarrollo 
de sistemas. La capacidad de correlacionar la reología con 
los parámetros estructurales del microgel facilita el diseño 
de microgeles adaptados a aplicaciones específicas como 
se mencionara más adelante.22,23

Determinación de la estructura de agregados y dimensión fractal. Modelos 
teóricos

Al igual que con los geles macroscópicos, en el caso de 
los microgeles también se pueden describir en términos de 
geometría fractal. Con objeto de realizar el análisis fractal 
de los microgeles y poder aplicar la teoría de escala cuyo 
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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de 
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con 
20.000 € en química teórica. 

La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países, 
modestos científicamente, a tener una actividad en química 
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas 
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor 
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la 
disciplina.

Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a 
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos 
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces, 
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta 
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean 
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy 
original: efectos de disolvente específicos, estados excita-
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos 
relevantes:

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año Nivel de teoría Comentarios

1970 LCAO-SCF Roche & Pujol

1984 INDO, STO-3G Citan a Pujol

1986 6-31G*/6-31G No citan a Pujol

1998 6-31G* No citan a Pujol

2006 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2010 M06-2X/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2013 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2020 DZVP-MOLOPT-SR-GTH No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3] 
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidan-
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo. 

Ahora una característica de la QT que es en parte cara 
y en parte cruz.

El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará 
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día 
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una 
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en 
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno) 
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y 
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubie-
sen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen 
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en 
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5). 

No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des-
conocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para 
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito 
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate 
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate 
theory explains after the facts».[5]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la 
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más 
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que 
predicen.

Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión, 
es la cara más interesante en favor de la química teórico-
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero 
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie 
de preguntas y respuestas.

La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a em-
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los 
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que 
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a 
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civili-
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que 
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto. 
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da 
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da, 
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones 
inteligentes. 

Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extin-
gan los humanos?

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
[4] 

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de 
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con 
20.000 € en química teórica. 

La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países, 
modestos científicamente, a tener una actividad en química 
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas 
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor 
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la 
disciplina.

Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a 
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos 
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces, 
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta 
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean 
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy 
original: efectos de disolvente específicos, estados excita-
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos 
relevantes:

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año Nivel de teoría Comentarios

1970 LCAO-SCF Roche & Pujol

1984 INDO, STO-3G Citan a Pujol

1986 6-31G*/6-31G No citan a Pujol

1998 6-31G* No citan a Pujol

2006 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2010 M06-2X/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2013 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2020 DZVP-MOLOPT-SR-GTH No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3] 
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidan-
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo. 

Ahora una característica de la QT que es en parte cara 
y en parte cruz.

El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará 
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día 
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una 
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en 
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno) 
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y 
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubie-
sen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen 
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en 
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5). 

No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des-
conocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para 
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito 
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate 
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate 
theory explains after the facts».[5]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la 
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más 
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que 
predicen.

Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión, 
es la cara más interesante en favor de la química teórico-
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero 
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie 
de preguntas y respuestas.

La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a em-
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los 
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que 
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a 
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civili-
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que 
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto. 
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da 
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da, 
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones 
inteligentes. 

Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extin-
gan los humanos?

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
[4] 

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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resultado determinará, desde un punto de vista reológico, la 
relación estructura (composición)-propiedades, es necesario 
conocer el módulo elástico plateau, G’0, y la deformación 
crítica, γ0, del sistema a diferentes concentraciones de dis-
persión. 

En el estudio de las propiedades viscoelásticas de los 
microgeles, existen dos modelos teóricos, Wu y Morbidelli y 
Shih y col., cuya aplicación a partir de la determinación de 
los módulos elásticos en función de la concentración permite 
conocer (aproximarse a) la estructura íntima del microgel.

Según el modelo de Shih et al., la pendiente obtenida 
de la representación de la deformación crítica con la con-
centración de microgeles indica el régimen de unión de los 
microgeles. Si la pendiente es positiva, es decir, si el límite 
de linealidad se incrementa con la concentración de micro-
geles, esto es indicativo de un régimen de unión débil y se 
representa mediante las siguientes ecuaciones

 G0́  ~ φ (d–2)/(d –Df ) (Eq. 7)

 γ0~ φ1/(d–Df ) (Eq. 8)

Por el contrario, si la pendiente obtenida es negativa, 
indica que el sistema está bajo un régimen de uniones fuertes 
y las ecuaciones correspondientes a este régimen son: 

 G0́  ~ φ (d+x)/(d –Df ) (Eq. 9)

 γ0~ φ–(1+x)/(d–Df ) (Eq. 10)

donde d es la dimensión euclidiana o espacial del sistema, D 
es la dimensión fractal y x un número menor que la dimensión 
fractal de los agregados, D, pero mayor que la unidad. Para 
ampliar información ver ref [24] 

El modelo desarrollado por Shih et al. describe dos situa-
ciones extremas, pero la transición entre ambos regímenes 
puede dar lugar a comportamientos intermedios en los que 
tanto las interacciones entre los agregados (inter) como den-
tro de los propios agregados (intra) contribuyen a la elastici-
dad general del gel coloidal. Es por eso que Wu y Morbidelli 
[25] , basándose en el desarrollo realizado por Shih et al., 
propusieron un modelo en el cual también se considera una 
transición gradual de un modelo a otro, dando lugar a un 
modelo más representativo. Las ecuaciones correspondientes 
a este modelo, que se muestran a continuación, varían lige-
ramente respecto del modelo de Shih et al.: 

 G0́  ~ φβ/(d–Df ) (Eq. 11)

 γ0~ φ(d–β–1)/(d–Df ) (Eq. 12)

 β = (d–2) + (2+x)(1–α) (Eq. 13)

En particular, se incluye la contante β donde se encuentra 
el parámetro β cuyo valor está comprendido en el rango de 
[0,1]. Este parámetro permite identificar el tipo régimen de 
uniones (Ver figura) que se dan entre los microgeles además 
de su transición entre los dos regímenes. 

Figura 3. Representación esquemática de los modelos Shi et al., y Wu y Morbidelli.

Con el fin de facilitar la comprensión, se describe el pro-
cedimiento seguido en el estudio de microgeles basado en 
Poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAAm). Para ello, se partió 
de tres diferentes concentraciones (fracción de volumen) de 
microgeles, 1,6.10-2, 4,0.10-2 y 7,7.10-2, y se estudió las pro-
piedades viscoelásticas a 2 temperaturas distintas. El hecho 
de estudiar a dos temperaturas distintas, a 20 ºC y 40ºC, se 
debe a que estos microgeles son termosensibles y colapsan, 
reducen su tamaño con el aumento de la temperatura. Esta 
termosensibilidad proviene del propio polímero PNIPAAm; 
este polímero tiene una LCST a 32 ºC, es decir, tiene una 
temperatura crítica por debajo de la cual es miscible en agua 
a cualquier proporción, debido a los enlaces de hidrógeno 
inter e intramoleculares, pero por encima de esta temperatura 
crítica se separa en fases. En el caso de los microgeles de 
PNIPAM, al estar reticulados, la respuesta con la temperatura 
produce un hinchamiento de los mismos a temperaturas por 
debajo de la LCST, mientras que por encima de la tempera-
tura crítica estos microgeles se deshinchan, expulsando el 
agua de su interior. 

En este estudio que se muestra a título de ejemplo se 
ha empleado la reología y las teorías de escala de Shih et 
al., y Wu y Morbidelli para mediante el análisis fractal de 
las mismas determinar el tipo de interacciones que suceden 
dependiendo del estado hinchado (a 20 ºC) o colapsado (a 
40 ºC) de los microgeles.

Primeramente, se determinó el rango de viscoelasticidad 
lineal, a partir del módulo elástico, G’, y viscoso, G’’, en 
función de la deformación, para distintas concentraciones 
(Figura 4A) a 20 ºC y, en segundo lugar, se repitió el estudio 
a la temperatura de 40 ºC (Figura 4A y 4B).

Figura 4. Módulo elástico G’ (símbolos llenos) y módulo viscoso G’’ (símbolos vacíos) en función del % de 
deformación para las muestras con una fracción en volumen de 1,6.10-2 (negro), 4.10-2 (rojo) y 7,7.10-2 

(verde) de microgeles de la muestra p(NIPAM-AA/10MBA) a (A) 20 ºC y (B) 40 ºC.

https://doi.org/10.62534/rseq.aq.1934
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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Como se observa en la figura 4A, para todo el rango de 
deformaciones estudiado, el módulo elástico es superior al 
viscoso, es decir, predomina la respuesta elástica. Además, 
el incremento de la concentración o, lo que es lo mismo, de 
la fracción de volumen, provoca un aumento de los módulos 
G’ y G’’.

A partir de dichas gráficas, se construyen dos represen-
taciones en escala doble logarítmica. 1) evolución de los 
valores del módulo elástico (plateau), G’o, con la fracción en 
volumen y 2) la deformación crítica, γ0, con la fracción en 
volumen. Figuras 5A y 5B.

Figura 5. Representación doble logarítmica del (a) módulo elástico plateau y (b) la deformación crítica 
frente a la fracción de volumen de microgeles. 

A primera vista se observa que tanto el módulo elástico 
plateau como la deformación crítica siguen la ley exponen-
cial con la fracción de volumen, y se ajustan a las siguientes 
expresiones:  .

Aplicando las ecuaciones tanto del modelo Shih et al., 
como Wu y Morbidelli se obtienen los resultados recogidos 
en la tabla.

Tabla 1: Resumen de los resultados obtenidos de la aplicación de las teorías de escala de Shih et al.  
y Wu y Morbidelli.

Shih et al. Wu y Morbidelli

PNIPAM A B D Régimen D β α Régimen

a 20º C 
(Hinchado)

3.4 -0.6 2.0 Fuerte 2.3 2.4 0.5 Transición

a 40º C 
(Colapsado)

3.2 0.5 2.7 Débil 2.5 1.7 0.8
Transición 

(Débil)

Según el modelo de Shih et al., las pendiente obtenida 
de la representación de la deformación crítica con la concen-
tración de microgeles recogida en la tabla 1 (pendiente B) 
indica por un lado que los microgeles en el estado hinchado, 
20 ºC, cuyo límite de linealidad disminuye con la concen-
tración, se encuentran bajo un régimen de uniones fuertes, 
la elasticidad de la muestra es debida a las interacciones 
entre los agregados de microgeles (inter-aglomerado) y no a 
las interacciones entre las propias partículas de microgeles 
(intra-aglomerado). Por el contrario, la muestra en el estado 
colapsado, 40 ºC, se encuentra bajo un régimen de uniones 
débiles. Sin embargo, aplicando la teoría de Wu y Morbide-
lli, se ha observado que los microgeles en el estado hinchado 
se encuentran en un régimen transitorio donde tanto las inte-

racciones entre partículas de microgeles y entre agregados 
contribuyen a la elasticidad final del sistema, pero además 
se puede concluir que existe una evolución hacia un régimen 
de uniones débiles a medida que el sistema pasa de estar en 
el estado hinchado a estar en el estado colapsado, puesto 
que las interacciones entre las propias partículas de micro-
gel son las que gobiernan principalmente la elasticidad del 
sistema. Si en el estado hinchado predominan las interac-
ciones polímero-solvente y en el colapsado las interacciones 
polímero-polímero, ¿cómo se observan estas interacciones en 
los resultados reológicos y en los módulos G´´y G´?

Este es uno de los ejemplos en los que el uso de teorías 
de escala permite predecir e interpretar el tipo de interac-
ciones que suceden en una dispersión de microgeles. Pero 
también se han realizado estudios utilizando microgeles 
híbridos –con nanopartículas magnéticas, metálicas encap-
suladas en su interior– en los que se ha podido alterar las 
interacciones que suceden entre los microgeles variando la 
cantidad de nanopartículas encapsulada en su interior. El 
hecho de controlar de alguna manera estas interacciones 
afecta directamente al comportamiento reológico, de flujo 
de las dispersiones. En este sentido tener la capacidad de 
controlar y programar el comportamiento del flujo en una 
dispersión de microgeles puede ser sumamente beneficioso 
para asegurar el éxito de su aplicación final, especialmente 
en sistemas de administración controlada de medicamentos. 
La capacidad de adaptar cómo los microgeles sensibles a 
estímulos se comportan ante la deformación y en reposo 
ayudaría a evitar problemas indeseables o inesperados de 
aglomeración que podrían limitar su capacidad de respuesta 
o tener consecuencias graves, como la formación de coá-
gulos sanguíneos, en el caso del uso real in vivo de estas 
dispersiones inteligentes. 

Con lo expuesto anteriormente, queda patente la impor-
tancia que tiene conocer las propiedades viscoelásticas de 
los geles tanto a nivel macro- como micro-, nanoscópico. 

De hecho, conocer este comportamiento es crucial para 
el procesado y desarrollo de nuevos materiales utilizando 
técnicas tan avanzadas como es la impresión 3D.

4. La importancia de la reología en las técnicas  
de impresión 3D de (hidro)geles

Una de las aplicaciones más actuales de los geles (hidroge-
les) se encuentra en el ámbito de la biomedicina, en concre-
to en el desarrollo de andamios 3D que permiten imitar la 
estructura de la matriz extracelular. Desde la aparición de 
técnicas de impresión 3D, que permiten crear estos anda-
mios tridimensionales definidos por su forma, el desarrollo de 
tintas biocompatibles constituye un campo de investigación 
intensivo. Y es en este ámbito donde los hidrogeles están 
jugando un papel muy importante como material de elección 
para fabricar estos andamios a partir de impresión 3D. Sin 
embargo, existe un número limitado de hidrogeles adecuados 
que puedan formularse como tintas poliméricas, puesto que 
el ajuste de sus propiedades, y en concreto, las propiedades 
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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de 
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con 
20.000 € en química teórica. 

La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países, 
modestos científicamente, a tener una actividad en química 
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas 
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor 
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la 
disciplina.

Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a 
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos 
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces, 
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta 
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean 
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy 
original: efectos de disolvente específicos, estados excita-
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos 
relevantes:

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año Nivel de teoría Comentarios

1970 LCAO-SCF Roche & Pujol

1984 INDO, STO-3G Citan a Pujol

1986 6-31G*/6-31G No citan a Pujol

1998 6-31G* No citan a Pujol

2006 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2010 M06-2X/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2013 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2020 DZVP-MOLOPT-SR-GTH No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3] 
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidan-
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo. 

Ahora una característica de la QT que es en parte cara 
y en parte cruz.

El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará 
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día 
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una 
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en 
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno) 
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y 
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubie-
sen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen 
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en 
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5). 

No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des-
conocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para 
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito 
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate 
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate 
theory explains after the facts».[5]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la 
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más 
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que 
predicen.

Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión, 
es la cara más interesante en favor de la química teórico-
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero 
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie 
de preguntas y respuestas.

La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a em-
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los 
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que 
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a 
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civili-
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que 
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto. 
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da 
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da, 
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones 
inteligentes. 

Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extin-
gan los humanos?

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
[4] 

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con 
20.000 € en química teórica. 

La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países, 
modestos científicamente, a tener una actividad en química 
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas 
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor 
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la 
disciplina.

Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a 
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos 
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces, 
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta 
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean 
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy 
original: efectos de disolvente específicos, estados excita-
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos 
relevantes:

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año Nivel de teoría Comentarios

1970 LCAO-SCF Roche & Pujol

1984 INDO, STO-3G Citan a Pujol

1986 6-31G*/6-31G No citan a Pujol

1998 6-31G* No citan a Pujol

2006 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2010 M06-2X/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2013 MP2/6-311++G(d,p) No citan a Pujol

2020 DZVP-MOLOPT-SR-GTH No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3] 
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidan-
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo. 

Ahora una característica de la QT que es en parte cara 
y en parte cruz.

El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará 
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día 
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una 
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en 
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno) 
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y 
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubie-
sen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen 
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en 
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5). 

No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des-
conocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para 
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito 
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate 
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate 
theory explains after the facts».[5]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la 
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más 
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que 
predicen.

Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión, 
es la cara más interesante en favor de la química teórico-
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero 
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie 
de preguntas y respuestas.

La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a em-
pezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los 
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que 
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a 
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civili-
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que 
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto. 
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da 
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da, 
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones 
inteligentes. 

Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extin-
gan los humanos?

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
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Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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reológicas siguen siendo un desafío. Por ejemplo, las tintas 
poliméricas necesitan tener ciertas propiedades mecánicas 
como una viscosidad mínima y la capacidad de reticulación 
para mantener la estructura después de la impresión. A conti-
nuación, vamos a destacar los parámetros reológicos críticos 
que se estudian en los hidrogeles para que puedan actuar 
como biotintas en impresión 3D. 

 − La viscosidad: Aumenta con la concentración del po-
límero, así como con su peso molecular. Generalmen-
te una viscosidad elevada favorece la impresión 3D 
porque previene la formación de gotas, y defectos, 
evitando así el colapso de la estructura final. Pero 
una viscosidad demasiado alta puede bloquear la 
boquilla. Por lo tanto, es crucial que la biotinta (o el 
hidrogel) tengan un comportamiento shear-thinning, 
es decir, que disminuye la viscosidad con la veloci-
dad de deformación aplicada. Esto facilita su impre-
sión.26,27

 − Esfuerzo de cedencia (Yield stress): Se define como 
el esfuerzo crítico por encima del cual la tinta fluirá 
y se comportará como un líquido. Este parámetro es 
crítico porque un aumento en el esfuerzo de cedencia 
requiere mayores presiones de extrusión, lo cual pue-
de afectar negativamente la viabilidad celular.[28] 

 − La relación “d” entre el módulo elástico (G’) y el módu-
lo viscoso (G’’), (d = G’/G’) afecta directamente a la 
calidad de la impresión. Cuando d es excesivamente 
alta la biotinta presenta un comportamiento similar al 
de un fluido y, por lo tanto, la estructura se colapsa 
después de ser impresa. Si es excesivamente baja, la 
estructura impresa tendría una mala extrudabilidad y 
un filamento no uniforme.27 

 − Recuperación del comportamiento sólido o tipo gel. 
Para que el hidrogel utilizado pueda imprimirse en 
forma de andamio 3D y actuar imitando la matriz 
extracelular es necesario que después de la impresión 
3D –después de extruir– la biotinta debe tener una 
recuperación rápida y casi completa del comporta-
miento sólido después de la impresión para garanti-
zar que adquiera la forma deseada.

 − Además, la reología también juega un papel impor-
tante en la adhesión de las capas impresas. Durante 
el proceso de impresión, las capas individuales de 
polímero se depositan una sobre otra. La viscoelas-
ticidad del polímero determina su capacidad para 
adherirse correctamente a la capa inferior y mantener 
su forma sin deformarse o deslizarse. Un polímero 
con propiedades reológicas adecuadas garantizará 
una buena adhesión entre las capas y una estructura 
impresa dimensionalmente precisa.

5. Conclusiones

Los geles poliméricos son sistemas versátiles que combinan 
propiedades de sólidos y líquidos, lo que los hace útiles en 
una amplia gama de aplicaciones en campos como la me-
dicina, la agricultura y la alimentación. Este artículo aborda 

conceptos relevantes de los geles poliméricos desde su defini-
ción y clasificación hasta su evolución histórica y proporciona 
una visión detallada de las propiedades reológicas. 

En concreto, destaca la importancia de comprender las 
propiedades reológicas de los geles, tanto a nivel macro 
como micro, ya que estas propiedades son fundamentales 
para diseñar materiales con propiedades específicas. Se 
discuten modelos teóricos que permiten interpretar el com-
portamiento de los geles, especialmente los microgeles, y 
cómo pueden variar en respuesta a estímulos como la tem-
peratura, el pH y la fuerza iónica. Se resalta el creciente 
interés en los microgeles y su capacidad para cambiar sus 
propiedades en función de las condiciones externas. Esto los 
convierte en candidatos prometedores para aplicaciones en 
la administración controlada de fármacos y otros campos. 
Además, se menciona la importancia de la reología en el 
procesado de geles mediante técnicas avanzadas como la 
impresión 3D.

En resumen, este artículo subraya la importancia de los 
geles poliméricos en diversas aplicaciones y resalta la nece-
sidad de comprender y controlar sus propiedades reológicas 
para aprovechar al máximo su potencial en la ciencia y la 
tecnología moderna.
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en 
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109 

años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 se-
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxi-
madamente 1017 segundos.

Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se des-
aparezca el Universo?

Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el 
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.

Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sin-

tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepa-
rar?

Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to-
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por 
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes 
cálculos:

a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020 

moléculas
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre 

1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041. 

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuan-
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado 
entre 1020 y 1041 moléculas.

Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán 
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécu-
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mate-
mático?

Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales 
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa-
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado 
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay 
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una 
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemen-
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número 
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros 
razonamos así.[7] Copio la introducción:

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its 
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the fo-
llowing conclusions: the stability of, for instance, the 
central C-C bond cannot be identical for both molecules 
because only identical molecules have identical proper-
ties. It can increase monotonously, even by a minute 
amount, but this can be excluded a priori because it 
will lead to the absurd situation of an infinitely stable 
C-C bond. It can decrease and with a number n suffi-
ciently big, the bond would be no longer stable and 
the unquestioned paradigm would prove wrong. The 
possibility of an alternation, say even/odd, so common 
in chemistry has no consequences for the problem since 
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.

En última instancia este razonamiento es una falacia, 
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión 

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón 
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos 
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cen-
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil 
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un 
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado 
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osci-
lación amortiguada.

Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un 
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya 
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de ma-
teria disponible».

Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los 
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi-
dad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están 
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C, 
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimen-
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» sub-
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones 
americanos). Un análisis en componentes principales para 
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy 
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con 
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la 
química que una exploración racional. 

Recordemos que el número de moléculas que podemos 
preparar antes de desaparecer está comprendido entre 
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las 
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).

Un hidrocarburo de talla relativamente modesta, 
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente mo-
desta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el 
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir 
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse 
las consecuencias de la explosión combinatoria.

Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino 
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en 
Match una de sus principales revistas. El gran referente 
en este campo es George Pólya, un matemático húnga-
ro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas 
a Alexandru T. Balaban.[10]

En este escenario tan general, podemos concluir que 
es tarea de los químicos teóricos predecir las propieda-
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se 
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas, 
de modo que el factor limitante no será la capacidad de 
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo 
(¿millones por segundo?).

Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capa-
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero 
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que 
cometamos un terrible error.

Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos 
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando 
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab-
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que 
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de 
la AEMET (Figura 7).
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