
CANARIAS 
 
1A.- Dados los elementos: (A) que presenta una configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 y, 
(B) con un valor de Z = 35. Justifica: 

a) La familia (grupo) y periodo al que pertenecen (A) y (B) respectivamente. 
b) El ión más probable para A y B, así como la valencia iónica de cada uno de ellos. 
c) Razona cuál de ellos presentará un mayor valor de la energía de ionización (Ei). 
d) Nombra o formula los siguientes compuestos: 
1) ZnSO3;  2) K2Cr 2O7;  3) NH4Cl;  4) Difluoruro de oxígeno;  5) Cloruro de arsénico (V) - - 

(pentacloruro de arsénico). 
 
 Solución: 
 

a) La configuración electrónica del elemento B con Z = 35 es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5. 
De las configuraciones electrónicas se deduce que los elementos A y B se encuentran situados en 

el período que indica el valor del número cuántico n de su última capa de electrones, el 4, y según los 
electrones de su último orbital, el elemento A pertenece al grupo 2, metales alcalinotérreos, y el B al 
grupo 17, número de electrones ns2 + 10 + np5, no metales halógenos. 

b) El ión que se forma es el de ceder o aceptar los electrones necesarios, para conseguir la 
configuración electrónica estable del gas noble más próximo. El elemento A pierde dos electrones para 
formar el catión A2+, mientras que el elemento B acepta un electrón para formar el anión B─. 

La valencia iónica del elemento A es + 2, y la del elemento B es ─ 1. 
c) Potencial de ionización es la energía que hay que comunicar a un átomo neutro, gaseoso y en 

su estado electrónico fundamental, para arrancarle un electrón y convertirlo en ión monopositivo en el 
mismo estado gaseoso y fundamental. En los períodos esta propiedad aumenta al avanzar en él debido a 
que el electrón más externo, por situarse en el mismo nivel energético y aumentar la carga nuclear del 
átomo, es más fuertemente atraído por el núcleo y se necesita aplicar más cantidad de energía para 
arrancarlo. Luego, el de mayor potencial de ionización es el B (flúor). 

d) 1) Sulfito de cinc (II); 2) Dicromato de dipotasio; 3) Cloruro de amonio; 4) F2O; 5) AsCl5.  
 
1B.- Para las moléculas: sulfuro de dihidrógeno - - [sulfuro de hidrógeno] y diclorometano: 

a) Da sus estructuras de Lewis e indica si existen pares de electrones no compartidos en el 
átomo central. 

b) Razona cuál será la geometría de estas dos moléculas. 
c) Justifica la polaridad de ambas moléculas. 
d) Nombra o formula los siguientes compuestos: 
1) Na2SO4;  2) ZnBr2;  3) HClO3;  4) Tetrahidruro de estaño  (Hidruro de estaño (IV));  5) 

Yodato de potasio  [Trioxidoyodato de potasio] 
Datos: Números atómicos (Z): S=16; H=1; Cl=17; C= 6. 
 
 Solución: 
 
 a)  Para escribir las estructuras de Lewis de las sustancias se determinan, para cada una de ellas, 
los números de electrones que necesitan cada átomo para alcanzar estructura de gas noble n, los 
electrones de valencia v, los electrones de enlace o compartidos c y los electrones solitarios o no 
compartidos s. 
 Para la molécula H2S los números n, v, c y s son: 
 n = 4 e− (2 H) + 8 e− (1 S) = 12 electrones;     v = 2 e− (2 H) + 6 e− (1 S) = 8 electrones; 
 c = n − v = 12 e− − 8 e− = 4 e− = 2 pares e−;      s = v − c = 8 e− − 4 e− = 4 e− = 2 pares. 
 Situando los pares de electrones compartidos y libres alrededor de los átomos de la molécula se 
obtiene la estructura de Lewis: 
 
 En esta molécula existen en el átomo central, el S, dos pares de electrones no compartidos,  
 Para la molécula H2CCl2 los números n, v, c y s son: 
 n = 4 e− (2 H) + 8 e− (1 C) + 16 e− (2 Cl) = 28 electrones;     v = 2 e− (2 H) + 4 e− (1 C) +  14 e− (2 
Cl) = 20 electrones;  c = n − v = 28 e− − 20 e− = 8 e− = 4 pares;   s = v − c = 20 e− − 8 e− 
= 12 e− = 6 pares. 

Situando los pares de electrones compartidos y libres alrededor de los átomos 
de la molécula se obtiene la estructura de Lewis: 
 En esta molécula, el átomo central, el carbono, no tiene electrones no 



compartidos. 
 b) Para que la repulsión entre los pares de electrones compartidos y libres sea mínima, la 
geometría de la molécula H2S es lineal, y la de la molécula H2CCl2 es tetraédrica.  
                              H2S                                                        H2CCl2     
 
 
 
 
 
  

c) En la molécula H2S, los enlaces S — H se encuentran polarizados, y la geometría de la 
molécula permite que el momento dipolar resultante de los momentos dipolares de enlace sea mayor que 
cero, por lo que la molécula es polar. 

En la molécula H2CCl2, los enlace C — Cl están muy polarizado debido a que la diferencia de 
electronegatividad de los átomos es grande, y por ser muy escasa la diferencia de electronegatividad entre 
los átomos de C e H, sus enlaces C — H se encuentran  muy poco polarizados, y por ser el momento 
dipolar resultante de los momentos dipolares de los enlaces mayor de cero, µ r > 0, la molécula es polar. 
 d) 1) Sulfato sódico;  2) Bromuro de cinc (II);   3) Ácido clórico;  4) SnH4;  5) KIO3.  
 
2A.-a) Nombra o formula los siguientes compuestos: 

a 1) CH3-CHCl-CH 2-COOH;  a.2) CH3-CH2-CH2-CH(CH 3)-CHO;  a.3) 3-penten-1-ol  
[pent-3-en-1-ol];  a.4) Dietiléter  [Etoxietano];  a.5) Dietilamina  [N-etiletan-1-amina]. 

b) Justifica cuáles de ellos presentan isomería óptica, indicando si existen carbonos 
asimétricos con (*). 

c) Formula y nombra dos isómeros de fórmula C4H8O2 
d) Justifica qué tipo de isomería presentan entre si el 1-butanol [butan-1-ol] y el 2-butanol  

[butan-2-ol]. 
 
 Solución:  
 

a) a1) Ácido 3-clorobutanoico; a2) 2-metilpentanal; a3) CH2OHCH2CH=CHCH3;        a4) 
CH3CH2-O-CH2CH3; a5) CH3CH2-NH-CH2CH3. 

b) Presentan isomería óptica los elementos que contienen un carbono asimétrico o quiral,cir, un 
carbono unido a cuatro sustituyentes distintos. Son isómeros ópticos: 

 CH3-C*HCl-CH2-COOH; CH3-CH2-CH2-C*H(CH3)-CHO. 
c) Uno de los isómeros del compuesto CH3CH2CH2COOH es el CH3CH2CHOHCH2OH, 1,2-

butanodiól, y el otro es el CH3-CHOH-CH2-CHO, 3-hidroxibutanal. 
d) Presentan isomería de cadena al situarse el grupo funcional en diferentes carbonos. CH3-CH2-

CH2-CH2OH y CH3-CH2-CHOH-CH3. 
 
2B.- a) Nombra o formula los siguientes compuestos: 

a.1) CH3-CH(CH 3)-CH=CH2;  a.2) CH3-CH(CH 3)-CH2-CHOH-CH 3;  a.3) Metoxietano  
[etilmetiléter];  a.4) 2,3-Dicloropropanoato de etilo;  a.5) 2-Butanamina  [2-aminobutano] 

b) El acetato de etilo [etanoato de etilo] es un compuesto que puede formarse en algunos 
vinos, y que se obtiene a partir de un alcohol primario y un ácido carboxílico. Escribe la reacción 
correspondiente, formulando y nombrando los reactivos e indicando el tipo de reacción. 

c) Un alcano con composición C7H16 presenta isomería óptica. Da su nombre y su fórmula. 
d) Formula y nombra los cuatro isómeros de posición del compuesto de fórmula molecular 

C3H6Br 2. 
 
 Solución: 
 
 a) a1) 3-metil-1-buteno;   a2) 4-metil-2-pentanol;  a3) CH3OCH2CH3;   a4) 
CH2ClCHClCOOCH2CH3;   a5) CH3CHNHCH2CH3.  

b) La reacción se produce entre el ácido acético (etanoico) y el etanol es: 
CH3COOH + CH3CH2OH → CH3COOCH2CH3 + H2O. Reacción de esterificación. 
Ácido acético   etanol              acetato de etilo 
c) El alcano con isomería óptica es: CH3CH2CH2C*H(CH3)CH2CH3, cuyo carbono asimétrico es 

al que se une el radical metílico (metilo). Su nombre es 3-metilhexano.  
d) CH3CHBrCH2Br;       CHBr2CH2CH3;         CH3CHBr2CH3;          CH2BrCH2CH2Br 



             1,2-dibromopropano;  1,1-dibromopropano;  2,2-dibromopropano; 1,3-dibromopropano. 
 
3A.- En un recipiente de 400 mL se introducen 0,20 moles de SbCl5, se calienta hasta 182 ºC, 
alcanzándose el siguiente equilibrio:  SbCl5 (g) ↔ SbCl3 (g) + Cl2 (g). Si en esas condiciones su 
constante de presiones Kp = 9,32·10-2: 

a) Calcula la constante de concentraciones Kc. 
b) Calcula la concentración molar de las especies presentes en el equilibrio. 
c) Calcula la presión total de la mezcla gaseosa en el equilibrio. 

Datos: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1. 
 
 Solución: 
 

a) De la relación entre las constantes de equilibrio Kp y Kc se determina el valor de la que se 
desconoce: Kp = Kc · (R · T)∆n, siendo ∆n la diferencia entre los moles gaseosos de los productos y 
reactivos, en este caso ∆n = 2 – 1 = 1. Despejando Kc, de la expresión anterior, sustituyendo valores y 

operando se tiene: Kc = 
455082,0

1032,9 2

⋅
⋅ −

= 2,5 · 10–3. 

b) La concentración de la especie que se introduce en el reactor es:  

[SbCl5] = 
L

moles

4,0

2,0
= 0,5 M. Siendo x la concentración del reactivo que se descompone, la concentración 

al inicio y en el equilibrio de las distintas especies es:  
                                                                  SbCl5 (g) ↔ SbCl3 (g) + Cl2 (g). 
 Concentración al inicio:                    0,5                0               0 

Concentración en el equilibrio:      0,5 – x             x                x 
Llevando estas concentraciones a la constante de equilibrio, despreciando x frente a 0,5 en el 

denominador por se mucho menor y operando, se tiene: 

Kc = 
)5,0(

2

x

x

−
 � 2,5 · 10–3 · 0,5 = x2, de donde, x = 5,0105,2 3 ⋅⋅ − = 0,035 M. Luego, la 

concentración de las distintas especies en el equilibrio es: [SbCl5] = 0,5 – 0,035 = 0,465 M; [SbCl3] = 
[Cl2] = 0,035 M.  

c) Los moles de cada especie en el equilibrio son:  
n (SbCl5) = M · V = 0,465 moles · L–1 · 0,4 L = 0,186 moles; 
n(SbCl3) = n(Cl2) = M´· V´ = 0,035 moles · L–1 · 0,4 L = 0,014 moles. 

Los moles totales en el equilibrio son 0,186 + 2 · 0,014 = 0,214 moles, y despejando la presión 
de la ecuación de estado de los gases ideales, sustituyendo valores y operando se tiene el valor de la 

presión en el equilibrio: Pt = 
4,0

455082,0214,0 ⋅⋅=
⋅⋅

V

TRnt = 19,96 atm.  

Resultado: a) Kc = 2,5 · 10–3;  b) [SbCl5] = 0,465 M; [SbCl3] = [Cl2] = 0,035 M.;  c) Pt = 19,96 atm. 
 
3B.- Sabiendo que la constante del producto de solubilidad del hidróxido de magnesio  [dihidróxido 
de magnesio] es 5,61·10–12 a 25 º C: 

a) Calcula su solubilidad molar. 
b) Calcula la concentración molar de iones OH– en esta disolución saturada. 
c) Razona el aumento o disminución de la solubilidad de dicho compuesto, cuando se le 

añade una cierta cantidad de una sal muy soluble como el fluoruro de magnesio [difluoruro de 
magnesio]. 
 
 Solución: 
 

 a) El equilibrio de ionización de la base es:        Mg(OH)2  ⇆   Mg2+  +  2 OH−. 
 De la estequiometría del equilibrio de solubilidad se deduce que, si la solubilidad de la base en 
disolución es S moles · L−1, la solubilidad de los iones Mg2+ es  S, y la de los iones OH− es 2 · S. 
 Del producto de solubilidad: Kps = [Mg2+] · [OH−]2 = S · (2 · S)2 = 4 · S3, y sustituyendo las 
variables conocidas por sus valores, despejando S y operando se tiene: 

5,61·10−12 = 4 · S3 ⇒  S = =⋅=⋅ −
−

3 123
12

104,1
4

1061,5
1,12 · 10−4 moles · L−1.  



 b) La concentración molar de iones OH− se obtienen a partir de sus solubilidades:   
[OH–] = 2 · S = 2 · 1,12 ·10−4 M = 2,24 · 10−4 M. 

 
c) La sal soluble en agua MgF2 se encuentra totalmente disociada, incrementando la 

concentración de iones Mg2+, por lo que, se incrementa la reacción de los iones para obtener el reactivo 
Mg(OH)2, lo que provoca la disminución de la solubilidad del hidróxido.  
                    Resultado: a) S = 1,12 · 10−−−−4 moles · L−−−−1;  b) [OH–] = 2,24 · 10−−−−4 M;  c) Disminuye. 
 
4A.- Calcula el pH de las siguientes disoluciones: 

a) La preparada al disolver 8,0 gramos de hidróxido de sodio en agua, hasta alcanzar 2,5 
litros de disolución. 

b) La que se obtiene al mezclar 150 mL de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M con 
100 mL de ácido clorhídrico 0,05 M. Indica la correspondiente reacción de neutralización. 
Datos: Ar (Na) = 23 u; Ar (O) = 16 u; Ar (H) = 1 u. 
 
 Solución: 
 

a) Los moles de hidróxido empleados son: n (NaOH) = 
140

8
−⋅ molg

g
= 0,2 moles, que al 

encontrarse disueltos en 2,5 L de disolución, proporciona a esta la concentración 
L

moles

5,2

2,0
= 0,08 M, que 

es la concentración de iones hidróxidos en la disolución, que por tratarse de una base muy fuerte, se 
encuentra totalmente ionizada, siendo la concentración de los iones hidróxidos, OH–, el mismo que el de 
la disolución de la base, por lo que el pOH de la misma es: pOH = –log [OH–] = – log 0,08 = 1,1, y el pH 
= 14 – pOH = 14 – 1,1 = 12,9. 

b) Los moles de ácido y base que se emplean en la reacción son: 
n (NaOH) = M · V = 0,1 moles ·L–1 · 0,150 L = 0,015 moles; 
n (HCl) = m´ · V´ = 0,05 moles ·L–1 · 0,1 00 L = 0,005 moles. 
La reacción que tiene lugar entre la base y el ácido es una neutralización cuya ecuación es: 

NaOH + HCl → NaCl + H2O, en la que se observa que un mol de base reacciona con un mol de ácido, 
por lo que al ser la base la especie que se encuentra en exceso, los moles de esta que no reaccionan y 
permanecen en disolución son: n (NaOH) = 0,015 – 0,005 = 0,01 moles, que al encontrarse disueltos y 
completamente ionizada en el volumen de 250 mL, proporciona a la disolución la concentración [NaOH] 

= [OH–] = 
L

moles

25,0

01,0
= 0,04 M, siendo el pH de la misma: pH = 14 – (– log [OH–] = 14 – (–log 0,04) = 

14 – 1,4 = 12,6 
                                                                                           Resultado: a) pH = 12,9;  b) pH = 12,6. 
 
4B.- Se dispone de una disolución acuosa de ácido acético (ácido etanoico) cuyo pH = 3,0. Calcula: 

a) La concentración molar del ácido acético de esa disolución. 
b) El grado de disociación (α). 
c) Calcula la masa en gramos de cloruro de hidrógeno necesaria para preparar 800 mL de 

una disolución de ese mismo pH. 
Datos: Ka = 1,8·10-5;  Ar(Cl) = 35,5 u; Ar(H) = 1 u. 
 
 Solución: 
 

a) La ecuación de ionización del ácido es: HA + H2O ↔ A– + H3O
+, siendo la concentración de 

iones H3O
+ en el equilibrio: [H3O

+] = 10–pH = 10–3 M. 
Si la concentración inicial del ácido acético es Co, la concentración de cada especie al inicio y en 

el equilibrio es:  
                                                     HA + H2O ↔ A– + H3O

+ 
Concentración inicial:                   Co                   0        0 
Concentración en equilibrio:     C0 – 10–3          10–3     10–3 
Llevando estas concentraciones a la constante ácida de la disolución de acético, Ka, y operando, 

se obtiene el valor de Co.  



Ka = 
[ ] [ ]

[ ] )10(

)10(
3

23
3

−

−+−

−
=

⋅

oCHA

OHA
     �  1,8 · 10–5 = 

)10(

)10(
3

23

−

−

−oC
     �  

�     C0 = 
5

86

108,1

108,110
−

−−

⋅

⋅+
= 0,057. 

b) La concentración de los iones es el producto de la concentración inicial del ácido, C0, por el 
grado de ionización α, es decir, [H3O

+] = C0 · α, y despejando α, sustituyendo valores y operando se 
obtiene su valor, que multiplicado por 100 se expresa en tanto por ciento. 

Co · α = 10–3  �  α = =⋅100
057,0

001,0
1,75 %. 

                                                                   Resultado: a) [CH3COOH] = 0,057 M;  b) α = 1,75 %. 
 
5A.- En una cuba electrolítica tiene lugar la electrólisis del cloruro de zinc (dicloruro de zinc) 
fundido haciendo pasar una corriente de 3 A durante cierto tiempo hasta que se depositan 24,5 g de 
zinc metálico. 

a) Indica las reacciones que ocurren en los electrodos y señala cuál es el cátodo y el ánodo, 
así como el signo de cada electrodo. 

b) Calcula el tiempo necesario para realizar el proceso. 
c) Calcula el número de moles y el volumen del gas cloro [dicloro] desprendido, medido a 1 

atm. y 27 ºC. 
Datos: 1 F = 96.485 C·mol-1 R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1;  Ar( Zn) = 65,4 u; Ar(Cl) =35,5 u. 
 
 Solución: 
 

a) En el cátodo, con signo positivo, se produce la reducción del catión Zn2+ según la ecuación 
Zn2+ + 2 e– → Zn, y en el ánodo, con signo negativo, se produce la oxidación del anión cloruro según la 
reacción: 2 Cl– - 2 e– → Cl2. 

b) A partir de las leyes de Faraday, se obtiene el tiempo necesario para depositar la masa de Zn 

indicada:     =
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
⋅⋅=

Ag

sAg

IM

Fzm
t

34,65

485.9625,24
24.096,7 s = 6,7 h. 

c) La masa de cloro desprendida en el ánodo es:  

=
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
⋅⋅=

−

−

1

1

964852

7,096.24371

molC

sAmolg

Fz

tIM
m 17,73 g, a la que corresponden los moles: 

171

73,17
−⋅molg

g
= 0,25 moles, que llevados a la ecuación de estado de los gases ideales, despejado 

el volumen, sustituyendo las demás variables por sus valores y operando, se obtiene el volumen de gas 
desprendido:  

=
⋅⋅⋅⋅⋅

=⋅⋅=
−−

atm

KKmolLatmmoles

P

TRn
V

1

300082,025,0 11

6,15 L. 

                                                Resultado: b) t = 6,7 horas;  c) Moles Cl2 = 0,5; V (Cl2) = 6,15 L.  
 
5B.- Se construye una pila con una varilla de hierro sumergida en una disolución 1M de Fe2+ y, una 
varilla de cromo en una disolución 1M de Cr3+. 

a) Escribe la reacción que tiene lugar en cada electrodo y señala cuál es el cátodo y el 
ánodo, así como el signo de cada electrodo. 

b) Da la reacción global ajustada de la pila. 
c) Escribe la notación de la pila formada. 
d) Calcula el potencial o fuerza electromotriz (f.e.m.) de la pila 

Datos: Eº(Fe2+ /Fe) = – 0,45 V; Eº(Cr3+ /Cr) = – 0,74 V. 
 
 Solución: 
 

a) El cátodo (+) lo constituye el electrodo con potencial estándar de reducción menos negativo o 
más positivo, y en él se produce la reducción, mientras que el ánodo (–) lo constituye el electrodo con 
potencial estándar de reducción menos positivo o más negativo, y en él se produce la oxidación. La 
semirreacción que se produce en cada uno de ellos es: 



Cátodo (+): semirreacción de reducción: Fe2+ + 2 e– = Fe. 
Ánodo (–): semirreacción de oxidación: Cr – 3 e– → Cr3+. 
b) Multiplicando por 2 la semirreacción de oxidación y por 3 la de reducción, se igualan los 

electrones, y sumándolas se eliminan y queda la reacción iónica ajustada: 
3 Fe2+ + 6 e– → 3Fe. 
2 Cr – 6 e– → 2 Cr3+. � 3 Fe2+ + 2 Cr → 3 Fe + 2 Cr3+. 
c) La notación de la pila es: – Cr (s) │ Cr3+ (aq) 1 M ││ Fe2+ (aq) 1M │ Fe (s) + 
d) El potencial o fuerza electromotriz de la pila es: 
Eºpila = Eº(cátodo) – Eº(ánodo) = – 0,45 V – (– 0,74 V) = 0,29 V. 

 
                                                                                                            Resultado: d) Eºpila = 0,29 V. 


