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INTRODUCCIÓN 

Los polímeros plásticos son una familia de materiales ideales para la fabricación a gran 
escala dado que poseen baja densidad, son moldeables, resistentes a condiciones 
climáticas, inertes, no corrosivos, etc. Por esto, han encontrado una amplia aplicación en 
diversas áreas como material de empaque, ropa, adhesivos, salud y hogar, entre otros. Sin 
embargo, su proceso de degradación podría llevar cientos de años, pudiendo contener y/o 
liberar sustancias peligrosas tanto para la salud humana como para el ambiente, por lo que 
su disposición final es un problema mundial (Wright y Kelly, 2017). El reciclaje mecánico es 
el método principal para tratar estos residuos, pero enfrenta limitaciones debido a la 
variabilidad de los plásticos y al deterioro de las propiedades mecánicas de estos.  

La generación de nuevos polímeros basados en materiales renovables que permitan 
mantener o mejorar las propiedades de los polímeros derivados del petróleo constituye un 
gran desafío químico y es de gran interés en la industria y ciencia de los materiales (Van 
Schoubroeck y col., 2018). En este sentido, las propiedades de los polímeros están 
íntimamente relacionadas a la estructura del monómero que lo constituye, por lo que las 
moléculas aromáticas y alicíclicas son los componentes predilectos de los polímeros termo-
formados ya que le confieren buenas propiedades termo-mecánicas y resistencia química 
(Decostanzi y col., 2019).  

En la actualidad, es de gran importancia la generación de nuevos monómeros accesibles, 
fácilmente modificables y basados en materias primas renovables, (Gandini y col. 2016). Por 
esto, se propuso estudiar la síntesis de monómeros aromáticos derivados del catecol, 
provenientes de la lignina, y alicíclicos derivados del glicerol, subproducto de la generación 
de biodiésel, y la glucosa el carbohidrato más abundante.1 Para potencial escalabilidad, se 
aplicaron métodos simples y eco-amigables ejemplificados con la síntesis mediada por iodo, 
de un compuesto alicíclico a partir de glucosa (Breugst y Von Der Heiden, 2018).  
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 Por razones de espacio el estudio realizado se ejemplifica con la síntesis de un compuesto alicíclico a partir de glucosa. 
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OBJETIVOS  

 
- Diseñar y sintetizar monómeros aromáticos y alicíclicos con número variable de 
funcionalidades, con buenas propiedades y altas prestaciones. 
- Emplear precursores económicos, accesibles, no tóxicos, sustentable y escalables. 
- Desarrollar reacciones eco-amigables y escalables. 
- Emplear catalizadores no metálicos, no tóxicos y accesibles. 
 

 
METODOLOGÍA 

Para la síntesis mediada por iodo de un compuesto alicíclico a partir de glucosa (Esquema 
1) se empleó un balón de 100 ml equipado con un agitador magnético y un refrigerante, 
donde se pesó 1 g de glucosa, 300 mg de iodo como catalizador, y se adicionaron 50 ml de 
acetona. Se llevó la mezcla a reflujo a 60ºC hasta que la mayoría del solido se hubiera 
disuelto, aproximadamente 3 h. Luego, se trasvasó la mezcla a una ampolla de decantación, 
se adicionó solución acuosa de NaOH para neutralizar el iodo sin reaccionar, y se extrajo 3 
veces con diclorometano, 20 ml cada vez. Combinadas las fases orgánicas, se agregó una 
cantidad no medida de Na2SO4 para secar el agua que haya podido pasar en la extracción, 
se concentró en rotavapor y finalmente se secó a presión reducida.  

 

Esquema 1: Esquema de síntesis de isopropiliden glucosa. 

El resultado fue un sólido parte amorfo parte cristalino tipo agujas, color anaranjado. Se 
consideró que el color era resultado de impurezas, por lo que se lo lavó varias veces con 
pentano frio. Los primeros lavados fueron acompañados de sonicado, favoreciendo que el 
solvente penetre en el sólido. Luego se recristalizó en pentano, para esto, se lo calentó en la 
menor cantidad de solvente posible hasta disolución y se dejó enfriar lentamente, de esta 
forma las moléculas formarían una red cristalina que dejaría fuera las impurezas. El sólido 
resultante se filtró y se lavó con pentano frio en mínimas cantidades. Se obtuvo un sólido 
tipo algodón con agujas blancas (Figura 1). Finalmente, el exceso de solvente y posible 
humedad fueron eliminados a presión reducida.  



 

 

 
 

XXVII Encuentro de Jóvenes Investigadores 

1 al 4 de octubre de 2024 | Santa Fe, Argentina 
 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografía de los cristales del compuesto alicíclico obtenido.  

Para verificar su estructura, al sólido obtenido se le realizó espectroscopia de resonancia 
magnética nuclear de protones (1H-RMN) en cloroformo deuterado (CDCl3). En el espectro 
se observaron señales características del grupo isopropilideno (1.40 – 1.17 ppm (m, 12H, 
C(CH3)2)) y del grupo metino (C9) (6.07 – 5.79 ppm (m, 1H, CH)) propias del compuesto 
alicíclico (Figura 2) verificando que la reacción funcionó. Cabe mencionar que la baja 
resolución del espectro se debe a la poca solubilidad del compuesto en el solvente 
deuterado. Además, se observa la presencia de pentano de lavado, por lo que la muestra 
debe ser sometida a más tiempo de secado.  

 
Figura 2: Espectro 

1
H-RMN de isopropiliden glucosa (300 MHz, CDCl3, (ppm) 6.07 – 5.79 (m, 1H, 

CH), 4.61 – 4.45 (m, 1H, CH), 4.45 – 4.21 (m, 2H, CH2), 4.20 – 3.86 (m, 3H, CH), 2.67 – 2.55 (m, 1H, 

OH), 1.40 – 1.15 (m, 12H, CH3). 
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Por otro lado, al cabo de poco tiempo en pentano de lavado precipitó un sólido el cual se 
estimó sería más producto dado que la glucosa e intermediarios de reacción son insolubles 
en pentano. El sólido fue lavado con pentano, secado a presión reducida y caracterizado por 
1H-RMN. El espectro de RMN confirmó la estructura del monómero alicíclico.  

CONCLUSIONES 

Se diseñó y sintetizó una serie de monómeros aromáticos y alicíclicos, ejemplificados con la 
glucosa, con número variable de funcionalidades. Se utilizaron materias primas económicas, 
sustentables y escalables, y emplearon reacciones simples y eco-amigables. Además, se 
aprovecharon catalizadores no metálicos y accesibles, por lo que, los compuestos 
desarrollados y metodologías empleadas tienen un gran potencial para la generación de 
nuevos materiales bio-basados. 

Dada la simplicidad de la metodología desarrollada se estima que la misma puede ser 
utilizada para la síntesis de futuros monómeros derivados de otros carbohidratos. 
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