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Introducción. El quitosano (Ch) es el derivado 
parcialmente N-desacetilado de la quitina. El 
comportamiento del Ch funciona a través de pares de 
electrones desapareados en los grupos hidroxilo y amino 
que forman parte de su estructura, permitiendo que se 
llevé a cabo el fenómeno de quimisorción (1). El azul 
índigo (IB) es uno de los colorantes orgánicos más 
antiguo y es ampliamente usado en la industria textil para 
el teñido de algodón y mezclilla. Al ser oxidado a isatina e 
hidrolizado forma un compuesto tóxico para la vida 
marina llamado ácido antranílico (2). Existen diferentes 
métodos para remover colorantes de aguas residuales 
como son la degradación enzimática o microbiana, que a 
pesar de que son eficientes y relativamente baratos 
pueden ser procesos largos y con producción de 
compuestos tóxicos. Se emplean también los procesos  
de oxidación y fotoquímicos que requieren altos gastos 
energéticos y nuevamente se pueden producir 
compuestos  tóxicos. Por último están los métodos físicos 
como la adsorción, el intercambio iónico, la coagulación y 
la floculación que son efectivos para un número limitado 
de colorantes y producen una gran cantidad de residuos 
(3).  El Ch es un material de bajo costo que ha recibido  
atención  debido a su alta capacidad de adsorción, su 
estructura molecular y a que remueve una gran cantidad 
de colorantes (4). 
 

Metodología. Se extrajo quitina cruda por medio de una 
fermentación ácido láctica de desperdicio de camarón,  la 
cual fue purificada y desacetilada usando tratamientos de 
álcali y ácido obteniendo Ch puro (5). Ch en polvo fue 
mezclado con un material termoplástico y extrudido 
formando pellets cilíndricos. El material extrudido (MCP) 
fue caracterizado por titulaciones potenciométricas, FTIR 
y XRD. Se empacaron columnas con MCP y por medio 
de una bomba generadora de gradiente se  hizo pasar 
agua residual de un proceso de teñido de mezclilla que 
contenía 2.63 ±0.06 mg/mL de IB por 48 h alcanzando un 
TRH de 60 min. Se realizaron ensayos con el pH original 
de la muestra, (12.5) y ajustando el pH a 7. La 

concentración de IB se determinó utilizando un 
espectrofotómetro UV-Vis a 708 nm (3).  
 

Resultados. Se determinó la capacidad de adsorción 
qads (mg/g de MCP) de la matriz y el porcentaje de 
remoción de IB  (CRR) al tratar la muestra de agua con 
ambos pHs midiendo la concentración de IB a la entrada 
(Ci) y salida de la columna (Ca) cada hora (Fig. 1). La 
máxima qads en la muestra a pH original fue de 2.45 
±0.019 mg/g de MCP  (Fig. 1A) y se alcanzó a la primera 
hora de tratamiento logrando un CRR de 54.15% (Fig. 
1B). En el caso de la muestra con pH modificado la 
máxima qads fue de 3.41 ± 0.14 mg/g de MCP y se 
alcanzó después de 35h de tratamiento logrando un CRR 
del 71.03%.  

  
Fig. 1. Capacidad de adsorción (A) y porcentaje de remoción (B)  de IB 

por la MCP en un proceso continuo de 48 h. 
 

Conclusiones. La disminución del pH de la muestra favorece la 

adsorción de IB ya que el CRR máximo aumenta 
significativamente. 
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