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Introducción. Pocos cultivos bacterianos pueden 
mineralizar al aditivo oxigenado de la gasolina metil tert-
butil éter (MTBE). La presencia conjunta de un enlace éter 
estable y la estructura del carbono terciario provocan que 
en algunos casos exista acumulación de MTBE o alcohol 
terbutílico (TBA). Debido a su alta solubilidad y 
recalcitrancia, ambos compuestos se acumulan en recursos 
hídricos, principalmente en acuíferos subterráneos (1). El 
TBA ha llegado a causar gran preocupación ya que 
recientemente se ha encontrado en el ambiente como 
resultado de la transformación incompleta del MTBE. 
El objetivo del trabajo fue estudiar la degradación de TBA 
en una biorreactor que inicialmente eliminó al MTBE en 
cometabolismo con pentano y observar la evolución de la 
población bacteriana. 
 
Metodología. 
Biorreactor. El biorreactor fue una columna de vidrio de  
20 L empacado con tezontle. La configuración del sistema 
simuló un tratamiento in situ incluyendo la representación 
de la zona vadosa y la zona saturada que conforma un 
acuífero. El tratamiento consistió en bombeo del agua 
contaminada y reinjección en una zona biológicamente 
activa inicialmente inoculada con una cepa de 
Pseudomonas aeruginosa. El líquido tuvo un tiempo de 
residencia de 2.3 h y el gas fue alimentado a 7.2 L/min con 
una carga de pentano de alrededor de 10 g/m3/h. El TBA 
fue alimentado en líquido variando su carga entre 2 y 60 
g/m3/h. Los análisis de los compuestos contaminantes 
fueron realizados por cromatografía de gases como fue 
descrito anteriormente (2). 
Análisis de las poblaciones bacterianas. Se hizo la 
extracción del DNA total de muestras del material de 
empaque a diferentes alturas del biorreactor y se realizó la 
electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante 
(DGGE). Los geles se tiñeron con bromuro de etidio. Las 
porciones centrales de las bandas fueron cortadas, re-
amplificadas por PCR  y los amplicones obtenidos 
clonados. Los clones positivos se secuenciaron y se realizó 
una búsqueda en el Genbank usando el sofware BLAST. 
 
Resultados y discusión. Este reactor operó por alrededor 
de un año en la eliminación de MTBE por cometabolismo 
con pentano. Posteriormente se empezó la alimentación 
con TBA para el estudio de su degradación por la misma 
vía (¿te refieres a la ruta metabólica? ¿con pentano?) y 
posteriormente como única fuente de carbono. La máxima 
capacidad de eliminación (CE) del TBA por vía 

cometabólica fue de 20 g/m3/h y poco a poco la 
alimentación de pentano se suspendió hasta removerla por 
completo, bajo estas condiciones la máxima CE alcanzada 
en este caso fue de 40 g/m3/h (Figura 1). 
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Figura 1. a) Degradación de TBA como única fuente de carbono 
y energía b) DGGE de las poblaciones presentes en el reactor 
después al final de la operación. I: Inóculo, N1: nivel 1, N2: 
nivel 2, N3: Nivel 3, T: tabla de agua, H: muestra homogénea.  
 
El análisis de las poblaciones microbianas presentadas en 
el DGGE (Figure 1b), indicó un cambio poblacional 
importante. Dentro de los microorganismos identificados 
se encontraron cepas de Mycobacterium y Rhodococcus 
que han sido reportados como degradadores de MTBE y 
TBA (3).  
 
Conclusiones. La obtención de poblaciones bacterianas 
que degraden TBA dada su naturaleza recalcitrante no es 
una tarea sencilla. En un biorreactor de lecho empacado 
después de cerca de 2 años de operación continua en el 
biorreactor se establecieron poblaciones microbianas 
capaces de degradar al TBA como única fuente de carbono 
y energía. 
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