
6 
1 

ABABOL 
I 

Región I de Murcia SéNeca<•> Sábado 20.04.24 
LA VERDAD 

+ CIENCIA 

Un fármaco para proteger 
al paciente tras un infarto 
F. SÉNECA. Una investigación, fi 
nanciada a través del Programa 
Regional de Transferencia del 
Conocimiento de la Fundación 
Séneca, se centra en la búsque 
da de la dosis mínima eficaz de 
un fármaco que sirva para la 
protección de un paciente que 

acaba de sufrir un infarto agu 
do de miocardio. El proyecto, li 
derado por los especialistas An 
tonio Lax y Domingo Pascual, se 
desarrolla junto con la empre 
sa de base tecnológica (EBT) Bio 
card io. Se trata de una compa 
ñía 'spinoff" de la Universidad 
de Murcia fundada en 2020, y 
que cumple el papel de llevar sus 
resultados al mercado conforme 
a los objetivos del programa. 

III Concurso cansant 
Región de Murcia 

F. SÉNECA. Hoy tiene lugar la fase 
autonómica del 'Ill Cansan! Re 
gión de Murcia', en la Base Aérea 
de Alcantarilla. En esta edición 
del concurso organizado por la 
Consejería de Medio Ambiente, 
Universidades, Investigación y 
Mar Menor, a través de la Funda 

ción Séneca, participan 60 alum 
nos en diez equipos. Se trata de 
grupos formados en los institu 
tos Cañada de las Eras, de Moli 
na de Segura; Francisco Salzillo, 
de Alcantarilla, y del IES Manuel 
Tárraga Escribano, de San Pedro 
del Pinatar; de la Academia de 
Tecnología de Alcantarilla MMMA 
cademy, y de las organizaciones 
para personas con discapacidad 
Famdify Cocemfe, entre otros. 

El reto de exprimir 
hasta el último 
voltio del sol 

El planteamiento se centra en el 
desarrollo de células solares orgá 
nicas, y también híbridas, capa 
ces de asumir el desafío. 

Las soluciones que posibilita 
la química orgánica, detalla Cu 
riel, «permiten una modulación 
de sus propiedades Iísicoquí 
micas». de modo que facilitan 
«su adaptación a los requisitos 
de cada aplicación concreta». Es 
una valiosa propiedad que no 
comparten otros materiales, y 
de la que el químico da un ejem 
plo: «Esta modulación haría po 
sible la fabricación de células so 
lares transparentes que, pese a 
descartar la irradiancia máxima 
en el rango visible, todavía po 
drían absorber la mayor fracción 
del espectro solar», 

¿Qué ventaja se puede extraer 
de algo así? Pues ni más ni me 
nos que la posibilidad de adap 
tar esas células a la fabricación 
de ventanas, que actuarían 
como paneles solares fotovol 
taicos. Tendríamos de ese modo 
edificios enteros captando ener 

GINÉS S. 
FORTE 

La úsqueda de materiales ca paces de 
producir energía hasta de la luz infrarroja 
abre el camino para aprovechar más de la 
mitad de la radiación solar que ahora se 
pierde en los paneles de silicio. El Gobierno 
regional financia. a través de la Fundación 
Séneca. un proyecto con este desafío 

N o toda la luz que reciben 
las placas fotovoltaicas se 
aprovecha. La mayor par 

te de la radiación solar que inci 
de en estos paneles que vemos 
proliferar sobre tejados y cam 
pos no produce ningún tipo de 
energía. No lo parece, porque, de 
facto, la radiación que vemos sí 
rinde bien. Pero la llamada luz 
visible solo supone el 42% de toda 
la radiación solar que recibe la 
superficie de la Tierra. El resto 
se completa con un 5% de la lla 
mada luz ultravioleta y un signi 
ficativo 52% de luz del infrarro 
jo cercano. Ésta, que es la parte 
del león, es la que un grupo de 
investigadores encabezado por 
el químico de la Universidad de 
Murcia (UMU) David Curie! Casa 
do, se ha propuesto exprimir para 
lograr extraer energía hasta de 
las ventanas de los edificios y las 
cubiertas de los invernaderos. 

El proyecto, titulado 'Materia 
les orgánicos fotoactivos en el 
infrarrojo cercano para aplica 
ciones fotovoltaicas', va a la caza, 
como su nombre indica, de nue 
vos componentes de origen or 
gánico con los que lograr, en úl 
timo término, «reducir el precio 
de la energía eléctrica producí 
da». La incapacidad de las ac 
tuales células solares de silicio 
para absorber la luz del infra 
rrojo cercano les impide «apro 
vechar de forma óptima toda la 
radiación solar que incide sobre 
la superficie terrestre», resume 
el científico. Cu riel es el inves 
tigador principal de esta inicia 
tiva que la Consejería de Medio 
Ambiente, Universidades, Inves 
tigación y Mar Menor ha resuel 
to apoyar financiándola a través 
de la Fundación Séneca. 

«El descubrimiento de nuevos 
materiales que permitan absor 
ber la radiación solar del infra 
rrojo cercano podría contribuir 
a mejorar las eficiencias de los 
dispositivos fotovoltaicos», expo 
ne el experto. Y la cantera de ma 
teriales a la que su equipo de es 
pecialistas se ha ido a buscarlos 
no es un espacio inerte, sino vivo. 
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XX Olimpiada Ciencias de 
la Empresa en la UPCT 

F. SÉNECA. La vigésiama edición 
de la Olimpiada de Ciencias de 
la Empresa reunió, la semana 
pasada, en la Universidad Poli 
técnica de Cartagena (UPCT) a 
102 estudiantes de 2° de bachhi 
llerato de 17 centros de la Re 
gión para fomentar los estudios 

en Economía y Empresa. Los 
competidores demostraron du 
rante la convocatoria sus cono 
cimientos en organización de 
empresas y contabilidad. La ac 
tividad está organizada por la 
Facultad de Ciencias de la Em 
presa de la UPCT y cuenta con la 
financiación de la Consejería de 
Medio Ambiente, Universidades, 
Investigación y Mar Menor a tra 
vés de la Fundación Séneca. 

Ciencia para mejorar 
la pesca reaeativa 

F. SÉNECA. El investigador Leo 
nardo Ariel Venerus, del Con 
sejo Nacional de Investigacio 
nes Científicas y Técnicas de 
Argentina, disfruta de una es 
tancia de cuatro meses como 
investigador visitante del Pro 
grama Regional de Movilidad 

Investigadora de la Fundación 
Séneca. Venerus etudia en el 
equipo del profesor de Ecolo 
gía e Hidrología de la Univer 
sidad de Murcia José Antonio 
García los peces mesofóticos 
mediterráneos y la pesca re 
creativa marina en el litoral 
murciano. El avance en este 
proyecto permitirá una mejor 
gestión de la pesca recreativa 
en la Región de Murcia. 

GrMico sobre la distinta irradiación solar en la superficie terrestre según el tipo de luz. uMu 

gación a nivel estatal e interna 
cíonal». El equipo murciano ya 
colabora, de hecho, con algunos 
de esos colectivos de investiga 
ción que sí están relacionados 
con estos avances, tanto de Es 
palla como del exterior. Entre 
ellos destacan especialmente las 
conexiones que ahora mantie 
nen con universidades y centros 
de investigación de China, Paí 
ses Bajos y la República Checa . 
Cuantos más implicados y me 
jor financiados estén los inves 
tigadores (un punto para el que 
Curie! reclama un mayor esfuer 
zo), más luz ofrecerá la ciencia; 
en este caso, de forma literal. 

No descubre nada nuevo el 
químico David Curie! Casado, 
y lo sabe, cuando habla del 
«protagonismo innegable hoy 
en día» que han adquirido las 
energías renovables, que justi 
fica ante «la necesidad de fre 
nar los efectos del cambio cli 
mático, fomentar el desarrollo 
de una economía sostenible y 
promover un cambio en el mo 
delo energético». En cambio, sí 
aporta, mucho, a la obtención 
de ese objetivo con su proyec 
to enfocado a estrujar hasta el 
último voltio que puede ofre 
cer la llamada «radiación en el 
infrarrojo cercano». El aprove 
chamiento de esta «fracción 
muy significativa del espectro 
solar», que los paneles de sili 
cio no son capaces de utilizar, 
«permitiría mejorar la eficien 
cia de las células solares». Di 
cho de otra manera, con su 
captación «aumentaría la can 
tidad de energía solar quepo 
dría transformarse en energía 
eléctrica». El consiguiente be 
neficio no plantea dudas, «no 
sólo desde una perspectiva 
científica, sino también so 
cioeconórnica», apostilla. 

El inevitable cambio en 
el modelo energético 

mercado fotovoltaíco», señala. 
Básicamente, explica el espe 

cialista, «nuestro trabajo de in 
vestigación como químicos con 
siste en el desarrollo de metodo 
logías sintéticas que conduzcan 
al descubrimiento de materiales 
orgánicos que reúnan las propie 
dades idóneas para mejorar la 
captación de la luz solar, y la con 
siguiente conversión de energía». 

Mécánicamente entrelazados 
El reto es la preparación de nue 
vas moléculas capaces de ab 
sorber la radiación solar del es 
pectro del infrarrojo cercano, 
un área que «no se encuentra 
perfectamente aprovechada en 
los dispositivos fotovoltaicos 
que se comercializan». Las cé 
lulas solares de silicio que aho 
ra dominan el mercado tienen 
la ventaja de resultar altamen 
te eficientes y duraderas, reco 
noce el especialista. Pero las que 
el proyecto propone son capa 
ces de aprovechar mejor toda la 
radiación solar que incide so 
bre la superficie terrestre. 

El equipo de Curie! tiene has 
ta finales de 2025 para avanzar 
en la fase actual de los trabajos, 
que comenzaron a inicios de 
2023. Ese es el plazo con el que 
ahora cuenta este personal for 
mado por un profesor emérito, 
dos catedráticos, una profesora 
contratada doctora, dos investi 
gadores postdoctorales y dos in 
vestigadores predoctorales. Así 
es la composición del grupo de 
investigación de Materiales Mo· 
leculares Multifuncionales, ads 
crito al Departamento de Quími 
ca Orgánica de la UMU. 

No hay constancia, o al menos 
estos especialistas no la tienen, 
de que existan en la Región de 
Murcia otros grupos trabajando 
en el desarrollo de este tipo de 
materiales, aunque la investiga 
ción en torno a la energía, y par 
ticularmente aquellas considera 
das renovables, despiertan un 
notable interés como «parte de 
los objetivos estratégicos defi 
nidos en los planes de investí 
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Se producirá 
electricidad con las 
ventanas de edificios 
enteros captando la 
energía solar y desde 
las cubiertas de 
invernaderos 

LA!i CLAVES 

"' La idea. El 52% de la 
radiación solar es luz infrarroja 
cercana, un espectro que 
las actuales placas fotovoltaicas 
de silicio no es capaz 
de aprovechar. 

11> La luz. La búsqueda de 
materiales orgánicos que sí 
sean capaces de transformar 
la luz infrarroja cercana 
centra el proyecto. 

11> La aplicación. La investiga 
ción abre la vía al uso de nue 
vos materiales como captado 
res fotovoltaicos más capaces y 
que reducen el coste eléctrico. 

2000 

Espectro 
solar en la 
superficie 
terrestre 

1500 1000 
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Una tecnología de este tipo «al 
canzaría eficiencias inferiores a 
las de las células solares opacas», 
puntualiza. Pero «el hecho de que 
la radiación solar pueda trans 
formarse en electricidad aprove 
chando la gran superficie de fa 
chadas de edificios o extensio 
nes de terrenos agrícolas abre 
enormes posibilidades para el 
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gía para producir electricidad, 
y también invernaderos, don 
de igualmente se podrían ins 
talar. Cu riel apunta aquí al de 
sarrollo, «que actualmente está 
ganando relevancia», de la lla 
mada agrivoltaica, en la que la 
producción agraria y la gene 
ración fotovoltaica se dan la 
mano en un mismo espacio. 

Miembros del grupo de Materiales Moleculares Multifuncionales, 
adscrito al Departamento de Química Orqáníca de la UMU. uMu 
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