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RESUMEN 
Dado nuestro profundo conocimiento de cómo los contaminantes orgánicos antropogénicos se biodegradan en el 
ambiente, no es sorprendente que se hayan desarrollado muchos procesos de ingeniería que utilizan la actividad 
biológica para recuperar suelos y sedimentos contaminados. Estos procesos, englobados bajo el término de 
biorremediación, son una alternativa real (y a menudo más económica) a otras formas de tratamiento, tales como la 
extracción química, la incineración y la desorción térmica. La biorremediación presenta la ventaja, frente a esas otras 
opciones, de que el suelo o sedimento, una vez tratado, puede retener muchas de sus funciones biológicas claves, lo 
cual expande sus posibilidades de utilización posterior. También existen problemas o inconvenientes, incluyendo el 
mayor tiempo necesario para las transformaciones biológicas y la falta de biodisponibilidad. Este último problema 
supone un cuello de botella para estas tecnologías, dado que es difícil predecir, con nuestro conocimiento actual, si 
la biodegradación conseguirá reducir la concentración del contaminante hasta niveles aceptables, dentro del marco 
de la legislación. La presencia de ese contaminante residual aún supone un riesgo dado que puede seguir rutas de 
exposición específicas de humanos y dianas ecológicas. 
 
Desde mediados de los 90 hemos investigado, en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla del 
CSIC, sobre los mecanismos, tanto biológicos como químicos, para el aumento de biodisponibilidad de 
contaminantes, con el objetivo final de favorecer su biorremediación. Como compuestos modelo hemos utilizado un 
grupo representativo de contaminantes, en concreto los hidrocarburos aromáticos policíclicos (o PAHs), que se 
incorporan a los suelos y sedimentos tras la combustión de la materia orgánica y por vertidos de petróleo. Se trata 
de contaminantes ubicuos, pero prioritarios por su carácter tóxico y carcinogénico. La presencia de PAHs a 
concentraciones inaceptablemente altas supone unas de las causas principales para la recuperación de muchos 
emplazamientos contaminados. Al utilizarse técnicas de biorremediación con los PAHs, debido a su hidrofobicidad (y 
baja solubilidad en agua) se observan a menudo problemas de biodisponibilidad. Nuestros resultados indican que es 
posible aumentar la biodisponibilidad utilizando nuevas vías (biosurfactantes, quimiotaxis, fertilizantes interfásicos y 
nanomateriales), sin necesariamente aumentar el riesgo de los contaminantes.  
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