
UNIVERSIDAD NAOONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE QUIMICA 

BARNICES PARA LATAS 

ESTUDIO MONOGRAFICO 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO QUIMICO 
PRE 5 EN TA 

MANUEL HOLGUJN AGUJLAR 

México, D. F. 1976 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



l9-i6 
tcr

?. o 1 



A !lIS PADn::s 

con infinito cari f.o y g~dtitud 



A ''.IS '. I"S, primos y s c'' rinos 

~a n agradecimi ento 

A :.'.IS !BElANOS 

fra t ~ rn::i. lr:ien te 



..i.. : :::s A:.:rnos 

pe~ su colaboración y amistad: 

Lar.·:< 

'.1.a:'.:0n 

'2nrique 

A lII ii'Al!:lLL\ añortiva 

afectuo3aoente 



FACULTAD DE QlTI:~ICA 

'B.ARNI•':'":S :i'A1A LATAS 

M.Almzl. HOLGUIN AG"'...'ILAR 



PRESIDENTE PROF. ENRIQUS GARCIA GALRANO 

VOCAL PROF. JULI0 TERAN ZAVALE"l'A 

SECRET'ARIO PROF. HECTOR SOBOL ZASLAV 

1 er SUPLENTE PROF. FERHANOO ITURE~ HERM.ANN 

2º SUPLFll'l'E P.aüF. RAFAEL MORENO GONZALEZ 

Sitio donde se deearroll6 el tema: México, D.F. 

ASESOR 

Enrique Garc!a Galeano 

SU!'>T :::NT ANTE 

il&nuel Holgufo Aguilar 



\- 3 -

I N T R o D u e e I o N 

Las latas pa r~ alimentos __ h~~ur ido e la necesi q_ª q__ d.§ ro

teger y pr eservar l_os nutrj en_~ Los barnices han aflorado del --------- -
hecho i mp rescindible de proteger las latas y los alimentos de -

una manera má s eficaz. 

Ta l ha sido el desarrol lo de esta industria aliment icia, que 

en la actual idad, de las seis mi l toneladas di arias de ~asura, 

150 toneladas son de latas, únicament e en la Ciu dad de México. 

Pa :;:-a l legar a és to , fue nec esa rio trabajar arduamente, du ra.!!. 
• 

te má s de un si:;lo, en estudios y pruebas . 

El t ema os muy interes .n t e en la actuali da d en México, pero 

la importancia mayor se de riva de l a neces idad de continuar los 

estudios pa :-a resolver los problemas deri va Jos de este consumo 

extraordinario. Uno de los cua l es s -: ría desarrollar ba rnices, 

l acas o esmaltes u c ~ º ua do s ª~ª estar en 

~ontao~¿i.l_~s. ~ste es uno de los problemas más ur~en_ 

t es de la humanidad, por ue a est e r i tmo de c:;:-ecimiento, se l l e 

garía a la contamina c ión y envenenami ento de l planet a. 

Otrc problema de riva¿o , es busca: las posibil i dades de f abri 

car estos barnic ;; s con materia primas nacional -'l s . La mayo:- í a de 

éstas son importa das , solament e de aceite de t ung , s e imno~ta-_ 

ron 558 mil kilos en 1974, con un cos to de : res mi llone s de pe-

sos . ~at e ac eite s c·cante es une de los c i nc o princ i pa l es comi"-2, 
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nentes de los ba rnices. 

Tenemos la obligaci ón en conci encia, c2 _prote0er los al imen

t<>.131 que en esta épo~~ Jru!s _v--ª.li.o...ao.s.,.-d.eh-i-d0--al aument o de .::: 

poh lac:i .Qn . 

~l ~ ema de barnices e_ mati ces muy r e l acionados e impor-
-- ---------

tantes con la físiooquímica, microbi~ía __ e i ng_eoiar.'a etc, ------------en proyectos pa ra encontrar nu evos a~t~ s surf a ctantes, nuevo s 

méto dos de hornea do y s ecado pa ra recubri mient~~ -; y otros s i s t e 
···- - -·---------_ _....----· --

ma s ~~a to s ci e protecció.n.-da...a li.ment.os-.-

:<.: spe ro que este trat aj o s ea útil e int er es .i nte para que el -

lector, con básicos conocimi entos de políme r os y tecnolo( Ía de 

alimentos, pueda encontrar información y cont inuar con otro s e s 

tudios específicos. 

r ara és t o es menester echa r mano de l a ex¡' eri encia a cumul ada, 

de ~ane ra que el primer capítulo es l a histori a de los ba r nices 

pa ra latas de alimentos, en donde s e eücuen tran menciona -.' os los 

primeros estudios y los más relevantes inves ti p,adores. 

A continuación, en la segunda pa rte, v emo s los principales 

cons ti tuyent es de los ba rnices, sus u i::os especia les para deter-

minados alimentos. 

(: 

Hay muc hos punto s 

e y en este trabajo 

orama pa r a estu di os 

·: u e no han s idos investi ·a d.os 

se hacen notar, de ¡;¡anera que . 
pos t erio res. 

c_,.rl'l < í us 1 urie.5 

suf i cienteme!!. J 
se abre un na ·-

' 
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GBN B RALIDA DE S 

El t!escubrimiento de l as latas se debió a !ricolás Appert , en 

1810 y a este hecho se debe l a aparición de los ba rnices. Las -

latas, debi do a su ba jo costo re emplaza ron, en ciertos menaste-

res, a los envases de vidrio. 

A pesar de que el vidrio es impermeabl e , no po roso, inodoro, 

tran sparente, es e l s egundo materia l en orden de i mportancia , E_ 

sado en la industria alimenticia. las latas no son frágiles, -
---=-~-----~ 

penni ten mejores ~~diciones de almacenami~~to_L__manejo, son más 

baratas y más ver sátiles. _Tienen el pr~i:i~_r lugar ei:__~e~_ la -

indus t ria. Son tan adecuables, que se es tán empezan do a emplear 
--· ~..._, ----~- -~-------.::.._ 

en latas aeros ol es pa r8:_ma.. ~na sa _ ~lsas, miel e:',2_ etc. 

Los barni ces son elementos fundamental es para la protección 
---- ------

de l a s latas y los alimentos. F;stán hechos principalmen te de re 

sinas, materiales que pueden pclimerizar. Son naturi411 es o sinté 

,..,__ t i c.:is . r.as &leoresinas son las naturales más <imp l ea das . ~tre -

l a s sintéticas se encuentran la s tennoplást i cas y l as t c rmofijas 

Para los barnices que nos ocupan, s e usan los polímero s t ermcf1_ . 
j os, qu · permiten soporta-r lo s procesos de enlat ado , como son -

calo r y presión. Hay r es inas t -:rmoplá s ti cas , que combinadas ade 

.cuacamente cor. ace i t es, producen pnlímero s te rmof i j os . 

Hay mucha s Glases de resinas sinté ticas, cono s e verá en el 

desarrol lo del t ema. 

A través de l os a!io s , se han es t ahlecido cinco ·princi pa l es -

const i tuyentas Ge-+~~ r esinas, secan tes , aceites se~a~ 

_t as , solventes 

N-2--s~ __ ha_ de sarrollado un ba r niz qu ·~ reúna lo ~ r er¡uA r i nientos 
,_ ----
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necesa r i os pare todos l os alimentos. 

Hay varios mé todo s para Ia ap icación de barni ces. General

mente s e hace por medio de rodillos, através de los cua l es pasa 

la lámina, antes de fonnar la lata. Luego es meneRter secarlas 

a una t emperatu ra inferior a la de :fusión del es taño. 

PQJ:__fl earse los ba rnices, en contacto con alimentos se -

some ten a ini'inidad ~e pruebas, dur ante el proceso de barniza_

do; en la lámina a barnizada y en el envase ya fonnado. Algu--- -
nas de el las son la prueba del oxígeno~ de resistenc i a 

química, espesor de elícula fresca Ees~ ~ elioula seca eta. 

Hay trabajos af ines a estos temas , hechos en esta Universi_

dad, que incluyen pruebas para barni~es, control de calidad y -

comparaciones entre ellos, de manera que no es tema de est~ tra 

bajo. 



C A F I T U L O I 

HISTORIA DF. LOS BAR."l' IC ::'S USAOOS ~ LATAS PBA 

ALIMEN'K' S. 
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C A P I T U L O I 

HISS'O RIA DF. LO:. BARnrc ;;s USALOS EN LA'rAS PA !"(A 

AL I!IBNTOS 

LOS P RIMEROS DFSCUBRDLI"P.NTOS 

Nicolás dppert (1 750 - 1841) es considerado el padre del en

latado. Fue el primero que pensó e ideó el mé~odo para conser

var los alimentos en r ecipientes sellaüos y cerrados hermética-

mente. 

A partir de 1795 y durante catorce años hizo sus experimen_

tos. Usó reoipientes de vidrio con corcho; los reforzó con alam 

bre y ceras . Los mantenía 9n ª f.ll ª hirviente por diferentes tiem 

pos . Logró conservar sopas, fruta s, ve p:etales , j ugos, memela -

das J' mieles . 

?,n 1810 ganó un premi o por sus trabajos, qu e publicó al año 

s i guiente. En 1812 abrió una enlatadora come r c i al. 

Pa ralelamente a los traba jos J e Apper t , el 1810, Petc r furand 

inventó la l a t a recubierta de estaño . Este invento abrió las 

pue rtas pa ra una nueva indus t r ia manu f actu rera y dio ímpetus p~ 

ra el crecimient o comerc ia l del enla ta ·l.o . 

En el año de 1820, s e empezaroQ a r r oduc ir l a R latas en los 

F.stados Unidos . ~ es t e ti empo la pro ducción era un pr oceso l e!!. 

to ; un experto podía hacer cinco o seis latas po r hora. Estas -

latas se hacían durante el invierno para se r u sa ~as en l a época 

de l a cos echa . 

EJ de~arrollo de la industria manu :actur ~ ra dH la s l ata s em-
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pes6 en 1900 , con su mecanización. La producción, por ésto, se 

inorement6 ráp i damente . 

LOS PRRSROS ~.A RtEC ::S . 

El uso e.da vez más frecuent e de l a s l a tas , fu e haciendo a -

un l a.do los r r imel'O S envases de vidrio, pués l as latas eran (y 

son) más f áciles de almacena r y vender. 

Los p r i meros ba rni ces empezaron a usarse en el año de 1894 -

para evitar la ~ i nt eracci ones ent~e el me t al y el pr oducto; para 

evi tar l a ccnsecuent e corrosi ón del envase; pa r a proteeer el 

' pro duc to evitando l a decoloración y la f ormaci ón de compuestos 
\.., 

de azufr e. 

Los primero s r ecubrimientos para l a tas fue ron, a l parecer, -

6loorres i nas, adem~s de los acei te s s ecantes im?ortados de Ale

mania. Pero no hay i nformación recopilada ace rca de la primera 

co~po si c ión sa tisfac toria de lo s primeros barnices usa dos en el 

interior de l a s l a tas. 

TRABA:C'S 'DE '..OS DJCTO i\ES L. H. BAEK:LAND Y H. A. :BAKER. 

Despu eá de l descubrimiento de l a .Eakelita y de los a delantos 

en el p roc e~o -fo t ográfico , !leches ;: or Baeke l and, él fu e invita do 

por el Dr. Baker, pa ra preparar l a c ~s que pudie ran s e r usadas -

como r ecubrimient os pa ra l a tas. Un s ran núwero de ellas fu eron 

:producidas , probadas y r echaz <i das por el sabo1· que impartían a 

l os alimentos . Sin emba rgo , a l ~ unas de es tas resina s t enían muy 

buenas propi e·.iadAs y con el tierr. t>o l l ega r on a P' rf eccionarse. 

Thrpezó l a Primera Guerra !.1u1vUal, Los cientif:l. cos se V:i. PNíl 

apresurado s en la prepar aci ón de rssin~s s intéticas. La import~ 

ci ón de r esinas fu e suspendi da. 
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Aunqu e lac ~-troq:~J.,,111 osa _,y el alco~ol bu tílicc p roporciona.ro n 

nruy bu enos aceit es seca ntes, ésto s no pu dieron s e .r u s::i.dos i rune-

diatamen te en las lata s . 

n::SARROLLO D': WS RECU3RIM.I ".1TTOS. 

Hasta 1915 qu e dó claramen t e estab1 -· c i do que ninz: na de las -

~ variac iones controlables en la manu f actura de las l a tas era l a 
1 

cau s ,in te de l color neg~ ma í z , que a.parecía en alp-u nos pro duc_-

\ tos enlatauos. Bst e color negro ma íz apareció p rimeramente en -

las la t as que contenían maíz, deb i do a la r eac c i ón de lo s com -

pues tos de azufre oon el a oero o fi erro de la l a ta. ~ate f enóme 

no se presentaba a p e s ar de que todas l a s l at a s ,-,staban estaña-

das. 

Fu e e l Dr. G. s. Bohart, que b asa do en J a s obs ·: rvaciones del 

Dr . Baker , fue qui én , cc n cloruro de zinc eliminó este probl e -"-····· 
ma. En 1922 el Dr. Bohart concibió la idea de un recubrimiento 

que debería. contener resina s y ceras en l a qne fli e n. aña d j do óxi 

do de c inc. De esta mane r a quedó e s Lab l ec i do el ~ rinc ir io fu n

damental pa ra el desarrollo de lo s 3arnic 9s Ti po C. (Se dice de 

ti po C, por que e l problema de l r.iaÍz ( com ) 1 QU •' d0 a sí , finiqu1 t~ 

do). 

Para lo s barnic es no s 0 usó el óxido de c inc : pnés r eacciona 

ba c on la :.o r e sinas en uso. Se ernp l oaro:1 :néto:ios J iferent e's para 

evi t3r es t a reacc ión._ Po s t ::: riormen t e s e }Jr efiri ó e l "lup leo .Je l a 
• 

resina obtenida del ¡rbo l tunR, i mport a J a d.· C hin~ o de ~ Con~0 . 

:;i perfeccionamiento del b-uniz e, f '.ie uno Je 1011 1rimerot= .Y 
1Dás .r.; rande s _ pasos an el crecimiento de las aplicai:: ionas de los -

recu br {.pi ento~ . A pesa r de : odo, el ba rniz e, no r eunía , ni 1'9-

une l o~ r equ e r imi en t os de r~ s is ten c ia pa ra s~ r us~ .o en t odo 3 -
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los proJuotos. 

:BARNIC 'OS r'DA PHOPOSI':'OS ESF:-'.CIAL~S . 

Antes de la Segunda Guerra Mundi~l, hubieron de reconsidera..!: 

se los a delantos ha sta entonces obtenidos, como la pr oducción -

de nitrocelulosa de secado rápido; las nuevas posibilidades de 

las r esinas u~adas anterio rmente. Ssto ayudó al entendimiento -

de l os principios de po l imerización y condensac ión. Lo cual pe.!: 

mi ti6 añadir una multitud de nuevas r esinas sintéticas a l a pr.2_ 

duoci ón ]e barnic 8s, ~s t e adelan to incluyó, no solamente, los 

deriva Jos del alqui trán ae hulla , - que había sido aislado por 

loe alemanes - sino también numerosos compues tos derivados del 

pe tróleo. 

La combinación de es t o~; conocimientos se manifes ~ ó en mu.y 

corto ti empo en l a ap3rición de nu evas resinas sintéticas y ha~ 

ta en ace i tes s P.cantes sintéticos. 

El nuevo trabajo consi s tía en buscar la forma de aplicar las 

nuevas r e sinas para la f abricación de barnices para latas. 

Los barni c es o1i teni dos oon las nuevas re s inas, deberían lle

-fe nar una se rie de requerimientos: 

- adapt a rse a la rápida veloci dad de producci ón. 

- deberían ser duros y suficientemente fil.ástioos, simul tánea..ien, 

te, después Je salir del horno . 

- ser insaboros, ino do ro s e inert es a la acción de los alimentos 

- inal ter:ibles a pesar c!e las a l tas t ernr1eraturas r equeri das en 

el proceso de enla ta do 

- ser baratos . 

Si el b:irnü se rebbndecía, era rechazaco, porque es t o cau -
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sa .la a dh erencia de l producto y l a con~ecuent e mala pr esentación. 

De esta maner a, no to ¿Gs l os barnic es llenaban estos r equeri 

mientas. Algunos tenían una o varias ·nropiedades, po r lo que s~ 

opt6 por ~arnices para funciones especiales. 

Así nacieron los barnices para c ítricos , al:runas va rieda des 

de carne, sardinas, chile. Esto aument ó el volumen de los nego-

cios. 

Otro de loa más gr andes logros de esta época fu e empezar a -

perfeocionnr los b~ rnices para latas de cervezas . F\;.e un pro_ 

blema, debido a que la cerveza atrapa muy fácilmente los meta -

les, de manera qu e había que crear un s istema de ~e 3 inas que no 

permitieran el paso de fierro y estaño a la solución. Se sabía 

qu e dos décimas partes de estaño en un mill6n de partes de cer-

veza, podía causar . una : iger a nube; y el fie rro en re lat ivas al 
t as conc ent rac iones podía pvoducir olores indeseables y oscure

cimiento de la espuma. Se desarrollaron barnices del tipo viní-

lico no del todo satisf actorios. 

A pesar del cúmulo de conocimiento s archiva ·:os, sobre este 

t ema , e l más gr ande desa!'rollo de los barnices fue durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial. Modificándose los requer.f 

mi entes pa ra las l a tas; el tipo de so ld~dura y los horno~ de s~ 

cado . En el año de 1933 la casa fundada por Appert ce rraba sus 

puertas . 

Resumiendo : los barnices antes de la II Guerra, estaban he_

chos pr i ncipalente de aceites naturales y muy - ocos de las nue-

va s r esinas . intéticas. Ya se habían descubi erto la ni troc el~!lo 

sa (e l celuloide de J. W. Hyatt), las r~s1nas de Baekeland, las 

re siMs alquídicas (en 1926 por c. Ellis) y en 1937 el cl0ruro 
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de polivinilo, entre otras • 

.AVANCES DURANTE Y Dt!:SPU..-:S Df' LA II GtWñRA . 

Los oonooimientos que hasta 1938 fueron acumulados acerca 

del desarrollo de los ba=nices, fueren muy utilizados cuando la 

guerra eatall6 en el Pací f ico. Los ~st ado s Unidos vieron corta

das sus líneas marítimas. El es t año no podia l legar a los puer

tos norteame r icano s . Se abrió el programa ·de cons ervación del -

estaño. Quedó limitado su empl eo a propósitos militares. Las la 

ta s hechas en este tiempo iban al frente de batalla. 

'Mientras tanto, a finales de ' la década de los trein ta , el Ja 

p6n presionaba sobre China, de manera que el acei te y las made

ra s del tung no llegaban a su des t ino. 

Probablemente s in es tas carencias , no se hubi era ll egado a -

un desarroi lo rápido de los barni ces y en general de las l a t as. 

~ el mismo año de 1938, apa r ec ían las r esinas de ac etato

butir~ to d~ celul osa y l a s r es ina s de melamina-formaldehido. 

:lnpeza ron las investigaciones para r e em? laza r los aceites im 

portado s , - que por mucho tiempo f ueron los u sa os en los barni 

ces pa ra lat as-, por aceit es s~can ~es que pu di eran s ~ r fabrica

dos ro r r es inas natu::-:1 l es de l os ~s tados Unidos o del Continente 

Amerioano , o " ien a partir de na t e r i as pri mas locales. 

lJucta s ::-e f'i nas y los más p rome t edo r es ac e it 7- s secan t.e s f ue r on 

inclui dos en las formula c i ones de los barni ~e s. ~uchos de ellos 

fueron elixina j os desrués de l a s ~rime ra : p ~~ ebas . 

DPbi do a 1:3.s r:lllcha :s y corn·· l e j as :·eacci ones qu ' ocurren d.u ¡-an 

t e el secado ( general:nente ·n ho rno ) :' en el r'roc eso de <>nlata 3.o 

con los barnic es , M f"Je ::-o si '::- L~ des a . r0lb:- ! ru e':>a s i'h i .;::; s qu e 

prob,i:-an ~ue 1;no de ell os :-> t.: :l. i ese es t s.::- en cont .l c ". '.) con los 
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al imentos enlata,:os . 

Miles d~ latas f ue ron almacenadas a tempera tu ras de veinte -

y treinta y cinco gr a dos c entígracos, pa ra probar la calidad ~ 

del recubrimi en t o in t erior y la condición del alimento. Estas -

t emp eraturas ps rmiten acort ar el tiempo de pruebas . 

Basados en la i nformación acunrulada sobre el comportami ento 

de los barnices , los científicos pudieron saca r conclusiones s o 

bre éstos en un tiempo más corto. 

Las pruebas de~ laboratorio y a lmacenado hechas, indicaron . 

que l os nuevo s ba rnices tienen la misma o mejor resis t encia .qu.f. 

mica y características fí sicas en cuantc al sabor, !} Ue áquellos 

usados en l a preguerra. De manera que f uerori puestos en el comer 

cio. 

Ctro problema que fUe resuelto en los tiempos de la guerra -

cons isti ó en l a fo rmulaci ón de barnices para los lados exte r i o-

res de las latas , ya que prevenían la corrosi ón durante el alma 

- cena je y cuando eran exportada s . Recubrimi ento s hechos también 

de re s inas domésticas. 

Así aparecieron las resinas fenólicas y todas sus modificacio 

nes ¡ las nlquidálioas¡ maleicas¡ vínilioas¡ urea formaldehidof

pol i uretar.os y epoyÍdicas. 

O"' ROS Ar::1.AN'l'OS COADT:VANT?S. 

Despu •,. de las formul aciones y los estudios hechos para el -

mejoramiento de los recubrimi entos interiores p3ra latas , el P!, 

so a seguir era el me j or aprov9chamiento de los mismos. 

Para e l óptimo uso de l oe barnices , se indicó que era nec esa 

rio un buen secado en horno, además de reun i r todos los raque-
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rimient oa necesa rios. El proceso de secado :o: e s ometió a u na ·p r.2_ 

fun da invoatitiao ió~. 

Los primero s hornos para seca do fueron una espec i e de caja 

cal entada por medio de gas; pero no permi tían los nuevos méto dos 

de produc c ión en s er i e. Fu eron sus t i tuido s por ho rnos en forma 

de tunel por e l qu e pasaba una ca J ena transpo r t adora que por rae 

dio de sostenes acarreaba l as láminas de hojala t a . 

Pero aunque f'ueron supe r iores a los ho rnos de caja, fu e noto 

r io que e.xi s tía un gradient e de temperatura en ell.os. 

F.ste fenóm eno f;e obvió cuan do fu e ron ins talados cinco t ermopa_

r es en cada lámina qu e cruzaba el ho rno. Había diferencia que -

a lcanzaba l os 6)° C. Tras una canti da d considerable de pruebas 

se ll egó al dis eño de los hor nos de circulac ión forza da . 

F'l a i rd 1' i rcul ando en e l horno pe :rm i tió una me j or di s tribu_ -

ción del calor en él. Las di f e r encias de tempe r aturas baj a ron a 

una f racción de la cantidad menciona da. 

Muy importantes fueron las conclusiones oc tenidas de s?ués de 

los 0X}:' e rimentos: los barnices adquirieron propiedades su perio

resf por primera vez las láminas tenían un s ~ cado uniforme. Es

te nu evo di s eño des echó a l os an t i guo s ho rnos. 

Recubrimientos de Estaño.- ~arti cularmente significativo ha 

sido el progre so obts~ido a l reducir la canti da d d ~ es t año re -

querida !la ra latas ·de ali¡;¡ent6s. 

• El con·sumo <le est:i!'ío ha .sido disrainu í do de s de un prome di o de 

0.59 F'..g po r caja ba:' e, en 1935, a 0, 236 Kg de estaño p'Or ca j a ~ 

s e en 1959 y f inalment e a O. 1135 Kg en 1968. Teniendo en cuenta 

que una ca j a base r epresenta un á r ea 0e 20. 20 me tros o~adrad os . 

Ant i guamen te el Ps t :i.í'::.do s e hacía r o!' inme rsi on de la lámina 
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de ac e ro en este metal hirvi ente. Pe ro lo s incentivos para la ~ 

.conse rvación de l r.ietal , oe tradu jeron en .·educir la car.ti déid de 

és t e emplea C. 3 p«ra las la ta s , a_demás de bajar los costos . _Pos t.!?_ 

rio rmente los avances tecnológicos permiti eron uoar el estafiado 

electrolí tico. En 1951, la mi tad de la s láminas de hojala ta ya 

estaban hechas por medi0 elect~olítico. !&_ calidad de l a hvjal~ 

t a así obteni da tenía mejores pr opiedades con r especto a la r e 

sistencia a l a corrosión. 

Otl'Q progreso sinr;ular fu e el recubrimiento diferenc i a l, con 

la técnica ya existente del proceso electl'QlÍ tico, mediante e l 

cua l , las lámi nas de hojalata se hacían con dos pesos diferen_

t -es de estaño de cada lado. El l ado interior debería tener sufi 

ciente estaño pa ra prote j er el cont enido de Li l a ta¡ el l a do ex 

t e'ri or una capa más de l gada que permitiera pr ev fmir el da í": o du

rante e l p¡-oceso . De manera que para la mnufactura de las l a tas 

' se nec esita una persona con exrieriencia para dife r enciar ambos 

lados . 

f¡\>El sentido aotual de la hojalata es una lámina de acero oon 

r ecubrimiento de estaño de 0.4 a 2. 5 micras de espesor, depen_

diendo de l a cal i da d. 

Latas de Aluminio .- Estas l atas 3parecieron debi co a las ven 

taj as de es te me tal, como son: su r es o ligero , su resistencia a 

l ! corrosión atmosférica , no es atacado po r l os p roduct os de a zE_ 

fre . Pero l a s desventa j a s son t ambién gr andes 1 no se pue ci e ce_

rrar por medio de sold:1dura, hay dificultades pa ra abri r las l~ 

tas, blan,!ue::: severamente al f,'ll n'Js }'fOd ictos , su vü a de servio1o 
es menor que l a ob ten ida en la hoj~ lata . 

Debido a esta apa rición de l aluminio , se introdujo en el oo-
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meroio la l ata hecha sin estaño, en 1966. Su uso se ha ido in~ 

crementando debido a qt~ s es veinte porciento más barata. 

Estas l a tas tienen, genera l mente , una lige r a capa de c:romo y 

su óxido p3ra fac il ita r el barnizado . 

·En general , y para todas las ho jalatas, en los últimos pasos 

de ~1 r- rocesamiento , es necesario preparar l a 3Uf-e r fic ie para -

la a dhesión de l re~ubrimiento final. Bntonces se aplica una l i-

gera cant idaa de i a sal di octíl ica de l ácido s ebár,ieo (ácido dá_ 

carbozí lico cristalino C H 8 o4 
) en una capa de 0. 10 a 0.30 

10 1 

gramos por caja base . 

Hi s tó ri camente , la co s t ura lateral de las latas, ha sido una 

-º'0 l a s pa r tes más , Vulnerables de ellas. Debido a que para su f!. 

bricac ión el metal se dobla en sentidos contrarios, sa engancha 

y s~ aplas ta a presión, para s er soldado a l final por l a parte 

exterior. 

Este tracaj o hecho sobre el metal puede ocasionar pérdidas -

del estar o y propicia, además , el decremento de l a resistencia 

a l a corl'Qs i ón. Lo s estudios para evitar estos inconvenientes 

. se han l l eva~o a cabo des de la Primera Guerra; en es te tiempo .!:!. 

~a necesa rio barnizar por segunda vez y volver a hornear. Los -

estudios fueron int errumpidos a l estallar l a II Guerr a. Finalme,ll 

te se ha descubie rto l acas qu e se aplican en la fran ja daña da,-

en la parte i nterior de la lata. 

~stas l acas están constitu i das por ma t eriales de baja vi sco 

sidas y disue l t a s en un solven t e dEI bajo punto de ebullición, P!. 

ra f'acil i tar la ap licac.ión y el secado. La laca se coloca en la 

1atn i nmediatamente después del proceso de so ldad11ra, JH:tl'a que 
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el calor resi clna] evapore e l solv9nte. Así se evitan los gastos 

de hornos com:pl ementarios. 

lT1 timamente se ha trotado de usar un cemento duró y resiste.!! 

te en lugar de l a soldadura en la costura lateral . Además el uso 

de tapaderas abre-fá~il, hechas con parte de hojalata y part e -

de aluminio (la parte qu e se ti ra) , necesitan un material que -

la una. Es tos cementos s e s iguen es tudiando en éstas y otran a

plicaciones . 

Los Barnices Actual es.- Se les l l ama as í, a l os r ecubrimi en

tos orgánicos apl i cados a las latas pa ra pr eservar, mantener a

t rac tivo e1 a limento, mejora r las apariencias interjor y ex t e_

rior del recipiente Y. 'o incrementa r l a vi da de la l a ta. 

-Los requisitos actuales para los recubr imiento or Ráni cos sont 

~-Ser a tóxioos y libres de todo sabo r y olor, que afectaría de 

un modo especialmente perjudicial a l a cal i dad de los produc-

tos envasados. 

- No deben s er afecta dos por l os productos envasados y '.iehen i~ 

pe di r las r eaocione8 entre el conteni do y .el metal de l envas ~ . 

- Tener buena adhe r enc ia y suficiente flexibi lidad ;¡ t enacidad 

para mantener las películas protecto r as conti ~uás durante l a 

operación de la elaboraci6n de latas y su uso po s t erior. 

- Ser acon6micos. 

- Han de conse rvarse los requerimientos antedichos. 

Las chap ~. s de me t al p ·; r~ botes vienen de l3s acerías en r\r a.!! 

des rollos . Se l as da un tratami ent ::i q;i í mico pa ra mejorar l a QE, 

he r encia de l on r ecubri:::ii entos or..~ánico s , ".: ) materia l p.:i1·a a 

tranportadores .Je rodillos pa r a :r-eci :iir el barnizado y :iost erio.!, 

m::?n: e es conducido a 1 0 3 hornos u c.:.-a e l secddo . Al finci l ne fa 
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brican los botes . 

Al gunos reoubrimientos se aplican po: pulveri zación en el -

interior de los botes y algunas veces s e aplican barnices supl!!_ 

mentar i os. Las películas secas del recubr imiento son de l orden 

de 2.5 a 12.5 mioras . 

El Futuro da los Raoubrirnientos.- El problema principal en -

nuestros días es evitar la contaminación del ambiente. De mane

r a que los futuro s barnices tendrán que s er procesados donde -

los solventes no se tieren a la atmósfera. Podemos pensar que ~ 

serán s eca dos por bombardeo eleotrónioo, sin necesidad de sol -

ventes, o bien crear otro tipo de barniz que pueda ser aplicado 

o disuelto en agua. 

Sin embaro, hay pocos estudios relativos a evitar la conte.m2:, 

nación producida por los recubrimientos en la tierra; ya que ~ 

oba~ de las resinas usadas en su preparación no son bio, mecano 

o fotodegradabl es. Lo cual permite otra rama de estudios especi!_ 

liaados. 



• 

C A P I T U L O II 

TIPOS DE BA.RNIC":S USAIDS PARA DIF'S:lrnTES !Lilrn'l'l'OS 
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TUOS DE BARP. IC SS USAOOS PARA DIFERENTES ALIMENTOS 

\_ 

CONSTITUT,.:NT ~'S PHDrC IPAL1':S DE LOS BARNICES . 

~e conside r an lo s siguientes: 1) Aceit es secantesJ 2) Secan

t es¡ 3) Solventes; 4 ) Aditivos y 5) Reainas . 

'8ntre ellos el más importante e s l a r es ina, es la qu e propoE. 

ciona el nombre al oa n i z; contribuye a l endurecimiento y al bri 

llo de la pel ícula . 

1 ) AC EI':''SS S:SCA1"r :'."S . 

Df!sde e l punto de -1i s ta químico lo s aceite s secantes son t~ 

glicéridos de loa ácidos grasos. Se pueden considerar como el -

resultado de la reacci6n de una molécula de glicerina y tre s mo 

lécul as de ácidos gr asos pa r a producir una molécula del trigli

oárido y tres de agua, aunque sus reacciones no sean tan senci-

llas: 

CH2 OH 
1 

HOOO-R
1 CH2 OOCR1 

1 
CH- OH HOOC--R2 • CH - OOCR

2 
1 + 1 + 3H

2
0 

CH -OH HOOC-R CH2 OOCR) 2 3 

'Sl triglicérido s e conoce como t r iglicéri cl o simple s i los 

tres ácidos grasos son idénticos y c~mo triglicérido compuesto 

si son diferentes . Casi todos los triglicéridos naturales son -

oom;.ues tos. La na tu r aleza de los ácidos . rasos que se encuen_

tran en ~n aceite es el factor principal que det ermina sus cara~ 

~rls_Ucª~ ' pues to que la ca ntidad de glicerilo es l a misma en 

todas las grasas y aceites y constituye una pro~orción del total 
en re so re l ativamente pequeña (4 - 6:~~ . Las propie da des quími_ -
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cas del áci do son las ~ue determinan la reaotivida d del trigl i-

cérido. Los ácidos grasos gene rla~en t e constan de un g ru pc car-

boxilo uni do al extremo de una cadena lineal de hidrocarburos . 

?tiesto que los enlaces dobles son los cen tros x:__ea~tivos ali:! 

dedor de los cua les ti ene lugar el seca do y la pol i merización, 

en general~ ocurre que cuanto mayor es el número de dobl es enla 

ces cm un aceite , más secant e es . Sin embar go, además del núme-

ro, la posic i ón de tales enlaces es de gran importancia. Los a-

ceites que contienen grandes proporciones de ácidos conj ugado s , 

secan y polimerizan mucho más rápidament e que los que contienen 

ácidos no con jugados. 

Bn el s iguiente cuadro podremos v er l a compos ición de los a

ceites s ecant es más usados , como son el de ricino , de soj::: , li

naza , tung, ya que las propi ed:des de éstos dependen de los áci 

do s gras os que l os componen. 

ACiroS GiASOS ,f 
·º 

AC ";;I TE CLASE OI,EICO RICINO LINO LDIOLS SL .-::OST'!".A 
LEI CO L:SI CO NICO RICO 

RICINO NO S'SCANT'E 83 5 
BOJA S:JJISECANTE 27 54 6 

LINAZA sreANTE 19 25 47 

TUNO SECANTE 6 2 88 

En al s i gui ente cua dro veremos la estruc tura de los ácidos -

grasos más importantes 1 la naturaleza del triBlicérido que ºº!l 
tiene cantidades predominantes de tal ácido. 
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AC I OO 

OLBICO 

LINOLEICO CH (CH )4CH = CH - CH - CF • 
3 2 2 

LINOLENICO 

CH2-CH • CH(CH2)
7 

COOH 

ELEOSTEU ICQ CH
3 

( CH
2
)) CH • CH-CH = CH-CH • 

NA TtJRAL "::ZA DEL 

TRIGLIC P.Riro 

NO SECANTE 

SEMIS~CANTE 

SECANTE 

SECAro RAPiro 

RICINOLSICO CH3(cH2)5 ~:CH2-CH .= CH(CH2)7COOH NO SECANTE 

LICANICO 

I SA.M ICO 

CH
3

(cH2)3CH = CH-CH= CH-CH• 

CH(cn
2

)4 CO(CH2)2 GOOH 

CH2 = CH( CH2) 4c = C-C ;;; e -

(CH
2

)7 COOH 

~Aro RAP IOO 

SECANTE 

Aceite de Ricino.- Es uno de l os pocos aceites con caracteri~ 
ticaa próxi ma s a un compuesto puro. Pero és te no se usa t al co 

mo viene de l a na turaleza . Se empl ea el aciete des hi dratado. La 

deshi dratación del aceite de r i cino s e r ealiza generalment e sn 

pres encia de un ca tali zado r como el sulfi to sódi c ~ , el ác i do sul 
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fúrico o un sulfi".t o de alquil o y a tempe raturas de 300 ºC o ma -

yores. Este proceso consi s t e en l a separación de un OH y de un 

H con•iguos prece dentes de una parte del ácido ricinoleico y 

del t riglicéri do. Se pueden forma r dobles enlaces conjuga dos y 

no con jugados dependiendo de l curso de la reaoci6n. 

El aoeite de rioino se obtiene a partir de las semillas del 

Ricinus Communis. Brasil e India son las r egiones de mayor pro

duoci6n. 

Acei t e de Soja.- Proviene de la semilla de la planta Li num -

Usita t issimun. Se conoce desde lo s ant :·-uos egipc ios. Se cult i 

va actualmente en Estados Uni dos, Canadá , Rusia. Las semil l as -

contienen si tededor del 35% de aceite. Aunque histórioamente ha 

sido el aoei te SP.0an te más im:¡:.o:-tante , r.c se u sa p<1r11 el irite -

rior de lo s envases de a l imentos porque impa rte sabor y ol or al 

produc t o. El principal ácido graso qu e lo constituye es el li

nolénico. 

Aoeiie de Tung.- También aceite de madera de China. Se pren

sa a pa rtir de las maderas de los árboles Aleurites Fordii y A

leurites Montana , cultivados casi exclu sivamente ~n China . En -

1920, se introduj eron a los i stados Unido s , y ahora cuentan oon 

doce m~ llones de árboles. 

Las semill as ma du ras conti enen alrededor de 50'"~ de aceite, -

consider .':ido como excepcional, por su secad.o rápido, buena resi!_ 

t encia al agua , a lo s álcalis y a a l gunos agentes ~uímioos . 

?l aceite na tura l produce películas ma t es al secarse, -caraote

rís t ic~ de los aceites muy conjuca dos-1 con calent a~iento a tem 

pera tur::i.s no mayo r es de 280°C produc e película s no mates. 

Aceite de Oiticica.- Se obtiene de la semi lla del árbol Lioa 
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nía iiL;i da , na t ural del Brasil, pero se encuentra en diversas -

formas en el Continen te , como e l cacahuancha o la oiticica mej,!. 

o a na . 

Su pr inc ipal consti tuyente es el ácido licánico que es tá en 

proporción del 78%. Las propieda de s d0 este a ceite son muy s e

mejantes a l qs del tung , pero nu t an buenas . En c onsecuencia el 

aceite Je cit i cica se pue de i nt e rcambiar p or el acei te de l tung 

u ti lizándos A de l a misma manera . 

La r e s ina l íquida tallol o tall, que se pued e u sar como s e -

cant e , no es un tri glicérido. 2s ta formada po r un 45 a 50'~ de 

á ci do s gra s os, de 42 a 48~b de á c idos resíni cos y de 6 a 9~t de 

es t er ol a s y de al coh oles :mperiores . 7s i mportant e debi do 3. su 

be. jo co s to. ":e obti en e coiao ~ubproducto de las f ábricas de pa-

pe l al sulfito. 

El ácido isáwi co , Je a s t r~ctura es? ecial, porque con t i ene 

trip les enl s ces c on j ugados , s orp r enden tement e no e s u n buen se

cant e , ;: e r o polimeriza tan r á r idament ,_; que realmente explota si 

se ca l i enta a altas t 3mperaturas. 

2\ Si:'CANT '.:S.- Son sal e s metálicas C.e c i e rtos foi dc s or,;á nicos 

o cualqu i e r com!mesto u sado c ::i n el f in de ma nt;ene r l as v elocid!, 

· ·"'. es ::l.0 SP. cado o cu r ado den tro de l i : ~ i tes prácti cos. Lo s mFJ t ale s 

son el mnento ~ secante s a c t ivos , r.:i ientras que l os áci dos ori;áni

cos l os :1acen so l ubl es en los r acubrimientos orc ánicos. 

L~_t rHs me tal es se c~ r. tes má s import ant ¿s s on e l cobalto , el 

,r;iancanFJso y e l ~]orno. Ss t e Último no se puede u s a r en l os barni 

c ~ e para la ta ~ i~b i do a su t oxici ~u d , ~ e ro son l os más u sa ~ os 1 
generaloente . O!!~metal <'"3 sec:int ~ s so n e l calc i o , cinc, hiento 

vanad i o , cerio, ci .rcon io . Se 1i:- a n en un vo lumen relativamente p e 

queño , p rincipalmente corno au.r i lia res pa r a ci e rtos fine s e spec.f 
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ficos. 

El co1:; :i)'tn - ~:; el s~cant tJ más ""'O dr r os o /;/ ;,rcbablenen ts (· ..• u. .::.. 

u t i l i zaclo en di fe rent •.; s f órmu l a s . Su empleo r equi ere só J.;. 

que~o s ;-iorcentaje s , l a s can ti da des exe s i Jas pt. eden causur ;;e r--

ju ic i o. -r.:1 man::aneso le s i gue en i:¡:.or tancia , pr r o s •1 funci ón es 

como cataliza d~ r de 13 oxidac ión . ~l pl ooo s i 019 ~n im~ o ~tancia 

pe r o no es ma t eri a de l os ba rnic es para l a t a s ele a l imen tor: . 

~1 hi e r ro se c i s ti ngue, porqu e es activo en las condi c iones 

de seca do ~ l horno, mos tranJo un f ue r t e efecto sobr e l a ~ o~ime 

r izac i ón . De manera que es uno de l os má s usa dos en l ~ t as . 

Los s ecan tes ac e leran la~olime ri zac lón ox i da tiva • ro~ c1d~ 

por el oxí ..,. eno del a ire. Podemos ver a.hora, que con lo s aceit0s 

s ecan tes y con lo s secantes, ex i s t en dos clases de p0Ji m~ riza -

cienes : la oxida tiva y l a pol i Qeri zación producida r- or 81 cal or . 

Fn es ta última c l a ae de polimerización, es de hac nr not3. 1· la 

debi da a l a a dición, dende un doble enlace reacciona direc "L runen 

te c on uno o más de los otros dobl es enlaces. Se puede consi d~ 

rat qu <J t i ene lugar en dos f ü. s es defi nidas: a ) Act ivéic i 0n y :-e-

agru~•.:imi ento y b) fo rmación de estruc t u::-a s c íc li cas. 

A) Roac rupami ento y activación: 

-CH CH-CH..., -CR 
'-

CR - - CH =CH-CR CH-CH~-
.:: 

B) Formaci ón de est ructur~ s cíclicas: 
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+ ---> 
-CH - CH • CH - CH -2 2 

En general se pi ensa que l a primera etapa de la polimeriza_-
~ 

oión de l os aceit es 1ue c0nt ienen dob les enlaces no conjugado s 

es un reaGr11pamiento pa ra obt ene r una estructura con j uga da, ya 

que s olamen te a part ir de ahí s8 pueden f ormar polímeros encon

tra dos en lo s a~eites es pesados , La mi ema activación 8e puede -

considerar como de apertu r a de los 'lo bl • s enlac es . Las estruc t u 

ras cíclicas s e forman entre las cacenas de los ácidos grasos -

de l ~ mi sma molécula o de diferent e s . 

Como la polimerización po r calo : de los aceites secant~ se 

lleva a cabo a temperatu~as el evada s , se forman inevitablemente 

algunos productos de descomposición, Se pueden separar a medi-

da qu ti se forman, re8.l i zando el proceso en alto vacío, de esta 

manera se pueden obtener aceites c asi neutros. 

La veloci d ~, d de ¡:olimeri zac i ón de pende de l aceite que se con 

sidere y de las variaci ones de t emperatura. 

Re spec to a la polimerización oxi dativa , no hay ninguna expli 

oación s encilla del me can is~o real de l a acción secante. Parece 

qu e varía con eJ ti :ro tle s ec .. mte y e.:x:isten m::chas nruebas qu e -

indican que un r.ecant r> pt:e dc fu ncionar de varia s maneras dife_

ren t es. Se sabe que los metales sec 3nt es jue&an una part e ~ct iv~ 

en cada un·1 de las etapa u reconocibl es del s ecado oxi dat ivo, 
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Puesto que la polimeri~ación y el secado de la película es

tán relacionados con el contenido de oxígeno, el endurecimien

to de la película comienza en la superfioi~ y progresa hacia el 

int erior a medida que el oxígeno penetra. El gradiente del con

tenido de oxígeno y la dureza de la película va disminuyebdo a 

medida que el tiempo transcurre, hasta que finalmente aquéllos 

son casi uniformes. 

3) SOLVENTES.- Hay diferentes clases de solventes para los bar

nices de latas, los más usados son los derivados del petróleo. 

Se pueden diferenciar como los derivados del petróleo, -gasolven 

te, nafta, kerosena, gasolina blanca, etoi- derivados de la hu

lla, -benceno, tolueno, xilenoJ- disolventes terpénicos como el 

aguarrás y otros como cetonas, alcoholes, ácidos, etc. 

Deben reunir los siguientes requisitos: no reaccionar quím.!. 

oamente con el barnizJ se deben evaporar lo suficientemente rá

pido para dejar una película, pero no volatilizarse antes de fo.!:, 

mar la. 

Los solventes derivados del petróleo, se encuentran en más o 

menos proporoi6n en los crudos, o se forman durante el proceso 

de refinado~ Entre éstos podemos distinquir tres secciones: a)

Hi drocarburos cíclicos no ¿aturados, como benceno, tolueno, xi

leno y otros derivados. b) Hidroca rbu ros cíclioos saturados, por 

ejemplo ciclopentano, ciclohexano y otros. o) Hidrocarburos sa_ 

turados de cadena abierta que : van del hexano al dodecano y to_

dos sus isómeros. 

Por lo general, los aromáticos tienen mayor capacidad di sol-

vente, siguiéndoles los naftalenos (b) i al final la~ p~r~f1g~~ • 

Disolventes de bajo punto de ebullición (60 a 82°C ) . Entre 
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ellos está el benceno, que se obtiene puro en este intervalo áe 

ebullición, aunque tiene mucha demanda, no se usa en barnices 

para latas deb ido a sus pro~iedades narcóticas y tóxicas. 

En este intervalo est:fo las naftas alifáticas, fracción conoci

da como hexano diluído, que consiste principa lmente en parafi_

nas y naft e~os (c6). Se prefiere este producto en aplicac iones 

en las que no es necesario gran poder de disolución. Tienen e

vaporación rápida y baja toxicidad. 

Diluyentes de lacas. Pun t o de ebullición de 93 a 121º C. El 

único aromático presente es el to lueno (c7), que es un solvente 

excelente para muchas resinas sintéticas y naturales, entre ellas 

las fen6lica.s, alquidálicas y maleicas. En este rango se encuen_ 

tran tambi én naftas aromáticas, que tienen escencialmente la mis 

ma aplicación qu e el tolueno. También hay naftas alifáticas, que 

son má s baratas que el tolueno o las aromáticas y son útiles 

cuando se puede aceptar un poder de disolución menor. 

Disolvent - s de nafta VMP. Intervalo de 116 a 149ºC. (Son na.f. 

tas para fábricas de barnices y pinturas). El xileno es el miem 

bro del ·rupo V'..!P y se vende en mezclas de tres isómerosJ encueE. 

tra aplicación en productos como r esinas alquidálicas, óleor~e_ 

s i nas, en los que necesi~an un buen poder de disolución y una -

yeloci <l~ d de evaporación rápida media, para r eba j a r la viscosi

dad de l as soluciones e incrementar la fluidez. 

Del resultado de l cracking del petróleo se obtienen todavía 

más disolvent es de puntos de ebullición más elevados. :!"'e ro en -

general se utilizan más los del intervalo que va de arriva de 

100 hasta 200°c, Es común qu e se utiliosn mezclas de solventQs. 
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4 ) ADITIVOS. - Son .aa tsriales di versos utiliza dos en pe qu eños 

porcentaj es para desemr eñar cierta s fUnci ~~cs específica s no 

cumplida s pcr los ingre dient es princi · ale s . Menoionar emcs aquí 

algunos de éstos y sus funciones p ri ncipal es . 

Un a ditivo específico ti ene dif e r~nbs .:; r arlo s -le efectividad 

~ependien do de l a fó rmula a rp.l" _;ie r- t e nec e . "' "'U<-J e no s e r ú til 

en otras fó:rorula s , o tener efe<:to opu es to . 

Agentes Dispe rsan tes. También 1 l a.ruado s a t;ente s humcctantas, 

o surfa c t antes, f acilitan la penet r ac i ón en los agJomerados de 

partí culas del vehículo, pigmAnto o solven t e; de salojan e l aire 

de los inte r ior·:' s y separan l a s p'1 rtíoulas. !1a.y muchas clases , 

tj co¡¡¡o j abones . metá l i cos, c ompu1>. s to e sulfonac: os, áci dos rr r a1'o31 -

etc. Cuando s e empleen deben realizarse prueba s p3.ra det ermi nar 

s i produce efecto s no deseabl e s. Algunos agen t es hwnecta nt es -

específicos so n naftenato de cinc, res ina to de uinc, l e c iti na de 

soja, etc. 

Se pueden a ·regar también agent e s que evit en la es tra tifica

ción y la flotación, que actúa n de muy diversas manera "' p.-! ra e

vitar estos f enómenos. Entre los más comúnmente us::i dos están la 

s ilicona, la l ecitina de soja. 

Otros adit ivos conveni en t !:: s para la sus-p ~ms ión de pi~entos 

son l os carbonatos ~e calcio coloida les, arcillas de bsntonita 1 

etc. 

Mu y importantes son l os materiales que., usado s junto con l os 

fol"!Ua ·lo r es de película dura, Pl'$2POrci onan fle::übilidad, t enaci-

da d1 adherencia y otras propiedades, estos aditivos son los 
plast i ficant es. , Deben s e r c :)mpatibies y e: ' "H.bl-i!s 00n l a r esina 

p rincipal. 
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Antes de emplear un plasti~icante en barnices para latas de 

alimentos, es necesari o cerciorarse de que no son tóxicos. Hay 

muchas clases de plastificantes que resaltan en una o varias 

oualida Jes . Se pueden considerar plastificantes los aceites y 

los derivados de ácidos grasos, soya , ricino, linaza, etc. Los 

hay de ace ites no secantes como algod6n , coco ; pueden ser olea

tos, estearatos, etc. 

Hay plas t ificant es llamados primarios, que en l a mayoría de 

los r ecubrimiento s ti enen una acción di solvente definida sobre 

las r esinas. Funcionan como di solventes no volátiles. ~dan a 

mantener el eq1lilibrio del disolvente y aumentan la resi s tencia 

al vel ado; incrementan l a veloc i da d de secado. 

Algunos de és tos ayudan a la el aboración de los comiluestos -

plás ticos, disminuyendo la temperatura de fusi ón y dándoles ma

yor fl ui dez. Entre .ellos etán el ftalato de di - ( 2 eti l hexilo) 

que s e llama IúP, por provenir del ftalato dioctílico; el ftal~ 

to diisooctilico, ftalato dibutílico, ft al a to de dinonilo (DNP) 

y muchos otros, 

Estos son los 3ditivos más important es, sin embar -o, hay mu

c_hos otros usa:l.os pa ra fines espec íf icos como para suspender los 
• pi gmentos; para aumentar l a visco sidad; para el incremento o el 

decremento de la fluidez¡ awnento o disminución ' del brillo, etc. 

5) F.ESINAS.- Son compues tos orgánico s , sól idos o s ernisólidos, na 

tural e~ o sintéticos, solubles en algu no s solventes 0r:,ánidos, 

pero no en agua, que pueden po limeriza r . 

Antes Qe la llegada de l as res inas sintét icas , las natural es 

como colofonia, goma l aca , resi r.as east india , congo, alquitra-
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nes, asfaltos, fueron oasi las únioas disponibl es para los fabri 

oant es de recubrimientos de superfici es. 

~ el momento actual, con tantos sintétic~s disponibles , la 

importancia relativa de las resinas natural es ha declinado con

siderablemente, aunque aún hoy dÍa s ~ consume gran cantidad de 

acabados espec i ales en los que intervienen combinaciones de re

s inas, naturales y sintéticas. Ninguna tecnología se reoubrimie:!!, 

toe modernos se puede cons iderar completa si no se mencionan los 

tipos más i mportantes de r esinas naturales y sus usos. 

Las resinas naturales son exudaciones de árboles de muchas -

espec ies diferentes. Las r esinas reco1idas de l os i rbciles vi vos 

o de origen r eciente son generalmente blandas . Las de lo s árbo-

les muertos se lle.man s emifósiles o fósi les , dependiendo de la 

cantidad de tiempo que haoe se produjeron. 

Se conoce poco de la química de las resi nas natural es y no -

se ha intentado estudiar su est:nictuxa química. 

En la elaboraci6n de los recubri mientos para latas, las resi 

nas mas predomianates han sido l as del east india y la del Con

go. "5as t india es de la clase de resinas semif6siles, semiduras 

y va rían mucho en color, pero ra r amen te son fundidas, ya que el 

fundirl as no mejora su solubilidad. Ba tu, east i nd ia negra y P.! 
lida son l as des ignac i ones comerc~al e s de l as diversas cali da -

des . ~s soluble en hidrocarburos de arilo y alifáticos hidros e-

na des, en acei t es. Disuelta actúa como endurecedor. 

La resina congo es del ti po fósil, dura, que se produce en -

al Co'.1(".0. Ant es ·i e !.'\\.: fundi do es insoluble en ~.:::.s i todo s los d.!, 

sol vent ns or¡::án i cos , aunque despu.és de fundida es soluble en un 

arndia ,-:-ama de ellos, en acei t9s y otras resinas. ?roporeiona ¡i 
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los b ·1 rnices una exel ente adher encia a l as superfic ies metáli-

cas . 

~stas re s i nas , j unto con un aceit e secant e, generlamente el 

de tung, s on l a ba se fun damental del barniz óleoresi noso. El ~ 

t ipo C, conti ene como aditivo cinc; del cuál se conocen los su]?, 

grupos de barniz pi gment a do y cla ro. Itluchos barnices blancos y 

r ecubrimient os exteriores ti enen l a base de óleores ina y de un 

aceite secante. 

El barniz pi .;mentado se usa generlamente en latas que oont i.!, 

nen maíz. El cla ro en l as que cont ienen ca rne con di f er entes t i 

pos de sal sas. 

El barni z conocido como sani t a r i o tiene una compos ici ón simi 

lar al t i po e, exepto que no contiene c i nc. Se formuló una cla-

se especial r a ra dar más r esistencia. al calor. 'Satos ba rnices -

sanitar ios se usan en r ecipientes que llevan cereza s; el espe-

· cial se us a pa ra cí t ricos¡ éste y una segunda capa de vinílioo1 

se empl ea par a vegetales y jugos de tomate. Usado en l a parte de 

af uera y de coloración dor a da es emplea do pa ra l a tas de cer-~e 

za. 

E) RESINAS ~OXIDICAS.- Se produjer on comerci a lmente por prime

r a vez en 1947. Su ac eptac i ón por la indu s t r i a de lo s r ecubri_ 

~i entos de ~Jperficies fue pr ác t i camente i nmediata, debido a que 

es posible componer con el l as bar nices , que , cuan do se ap~ican 

y curan a decuadamente , ti enen: expec iona l a d..li.e rencia, f lexi bili

da d y ten:i.c i da d, a ·le rná s de dur eza , brillo y resi s t encia a la a

bra ::üón y a l a mayom de l os di solven t es . 

La mayorí a Je las r esinas epoxi dicas us.id2.s en l os r ecubri_-

.n i ento s de supe r fi ci es se f ab r i ·.an s par t ir de l bi s fenol y de l a 

e -¡:i ~ Gl o rh i drina , 9n pr oporciones que va:r~ an, de!iendi endo de las 
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prop iedades desead ~ s en el producto acabado . 

La ep icl orbidrina: 

El bisf enol 

La resina epoxídica: 

l1
2
c - CH - CH2 
'/ 

o 

Cl - CH2 - CH - CH2 
'-/ 

o 

OH 
1 

- CH2 - CH - CH2 - -

Los ¡ rupos epoxídicos, en cada extremo son sumamente reaot.!, 

vo s con ~tomos de hidr0geno tal es como los de las amidas , a.'Dinas 

ácidos y a lcohol es. 
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Las r esinas epoxídi ca? t ienen poca u t ilidad práctica· en recE_ 

b rimi ento s de superfici es cuando se em~ l ean eolas , 1~e sto q~e 

no polimerizan po~· s í mismas. Se nec es ita de catal iza do res de 

formación r e ticulan t cs , tales co::.o aminas, en p eque?:os porcent~ 

jea o se r.u eden u sa r proporciones mayo r es de otros mat erial es -

r eactivos. · ' <i tos r eactiYos que pueden ~. i>.r ami nas, ácidos c¡ra sos 

dan un carac t e r t e rmofijo a l a r es ina. 

Los fab ri cant es de resinas sumini s t r an i nformac ión t écn ica -

sobre sus pro ductos para el ecpleo de formul adores en e l cálcu-

lo de la pr oporción de cata li zadores de curado o correactantes 

nece s ~ ri os para c omponer sa tisfactoriament e los barnices . 

Mucha s de l a s r esinas epoxi sólidas de peso molecul al' ent r e 

alto y me dio , usadas en recubri mi entos exis t en en f orma de s olu 

ciones dispu es t as para su uso por lo s fabricantes de p i n turas . 

Estas r esinas epoxídicas puras tienen í ndi c es de acidez bajos 

y no reaccionan c on los pigmentos u s ados normalmente, inc l uyendo 

el óxido de cinc y ot ros pigmentos básióos. 

La disp er sión de los pigmentos en las r esinas epoxi a veces 

presenta problemas, ya que por regla gen eral no lo mojan bien. 

Las apl caci ones más co~unes de es t as resinas son en l a t a s -

que tienen contac to con p roceso s a pr esión ; c oJJo r~cuhri ~ i ento s 

ba se r a ra bebidas oa r bonata<lasJ en r ecubrimientos incoloros en 

ci e r:tos ti )'OS de leche¡ como ba rn i z ext e ri or de a l r nas l a tas . 

La s r esi nas epo.x: í di cas son arnr li nmente u sadas en lo s r eci ; ie!!. 

t e s es taña . os , gen eralmente cuo.n do t'! stán combina da s c on. ot:·a u 

ot ras r esinas ya que ambas r eacc i onan durante el seca do. J ~ s no 

dificaciones qu e e unan con con urea , me amina-fo1'ma lde:üdo, -

pc liamidas , ac ríli cas , éste r es eroxí di cos y l~ Dá s impo~tant e , 

con r e sinas fenóli cas . 
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C) RESINAS EFOXI F::-'NOLICAS.- Las resinas fenólicas t ermoestkbles 

solubles en alcohol, se mezclan con resinas epóxicas puras para 

componer los barnices , que combinan l a dureza y la res istencia 

a los solvent es y agentes químicos de los fenólicos, con la te

nacidad, adherencia y resistencia a los álcali s, al impacto y -

corrosión de l as epóxicas. (La estructura química de las fenóli 

cas se v erá pos t eriormente). 

Los hidroxilos de las fenól i cas reaccionan también con los -

grupos ep6xicos cuando se secan al horno para producir una poli 

merización de enlaces cruzados: 

R - OH + H - R - O -

Los '"grupos metilol en r esinas fenólicas pueden también reac

ci onar con los hidroxilos de las epóxicas: 

H 
1 

C - OH 
1 
H 

+ HO - R 

H 
1 
e 
1 
H 

Las fo:rnrulaciones e~oxi-fenólicas requ i eren r.eneralmente la 

adición de pequeñas canti dades de urea formaldehído, polivinil

fonnal, o alguno s otros agentes i gua lado r es pa r a ayudar a elimi 

'nar el arrueami ento y los cráteres en las pel ículas. 

Estas resinas abarcan casi cnmpletamente todas l as caracte_-

rísticas deseab l es p :_\ra lo !-1 barnices de la t a s . Tienen exel ente 

resi st ~ncia qu í mica, flexibi ~ idad, durez a , _adherenci a , r esbten 
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cia a la abrasión, a los detergentes. Buena adherencia en supe.!. 

fic ies como hojalata, alu~inio y hasta a leaciones d6 plomo. 

Se pueden emplear en latas que contienen infinidad de produ~ 

tos, pero su uso principal es pa r a carnes de todas varie dades y 

para algunos tipos de ve~8 tales. 

Usada esta resina junto con la vinílica como ~egunda capa, se 

usan en l atas de cerveza . 

D) R":SINAS ~OI,JCAS. - Se fabrican princ ipa l mente a partir del 

fenol o fenoles para sustituidos, que r eaccionan con el fo:rma.1-

dehído para fo~r grupos metilol en los anillos del fenol. Se

producen entonces polímeros por reacción d~ es t os e rupos metilol 

para formar puentes de metileno qu a unen las moléculas de fenal 

con desprendimiento de agua. 

Hay dos clases da resinas fenólica s ," las termoplásticas y -

las t ermofijas. Las primera s se obti enen por reacción de feno_

les sustitu~dos con foI'lllaldehido, usando un pequeño exeeo molar 

de fenal. Se necesitan catalizadores ácidos p~ ra aumentar la ve 

looidad de reacción. Son solubles en ace i t es, por lo que se u -

san fenoles sustituidos que proporcionan me jor solubilidad. 

Las resinas f enél i cas t er. (ofijas, son en el aspecto físico 
s imilares a las t ermoplásticas, sien do terrones duros, transpa

rentes amarillentos; con puntos de f usión que oscilan entre los 
88 y 107ºC. Se fabrican a par~i r de los fenoles sustituídos rea~ 

cionados con exes o de formaldehído empleando cataliza dores ale~ 

linos . Las propor ciones molecul a r es de forma ldehido fenol s 0n 

general ment e de 2 a 1. Los grupos metilol se forman sobre las 

molécula s de fenal, cono en las r eacci ones catalizadas por áci-

dos , pero exi s t en en mayor núce ::.·o debido al exeso de formaldehi 
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do, lo qu e hace posible la polimeriza ción tridimensional. El -

esqu ema s ene r a l de l a reacción: A parti r de f Anol, tri oxano en 

crista l es, a t empera.tura mínima de 6o~c , en presencia de vapo r 

de agua , se forman la sali genina y l a isosaligenina que dan1 

HO 

HO 

OH 

1 
::I c-{:'1-
· 2 ~ 

OH 

1 

OH 

n 

Las r esinas obtenidas con fenol es sustituidos son t ermoesta-

hles , solubles en aceite. Se pueden usar corno recubrimientos de 
hojalata . 3stos barnices se fabric an con ccntenidos de aceit e -

de tu~r. o de oi ticica , dependiendo de las cual idades deseadas. 

Las res in:i s fenó 1icas t ermo f i j a s .insolubl es en acei t e , s on f~ 
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bricadas con fenol no sus ti tu i do y exceso de f orma ldehido . Si 

l a r Racción s e de t i eno en un punto se!ecci onado , l a r es ina es -

soluble en al cohol (con és t e r es y ce tonus ) . Ver la r eacci ón ti -

po . Es tas películas obteni das ti enen muchas pr opiedades i~por

tantes: no se al t eran aunque s e expongan mu cho tiempo a l os di 

colventes , como a l cohol es , cetonas e hidr oca rburos ; ti en en re_

ei s t encia excelente a l calo r, al agua y a l os aGentes atmosféri 

cios. 

~s inte r esante obs e rvar qu con un r e fina : o cuidadoso de l os 

materiales usado s en és t a , s e pueden obt ene r cali dades l i bres -

de sabor y olor, de tal man ~ra que ~ueden s er usadas en los i n

teriores de t a nque s de almacenami ento de vi no , c :, rveza, leche , 

queso y otros alimentos , que quedan r .erfectamente protegi dos . Su 

uso, no obstante , es típico de las l a t as qu e contienen pescado. 

En general, e stas resinas t ienen resistencia química excelejl 

te, pero tienen rela tivamente poca fl exib ili da d. Por esto s e u

san en pel ículas delgadas, l o que ayu da a dismin1;1ír su costo, -

pué s son caras . 

E) RES illAS VINILI C.AS. Hay en el mercado diferen tes tipos de es-

t as r esi na s , con ~ ; ro1 ieda j e s muy C. ifer 1mte s . 7 stán clas ificada s 

c orno oa t ·"ri a l es te rmoplás ti cos . Se abland; n cor. e l calo r y t ie-

nen muy poca a d!l es ión a l a hojal.Jt a . No pu oclen ser u · adas en la 

ta s cuy os pr oductos r equieren pro c. esoi> a l ·:a r.·or. Se desccir.n onen 

a l3s t emrer~ turas r equ eri da s n~ ra soldar. 

Sin em ba ro , bs r esin.:is viníl i cac. t f:I'!;W fi jas r ueden usRrse . 

?s tas se logran combinando la r8s ina viní Jica ~u ra , con resinas 
epoxídicas o fen óLcas , ob t eni<?ndos e r esin:rn :le 1:uenn aih~ s i.é'n 

y :'lexi bi 1idad. 
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Deb i do a que las vinilicas solas absorven l a humedad y no s e 

adhi e ren , se h::. creado una r es ina e special viní1ica, en forma de 

órgano s oles. 

Los órganoso les son un ti po especial de barniz, en los cuales 

la resina está dispersa en p lastificantes, con un pcque í'io oonte 

ni do de diluyentes volátiles, para ajustar la vi scosidad. Produ 

cen película s du ra s y fl exibl es. Pueden se r aplicados de manera 

qu e den pel ícula s gruesas y pesadas . Sin embar t,o, requieren de 

un prime r recubrimi ento para usarse en l a tas, no así las resi_

nas vinílica s modificadas con epoxi o fenólicas . 

~ lG. fabri cac i ón de los o r ganosol es se u san copolíme r os de 

cloruro y aceta to de vinilo. Contienen pequeñas cantidades ele 

~cetato de polivinilo, ~unque no l a suficiente para afedtar a 

l a r e s i stenc i a a l agua. Retienen la mayor parte de l a resisten

cia a la abr as i ón y a l os agen b s a tmosféri cos del cloruro de -

poli v inilo. 

Según s i:a el número de moles que intervi enen de uno y ot ro -

monómero , resultan dife rentes variedades dPl copo límero~ 

n 
n c::cH 

2 , 
o 
1 

o=c -

m 
+ 

R,..,C= CE: 
'- 1 

-~ (H
2
C-CE) -(H2C-CH) -

1 n t m 
CL : O Cl 

1 

O C-CR3 j f' 'CJ rYl d ./ 

Las re sinas vinílicas modi ficadas c r n fenólicas se usan en -

latas Jt:e contienen carne de puerco, frijoles, etc, Mi entras que 
lo s or c-a nosoles se u::;an como see:unda capa en l a t as que ll evan -

c erveza o bebidas ca rbona t adas . 
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F) R S"i illAS DE POLIBUTA "tIENO. - Es t e tipo de r es inas tiene poco 

ti empo, _·ela tivamente , de es t ar er. el mercado , Ea tenido gran 

ac eptaci6n . Preparadas por la polimerizaci c~n del butadieno , con 

catálisi s espec ial (al parecer con un peróxido). 

------? ( -CH - CH=CH -CH - ) 
2 2 n 

:Ss de zupone r qu e t .mbién se use el copolímero de estireno-

butadieno, aunque no se mencione en la literatura. 

Sus r ro~ ie dades de resis t encia y bajo costo lo hac en compar~ 

ble ccn la.s óleorrf' sinas, aunque no s en t an f l exibl es. 

Se usa c ~mo primer recubrimiento en algunas l atas de cerveza 

y de otra s bebidas . Se puede usa r corno capa única , c omo barniz 

sanitari o (con compuestos de cinc ) en l a tas de f rutas y vegeta

les. Se es t án efectuando tra :.ajos para mejorar es te barn i z. 

FSrnAS PARA 'SL USO EXTr::RIOR D"S LAS LATAS. - Lo s ba rnices P.!!, 

r a el exterior, en enera l, deben llenar los s i ,:;u ientes requisi 

to s : t ener buena retención de los colo.res¡ buena re s i s t encia al 

de s~.:-re en las op e r aciones del mercado¡ a ,'\Uantar procesos a 

11 8 °C hasta po r casi tres horas (en latas de carne ) o de 71 ºC , 

por más t i eClpo. 

Hay er es r es ina s que son l as ma s usadas, l a s acrílicas, alo~i 

dálicas y las pol i es tiréni ca s . 

1 ) • , -:> TT "'C 'S d ~ ~-- - - J1. • - Son realmente copolímeros de bajo ~ es e molecula r 

fabr icados ccn dos y hasta tres rnonómeros. Uno de l os monómeros 

es un compuesto ac ríl ico -que conten~~ ~ru os reactivo$ , co~o -
C3rboxilo , hidroxilo~, un ~st e r acrílico; el terce ro es n0n ual-

mente un oonómero de tipo cs ~ ircnc , o el es ~ irenc ~i smo , motil 
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o eti l e ~ t ireno. Las proporciones de los tres componentee y el 

proce dimi ento de polimerizac i ón son v .riables. 

2) ALQlTI DALICAS.- Son esoencialmente poliésteres de alcoholes -

poli hidroxílicos y ~c idos pol icarbo:dlicos, combinados química 

ment e con les ácidos de l os diversos ac eites s ecantes. Los áci

dos del aceit e se unen en las moléculas de r esina por esterif i

cación . ;:; s t as resinas pueden modif i ca rso con múltiples políme

ros, -como fenoles, estirenos, ,ü liconas, ftáli cas, colofonia-, 

depenc i endo del fornrulante. 

La glic erina es el polialcohol qu e más se utiliza, el anhídr.,i 

do ftálico es el principal carboxílioo; los aceites de linaza, 

tung, oiticica, se utilizan más frecuentemente. 

3) POLI :SST0.tIBS. :Sstos barnices, obtenidos de las resinas f abri

cadas a partir de oxiácidos o gliooles con diácidos orgánicos, 

son los poliésteres originales. ~stas r esinas junto con los acei 

t ' s s ecantes producen resinas termofijas. Su empleo as relativa 

mente reciente. 
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Algunas da estas fonnulac ivne s con tiene n r es inas fenó licas 

modi ficadas y acei t e de tung en can t i da des que •rarían i e 20 a -

30 r,al onea. Las ai ~-ui entes f ormu l ac i on es pu e úen aplicarse a l~ 

tas que contien en alimentos, omitien .o e l plomo como agen t e s e

cante y usa n ú.o e l rnanp;a ne s o. en pequeñas cantidades : 

Fó:n:rula I Barni z fenólico no r eac t i v o 

'3akelita BR ,·,432 100 lb 

Acei te Tung 25 gal 

~spíritus Minerales 30, 5 gal 

Procedimiento: Caliente la resina con la mi t :i. d del aceite de 

tung has ta 560°F.' Mantenga por 15 minutos. Aña dir el aceite re~ 

tanta . Calenta r nuevamente hasta 450 ºF a lrededor de una hora. -

Agrega r l os s e cadores para que den 0.4 -~ de plomo; 0.05~ de cobal 

to¡ 0 , 0c~ de manganeso, de metal a a c .üt e. Este barniz no reao 

ciona cor. 6xido de cinc y no mues tra f allas desr ués de su inme_! 

s i on "ln sosa al 5'~ du rante 24 horas. La bakeli ta con el nombre 

citado es ma rc a ¡c:i t o:- nte de l a Bakelite Co., Div. Union Carb ide 

a nd -:ar bor, Co r;>. 

Fónnula II Ba rniz ?en6l ico 

Bakelita BR 14 63 4 

Aceit e de tung 

" s pi r ítus minerales 

100 l b 

25 re. l 

52 . 5 -:-a l. 

Procedimien to: Ca l en t a r c1 ac eite a 450 ºF en 2C' minu tos , qui t :1r 

del fue~ y per.ni t ir ·.·ue l a t em?er3turJ 1:-a,' 9 :-i -~..!'1 ° ? • ..\. i::;;.d r la 

res ina y me zlca r c on tinuamente h3 1' t 3 que f unia, c_u c· tona a lre de 
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dor de 15 minutos. Cal entar hasta 425ºF en 20 minut os y manten e r 

cinco minu tos . Añadir l os secan t es pa :-a que den O. J1o en plomo¡ 

0.03% en cobalto; 0.015% en manganeso, como meta l a aceite. 

F.s t e ba rniz r eacciona ligeramente con óxi do de cinc. No muestra 

fallas J espués de la inmersión de sosa a l . 5% por 48 horas. La -

re s ina es patente de la Bakelite Co. 

Fórmula III 

BakeE ta BR 14634 25 lb 

Resina :r~ 10 lb 

Ester gum · 65 lb 

Aceite tung 20 gal 

Aceite linaza 5 gal 

Espíritus minerales 44 gal 

Procedimiento: Calentar la re s ina WW, la goma ester (óleor~esi

na modificada) y el ac eite de tung a 400°F. Quitar del fuego, 

añadir la BR 14634 y mezcbr c ontinuamente hasta que se forme. 

una dispersión. Calentar hasta 560°F en 20 minutos; añadir el -

aceit e de linaza . Bnfriar a 450º!" en 35 minutos. Añada los secan 

tes para obtener 0 .5~ de plomo¡ o.05o:j de cobalto y 0 . 02';~ de man_ 

ganeso, como metal a acei t e. ~ste barniz es moderadamen t e rea~ 

tivo con el óxido de cinc. Después de cuatro aoras de inmers ión 

en sosa presenta fallas. ~s de haóe r notar l a baj J a ln resisten 

cia alca li na debida a la modificación de l a resina. 

Estas f ormulaciones precedent es necesi t an de agentes antina -

tas en diferent es proporciones, La fórnm la I II req1ü ers de o. llJ 
de age n ~ ·.:- antina ta por volumen de ba rniz; !H rtenece también a la 

:Sake~i t e Co. 
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Fór.nula 'IV 

Balcel1ta Br 254 50 lb 

Balcelita BR 4036 50 lb 

Acei t e Tung 50 gal 

Espí ritus minerales 54.5 gal 

Procedimiento : Ca l enta r el aceite y la ~ .r esinaG a t, 50 . ~ en 45 -

minutos y mantener l a t emperatura po r 25 min. , r Jducir y aña dir 

los s ec:rn tes pa ra dar 0 .1 % en p lomo; O. OFb en cobal toi 0 .007% en 

manganeso, corno meta l a a ceite . Este barniz no r eacciona con 

el óxido de cinc ; r e s is te a l a so lución al 5::~ de sosa por diez 

horas; no fo rr.ia na t as en dos semanas. 
te Co. 

Fórmula V 

Amberol 226 

Aoeite tung 

~sc íritus mineral es 

100 lb 

44 gal 

64 gal 

También es de l a Bakeli 

Procedimiento: Calentar la re s ina y el aceit e a 500ºF y sostener 

por 40 ó 50 minutos, enfr iar a 450ºF y r educi r. Este barniz ti~ 

ne muy buena resistenc ia al agua. ~l ambe r ol que los constituye 

es una r esina fenólica modificada de la Rohm and Hass Co. 

Fórmula VI 

Copolímero (56. 4~ novol á tiles) 

Polímero me ti l s iloxano 

Tet rao ctil t i taniato 

Octoato de F : e r ro 

Espíritus miner ales 

356 part eG/ peso 

4 

40 

40 

70 

Procedimiento: Se mezcl an todos los c :-i 1~1ponentes has ta que l a cor.. 

posic ión sea unifo rme. ul con teni do de no vo l á t i les es de 4C>' ~ . 
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~ oopolimero usado es bútadieno-1, 3 y alfa metil estireno, 

que se obtiene con butadieno, metil estireno, éter dietílico, -

trifluoruro de boro, hidrato de calcio, espíritus minerales. 

~stos bal'llices aon unos de loa más usados en las latas de ali 

mentas. 
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R F e o M E N D A e I o N E s 

Probar agota¿oramente, c~ da nuevo ba rni z, antes de su empleo 

en envases de alimentos, porque l a s alteraciones que puede su-

frir son díficiles de preveer. 

- Tra t ar de reemplazar los aceites secantes importados, por los 

natura les mejicanos, como el aceite de la oiticica mejicana; me 

joranJo sus cua lidades. 

- El barniz fen6lico modificado, conteniendo óleoresinas y com

puestos de c i nc, se puede emplear para toda clase ~e al i mentos, 

menos los de gran contenido de azufre proteínico. 

- Para evi t a r rayaduras o crátores en los alimentoo que requie

ran congelación es necesario buscar una formulación que proror

oione flexibilidad. 

- El criterio para selecciona r los recubrimientos, puede ser 

simpl emente: esp ecifi~a r el b3rniz que proporcione mejor uso al 

menor costo . 

- ~aminar las latas almacenadas periodioamente. ~aminar ~s 

cuidadosamente las nuevas formul aciones , a lmacenando las latas 

con los alimen t os a 100 ~~ por lo me no s durante un año. 
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- Cuando as necesar io aplica r una s egunda capa de barniz prote~ 

tor, por ejemplo en las latas de cerve~a s es c on~eni ent e hacer 

lo, después de que la lata ha pasado po r el proceso y antes de 

su almacenamniento, para obtener un recubrimient o uniforme . 

- Para los alimentos ácidos es necesario que la pe lícula sea -

flexibl e y continua. Para los neutros es necesario qu8 sea im

permeable u re s istente a las tdmperaturas . Re specto a los ali_

mentos alcalinos no hay recomendaciones pués casi la mayoría de 

loa alimentos no rebasan el P.H. 7. 

- Tener un plan, en las industrias, con tres años de adelanto en 

la manera que funciona el negocio y las ventas. Los barnices es 

tán avanzando rápidamente y se convierten en obsoletos en muy po 

co tiempo. 
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