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1 TRODUCCIO 

LABORATORIO EN UNA FABRICA DE PINTUllAS 

Uno de los factores que revisten mayor mterés en toda indus~ 
tr a desde el punto de VIsta económico y del mejoramien o del 
producto elaborado, es el de un control fisico-quimico adecuado. 

Ese control es par1 cularmente Importante en una f6brica de 
pintwaa, esmaltes barnIces y lacas, debido a que la materia pri~ 
ma básica de esta Industria, además de numerosa es variada y 
fácil de adul erar. Un análisis cuidadoso trae como consecuencia 
el oanocimiento de su pureza para un uso adecuado dentro d~l 
producto que se desea elaborar. 

La mveshgaC1ón fisico-quimica, no sólo es interesante por !o 
anteriormente mdicado, sino también porque siendo productos que 
se prestan a adulterOClones en muy distinta forma resulta impar 
tante como factor eoonómico partir de materias primas comercial 
mente puras. 

Las matenas pnmas que se usan en la industria de las pin
turas podemos dIV dlrlas en cuatro grandes grupos que son' Pig~ 
mentos, aceItes secantes y sus derivados resinas y di salve':! tes 
Estas sin tomar en consideración la rama de la fabricación que se 
conoce con el nombre de lacas de piroxllina. 

La existenc a del laboratorio en dicha industna permite llevar, 
además, el control de los productos elaborados y semi-elaborados 
con objeto de dar al comere o materiales de calidad técnicamente 
uniforme. 

Asi mismo es de suma importancia la comparaci6n con las pin
turas lanzadas al mercado por la competencia. ya sea para su 
valoraci6n comercial o también para e tar al corriente de su ma
nufactura. 
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muy variados loa pigmezrtoa que se 
dividimos primeramente eft doe grupos: 

ftPil...... 0IgÓ11lCO Y lee de origen min8ral. Entre 
IegrUDllial iIDI;xQDMJmetnte _ COll8ideran como tales, aquellos 

bario o el oarbonato de calcio no tienen 
tendHmdoae por poder cubrienle la pro

cubrir u opacar la superficie sobre la cual 
fOI'IIsa de capa de pintura. 

_A~l_ lea pigmeD os de origen mineral tenemoa lee plgmen
call1O: OlEldO de zinc:. lit0p6n, blanco de tanio, 

ClDtiDMl_ -- o bk.Inco fijo, talco 
gft:8l estabilidad qulmioa y puede 

zinc puro por el método henda o del 
la franklinita mezelcxfa con cmtradta 

.......... ,.....1'tW"t1t'r Y a a1 a temperatura; el poder C'Ubriente de este 
or al I 1i.top6n y blarlCCJlo de titanio. 

t.op6n.--Ea un compuesto de sulfuro de zinc Y sulfato de ba
Me:DO por precipitaci6n del sulfato de zinc con sulfuro de ba

poco eatable en presencia de vapores sulfurosos y 88 am ... 
t6rmulaa en donde el plomo, cobre y neno no intervienen. 

DK1IDCIO de o.--F.a una mezcla de óxido de titcmio y. sul-
JxII1lO y .. pntpQI'CJ tratando una solución de sulfato de U

con barita. evaporando e hidrolizando con vapor sobre 00-

_lado. -no __ un poder cubnente dos veces mayor que el del 6xi-
e y mayCX' que el dellitop6n. Uno de loe defectos de es!. 

PlgmeDlO _ su tendencia a amarillarae. 

pigmento blanco obtiene por 
1 mineral de la estibinita. o es susceptible a 08-
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cureeers con los vapores sulfurosos, se usa en esmaltes y pm
turas. 

Barita y blanco ÍlJo.-La anta natural tiene forma cnstahna 
y está compuesta caSI exclu Ivamente de sulfato de bano; el blan
co fijo es amor o y se ob lene or precip.taci6n de una soluCliOn 
de cloruro de bar.o con áci o sulfúrico. Estos pIgmentos se em
plean como rga, pu su poder cubnen e es m y baJo. 

Talco.-Es un sllic o de magnesIo y se emplea tambIén co
mo carga en las pmturas. 

Pigmentos zules. Azul china, azul bronce, azul de prus a. 
Todos ellos son compuestos de ferrocianuro férnco. Estos pig

mentos son cilmen e atacados por los álcalis, se emplean en la 
fabncación de esmaltes y lacas. 

Azul de ultramar.-Un azul de ultramar fino y que emplean los 
pintores para sus cuadros, es el obtenido del mineral lap slázul . 
pero para esmaltes, lacas y pmturas, se emplea un azul de ultra
mar comercial fabncado a partir de caolín, carbonato de SOdIO, car
oon vegetal y azufre. Esta mezcla se ealien a hasta que toma CI,)

loración azul. 
Este 'método es conocido con el nombre de "proceso de soda" 

y el llamado proceso de sulfato cons' e en que se pone sulfato 
en lugar de carbonato de sed o. La coloración probablemente es 
debida a la dispersión de un coloide. debido qUizá al azufre Este 
pigmento es resistente a los álcalis, pero no a los ácidos. 

Oxidos ro)os.-'Entre estos pigmentos enemos: rojo veneclO, ro
jo indlO y rojo turco. Los rojos indio y turco, son bastante puros y 
contienen de 90 a 950;0 en 6XIdo de fíe o. 

El r{)jo venecia es una mezcla de 6xldo de fierro y s Hato de 
calcio, y se prepara por calentamiento del sulla o de herro con 
cal. Estos pigmentos pueden ser alcalinos o ácidos, y se prueban 
agitando 5 grs. de pigmento con 100 c. c. de agua se deja asell-
ar el pigmento y se introduce papel tornasol. 

Pigmentos negros.-Negro animal, negro marfil, negro de hu
mo, grafito, etc. 

Los negros marfil y animal contienen de 15 a 20% de car 
bón y el resto de cen:zas consti uidas principalmente por sulfato 
y fosfato de calcio. 

Estos pigmentos se usan especialmente en la manufac uro :b 
pinturas barotas. 
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Grafi o. Ea blando y de ca or grisác$o, se emplea par~ la fa
de pmturas anticorrOS1Ycs. A,demás del grafito natural 

el qua se fabnca en hornoa eléctricoa. 
Pigmen 08 amarill06.-Ocre, ommi11o cromo, amanllo ca:imio, 
ato de zmc, e c 
El amarillo ocre es una aralla que contiene sufiClente 6xi~o 

e fierro en can dad de emunada para usarla como pigmento. 
Según las espec1hcaCIones norteamencanas deberán tener 20% 

por lo menos de fierro en forma de 6XIdo de fierro. Algunas veces 
es ansparen e se usa en lacas y esmaltes. 

Aman o cromo.-Este pIgmeo o es de fácil fabricaci6n y se 
ob ene por preap ación entre e mtrato o acetato de plomo y 
b cromato de po as o. S se qUIeren obtener tonalIdades como el 
amarillo limón se hacen con solUCIones dIluidas en frio y agI"?
gando alumbre. Después se lava perfectamente el precipitado, se 
fU a y se seca a bajas emperaturas. El preaPI'kIdo esta fonna
do de cromato de plomo y sulfato. 

Amanllo cadmlo.-Este pigmento es un sulfuro de cadmio, y se 
uaa utensamente en la fabricaci6n de esmaltes y lacas. 

Cromato de Zinc.-Este pigmento es de los mAs finos y se em
plea en [a fabrlcacI6n de Ideas. 

l1li.1.,,"0 en los p gmen os SI son secos se hace tomando in
distintamente de un paquete una muestra no menor de 2.5 kgrs. SI 

ene en forma Oe pa ta, se deberá enviar al laboratorio un en
Yase o gma! s n abnr, pero en el caso de que esto no sea pcsible 
e mue eo se deberá levar a cabo con una espátula desde las 
capas más pro! ndas has a las superficiales, procurando que la 
muestra tomada represente al todo. 

A los p gmen os orgánICOS se les determma su pureza por 10b 

métodos ordmar os segu dos en el análisis cualitativo y cuanti
tativo, pero en muchas ocasIones nos basta para un fin práctico 
en esta mdus r a establecer comparaCIones con plgmentos ipos, 
cuya pureza sea conOCIda o que han SIdo empleados como ma
tena pruna modelo en la fabncaCI6n dIaria; basta por lo ~anto, 
eJecu ar la pr eba SigUIente en comparación con el pigmento tipo 

Poder· reo -EXisten varios métcxios para medir el pod~r 
n 6reo de los p gmentos. En e ellos tenemos el de Du Pont y el 

modificado por A. S. T. M. para blancos Este es como sigue: Se 
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....... aiMO Idlalo de bariO. lo que hizo fuá detar .. 
_antes buacando la solubilidad del piq .. 

trico uldo. Como en ambos casos la solubili-
eca'*kI _ puede aaegurar la CIU88IlCIa de adulterantes 

MlCJruKJU ID la puaenaa de colorantes orgónicos 
lo que puae dos gramos de azaro6n de fabri<XJCión norte-

ClDlaIICCIIlICI y nacional por separado, en suspensión con 25 c. c. 
aIO:)IIOl c» 96° el que llevé' a ebul1iá6n. La capa liquida del 

DOIIIICIIID8naJDO después de decan ada estaba colorida en rojo 
_"t"Ifttit"r demostrando asl la existencia del pigmento orgónico; en 
c:xtI:DJ)!IO el de fabn<XlC16n naconal no tiñe el alcohol. 

Determiné el Pb. O. cuantitativamente de acuerdo con el mé
todo de Gardner (2) y obtuve los Slgwentes resultados: 

gmento de fabricaci6n nacional 76.31,.. Pb.o •. 
HQIID8Dto de fabricación norteamericana 78.50% Pb.O •. 

pequeña diferencia en nqueza en Pb.O. entre uno y otro 
110 U8naa en la pintura ya fabricx:da aun cuando en 
mnbcw la nqueza de Pb.O es baja. 

DOS hace suponer que el colorante orgánico en el pig
"DIO eatadounidenae es un adulterante y lleva la finalidad de 

1DCIVDI" Vlft'Za al tono del rojo da plomo para cubrir la defi
CIIDCla que _ observa en cuanto a riqueza en Pb.O. y que de 
CICLll.n:l1O con las eapeciliCOCI0De8 norteamericanas ea de 95 %. 

____ Mlc:ii6G.---.~nlo no encontré nin-

método para detemúnar la rapidez de aed.imentaci.6n en el 
plgmento y esta prueba es de interés próctico para la fabricación 

bacerIa en la forma que describo más adelante. Mediante ella 
comprobar que el pIgmento de fabricaci6n norteamericana, 

pcbabl.amente debido al pigmento orgónico que lo está adulte
J'CII'I1dO, paaa JD8)0l esta prueba. 

la prueba de rapidez de 8edimentaci6n en dos tubos de 
enIICIJ8 del mIsmo diámetro y longitud, en los que coloqué pintu
ras hechaa con 75% de pigmento de fabricación nacional y Nor
teamencxma y 25% de aceite (sin adicionar secante). 

antuve en observad6n dichos tubos durante quince dias, 
---
(1 relnet LaboratDry M. P6q 682. 
(l)-Gerdne- l.abo atory M P6q. 682. 
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comprobando que desde el noveno dia no se sedimentó más el 
pigmento. Por lo tanto deduje que la prueba de sedime aClón 
habia llegado a su m6xlmo, de aqui que consIderé las ,ecturas 
tomadas a los nueve dias, para obtener conclus ones. Esto lo h ce 
m'diendo la columna de aceite libre que q e aba en a parte 

superior de los tubos. los resultados son los siguIentes. 

Pigmento de fabricación estadoumdense 2.80 cms. 
Pigmento de fabricación nacO onal 3.20 eros. 

Con esto concluyo que el norteamericano reSlste mejor est 
prueba. Como ambos producen sedimento incorporable y el norte
americano tiene materia colorante org6nica, esta prueba no p e
de interpretarse como signo de super.oridad comercial del de E -
tados Unidos, puesto que no sabemos cu61 es la mfluenc a que 
dicha matena colorante ejerce sobre la viSCOSIdad del acelte, y 
como la sedimentación es una consecuenCIa de la denso dad del 
pigmento con respecto a la viscosidad del vehículo, no estando Sd

gura de que ésta no cambia o en otras palabras de que no es 
igual; la prueba deja de ser concluyente. 

Deberla determinar por lo tanto, la densidad de ambos p g
mentos. para lo cual tendria que usar un método especial desen o 
por Gardner en su manual (3) en el cual la densidad se de erm.na 
con ayuda del pigmento operando en la forma siguiente: 

El pigmento se deseca a una temperatura de 105-1100C. du
rante dos horas, entonces se pone en el picnómetro suficien e can
tidad de kerosina para que ocupe un cuarto del vo umen total 
del mismo y se pesa una cantidad de pigmento tal que ocupe las 
tres cuartas partes restantes; se agi a todo hasta que la kercs'no 
impregne perfectamente al p' gmento y se afora con más kerosina. 

El picnómetro se coloca en un desecador en el cual -e hoce 
el vacío. En estas condiciones se deja hasta que no tenga burbu
jas de aire. Se saca del desecador y se agrega la suÍlciente kero
sina para que al colocar el termómetro no se formen m6s burbujas 
y se pone en un baño a la temperatura de lO-13°C. 

Cuando tiene esta emperatura se coloca el lermómet:o o el 
tubo capilar y se pone en un baño a 15.5° a esta 'lempe aLura 1e 
afora y se pesa. 

(3)-Gardner LlIborc'!tory M. P6g 61. 
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PxS 
DENSIDAD = ----

(P X K) - F 

En esta fórmula: 
K es peso del picnómetro con kerosina 

P es el peso del pigmento usado 
S es la densidad de la kerosina 
F es el peso del picn6metro con kerosina y pigmento. 

Oomo este método no lo pude seguir por falta de aparatos, 
en su defecto determiné la densidad comparando las pinturas he
chas con ambos pigmentos. Para la determinaci6n empleé el apa .. 
rato llamado "Weight per Gallon Cup" de la casa Henry A. Gard
ner Labora ory Inc. 

Con este aparato se determina rápidamente el peso de un ga .. 
lón de pintura o la densidad. El volumen de este recipiente es 
exactamente 83.3 c. c. y el peso de la pintura multiplicado por ~l 
factor 0.012 da la densidad de la pintura. 

Las densidades obtenidas fueron: 
Pintura preparada con pigmentos de fabricación nacion-::rl: 2."12 
Pintura preparada con pigmentos de fabricaci6n norteamer;-

cana: 2.64. 
Sacando la relación entre ambas y haciendo la consideración 

que la norteamericana es igual a uno, obtenemos para la nacio
nal el valor de 1.038. 

Poder tint6reo y tonalidad. Tornando en consideraci6n que 1"1 
pigmento estadounidense estaba adulterado con pigmentos vrgó .. 
neos mientras que el mexicano carecía de ellos, hice las siguien
tes observaciones en las pruebas comparativas del valor tintóreo 
y tonalidad entre ambos pigmentos siguiendo en todos los '=Osos 
el método ya descrito para el poder tintóreo A.S.T.M. con los re
sultados siguientes: 

El poder tint6reo del pigmento norteamericano es ligerame!1-
te mayor que el del mexicano, igualmente su tonalidad es más viva 
y brillante. 

De lo anterior se concluye que se puede emplear perfectamen
te el rojo de plomo de fabIlicación nacional comparada con el de 
fabricaci6n norteamericana que tuve en mi poder (cuya muest:a 
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ükinita absorción de aceite 71.5 c. c. 
Bentonita 1 absorción de ace~te 60.0 c. c. 
Bentonita 2 absorción de aceite 59.6 c. c. 
Bentcnita 3 absorci6n de aceite 60.0 c. c. 
Blanco de España 1 absorti6n de aceite 30.5 c. c. 
Blanco de España 2 absorción de aceite 39.9 c. c. 
Blanco de España 3 absorci6n de aceite 27.9 c. c. 
Talco absorción de aceite 29.3 c. c. 
CoaUn absorci6n de aceite 28.1 c. c. por 100 grs. pigmento. 
De acuerdo con lo anterior se comprende la importancia del 

laboratorio, no sólo por lo que respecta a la calidad de la me
tenia prima comprada, sino también por las posibilidades de dis
minuci6n de 00810 del producto elaborado, por el empleo de ma
terias primas más baratas o de más fácil adquisici6n en lugar de 
las utilizadas por costumbre. 

La formulación se facilita por el conocimiento de la naturalez~ 
y pureza comercial de las materias primas empleadas, as1 como 
de datos adicionales (absorción de aceite que nos permite SO'3-

tener o modificar una fórmula de fabricaC!i6n para lanzar al mer .. 
cado un producto comercialmente uniforme. 

Como vehículo de los pigmentos, ya sea para la fabrir.ación 
de esmaltes de tipo ace:toso o pinturas, se emplean los aceites se
cantes; en los esmaltes, como componentes de los barnices usados 
para la fabricaci6n de éstos, y en las pinturas el aceite de linaza 
cocido. 

Los aceites secantes que con mayor fr~~encia se emplean en 
la idbricaci6n de pinturas y esmaltes son los que a continuaci6n 
se exponen. El muestreo se hace en la forma siguiente: 

..... 1In0 ea. ac:eitea.-Cuando los aceites vienen en carros tan
ques, la muestra se toma por la llave de descarga a intervalos re
gulares mientras se descarga el aceite. En estos casos el total de 
muestra nunca deberá ser menor de 23 kgrs. 

Las muestras se mezclan perfectamente y se hacen tres por
ciones de tres kgrs. cada una cerrando los recipientes hermética
mente y rorulándolos. Un recipiente es para el comprador, otro 
para el vendedor y el último se guarda para el caso de que haya 
controversia. 

Cuando el aceite es sólido no se debe introducir vapor antes 
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lR:ua explicar el 118(ii.," 
han surgido nUJDel'08dB teOI1aa. 
de Mulder qwén crefa que la 51 
ercm oxidados y que la pel1c:ula 
la serie e Pero últimamente 
es enón8a pu88lo que puede 
glioerina de la pel1cula. 

1.0 más probable es que la PI'ilIDel'CI NICJCIC:l6n 
c:lurazM el serrmriaUo del cz:ette 
por adición de oxigeno a lea cloD 
de la formaci6n de _fas peróxidos es la diIIlDi1:ltUd 
turaci6n que Be observa dtmmte las nrtrnM'lD et:aIXIB. 

Lcf naturdeíu exacta de estca l*'6Dcb 
puede cxxresporider a alguno de est 

-CH-CH-

I c{.o 
La eatructum (2) 88 la que 
E1lia sugiere que el segundo estado 

formación de loe peróxidos 8ft grupal 1Dd1rOJ:t~M6Idcc ... 
gesti6n eSIIá apoyada por mucitoa 
oi6n de la existencia de estoa grupal, se puede abI ...... aN .. 
el secamiento en la obscuridad de loe . 
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QlUQi1l1ean, 1*'0 la eapcralci6ft de esta pei1culr.l 
que bkmquee. Se CIJ'8 que debido a una 

_ •• ~.a~1rl de peJ1cuJa. de que una gran pro-
1JOI1ClCll1toI .. ~ inalterables tiñendo la pel1cu-

- ',- C81.mUo.. QC411pJ'C1brn6n de éSto deberá tomarse en cuenta 
6cido diqueto-eafeárico es amarillo. 

(jOlCI8I!ftIddl Y Freudenberg creen que los grupos hidroxi se 
.al ... del., de la pel1cu1a, pues se ha demostrado que cuando 

capea del 6cido Unolémco o eleOsteárico se ponen a secar 
pel1cula mÓB o menos uniforme y fundiéndola en· 

110 y 110°C., su alto valor de acetilo indica la presencia de 
Y81rcJadall'C8 oztJiDcIrilae¡ loe cuóJas son incoloros en su origen. pero 

pamendo amarilloa con el calentamiento. 
GoIddmaidt y Freudenberg creen que ocurre UDa polimerizu
directa de los per6ndoe y que el aumento molecular es el re

tacIo del encadaaalluento por medio del vinculo: -0-0-

--cH-O O-CH- -CH-O-O-CH-
I I + I I -> I I 

-eH-O O-CH- -CH-O-O-CH-

La ozidaci6n de loe aceites se ejecuta primeramente en las ca
pas 8U¡)8ricx. que! eslón expuestas directamente a la acci6n dal 
ozIgeno. De éstas 88 trasmite a las capas interiores, sirviendo las 
superiores como un vehlculo de inducción del oxigeno. La adición 
de aeoantes, aumenta la rapidez de oxidacióQ;. algunos come el co
bal o y el manganeso, actúan facilitando la oxidación superficial 
de b aceites, otros como el plomo y el calcio, aumentan la velo
aaaa de OXld.aC16n de las oapa& profundas y aumentan, por lo tan
to, la ve1oa.dad de endurecimiento de los aceites. 

Cucdquiera que sea la teerla del secamiento que se acepte nos 
obliga a considerar que la existencia de las dobles ligaduras es 
mdispensa:ble para la absorción del oxigeno que produce la capa 
88CXL Existe por lo tamo una relaci.6n estrecha entre el nÚDl9ro y 
la posición de las dobles ligaduras en la molécula de los aceit~s 
T el poder de fijación del oxigeno que es lo que produce el S8Ca-

Por esta razón los aceites de alto número de yodo son secan
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tes y los de un número bajo de yodo, no secan aun cuando se l. 
adicionen secantes minerales. 

Existe que yo sepa una excepción a este respecto: El aceite 
de cacahuananche cuyo número de yodo determinado experimen
talmente por mi es de 87; mIentras que el de Oiticica tlene 179.5; 
el de Chma 165, y el de L naza lo tiene de 180. 

D aceite de perilla, sustituto del de linaza tiene 191; el de 
soya que también se usa como un sustituto del de llnaza y ql1e 
tiene un número de yodo de 138, seca muy lentamente y en rec!
lidad solamente se usa en mezclas con aceite de pescado, de li
naza y otros. 

Aceite de 'J!1UIDIg (aceite cUt ChiDa).-Este aceite es muy apre
ciado en la industria de pinturas debido a su r6Plda polimerizc
ci6n, imparb.endo a los barnices en cuya fabricaci6n interviene. 
propiedades de inestimable valor como impermeabilidad y du
raci6n. 

Su composición en 6cidos grasos es de 75 a 80% en 6cido 
eleosteárico al estado de glicéridos o de 71.5 a 76.5c¡'o cuando es
tán como ácidos grasos. Los ácidos saturados usualmente no e'(
ceden del 2 al 3%. 

El ácido eleosteárico r.ene tres dobles ligaduras conjugada'J, 
debiéndose a la colocación de éstas y a su número la gran actI
vidad que presenta, pues es posible la formaci6n de anillos de sel 
átomos (rara vez de m6s), al reaccionar con otros compuestos no 
saturados por síntesis diénicas, con el resul ado de un ráp'do se
cado del aceite. 

Los glicéridos de 6cidos saturados contenidos en el cree te de 
china no tienen ningún poder de absorción del oxigeno; pero jua
gan un papel muy importante por lo que respecta al brillo y d a
reza de la pel1cula formada. porque desempeñan un papel de 
agentes plásticos. 

CHs -(CH;! ).~ -CH=CH-CH=CH-CH=CH-(CH2 h -COOH 
(ácido oleosteárico) 

Se han buscado numerosos substitu os del aceite de china, ya 
sean productos sintéticos o naturales. Entre los pr'meros tenemos 
el aceite de ricino desh:dratado. 
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H-ó-~-b-b b.c 
é Ir 

El catite de "01 ca 20 ..... 
ratura de 290OC. pero no ccm a la pellcuJlQ ~r~,-........,. __ ... 

meabilidad y dureza por el eIDI)Jeo 

del aceite de china. 
En México ten.nQl balib atd'a 

pero no da la impermeabili 
al acei-t'e de china con •• c:lad..-a elaCUVUlaCl. 

en la fabr:ioaaión , 88lllOI •• 

aceite crudo, blanqueado oocido o potía8r121C1lC1O.. 



acate de linaza se adul era frecuentemente con aceites ml
"''lIIII.-I, acaitee de nabo, algod6n etc., y algunas veces con breo. 
Todas estas adulteraCIones retardan el secamiento de la pelicu!a 

como la poIimenzaaón, .POI' esto es fundamenfal conocer su 
pureza bc:móndonos en los resultados obtenidos al determinar sus 
conakmtes. 

Para aseguramos de la presenCIa da la brea se hace la rea,> 
ci6n de Liebermann-Storck, tratando el ace"te directamente con 
anhidrido a:::étido y óCldo sulfúItco concentrado. Una coloración 
VIoleta indica la presenCIa de brea. 

De algunas muestras de aceIte de linaza procedentes del Bailo 
que se analizaron y que de acuerdo con las constan es obtenidas 
no estaban adulteradas, se sacó el SIguIente promedio: 

ACIdez (Aedo Oléico) __ ..... , ..•.... 
Indice de Yodo (Hanus) 
Indica de sapoDlficación 
Densidad 

1.6% 
170 
192 
0.933 

Un aceIte de los CBlalizados. con una acidez de 2.1 % se refin6 
en la planta piloto de "Productos Piel Roja" usando 11 litros de 
18)10 de 12°Be Para 400 litros· de aceite. , 

La acidez del aceite una vez refinado fué de 0.5% (en ácido 
oléico) 

El aceIte de lmaza crudo se emplea en la fabricaci6n de p.m
turas de color. Para pmturas de color blanco, se usan aceites ce
linaza refmadcs y blanqueados, porque además de que no les da 
un tono amanllento, conf ene poca acidez y esto incrementa !a 
dUl'aClón de la pmtura. 

Para la fabncaClón de barnices el aceite de l:naza se emplea 
en forma de "Stand-O'l" que se obt ene por la polimerización dl3! 
acede refinado y blanqueado a la temperaLura ele 300oe., en at
mósfera de anhidrido carb6nico o al vado. 

A los "StandOils" de aceite conoc' do, se les determina eu 
VlSCOSldad. expresada en Poises. 

Actualmente los "Stand-Oils" se adulteran con aceite de n
emo polimerizado. o aceite de n cino deshidratado y polimerizado. 

La consis~encia del aceite es más viscosa de acuerdo con el 
grado de pohmenzaci6n. El ace'te de 1 naza polimerizado es cono-
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Cuando 
da aumenta viscosi La pottmedlcJeitIrl 
tes .. obtienen elevando la teDlperatll1l"Ci 

peraturaa infenores la poIimerizc:ld6n 
Algunos acaltes como el de dUDa 

pora6n de ésteres glicéricos del ócido el808t8Cll'1CO, 
en un tiempo muy corto (lO mmutoa) a 
de bnaza se polimenza len:ta:IlD.«fII8. 

Parece ser que poümertD:1Otl 
ca, a expensas de las dobles ligac1JJlftB OCIlQuaradc. 
las del ácido 'nO saturado, lCappeUdiD .ec:.u. .. 
nica en loa aceites aeccmtes forma <UD~,.poJ1l ... 
a ser denvadoe del acloexano, lo que no parece I)l'CdXlDJe ~_. 

la doble ligadura central de un SlStema QCIJj.lQlCSo 
tiva. 

Existen otras muchas teor1aa que ¡nteDMIl tQ:¡1I,WI .. 

meno de la poIimenzación. de los aoeuea secaD'. 
puede deducir una teorla del meoa:nismo de la poJ~ll'iJradiOa 
esté más cerca de los hechos real. ab ... vac:1O& CIW'CtD1. 
nufactura industrial del Stand Oil 

En el aceite linaza parece e' WlG etC1!IXJ OIdaric" 
polimerizaci6n que corwste en el cambIO 
dobles ligaduras para construir is6meroa que '**' ClQl:uea 
duras conjugadas; esto parece explicar el por qué 
de los ócidos linoleico y linolénico pueden ser poJliDumz~;)8 111l1li1-

tras que en el caso de la olema no es poa.ible POililDarúg)Q 

(4)-Allen'. CommercIal ADaJy. .-n. P60 
(5)-Allen'. Ccamercial Ana1 -B, 4SO. 
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1It1Qa1llG-..,eredU1:a 1'0 ener soladlen e und doble hgadura. La 
emea COftJUgados ~te entonces la for

eiItl~lut<. cac:b vIrE zn6s complejas hosta que se ob 
·_~~r~ tMmli-rtg¡da que se traduce en la gelatiniza-

______ -Ül la próctica la polunerimci6n o standoilizaci6n 
loe CIC81tes se éJecuta por varios sistemas: El más antiguo, o sea 
calentamiento d~ los aceites en recipientes abiertos ya¡ no se 

U8CJ la aduabdad ahora se emplean recipientes cerrados he
éboe de materiales no OlDdables, en los que se obtiene el calen
Jaql~tQ en atm6afera Hl8rte ya sea por sistemas eléctIicos, 00-

mIQt1e de acede mineral sobre calentado, gas, etc. 
8istema de control que se debe nevar en el laboratorio 

para loe standoila.la viscosidad que se determina por el Visco
almebo de GardDer o por el t\.Jbo de Holder. El número de acidez, el 
color y a vec:*s el número de yodo como una guia para el e:npleo 

eeamtes apro.Piadoa es muy 'lJIlportante también. 

P1JM1,. la materia pnma. de primera importancia para la fabri
CélCiOn de pmturas, esmaltes y barnices además de los pigmentos 
y aaeantea se hallan las reeinas y disolventes. 

8\! mueetJeo se toma el 5 % del total de los envases, cuan
do ramas son e6lidaa 88" trituran sobre un piso de cemento 
UDiplo, .. CUCS'tea la muelJtra y se toma u kilogramo que equi

ga al ociO'. CúCIn.dO son Hquidos, el muestreo se hace seme
al de los aceites. 

disolventes se siguen los métodos generales empleados 
en el muaak ea de lfquidos. 

1011 lventes generalmente 88 les determinan sus cons-
tan HI1CCJS por los métodos ordinarios, para conocer el grado 

pureza de los lIlismoa. 
Por lo que respecta a las resinas. dada su gran variedad, me 

áZcreta:ré 6nicamente a exponer someramente algunas de sus 
determinaóonee mós importantes. 

Para facilitar el anólisis de las resinas, ya sean naturales o 
téticas Be ha acordado clasificarlas en tres grupos. 
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lo.-Resinas f6slles tales como copales; estas resinas gene
ralmente son muy duras y diUcilmente solubles, necesitándose pa
ra ello fundirlas y calentarlas a altas temperaturas. 

20.-Resinas solubles en disolventes (como aguarrás) tales 
son el dammar, scmdaraca, mas tic. etc. 

30.-Resinas sintéticas. Estas resinas son las más importantes 
y SEj sub-dividen en varios 'pos como fenólicas, derivadas de la 
urea, alkidálicas, maléicas, etc. 

De acuerdo con la naturaleza de las resinas se les determina 
su dureza, punto de fusión, color, número de acidez. número de 
acetilo, de saponificación, etc. 

Dul'eza.-Esta propiedad es relativa pues aunque generalmen
te la dureza inicial de una resma es impartida al barniz en cuya 
fabricación interviene no siempre sucede esto. 

Para probar la dureza comparativamente en las resinas. se 
preparan barnices con la misma cantidad de aceite, resina y di
solvente, aplic6ndolos sobre placas metólicas usando para ello el 
film-o-graph¡ aparato de la casa Henry A. Gardner para que el gro
sor de dichas peHculas sea constante. 

En esta determinad 6n se usan aparatos que se enumeran y 
describen más tarde en el capitulo de "Control de Fabricación". 

Número de Acidez.-Esta determinación es de importancia 
práctica para la fabricación y el método seguido usualmente para 
detenninar el número de acidez no está indicado en este caso, de
bido a que cuando una resina se titula directamente con una so
luo:ón de álcali los ácido.s de la resina son neu'tralizados muy 
lentamente, esto indica la presencia de aldehidos en pequeñas can
tidades tomando éstos el álcali durante el proceso de neutraliza
ción debiéndose a esto los valores altos. 

Entre los diferentes métodos usados para esta determinación 
tenemos el de Albert Coburn que es de los más empleados. 

El método es como sigue: a S gramos de la resina se le agre
ga una mezcla neutra de 2 partes de benzol por 1 parte de alcohol 
y 100 centímetros cúbicos de una solución de cloruro de sodio sa
turada en caliente, enfriada y neutra y de 1 S a 20 gramos de clo
ruro de sodio en grano, a esto se le ponen 20 gotas de una solu
ción de fenolftaleina al 11'0' La titulaci6n se hace con soluci6n acuo
sa de sosa med:o normal hasta obtener una coloración rosada en 
la solución de Cloruro de Sodio, en este momento, se agrega más 
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a) PRUEBAS FISICAS 

PruebaB lRoas y quhniou en km piIJNras. esmaltes y bar
n.ioaa. Las pruebas fi~icas en los esmaltes, pinturas y barnices 
en el control diario del producto elaborado en una factoría que se 
dedica a este ramo de fabricacióQ¡ son de mayor interés práctico 
que las determinaciones quimicas, puesto que ellas sirven como 
indicador para saber si los productos fabricaqos Poseen las pro
piedades que exige de ellos la persona qye los va a usar. 

Por esta razón en este cap! tulo se le da mayor importancia 
al control Usico de las pinturas y expongo casi exclusivamente es
tas pruebas y los resultados obtenidos en algunas muestras de pin
turas y esmaltes probados, con las conclusiones correspondientes. 

Para juzgar de la calidad de las pinturas o esmaltes, nunca 
deberán juzgarse dichas determinaoiones aisladamente, puesto que 
cada una de las cualidades de las pinturas. esmaltes o barnices 
I ienen determinadas características físicas que requieren una prue
ba determinada. 

BABNIC&S. ESMALTES. PINTURAS Y LACAS 

Bamices.-Los barnices son transparentes y para su manufac
tura cuando son de tipo aceitoso se emplean' resinas naturales o 
sintélticas y aceites secantes. El secado en estos barnices es por 
oxidaoi6n, formóndose una pelicula dura y resistente en menor o 
mayor escalq de acuerdo con las materias primas y la cantidad 
usada en su manufactura; también existen los barnices al alcohol; 
éstos se preparan en molinos de balas generalmente con resinas 
naturales como la goma laca o substitutos, la sandaraca, etc. El 
secado en estos barnices es por evaporación del disolvente (al
cohol). 
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hor.do. A las placas que van a ser expuestas a la mtempe
rie se les dan tres capas de barniz, esmalte o pintura, Estas peli
culos no deben ser muy gruesas, y para aplicar la siguiente se 
debe esperar a que a anterior esté endurecida, 

Las CXIpClS gruesas ten en menor durac'ón, pues se cuartean 
prematuramente deb'do a que el secado que se lleva a cabo por la 
oxidación en las pin uras preparadas a base de aceites secan tes y 
gomas no alcxmza a as peliculas mós profundas y por lo mismo 
el secado no es uniforme, 

El secado se observa sobre placas de vidrio coloc6ndolas en 
gabinetes eSpeC1ales, en los cuales la temperatura y la humedad 
se controlan perfectamente para que permanezcan constantes, 

!El método que a continuación se expone para medir el seca
mIento es el usado en el Manual de Gardner (6), 

Para esta prueba a superficie de la pelicula del barniz, es
malte o p ntura puesta sobre la placa adecuada, es presionada li
geramente con el dedo cada diez minutos después de aplicada 
hasta que se observa el cambio que sufre al pasar de la consis
tencia húmeda a la VlSCOSa. Esta transición se considera como el 
punto inicial del secamiento y se designa generalmente con el nom
bre de "Mordente". A partir de este momento los intervalcs de 
observaCión se aumentan a veinte minutos hasta que la superficie 
se consIdera hbre de polvo, (liline de polvo se entiende cuando 
la superfiCle sm haber endurecido deja de ser mordente). 

Cuando la pruba ha llegado a este punto se sigue observando 
cada med'a hora hasta que haciendo presión con el dedo no deja 
huella y es entonces cuando se considera que la película ha se
cado y endurecido. 

Este mé odo no es muy exacto porque cuando la pelicula seca 
durante la noche, el momento preciso pasa inadvertido, 

Para es dios de precisión se emplear¡ aparatos con mecanis
mos eSpeC1ales que md'can la hora en que se06 la peHcu1a, 

Las pruebas de secado hechas en el transcurso de este estu
dio se llevaron a efecto de acuerdo con el método descrito. modi
fIcando los intervalos de observaci6n de acuerdo con la pintura 
en prueba por dificultades materiales para su ejecución, los re
sultados obtenidos son aproximados. 

(6) Manual de Gardner, ~g, 296. 
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Una pintura, esmalteo barniz, no deberá secar ni muy rápido 
ni muy lentamente. Cuando el secado es rápido, del:>' do a que 
tiene gran cantidad de secan: e se torna la superficie quebradiza. 

Algunas veces la lentitud en el secado es debido en gran par
te a la superficie sobre la que se aplica la pintura, porque cuando 
aquella no está bien preparada o contiene restos de grasa. cereal 
o polvo, el secado es desigual y tarda mós tiempo en secar en esos 
lugares que en el resto que está limpio. 

Otros factores que retardan el secado son la humedad, la tem
peratura y la ausencia de ventilao:ón adecuada al vehiculo poco 
apropiado que acompaña al pigmento. 

Una vez que la muestra ha secado se deja algún tiempo para 
su endurecimiento y se determina éste. 

PRUEBAS DE SECADO 

TABLA II 

NOMBRE DE LA PINTU~A, 
BARNIZ o I:.SMALTE 

Heril en que 
• emp z6 
le Prue ~ 

Esmalte Duque No. 7 la 
Esmalte Fam No. 690 1 S 
Esmalte Eureka No 7 10 
Esmalte Fam No S la 
Esmalte Fam o. 1 15 
Pintura preparada 1 o. S 13 
Esmalte Fam No 27 10 
Esmalte Fam No. 2 14 
Esmalte Pisos No. 1046 16 
Esmalte pisos No. 1008 9 
Esmalte Pisos No. 1042 9 
Esmalte Duque No 1 10 
Esmalte Fam No. 12 9 
Esmalte Fam No. 4 10 
Esmalte Fam No. 28 8 
Esmalte Duque No. 18 8 
Esmalte Duque No. 7.8 9 
Esmalte Duque No 22 9 
Esmal e Fam No. 7 lO 

. 45 
30 
SO 
SO 
40 
45 
50 
00 
20 
45 
45 
50 
50 
00 
45 
30 
10 
45 
45 

H ere n que 
termln6 

lo Pru be 

17 00 
le 00 
11 20 
12 lO 
17 so 
20 00 
12 10 
17 45 
21 30 
8 20 

14 25 
14 25 
11 10 
12 35 
10 30 
12 50 
14 45 
15 15 
17 00 

Tlempod. 
.acedo 

L. de Pol.o 

6 15 
2 30 
O 30 
2 20 
2 ID 

30 15 
2 20 
3 45 
5 20 

22 as 
4 20 
3 35 
2 20 
2 35 
1 45 
3 20 
5 35 
5 30 
6 15 

Dureza.-,Para juzgar de la dureza en una capa de pin ura, 
es mal e o barniz deberán hacerse las pruebas comparativamen e, 
tomando como pintura ipo la de mayor dureza. 

Como la rapidez en el secado y endurecimiento de la pelicula 
dependen en gran parte de su espesor. las pruebas deDerán ha-



c:erse sobre capas que tengan un espesor oonstante. Las determi
naciones que a continuaoión se exponen se hicieron sobre pelícu
las de \.U1 grosor de 0.003" puestas sobre placas metálicas con el 
aparato "Film-O-Graph" de la casa Henry A. Gardner Laboratory 
Inc. 

Existen numerosos aparatos para medir el grado de dureza. 
Entre ellos tenemos el de Clemens que consiste de una especie de 
balanza con un brazo más largo que el otro y dividido de acuer
do con la unidad de peso. El eXJtremo libre está provisto de una 
cuchilla. La placa con la capa de pintura se coloca abajo de di
cha cuchilla y se lleva de un extremo a otro. El peso se va aumen
tando hasta producir un corte profundo en la super~. cie. El peso 
usado y la naturaleza del corte, se toma en cons:deraC'~6n para de
terminar la dureza de la pel1cula. 

Exis!-en otros. aparatos basados en el principio anterior, sólo 
}Ue la cuchilla es substituida por lápices de diferentes durezas, 
como en el aparato de Wilkinson, en el cual se usan dieciséis gra
dos de lápices "Dixon" para determinar la dureza comparativa
mente de diferentes pel1culas de barniz. 

En otros casos los lápices son substituidos por agujas metá
licas como en el aparato Du-Pont, que es el que se emple6 para 
este trabajo. Este aparato consta de una palanca graduada cuyo 
eJCJtremo está provisto de una aguja metálica. La palanca está 
sostenida por un soporte que descansa sobre una base de madera. 
la superficie que queda abajo de la aguja es de metal para poder 
artablecer la corriente eléctrica, cuando al qtravesar dich:r aguja 
la pellcula del barniz, debido al peso que soporta, toque la placa 
metálica sobre la cual se col0c6 la capa de pintura, esmalte o bar
niz. Por lo dicho anteriormente se deduce que el aparato está 
provisto de un s·stema eléctrico en serie por medio del cual, al esta
blecerse el contacto eléctrico, se enciende una lámpara. En este 
momento es cuando se hace la lectura del peso necesario para 
atravesar la peHcula y en esta forma se establece comparativamen
te el grado de dureza. 

Antes de empezar esta prueba hay -necesidad de esperar a 
que la pel1cula esté completamente seca y dura. Los resuLtados 
siguientes se obtuvieron sobre películas que tenian 72 horas de 
puestas. 
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mas CXJillGldlCd.' ......... íiIf-..... 
a una •• traua 



En "Papers on paint and Varn sh se describe para estas prue· 
bas un gabinete dentro del cual existe una temperatura de 100°F. 
y humedad relativa de 95 por c' ento. Las muestras se coloccm en 
dichos gabme'es durante 7 días. En estas pruebas de reslsten:=ia 
a la humedad se ve la cant dad de la misma que ha sido absorbIda 
por la m sma película medicmte diferencias de pesadas. 

Los resul 'ados de algunas de estas pruebas se pUEden ver en 
la tabla correspondiente. 

PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AGUA FRIA Y CALIENTE 

TABLA IV 

Nombre de la Pintura 
Barniz o Esmalte 

E malte Duque Q 7 
Esmclte Fam o 690 
E'5ma\.e E reka 7 
E malte Fom • Q S 

Esmalte Fam N 
Pintura preparada JQ S 

Esmalte Fam 27 

Pmtura Pisos Q 1046 

Esmalte Fam t o 2 

Esmalte Pisos NQ 1008 

Esmalte Pisos N 1042 

Esmalte Fam NO 7 

Esmal e Duque NQ 1 
Esmalte Fam o 12 

Esmalte Fam NO 4 

Esmalte Fam 28 

Esmalte Duque o 18 

Eamal e Duque 28 

15 minutos en 
Agua Caliente 

PI rde brillo 
Pierde brillo 
Se alter6 la Supo 
Se removi6 la Sup 

Ao h o alteraci6n. 
Pierde brillo sm alte

rarse la Sup 
Pie r d e ligeramente el 

brillo. 
Pérdida ligera de brillo. 

Sm alterarse la Supo 
J1érdida ligera de hrillo. 

Pierde brillo. 

Pierde brillo 

Pierde blr ill l o ligera
mente. 

No hubo alteraci6n. 
Pérdida ligera de brjllo. 

Sin alterarse la Supo 
No hubo alteraci6n. 

Pérdida ligera de bri
llo 

Pérdida muy ligera de 
brillo sin alterarse la 
Supo 

Pérdida de brillo. 

(7}-P~pers on P~lnt ~nd V~rnish, pág. 169. 
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Z4 horas en 
Agua Fría 

No se alter6. 
Pierde brillo. 
Pierde bastante brillo. 
P é r d ida ligera de 

nllo. 
o hubo alteraci6n. 

Perdi6 brillo. 

Pérdida ligera de brillo 
sin alterarse la Supo 

P é r d ida ligera de 
brillo. 

Pérdida ligera de bri
llo sin alterar la Sup 

Pérdida muy ligera de 
brillo. 

Pierde muy ligeramen
te brillo. 

No hubo alteraci6n 

No hubo alteraci6n. 
No hubo alteraci6n. 

Pérdida muy ligera de 
brillo. 

No hubo alteraci6n. 

Pérdída de brillo sin al
terarse la Supo 

Pérdida ligera de bri
llo 



""--O la ml_ara 
la pel1cula del pnmano 

nos pmtura, mal e o barniz. 
Cuando aobre l)ICEaa 

que éstas én perfectamen deaenlQJQIOCIc::m 
La expo8ldón de las muestras a la m,temlDerie 

porque penm determinar la tia que 
uso adecuado a que se les des e, ién 
fórmulas cuando es neceaano. 

gunaa de pruebas que hice a te J'8IIc.c:t 

en la tabla número 5. 

1IC11I1k,e ele la I'IIlttara 
landa o e 

Esmalte Duque 9 7 

Esmalte Fam N' 690 

Pintura Eur.ka N9 1 

Esmal e Fam N' 1 

T A B LA V 

13-8-1941 
30- 8-1941 
10-11-1941 
15- 1-1942 

11. 8-1941 
30- 8-1941 
10-11-1941 
15- 1-1942 

13-8-1941 
30- 8-1941 

10-11-1941 
15- 1-1942 

8- 9-1941 
15-10-1941 
10-11-1941 
15- 1·1942 

Ol ....... :t.. 

Se alalntem 
ha pwdido brillo 

o ha wfrido allt.c1CWl1ll. 
Pierde ligeramente 

Se pulO a la babmq"¡ .. 
Perdi6 el brillo totalmente lA 
~~e DO ha • u ir do aIII.a
ci~ 

Sigue 
Se 
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Nombre de la Pintura 
Barniz o Eamalte 

Esmalte F am N9 5 

Pintura Preparada NQ 5 

(Continuacl6n de la Tabla V) 

Fecha 
Observaciones 

13- 8-1 q41 Se puso a la intemperie. 
30- 8-1941 No ha sufrido alteraci6n. 
10-11-1941 No ha sufrido alteraci6n. 
15- 1-1942 No ha sufrido alteraci6n. 

13- 8-1941 Se puso a la intemperie. 
22- 9-1941 No ha sufrido alteraci6n. 

7-11-1941 No ha sufrido alteraci6n. La super
ficie pierde brillo. 

15- 1-1942 No ha sufrido alteraci6n. 
------------------------------- ----------------8- 9-1941 Se puso a la intemperie. 
Esmalte Fam NQ 27 

Esmalte Fam NQ 2 

Esmalte Pisos N9 1046 

Esmalte Pisos N: 1008 

Esmalte Pisos NQ 1042 

22. 9-Hl41 No se ha alterado. 
10-11-1941 No se ha alterado. 
15- 1-1942 No se ha alterado. ---------------------------
13- 8-1941 Se .puso a la intemperie. 
30- 8-1 c)41 No ha su frido alteraci6n. 
10-11-1941 No ha sufrido alteraci6n. 
15. 1-1942 No ha sufrido alteraci6n. 

11 - 8-1941 Se puso a la intemperie. 
30-11 -1941 Perdió brillo. Se ha cuarteado la 

superficie. 
10-11-1941 Se retira la prueba. 

13- 8-1941 Se puso a la intemperie. 
30- 8-1941 Perdi6 brillo sin alterarse la super

ficie. 
10-11-1941 Se cuarte6. Se retira la prueba. 
-------------

13· 8- t 941 Se puso a la intemperie. 
30- 8-1941 Perdi6 brillo sin alterarse la super

ficie. 
10-11-1941 Se cuarte6. Se retira la prueba. 

-----------------------------------------------
Esmalte Duque N9 1 

13- 8-1941 Se puso a la intemperie. 
30. 8-1941 Sin perder brillo se amartill6 y no 

se alter6 la superficie. 
10-11-1941 Perdl6 totalmente el brillo. 
15- 1-1942 Se cuarte6. Se relira. ---------.--------------- ---------- -----------------

Esmalte Fam N9 2 

Esmalte Fam N° 4 

29- 4-1941 
7 - 8-1941 

10-11-1941 
15- 1-1942 

22-11-1941 
15-10-1941 

10-11-1941 
15- 1-1942 

Se puso a la intemperie. 
Perdi6 algo de brillo. 
No se ha alterado. 
Ha perdido m6s brillo. 

Se puso a la intemperie. 
Perdi6 brillo sin alterarse la Super

ficie. 
No hay alteraci6n. 
No se alter6. 



Esmalte Duqu 

Poder cubne e 59 
Secamieruo 3 h. '5 m. 
Dureza 52 
ReslStenCIa en agua fria: a las 

24 horas, perdida lige¡a 
brillo. 

Resisteno a en agua caliente 
a los 15 mmutos PIerde lige
ramente el b "lo 

Pruebas a J intemperie. Estu. 
vo 5 meses expuesta sm 
frir cdteraci6n 

Resrllter.K:ia 
8D 15 

te el .... ~ ......... 
Prueba a la Irltttml)8I'Í 

vo expuesta 
f 



_1*_abillClad en amboe tes es igual. asl como su 
dureza. Par lo que _ retiere al poder cubriente encontramos ol

ido a que el pigmento 
opIJdl:1GCI IDftVOI" al del gmento ocre. Si 

15m. 

el eamal Fam úm. 7, 

... _u. 7 

Po.::Mr cubriente _ 
Secamiellto 
l1UJ'8m --_ ... 

42.6 
Sh. 15m. 

51. 

1 S gua caliente 15 minutos: pier

ioo 
la 16m' ma. 

la parte 

de briDa. 
Agua fria, 24 horas: no se 01-

eró. 
R . 8Daa a b' perle: 

después S me.es 8610 hu
bo una ligero pérdida en el 
brillo. 

_Dale. vemos que el poder éUbriente en el esmalte 
supenor al del Duque Núm. 7, probablemente de-
88II1LCJl118 Fam hay mayor cantidad de pigmento. 

re8)¡)8CI1a a la resistenaa a la intemperie y la imper
.. 1IbiI1idad. hay uperioridad en el esmalte Fam. La dureza en 

.. 1IGI1 .. tambi6n superior a la del asmcdte Duque. Proba-
urer.a 18 debe a las reamas usadas y a la proporción 

-.pleCldc)8 en una y otra fórmula. 
_DOJIeI &in éticce son supenores en dureza e impermea-

lo taDio peri8lDo a loe esmalte aceitosos, 
ha logrado <XmII8I'Y<D' después de cinco _.k::Wl1D el briDo de lea e.mahea alkidálicos. No se 
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:ior ente d.,ido Q que el pigmento le en~ntta en me 
nor proporción. 

PRUEBAS QUIMICAS.-Se hicieron algunas determinaclones en 
unas muestras de selladores de los cuales se deseaba conocer su 
composici6n aproximada. Estas determinaciones fueron las si
guientes: 

Vehlculo volátil.-Para determinar el vehiculo volátil de cual
quier pintura, esmalte o barniz, se pesa en una cápsula de porce
lana de forma plana, lo más rápidamente posible, de 0.5-1.0 gr. de 
muestra que se deja Cáer en el centro de la cápsula de manera 
que no chorree las paredes. Se calienta durante una hora en la 
estwa a 105°C. La pérdida en peso se calcula como volátil y se 
da la determinaci6n en por oiento. 

El por ciento de pigmento en un esmalte o pintura se hace 
como sigue: a un gramo de muestra pesado en un tubo de centri
fuga se le agrega la siguiente mezcla: 

Benzol ...... _... ... ... 50% en Vol. 
Alcohol...................... 30 o " " 
Acetona ...... _........... 20% " 

" 

Se cen\r'fuga y se lava con dicha mezcla tres o cuatro veces 
(se recoge la primera porción del lavado para la determinaci6n de 
brea por la reacci6n de Lieberrr.ann-Storck). 

I)e~llad Me 

Picrmento ...... 23.30;0 
Volátil . .................................. .... 55.4% 
Vehiculo fijo ..... _............. 21.3% 

roT AL . .. 100.0 

Elliqu:do que se recogi6 como primera porci6n del lavado du
rante la determinación del pigmento se volatiliz6 en una cápsula 
y al residuo se le pusieron unas gotas de anhídrido acético y des
pués se le agregaron otras gotas de ácido sulfúrico Q. P. La colora
ción violeta que indica la presencia de brea aparec..i6 claramente . 
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CAPiTUlO 111 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

Tr.blJo de Invattg«i6n en un hbor.torlo 
de Flbria de Pinturas. 

Aprovccht.lcnto industrl.1 del aceite de 
Piñoncillo (G.rcf. NutaM). 





TRABAJO DE I~n~ 

Como trabajo de investigaci6n en un laboratorio de una fá
brica de pinturas, se puede estudiar el empleo de nuevos pigmen
tos, nuevas resinas y nuevos aceites. 

Como existe en nuestro pats una planta conocida con el nom
bre vulgar de "Piñoncillo" que se da al estado silvestre en algunas 
regiones del Estado de San Luis Potosi y no tiene hasta la fecha 
ninguna aplicaci6n industrial por lo que la semilla se desperdicia 
integr amente. me pareció prudente hacer una investigaci6n sobre 
la aplicaci6n de dicho aceite a la industria de las pinturas puesto 
que sus propiedades altamente purgantes y t6xicas impiden su 
empleo como aceite comestible. 

El señor profesor Maximino MarUnez tuvo la amabilidad de 
clasificar la planta oomo "Gorda Nutans", perteneciente a la fami
lia de las Euforbeaceas según la clasificación de Engler. 

La semilla es esférica, dicotiledonea con una corteza delgada 
y quebradiza de color café grisáseo con manchas que recuerdan 
a la semilla de higuerilla. Cada fruto tiene tres o cuatro semillas 
protegidas por carpelos de consistencia leñosa. Dichos carpelos 
se abren solos cuando el fruto ha alcanzado una madurez comple
ta libertando asi la semilla. 

La planta de piñoncillo es un arbusto que crece cerca de los 
rios buscando la sombra. 

La semilla es fuertemente drástica y de sabor agradable, por 
tostaci6n no pierde su pl':ncipio activo como pude comprobarlo 
personalmente. 

Su riqueza en PZ05 es de 1.0% sobre el peso de la semilla. 
La semilla sin corteza contiene 54.4 o en aceite y ccn corte

za 41.2 o. 

Las extracciones las hice en el aparato de Soxhlet usando en 
ambos casos una mezcla de éter sulfúrico y alcohol et11ico. El acei
te extraído en esta forma es viscoso y de un color amarillo claro y 
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ligeramente opalescente con un contenido en ácidos grasos totales 
de 94.4%. 

Las constantes fisicas y qu1micas de este aceite son las al

guientes: 

Acidez (ácido oleico) "_ ........... __ ..... , .. O.l~ 
197.5 
212 

0.923 
1.5812 
0.18 

Indlce de yodo (Hanus) ......... _.. _. . ... .. 
Indice de saporuficación . .. ...... N" ... 

Densidad (23°C.) _._.~. ___ ... __ 
Indice de refacci6n 09.5°C.)..... _ .. 
Insaponificables ......... .. ... _ ..... _.. _....... .. .. . 

La densidad la determiné con picn6metro a la temperatura de 
23°C. 

El estudio de estas constantes me dieron la idea de que se po
dio tratar de un aceite secante, puesto que su número de yodo de 
197.5 indica que es un glicérido conteniendo gran cantidad de áci
dos grasos no saturados por lo que hice algunas pruebas prelimi
nares sobre placas de vidrio para ver tiempo de secado que indico 
después y aspecto de la pelicula. 

El aspecto de dicha pel1cula resultó bastante parecida a la que 
se obtiene con el acei.te de china por lo que hice pruebas compa
rativas entre este aoeite y el de piñonoillo. Para ello puse capas de 
ambos aceites sin secante adicionado. sobre placas bien limpias y 
desgrasadas. 

Primera prueba: Se expusieron dos placas una con una mues
tra de aceite de piñoncillo y otra con aceite de china directamente 
al sol para ver el efecto de los rayos ultravioleta sobre las capas 
de dichos aceites. Los resultados obtenidos en cada prueba pue
den verse en el cuadro s' guiente: 

Aceite de CbiDa 

Tiempo de secado de la pel1cu
la, una hora. 

Caracteñsti.caa a simple vista 
PeUcula dura y brillante ligera

mente contraida (corrugada). 

Aceita ele Püicxnl\o 

Tiempo de secado de la peHcu· 
la, una hora. 

PeHcula dura y brillante lige
ramente m e no 8 contraida 
que la obtenida con aceite 
de china. 
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Presenta rugosidad (aparen!e
lDente agujas agrupadas). 

Presenta rugosidades aparen
temente iguales al de china 
(en forma de agujas agru
padas). 

Segunda prueba: Se colocaron las muestras de uno y otro acei
te en la estufa a 80-90oC. 

Tiempo de secado de la pellcu
la. una hora. 

Pellcula dura y brillante ligera
mente menos contraida que 
en el caso anterior. 

Presenta rugosidades. 

Tiempo de secado en la pelícu
la. 1 hora 30 minutos. 

Pelicula dura y brillante menos 
contra1da que en el cos,? del 
acei te de china. 

Presenta rugosidades Iguales C! 

las que presenta la peUcula 
del aceite de China. 

Tercera prueba: Se colocaron para su secado otras dos m ues
trcm en el interior de un gabinete que lak proteg1a del polvo; péro 
que permite persistan en su interior lai condiciones exteriores. 
Estas condiciones fueron: temperatura media 20°C., humedad re
lativa 50%. 

El secamiento tard6 7 dias en una y otras, características de la 
pellcula. 

Pellada blanquizca y m Ó 8 

blanda que en los otros dos 
casos. 

Aceite de Piiioac:illo 

Pel1cula blanquizca, dureza y 
aspecto parecido a la peUcu
la del aceite de China. 
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parellcia de una gota colocada sobre una lómina de vidrio). enfrié 
entonces convenientemente y dilul con aguarrás. 

Las viscosidades comparativas de estos barnices resultaron 
más o menos iguales. 

Se les agreg6 a cada uno, 10 gotas de soluci6n de secantes de 
cobalto y plomo como nados, cuya concentraci6n desconozco. 

Sobre placas de vidrio y metálicas bien limpias y desengrasa
das, puse capas delgadas de ambos barnices con un pincel de pelo 
de camello y las coloqué para su secamiento dentro de un gabinete 
que las protegla del polvo. 

El secamiento libre de polvo debido a que no se les puso la 
cantidad correcta de secante fué de 18 horas, en ambos casos. Una 
vez que las pel1culas secaron completamente, el aspecto de las que 
se obtuvieron con el barniz del piñoncillo a simple vista eran igua
les a las de las pel1culas del barniz del aceite de China. 

Las placas de vidrio con las pel1culas de ambos barnices com
pletamente duras se introdujeron en agua hirviente durante 15 mi
nutos. Ninguna de las pel1culas sufri6 alteración en su superficie 
pudiéndose comprobar que la pel1cula del barniz de aceite de pi
ñoncillo es igual a la del barniz fabricado con aceite de china. 
puesto que ambos barnices pasan perfectamente esta prueba. 

La prueba de agua fria la hice sumergiendo otras placas de 
vidrio en agua fria duranté 24 horas. Les resultados fueron análo
gos a los obtenidos en la prueba de agua caliente, es decir, ningu
no de los dos barnices sufri6 alteración ostensible. 

Mediante estas observaciones puedo concluir que el aceite de 
piñoncillo posee prácticamente en igual grado una de las propie
dades Usicas que hacen tan estimado el a::eite de ch:na, ésto es, la 
impermeabilidad. 

Durem--Sobre placas metálicas puse muestras con un espe
sor de tres milésimos de pulgada, usando para ello el aparato "Film 
o Graph". 

La dureza de los barnices hechos con aceite de china y de pi
ñonoillo usando para esta determinaci6n el aparato de Du-Pont 
que se describe antes. son: 

Barniz con aceite de piñoncillo .............. _........... 39 gramos 
Barniz con aceite de china ..... _ ................... _........... 39 " 
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