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CAPITULO L ·· 

ALGUNOS 
CONCEPTOS FU?\TDAMENTALES.-

Aspecto General de la Piel 

Todos los organi s mos superiores están cubiertos por un tegu-

mento membranoso que cornunmente se le domina p'.cl. Debido a su -- · 

composición quimica y a s u arreglo estructural, tiene gran elast1cidad 

y r es istencia al rasgado, reuniendo, a s f, las condiciones necesarias -

para cumplir con sus funcione s ele protección a l or anl !': mo contra las -

inclemencias J el tiL!111po, tales corno; el ca lor, el fr ío etc . Adern,í s la 

piel es una envolvente ele defensa contra .los ataques J e los p. n is itos -

agentes punzantes y cortantes . 

Por los poros·cte la piel, el organismo absorbe mdgeno y expulsa anl1!._ 

drido carbónico, complienclo así funciones respiratorias . 

La piel , a la vez que ha sido desprendida del anlm~ tl. pr esenta , por lo 

general, la forma que se muestra en la figura 1-1. Las lfocas purit a 

- l -
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das, que se observan sobre la misma figura, nos indi.can las portes en 

las que se divide la piel de acuerdo a su contexrura. Estas partes son : 

El crupón o parte cdntral, la C'.lbcza y las patas, los. flancon y la cola. 

El crupón es la parte mñs gruesa y resiste nte de la pl cl, es por eso -

que se usa muchas veces para la f.abria1clón de artfculos que van a su

frir esfuerzos mecánicos. 

Constitución de la Piel. -

Si cortamos la piel transversalmente, vemos r¡uc está constl

tufda por dos capas: La capa interna a la cual Be le denomina corión o 

dermis, que está formada principahucnte por e l tejido conjuntivo, y la 

capa externa conocida también como epidermis . La zona interna de la 

epidermis está formada por subcapas de células, la ::; cuales son ernp~ 

jadas a l exterior al mismo tiempo que se aplastan y comprimen conv~ 

tiéndase en la capa externa o cornea de la piel. El pelo, los cuernos , -

lps cascos, las plumas , etc .. son modificaciones eµld érmicas , todas

las cuales tienen la propiedad de estar constitufdas en s u mayor parte 

por queratinas . 

El corión es la parte aprovechable de la piel y el qw:! sirve una vez cur 

tido, como materia prima .para la fabricación de artículos de piel. El -
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corión esrn compuesto, por e l tejido conjuntivo y la me mbrana hialina. 

A esw membra n:i se le conoce, e n e l mundo de la curtic ión, con e l nom 

bre de la flor el e la pie l, puesto que se e ncue ntra e n la superficie del t~ 

jido conjuntivo . 

El cor iún qu ...: L:s tü constituíJo pri11cip;.ll111c nt<..: por co l;ig<.:na y elastlna, -

descn ns,1 sobre e l te jido ndiposo, vnriando e l g rosor de éste de acuer -

do a l lug;1r de orígc- n de los an im nles , nsí por ejemplo, s i un a nim nl pr._9 

vie ne ele zon;i:,; fría s te ndrá un tejido adiposo marcadamente más grueso 

que J e aque l que provie ne ele zonns cálidas . Así mismo, e l gr osor de l -

teji do adiposo no e, uniforme e n to<las las parte s del a nima l, pu sto que 

h:iy un.'.! mayo r ;1cu111ul nción de aqud e n l:i panza de é:s tl.! . 

Prote ínas . -

La pie l como muchas de las parte s de l cuerpo de los animales 

está cons titu ída por prote ínas , por ejemplo, e l corió n corión e stá form~ 

do pr inci¡x1 lme ntc por coláge na y e last ina . En e l presente inciso se da -

una idea ge ne ral de lo que son la s prote ína s principnlme nte aque llas que 

forma n la p ie l ya que son la mate ria prima para realizar e l trabajo. 

Las proteínns son moléculas de peso molecula r a lto y ~on el producto de 

va rias convinaciones de más de ve inte clases de compuestos orgñ nicos

rnris senci llos lla nwdos amino-ácidos . Por su parte, los mino- ácidos -

son un grupo de compuestos org<inicos di fere ntes e nt re s í, aún cuando tie 
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nen alguna similitud, como tener grupos amino y grupos carboxilo, gene 

ralme nte enlazados' al mis mo átomo de carbono. 

Otra ca racterística principal de las prote ínas, a¡ arte de poseer g rupos -

a mino y grupos carboxilo, es qu e está n compuestas de carbono apr oxim1::. 

da mente e n un 50-543 , hidróge no e n un 6-73 , oxíg·~ no en un 21- 283 , ni 

trógeno en un 15-1 73 , a lgunas prote ínas pueden contener rnmbié n azufre 

y fósforo. 

Todas las cé lula s cintetizan s us propias prot ·ínas utiliza ndo los a minoá~i 

dos que existen e n el organismo, ade más de los que son ingeridos por n:~ 

dio de los alime ntos . La s íntes is de las prote ínas (; n el seno de Ja cálula 

es bastante complicada por lo que, si.n e lucubraciones profundas y de una 

maner a objetiva se menciona lo siguiente : Si se pie rde n o se deterioran

proteínas de un determinado tejido, por e jemplo e l pl as ma sanguíneo, p~ 

te de las proteínas del r esto de l cuerpo se desdoblan en aminoácidos que 

son transportados al sitio donde se n ces it:111 para formar nue vas proteí -

nas y restablece r el sitio da ñado. Por e jemplo, las cé lula s cance rosas -

utilizan minoácidos que son extraídos de las prote ín as de los distintos t~ 

jidos del cuerpo . 

Las proteínas se divide n en dos grupos : 

a). - Fibrosas. 

b). - Globulares . 
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La s proteínas fi brosas son aquellas que de bido a su e x1:ructura , son muy 

r esis tentes a la tens ión y a la hidr ólis is por lo que actúa n como materi~ 

les de sostén e n los tejidos animales . A éste grupo pertenecen la colág~ 

na, proteína Lid tej ido conjuntivo, la que ratina, proteína tl · l tejido epite 

lia l de l pelo, J e los cuer nos , ulías, plu mas , cte . Dentro de esrc grupo se 

inserta tambié n a la clastina , proteína que se encuentra en los tejidos C<2_ 

nect ivos c lú st icos . 

La s pr0Ldm1 s g lobu lares t i.cne n la característ ica de ser a ltamente solu -

bles e n agua. a lcoltol , soluc.ioncs sa lin::i s y ácidos cliluídos . Este grupo -

se divide e n seis s ubgrupos de acuerdo a l gr:1do o tipo de solu bilidad . 

Albtínünns 

Globulinas 

Glutcl inas 

Prola mina s 

!-listonas 

Son complc:t-Jmcntc s olu bles en agua . 

Son solu bles e n soluciones snlinas de 30 a 503 

de concentración. 

Estas proteínas son insolubles en soluciones -

ne utras pero solubles en solucione s de ácidos 

o ·tx1scs dilu ídas . 

Son solubles e n alcohol al 183 , pe ro ins olu -

bles e n alcohol a bs oluto. Ta mbié n son insolu 

bles e n agua pura . 

Estas pr ote ínas tie ne n Ja car acterís tica de -

ser demasiado lxísicas y son soluble s e n ác!.._ 

dos muy diluídos . 
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Son moléculas pequeñas en comparación con la s 

demás proteínas • Son solubles e n agua . Al igl!_ 

a l de subgrupo nnterior, son fuerte mente b.."ísi -

cas . 

En los siguientes párrafos m encionaremos a lgo sobre Las protefnas colág~ 

na y que r atina , que son aq uellas que intervie nen de unn manera más direc 

ta e n e l proceso del curtido . 

Col¡ígena . -

La colágena es la fibra insoluble del tejido conjuntivo y r epresenta 

del 25 al 333 de la prote ína tot.'.1 1 del cuerpo. Está form ada por tre s cadena s 

de polipéptidos he licoida les e ntrelazados, forma ndo Lm3 estructura e n for -

ma de cable . Entre Cadena y cadena se forman pue ntes de hidrógeno estab~ 

ciéndose, de ese modo , una fuerte unión entre las mismas . Esta s larga s c_a 

denas se alinea n a lo lar go de otras y se en.b za n trans er salme nte forman

do !.!na red de coláge na . El grado de enlace transversa l a umenta a medida 

que avanza la edad . Parece ser que los e nlace s tra nsversales son de natur~ 

leza covale nte y a e llos se debe la resis tencia mec.:í nic:J de la estrucrur a . 

Su estructura tridime ncional está determinada por los aminoácidos funda -

menta les siguientes : 



Glicina 

Prolina e hidroxiprolina 

Alnnina 

Tot:il 

: 333 . 

: 21 3 . 

: 113 . 

: 65.0. 
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Además de éstos aminoácidos básicos existen otros que no dejan de ser 

importa ntes , por ejemplo, ácidos aspárticos , lisina, etc . 

Queratina. -

Esq1 prote ína es el constituye nte principal de la epidermis, la 

que ratina es rnmbién una proteína fibrosn. Tiene un alto conte nido de -

ciste ína y su contenido de histidina, metionina, y triptofano es en cam

bio bajo. 

Prote ínas Globulares. -

Es eviuente que la piel está formada también por proteínas g~ 

bular es , estando éstas en los espacios intersticiale s de las proteínas -

fibrosas . Su 1.;onfiguración y constitución es muy compleja, se sabe que 

son muy sensibles a la hidrólisis , por lo que son facilmente eliminables 

por los métodos que se s iguen e n el proceso ele curtición. 



CAPITULO 2. -

CURTIENTES VEGETALES. -

Generalidades. 

Desde hace mucho tiempo se descubrió que en la naturaleza existe un gr a n 

número de plantas que contiene n s ubsta ncias con acción curtiente, es de -

cir , tie nen la propiedad común de transformar la pie l e n cue ro. A dichas -

subs tancias se les conoce con e l nombre de taninos. 

Los taninos o curtientes vegetales, ha n sido objeto Je investigación por los 

químicos orgá nicos dur ante largo tiempo. Emil f.'ische r empezó a investi -

ga r, de una manera sistemática, sobre la química de los taninos, en cola

ooración con Max 13ergma nn y Karl · r eudenbcrg , dos científicos importan

tes en la química funda mental del cuero; 13ergmann l1izo trab:.i jos sobre pr~ 

teínas y enzimas, y F reude nberg estudió diversos tipos de tan inos , e>.ren -

diendo los trabajos de su maestro Fischer. 

- 9 -
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CLASIF lCAClON DE LOS CURTIENTES VEG ETAL ES . -

Quím icame nte los taninos se clasifica n e n dos grupos: Los taninos hidroli-

wbles y los no hidrol iz, bles . 

Los taninos llidrofü:.'.l blcs, ll :rnwdos as í porque son s ucept ib.les n ln hidró-

lisis c nz irn ñtica , ...;t. e ncuent r a n muy· repart idos e n la natura leza , extendiei:._ 

do partes d e: a lgun:is pl:1ntas que contie ne n tw sta un 703 de é stas substa ncias. 

Estos rnninos tie ne n como compone nte fu ndamenta l una digaloilg lucos::i, es -

dcci.r, un::i g luco.;;a cuyos oxhidril os e s t:i n est -rificnt.los por e l dc ido gnloil---

gá lico. El :ic ido ga lol l-g::i lico es un es ter de un hidroxi :ícido arom:ítico con -

otro hidruxüicit.lo nrorn <ít ico, e n e l que e l ca r ooxilo de una molécula de ácido 

g.:í lico este rific:1 un g rupo oxhidrilo, genera lmente en la posición meta de o -

t r a molé.::u la ( fig . J - 2 ) . 

R 
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Es raro que los taninos lleguen a contener diez moléculas de ácido gálico 

por mol. de glucosa; e l que m:1s, e l ta nino extraído de las agallas de Chi-

na , t iene unas nueve moléculas de d icho ácido ; e l de bs agal13s de alepo 

contiene cinco o seis, y e n todos los casos s e trata de glucosas galoilada s 

de una manera diferente . 

A estos curtientes se les conoce también como taninos pirogá licos, siendo 

la valoner a , mirabolanos, dividivi, cas taño y madera J e e ncina , los mi.em 

bros más importantes . 

En la tabl a s iguiente se pueden apreciar otras de sus características 

P•us de El curtie nte se Contenido en 
orí~en extr:ie de. curtiente . 

Castaño Yugos lnvia La madera 6- 15}6 

Valonea Turquía los frutos 16- 383 

Mirabolanos India Los frutos 25-483 

Dividivi Centroa mérica Los frutos 25-503 

Encina Europa Cent r al L a madera 3-103 
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Estos curtie ntes , durante la curtic!ón, se disocian parcialmente en glucosa 

y e n ác ido gá lico. · r e udenberg y Pischer e ncontraron que las soluciones de 

ta ninos pir og<Hicos deros iton e n la s urerficie del cuero una materia insolu-

ble no curtie nte cuando h::iy ausencia de movimie nto e n e l proceso del curtí-

do . n prcc ip irudo s imilar se obtiene por e bullición con ácidos diluídos, es 

peci:llmcnte e n pr e. e ncla de un oxida nte como el peróxido de hidrógeno . 

A dicha mntcria insoluble, los cie ntíficos mencionados la identificaron como 

dcido e l<íg ico. 

Los compone ntes dd ácido gólico se combinan e ntre sí por oxidación y pér-

didn de tigua de la siguie nte mane ra 

e o 014 

1 
/ "- I+ 

1 º' ·H·O/ '-('o H 

OH 

{o]+ 

HO -OH 

'-' · / \ H - 0 -OH ,_/ 
1 

c.ooH 

La degradación de la molécula del curtiente y la formación del ácido elági-

co se inician por enzimas que producen ciertos hongos. Por lo tanto si se -

consigue r eta rd ar la form ación de éstas enzimas e n los béiños de curtición 
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también se retrasa la degradación. Esto se puede conseguir emplea ndo cur

tientes sintéticos que t enga n propiedades fungicidas que impiden el desa rro

llo de los mohos en los Lx11 os . De ello se desprende un aprovecham iento de -

los mismo~1otablemente má s r entable. Impidiendo Ja dc..-gr elación de Ja mol~ 

cula del curtiente no se corre e l pe ligro de que 1 dci o e lágico pr ecipite en

la superficie de l cuero imp idie ndo su curtición incern:.i . 

L as soluciones de ácido eL:ígico en alcalfsson amarill~• s y da n un precipitado

cristalino cuando se diluye con alcohol caliente despues de acidular. 

Este ácido elágico es insoluble en disolventes orgdn icos usuales . Pekín e n -

contró que se dilufon fü cilme nte e n piridina , por lo cual puede ser separado 

y cristalizado en aguj as primáticas. De é sta maner , los crista les contienen 

piridina, pero puede ser eliminada con In vados de ale hol y secado después 

a 160° C .. 

Una reacción de identificación cualitativa para el ácido elñgico es la de Grie~ 

smaye r ; añadiendo ácido nítrico que contenga ácido nitroso y diluyendo des

pués aparece una coloración rojo sangre. Esta reacción da tam bién con el á 

cido flavogólico. 

A los taninos no hidrolizables se les conoce también como taninos conde nsa

dos porque ni los ácidos ni los fermentos pueden desdoblarlos en componen

tes más s encillos. Estos tar'linos se encuentran en el cntccú, producto ex -

trafdo de diversas planrns , que tiene, entre otros componentes los siguientes : 
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1. - Carecol, que es un fe nol que se presenta en cristales inco-

loros solubles e n agua . e s un reductor enérg ico y se emplea como revelador 

e n foto~raffa. 

2. - Catequinas parecidas a las a ntocianinas y fl avon:.1s; estas -

últimas forman la m:1yor parte de los pigme ntos rojos y azules de las flores 

y de la s fruta s . CI csqudeto b:ís !co de las füwonas es el siguie nte : 

La catequina se obtiene del catecú por repetidas cristalizaciones, después -

de decolorar con carbón animal. La cmequina cristaliza en aguj as bla ncas -

de lustre sedoso y s;-¡ bor astringente . Es poco soluble en agua fría y mucho 

más soluble .e n agua calie nte y e n a lcohol. Cuando es a nhidra funde a 160 --

165º C . u:rndo cst:i húmeda , sobr e todo e n presencia de ulcalís call st icos -

o de s us carbonatos , se oxida f:ícilmente colore::í nc..lose; por éste motivo la e~ 

tec¡ uina disuelta e n le jía de potasa absorbe oxígeno del aire y poco a poco se -

e n -gre se . Dis uelta f' n la disolución ele carbonato toma un color rojo. Por de~ 

tilación seca forma catecol y con una sal de potas io florogucina . La fórm ula 
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estructura l de la catequina es la siguiente 

O H OH 
HOO:'~ j l~OH 

::.., CH 
/ '\ 

H ~ OH 

EXTRACClON DE CURTI ENTES VEGETALES . -

El material que contiene el curtiente se desmenuza. Las maderas duras, por 

ejemplo quebracho, e ncino y c::fstai'io se r a ll an. Las cortezas fibrosa s de e n-

cino y mimosa se cortan e n sentido pe rpendicular a la fibra y de spué s se mu~ 

len. Los frutos, como la valonea, se mue le n. El curti e nte s e encuentra e n fi 

nos capilar es e n sentido longitudinal a la fibra y rodcnndo de sus tancia insol':!_ 

ble, que debe romperse para que pueda extraerse. 

Una vez que se tiene e l material desmenuzndo se r epa rte en recipientes como 

los que se muestran e n la figura . 
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Se lle na el pri 111e r recipiente con agua calie nte y se r ecalienta hasta que se 

haya producido e l equilibrio e ntre e l contenido curtie nte . Entonces se in

troJuce ag ua nue va e n e l primer recipiente y esta agua empuja al segundo -

r ecip ie nte las s oluc iones ya e nriquec.idri s con curtiente. Mientras el agua -

nue va de l prime r r ec ipie nte saca miis curtiente de los materiales. I::l pri

mer r ecipie m..:: r e cibe agua por tercera vez , la cua l lleva de nuevo las sol~ 

cione s de l r ecip ie nte uno a l dos , pasñ ndo las soluciones de éste último al -

te rce ro , y as í s u :(: s iva me nte. Del último recipie nte se extr ae la solución -

más conce ntrnda y se lle v[1 n un va poriz.-idor al vacío . Los líquidos , a l e n -

tria r se se s oliJ ifican formando bloques . El m•1terial del cual se extrajo el 

urtie nte , se pre ns a p<1ra p[1ra utiliznrlo como combustible. 

En lo r e fe r ·nrc a l,1 temperntura de extracción, hayque tene r en cuenta la -

sensibilid•id a L calor de cada uno de los curtientes. El quebracho, es 'el m~ 

nos se ns ible, pues puede ser tratado a te mperaturas s uperiores a 100° C. 

Por lo contrario, Los curtiente s de cortezas de e ncina y valonea son basta_!! 

te se nsibles . En la extracción de éstos curtiente s, se caliente n los líquidos 
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más concentrados solo hasta unos 50° C. En la pane central de la batería se 

aumenta a 65° C. , mientras e l material de los primeros recipie ntes se pue 

de trata r a temperatur:-is de ebull ición, por que ya est · cns i completa mente -

lbciviaclo. 

Cua ndo se extrae el curti e nte por lixivización e n ca liente, al enfria r se la so

lución se precipita la mayor parte de él e n form a de fl oba fe nos. Estos son -

mezclas de varias rnolécula sde catequina o substnnci'1s cat quínicas e n for -

ma polimerizada . Debido a que este ext r acto es insolu ble en agua fría e:s ne

cesa rio darle un trata miento posterior con una mezcla de su lfito y bisulfito de 

sodio , logr á ndose con el lo una nwrcada solubilidad. l .a sulfitncion se r ea l iza 

de tal mane r a que e l extracto calie nte y preconcentr:ido se lwga cocer durante 

va rias horas con cinco por ciento en peso de una mezc la con partes i.guale s de 

sulfito y bisulfito de sodio . El extracto n s í tra tm.lo apenas precipita compone~ 

tes insolubles al enfri:i r se o a l d ilufrlo con agua fría. El exr r octo as í tr a tado 

se de nomina " extracto soluble e n fr ío " Por ejemplo e l curtiente de quebracho 

solt¡ble e n frío es muy_ usndo e n la curtición dpida. Es te curtiente at r aviesa -

rápid amente todo e l grueso de l cuero pero sus propied.1dc s r e ll e na ntes y de -

carga se encuentran dis minuidas por la sulfirnción .' Por es ta r azón se compra 

el extracto de quebracho ordinario pa r a después de disolverlo con agua calie~ 

te y trata rlo solo con aproximadamente dos por ciento de una mezcla de sulfi

to. La solubilidad conseguida por éste procedimie nto e s s uficie nte pa r a la cu.!:: 
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tición de cue ros p:i rn sue la . 

En :1lgunas te nerías procede n de otra forma par a a taca r el problema. Mezclan 

e l curt ie nte d is ue lto e n ca lie nte con un ng me con bue na a cción dispersante de 

los fla bct fe nos . 

De ntro de los 111:1tcri :lles no curtie nte s no solo se e ncue ntra el á cido elágico, -

sino muchas otr:is s ubs w nc i:is que c :ire cen de ncción curtie nte . Por lo r egula r 

se d ivid n los no cur tie ntes e n dos g rupos: los de l tipo ozucar y los que no lo

son . Los no c urt ie ntes de l tipo azucar se degracl::ln níp ida me nte en alcohol por 

la acción de lo::. fe r me ntos y la s b:1cte rias acé ticos los oxidan inmedia tame nte 

o ácido acét ico; e decir que a túa n e n Ja curtición como formadores de ácidos. 

Las otr:1s s ubst:rnc ia no curtie ntes no eje rce n influe nc ia e n la curtición siem

pr e y c ua ndo no tc ng:rn nada que ve r con los lodos que s e produce n durante e l -

proce so de curtido . En la tabla que presentamos a continuación se puede ver ·

un a ná lis is de los e xtractos má s usados . Añadimos también los materiales -

curtiente s que pode mos e ncontrar e n Mé xico y que son basta nte usados tales C_!! 

mo e l c:1sca lote, a l cual los azteca s lo llamaban acazul que significa orej a re -

torc ida dnda la formn de los frutos . Es te curtie nte se e ncue ntra en los estados 

de Gue rre ro y M icho:·icá n . E l encino y el te pe hua je también son muy comúnes -

en México. 
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Curtie nte s No curtien- 1120 Materia insoluble. 
tes . 

Quebracho 62. 703 21. 943 153 O. 36'. 0 

E ncino 61.03 22 . 003 153 2. oo:?o 
Castaño 66.003 16. OO fo 16 % 2. 00:% 

Tepehuaje 48. 003 33 . 83 18.63 8 . 33 

Cascalote 42.5 3 22. 3Jo 9 .1 % 6. l )l7c 

Mimosa 63 3 16 'lo 20. 3 i.o;~ 

Mangle 593 173 23. 3 1.0% 

Pino 543 343 9.53 2. 59?, 

Un métcxlo para diferenciar los ta ninos hídrolizables de los no hidrolizables es 

el siguiente: J\11adir 19 ml. de ácid o clorhídrico concentrado a SO ml. de una S_9 

lución que contenga taninos. Hervir la mezcla med ia hora e n un matraz con co~ 

densador de flujo. Los taninos no hidrolizables s e prec ipitan completa mente . -

Se enfrfa la solución y luego se flltra; a 10 ml. de l fil erado se añaden 5 gr. de-

acewto de scxlio cristalizado y 1 ml. de solución de alumbre de fie rro . Una co -

!oración azul violeta inte nsa apa r ece si hay taninos pirogá licos. Esto no sucede 
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si sólo hay taninos no hidroliznbles o conde nsados 

C RTlENT l2S SlNTL:."TlCOS. -

Los curtientes s iJ1téticos de ben su descubrimiento a una observación de --

Stiasny , e n 1912. Este c ie ntífico notó que el ácido fenolsulfónico se podía-

conde nsar on e l forrna ldehido u otros ndeh idos e n presencia de ácidos pa-

r a for111<1r complejos de gr a n peso molecul<1r . Estos polímeros so11 muy s~ 

lubles e n agu:-i y son cnpa es de curtir. ~ ésta observación, Stiasny, de s-

cubrió un imporrn nte proceso p::ira hncer wninos solubles en agua de la si-

guie nte mane ra : 10 Kg. de fe nol se ca lie ntan a 105º C . , con un peso con -

ve nie me de ác ido su lfúrico dura nte dos lloras . L;:i mezcla se deja e nfria r -

a 3-ºc ., se :ign~ga n aproxirnnda mc nte 4.5 Kg . al 303 de formalde hido h<::_ 

ciéndosc po o :1 poco y durante tres hora~sin clej<1r que suba la te mpera-

tura . Esta LÍltirn a r ecomendación es absolutame nte ese nc ial por ser e l fa~ 

tor que vita la for mación de cue rpos in soluble s . Después de que s.e ha 

afiad ido e l forma lJe llido se sigue agita n lo durante algunas horas. 

El curti nte der iv ;:ido de la síntesis ele Stiasny es el siguie nte 
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La investigación de la acción curtiente de los productos sintéticos, por una 

parte , y de los curtientes vegeta les, por otra, han de mostrado que los pri 

meros s e fij a n a la piel mcJinnte la un ión de s us gru¡ >s sulfóni cos con los -

grupos amino de la pie l, mie ntrCts que los últimos lo hacen por s u carácter 

bipolar y s us grupos hidroxilo , es decir en zona poco jcida y hasta neutra . -

L a unión de los grupos s ulfónicos con los g rupos am ino es de naturaleza sa 

lina, y por lo tanto es me nos e s ta ble a l agua . En la unión bipolar , los hipo -

los del curtiente se e ncuentra n a lo la rgo del eje de la fibro a lbuminoidea de 

los grupos pe ptídicos y se e nlazan como los die ntes de una cremall e r a . Esta 

unión es notable me nte más res istente a l agua . 

Esto motivó a cambiarles e l ca r acter del ácido sulfónico y aume ntarles s u -

car acter bipolar. También se tra ba jó e n la compos ición de mezcl s r egula 

dora s para s uavizar o disminuir la precipitación de los curtie ntes vegetal.es . 

Estos curtie ntes s intéticos modificados , tie ne n exelcntes propiedades dispeE_ 

soras. Por ejemplo : e l que bracho ordinario, que es de difícil solución, se -

puede di sol ve r simpleinente por la adic ión de curtie ntes sintéticos . sin la pe_E 

judicia l s ulfitación . Este bue n podt.:!r disper sa nte contribuye e n e l proceso de 

currición a una pc nct r ución más r ápida e n la p ie l y un :i disminuc ión de la f~ 

mación de lodos. Como además los curtie ntes sintéticos tiene n propiedades -
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fungicidas, impiden el desarrollo de mohos en los baños, disminuyendo conse

cue nte me nt . la pé rdida de curtientes. El cuero, de bido a la mejor dispersión 

de los curtic nt s , tiene un color exterior muy claro, una mejor resistencia al 

r asg:ido y una fl c xihidnd m.ís clcv.-ida. 

La bue na acc ión bl ;rnquc::rnte de los curtientes con grupos sulfónicos, se debe -

e n gr ;:i n p:irrc a s u bue n pode r de dis pe rsión. En el proceso ele blanqueo se pu~ 

de decir que e l oscuro curtiente vegetal se e lim ina por dispersión de la super-

ficie de l cue ro ' 

Todos e s tos compuestos deben ser neutraliz;idos y ajustados a un pl-1 conve nie_E 

te, pues son fuerte me nte ücidos y para utilizárseles debe hacerse ésto . 

Según Gra ser tic rn.: n l<ls siguientes y principales propiedades : Precipitan con 

e l cloruro ele hario ciando un blanco insoluble e n nítrico. Con la s s ales férri -

ca s clan un azul fuerte. No prec ipitan con e l bromo ni con el ácido clorhídrico. 

Precip iw n cornplct;imente la gelatina. 



CAPITULO 3 . -

CONSERVACION DE PIELES.-

Los microorganismos destructores de la Piel. -

La piel, al igual que tocia la materia org;foica, sufre descomposición debido 

a la presencia de hongos y bacterias . Estos microorg;rnis mos, a l terminar 

la vida del animal [lCelc r a n nípid;:irnente s u reproducción ya que dejen de ser 

afectados por los me canismos de defensa natural. 

Los hongos y las bacte rias tie ne n a la vez !as más s i i1ples y más complica

das formas de vida . Las b:.icteri;1s son organismos unicdular es que se r epr_9 

duce n d ividiéndose en dos pa11:es media nte un proceso llamado fisión. L os -

hongos son multice lularcs , pe ro tienen un solo tipo d~ ce lda e n s u estado v~ 

tativo . Los hongos se r e producen por med io de la form ación de esporas de

las celdas vegetativas , las que a su vez forman más celda s vegetativas . Ni -

los hongos ni las bacterius poseen un sistema digest ivo ta n complicado como 

otra s form as de vida má s elevadas . 

- 23 -
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Los hongos y la s bacterias s e e ncuentra n a sociados a las piele s crudas.de

bido a la .fa cil idad que tie ne n pa r a usa r e stos mate riale s como fue nte s de -

a lime ntac ión. Ln s pie les y cueros cru los on producto de ser es vivos que -

poseen prote ín ns resulta ndo , por l o tanto , el medio pr opicio par a que los -

microorga nis mo cr ezca n y se r eproduzca n. Los microor ga nis mos trans-

formn n la s ustn nc i,1 de 1;:1 piel e n mate r ia soluble a l agua, con objeto de tra~s 

porta r el a lime nto hasta s u interior. La degradación se efectúa por medio de 

carnlít icos org<ínicos ll amados e nz imas proteol íticas , lla madas as í porque -

d gr ada n las pr ote ínas . 

METOOOS DE CONSERVJ\ClON DE PIELES.-

L a importa nc ia qw! tie ne el obte ne r la piel e n sus mejore s condicione s de -

conse r vac ión es bie n conocida por los curtidores, puesto que de ello depen

de , e n grn n manera , Ja ca lidad del producto final. Lo idea l s ería somete r -

lo p i l o l pro eso de c urtlc ió n lnmcdinrn m c nt d e spt1és que hu sido degolla 

do e l a ninrn l. pero esto es práctica me nte impos ible , de bido a que los mata

deros cst ñn le jos de las te nerías y se r equie r e mucho tie mpo pa r a su trans

porte . Por lo que se r ecurre a los medios de conservación o curado de pie -

les . 
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El método más sencillo y económico es sin duda e l <JUe se descr i!Je a conti

nuación : se elimina la sangre' de la piel por medio de un lavaJo con agua -

limpia. /\ continuación se ngrega sa l COlllÚn a tcxlo e l lado ele l::i carne, de -

já ndose en r eposo durante trei nta hor::is. Tra nscurr ido e~e tie mpo se quita 

la sa l viejo y se le ~111a dc unll mezcla de s::i l nue va cun i.:lorur d.:: cinc . 

L a mezcla de cloruro de cinc y sa l común s e lwcc d" la s igui ente maner a : 

Se pesan 125 gra mos Je cloruro J e cinc y se diluyen e n un litro de agua . -

Después se toma medio litro de ésta solución y se a;; rcga a un b.11-ril de -

agua . La sal ccmún se r iega con la solución preparada hasta que por pr e 

sión con las manos escn pe dicha solu ción . 1.:1 uso d - l cloruro de inc se de

be a que son muchos los microorg[lnismos que no se ve n a fectados solamen -

te por la sal y que s í dafü1n a la s us rn nci a pie l. Con la misma fina lidad se -

pueden utiliza r s us ta nelas quím icas org6 nicas tale como los compuestos -

de fe nilmercurio, p-cloro- m-cresol y materiales inorgá nicos , ta les corno -

el borato de b::irio, óxido de cinc y fluor s ilicaro de s odio . 

l~a s pieles fre scas,· o s ea .'.l que ll as que han s ido r cc Jén despr ndidas del ani

ma l, se extienden de tal ma nera que e l 1:1do del pdo quede en comacto con -

el sue lo y hacia arriba e l lado de ln cnrne . Enséguida, con pal;:i s manuales 

se esparce la sal, que ha sido baf'i .'.lda con lu sol.uc ién J e doruro de cinc, S.._9 

bre las pieles . Una vez que todas las pie les ha n sid•) sa lada s , . e apila n una 

sobre otru , de ta l form a que el lauo de la carne de una piel quede e n con -
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tacto con e l lado de la carne de otra piel. Pasa ndo un tiempo se dobla n for

mando paquet s . f:l cilita ndo así s u ma ne jo cuan lo son la nzcida s al mercado. 

Exis te n ot ros métodos para la conservacion de pides ele los cuale s se origi

nn n s us nombn.:s C • > n H.~ n.: b lc.:::w le s corno p ic lcs s ;1J;1das frescas , pieles ve.:_ 

de s s::1 !:1da s, pic.:lc ~; s:\1 ;1dn · y s ccadcis y pie les i:;ccas . 

La pieles s:1 L1Ja s frescas son pides que ha n s ido Ln1t' das de la si1~uiente n~ 

ne n.1 : se Cll.1:ic nde 1 ~1 pie l d · ig u ~1 l forma que en e l rnl:todo del cloruro de cinc . 

Enseguida se esp:n:cc la s:.1 l sobre las pie les así exte nd idas . Se doblan como -

se dijo e n e l rné toJo ante r ior y se lanza n :.i l 111crc0 lo . Es muy pos ible que éste 

m étodo y el descri10 antes se ide ntifique n e n uno solo . 

Pi les ve rd es sa laclas; éstas pieles, desrués de que ha n sido despre ndidas del 

anima l se me te n en r ecipie ntes que conte nga n una so lución salina y a lgún bac 

·er icicla . Este rnÓ[•X.lo de cons1.:rv0c ión es muy poco usado debido a que las p~ 

, s no pu uc n d urar as í por muc ho tie mpo. Las pie les así trntada s se de ben -

U· Jr o c urtir C<l i de inmediato . 

Pi, 'es saladas y uesccndas. El tratam ie nto que se les da a éste tipo de pieles 

es ;ua l que e l uescrito para las pieles saladas frescas. La diferencia consis 
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te en que una vez que han sido saladas se someten a Ja acción del sol, para 

obtener un grado mayor de deshidrawción, ya que en ausencia de l agua la -

acción microbicida es para lizada. 

Pieles secas. Estas son de shidratadas casi en su totalidad ya que son some

tida s a la acción del viento y de l sol, e .>..1:endié ndolas a la inte mper ie . Los r~ 

sultados obte nidos por e s te método son menos ve nta jos os que los que se ob -

tienen por los métodos ante riore s, ya c¡ue este tipo Je p ieles tie ne n sus fibras 

muy r e seca s y conrra idas y tra nscurre mucho tic rn¡:-o ante s <J UC sea n r e bl dr a 

tada s . Este método es sin duda e l más anti6 UO y mu-:ho me nos usado que e l de 

las pieles verdes sa ladas. 



TR.AílAJOS rR EVIOS 
AL C URTWO .-

Ge ne r a lidade s . 

CAPITULO 4. -

Pa r a la obte nc ión de cueros curtidos es necesario r ealizar una serie de tra-

bajos prepGra tivos : r e mojo, e nca lado y depilado, desencalado, purga y pi. -

el e . ToJos ellos se r ealiza n con la fin ci lidad de preparar la piel de una ma -

ne ra prog r s iva, pa r a que la acción del curtie nte sea efectiva sobre la mis-

ma . La prc parnc ión cons is te n li mpiar y .:icondiciona r las proteínas fibrila-

r es , e li n.1in•rndo todo aque llo que estor ].)(:) la fijación de los curtie ntes en la 

red de colágc: no . 

L as prote ínas g lobulare s sufren rompimie ntos en sus uniones peptídicas, sien 

do así, fríc ilme nte limina bles por arrastre cuando la piel es sometida a ba -

ños de cal y la vados con agua . En cambio el colágeno no sufre ni pierde su -

, forma de r d. Cua ndo la s proteínas fibrilares se encuentra n e n medio ácido -

o alcalino , sola mc:nte se rompen los puentes ele hidrógeno que une n a la s cad~ 

nas proté icas e ntre sí, orig ina ndo con ello, un hinchamie nto de la piel. E sto 

- 28 -
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facilita los trabajos de limpieza y preparación. 

Remojo. -

L a s pieles, e n el trata mie nto de salado, se deshidratan a un 30 a 453 , por lo 

que es necesario volverlas a s u estado de hidr atación origina l, con e l fin de -

facilitar su ma ne jo durante el proceso. El grnJo ópt imo Je r e hid rarnción e s -

aquel en el cual los cueros sa lados o secos han absorbido la mis ma ca ntidad -

de agua que tenían a l ser desollado e l a nima l. 

Con la inse rción y paso interfibrilar de l agua. se hace un profundo la vado, -

puesto que eliminamos todas las materia s indeseable tales como : sangr e, -

tierra, escremento, orina , etc .. Ade más se consigue una dilución d la sal -

que trae la pie l para s u conservación. Cunndo el agua pene tra entre los e spa 

cios interfibr ilares se convierte e n un vehículo transportador de los materia -

le s· químicos . • 

Durante el r e m.ojo se eliminan por arrastre las prote ínas hidrosoluble s que -

se e ncuentran entre ~as fibras coláge nas , obteniendo con e llo un cuero bastaE 

te flexible debido a que el te jido fibroso se torna má s dócil. 

Para obte ner bue nos resultados dura nte el remojó es necesario tene r en cue.!; 

ta las siguientes variables : 
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a ) C::intiJ::id de agua por peso de cuero. 

b) Tiempo de remoj o. 

c) Temperatura. 

d) Movimie nto . 

a ) Ca ntidad de agua . - La cant idad de agua va e n r elnción directa con el peso 

de los cue ros as í corno con la re sequedad de los mismos . La cantidad ideal 

de agua pé1r :1 un lote <le cueros serfa aq uella que nos diera una solución con

una c ncentr,1ción de sa les no excedente a l 13, s in e mbargo , es difícil con-

eguir una so luc ión con ta l conce ntrJ ción puesto que , por ejemplo, pJra una 

tone lada ele cuero se ne es iwría n diez tone ladas de ·agua . En la práctica se

usa desde un 200 ll:1sta un 5003 de ag ua con r e specto a l peso del cuero . La -

cant i lad de agu, usada va de acuerdo a las condiciones y pos ibilidades de la -

tener fo , pe ro s ie 111pre de ntro del límite mencionaJo . Una ca ntidad al 2003 no 

es r ecome ncbble , p esto que la conce ntración ele nwte rias orgá nicas indese<:_ 

ble · sería exes ivainente a lw y s u e liminación no se ría completa . 

b) Tie mpo . - Respecto al tie mpo de remojo es necesario te ner e n cuenta la r~ 

s eq uedad del cuero, s u cnntiJacl de grasa y grosor de la misma . Cuando el -

cue ro está muy r eseco y / o tie ne gra n cantidad de grasa presenta una a lta re -

sistencia o la penetración del agua . Con un corto r ernoj o la s células de la pie l 

quedan porcialme nt.e hidr;:iradas y consecue ntemente se obtie ne un - - - - - -
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cuero con aspecto paludo, sin tersura al tacto y con una gran cantidad ele a rru

gas sobre el pescuezo. Cua ndo el cuero prese nta r esis tencia a la r ehidrata ción 

debido a un exeso de grasa , se puede usa r un desangr a nte ta l como : F oryl O, -

Amolla n A, Fory l O 555, Sola na T. F . . Estos procl u tos son ja bones st:m isóli

dos que se e ncue ntran e n el me rcndo. 

Si e l cuero pres e nta una exe s iva resec¡ uedad se hace uno de productos humecta~ 

tes tale s como : Preventol L . Fory l DL , Frittón X-100. Estos productos, aun -

que con nombre d istintos, son iguales que los a nterior s, es decir, son ja bones 

que r ed uce n ln te ns ión s uperficial obte nié ndos e con ell una pe netrac ión má s - -

completa y más dpida del ngua e n la pie l. Esros jabone s tie ne n un alto poder de 

limpieza para tocio tipo de artícu lo. 

Es importa nte no e~ederse e n tie mpo de r emojo, ya que las bacteria s, cua ndo

se encuentran en rned ios propicios, se desa rrollan e n proporción geométrica , -

sin embargo se sabe que tienen un marge n previo de inactividad que pe r mite dar 

un r emojo adecuado. Cuando es necesario prolongar ci tiempo de r mojo s e pu~ 

den usa r auxiliares para combat ir las bactcriL1s, por c..:j e rnplo : Stcr eo Sol - S, Pre 

ventol-1, 13SM-ll etc. 

c) Temperatura . - Es evidente que a una a lta temperatura se logr a una aceler a -

ción en el r e mojo, sin e mbar go hay que cons idera r que a éstas temperaturas l as 

bacte ria s entra n fácilmente e n actividad. La presencin de mate ria orgá nica y a -
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una temperatura ndecuad<t da como resultado un · ... medio propicio para el 

desarrollo de las bacte ria s, es por eso que 6n la mayor parte de las ten~ 

rfas se r emoja n los cueros a un:.i temperatura de 18 - 20° C . e n caso con -

t r nrio se u ·an bacte ric idas . 

u) Mov imiento . - L::n uiios anteriores los técnicos del cue ro creían que los -

cueros r se os s ufrfan rompimientos fibrilares con el movimie nto dura nte 

e l r emojo, por lo c¡ u lo cfectua ba n sin 111ovi111 ie nto alguno. En la actualidad 

la e:-..'}Jeriencia Lle los nuevos té cnicos indica que un movimiento continuo pe

r o suave ny uua n obt e ner bue nos res ultados. /\1 esta r los cueros en conti -

nua rornción e n e l nguri, la. mugre y la materia orgJ nica pierde tcx:la oportu

nidad de rede pos it ri rsc sob re ellos . 

La pe netración cle l agua al inte rior de la piel se acelera e n pres e ncia de á<;:_I 

dos ·o a lca lís, agentes que rompe n los puente s de hidrógeno que estabilizan

lns fibr.1s protl!.lcns c.:n cuanto u s u estructura se refiere. Para un r e mojo -

práct ico se puc.\.lt..: usa r de 0.1 u O. 3% de s ulfuro de scx:l io, o mejor aún se -

pu ed e usa r polisu lfuro de scx:llo a l O. 33 . Este tratamie nto acelera nota ble -

mente e l r e mojo, e limina las prote ínas solubles en el agua y saponifica la -

grasa de la ~ pie les . 
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Pieles verdes saladas : re liberan primera mente de sal por golpeo y en se

guida se llevan al primer baño de remojo. Debido a qu éste baño toma la -

mayor parte de suciedad y lxlcterias , satuníndose ade más de sal, debe ser 

1mbiado al cabo de dos o tres horas . Este remojo dura de doce a veinti -

ratro horas según el caso. El uso de humectantes y desengras:1ntes es ne

~sario d~cidirlo objetivamente pero no es completame nte necesario e n la -

1ayoría de los casos. El uso de desinfectantes s í lo es cuando se trate de -

na material mal conservado y que empieza a solta r el pelo. Es recomen~ 

le el movimiento mecánico a fin de aceler ar no solo la limpieza sino ram

ién e l proceso de remojo; tanto mejor si se usa agua fluyente. 

1 las pie les salada s frescas se les trata igual qu a las anteriores . 

>ieles secas : ·est_as pieles presentan mayores dificultades pa r a el r mojo a 

~ausa de la fuerte deshidratación de las fibra s, las cual.es se pegan entre sí 

'f se tornan resistentes contra hinchamientos. En este caso, es práctica me_!: "

te imposible trabaja r con agun soln necesitándose por lo tanto aditivos áci -

dos o a lcalinos para provoc'a r hinchamientos en las fibra s y conseguir con -

ello un remojo Rati.sfactorio e n un período r azonable de tiempo. La cantidad 

nec<:!sa ria de estos agente s depende del qué tan secas estén la s pieles . Gene

ralmente se puede ag.regar a una primern agua de r emojo O. 5 a 1. 5 kg . de -
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sulfuro de soJ io e n piedra o bien 1 a 2 kg . de sosa c tíustlca por metro cúbi

co de agua y dejar las pieles con esta agua fue rtemente a lcalina con pH de -

12. 3 a 12. 6, dur<:intc 2•! lloras . La reacción fuertemente a lca lina suaviza la

picl a c:1usa dl! una saponific;ición de la grasa nat ural de la misma . Después 

de r e move r l;i s pides y trab:1 jarlns mcc:ínicamentc se remojan fácilmente e n 

el segundo lx1 iio . 

Un remojo insuficiente prcx:lu cc, por fa lta de un aflojam ie nto <ldecuado de la -

fibr, del u ro, ins uficiente acción del e ncalado y mala a bsorción de los cur

tie nte s obten ic ndo , corno consecue ncia, un c uero p::lludo y vacío. 

A nte riorment d iji mos que cwrndo mucre un anima l cesa la acción defensiva

contra los microorga nis mos , por lo que éstos se clesrrollan y se multiplican 

a s u a ntojo . 

Con ·1a deshidrawción y la sa l muchos de los microorganismos mueren, sin -

emba r go otros queda n con vida latente ; por ejemplo las bacterias ra.J.ófilas, es 

decir :1que lt1 s que son afccrns u la sal. En presencia de cierta ca ntidad de -

ag u::i y dis minuc ión de l:i concentroción de la sal, las h cte ria s sale n de su v.!_ 

da late nte pnr u entrar e n actividad utiliza ndo la pie l como alimento. El peli-

gro de da ños bacteria nos e n las pieles es tanto mayor c ua nto más sucin s y mal 

conservadas e stén éstas. El agua ele r emojo debe estar lo más limpia posible -
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Debido a que las bacterias proteolicns de la piel son principalme nte de natu

r a leza aerobia , es bueno evitar todo contacto de aire con el agua de r emojo

sin e mba r go es necesa rio que haya unn rnrte por millón de o2 par a ataca r -

las bacterias a naerobias . 

Las pieles secas contie nen mucho menor ca ntidad de ba cterias que las pieles 

húmeda s o sa ladas seca s . Observando la estadística que se e ncuentra en la -

literatura se da una idea de cuánto s bacterias e nt r n con la pie l a l r emojo . -

En un gramo de pie l húm do de r es se e ncuentra ll o ta cuorcntn milbres de -

gérmenes y en un gra mo dc piel de lx:cc.:rro see<1 s~1 1: 1d<1 hasta c in o millares . 

El conte nido de gérme nes e n la piel está condicioil.'.ldo por una bue na conser -

vación, puesto que pieles bie n lavadas y conservadas e n sa lmuera por e jem -

plo, contie ne n solamente un te rcio de bacte rias en r !ac ión a una piel salada 

solamente . Estos microorga nismos a portados por l· pie l ul r mojo, en con

junto con el s ustr ato alimenticio pa r a las bacterü1s , es dec ir, las proteínas 

dis uclt::is, deben ser e liminadas en e l menor tiempo posible, yn sea proce -

die ndo a r emojor al principio con agua fluyente o bie n cambia ndo la primer a 

agua de r emojo y de ser necesn rio cambiar estll agua continuamente , de a c~ 

erdo a la duración del r e mojo. Cada a umento de te mperatura aumenta tam -

bien el desarrollo bacteria no, por lo cua l no debe de s ubir de 20° C. , re nien 
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do también e n cuenta que sobre esta temper atura se r educe la acción hin

cha me del r e mojo. 

Las bacteri[lS pueden ser ntacndns con des infectantes. Por ejemplo, fenil

mer cur io, brorno fe nol. o brornoacetofe nona s. 

El ti po de b..1 te r ic idas y s u conce ntrac ión va e n relación directa con la -.

cant idad y ti po de microor g:.ini s mos. Esto a su vez depende de la tempera

tura y de 1'1 s ondic ionc e n c¡ue se e ncue ntre n los cue ros. 

El remojo se pucd e fectuar l!n una pila de ce 111e11to con dimensiones apro

piadas nl nú 111ero ele pie les que se vnynn a procesnr. Lns pilas, que comú~ 

mente se les llamn pnletos, e stá n provistos de agitadores mecá nicos dis -

puestos Le ta l rna nern , que son ca paces ~le produc ir , dura nte todo el tie m

po qu dur · la ope ración, una '1g it:1ción r egulnr y completa e n todo el líqu_! 

do . El r emojo ta mbié n se puede efectuar e n tn rnbores del tipo que se mues 

t ra e n lo figura . 

--
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Estos tambores son de madera sostenida con anillos de acero. Giran por me

dio de cremalleras impulsadas por un motorreductor. En su interior tienen ba 

rras horizonwles que atora n la s pieles leva ntóndolas, en e l mismo sentido que 

el giro del tambor, ha sw lu parte supe rior donde , por ncción de la gr a vedad, -

caen para ser levantadas otra vez con un nuevo g iro . Su velocidnd e s de cuatro 

o cinco revoluciones por minuto. 

DEPILADO Y ENCALADO DE PIELES. -

El depilado y encalado de pieles depende de los siguientes factores:: el tipo de 

producto que se de sea obtene r y el costo de los materia les químicos. ,\par en

temente el encalado y depilado de ¡ ielcs es un proceso s e ncillo, lo cual resul

ta cierto s i no se pierde de vista la influenc ia que tien~ n l:is pequeñas varia ci~ 

nes del proceso so~re Ja calidad del producto . 

El depilado y e nca lado estñ íntimamente relacionado con e l proceso de r emo

jo. Por ejemplo si se ha dado a la s pieles un remojo profundo tendrán entre -

sus fibras la suficiente ca nri~ad de agua para que los agentes químicos viajen 

a todo lo largo y a ncho de los espacios interfibrilares. 

El depilado y encalado se lle va a cabo simultá neame nte en paletos o tambores. 

Las pieles secas o s alada s se depositan en el inte rior del tambor o paleto . En-
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seguida se añade cal y el agente depilante es decir, un reductor encargado 

de degrndar las prote ínas const ituyentes del pelo. Los agentes que se pue_ 

de n usar s n sulfuro de sodio , sulfidr ato de sodio, dime tila mina y polisul_ 

fu ros e n gcnc ra l. L:: ntrc estos e l mJs us:1do es el s ulfuro de s cxlio de bido a -

su efi ca ia y b..1jo cos to. F ina lme nte se agrega ogua hasta e l nive l del eje -

ce nt r al del w mbor. 

L et acc ión de la c ci l y de l s ulfuro de sodio sobre la pie l es como sigue : Los 

g rupos c:i r boxi lo de los prote ínci s col6ge ncis se combina n con los iones de la 

Ce l for ma ndo co l:igcnato de calcio ele acuerdo a la s iguie nte reacción : 

o ,, 
R • C ~ 

' OH 

Ca(OH) ~ 
2 

o 
11 

R- C - O 

' R- e- O,. 
ti 

o 

Al formarse e l colagcnato de calcio aumentan ios espacios interfibrilares -

de bido al rompimie nto de los enlace s que forman los puentes de hidrógeno-

qued<.111clo consecue nte mente, la cal entre dichos e spacios. Esta cal es la que 

le da cue rpo a l producto finol. J\demós la solución de hidróxido ele calcio hi 
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droliza las proteínas globulares, haciendo factible su eliminación por un sim-

ple lavado. Una alta concentración asf como una prolongada acción de la cal -

pueden llegar a daña r las proteínas estructurales de 1:1 pícl obte nicndose , co-

mo conseciencia, cue ros caídos o faltos de cue rpo. 

El sulfuro de sodio y e n gene r a l cualquie r agente r eductor actúa sobre la piel-

de la siguiente manera . las proteínas qucratinosas, como se ha dicho anterio_E 

mente, tie nen una gran pror orclón del a ni moácido Jl a rn aclo cisrina, que contie-

ne enlaces ele azufre , siendo ahí donde ataca e l reductor como se muestra en -

la siguiente ecuación . 

HOOC-CH-NH2 1 

CH2 
1 
s 
1 + 2H + 2ª-~ 
s 
1 

CH2 1 -

H2N-CH-COOH 

CH.,SH 
1 r. 

2 CH-NR2 1 -
C:O 
1 
OH 
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De esta form:i las proteínas quer<i tinosas sufren rompimientos formando una 

pulpa que es c lirn in ad a por l<i vados con agua . 

Los agentes r edu ctores difiere n e ntre s í e n cua nto a suavidad se r efiere. Por 

je mplo; s i s<.; us <1 un dep il;1nte e nl:r¡.~ ico es posible que se obtenga un cuero -

con denwsLld;1s arrug;is y ade 111;fa con aspecto s uc io debido a que los agentes 

re luctores <.: n ;r g i ·os :1ctúa n le .b punta hacia la base del pelo, quedando su .

n1 íz e n e l folícu lo p il oso . l~ n ca mbio un age nte depi lante s uave princ ipia su -

acción p r la r ;1í· d J pelo, pudiendo inc lu so quedar inmune el pelo, el cual, -

e n ta les ond i ione s es factib le recuperarlo. 

n nc;:i lado profundo proporciona un cuero con bastante s uavidad, por lo que 

es cos tumbre de los técnicos trabajar con una a lta concentración de la cal -

e n r e lac ió n con los otros rnater i;iles . Por lo general se usa entre el 4 y 10 -

por c ie nto de ca l con r especto a l peso de l cuero . En caso de que la piel tenga 

x s do m :irc r h1 Hcbrí ca riuc i. 1111 idLl la pe netración de la ca l e ntre las fibras, 

se ag r ega un disr r sante . Por ejemplo se puede usar e l Foryl 555 menciona 

do e n la se cc ió n c!cl r e mojo. El agente c!ispersa nte no se agr ega sino hasta las 

seis hor as de hab r sc inicindo e l encnlado y depilado por que si se agrega an

tes de este ti<.;:mpo lejos J e ayudar a la dispersión ele los age ntes químicos, - 

actúa corno fre no obte nie ndo cueros con ma nchas de pe l<;> . Esto e s una experi~n 
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cia puramente práctica . 

El límite de concentr:ición del sulfuro de sodio comunmente usado es del O. 6 

al 53 con respecto a l peso del cuero . El porcentaje más pe<] ueño s e usa cua~ 

do se desea .conse rvar e l pelo, la concentración 1116 :1lw se usa cua ndo se -

desea que el depilado sea ené rgico . Hay que tene r e n cue nta que una aira C012_ 

centración de s ulfuro de sodio nos dará un va lor alto Je pH. 

Respecto a la tempe r o tura s de lX! te ne r en cue nta qu .... s i bien e l depilado se -

acelera aumentándola, tambié n la cnl es menos soluble a alrn s temperaturas 

y por lo tanto entrará mñ s difícilmente en e l interior de las pieles . 

El tiempo ele depilado y cnc:1h1do se puede fij a r de acuerdo al tipo de pie l que 

se desee obtene r . Las otras variables qued:111 entonces , e n función del tiempo. 

Por ej e mplo si se quiere un tiempo corto p:ira e l depilado, se debe usa r una -

alta tempera tura y una alta concentración de sulfuro de sodio y cal. 

A continuación se describe un proceso específico de derilado y encalado de -

pieles. En este proceso , lla mado proceso 13urnoff, s•- persigue reducir el - 

tiempo al mínimo. Se principia este proceso por dar a las pieles un r emojo

adecuado a la re sequedau de l cuero. Si la piel ha sido recién desprendida del 

animal., solamente se somete a un lavado de 20 minutos para que la suciedad 

y escremento que trae· consigo no estorbe a la acciór, del sulfuro de sodio. Las 
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pieles saladas se s omete n a un la vado tal que la conce ntración de la sal -

sea mínima . 

L a ca r acterística de este de pilado es que se lleva a ca bo casi en seco, ya 

que se agr ega e l 3 . 53 de s ulfuro de sodio y un·1 cantidad igual de agua con 

r specrn a l pL!so tota l de c ue ro. J\grag;í ndose tambié n el 4 . 53 de cal sobre 

br pes o de cue r o crudo. 

na vez que h1 s pides y materiales está n dentro del tambor, éste se pone

ª rollar durnme una hora n un:i velocldnd de siete r e volucione s por minuto . 

l ns;1do es e ti e 111po s e dre na y se a bre la llave de ngun parn dnr un lnvndo -

dura nte ve inte minurns con agua corriente; al ter111 im1r este tie mpo se agr~ 

ga otro 53 ele ca l sobre peso ele cuero y se pone a rociar de nuevo e l tambor 

dura nte diez minutos. Esta últim<J ad ición de cal s irve pa ra quitar lo babo

so de la s uper fic ie de l cue ro, fl demós de dnrle nwyor astringencia . Si a -

una piel le fa l t ~1 astringencfa, cuflndo es sometida a la ncción de la máquina 

de div idir tie nde a jalarse e n dirección a l movimiento de la cuchilla. Como 

consecue nc in , la p ie l se rompe o sale mal divididn . 

Desca r nado de las pie les. -

;\provech•rndo e l hinchamie nto que trae n lns pieles al salir del depilado y e2:_l 

calado, se le s somete a un trata mie nto mecá nico, conocido comúnmente co-
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mo descarnado. La finalidad es quitarles la parte carnosa y cebácea por su 

lado interno. 

Existen dos métodos para hacer esta operación : Descarnado a mano y des -

carnado a máquina. 

El descarnado a mano se efectúa como sigue : Las piel.es son extendidas so-

bre el caballete y con el lado de la carne hacia arriba, luego se procede a --

desca rna r con una cuchilla de acero con un lado corta nte de 8 a 9 cm. de an-

cho y 50 a 68 cm. de largo . En los extremos tie ne unos mangos mediante los 

cuales se manipula éste instrumento. 

El caballete, como se aprecia en la figura, está constiruído por un tablón se-

micilíndrico y supe rficie lisa de 4 cm. de :rncho por 190 cm. de largo sobre-

el caballete se coloca una primera piel que sirve de soporte elástico con el -

lado ele la carne hnci.a el e>..'terior y la culata hacia aba jo. Sobre esta piel se -

pone aquello que vo a ser ci E;scnrnoda. El obrero, fre nte a l caballete , va des -

carna ndo con la cuchilla . 
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La pie l que sirve de soporte debe se r bien escogida por su r egula ridad para 

evirnr descarnaduras profundas. 

O scarnad o a máquina : ex isten en e l mercado un gra n núm ero de máquinas, 

en cuanto a marca se r e fie r e, que sirven parn descarnar las piele s. Las m~ 

quina s modernas _on apl icnbles parn determinado tipo de piel, la máquina -

cle sca rn<l dora primaria se presta p;ira descarnar pieles de anim ales peque -

i'ios, en C<"l mb io la nH1 qu ina EF2·100 se presta para des ca rnar cueros e nteros 

y crupone s g rn ndc s . 

L:: sws rrn.íqul ne1s d;rn un gr nn rendirnic nto. En las te nerías e n que la produc -

ción s a con ::; idc rabl es bue no introducir una máq uina de éste tipo. 

Una vez que se hun descnrnado las pieles se cruponea n, e s decir, se dividen, 

medü1 nte un cucll il lo , c ri crupones fo lda s y de la nteros . Oc los crupones se ~ 

de n s ue la s J e ¡ r in1era C[ t liclad y ele los fla ncos se hacen s uela ele segunda y -

te rcer a el, se . Es ta form a de seccionnr la pie l se basa e n difere nte r esiste n

cia y constitución. 

, En muchas te ne r fo s la acción de l cruponado se hace de spués de l dividido pe -

ro es más prñctico hacerlo después de l descarnado. 



Máquiiu1 descarnadora 
EF 2400 

VA002400S 
131. l 8/71. 
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l= Cilindro transportador 
2= Cilindro tra nsportador 
3= Cilindro de apoyo 
4 -' Cilindro út il 
5 - Apoyo neumático para la piel 
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Campo de a plicación 

La máq uina clc scarnadora EF 2400 con apoyo neumático para la piel ha 

sido construícla para descarnar cueros enteros, hojas y grandes bece-

rros . 

Caract r ís tica s típicas de la móq uina : 

Fdc U mane jo debido a la a pertura automótica 

A ciona m ic nto hiddulico de la ape rtura y el cie rre, con mando elec -

tr ico. 

Poco t rabajo de mantenimiento, s olo 6 puntos de lubricación. 

¡ .. ,¡,_¡: .. Efa@ .. . , ...... . 

&. : ~:;:~--::: :: .. 
& : ~~:I:::~~=--



Indicaciones de Potencia. 

Cueros enteros 
Crupones 
Becerros 

Datos de Suministro 

Tamaño de máquina 
Ancho útil 

pzas./h 
pzas./h 
pzas. /h 

120 - 180 
150 - 220 
220 - ro 
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242 L 
mm 2100 

2424 
2380 

En cuanto a ncho útiles 2700 y 3100mm vean documentación EF 3100 

Datos técnicos 

Tamaño ele máquina 
Ancho útil 

Peso: 
máquina completa 
mnquina completa, con em
balaj e marítimo 
motor 

volumen de empaque 
Conexión e lectrica : 

máquina entera 
motor, 1500 r pm , .· .·. 

Velocidad J e trn ns pone 

2421 2480 
111111 21()0 23 o 

neto kg. 51:18 5440 

bruto kg . 6000 6450 
neto kg . 160 170 

m3 13 14 

kv; L8 22 
kw 18 22 

m / min 2"D 30 40 
\74óó240óS-71 ó8 



., 

Máquina descarnadora 
AVERNA 

r -~ -- ----.... _,_ 

,. 

~-. 

- ~ ,r -. / . 
')( · ~ 2 /. 
l. 

- -· . 

V4001300 S. 
B l. 1 8/71. 
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1 = cilindro transportador 
2= cilindro de soporte 

( mñc¡uina cerrada ) 
3= cilindro útil 
4= cilindro de soporte 

( máquina abie rta ) • 
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Campo de aplicación 

La máquina A VER.t'\JA est5 prevista para procesar pieles de animales peque-

ños. 

Según s u tipo de e jecución , l a máquina pue:de ser util izada para los trabajos 

citados a continuación 

*Descarnar 

*Depilar 

* Deslanar 

0 ~;~::::::::: . 
.&. ~ :;:~~~.:::~~ 

& ~~:::~~~i::._ 
a,. ~? 

.8 
[

; . - : 1 
'• ' 

~ : _} 0 -



Indicaci ones de Potencia . 
Piel es de aninw l es pequeKos 

D:i tos de Sumini stro. 
Tn maiio de 111:1quin.1 
J\ ncho ÚL il 

L::j ccuc iún p:1 r :1 J cscn rnar 
Ejccució11 p 1r :1 dc pil <1 r dcla nar 
X = L:jccuc i on norma . 

Dmos Técn leos . 
T, mafio de 111.lqu i na 
1\11 ·110 út il 
p ' S O : 

1\1 .iq u i nn cornp l et::i 
rnáquin<1 compl ta , c. e1111xllaj e 
m arítim >. 
motor p . nccionnmiento principa l 
volumen de crnb.i r que 

Conexión ..:le ·tr i ·:1: 
par a de se. rna r, m áquina entera 
morn r pr inci¡ al 1500 rpm, So llz, 
p33, 13 - . 
p . dcpil ar / Jcsl annr, m5quina entera 
motor princ ipul 1500 cpm, So c iclos 
p33, 13 - 3 
,\ co 1 nct ida ele <.1p;ua . 

piezas/h 

111111 

111111 

neto kg. 

bruto kg . 
neto k% 

111 

kw 

kw 
kw 

kw 
ls/ h 

- so -

1 
1250 

X 

X 

1 
1250 

1300 

1800 
50 
5 

7.0 

5.5 
5.5 

4.0 

2 
1550 

X 

X 

2 
1550 

1500 

2000 
60 
5.5 

9.0 

7.5 
7.0 

5.5 
50-1 50 50-150 

v4oot 30os-71 os 



Máquina descarnadora Primaria. -
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Campo de aplicación. 
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La máquina descarnadora Primaria se presta perfectamente para descarnar 
pieles de cada clase . 

El amplio tamaño de la máquina permite emplearla con prefe rencia para -
pieles de mayores dimensiones. 

Car acterísticns pnrticulare s de la máquina 

"'Cómodo manejo y un efecto descarnador impeca ble debido a la favorable -
disposición de los cilindros. · 
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* Meca nis mo de cierre, sin cmbrngue, con, motor r eductor de freno. 

B e rros 
Pieles de c111 i11w le s pcq ue i1os 

Datos Je . u111ini s Lro 
T.'.l111a 11o de nwqui11 L1 
,\ n ho úcil 

Datos Técn ic s . 
Tani.tiio d~ 111:1qu i1K1 
J\n ·ho útil 
Peso: 

¡jqu i 11;1 co i npl ta . 
müq11in:1 cornplc rn, c. emba laje 

piCZ.'.lS/h 
piez, s/h 

mm 

mm 

neto kg . 

niaríc irno . bruto kg . 
motor para el acc ionam ie nto prin 
dp:1l . - neto kg . 
V lú111cn d · e 111barque m3 

Come xion e lccr ri a : 
máquina e n torn l kw 
motor principa l , 1500 rpm a 50 cic1os 
p 3:3, l3 3 . kw 

Dividido de Pie l s . -

120 - 150 
150 - 180 

1 
1550 

1 
1550 

2200 

2000 

115 
8 

18 

11 

2 
1820 

2 
1820 

2500 

3200 

115 
9 

18 

11 
v400210os-7108 

Después de descarnar la s pieles se llevan a l a máquina de dividir. Si hay varíe- · 

dad e n la s pieles , en cua nto a edad o tipo de a nimal se r e fiere, se hace una se -

lección previa . Por ejemplo, una piel de vaca jove n, por su estructura y estado, 

se comporta en e l dividido de manera distinta a como lo hace una piel de toro y 

por lo tanto la cuchilla corta más prof"unda o más superficialmente dependiendo -

• 
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del animal de donde provenga la piel. 

La finalid nd de l divid ido es obte ne r pieles de un grosor uniforme , dependie n

do é ste del destino último del producto, sin emba r go hay que te ner en cuenta ·· 

que es casi imposible evitar irregularidades de O. 2 a O. 3 mm . o más s i la - -

máquina de dividir está muy deterior ada . 

Cua ndo la s piele s están muy hinchadas presenta n demasiada s arrugas que pr.2 

voca n irrcgular idntles y leva nwmicmos que al pasar por las cuchillas se ro~ 

pe no se aguje ra n. Sin e m ba r go s ucede lo mismo cu a ndo las pie les están de -

masiauo bajus , es decir se resba la n hacia e l mismo sent ido que via ja la cu -

chilla doblá ndose e n un e xtr emo de la máquina y rompiéndose como con se -

cuencia. 

Despué s del dividido, la s piele s en tripa no se deben de jar de masiado t iempo 

e xpuestas al aire porque le s resultan ma nc ha s de ca l, sobr e todo e n los luga_ 

r es en que se ha aplicado alguna presión. 

Como s e dijo a nte r ior mente , la s pie le s se divide n a un grosor dependiente del 

tipo de artículo que se vaya a fabricar, Por eje mplo las pie le s par a sue la s e -

divide n d e tal form a que el lado de la flor te nga un grosor de 5 a 6 m m . En -

cambio los cueros pa r a C<1 lzado, lla mados comunme nte como osear ía se divi

de n de tal form a que e l lado de la flor te nga un gro. or de 2. 6 a 2. 8 mm . En - . 
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todos los ·casos el lado de la carne se utiliza, por ejemplo, para la fabri-

cación de piel para forro, 

A continuaciá1 una máquina de dividir que se encuentra en el mercado. 

' . . ' 

i 

t 
l. 
\ 

Máquina de dividir 
O!T OM1\ 

--- ,..-.-·. 

' 

-'! 1 •• 
·:, 

L ,_ 

V4081400S 
B 1.1 8/71. 

j 
1 

l I 
1 

' 
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1 = Rodillo de presión. 
2= Cilindro t ransportador . 
3= Cil indro se menrndo. 
4= Cilindro e.le goma . 
5= 1csa . 
6= l'L1ca r :i sadorn . 
7= Pl~ cas - g ía pura cuchilla. 
8= Cuchilla . 

La máquina DlT01v1J\, e n ejecución adecuada, se presta pa r a dividir despué s 

de l pelambre y de la cunición. 

Características típidas: 

* Accionamiento ind ividua l de la cuchilla y del avance . 

* Velocidac.l de ava nce r egula ble de form a contínua ( 5-22 m. /min . ) . 

* Sistema de inversión e léctrico para la dirección de marcha de la cuchilla. 

•Disposit ivo de r ea juste automático para la cuchilla . 

•Accionamie ntos ind iviclunle s para e l dispositivo a fil ador de la cuchilla in -
corporados e n e l monta nte de la máquina . 



Indicaciones ele Pot ncia, 
Cuer os enter os 
M ed ias vaquct, s 
Be erros 

D atos de Suminl !:i t ro . 
T n nw iío <..!....: 111 aqu ina 
¡\ ncho út il 

D atos técn icos . 
T a111a ii de 111:1quina 
Ancho út i l 
Peso : 

piczas/h 
piezas / h 
picz:1s/ h 

1 2 3 4 
mrn. 1520 1 8~0 2180 2720 

1 2 3 4 
mm. 1520 1850 21 80 2720 
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50 - 80 
60 - 80 
70 - 100 

s 
3060 

s 
3060 

1116qu i n:1 completa neto mm, 3000 3300 3800 4200 4500 
m:íqu in:1 cornplcrn , 
c. Clllb,1l:1j mar_i 
ti 1110. kg . 3900 4200 4800 5 700 6000 

Volúmc n de cm -
brin¡ uc . k 7 7 8 9 10 

Conexión léctri ca: 
m:íqu ina en total kw 8 9 10 12 15 

V 4081400S- 7108 



CAPITULO S. -

CURTIDO DE SUELA .-

Historial de l Curtido . -

El orígen del curtiJo de pieles para s uela con curtie ntes vegetales 

se pierde en los tie mpos mñs remotos. Las tradiciones y escritos antiguos 

sobre el tema me ncionan los distintos aspectos y condicio es que tenían - -

nuestros a ntepas ::i dos pnra real iz:.i r s us tareas . 

Las receta s y métodos de traoojo se guardab::rn co:no secretos y solo se - -

transmitían de padres a hijos. 

Los talleres estaban situados a orilla de a lgún río a donde llevaban los ve

cinos del lugar las pieles de los animales que sacrificaban. 

Al aumenrnr e l número ele picl ~s que ll cgab0n el curtidor no podía procesa 

rl as inmediatame nte todas a la vez, por lo que ideó la ma nera de conse rva_2" 

las por medio de secado o sa lado . Como curtie nte utiliza ba la m ate ria pri

m a que había en e l luga r, por ejemplo, corteza de e ncino, pino o de abed~ 

les y sauce como en e l caso de los curtidos rusos . Después de lavar las p~ 

l es, éstas se colgaban en un cuarto húmedo y se mamenían a hí hasta que -

las bacterias atacaba n la ca.pa mucuosa, que es la cone xión entre la epider

mis y la hipodermis . Entonce s se les desprendía el pe lo a las pie les por -

simple jalado. Después las pieles se encalaba n y se la vaban para meterlas 

- 57 -
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posteriormente e n recípicntes de madera enterrados en el s uelo, cubier-

tos con arcil la y previamente llenados con ngua y corteza que contenía el 

curtiente . Es tos r e cipie ntes se reforzotxrn pos teriormente con nueva CO_!: 

teza . Evid e nte me nte el tie mpo utilizado para curtir una partida de cueros 

e ra de masiado . El acnb.:ido de los cueros era mínimo pues solo se limpi~ 

ba n y se ponía n a secar . 

Al p[l so J e los s ig los se fué refi n~mdo el proce so, refinación que fué ace-

le rada r e pe ntina me nte al surgir la industriolización y el movimiento de -

la vida moderna . Con e l s ur g imiento de l mercodo internacional se le ofr~ 

cie ron al curtidor pie les de toda s clases ~ y tipos de a nima les . Con el -

surgimie nto ele la máquina de vapor se le ofrecie ron también nuevos Cl_!_r 

tie ntes y[l e xtr[l íJos ele los cortezas . /\sí los talle r e s fueron desapare -

cic m.lo pa ro dar paso o IDs verdaderas fábricas de c urtido de pieles . Los 

químicos tom ::i ron parte activa en e l ace leramie nto de esta transforma -

ción introducie ndo nue vos adelantos , como por ej e mplo, entre otras co-

sos, 1 empic o de sulfuro de sodio y los curti ntes sintéticos. 

El curtido e n tinas y tambores .-

Disti nta s formas de curtición de cueros para s ue la en tinas . 

Hacie ndo un r ecorrido por las fúbricas de suela, todas t rabajan de una -

ma nera semej ante , puesto que en el curtido de és te producto, a diferen-

cia del c urtido ele oscaria , no ha habido gra n variación a lo que dicta la -

tradición. 
• 

Un prime r mé todo es el siguiente : la s pieles listas para curtirse se i~ 
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troduce n e n una ser ie de t inas de 2.30 a 2. 50 m . de l .:i r go y a ncho por tres 

metros de profu ndidad . L a distr ibución de las t inas se muestra mediante -

e l esquema siguiente : 

. 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

FIGURA 12.-

Estando, las tinas e n doble fila, se empieza a numer<1r por la que tie ne e l 

licor m::ís débil ll am::ínc.losele cola; después 2, 3, 4 , 5, 6, 7 y 8 a la cual -

también se le lla ma cabeza por que es la que está más concentrada en tanJ: 

nos . 

Cada t ina t iene un marco de madera fijo e n el centro .:! n dos puntos opues -

tos y e n uno ele los e>.'trcmos, en la parte central, está conectado, por m~ 

d io de un brazo , a un sistema de flechas con polcas excéntricas con obje rn 

de hacer move r los bastidores o mar cos; los movimientos deben ser tres 

completos por minuto , es decir t res hacia arriba y tres hacia abajo' . Esta 

agitación debe ser así ele lenta pa r a que la penet r ación del tanino sea má s 

unüorme . 

Todas las t inas están comunicadas por un s istema de s ifón, de m anera que 

e l cue ro permanece e n e l mismo bast idor, y e l licor es el que hace circu

la r a t ra vés de las ocho t inas . I3ombcando lentamente de tina a tina , ese li 

cor al subir de nivel llega a la boca del s ifó n, que est<Í en la parte supe -
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rior, principia a derramarse descargándose en la parte inferior de la siguien

te t ina . Esta tambié n aume nta de volumen, de rramá ndose y descargándose en-· 

l a s iguie utc tina , y as í suces iva me nte ha sta que se haya e fectuado un movie mi

e nro de los l i<.:or ·s c ll tod ;1s las tinas . 

Esta operación s' lw ce diar i;1111 entc hasta que por una tina donde esté colocada

una pnrt ic.la e.le cueros hay:rn pasado tcxlos los licores. 

A los u eros , esw ndo con los 1'.1dos juntos de clos e n dos y con la flor hacia a -

fuero, se les 11;1 e dos pcq uc1 as conados en los e xtremos, es decir una en la -

cola y otra e n la ca beza y con peque ños corde les de un tamaño apropiado, se -

juntnn los dos c uc.: r os y se s uj e t;111 colgados a una al aya rn o ganchos de los ba~ 

ticlor es . D be e xi s tir una dista ncia de cunndo me nos dos y mcd io centímetros 

ntrc cuero y cue ro. 

El licor que llega al lastico o cola , es e l primero que se pone en contacto con -

e l c ue r o, y d be te nc.:r una de ns idad de más o menos lS'Bé. Con O. 33 de tani -

nos y un pll de 5 . 

Confor me se va pns ci nclo a los licores posteriorES , va aumenuindo la densidad 

de los mismos, num1.: ntanúo también el contenido en taninos y va disminuyendo 

el vn lor del pl !, li:i s ta llegar a io cabeza o último licor con una graduación ma

yo,r e n cua nto a de nsidad se refie re, con cinco a siete por cie nto de ta ninos y -

un pi 1 el 3 . 8 . 

Como e l licor úe taninos no tiene por si solo una acidez tan grande que de el v~ 

lor que se neces ito, entonce s se agrega ácidos orgfülicos hasta que se consiga 
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el pH. debido . En el mercado existen varios productos pa r a este fin . 

Habiendo ya permanecido los cueros colgados en el mismo bastidor hasta que 

pasaron todos los licores de dis tinta concentración de taninos, estos todavía -

no han penetrado completamente, en las pieles, es decir ésras está n a ún par ... 
ci::tlmcntc curtidas . 

Se saca n los cueros pa rcialmente ourtidos y se pasa11 a l destroncado. Esta o-

peración mecá nica se efectúa en una máquina especia l que tiene un cilindro --

con cuchillo e n forma de ros ca de tornillo o tirnbuzó que gira a gran veloci~ 

ciad; pa r a le lo a és te cilindro y e n la parte inferior hay tro , pero sin cuchillas 

y que s irve para oprimir el cuero contra e l cilindro s up rior , por medio de -

una pala nca que hace mover el cilin<..lro inferior. Se coloca J.3 pieza entr los -: 

dos cilin<..lros , se oprime la pol:mca de peda l, y al juntn r se aquellos, el cuero 

sufre una ligera compresión . El operador -debe tener cu idado de aplicar la - -

presión debida . Durante la operación se derra ma ngua limpia sobre el cuero . 

Esta agua sale por un tubo ll eno de orificios que es tá e n la p¡1n:e superior de -

l a máquina . 

Esta operación tiene como finalidad lnvar el cuero y eliminar todas las impu-

r ezas y cue rpos extraños por medio de la acción mecá nica de la máquina . El 

destroncado se hace por el lacio de la flor . 

Estando ya destroncados todos los cueros de un lote pas:m a un tambor que --

tienen las dimensione& de tres metros de longitud por tres metros de diáme -

tro, con cinco a seis revoluciones por minuto. Uno de los ejes es hueco -
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y con entrada de :1gua . ~stnnclo los cueros en el tambor se agrega también, licor 

de cnsca lote hasta complet:i r medio volumen. 

El tambor J e be t rnbajnr contimwme nte durante cuatro elfos que dura la operación 

na vez que e st6n c urtidos los cueros totalme nte se pasan a un hoyo o tina donde 

hay agua lirnpi•l , o s i ;1c:1s o un:1 pcqU< . .:i'ta cantiúnJ ele rnninos que no se tiene e n -

cue nta . En esr.1 tina pe rm;rncccn los cueros :1lgunas horas con el objeto de que -

suel te n las impurez:1s y p:1rte de los wninos no combinados . 

En mucha s t ne rfos d curt ido de suela 'lo hacen solamente e n tinas. En este ca -

o el tie mpo requerido para curtir un lote el e cue ros res ulta de masiado largo, -

ll egn ndose n ncccs ir:1r h:1sta varios meses p;1ra logr:i r un bt..un prcxlucto . El uso 

de los w111borcs p:1rn terminar el curtido, como se ha descrito anteriormente, -

ayuda en gra n ma nern a la pe netr ación de los curtie ntes debido al movimie nto que 

sufr n los cuer os . L:l tie mpo de varios meses , Como e n e l caso de curtir solamen 

te e n tinns , se r educe a unos 16 días . 

El Curtjdo en T a mbore s solamente. -

Este siste ma J e curtimiento tiene por objeto reducir el tiempo de dura -

ción de los cueros e n e l departamento de curtido; de esta manera se logra un ah~ 

rro .Jc.lem6s de poder efectuar rn6s reinversiones de capital. 

Una op ración muy import;rntc pani lograr un curtimiento r:ípido , es un tratamien 

to posterior al peb mbre y anterior a l curtiúo . Esta ope ración se llama picle y se 

efectua de 1<1 s iguie nte manera : Se introducen los cueros en el tambor y se agrega 

el 10010 de ::igua y el 12'.ll de cloruro de soclio sobre pes o de cuero crudo . Se pone

ª girar el rnmbor; a los veinte minutos se les agr ega por el eje hueco y siempre -
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girando aquel, el 1 . s3 de ácido s ulfúrico prevía me nte d iluido e n 10 par 

tes de agua . Se de ja roda r e l t amlx>r durante unn rnedia hor a y luego se 

le agr eg a el 23 de a lgún tanino s intét ico que se::: b;1sta nte 5cido , éste d!:: 

be agr ega rse e n dos pnrtcs , es decir , e n lapsos de una hora . Tra ns cu -

r r ido ese t iempo s e ngr cgn e l licor de c asc;1Jote , o a lgún otro curtie nte , 

necesario pa r a e l núme ro de cueros que e stén trntamlo . A la maña na s i

gui.e nte se muestre <i n los cueros y se ag r ega otr ::i ca nt idad de c u.ni e me . 

T cx:los los días s e hace la m is ma ope r ;1 ción hasta que e s té pcrfc crame 12_ 

te curt ida t cx:l a l ::i pa rtida . Es to se consigue m::ís o me nos en cuatro día s . 

El proceso de Curtic ión R::ípida . -

Este pr oceso compre nde tre s frases : a condiciona mie nto, pre -

curtición y curtición pr opia me nte dicho • . Esta s t r es fa se s se llevan a ca_ 

bo sucesiva mente e n e l mis mo ta mbor . 

Prime r a fose : L as pie le s e n t ripa <i lca linas se intr cx:l uce n e n e l t ambor -

pa r a se r desenca l;:iclas y pic lad[l s . Esto se r ealiza como s ig ue : se l e s -

agr ega una cantid :id ta l de agua que é sta debe cubri r total me nte a ague' ·· 

lla s . Se pone a g ira r e l tambor clurnnte med ia hora con e l fin de propo~ 

ciona r a los cue r os un bue n lavado . Pa sada la mcJ ia hor a se tira e l agua 

con tcx:lo y piele s . El propósito de tira r t cx:l a l a c a rg a e s e l conseguir - -

que l as piele s no s ir-.::i n como cedazo r e t enie ndo la mugr e y la c al que -

se le s puedo ha ber quitado d urante e l la vado . L a s pie le s se introducen -
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de nuevo e n e l tambor .:! n el cual permanecen hasta el final de la curtición. 

L as pie les e n trip;:i son acom.liclonauos con una mezcla ele <íciclo- sal, cuyos 

compone ntes <1CtÚ;1n como •Í idos no hincha ntes , por ejemplo, ácido fórmi

co, acét ico, cte ., ele esrn nwnc r a l;:is pieles en tripa alcalinas se r egula n -

a una r c;:icción <í cid a pa r a la curtición. A continuación se agrega un desen -

ca lame , ¡ or eje mplo , bis ul fito sód ico . Este dcsenc;1la nte se agrega e n seco 

Se pon a rod . r 1 t ~tm l x.H· hasta qui.! !;:is pidcs en tri¡ a muestren e n e l cor

te un pi l de 3 . S . Ls te pl 1 se mide c011 verde de brornocrcsol prese ntá ndose 

en l corte de J;i p ie l un color verde a ma:dlle nto ele una manera uniforme. -

S llega a l pi 1 d<.;se<~_do m::ís o menos en tres hora s . Se ha usado ácido sul

rúrico diluido a l 1 0)~ con bu nos resultndos . 

En esta fose del proceso , la t mpcratura debe de estar cerca de los 20ºC., 

pl!ro s in sobrqx1s .1.rse porque se cnusan daiios e n la estructura de la piel. 

\l fina l de és ta ope rnc ión se de be tirar tod a el agua que han soltado las pie

les que lleg:1 1mís o me nos ;tl 20% referido [t l peso de la piel en tripa . 

Segu nda fose : No habiendo agua en e l rnmlxn· s ino solamente la que queda - . 

n e l interior ele los c ueros, se <.1grega un curtiente s intético. Como los e~ 

tientes sinté ticos tie nen una molécula pequeña y .adi:- inás tie nen propiedades 

disper soras p ·nctra 11 h<1Sta el centro ele la piel y se evita una deshidratación 

perjudicia l el e La s pi.eles en tr i¡x 1 como s ucedería si se usara dl.rectamente

un jugo de curtie ntes vcget::tlcs de a lta concentración . Por tcxlo lo anterior -

mente expuesto es que est :1 fase se le llama prccurtición. La temperatura

va subiendo poco n poco hasta llega r a los 30 - 32°C . 
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El curtiente sintético es un auxiliar en la curtición par a obtener un cuero 

bien atravesado en una s tres o cuatro horas • Al final del tiempo de pre -

curtición s e hace un lavado con agua . 

T erce r a fa se: después de dc:jar sa lir el agua del b vat.lo Je la fase anterior, 

se adic iona n extractos v Teta les e n seco. Es inJispen!jable que la tempera_ 

tura en el interior sea de unos 35 ;J 37ºC . Temperaturas m:'ís b:ijas c :i usan 

una mala fij ación de los c urtientes . con un r em.limiento mós bajo y menos-

cuerpo, sin e m b<lrgo ll::iy que evita r que 13 temperatura sobr epase los 40°C. 

de bido a que se puede da i1ar la piel. El t iempo de c urtido es de unas 14 a -

18 horas . Ta mbi é n en la cun:ición las pklcs c1x.k:n a~u<l que s irve pa r a ir-

disolviendo los curtie ntes vegetale s en polvo que se emplea n. 

En la primer a colum na se ncu nt r a n los proJ uctos usados e n l a curtición, 

en la segund;i se e ncuentr;i n los porcientos. de los productos de la primer a 

columna y e n la tercer a columna encontra mos Jos tiempos de la curtición- . 

Los curtientes que se inc: uycn e n la formulación puede n ser r eemplazados 

por algunos de los otros curtiente s , no s e hicieron pru ba s con o t ros cur 

tientes f11era. de los me ncionados en la formul ación. 

MATERIALES 3 T EMPERAT URA TIEMPO DE RO-
EN ºC . O.AJE. 

La vado con agua . 20 0. 5 

Mezcla de ácido sal 4 

Bisulfito sódico 2 28 0 . 5 

Acido sulfúrico . 1.1 
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MATERIALES 3 TEMPERATURA TIEMPO DE 
EN ºC . RODAJE. 

Tenig:í n curtiente 
sintético 8 32 3. 0 

Quebrncho 2 32 3.0 

Quebracho 1, 5 

!inosn 1.5 37 2.0 

- Castafio 1,5 

Aciclo s ulfúrico 3 37 14 .0 

R poso 1.0 

Tanigan ( curtiente 

sintético ) • 2 37 1.0 

TABLA 3.-

El t iempo que durn todo e l proceso desde el lavado hasta el final del curtido se 

ilustra mediante e l esguema siguie nte : 

7 A .M. 
Lavado 

7. 30" 

8 " Acond icionamiento 

11 " Pll. ECURTICION 

Curtición ( primera carga ) 
1 P .M . --------------------------------
3" Curti ción ( sc12unda carga ) 
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Acido Sulfúrico. 

"final de la Curtición 

7" 

El esquema muestra lo siguiente: comenzando a las siete de la mañana con el 
lavado, el fina l del curtido tendrá lugar veinticuatro horas más tarde, es de
cir a las siete de la mnriana del dfa siguiente • 

El lavado dura media hora y el ncond icion:1 miento otra media hora. Después 
sigue la precurtición o acción curtiente sintét ico que dura tres horas . La fa 
se de lo curtido propiamente dic ho se inicia a l ngrega r la primera carga de -
extractos vegern les . Con esta primern ca r ga se pone a rcxl ar e l tambor du -
r a nte dos horas después de Iris cu:iles se ri g r cga Ja segunda cnrga gira ndo o -
tras dos horas. Luego se rig r cga <leido fórmico o sulfúrico diluído al 107c po
niénclosc a giror el t :-i rnbor dur;1ntc 14 hor:-is . Finn l mcnte se agr ga tanino -
sintético para !len.i r complctanwnre l :.i flor . La acción de este t" nino s intéti 
co dura dos horas. 

Después de terminado el curtido, los cueros se dejan reposar 24 horas. Des
pués de este tiempo pasan a la secció~e acabado. 



CAPITUL O 6. -

ACABADO DE SUEL A. -

13lanqueo. -

Después de que los cueros ha n sido cunidos y reposado durante 24 horas pa

s a n a la se cción de bla nqueo. Los cueros, o sea la suela, se colocan en un -

tambor y se les da un ba no de solución ácida hechn con clnco kilos de ácido -

sulfúr ico por do ·ie nros litros de ;:igua . Se usa ácido sulfúrico en todns estas 

ope raciones por s u bajo cos to, pe ro es evidente que se puede usar algún otro 

ácido, por ej e mp lo : ácido oxálico, etc .. El blnnqueo dura media hora con r~ 

da mie nto de l rn mbor . J\ l fina l de este tiempo se descnrga n las pieles para - -

ser escurridas e n una máquina propia para ello. 

Escurrido . -

El obj eto del escurrido es eliminar del cuero pane del agua que contienen de

jándoles únicamente el 503 . Esta operación es de suma imponancia porque si 

tie nen un exceso de agua o bien, casi no tie ne n nada de e lla no a bsorben las -
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grasas como es debido, resultando por lo tanto, cueros ma nchados. 

La máquina de escurrir, como se ve en la fotogr o.ffa consta de dos grandes 

rodillos coloco.dos paralelamente uno sobre otro . Estos rodillos , a l mover 

una palanca de pie, se juntan oprimiendo la hoj a de suela que se ha coloca

do entre ellos y que por su giro hacen pasar dicha hoja escurriéndola en t~ 

da su área . La presión de los rodillos es regulable por lo que se puede ell 

minar , de la suela, el ag ua que se des e. 

Engrase . -

Esta operación se efectúa en un tambor que tiene tres metros de diámetro -

por uno ochenta metros de longitud y que gira a 1 S y 16 r evoluciones por ml 

nuto. 

Desde el punto de vista mecánico todas las operacione., de engrase son igua 

les, las variaciones se encuentran en las cantidades y tipos de ace ites engr~ 

santes. Par a esta operación se agr ega: azúcar, sulfato de magnesio, linosul 

fito, avirol y bacalao crudo. 
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V40022500S. 
Bl. l 8/71. 

1 = Cilindro de presión superior. 

2= Mangas de fieltro. 

3= Cilindro de presión inferior. 

4= Cilindro desarrugador, 

5= Cilindro de estiras. 
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Campo de aplicación . -

La máquina de escurrir SUPERIA ha sido diseilada para escurrir cada clase de 

cueros curtidos al cromo y vegetal, como son : 

- Cueros vacunos divididos o no divididos, cueros enter os y hojas. 

- 13ecerros . 

Características típicas de la máquina 

- Perfecto estirado de las arrugas de bido a la favorable dis posición de los cilin-

dros . 

- Presión de apriete hidráulica, r egulable sin escalonamiento. 

- Impulso del movimie nto de cierre sin acoplamiento , con motor reductor de fre 

no . 

Materiales para el engrase. - 3 Tiempo de Rodaje . 

Azúcar . 2 
Sulfato de mg . 3 0 . 5 
Linosulfito. 4 
Avirol. 14 4 
Baca lao crudo . 0 . 5 0 . 5 
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Avirol 14 e s el nombre come rcial de un aceite animal o vegetal sulfonado. 

Una vez termina.do el tie mpo de e ngr ase se sacan los cueros y se limpian a 

mano con una estopa para quitar de la superficie lns impurezas , así como 

para emparejar y hacer mis uniforme la dist ribución de los ingredie ntes -

que se queJa n aú n e n l a superficie . Después de ésto se cuelga n las hojas in

clividualm nt , esto op r;:ición es con el objeto de que sufra n una ligera oxi

dación y se seque n con e l ;:i ire . 

Si se des~evirnr una coloración de masiado oscura en las hoja s de suela de

bido a la oxidación, éstas se cuelga n en un cuarto oscuro . El secado de los 

cuer os dura de dos a cuatr o elfos según la te mperatura , esta ción del año y 

corriente de l o ire . A esta operación se le conoce como cuajado de los cu~ 

ros . i\ s í pues , una vez cuGjados los cueros , estos se apilan y se les da una 

mano con aceite de ma nita s natural que se aplica solamente por e l lado de -

la flor. 

Desvenado . -

El desvenado se hace e n una máquina que consta de un cilindro con un diám~ 

t r o de cincue nta ce ntímetros :o se sentacentímetros de longitud, este es una -
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serie de cuchillas en forma de tira-buzón y que parten del centro hacia los 

extremos , son de b1·oncc y muy gruesas . Este cilindro gira a gr an veloc.!_ 

dad y puede r ecorrerse para cualquie r lado a toJo lo largo de s u ej . Pn1:!: 

lelamente y abajo de é l hay un sem icilindro, es decir , un medio cilindro -

hueco y de l. 20 m . de largo que se mueve hacia arriba y gira única mente 

la parte o distancia que compre nde su superfic ie xtcrior , es decir, m~ 

dia vue lta . Se coloca el cuero sobre e l sem icilindro y éste se mueve hacia 

arriba con una palanca , oprimiendo e l cuero contra e l cilindro de cuchillas 

que est:í girando. Debido a la presión que s ufre el cuero éste queda libre de 

arrugas , dobleces, depresiones y msper ezas que pr esenta en s u superficie . 

Despué s de e sta ope ración se colocan los cueros en bastidores por hoja se

parada me nte en el interior de un cuarto que tiene un s istema de ventilación 

de aire calie nte . Los cueros se sacan de l cuarto de secado con una hume -

dad de 10 a 123 para pasar a la última ope ración: el planchado. 

Planchado. -

Antes de planchar los cueros, éstos son humedecidos por el lado de la flor, 

por ejemplo con una ~olución de 40 a 80 g. de cera comercial por litro de -

agua. En algunas tenerías hace n la humectación de la ma ner a siguiente : di 
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suelven caseína en ngua en presencia de trietanolamina y jabón de escamas. 

Esta solución se mantiene a 75° C. A parte se pone a calentar esperma de -

ba ll eno con ce ro bosta fundirse; se junton las dos porciones poco a poco y -

s iempre con ogitación, después se le agrega un poquito de agua y deja en -

friar. Después de és to se dejan los cueros reposar duront la noche apila -

dos y bien cubie rtos y al día s iguie nte se plnnch:i n. Pur a el pla nchado es muy 

importa nte e l conte nido de humedad de los cue ros y su distribución uniforme: 

s i el conte nido dL! hum dad es poco, los cueros no red ocn lo firmeza desea

da n e l pla nchad o : y si es muy elevado los cueros resultan oscuros y dem~ 

siado firmes. Si los cueros están muy humedecidos en unas partes que en -

otra s, ahí se producen partes oscuras. Los trabajos de humedecer y apila r 

de be n ser r eal izados con mucho cuidado . 

Una vez que los cue ros han sido plnnchados quedan listos para lanzarse al -

mercndo . 



Máquina cilindradora de cueros. 
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Campo de aplicación. -
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1 l 

La máquina cilindradora MAMMITT con un ancho de vía de 200 mm. es propia 

para cilindrar suela. Lás máquinas con un ancho de vía de 300mm. están en 

primer lugar previstas para .trabajar vaquetas. 
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Características típicas : 

- Presión hidráulica regulable sin escalonamiento hasta 50 000 kg. con indica

ción de la presión. 

- Distribución uniforme de la presión, sobre el ancho entero de la vía por sim~ 

tría de pr s ión hidr~iuli<..la. 

- Reversión automática d l ca rro en ias pos iciones finales y en cualquier otra _eo 

sición intermedia manualmente mediante mecanismo de reversión. 

- Rodillo de fund ición dura de ui::unantc rectificada y puli<.la, 

- Vía cilin tractora te mpl ada y rectificada. 

Indicacione s de Pote ncia . -

Hojas. 

Crupones. 

Datos de Suministro. -

Ta maño de máquina, 

Ancho útil : 

Ancho de la vía cilindradora. 

L argo de la vía cilindradora 

5 

mm. 200 

mm. 3400 

Sa. 

300 

3400 

6 

200 

2300 

15-30 

30-40 

6a. 

300 

2300 
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Datos técnicos. -

Tamaño de la máquina. 5 5a. 6 6a. 

ancho útil : 

Ancho de la vía cilindradora 200 300 200 300 

Largo de la vía cilindradora 3400 3400 2300 2300 

Peso: 

Máquina completa neto kg. 6300 6500 5600 5800 

Máquina completa con 

emba laje marítimo 7300 7500 6500 6700 

Motor . 120 120 120 120 

Volúmen de embarque. m3 10 10 9 9 

Conexión eléctrica 

Máquina en total. kw 11 11 11 11 

motor, 1500 rpm a SO ciclos 

p 33, B 3. kw 11 11 11 11 
V4081200s - 7108. 



CAPITULO 7.-

ANALISlS Y CONCLUSIONES. -

Análi sis Químico . -

Se ex-ponen los result::idos de los análisis hechos a una serie de muestras de 

cueros curtidos mediante el proceso de curtido rápido en confrontación con 

los correspondientes hechos a muestras curtidas mediante el proceso de -

fosas o noques . 

Los análisis para uno y otro procesos son : pH, 3 de materia curtiente ex -

traíble por lavado y % de cenizas. 

El pH, indica la disponibilidad de las fibras para una buena retención de los 

- 78 -



- 79 -
materiales curtientes. 

El% de materia curtiente extraible por lavado nos indica la buena o mala fija

ción de los taninos en la piel. 

Prácticamente el% de cenizas así como la cantidad de curtientes extraibles por 

lavado dependen del rai:urtido que se les da a las pieles. 
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Procedimiento en as ( Curtido Lento ) • 

No. 3 cte Materia curtiente extra!- pH Indice diferencial. 
cuero. ce nizas ble por lavado. 

% de org. 3 tot. 

l 1.5 15 16.5 3'6 0.6 

2 1.8 10.3 12.l 4.0 0.4 

3 l.8 13. l 14.9 4.3 0.4 

4 3.5 16.l 19.6 3.7 0.6 

5 2.1 17.8 19.9 3.4 0.6 

Procedimiento Rápido. -

1 3.1 13.3 16.4 3.3 0.7 

2 1.1 16.1 17.2 3.2 0.5 

3 2'2 16.1 18.3 3.5 0.4 

4 2.0 17.4 19.4 4.2 0.4 

5 3.4 16.1 19.2 3.4 0.5 
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Los valores de los análisis de las tablas anteriores se refieren a un contenido 

en agua del 143 . 

Anális is físico. -

Los ensayos físicos que se realizan : el componamiento de la suela al agua y 

la prueba del doblez . 

Por medio de la prueba del componamiento de la suela al agua se determina -

la permeabilidad de la primera . 

Procedimiento Procedimiento. 
Rápido. Lento. 

No. cuero. A · B A B 

l 33.0 40. 0 35.5 44.5 

2 38.0 44.0 49. 0 53.0 

3 36.0 49.a 24.0 38 .0 

4 27.0 35.0 23. 0 36.0 

5 3l...O 46 .0 37.0 46.0 
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A: Absorción de agua en 3 en peso después de dos horas. 

B: Absorción de agua en 3 en peso después de 24 horas. 

Por medio de la pruclx1 del doblez se ve la dureza de la suela conjuntamente 

con la rotura de la flor. 

Rotura de la flor en el Rotura de la flor 
proceso. en e l proceso. -

No. de cuero dpido . lento. 

1 Sí No. 

2 Sí No. 

3 Sí Sí 

4 Sí No. 

s Sí Sí 

6 No. No. 

7 Sí No. 

8 No. No. 

La prueba del doblez se hace completamente objetiva y cualitativamente. A -

un área determinada de suela obtenida de un mismo lugar del total del cuero 

se somete al doblez con ambas manos notándose de inmediato la rotura de la 

flor. 
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Es importante que el doblés lo haga una misma persona todas las veces para 

obtener uniformidad en la fuerza aplicada y por lo ta nto en los res ultados o~ 

te nidos . 

Conclusiones . -

De la s tablas correspondk ntes a los análisis químicos se concluye que no -

existe ninguna dife r encia apreciable entre las suela s curtidas por e l proceso 

rápido y las suelas curtidas por e l proceso lento en cua nto a cantidad de cu~ 

tiente fijado se r efiere . 

En la tabla de absorción de agua se ve que el comportamiento al agua de uno

y otro prcxlucto es bastante uniforme. 

En la tabla de la prueba del doblés sí hay marcadas difere ncias entre uno y

otro producto~ La s ue la curtida r ápidamente sufre rotura en la flor de una -

manera mucho mós marcada que la sue la curtida lentamente , además ésta -

presenta mucho mayor flexibilidad que la primera. Esto se debe, quizá , a la 

brusquedad del proceso, es decir, a los viol entos ca mbios de pJI, a l movimi-

. ento del tambor, a la temper atura y por lo tanto a '1a rápida penetración de los 

curtientes. 
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Se incluye que au!l<)ue la calidad de la suela curtida rápidamente es inferior 

que la curtida en fosas, sí es costeable el proceso de los siguientes facto -

r e s : 

a). - En el proceso rápido se usa el 603 menos de espacio que en el curtido 

en fosas. 

b).- En e l proceso rápido se usa solamente el 113 del tiempo utilizado en el 

procc.;::;o knto, por lo que el producto, en el primer caso, sale más rá_ 

pido, pe rmitiendo, consecuentemente, una m.:ís rápida circulación del 

capital. 
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