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IN 'rHODW~ G ION 

La curtiduría es sin duda, una de las actividades mds a~ 

tiP,Uas que se conocen, ya que su or!~en se remonta al propio 

oríp,en del hombre. En efecto, el hombre Primitivo motivado 

por la necesidad de cubrir su cuerpo para prote~erlo de lae 

inclemencias del tiempo, aprendió a tratar lae pieles de loe 

animales que sacrificaba, de manera que no se descompusieran 

para as! poder confeccionar sus vestidos. 

Podemos considerar entonces, que la curtiduría ha sido una 

actividad natural en todos los pueblos, pues prácticamente to 

dos han sido capacee de curtir. 

No sabemos de que clase de animal fue la primera piel que 

se curtió, ni que m~todo se utili7.6, pero se han encontrado 

pieles perfecta.mente curtidas y bien comierva das, cuyas anti 

¡r,Uedades se estiman en unos seis mil a ñ os. 

Un a ve 7- s u nera d o e l oroblemR 0 e l n c ons e r va c ión d e l c u e r o , 

el h ombre primi tivo, movido p or :-u i nt elec to, sintió la ne c~ 

s idad de embellecer sus vestido s , de hacerlos m~s a tra ctivos, 

d e distinv,uirse ante los dem~s. Así seP,Ura mente, se hicieron 

miles de ensayos, buscando oint ar o tef'iir el cuero con la Ay~ 

da de tierras de colores y de prasas de los mü1mos a.nimales, 

con extractos de raíces, hojas, flores y frutos, con insectos 

~olidos etc. Aún se conRervan cueros Pint a dos y te~idos enco~ 

tra dos entre las ruinas del Rntipu o r-: uinto, Me s oootRmia, la In 

d i a , China , y e n Am~ricR, en l Rs t umh Rs Mpv n s y Zaoo t e ~ Ps . 
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L6p;ica mente l a s t~cnic8s varí~in a e ac uerdo con lR f auna, 

la flora y dem~s medios disnonibles, ne ro es indiscutible 4ue 

la curtiduría y el teñido del cuero, es una de l a s actividades 

t~cnica. s más antip;uas de l hombre. 

Sin embar~o, durante muchísimo tiemp~ se le consider6 co 

mo una me7.cla de "mal!'ia y artesanía". Las formulas utili7.adas 

eran celosamente p;uardadas en secreto y solamente transmiti 

das de padres a hijos, l!'eneraci6n tras l!'enera ci6n. Los proc! 

sos eran lar~os y comolicados y no exentos de detalles "me~i 

cos y misteriosos". 

No fue sino ha sta finales del sie;lo pasado, cuando se co 

menzaron a hacer estudios encaminados a transformar el "arte 

de la curtiduría•~ en un proceso tecnifica do , y pos teriormente 

en una verdgdera industria con una tecnolo gía propia y alta 

mente especia lizada , creadora de fuente s de t r a baj o y de otras 

i ndustria s como la de el cal7,ado . 

Durante mucho t i emno, lo s c ol or ri nte s ma s u s ad os f u e ro n los 

conocidos c omo "pa l os tintoreos'' que son colo r " nte s nat ura l es 

obt eni do s de d iferentes árbc les y :¡u e nor trn t a mie nto c on di 

f e rent es sa l es met á licas nermiten ob t enP r la cR s in s ol uh l~ s . 

Los orinc i oa les na l os tintoreos son : 

1.-Palo Pmari llo (oPlo oé f ustet ~ ; , de l cuRl oue 

de n obt eners e laces Rmar i llPs y n~ ran~~s , oa r 

da.s y ol ivo , s p rr-.J.n se ll· t r ' ' '' .>'Jn 1vPlc- t o ti 



tanouotásico, bicromato de potasio o sulfato 

de cobre respectivflmente. 

2.-Pe.lo de Brasil; que form~ lacas pardo obscuro 

con el oxalato titanopotásico y violeta.e con 

el lactato f~rrico. 

3.-Palo de Campeche; del cual pueden obtenerse l~ 

cae pardo claro si se le trata con oxalato ~. 

te.no potásico, pardo obscuro con bicromato de 

potasio, negro verdoso con lacte.to f~rrico y 

negro azulado con sulfato de cobre. 

Posteriormente, debido principalmente al desarrollo de 

la tintorería textil, se hicieron investigaciones con col,2_ 

rantes sint4ticoe usados originalmente para las tinturas so 

bre lana y algod6n. Bn el afio de 1912 se comen7.aron los tra 

bajos que posteriormente conducirían a la obtención de los 

colorantes complejo met,licos ltl, de gran importancia en el 

teñido del cuero y sobre lo s cuales s e hablará más adelante. 

As!, al evolucionar la industria curtidora. y substituir 

los antiguos curtientes tradicionales (como la canina), por 

substancias más adecuadas y mane je.bles, como los taninos ve 

getales, y posteriormente curtientes minerales (sulfatos ba 

sicos de cromo principalmente) y sintéticos (fen6licos y na.f 

talénicos), se desarrollaron t ambién nuevos métodos de tefti 

do aprovechando las característ i cas fisicoqu!micas,tant~ de 
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los nuevos curtidos, como de los nuevos colorantes, obtenie~ 

dose así, tinturas más s6lidas y homogeneas en un ndinero pra~ 

ticamente infinito de colores y tonalidades. 

Actualmente, la industria curtidora depende en gran pr~ 

porci6n de los caprichos de la moda, la cual puede definirse 

como "la costumbre preponderante en el vestir en el tiempo 

presente"'• Reto obliga al curtidor a tener una linea de 

productos lo más amplia posible. 

Con el desarrollo del curtido "al cromo",la industria cu~ 

tidora dio un paso muy importante, pues además de que la cal! 

dad del producto final es superior a la que se coneegaía ant!. 

guamente, es posible curtir simultaneamente mayor cantidad de 

cuero, lo cual por otra parte se traduce en problemas de pr~ 

ducci6n que obligan al t~cnico en curtiduría, a tener una me 

jor preparaci6n y un conocimiento lo más completo posible,ta~ 

to de sus procesos como de lo•Jl"oductosdi.Bt>onibles en el mer

cado, entre los cuales ocupan un lugar importantísimo loe c~ 

lorantee y los productos auxiliares para la tintura. Es muy1!! 

portante también el conocimiento de los proceeos'lanto anteri~ 

res como posteriores a la tintura y la influencia que puedan 

tener en ésta. 

En los capítulos siguentee del presente trabajo, se pr! 

tende tratar de la manera más sencilla oosible, todos equellot't 

factores que puedan influir en la tintura del cuero, de mane 

ra que puedan conseguirse en la práctica los mejores resulta 

dos y rendimientos. 
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CAPITULO I 

TEORIA DEL ~OLOR 

El ser humano está en contacto con le naturaleza por me 

dio de sus sentidos. En el caso de individuos nonnales, el 

sentido que permite un mayor grado de ese contacto, es el de 

la vista, pues ha sido principalmente por medio de impresiE_ 

nes visuales, como el hombre ha podido conocer y medir el m.e 

dio en el que viva, y ad.n, modificarlo a conveniencia. 

Podemos considerar dos tipos de impresiones visuales; 

las de forma y volumen y las de color. 

Si buscamos una definici6n para ilustrar lo 4ue es el 

color, podemos encontrar varias; por ejemplo, un dicciona 

río enciclopédico nos dirár "color es la impresión causada 

en la retina, por la luz reflejada por los cuerpos". Un ho!! 

bre de ciencia en cambio, tendr~ un concepto diferente a 

cerca del color. Para 61, el col:or no es otra cosa que la ab 

sorci6n selectiva de la luz en la "zonR espectral visible" ,. 

o bienr una radiaci6n electromagnética, característica para 

cada lon i tud de onda dentro de la "7.ona espectral vis~. 

De cual~uier forma, sin importar un punto de vista pertic~ 

lar, podemos afirma r que paTa que s e produ7.ca una coloraci6n 

es condici6n indispensable la presencia de lu'7,. 

Cuando la lu'7- blanca incide sobre un cuerpo cualquiera,, 

observamos en éste un color, esto se debe a que la lu7. blan 

ca está constitu!da por todos los colores, lo cual fué demos 

trado por Newton, haciendo pasar un ha~ de enta lu'7- a través 

de un prisma, produciéndose así el fen6meno conocido como re 

fracci6n, consistente en la des co"mosic i6n de l a lu7, en lo 

que conocemos como espectro visible, es decir, en b~nd~s lu 

minosas de colores (arco-iris). 
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Cada color producido (ea posible distinguir hasta 160), 

se llama color espectral, y vibra en una longitud de onda c~ 
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Cuando percibimos una determinada coloraci6n o tono en 

un cuerpo sobre el cual incide luz blanca, se debe a que una 

parte de las radiaciones luminosas son absorbidas por el ob 

jeto iluminado, es decir, solamente podemos ver aquellas ra 

diaciones que son reflejadas por la superficie colorida. En 

el caso de un cuerpo bllglco~ todos los rayos incidentes son 

reflejados, mientras que para los cuerpos negros, todos son 

absorbidos. 

Hay que tener pues presente, que si los cuerpos no están 

calientes o emiten luz propia,deben su color a la luz que i_!! 

cide sobre ellos. Por ejemplo: un cuerpo que parece violeta 

a la luz blanca, si se contempla con luz artificial amarilla 

como la desprendida por los vapores de sodio en la llama de 

un mechero Buniien, lucr.Lrá completamente negro. Este fen6meno 

se debt, a que a la luz amarilla le faltan precisamente los 

componentes violetas que son los unicos que pueden •er refl!, 

jados por la superficie del cuerpo. Podemos afirmar entonces 

que los colores que observamos al mirar los objetos, no son 

otra cosa qu~~la repercusi6n causada en nuestros ojos por la 

alteraci6n sufrida por la luz~ al entrar en contacto con la 

estructura de las sustancias que interceptan su trayectoria: 

Si elegimos un color espectral y lo hacemos pasar por un 

prisma,veremos que este no sufre alteraci6n alguna, de donde 

puede concluírse que loe colores espectrales son puros. Si t~ 

mamos todas las bandas espectrales y las hacemos incidir en u 

na lente o bien en un prisma, efectuaremos el proceso en se~ 

tido contrario, obteniendo como resultado un ha7. de luz blan 

ca. 
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Colores complementarios 

Si elegimos dos colores espectrales y los mezclamos, ºE 
tendremos un tercer color. Por ejemplo, úniendo un rayo rojo 

con uno azul, podemos obtener un violeta semejante al viole

ta espectral, aunque de diferente longitud de onda. Ahora si 

dividimos la banda espectral en dos partes, obtendremos como 

resultado dos coloree mezcla, los cuales unidos entre sí nos 

dan de nuevo blanco. A estos colores que al combinarse prod~ 

cen blanco, se lee conoce como colores complementarios. 
" 

Si tomamos un color cualquiera, por ejemlpo el rojo, y 

lo eliminamos de la banda espectral, obtendremos al hacer 

pasar a los colores restantes por un prisma o una. lente, 

el color complementario, que en este caso sería un verde. 

El color de la superficie de un cuerpo, es entonces el com 

nlementario de las radiaciones absorbidas, es decir, que el 

cuerpo será verde si el material retiene a las radiaciones 

rojas. El color de un cuerpo depende por tanto, de la natu 

rale7.a del foco luminoso, de la longitud de onda de la luz 

absorbida y de la sensibilidad del observador. 
I 

TABLA DE ABSOR~ION Y REFL~ION 
' Longitud de Color espectral Color espectral 

onda en m.u absorbido reflejado 

400 - 435 VIOLETA VF.RDE AMARILLENTO 
435 - 480 AZUL AMARILLO 
480 - 490 AZUL VERDOSO ANARANJADO 
490 - 500 VERDE AZULADO :{OJO 
500 - 560 VERDE PURPURA 
560 - 580 VERD~ AMARILLENTO VIOLETA 
580 - 595 AMARILLO AZUL 
595 - 605 ANARANJADO AZUL VERDOSO 
605 - 750 ROJO VERDE MEDIO 
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Matizado 

En la pri{ctica 

de conseguir un tono 

se presenta frecuentemente el problema 

determinado para el cual no se cuen-

ta con colorantes puros. En estos casos, 

lizar dos o más colorantes en combinación, 

contrar el tono o mat!z deseado. 

ee necesario ut,! 

hasta lograr en 

Con anterioridad se ha visto, que la luz blanca conti!, 

ne todos los colores, y que aquellos que nosotros vemos en 

los objetos, son los correspondientes a las radiaciones que 

no son absorbidas. Esto significa, que si combinaramos las 

radiaciones absorbidas con las radiaciones reflejadas, obte~ 

dr!amos de nuevo luz blanca. A los coloree espectrales que 

combinados entre sí dan como resultado el blanco, ee lee C,2 

noce como colores complementarios, de tal manera, que pod!, 

moe afirmar que el color que vemos en un objeto cualquiera, 

ee el complementario de las radiaciones absorbidas por di 

cho objeto. 

Cuando combinamos colorantes con el fin de obtener cier 

to tono especial, tenemos que aplicar un criterio totalmente 

opuesto. Por ejemplo: una luz amarilla-anaranjada y una luz 

azul pizarra en combinación, ee complementan mutuamente para 

dar luz blanca, pero ei siguiendo este criterio combinamos 

un colorante amarillo-anaranjado con un colorante azul piza

rra, el resultado no seri{ el blanco, por el contrario, obten 

dremos un colorante negro. Esto se debe a que el colorante !. 

e! obtenido, absorbe tanto las radiaciones azul pizarra (or,! 

ginalmente absorbida~ por el colorante amarillo anaranjado), 

como las radiaciones amarillo-anaranjada s (originalmente ab 
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sorbidas p')r el colorP.nte a~ul), de manera que no es refle 

jada ninguna luz, apareciendo necesariamente el negro. 

Para poder reproducir un tono con seguride.d y r Ppide7. 

es necesario conocer la influencia recíproca que tienen en 

tre sí los diferentes oolores. 

Existen tres colores; el rojo, el amarillo y el azul, 

que no pueden ser obtenidos mediante la combinación de o-
, 

tros,; motivo por el cual se les d~ el nombre de "colores pr! 

ma.rios". A partir de las combinaciones entre ellos, pueden 

obtenerse todos los colores restantes. De esta manera aa¡~ 

llos colores que resultan de la combinación de dos coloree 

primarios se les conoce como colores secundarios. 

ROJO +- AMARILLO = ANARANJADO 

ROJO + AZUL = MORADO 

AZUL + AMARILLO = VERDE 

Los colores secundarios son al mismo tiempo,los compl~ 

mentarios del color primario que no se combinó. Así tendre-

moa (iue el verde es el complementario del rojo, el anaran 

jado es el complementario del a~ul y el morado es el c~mpl~ 

mentario d~l amarillo. 

En el siguiente es .1uema podemos apreciar la influencia 

recíproca ~ue tienen los colores al combinarse. 

Los vértices del triángulo se encuentrfln ocupados por 

los colores primarios: amarillo, rojo y a~ul. En los lados 

encontramos a aquellos tonos 1ue resultan de la combinación 
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de dos colores primarios, por ejemplo: el anaranjado resul

ta de la combinaci6n del amarillo y el rojo; el escarlata lo 

miaao, pero de una mezcla con mucho rojo y poco amarillo. 

Loe coloree complementarios están situados exactamente en el 

lado opuesto del triángulo. 

p 
A 
12 
1) 

o 

11 
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S"1. partimos del escnrlata y pasamos por el c~ntro del 

triángulo hacia el lado opuesto, encontra remos al verde azu

lado. La combinación de escarlata y verde a'7,ulado~ dará como 

resultado la obtención de un tono negro.. Por esta razón el 

negro representa el centro del triángulo. De la misma manera 

podemos encontrar cualquier tono complementarior. 

Ptirpura Verde amarillento 

Violeta Amarillo 

Azul Anaranjado 

Turqueza Anaranjado rojizo 

Verde Rojo. 

La superficie del triángulo está ocupada por los colores 

que tienen como CQmponentes los tres colores primarios. Bn el 

tercio inferior derecho están situados los tonos pardos, los 

cuales son de gran importancia para el cuero. Batán rodeados 

por el escarlata,. el anaranjado,. el rojo·, el purpura, el vio

leta y el negro. 

La zona de los pardos se extiende hasta el verde oliva~ 

situada a la izquierda, por la adición de los componentes ve.r 

des. Los tonos azul pizarra se hallan en el tercio superior ,. 

o sea entre el a'7,ul tur4.Ue'7,a y el violeta. rojizo. La posición 

de un color en el esquema es de gran utilidad en elDDmento de 

aatizar. 

Ejemplo: se desea realizar una tintura azul pizarra par

tiendo de un colorante a'7,ul turquesa. Bn el esquemap:>demos ~ 

servar ~ue el a'7,ul pizarra se obtiene yendo del azul tur4uesa 
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hacia el burdeos, por lo tanto, se debe de mezclar algo de 

burdeos con el azul turquesa. De la misma manera se obti,!._ 

ne el burdeos, adicionando azul turquesa al rojo. He aquí 

la manera de obtener otros tonost 

verde oliva: 

pardo Habanas 

burdeos: 

pardo rojizo: 

anaranjado amarillento + poco azul 

anaranjado amarillento + violeta 

rojo + un poco de azul pizarra 

anaranjado + violeta 

Se debe resaltar, .Clll• prácticamente no hay ningun col,2 

rante que de colores espectralmente puros. Todos los colo 

rantee en el comercio, dan en el cuero tonos que se hallan 

dentro del triáng\llo.· y no en sus límites. Cuando lo.e col,! 

rantee tienen tonos cercanos a los tonos espectrales puros, 

ee obtienen coloracionee de gran vivacidad y transparencia. 

Loe tonos pastelea como rosa, azul celeste, pistache, beige 

y gris, resultan de mezclas que contienen una gran propo.!: 

ci6n de luz blanca y una pequefla proporci6n de luz colore_! 

da. Para obtenerlos en el cuero, es necesario en primer l~ 

gar, reflejar la mayor cantida d posible de la luz blanca 

incidentes 

ticipaci6n. 

pnr regla general, el cuero se blanquea con ª!! 

Si estos tonos poseen un -Valor .de claridad" 

elevado, entonces tienen tambi~n por el contrario un cierto 

*valor de obscuridad" que corresponde a la proporción de n.!. 

gro de la luz reflejada, es decir, dé la proporci6n de los 

tres colores primarios, ya que estos se complementan pará. 

dar el negro. La relaci6n de estos dos valores se denomina 

•proporción de gris•. Los tonos que Poseen una proporci6n 

13 



de gris aproximadamente i~al, producen un efecto especia_! 

mente arm6nico cuando se emnlean juntos. 

En general es poco recomendable sinteti~ar un tono mez 

clando sus componentes primarios. Por ejemplo, formando ver 

de de la combinaci6n de amarillo y E~ul. Existe un rango de 

colorantes lo suficientemente amplio dentro de cada grupo de 

color que nos permite utilizar un ~olor base, al cual se le 

da el tono deseado mediante pequeffas cantidades de otro co 

lorante. De esta manera, el control de la calidad del teffi 

do se realiza en forma llUÍs precisa y exacta. 
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CAPITULO II 

LOS MECANISMOS Dr~L TEÑIDO D~ r:uERO. 

Estructura de la piel 
, 

La piel está muy lc§jos de ser un mHterial homogeneo, su 

constituci6n va variando a medida que se aleja de la superf! 

cie,de manera que en un corte transversal se pue4en observar 

tres diferentes capas. 

.z~-.. ,.Q ... ···-·· -20-!>0% ... ,c ...... ..... 
Mueco• cfcbtc:&.. a a.. fohc.u\04> ,,.,.,.. •. 
t'o k.r..- 91<a .. dul• •6'd0ri~• y••~ 

---~ll'LO'l oE.&. cueao!'-------

- - -'l'IBRA!> "EflTIC.4LIE:5 

"DERMIS O CORIUM 
ZONA ~ETIC.VL.AR 
80- 50 % del c:ortUrtt 

ENDOOERMIS. 

CORT i.~ 'fRANSVBRSAL DE PIEL DE VA C: UNO ADULTO. 

La epidermis representa apenas el 1 ~ del espesor total 

de la piel, y se elimina en el proceso de pelambre. 

La dermis o corium constituye un 85~ del espesor total 

de la piel. Es la parte que realmente se aprovecha pare la 

fabricaci6n de cueros curtidos y 16gicamente la que nos inte 

resa en el presente trabajo. 

La endodermis consti tuve el 14~ rest ante v se elimina to 

talmente en los tr2ba.jos de ribera . 
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El corium, es pues, la capa de l a piel s obre la que v~os 

a· traba jar. Est1 constitu!do '90r haces de fibras cuyo espesor 

va.ría entre 2 y 10 ,,,U Os.da fibra tiene un espesor aproximado 

entre 1000 y 2000 .1 y está compuesta a su vez de protofibri 

l:Las (espesor aprox .. 30 a 50 i) formadas por cs.denas de prot~ 

!na. 

Se ha calculado que, 1 Kg de piel, tiene aproximadamente 

entre 1000 y 2000 M2 de superficie de fibras capaces de reac 

ci6n. 

La proteína más abundante en el coriwn es el colágeno(98 

~), y como todas las proteínas es un poliplStico, es decir, un 

compuesto que contiene enlaces peptídicos o p4ptidos -CO-NH-

los cuales resultan de la uni~n de los grupos amino :NH2 y 

carboxilo e-o 

R-C- + :NH2 0 11 
o H 

Enlace peptÍdico 

Amb•e grupos están presentes en los alfa-ami noácidos, que son 

las unidades estructurei.lee de las proteínas, pues se unen en 

tre sí pare. formar lan~as cadenas -pept!dicas. 

Estructura de un <X-aminoácido 
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Los a.lía-aminoácidos se cci r a cte r i?:an por tener una cad.! 

na lateral R loce.li~ada en un carbono alfa. "Esta cadena pu.! 
de tener diferentes formas, dependiendo del tipo de radical 

que se encuentre en esa poeici6n, por ejemplo, grupos no P.2 

lares, grupos carboxilo libres, grupos OH, grupos nitrogena

doe, etc'. 

El colágeno es una mol,cula gigante formada por cadenas 

de polip,ptidos que ee entrelazan. Cada cadena consta del.llos 

1000 aminot(oidoe con una longitud aproximada de 3000 f ,.un.di.a 

metro de 15 f y un peso moieoular de aproximadamente 300 000 

u •• ..A., cuyas propiedad.-.. fieicoqu:baicas dependen de la d~ 

tribuc16n de sus aminot(oidos. 

Principales aain!!fcidoe d•l colagenor 

1.- Glicina (ácido amino-ac1Stioo} 

a>- Alanina (ácido 0<-aminopropi6nico) 

).- Vallina (ácido a-amino-ieov.alerianol 

4.- Leucina (4c-j.do, oc-amino-isocaproíco) 

5 ... - Penil-alanina• (4cido ,e-fenil 0<-amino
propi6nico} 

6.-0xiprolina (~ci.do oxipirolidin-carboxi 
li'OG',) -

7.- Prollina (ácido cx-pirolidin-cs.rboxílico} 

8.- Aci.do aepártico (~eido aminosuceinico) 

9 .- Aci.do glutáaicct (ácido cx-aminoglutárico} 

llO.- Arginina (ácido. 0<-amino 8-guanidien 

valeriánieo), 

11.- Lisina (4cidooc-e-diaminicapr6ieo) 

ll2.- Serina (!leido ,8-hidroxi cx-aminopropio
niC'O) 
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Como es 'Josible observar, en uno de los extr i:mos de la 

c P.dena existe un grupo reactivo amino y en el otro, un gru

uo reactivo carboxilo·, los cua les confieren un ca r a cter an

f6tero a la fibra, la cual puede reaccionar indistintamente 

con colorantes bás icos o ácidos • 

.SECC.ION DE C.INA NOLECVLA DE P~OTE.INA 

Los investiga dores consideran sin embargo, que esta no 

es una exnlicaci6n satisfactoria para la combinación de col,9_ 

r antes ácidos o bá sicos con las f ibras del cuero, pues se ha 

observa do que la cantide.d de col orante ácido ctue las f ibras 

pueden admitir, e s muy superior a l a cantida d de ácido sim

ple con el ctue pueden combinarse. I,o mi s mo suc ede con los co 

lora ntes básicos. Se sunone ent once s que e xisten fuer 7'as no 

i6nica s resnonsabl es de la forma c ión de uniones firmes, como 

por ejemolo, l a s c orr es pondiente s a las uni ones formHda s en 

tre el nitr6~eno amí ~ico o el oxí ~eno hidroxílico en las mo 

lécula s de c olorr•nte, y el oxíp:eno del ,g:runo ca rbamídi c o de 

los polipéptidos. 

Hay que tomar en cuenta t r-.mbién , e l arr eglo espa:ia l de 

los B:runos péut i dos, ;ue oer:nite que el coláP:eno nueda s er 

teq ido por colorantes de e s truc t u r a s ~uy v~ri n d P s. Exi s ten 
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colorantes ani6nicos de peso molecular elevado, que no tiñen 

satisfactoriamente sobre lana, pero lo h?.cen sobre el cuero 

de manera uniforme y a m~s bajas tempera turas. Esto aparent_! 

mente se debe a Y.Ue las fihras de colágeno forman una redmie 

abierta y accesible que la lana. 

6~T~VCTV~A HIADTLTKA :DE UNA ~ED D.E COl.A6LNO. 

Acci6n de los colorantes no-i6nicos sobre las fibras de poli

o~ptido. 

Investi~ciones realizP.da s por Otto sobre el agotamiento 

de colorantes monoaz6icos no-i6nicos solubles en a~a en pre

sencia de grupos oxiet!licos, sobre fibrqs de poliamida, colá 

geno y cuero al cromo, demostraron que el tiemoo re Y.uerido P>r 

dichos colorantes para loRr a r el e quilibrio con la fibra, es 

de 15 a 20 veces mayor que e l e~ol ead o no r los colorantes i6-

nic os. La cnntida d de colornnt e P- d rn it i<lA en e l e l;uilibrio es 
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la mismH en ambos casos ( aproxi:nade.mente O. 3 moles de coloran 

te por Kg de fibra seca). 

Los valores obtenidos sobre el colágeno son algo inferi~ 

res a. los obtenidos para la noliamida. En cambio la fibra cu~ 

tida al cromo admite cantidades mucho mayores que la ooli811lll

da,lo cual ha.ce suponer que la presenciade átomos de cromo in 

crementa el poder de agotamiento. 

La solide~ de las tinturas fué puesta a prueba mediante 

el lavado de las mismas c~n diferentes agentes. Mientras que 

el lavado con agua no caus6 ningi1n efecto significativo, el ~ 

so de soluciones de poligli.col-eter ea.usó un desteñimiento de 

entre 30 y 5ü ~ de colorante previamente fijo. Este fenómeno 

se debe probablemente a la c-apacidad del poliglicrol-eter para 

formar uniones de hidrógeno. El lavado cron acetona causó un 

desteñido e-e.si c~mpleto sobre el colágeno y la poliamida,mie!! 

tras que la fibra curtida retuvo a proximadamente una tercera 

parte de colorante. 

Las conclusiones obtenida s por medio de estqs investiga

ciones son las si11,Uientess 

1),-El carácter i6nico del colorante no es condici6n esen 

cia.l para la obtención de tinturas, nero acelera considerable 

mente el nroceso. 

2)-La fijación del colorante se efecti1a JX>r medio de fuer 

zas de coordinación. 

3)-La capacidad de fijacióndisminuye en ?resencia de sus 

ta.ncias cape.ces de formar enlaces coordinados semejantes, debi 

do a 4ue comoiten con el colorante. 

4 )-La fijaci6n se rompe fác·ilmente si las fuer7,as oolares 

de la fibra son r emovidas oor deshidratación (con acetona por 

ejemplo). 
')(\ 



5)-La presencie. de compuestos de cromo confiere una exce.l!. 

cional firmeza e. las tinture.a efectuadas con colorantes no i~ 

nicos. 

La reacción iónice.. 

BXiste un límite definido en la cantidad de ácidos olases 

que la fibra anfótera -puede admitir. Esta ley puede hacerse e~ 

tensiva hasta cierto punto para los colorantes iónicos. ~ 

dios efectuados con ácido clorhídrico han de110atradoqie l.QQ§". 

de colágeno pueden admitir un máximo de 0.077gr.de HCl. se ha 

observado que la· cantidad admitida. se incremente.oon el aumento 

del peso molecular del colorante ácido. De esta manera, el va

lor obtenido para el ácido pícrico no difiere mucho del que se 

obtuvo para el HO'l, per~ la cifra obtenida. para el ácido libre 

del oaf4 Diaaina GB~ es aproximadamente 1.5 veces mayor que la 

obtenida para el Hal. 

En le. siguiente tabla podemos observar las cantide.deemix!_ 

mas de colorantes ácidos diversos que pueden ser aceptndas por 

100 gramos de fibra de colágeno. 

coloran~ 
ácido 

Acido pléríco. 

cone·H+uciÓn 

21 

Pe&o 
molecular. 

229 

Gramoade 
coloran+e POr 

c/•oosrde f•bra. 

0.091 



coloran.fe 
ácido. 

cons+1~uciÓn Pe60- GrlQ~ da 
molecular. e.doran-fe por 

c/aoo '3' de f 1bto. 

Amarillo arM1ao E . t:t so H 4 'z 
~J.~·

3 

NOz 

O.OS=i 

.5 ~ Ca.fe' R lf 
e"+ra. 

H_,C~ o 
1 

H NOz 
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Influencia del pH sobre el agotamiento. 

El colágeno de la piel en tripa tiene la capacidad de 

combinarse tanto con bases (cationes} como con ácidos (anio

nes). Este fen6meno depende del pH del sistema de tintura. 

El colágeno en el punto isoeléctrico presenta .una débil ten 

dencia a absorber iones de colorante. En la piel en tripa 

rendida, el punto isoel&ctrico del colágeno está situado !. 

proximadamente en un pH de 5.2. Un pHinferior hace que el C,2 

lágeno fije los aniones, mientras que un pH superior favo~e

ce la retencim de cationes. 

Experiencias en este sentido fueron efectuadas por Ott.o' 

empleando colorantes icidos y básicos no puros, pero ajus

tando el ph del bafio tintoreo. 

Rl colorante ani6nico empleado fu~ amarillo de metanillo,. 

y el colorante cati6nico,azul de metileno. En el caso del a

marillo, solamente en valores de pH debajo del puntn isoelé~ 

trico se fijaron cantidades significativas de colorante. Por 

otro lado, el azul s6lo se combino en un rango de pHsiperior 

al del punto isoel~ctrico (fig 1). Tambi~n se efectuaron¡ru~ 

bas con colorantes puros como el ácido disulf6nico Naranja 

GG tiffiendo polvo de cuero lavado en un pH igual al de SUPl,!! 

to isoel~ctrico. El máximo agotamiento se obtuvo en un pH'de 

1.3, muy ~or abajo del punto isoel~ctrico (pH•5.2). Por lo 

tanto, podemos afirmar que los iones de colorante se fijan1a,!! 

to más rápida e intensivamente cuanto más léjos se hallan del 

pH e 4Uivalente al punto isoeléctrico del sistema de tintura. 

23 



Fig. 1: Agot~miento 
de col orantes i6ni
cos en polvo de 
cuero. 

A) Amarillo de meta 
nilo. 

B) A7.ul de metileno. 

Fig. 2 : A~ote miento 

del colorant e ác i do 
Naranja GG en polwo 
de cuero 
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Le. curtici6n modifica el uoder de reacción original de 

las 'Pieles frente ~. los colorPnt es, pues la absorción de ¡.os 

diferentes agentes curtientes ce.usa. un despla~amiento de el 

punto isoeléctrico. La curtici6n mineral alcromo despla~a el 

punto isoeléctrico hacia el lado básico, o sea, hacia un va

lor del pH de 7 aproximadamente. Los curtidos reali~ados con 

curtientes aromáticos, entre los cuales están los vegetales 

y los sintéticos, bajan al punto isoeléctrico hasta un plf 111-

proximado de 3.5. Estos despla~amientos confieren al cuero 

al cramo un mayor p-oder de rea.cci6n fr ente a los colorantes 

ani6nicos, es decir, frente a los colorantes sustantivos y! 
cidos. Pbr el contrario, los cueros de curt i ci6n vege t al ti~ 

nen una gran tendencia a combinarse con los colorantes bási 

cos o cati6nicos. 

En el siguiente esquema se puede observar la distribu

ci6n de cargas existentes en las fibras del cuero para ce.da 

caso particular. 

El hecho de q_ue l• p.!i.el y el cuero seRn capaces de ab

sorber facilment e diversos tinos de colorantes, hac e posible 

la obtenci6n de tinturas muy vari a das , pe ·o, por otn' part e, 

la rapide z con la que los coloni.ntes :: on abs orbic'los , pueoe 

provoca r fijaciones irregula res. Para evitar ~ue es to suceda 

es necesario frenar en alguna forma la velocidad de absor

c16n disminuyend·o la afinidad recíproca entre los colorantes 

y el cuero. Así es posible obt ener tinturas rela tivamente i

gua.ladas, incluso con cueros de estructura muy irregula.r o 

que ~é'Jyan sidopreviamente tratados con un procedimiento de 

acci6n irregular. 
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En el esquemP ant Prior s e pueae obs enrPr,cuándo l a piel 

o el cuero tienen una elevada tendeuciR a combinarse con el 

colorante, y t ambién qué circunstA.nc i l'ls son capa ces de fre 

nar fuertemente la tendencia del colorante a combinA.rse con 

la fibra, de tal manera que el colorRnte se fij ::> insuficie.!! 

temente y como c ons ecuencia se queda en el baño. En el punto 

isoeléctrico, la ofinidad entre colorantes y fibra es mínima, 

de manera que las tinturas e-fectuadas en valores de pHr muy 

cercanos a dicho punto, r esultarán muy pobres y defectuosas. 

Tomemos como eje$plo el caso de tinturas efectuadas so 

bre cuero al cro~o cron colorantes ácidos. El punto isoel4~ 

trico del cuero al cromo es más elevado que el de las pieles 

en tripa, ya no está en un pH de 5, sino en un valor de pH=7 

aproximadamente. S1 se introduce el cuero al cromo directa 

mente al baño de tintura, es decir, sin tratamiento interme 

dio, entonces el pH del baño s e r~. aproximadamente de 3, de 

bido al ácido fuerte que se desprende del cuero, ya que en 

el cuero en e s tas condiciones existe una gran cantidad de io 

nes so; libres. Este valor es mucho más bajo que el de los 

limites isoeléctricos del cuero al cromo. Sin embnr~o, la! 

finidad del colora.nte es t?nto mayor cuanto más ale jRdo se 

encuentre el pH del be.ño de tintura,, del pH del punto isoelé~ 

trice del cuero q_ue se desea te?íir. Esta situación provoc?rá 

un aumento de la ca rgR positiva y por ende del poder de rea.s_ 

ci6n de los colorRntes ani6 -1 icos, por lo tanto l a fij:ici6n 

se efectuará muy rápidamente sin ~er~itir una distribución 

uniforme del colorante Bobre el cu.ero .v T)referentemente so 

bre la~ ~onas más accesibles. 
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Relaciones de la carga de la fibra del cuero 

+ 
NH-

3
----Colágeno de la oiel en tripa~~~coo 

+--Descenso del pH----Punto -----Aumento del pH__,. 
isoeláctrico 

Ionisaci6n de los grupos 
básicos. Carga positiva 
creciente y reaooi6n con 
aniones como curtientes 
vegetal•• y sint,ticoe·, 
sales de cromo: enmasoaxm. 
das, colorantes· 'cidos y p~5 
sustantivos, aceites su!, 
fatados y sulfonados, ja 
bones u otros· producto; 
humectantes ani6nicos y 
productos auxiliares a
ni6nicos para la tintura. 

Disociaci6n de los grupos 
ácidos. Carga negativa 
creciente y reacci6n con 
cationes como sales de 
cromo básicas sillllPles , .cu_! 
tientes de aluminio, cur 
tientes de resinas cati'6 
nicas y colorantes bás! 
cos, lickers y jabones ca 
ti6nicos y productos auxi 
liares cati6nicos para la 
tintura. 

se des pla za por 
la curtici6n 

hacia 

el lado ácido por cur el lado alcalino por cur 
tici6n con: - tici6n con: -
aldehídos, sulfocloru-._ _ __,_~ curtientes al cromo usua. 
ros, curtientes vegeta les en un solo baHo, cur 
les y sintáticos, lic~ tientes de aluminio, re 
res- de cromo muy enmas sinas cati6nicas. 
cara.dos. 
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Pa ra i r.i ::iedir la fe.lt e de r e!"Ulr-ridPd en l ns tintures, 

debe reducirse le excesiva diferencia existente entre el pH 

del baño y el punto isoeléctrico. Esto puede lo¡r,rarse des 

acidificando el cuero al cro~o antes de l~ tintura, de mane 

r n 4.Ue el pH del ba?ío de tintura sub?. -::ior lo menos a 5. 

Es necese rio señalar al re s uecto que la denominaci6n 

usual de "colorante ácido" y ••colora.nte básico" es a menu 

do mal interoretada. Los colorantes ácidos no tienen reac 

ci6n ácida. Siendo sales de ácidos colorantes tienen nor 

malmente reacci6n neutra, o contienen incluso oare mejorar 

su solubilida d, un li~ero exceso del álcali con el cual se 

neutraliz6 el ácido colorante. En sentido inverso, los colo 

rantes básicos no tienen reecci6n básicR o alcalina, sino a 

menudo ácida, uues pueden contener cierto exceso del ácido 

empleado para la neutralizaci6n de la bas e colorante, l o 

que provoca 1.1ue al mismo tiemµo se incremente su S>lubilidad. 

De esta manera es posible comprender por~ué para cons~ 

guir una penetraci6n cornolet a en cueros el cromo con coloran 

tes ani6nicos, se añade amoníaco nl baño de tintura.'Dambién 

puede obs (;rvarse como el ácido que se e ;;i::i lea norma.lmente P!. 

ra em9e.star colorA.ntes básicos ejerce simultáneamente una 

acci6n de i~alaci6n. 

Determina ci6n de la afinidad 

'Sltjd y Fr~lich efectuaron tinturas co n varios ·coloran

tes ácidos a diferentes ve.lores de pH, con e l fin de deter-
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;ninar la máxima capacidad de difusi6n y a~otamiento, así c~ 

mo la firme~a o solidez en el teñido. Bn la siguiente tabla 

se muestran los valores de pH correspondientes a los límites 

que permitieron el agotamiento máximo en cada cas o. 

No. Colorante pH límite <lrado d'e K 
difusión (disoc.) 

en el cuero. 

1 Acido pícrico. 1.3 100 ~ 8.2 X 10-l 

2 Naranja GG. 1.3 100 ~ 4.7 X: 10-l 

3 Anilina azoíca del 
ácido sulfanílico y 

l.b X 10-l la aceto-acetanilida. 1.4 80 " 
4 Escarlata extra para 

9.3 X 10-2 
algodón. 1 .. 5 70 ' 

5 Naranja 11. 1.8 50 ~ 5.6 X 10-2 

6 Amarillo amido B. 1.8 5ü " 
2.9 X 10-2 

7 ca U ácido RH extra 2.0 40 ~ 3.9 X lú-3 

8 Caf~ diamina GB. 2. (¡ 40 ~ l.b X 10-} 

Como puede obse:rVarse existe una r e l 8ción entre el pH 

límite y el "ado de difusión en el cuero. Una me.yor diso

ciación va aparej ada con1un mayor grado de difusi6n, y de

crece en oronorci6n inversa a l volor del pH límite. Todo,~ 

to indica que la presencie de un exceso de cor~s iónicns 

en el colorante r educe la afini d8 d de e~te por l R fibra. 
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Releci6n entre lA afinidad -oor le fibra y la X: del colorante 

Elt)d y ~hnlein estudiaron el a.srotamiento de los iones . . 
de HCl adicionados al sistema de tintura junto con el colo-

rante ácido. Observaron que una absorci6n inicial de Cl- •~ 

seguida por una penetraci6n más lenta de los aniones del e~ 

lorante. Las siguientes gráficas muestran los resultados ob 

tenidos sobre lana y colágeno. 

De la misma manera se hicieron pruebas con diferentes 

ácidos orgánicos y se encontr6 que los ácidos no aromáticos 

presentan baja afinidad en ~enral, mientras que loe ácidos 

aromáticos como los ácidos sulf6nicos de benceno y naftale

no, presentan un all.to gl'f!.do de afinidad. 

Campbell determinó las constantes diel,ctricas de los 

colorantes az6icos en soluciones a 25°c y a partir de estos 

va.lores calcul6 los momentos di-polares. Los colorantes em

pleados por él fueron del siv.uiente tipo: 
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Donde X puede se I, C:l, Se,. SCN, 6 N0 2• 

!odos estos suatituyentes son capaces de aceptar elec

trones, por lo que constituyen el polo negativos de la mol! 

cula. in polo positivo lo forme. el grupo ~no terciario. 

Bn el sistema de dobles liga.dure.e conjuga.das existente 

entre loe dos polos, lo .. pares de electrones '11 son muy mov! 

les y se desplazan a lo largo del mismo·. Bl par de electro

nes 5 actda colllO' pantalla entre el :á11ctleo· y loe electrones~. 

La presencia a. grupos capaces & atraer electronelfp."ovoca la 

formación de una nube t.la .earga negativa en uno· ele los- e~ 

aos de la aoll,cula,, mientras que como consecuencia de esto·,. 

se forma en el otro extrem~ una zona de carga positiva deb! 

do al deficit de electrones. Esta polariy,aci6n facilita la 

formaci6n de uniones hidrogenadas. 

B1 grupo nitro es probablemente el causante de la for

mación de momentos dipolo más fuertes, por lo que ;t;omando' 

como ejemp]~ a los nitrofenoles se ha demos~• la influe!! 

cia de la-..lari~..aci6n en la afinidad entre los sistema~ a

romáticos y el colág•n•. 

La introducción de un grupo nitro en posici6n pare. con 

respecto al OH: provoca la migraci6n de electrones del á~omo 

de carbono en donde se encuentra este. 
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Polari~aci6n del n:-nitrofenol: 

®<±>~E> 
Oz.N -<QT OH-02 N-©- OH--02.=N--CvC-OH 

En el caso del 2,4 dinitrofenol, el efecto es aumentado p"OT 

la doble atracción de los grupoe- N0 2: 

0 0 e1~@ e @ 

O N~OH-o N-~OH ~ O=N-C C-0-H 
z -,'=:!./ a.. ~ 2 '-e' 

\NOe NO¿ ' N@ 

e8 

La mayor polarización ocurre en el 2,4,6 trinitrofenols 

e 

En este caso, la carga del oxígeno del OH es muy grande, y 

por lo tanto su afinidad por los electrones se vuelve muy 

fuerte, de manera que ya no es canáz de retener al pro~ón 

en una uni6n covalente y lo disocia como i6n H+. Se obser 

va entonces, que la afinidad de los fenoles nor la fibra 

se incrementa con la polarización, la cual es la máxima P! 

ra el dinitrofenol y disminuye en el ceso del trinitrofenol 

debido a la ioni~ación producida. 
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Todas estas investigaciones llevaron a la conclusión de 

que la atracción recíproca entre la fibra del cuero y el co

lorante no se produce solamente por la carga electrostática 

de los iones, sino tami'n debido a fuerzas de coordinaci6n 

(fuerzas· de valencias secundarias) que emanan de las mol,cu

las de los dos participantes de la reacci6n, las cuale& pue

den ser poseídas de manera muy diferente por eolorantes· de 

un mismo grupa. Jluchos colorantes sustantivos .. oombinan 

oon el cuero· al cromo, es decir ú.s superfi

cialmente que los colorantes ácidos, y son generalmente me

jor aprovechados en el baffo que estos. Este comportamiento 

es el resultado de una afinidad mayor de los colorantes BU,! 

tantivos hacia la fibra, por el hecho de que sus mol,culas 

tienen -'s posibilidades de formar uniones de coardinaci6n 

que la mayor parte de loe colorantes ácidos. 

La capacidad que tienenlfl~ fibras del cuero para fijar 

~s sólidamente los colorantes, está por lo tanto fuerteme_!! 

te influenciada por la naturaleza de los colorantes. 

Influencia de la consti tuci6n de los colorantes en el teiUdo 

Bs evidente que la afinidad por el cuero al cromo aume!! 

ta si en la: molfcul.a de colorante existe un mayor ndinero de 

receptores electrónicos. Todos los colorantes aromáticos, es 

decir, vegetales y sint,ticos asi como tambi'n la quinona, 

el fijarse en las fibras de colágeno, se unen ya más fuerte 

mente merced a las fuer~as de coordinación de la proteína.. 

P-or lo tanto, si se tiffe un cuero de curtici6n vegetal con 
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un colorante sustantivo, que sea suficientemente soluble en 

el baflo ácido oara que no se preci~ite cuando, al reali~aE 

se la fijación, se descienda el pH por debajo del ya bajo 

punto isoel~ctrico de este cuero, se comprueba que el mismo 

colorante que tiñe I'li_..pida y superficialmenteel cuero al ero 

mo, penetra profundamente en el cuero de curtición ve~etal 

y, a pesar de la adición ulterior de 'cido, no se fija com

pletamente. Podemos afirmar entonces, que la nenetración 

disminuye a medida que la afinidad por el cuero crece. 

C'olorante A. B C' D g 

Naranja ácido GG 3 2 4.7 X lo·' .1 

Caf .S RH extra 2 2 2 8.91 X 10·3 2 

Azul negro naftol 4 2 1 8.2 X 10-2 
2 

Negro diamina BH ó 3 2 1.4 X lÓ3 
2 

Negro diree'to· E extra 5 1 1 Q.2 X H)3 2 

Caf .S para algodón AM 8 2 4 4.3 X 10 .. 4 4 

Negro p:lutoform BL 5 1 4 6.2 X 10-:. 6 

A = Nillnero de anillos aromáticos. 

B = NWilero de elctrovalencias aniónicas. 

C = NWilero de PTUUOB ~mino. 

r 

lQ 

8 

5 

3 

2 

o 
o 

D = K (constante de diAociación celculada "!)or El~d y Pr~lich). 

E= NWilero de receptores de lectrones. 

P = Difusión dentro del cuero al cro :no:· 

10 lOQ~ 

O = tintura suoerficial. 
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B1 te~ido del cuero al cromo 

Como ya ee ha observado, el cuero al cromo puede rete

ner mayores cantidades de colorante ani6nico que el cuero 

ein curtir. Bato ee debe a que lae salee solubles de cromo 

son capacee de formar uniones coordinadas con lae mol,culae 

de colorante cercanas al átomo metálico. 

z 

zz 
~ •-. .. 

~-
... :!\:. 

"' -.: 
'14 

~ 
~ 
~ "' 
~ 
~ ~ 

" 
2 

J. i1.. 3 .. 
pll del fuño. 

De el contenido. de 6xido de cromo en el cuero depende 

prácticamente la cantidad de colorante que puede combinarse 

con 41, de manera que pueden introducirse cantidades sustan 

ciales de 6xido de cromo con el fin de aumentar su capaci

dad de a~.otami~nto. Esto se logra mediante baños sucesivos 

de licor de cromo fijados mediante neutralización de manera 

que las cantidades de sal empleadas para dicha neutraliza

ción no influencien la afinidad del colorante. 
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En ~8nc ral, en los cue ros de curt ic ión min ral se acu

mulan en el coláp;eno combinaci ones de átomo s metálicos que 

producen numeTosa s va lencia s de coordinación. En los cueros 

al cromo de curtici6n reciente, exis ten un {{ran número de e~ 

tas valencias de coordinación con p;ran cHuacidad de reacción 

las cuales si no están completament;e libres, están saturadas 

con átomos o grunos de fácil sustitución, lo cual explica la 

elevada afinidad del cuero al cromo hacia los colorantes su~ 

tantivos. Bste hecho t amb i én ~ x8lica ~ue en los cue r os proc~ 

dentes de curticiones fu ert ement e enmasc a radas , en los cua

les las valenci11s de coordi nac ión de los átolilo s metálicos es 

tán ya mas o menos bloqueadas, los colorantes ani6nicos pre

senten una débil tendencia a la combinación, a.traviesen fá

cilmente, sangren de nuevo y no den ninP:Una tintura superfi

cial llena. A medida. que en el cuero se van uniendo los res

tos a.ni6nicoe, el ounto isoeléctrico se va des 1laoo;ando hac ia 

el lado ácido (pH=5 o menosl, con lo cual se incrementa la a 

finidad por r os colorantes bá~ücos , uor est a razón, en es te 

tipo de cuero s e emplea. ~rreralm t' n t c ne. ~r- 1uei'\a cRnti~ P.. d de 

eóil.orante cat.16nico con el fin de conse~uir una ti ntura su

perficialmente llena. Los curtientes ve~etales son enmasca

rantes muy activos, por eso, las r ecurt iciones veP,etales so

bre cuero al cromo despl~min al uunto isoeléctrico hacia el 

lado ácido. 
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í! !.:?l ~L : LO lI ] 

LO~ SOLORANT¿s PAR~ SUERG 

UnP, subs t é'nc i a ri i:-:bc s u co'.or n su c r, n:' c i l! ' ' ci d e P bso r be r 

raai ~c ci ,mc ~ lclT' Í "lOsAs d e r2eter"1i Tl' :dL'. lon."'i tud d e O!l.O ~' , c n ;:i.:::_ 

ciri ?. d c,ue ló rr ica:nP n t e e p t ~ re lr-c i on~' C 'l con su estructur: :no 

lecu1..r- r. 

Bxisten dentro de las moléculas de las s u bst8 nci8s orpá 

nicas coloridRs, ciertos PTU :J OS conocidos como crom6foros, 

los cuales son directamente responsables rle la a bsorci6n S! 

lectiva de la. luz. Uno de los prunos crom6ioros m~s conocidos 

es el p.:ruoo AZO, constituido de l ?. siB:Uiente manera: 

Ar-N=N-Ar' 

Ar y Af, renresentP-n estructuras aromáticas, como benceno, 

naftaleno, antraceno, etc. 

Experimentalmente se h a comoroba do, que ln abs orci6n S! 

lectiva de la luz por una determinada substancia V H a ne.re j~ 

da a un est n do no s~ turado de su molécula. De esta rnanera,t~ 

d"'.s l as s l.< b s tancias m rova moJécula. existen enla.ces múltinles 

present nn la cnnaci dnd de absorber r nvos de lu~~ cierta lon 

eitud de ond R. 

~uc has de estas s ubstPncins sólo Rbsorben, no obstante, 

radiaciones corresnonrtie!1.tes a 12.s re pi one s ul tra violet ;:; o in 

frarroja, y ao2 rec en entonces R nu c s t r n vistn co~o inco lc r n s . 

Los pru":Jos c r o.r: ó fo r os c o:-i tie nen :; ie:!l '.Jre, H caus:::i de sus 

enl r>. ces :núl ti oles, áto'.:'los no sni;urPdos co orci in:; t iva:nent e. Un 

~u::. en-t o ' : ~ e ncüil e!"l ln r> ÍJ f' Qr ". iÓn ri el'! lu <>; :' e ' ' <: rific2 en el 

D''" º "e un ~. t o:!lo n 0 ·::>,tur,,d o c:Jor- : in· t iv : ' ~ " :i t e ::>l e ? \; <i co i 6 
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La teoría atómica modernR a tribuy e el e fecto cromóf oro 

a una dispos ición electr6nica e snecial, inestable. Sei:nin e

lla, loe cromóforos son átomos cuyos e l ectrones, con absor

ción de radiaciones, pasan a un eetRdo cuántico más energé

tico. En principio, todos los áto~os 1 iones, con excepci6n 

del i6n H, pueden tener propiedades cromóforas, ya que todos 

ellos conti enen electrones de valencia , los cuales son cap~ 

ces de pasar a estados cuánticos más elevados. 

El color de una substancia es pues, una propiedad cona 

titucional; combinaciones de la müima comoosici6n, pero de 

otra estructura y configuración, pueden poseer colorac:ionea 

completamente diferentes. 

Si el color de un cuerpo cambia del amarillo hacia ver / . 

de y violeta por cualquier causa, oor ejemplo, por substit~ \ 

cionee, hacia longitudes de onda más cortas, se habla de in 

tensificaci6n de color. En el caso inverso, es decir, hacia 

lon~itudes de onda más lar~s, se habla de aclaramiento de 

c olor. Los subs t i tuy ent e s qu e 0roduce n ~} Pn me 1 e fE:c t o se 

c on ocen como ba tocromos , mi entni:- r:u e l o~ c au :: :•r1te s de l se-

p:undo se llaman hipsocromos. 

S in emba rp;o , no es suficie nte l a n r esencia d e ¡;.rrupos 

cromóforos en un material para u.ue nodn mos afirmar que se 

trata de un colorante, pues na ra 4ue esto suc e d ci. , es nece

sario que e x istan te.mb i é n los llamados ~pos auxo-cromos, 

l os cua les confieren a les subst a ncias el nod e r d e t eAir~ 

bre determinad os materiHles sonorte. Los ,rr:ru nos mA s imoor-

t a nt e s como r e nd idos ba j o est2 ct: .'1oc11 n:: r: 1 én so1J: 

.~ ó 
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todos los cuales son formadores de sales. 

Los grupos auxo-cromos pueden actuar sobre el tono del 

colorante en cualquiera de los dos sentidos, batocr6mico o 

hipsocr6mico. 

La presencia de los grupos COOH, S03H, y O!, c~nfieren 

al colorante un carácter ácido, motivo por el cual, cuando 

se habla de sus sales, se les distingue con el nombre gen~

rico de colorantes ácidos. Por otra parte, se hablará de co 

lorantes básicos cuando se refiera a sales formadas a par

tir de substancias que contengan grupos auxo-cromos básicos. 

Las fibras animales, entre las cuales se encuentra 16-

gicamente el cuero, poseen carácter anf6tero, el cu•l se tra 

duce en capacidad para unirse con ácidos y bases. Por lo tan 

to la tintura del cuero ouede ser reali7.adR con colorantes 

de naturaleza muy diferente. 

La elecci6n del colorante y m~todo de tinci6n depende 

fundamentalmente de loe tratamientos • loe que ha sido som! 

tido el cuero antes de la tinci6n, así como del fin que se 

persiga con esta. Es necesario por lo tanto clasificar a los 

colorantes se~ sus grupos, las Propiedades de sus solucio 

nes y su coaportamiento tintoreo. 

Clasifica.ci6n de los colorantes oarR cuero 



Generalmente el curtidor p e intere Ar ~~s en los result! 

dos que obtiene de un colorante que de Rus CB!'f'.cteristicAs 

químic as , µor lo t anto, los fabric ante s de tintes clas ifican 

sus nroductos segun sus propiedades sobre diversos tipos de 

cuero. Este dato es especialmente útil para el curtidor, ya 

que le pennite escoger los tinos de colorante que ser:ún su 

criterio le darán los me,;ores resultados sobre su cuero. 

Desde el punto de vista qu í mic o, los colorantes m~s uti 

lizados son colorantes or~-nicos de tipo a.z6ico, ya sea ani6 

nicos (salee alcalinas de anilinas ácidas) o cati6nicos (s~ 

lee ácidas de enilinae básicas), los cuales pueden clasificar 

se de la siguiente manera: 

l.- Colorantes ácidos simnles, que son aquellos que derivan 

su afinidad de los ¡r,rupos ácidos dentro de la mol~cula y se 

comnortan en forma similar a los ácidos :noderadamPnte fuertes 

incluyendo tipos t a nto de alta penetración, como de tincuras 

sunerficiales. Producen matice s m~R clr.. r os y t :r:".n s '.J<:.rentes r:n 

comparación con los tintes directos o comnlejometálicos y dan 

buenos resultados sobre cualquier tioo de cuero, incluyendo 

el d e curtici6n ve~etal. Muchos de los ti nos más sencillos in 

cluso tienen un efecto suavizador sobre el cuero al cromo. 

Los si~ientes son alP;Unos ejemplos de colorantes azoi

cos ácidos& 
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Annr?njado de Reta-m1ftol o ' i<".rP.nja II 

~N=N--(g>-NH+@ Amarillo metanilo (del diazoico 

so
3

H del ácido ~etan!lico y la dife

nil-amina) 

CH3COMN OH TH3 
HQs-&H=N-@ Hojo suornmina 3B (colorante ª"!! 

3 so
3 

H ico de la o-toluidina y del deri 

vado acetilado del ~cido H ) 

OH 
1 

~03S-@-N=N~N=N-@ 
503~ @ 

'.·;sc2.rla t R de Biebrich 

Ne"o de ne.ftil-R-minrc D. 
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II.- Colorantes mordentables o de tratamiento posterior. Son 

colorantes ácidos capaces de formar enlacPs coordinados con 

átomos metálicos. Trabajan en combina.ci6n con una sal metál.!_ 

ca formando complejos internos llamados "lacas" debido a una 

configuración especial en la molécula del compuesto azoico, 

en la cual existen ir.rupos tales como hidroxílicos, amínicos, 

o carbox!licos en posici6n "orto" con respecto al grupo AZO. 

Esto permite la introducción de un átomo metálico en el sis 

tema aromático estabilizandolo y dandole mayor solidez. 

Los colorantes azoicos mordentables m~s importantes con 

tienen el resto del ácido salicílico (o-metilsalicílico = o

cresotínico), o se derivan de o-aminofenoles, u o-aminonaf

toles, y Poseen entonces agrupamientos como: 

OH OM NO Otf 

@-~=~-@ @-N=N-@ 00-N=N-@ 
que tienen tendencia a la formación de sales comnle jn s int er 

nas de l R siiniiente cl;•se: 

... _-o 

.-.~ 1 

@-N=~-@ 

0-Me 

~~:N-@ 

Los colorantes azoicos que se derivan de los o-aminofe 

noles tienen además la propiedad de variar el tono de sus co 

lores en el tratamiento posterior con dicromato de Dota.sio; 

la mayor:!? de las veces son !10té'hle'.lle'.1te intensific8<' os. Es 

te Proc eso s e llamP "cromn co ", y nermite l P obtenci6n c)e tin 
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tes muy s6lidos. El nroceso cons iste nrobablemente, en una oxi 

daci6n parcial del colorante r>0r el aicromRto, con lo que es

te Último es reducido a Cr(C'H)
3

, y ~ste fornfl. entonces, con el 

colorante oxidado, una laca de cro:no. No obstc>nte, se conocen 

ali:runos casos donde el nroceso del cro:nado transcurre sin liUe 

ocurra la oxid2ci6n del colon:inte, y la rec>.cci6n conduce a la 

formaci6n de l a lacR de cromo del colorante im•lteri.do. 

En el caso del cuero curtido al cromo, se sunone ~ue las 

valencias libres del átomo metálico, se unen a la fibr::i de cue 

ro favoreciendo la fijación del colorc>nte. 

La experiencia nos ha enseñado, que las condicione ~ opt! 

ma.s para la formación del complejo interno, son de un pH de 5 

a 6 y una temperatura de 90°c, condiciones que representan una 

relativa dificultad, pues si bien el pH requerido es normal en 

el cuero e.l cromo, la temperatura resulta demasiado elevada y 

no es posible alcan7,arla en la práctica. Sin embargo, la forma 

ción del complejo puede lop;rarse mediante un tr«tamiento poste 

rior con un a~ente cati6nico de peso molecular elevado, conte

niendo cobre o bien, simnlemente sulfato de cobre. 

Mediante el empleo de este tioo de colorantes es posible 

obtener tintur3s de buena solide7,, pero en la práctica existe 

el inconveniente de que se re ~uiere una oner~ci6n adicional ros 

terior, la cual 16~icamente encarece el oroceso y ade~ás oi re

ce prandes dificulta des en cuento a la obtención de ma tices es 

pec!ficos se refiere. 

Existen en el comercio en for~R nura, l~~ n~les co~nle j2s 

4j 



de cromo y de cobre de esta clase de colorantes, bajo la den~ 

minaci6n de Colorantes Neolan y Colorantes S6lidos Palatinado 

las cuales s e disuelven en aP,Ua con mucha facilidad. 

Los si~ientes son algunos ejemplos de colorantes azoi

cos mordentables o de tratamiento posterior. 

HO~N=N-@-NOz 
COOH 

~OH ~a. 
Ho-@-N=N-(Q) 

Amnrillo de a li11:arina R.- 'Pifie so 

bre mordiente en amarillo. 

Amarillo de ali~arina G.G.W.- Es 

muy similar al anterior. 

Amarillo de antraceno. Colorante 

part=i mordiente. 
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rante para mordiente. 



OH 

~103 S-g-'I= ~OH Ne~ro-a~ulado de eri ocro~o. 

Colorante na ra cromad o. 

Nep:ro diamante P.V. 

'fiñe en a~ul ne¡;!;ro despu~s 

del cromado. 

Ne~ro-azulado de eriocromo D. 

~olora.nte p~ra cromado. 

III.- Colorantes directos o suste..ntivos, son colorantes des~ 

rrollado s oripina.lmente oar a consee;ui r tintures s b .- e a l.ci;od6n 

sin mordente. 

Entre estos colorPntes no existe unH. analo~:!a de consti

tuci6n 'tu:!mic r.i ; por el contra rio, la exneriencia h:.>. enseñado 

que la entrada de determimvl os comoonentes pron.uce, la m?..yo

r:!a de las veces el efecto dese2do. Particularmente, lPs s i

p;uientes diamina. s d e hiilrocarburos con vari os núcleos bencé

nicos, son utilizadas con ~xi to como nHrte b1 s ica P <1 r?. l r. ob 

tenci6n de colorantes substantivos p8 r R a l~o~ 6n. 
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H.ot N-@-@-NH.z. 

Bencidina 

H~N~NHz 
CH3 CH3 

o-To1uidina 

o-Dianisidina o 

Acido diamino-etilbendisulf6nico 

NHz-@-Nt-~ 

p-Fenildiamina 

~=N~ 
NHz NI-la 

Diamino-azoxiben7.ol 

Acido 1,5-naftilen
d i a mino 3, 7 d i sulfo-
T1 t C' • 

Los colorantes de esta cla s e tienen una na turaleza co 

loidal bien marca da. La operaci6n de te9ir con ellos se hace 

a dicionando sal de cocina; lo cual favorece la nred:'i.nitaci6n 

del colorante s obre l a fibn< .• 

Los siP'uientes son al¡;runo ~ ' e,1e ~:rnlos d e color··ntes d irec 

to s o sustantivos: 
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Azul de Chicago o Azul diamina 1'' .F •• - Se obtiene de la copul~ 

ci6n de la dianisidina con eL ácido l-amino-8-naftol-2,4-di.~ 

f6nico. Tiñe de azul puro. 

HsC~-o-@-N=NfrHC=CH~N=N-@-0-CzHs 
Hqs S°aH 

Amarillo brillante crisofenina.- Se obtiene copulando el áci

do diaminoestilbendisulf6nico y el fenol. Su sensibilidad a 

los álcalis es anulada por etilaci6n de los grupos hidroxilos. 

Rojo Saint Denis.- Se obtiene a partir de la copulaci6n del 

diaminoa7.oxitoluol diazotado y el ácido alfa-naftol-4-sulf6-

nico. Pro?orciona tinturas s6lidas en rojo brillante. 

IV.- Colorantes diazotables. La experiencia enseña que la s~ 

lidez al lavado de los colorantes a7.oicos es tanto mayor cu~ 

to más pequeña es la solubilide.d del colorante respectivo, y 
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por ello se ha intentado producir s obre l a fibni. colorantes 

azoicos insolubles al agua. 

La manera de teñir con eEtos colora ntes consiste en im ~ 
pregnar la fibra con la solución alcalina de un fenol, gene ) 

ralmente beta-naftol, despues de lo cual se escurre y se se 

ca. La fibra as! preparada se trata posteriormente con una 

soluci6n de sal de diazonio, segÚn el color que se desea ob 

tener. Se verifica entonces sobre la fibra, la copulación 

que origina el colorante insoluble y que, en la mayoría de 

loe caeos está bien fijado en ella. Por regla general, la S,2 

luci6n de sal de diazonio exige hielo para hacerla estable, 

motivo por el cual los tintes así producidos, se conocen co 

mo "tintes al hielo". El "Naftol AS" (anilida del ácido 2 -

oxinafto-3-carbox!lico) y la metatoluidina son usados actual 
mente en lugar del beta-naftol. 

Particularmente el "naftol AS", permite obtener tintes 

sobre la fibra sin secar en tonos que VecrÍan del rojo al Vi_Q 

leta. Los siguientes son alp;unos ejemplos ae co lorantP s di a 

zotabless 

Rojo de nitranilina; dia7'oico de 
p-nitroanilina + beta-naftol. 

Rojo de fenetidina; die~oico de 
la. ni trofeni tidina + beta-naftol. 
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Burdeos de naftilamina ; diP.?:oico 
de l a a lfa-naft i l aminP.. + beta
naft o l. 

Colorante a7.oico de la dianisidina bidia7.otada + naftol AS. 

v.- Colorantes complejo-metálicos. Son colorantes que llevan 

ya incorporado en su mol~cula el átomo metálico en forma de 

complejo, superando así el inconveniente de los colorantes 

mordente.bles ya que no es nece1!18rio ningun tratamiento post~ 

rior, permitiendo la obtenci6n de tinturas más sólidas, se~ 

ras y con~rolables. Por su importancia, estos colorantes me 

recen especial atención. 

Los primeros colorantes de este tino desarrollados, son 

los conocidos como colorantes complejo-metálicos 1:1. Se tra 

ta de compuestos azoicos premetali7.ado~ en los cua les el ~to 

mo metálico es ~eneralmente de cromo, en una pronorci6n de 1 

a 1 en relación con los ~rupos AZO. 
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La velocidad de agotamient o de un s imple co l orant e al á 

cido, es marcadamente más pequeña y se reduce al aumentar la 

cantidad de colorante o disminuir la t emperatura Es necesario 

acidificar para lograr el agotamiento total. 

En comparación, el poder de agotamiento de un CM lt.2, es 

influenciado por la cantidad de colorante y la disminución de 

la temperatura del bafto, pero en una escala mucho más pequeña. 

La velocidad de agotaaiento es similar a la de un colorante d,! 

recto, sin embargo, en el caso de éste, es frena.do más fuerte

mente al disminuir la temperatura. Aquí se pone de manifiesto 

el poder de asociaci6n de los CM l:'.2 a bajas temperaturas. 

Pbr el contrario, los CM 1:2, actúan sobre cueros de CU,! 

tici6n coabinada, o de ourtici6~ vegetal pura, y a diferencia 

de los colorantes directos, se logran buenas tinturas sin que 

sea necesaria una acidificación. 

Los colorantes OM ls2, actúan sobre la fibra en un rango 

de pH que va desde 5 hasta 7 y a l go m~ a. Ba jo esta s condicio

nes se observan las curvas de a~ot amiento de cada uno de es

tos colorantes de uria manera muy similar. El com~ortamiento 

equilibrado representa las siguientes ventajas al teñir: 

a) Poder de agotamiento homogéneo y uniforme de los coloran

tes en combinaciones. 

b') Pácil control del agotamiento. 

e} Buen control del tono desde el inicio de la tintura. 

d) Pácil reproducción de tonos de partida a partida. 
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Posteriormente se desarrollaron los metal-comnlejos 1:2 

los cuales se diferencian de los anteriores porque tienen 

un átomo metálico por cada dos gruoos AZO. 

0 

Colorante coro 
ple jo-metÓI ico 

J : 2 

Los complejos 1:2 carecen de grupos sulf6nicos, a pesar 

de lo cual siguen teniendo caracter ani6nico, gracias a la 

carga negativa¡rovocada nor la presencia del átomo metálico. 

A este respecto cabe mencionar que la presencia de ~ 

pos tales como el sulf6nico en los complejos l:·l, y la sul 

fonamida (so2NH2 ) o la metil eulfona (so2ctt
3

) en los compl! 

jos 1: ·2, aportan solubilidad al colorante, lo cual reduce su 

poder tintorero,pero ocasion&\' una mayor penetraci6n en el01! 

ro al cromo. 

Aún cuando la afinidad entre le cuero al cromo y los 

C:M es grande merced a la fijaci6n extra debida al metal,el 

agotamiento no es demasiado acelerado ni desigual, pues la 
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existencia simultanea de cargas positivas y nega tivas en el 

complejo, le confiere a este un ca~cter anf6tero, especia,! 

mente en los colorantes C:M 1:-1, esto hace posible que el 

colorante pueda actuar en diferentes medios, que pueden ser 

desde ligeramente alcalinos hasta francamente ácidos (plf*=~5' 

hasta pH•2). Al no existir un carácter marcadamente ani6ni

co, la afinidad colorante cuero no aumenta al disminuir el 

pH, como sucede con loe demás colorantes ácidos, sino. que 1!19 

presenta un máxiao alrededor de un pH de 3, disminuyendo de 

nueTo para valores inferiores, por lo tanto, a diferenda de 

los otros colorante•, si en la práctica nos acercamos 4PU!l 

to iaoel,ctrico, obtendremos tinturas muy uniformes, pero 

ei traspasamoa este valor hacia UD· pH más bajo, eliminamos 

la posibilidad de fi~aci6n por medio del átomo métálico, l<T 

cual banl que el colorante se comporte como un colorante á

cido cualquiera y el teñido sangre facilmente, por eso, se 

recomienda el empleo de ácido ac4tico para la fijaci6n el! e!. 

te tipo de colorantes, ya que es más noble que el f6rmico. 

El ca~.cter anf6tero de los colorantes complejG-metál!, 

cos va desapareciendo a medida que lq molácula es mayor. Es 

to se debe a la formaci6n de zonas de carga a medida que lB 

grupos reactivos se alejan de la influencia del átomo met'

lico centra1. Cuando la reactividad del átomo metálico es 

buena, los colorantes C.M. tienen grandes ventajas frentea 

otros colorantes en cuanto a la tintura de cuero se refiere, 

pues la un16n filrra colorante se refuerza en gran propord6n, 

especialmente en el momento de secar el cuero. 
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Estas orooiedades de los colorantes complejo-metálicos 

los hacen especialmente apropiados en todos aquellos casos en 

que deben ser teftidos tonos pastel li ~eros, como gris, beige, 

rosa, azul pálido, amarillos, verde pistache, ~te. Tambi~n son 

loe colorantes ideales para lograr tinturas e6lidas en pieles 

lllU1' finas, como en las usadas para vestimenta o guantería. 

Bn especial, podemos afirmar que son tres las propiedades 

que convierten a loe colorantes comolejo-metálicos 1:2 en C.2, 

lorantes ideales oara el teñido de cuero. 

I.- Poder de agotamiento en medio neutro. 

II.- Solides al agua y al sudor. 

III.- Solidez a la luz. 

Bn cuanto al poder de agotamiento se refiere, los colol'8.!! 

tes 1:2 se caracterizan por un rápido agotamiento, el cual con 

duce a tinturas superficiales cubrientes muy uniformes. Al no 

contener grupos ionizables (so
3
H), los cuales serían alterados 

por loe cambios de pH, el agotamiento no depende de 4ste ni«E 

el bafio de tintura. Adn cuando es cierto que en un pH cercano 

a 5 se obtienen excelentes tinturas, en valores por debajo de 

4ste no se influencia negativamente la igualdad del tinte,p.ies 

las mol4culas del colorante, relativamente grandes, se unen al 

cuero mediante enlaces coordinados. 

Las siguientes figuras señalan curvas de agotamiento para 

un colorante complejo-metálico 1:2 en comparación con un colo

rante s6lido y otro directo. 
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CO~ORANT.é D/RECTO 

Para eeflalar ~sto, fueron teñidos en los tres casos, 

cueros al cromo neutrali~ados con bicarbonato de sodio y un 

baflo de 30~. 

La curva A indica un teñido efectuado con l.~ de colorante 

a 60°c. 

La curva B se efectu6 con 2.~ de colorante a 6o0 a. 
La curva a representa l~ de colorante a 25°c. 
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Solides al agua y al sudor 

Al faltar l os ~nos sulf6nicos, los cuales confieren so 

lubilided a las moléculHs de color8nte, estas, una ve7. incor

poradas a la fibra, son nrácticamente inmunes a la acción del 

agua. Esto sucede en el caso de los colorantes CM 1:2, ~onlos 

cuales aún ¡as tinturas superficiales se fijan muy bien y son 

poco sensibles al agua. Esta fijación es también resistente a 

los hwnectantes, los cuales se usan muy a menudo con el fin de 

mejorar e igualar el agotamiento, como es el caso de las tin

turas aplicadRs con Pistola de aire. 

,Por la misma razón, estos teñidos son resistentes al su

dor, siempre y cuando los trabajos preliminares a la tintura 

hayan sido efectuados en atención a este aspecto. 

Sin embargo, en cuanto a la solidez al lavado se refiere, 

no podemos hablar de estas cualidades, ya que existen deter

gentes con ~n poder de dispersión que pueden afectar a la ~ 

nión superficial del colorante. Para evitar esto, los colaan 

tes CM 1:2 nueden ser auxiliados con fijadores atiónicos, con 

lo que se logra una solidez al lavado suficiente. De mejores 

resultados es un tratamiento posterior con un impregnante re

uelente al agua, o bien, una combinación fijador-repelente. 

Solidez a la lu7. 

S~bemos que el calor, la humedad, la comoosición química 

del aire, et~, pueden afectar la estabilidad del color, es de 

cir, alterar su solidez a la luz. Si se toma en cuenta que ~ 

demás del colorRnte existen otros ~roductos emnlendos en la 

manufactura del cuero, tales como los curtientes y enP,rasan -
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tes, que tienen dit erentes solideces r i l n lu7,, se llegará a 

la conclusi6n · de que pu ea en existir intercambios internos 

que afectan y perjudican a la solidez a la luz del coloran

te, motivo por el cual, habrá que poner a.tenci6n a estos fa_g 

torea para que las solideces de la tintura no sean perjudi

cadas por causas secundarias. 

VI.- crolorantes cati6nicos o básicos. Este tipo de coloran

tes se usan preferentemente sobre cueros curtidos al vegetal 

sint,tico, o bien sobre cueros al cromo previamente teñidos 

con productos ani6nicos. En el caso de los cueros de curti

ci6n vegetal, se obtienen tinturas brillantes y llenas pero 

en general, de poca solidez a la luz, motivo por el cual d.! 

chos cueros deben ser teñidos Previamente con colorantes a

ni6nicos. 

Los colorantes básicos preci,itan en presencia de alca 

lis (p. ej. amoníaco) y .se fijan sobre el cuero una vez que 

han sido absorbidos, por lo t anto no deben ser empleados en 

combinaci6n con colorantes ani6nicos, pues se preciuitarían 

mutuamente. Por la misma raz6n, tampoco pueden ser emplearlos 

en baños de ~sas ani6nicas y aceites sulfonados o con pr~ 

duetos auxiliares ani6nicos, ni con curtientes ve r;etales o 

sint~ticos. Los siguientes son algunos ejemplos de coloran

tes azoicos bás~cos. 

@-N=N-@- NHa. p- Aminoazoben7.ol. ~olorante a
marillo muv sensible a los áci
dos (vira al violet a ) 



@-N=- N--)9)-NH2 

NHz. 

~ris oi d ina . ~ orde nt ,, do con t a ni
nos d ri un tinte ro jo pa rdo. 

Rojo de Jano. Es un colorante 
muy utilizado sobre lana y a! 
godon, y, sobre cuero, como 
colorante semianilina. 

Posibilidades t'cnicas en el campo del teñido de cuero 

Al ip:ual que en otros materiales, para teñir adecuadame~ 

te al cuero, es necesario tener conocimientos indispensables. 

En el caso del cuero, los diversos proced imientos t'cnicos a 

los que se oue d e r e currir, se det e r~ inan R nartir del conoci

miento del tino de materiRl que se v a a te~ir, cuá les son sus 

0ro ~iedRdes intrínsecas y cuál e s su comnorta~iento hac i a los 

d i f erentes colora nt es y mdtodo s de tint ura que se emnle e n en 

CPda c 2so , ademRs de el c onoci miento de los oroduc t os a uxilia 

r es . 

~s nec e s Pr i o d Pfinir tambi,n, 4u e nrooiedades d e be te ner 

l a tintura u.u e se des ea real i?:a r, en cunnto a s i nebe pe netrar 

comolet aMent e , o s i debe se r s6 l o ~u? e rficiel ; ~ue solideces 

a J "l P.:UB. , e l l '1 VP.do , a l sudor, R lo s solv e nt e s, al f r ot e :r 2 l a 

l u ?. d ebe or e e ent a r. L6 rr i cri.ne nte p i::p. 1- s t o e s n e cesario e l co 

noc er l ri s oro niedades d e lo s c ol o r 2nte s ; s u tono e in t ens i-



dad, su afinidad ha.cia e l cuero a te?íir , s u PT8. <lo de penetr~ 

ción, su grado de fijación, y la uosibilidad de obtener bue

nos resultados en combinación con otros colorantes y produc-

tos auxiliares. 

Las tablas siguientes resoonden a las pre~ntas más im 

portantes exnuestas anteriormente. 

La tabla I comprende las clases más usuales de cuero al 

cromo. 

Como puede observarse en los e je molos la, b, c·, de la 

tabla I, la piel sin curtir ya tiene la prooiedad de poder 

ser teffida con colorantes ácidos o sustantivos, ofreciendo 

mayores posibilidades de penetración para estos colorantes 

~ue en el cuero al cromo. ~l curtiente de cromo tiene la pr~ 

nieda.d de aumentar laafinidad de la piel hacia estos colo -

rantee y los retiene, durante la fijación y después de esta, 

más fuertemente que las fibra.e no curtidas. 

La piel no curtida , oreA enta. unn fuert e a fi nidP.d hflcie 

loe colorantes básicos (cnti6nicos), rd i nid Hd e !"t A ·1uc sP oue 

de perder si no se curte con sl'l les de cromo no enmas caradas, 

por ejemolo,con sulfatos de cro mo basificRdos. Por lo t anto, 

en el número 2 de la tabla I, no aparece ningún ejemalo de~ 

lorantes básicos. Estos sólo pueden utilizarse para tinturas 

de cuero al cromo, cuando este haya sido curtido fuertemente 

enmasca rado o con recurtiente s de tino ve~etal o sintéticos 

de acción aniónica (3b y 5b). 

Propiedades que debe pose er _l n t int un , L8 ·e•·· n h j J r:•jl lt i e ne 
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una exposición de las características y solideces más impo~ 

tantee exigidas ~ara los cueros m~. s corrientes. Las solide

ces están representadas con las abreviaturas siguientes: 

Lu = solidez a la lu?J 

La = solidez al lavado 

A = solidez al agua 

Pr = solidez al frote 

s • solidez ai sudor 

F = solidez al forme.ldehido 

D = solidez a los disolventes. 
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1 a 

1 b 

1 e 
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TABLA I.- PROPIEDADES TINTOREAS DEL CUERO. 

Carga Colorante T 
TIPO DE CUERO. pH. puperficial idóneo máx CARACTERISTICAS. 

o{' 

P i e l en tripa. 3-5 Positiva ácido 30 Penetración completa. Me jor ou e 
(catiónica) (aniónico) en el cuero al cromo. 

" 6-8 Negativa básico 35 Tintura superficial i nt E' nr. il . 
(aniónica) (catiónico) 

" 6-8 Negativa sustantivo 35 Penetraci6n completa. 
. ( aniónica) (aniónico) 

Cuero al cromo curtido con Inf. Fuertemente ácido y - Fijación mas fuerte aue e n t ripa 
~ ulfatos básicos (no enma§_ a 7 positiva sustantivo 80 Grandes diferencias E' nt r e : º~ c1j_ 
c a r a das) todavia humedo. (cati6nica) (ani6nico) versos colorantes. 

" Sob:::e Débilmente ( aniónico) Se obtiene penc trar i ór. r c~ f l r t~ 

negativa ácido y su1 80 a temperaturas infer i o r e c- Cl ~ < o c. 
lllnidnica> tantivo. 

C l r~o al cromo de curt i - - . . r Débilmente Tinturas menos lle n 2s aur: r~ e 1 . ' . 
ci6n enma sca rada (a 2 b3 - .-, :5 positiva ani6nico 7 0 caso ( 2a) . 
''io ~. ) todavia húmedo. (cati6nica) 

.. Sobre negativa bfls ico 70 Buena penetraci6n. 
6 ( ani6nica) (cati6nico) 
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L!J 

No. 

4 a 

4 b 

5 a 

5 b 

' 
1 

1 
' 
1 

i 

TIPO DE CUERO. 

Cuero al cromo curtido C.Q 

mo en 2, pero seco y rem.Q 
jado. 

" 

Cuero al cromo, recurtido 
vege tal o sintético. 

" 

r .KUt' J..t.;J.JIUJ.t.;~ 'l.' J.lll'l'Ul<J!J\S DEL CUERO. (con t .) 

Carga Colorante T 

pH. ~u'O<!l!rficial id6neo. vi~~ CARACTERISTICAS. 

Inf. Débilmente ani6nico 70 Menos poder cubriente au e en 
a 5 positiva 2a, pero mayor tendencia a -

(cati6nica: penetraci6n completa. 

SobrE negativa ani6nico 70 F~cil penetraci6n comple te. 
6 (ani6nica) Es necesario fijar con ~c ido . 

3 4 Débilmente FScil penetraci6n completa. 
negativa cati6nico 60 Es necesario fijar con ác in o . 

.<ani6nica) 

4 7 Fuertemente 
negativa ani6nico 60 Buen poder cubriente . 

( ani6nica) 
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TP.BLA II .- PROPIEDADES DE LA T I KTlll<.1\ . 

~lase de :::u ero . 

Vacuno grueso 
y becerro. 

Cabra y potro. 

Becerro, Vacu
no, potro y C-ª. 
bra. 

Oveja, potro, 
Vacuno, cabra. 

E:r.¡::leo. 

empeine 
L"box") 

empeine 
y cabr-itilla 

Charol. 

ClnS E' de 
Tintura. 

Superficial 

Penetraci6n li-
gera hasta com-
pleta • . 

Penetraci6n li
gera. 

Confecci6n. Superficial y -
ligera penetra
ci6n. 

Cabrito, cabra, guanter1a a) Penetraci6n 
completa. 

b) Tintura floL 

Becerro, Va cu- Empeine Penetraci6n 
no, grueso, C-ª. completa. 
bra. 

Becerro, oveja, Confecci6n. Penetraci6n 
cabra. completa. 

Cabrito, cor- guanter1a a) Penetraci6n 
dero, etc. completa. 

b) Tintura flor 

Cueros Confecci6n a) Penetraci6n 
agamuzados. y guanter1a completa 

b) Superficial. 

1 

¡ 

DOli.:'l "' -
<"PS 

F,A,Lu. 

F,A,Lu. 

S,A. 

Lu, A, 
La, Fr. 
S. D. 

A, Fr . 
Lu. 

A, s. 
Fr, Lu, 

D. 

Lu, A 
La 

Fr,S,D. 

Lu, A 
La 

Fr,S,D. 

,cabado posterior. 

Pasteles al agua 
{apresto incolo-
ro). 

Pasteles al agua 
{apresto incolo-
ro) . 

Lacas de P. U. 

Pasteles nitro
celul6sicos. 

Ninguno, o paste
les a base de di_!: 
persiones plásti
cas. 

Ninguno. Eventua..: 
mente "lustre". 

Ninguno. Eventuaj 
mente "lustre". 

Ninguno. 

Ninguno. 

Ninguno. 

Ninguno. 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS COLORANTES PARA CUERO 

1) DETERMINACION DEL GRUPO COLORANTE 

Loe colorantes eolub~ee en agua son: o ani6nicos (ácidos 

o sustantivos) o cati6nicos (básicos). Para su determinaci6n 

se prepara una soluci6n de 10 grs. de tanino 10 grs. de acet_! 

to de sodio en 200 ml de H
2

0 y se vierte gota a gota en uosra 

solución de 2 grs./l del colorante que se desea examinar. Los 

colorantes ani6nicoe no p:i"ecipitan; los cQlorantes cati6nicos 

sí. 

Un subgrupo de los colorantes ani6nicos, que presenta pm_ 

piedades anf6teras, se lNede reconocer en que estos colorantes 

no se precipitan en su eoluci6n como lo hacen los colorantes 

ani6nicoe no1"118les cuan4o ee les aftade ácido clorhídrico conc. 

sino que se quedan en la solución, a menudo modificando consi 

derableaente el tono. 

En el caso de colorantes insolubles en agua, se examina 

la solubilidad de estos ·en une. solución de sulfuro de sodio 

(en la cual se disuelven los colorantes sulfurosos) y en una 

soluei6n alcalina de hidrosulfito (aquí se transforman los co 

lorantes tina en sus formas reducidas solubles). La diferen

ciación entre colorantes sulfurosos y colorantes tina no es 

fácil, ya que en realidad los colorantes sulfurosos son tam 

bi'1l colorantes tina,,ein embargo, se reconocen los coloran

tes sulfurosos porque al acidificar una suspensión caliente 

de estos ~ltimos preparada con sosa cáustica se desprende á 

cido sulfhídrico. 
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2} D~T'lffi.MINA~ION D~L 00NTl<liIDO DE MAT~IA QOLORANTE PURA. 

Todos los .colorantes solubles en agua están mezclados en 

mayor o menor grado.con productos de adici6n ~ colorantes. ~ 

ra su regulaci6n a la intensidad tipo. }18ra los colorantes a

ni6nicos se eplean sales(W.a'l,sal de GlaubeJl',carbonatos y oe:e

sionalmente fosfatoe); para los cati6nioos e utiliza ~neraim.~ 

te la dextrina. 

Para la determinaci6n del contenido de materia colorante 

pura de los colorantes ani6nicos,.podemos utilizar el análisis 

de las cenizae,locual proporciona un punto de referencia bae

tante práctico. SUdl!terminaci6n exacta,se puede conseguir por 

precipitac16n,~on un exceso de acetato de sodioypor lavadoda 

el precipitado con alcohol en el cual se disuelve el acetato. 

Este procedimiento falla con los colorantes solubles al alco

hol. 

Los colorantes cat16nicos se separan de la dextrina con 

una soluci6n de 9~ de alcohol y l~ de ácido ac,tico glacial. 

3) EX.AMEN DE HOMOílBNEIDAD. 

Un colorante homog,neo es el que no contiene mas que un 

s6lo producto eomo constituyente principal,y,que en compara

ei6n con el colorante tipo, está matizado con un 5'C, eomo máx_! 

mo-, de sustancia colorante de uno o T&rios- colorantes de igual 

comportamiento tint6reo. 

La mezcla de los colorantes se efectda. o bien moliendo 

conjuntamente los polvos, siendo entonces fiail de identificar 

mediante la nrueba al soplo, que a continuaci6n se describe, o 

bien mezclando las pastas (o las soluciones). En este áltimo 

caso el análisis ca~ilar permite reconocer que se trata de mez 

olas de colorantes. 
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Prueba a l soplo. se · tome una pe ~ueñe cantided de colorante 

con la .punta de un cuchillo o es pátula, y se sopla a una dista_!! 

cia de unos 20cm, sobre un tro~o de papel de filtro humedecido 

con agua, ácido ac~tico o alcohol. 

Análisis · capilari Se toma un trozo de papel filtro de 20 X 

15 cm que tenga en medio de uno de sus lados más largos una le_!! 

gUeta de 3 X 6 ca y ee cuelga, de forma que la lengUeta se sume!: 

ja basta el borde superior, en un vaso de precipitado de cristal 

que contenga una solaci6n de coloT81rt• de 100 ml (colorantes a

ni6nicosi. 5 grs./l; colorantes cati6nicos: 1 gr./ h temperaturai 

20 a 22°á). Se forma alrededor de la base de la lengUeta un dia

grama de 4ifusi6n et •at~oular,, en el cual los colorántes más •! 
Til•s migran hacia el interior, en tanto que los menos móviles 

ee quedan' en el borde. La absorción de la solución de colorante 

ee teraina cuando el papel filtro está humedecido en unos 2/3 de 

su altura • .i. papel filtro y la solución deben estar, durante la 

inmerei6n, al abrigo de corrientes de aire. El papel filtro debe 

rá estar perfectamente seco antes de efectuar el ensayo. 

4.). SOLUBILIDAD. 

a): de loe coloran·he áni6nicos 

Bn UJl mat?1lz Brlenmayer se em-paetan cantidades de colorante 

correspondientes a las concentraciones de 10, 20, 30 y 40 grs./l 

con un poco de agua destilada de aproximadamente o· 60 e y se com-

pleta basta lOO _cc. con agua destilada a la misma temperatura. 

La soluci6n se calienta, tapada con Ulll ·V'iar:i.o ae reloj,. he.~ 

ta la ebullición y se mantiene durante á os minutos a ebul l i ci6n 

media. Entonces se pone el matrá o;o;· en aguR fria ( 2oºc j hRsta que 
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º' baje a unos 60 ~a. A continuación se V'i.erte de una ve~ sobre 

un papel filtro plegado que haya sido humedecido un poco an

tes con agua destilada a 60~~. 

La solución prepar~da en la misma forma, se enfría a 20 
0

(:. poniendola en agua fría y se vierte de una vez sobre un 

papel filtro ple~do humedecido _con agua fría. 

Se examinan los reeiduos que quedan en el filtro seco. 

La solubilidad a 6o0a y 2o°ti se clasificó en loe siguientes 

grupos·t 

1 {hasta 10 gr.fl inclusive} 

2 {hasta 20 gr./l inclueive) 

3 {haeta 30 gr./1 inclusive) 

4 (hasta 40 gr./l inclusive) 

5 (más de 40 gr./l} 

Si se desea pueden hacerse gruoos intermedios. Las impu

rezas provenientes del embalaje o de la fabricación no deben 

sobrepasar al l~ del peso total. 

Los resultados son muy valiosos uara la prepRración de 

soluciones de colorantes para las tinturas a cepillo,, etc. Sin 

embargo, estos valoree no son decisivos para tinturas efectua 

das en tambor o bombo, ya que existen casos de colorantes de 

dificil solución que proporcionan excelentee· tinturae·. 

b) Solubilidad de los colorantes cati6nicoe. 

La determinaci6n de la solubilidad de loe colorantes ca 

ti6nicos (básicos) se puede realizar de la misma forma. Oarm> 

estos colorantes son mucho menos solubles, ya que su intens~

dad es más fuerte, la va1oraci6n no puede ser hecha más que 

en gramos, cuyas proporciones corres¡)onden aproximadamente a 
1 
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u n te r cio de las i n d i cadas a n t e r ior:ne nte n2 r ri. l os ani6ni c o s . 

5 ) I NT ENSIDAD DE UNA S OLUCI ON DE ~OLORANT- s 

Si bÍen n o es p o s i b le e n j u ici a r e l r e n d i mi ent o d e un c o

lora nte sin que se haga una tintur a con e l c u e ro en cue s ti6n, 

e s d e inter~ s una v a loraci6n c ompa rada d e l a intensidad·· de l a s 

soluc i ones de colorantes, e s peci.itillmente cua ndo n o exi s te n i glin 

punto d e r e ferencia sobre e l rendimient o d el colora n t e . La va 

loraci6n por medio de un c olorímetro s6lo es p osible cua ndo se 

quie r en compa r ar diferente s conc e n t r a cione s d e un mi smo c ol or an 

te. Sin emba r go, con ciert a. p r ácti c a , se pued e n -obten e r con el 

m~todo siguiente valores aproxima dos para c ompa r a r la intensi

dad de las soluciones d;'e coliorantee que , pres~ntan diferencüas 

de tono bien ma rcadas. 

Se sumergen simultaneamente dos tiras de papel filtro f_i 

no de 5 cm. de ancnura en las soluciones qu e se desea compara r 

se saca n, se les deja gotear y se e xamina n po r tra nspa rencia a 

la luz las películas formada s p o r l os lÍ ~u id o s absorbidos po r 

el pa pel. 

6 ) DETER:dINACI ON DE LA S OLID-S Z Y ES 7 ABILIDA ~, DE; M S S OLUCIONES 

a ) Determina ci6n de la solide z a los ácido s de los c ol or a nt e s 

a ni6nicos para cuero. 

Concento y aplicaci6n 

Bajo solide z a los dcidos se comnrende l P c aoa c idRd de re 

sistencia d e l tono de los colora nt es p? r A cuero solu bles e n a 

~a , fre n t e a ác id os di l uÍ dos. 

Lo s colora nte s s e m e ~ clRn en so~uci6 n Rr u os n c on lP mi s mR 
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duc id o c on la soluci6n no a cidulad2 . Pa r a ell o se vi erte n l a s 

s o luc iones de colorante sobre pPnel fil tro. 

Conc entraci6n de la s soluciones d e á ci d os 

a) 100 g r s. de ác id o sulfurico al 983 se comDlet 2.n con ap;ua de s 

ti lada h a sta u n litro . 

b ) 100 grs . d e ácido f6 rmico al 853 se comple t an con agua de s ti 

lada hasta un l itro. 

e) 100 grs. de ácido a cético glacia l se completa n con a gua des

tilada h as t a un l itro. 

M~todo de ensayo. 

Se disuelve 1 gr. de colorante en 200 e.e. de agua desti

lada. Si rio s e dispon e de un procedi~ i ento especial de di solu

ci6n,se viert e agua a temperatura amb i ente sobre el co l orcinte 

y se c a lient a l a soluci6n obtenida, t a pada con un vidrio d e re 

loj, de jandola a ebullici6n medi a dura n t e do s minut os. A conti 

nuaci6n se enfría a 60 ºe poniendola e n ª'01ª frí a . Por cad a 10 

e.e. de soluci6n d e c olora nte se adi c i onan a l t u bo de e nsayo 

0 .5 ml de s oluc i6n de ~c i do . 

Las tre s soluciones : c olorante + ~c id o sulfúri co 

colorante + ác i d o f6rmic o 

colora nte + áci do acético 

y die ~ ml d e so luci6n ~e ~ olorRnte s in ácido se v i ert e n sobre 

papel filtro y se se c Rn 2 temperRturR a~hiente. 

Deter.ninaci6n 

Desnues oe ;:;ec a rs e , oe ro no 8.ntes 1'i e dos ho r,,s, se co:-:-1 n2 

ran l 0 •:c; tres colorAci•)nes de l a soluci. Ón de -::olor· nt:: c on ~ : i 
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co not R,c; Si ¡::m i. f i C f' 

5 ni n gun e Rm ti. D ne tono 

3 = e s c aso c ::; rnhi J de tono 

1 fuer te C8 mhi o ne t on o . 

b) De terminaci ón d e la e stabi li da d a los áci do s de los c olo-

rantes pa r a cue r o 

Concepto y apl ica ci6n 

Bajo e stabilida d a los ácidos se comprende la caoa cidad 

de resistencia de los colorantes solubles a la floculaci6n 

por ácidos diluídos . 

Los colorante s se mezclan en soluci6n acuosa con la mis 

ma cantida d en -peso de ácidos diluidos y se juzga la flocula 

ci6n producida. Para ello se vierten las soluciones de colo

rante sobre papel filtro . 

1 ) 100 grs. de áci d o sulfúrico al 98% se co mp l etan con agua 

destilada hasta 1 litro . 

2 ) 100 grs . de áci d o f6rmico ?.l 85 -t se comp l etan con BPUa 

destila da h RstP un l itro. 

METODO DE ~NSAYO 

Se disu elve l gr. de colorRnte en 200 e . e . de 3 2'.ll a de~ 

tilada. Si no se cuenta con un pro c edimiento especial de di 

soluci6n, se vierte agu a a temneratur0 R~biente sobre el co 

lorqnte y se c a li 0 n t a la soluci6n obtenid~ , t g p?. da con u n 

vidrio de re lo j , dejandola a ebullición media du r Rnte dos mi 

nu tos. A con-ti nuación s e enfrÍ"!. ;; bO + 2°c noniendol? en B-

!TU"l fría. 

Por e adf' 10 e.e. de solu ~ {on ~ e eo l or2nte se 2 d1ciJnRn 

al tubo de en~2yo ~ .5 e .e. de ~o 1 ~~i6n de ~ c1~ n . 
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Las dos so l u cione s : colora nt e co n ác 1dr· : ~ ul fÚ r1co 

colorante co n á c i do 1 6 r~ic o 

se vierten sobre papel fi l tro y se secon ?. temp e r a tura am

bient e. 

Dete rminaci6n 

Despues de secarse, ~ero n o a nte s de dos hora s , se de 

termina la floculaci6n de la s dos col ors c1 nnes s obre el p~ 

pel filtro. La escala de cinco notas siPT!ifica: 

5 = ninguna floculac i6n co:i Rrn bos t c1oos 

3a = ninguna fl ocula c i6n c o. á c i do f rmi c o 

3b = floculaci6n con ácid o f 6rmi co y nin~ 

na floculaci6n con ácid o sulfúrico. 

1 = visible flocu laci6n con a mbos ácidos. 

c) Determinaci6n de solidez a los álcalis 

Concepto y aplicación 

Bajo solidez a los álcali s se compr ende l a c ap~ cida d 

de resistencia del tono de l ri. s s0lucio ,- , __ rie cnl0r2nt e>" so 

lubles en agua frente a álcPlis -::1lu i _.:;• . 

Los colorantes se me 7 .cl ;:i .. en so luc1 <.. 1 ~ u o s2 con la 

misma cantidad de un álca li diluid o , de terminandose el ca m 

bio de tono producido por compa r ac i6n con lA so luci6n no al 

calina. Para ello se vierten las soluciones de color~ nte so 

bre papel filtro. 

Preoaraci6n de l a soluci6n de álchlis 

Se disuelven 100 grs. d e carbonPto a ~ sodio c~1cinado 

en un litro (aforado) de a gua des ti lad ::i 9 
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M~todo rt e e ~ s~y o 

se d i s u'"l ve 1 ,T1· . rle co J o r:'t n t" en ?vv e . e . d e 2 i::r-...t r' de s 

t ilada . S i no se di!::' Done de un or o ::ea i m1e n to e soP:: i "l ,;p s o 

l u c i6n, s e vi e rte 8f"U?. a te;noercit u r a ri mb ient e s ob r~ el c n l o 

r ante y se c e lient a l a so l~ci6n ~b te ni dq , t aon da con u ~ vi 

drio de reloj, de,; a ndol:a a e bulli c i6n media dun~ nt e do s mi

nutos. A contin•JRci6n se enfr:Í"i ci bü ºe ooniendols en RPU R 

f rí a . 

Se ponen en un tubo de ensayo 10 e.e. de soluci 6n rie 

colorante con 0.5 e.e. de soluci6n de c arb ona to de sodi o . 

La so~uci6n d e carbonato de s odi o y lC e.e . de s o luci 6n 

de colorante sin c a r bonato de soc1in se viert. e n sob r e pa 9e l 

filtro y se se c an e te ~oeretura ?~hiente. 

Determin?ci 6n 

De snu~s d rc secr-' rse, uero n o ante~> de cos r: 0 rn ~;, se co::; 

pRrFl l ci co1orAci6n de lP. soJuci6n de colonu:te con c Pr homi to 

r r1. e l l o se utili 7 a la escala i::rr i s "oa i·E c a mbi e de t o n ,) ". Le 

esc e. l a de c i nc o r.ot. ar: sirnif i r~ r" 

5 n i r:E!Ún cambio de tono co n e~~ rho nRto d e sodio 

3 e['C 2 SO c::;mbi o ele t ono con c::i rbon~· to oe s o6 i 

fu e-rt e cr'mbi o 6 e ::. ono C O!': C f.l :r · t- o n~tc ÓP scc io 

r; onr r..: ..... :": :·, · J ;::: l' '. ir ~· , -~ ! l:! ---·- -··- - __ ..;_. ____ . __ _ 
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dP.d de rePistencia del tono de las soluc :iones de colorantes 

solubles en agua frente a formaldehido diluido. 

Loe colorantes se mezclan en soluci6n acuo .. con la mi,!! 

ma cantidad en peeo de formaldehido, determinándose el C!!Ullt

bio de tono producido por com-pnraci6n oon la soluci6n sin el 

foraaldehido. Para ello se vierten las soluciones sobre pa-

pel filtro. 

Preparac-i.6n de la solución de formaldehido 

Se diluyen 100 gre·. de formaldehiño en 900 ml. de agua 

destilada y se ajusta el pH a b añadiendo cuidadosamente 8:2 

lución O.l N de carbonato de sodio. Se afora con agua desti 

lada hasta un volwaen de l litro. 

••todo de ensayo· 

~ dieuelTe l gr. de colorante en 200 e.e. de agua des

tilada, Tertiendo el agua a tempera.ture. ambiente mbre el CE_ 

lorante y calentando deepu~s la soluci6n obtenida, tapada 

con un vidrio de reloj, dejándola a ebulliei6n media dlrant.e 

dos minutos. A. eontinuaei6n se enfr!P H 60° C poni~ndola en 

agua fría. 

En un tubo de enes.yo s e uonen 10 e .e. de soluci6n de e2 

lorante a 60° C con 1.5 e.e. de la soluci6n de formeldehido 

arriba mencionada. 

La soluci6n de colorante con fonnaldehido y 10 e.e. de 

solución de colorante sin formaldehido se vierten sobre pa

pelee filtro y se dejan secar a temperatura ambiente. 

Determinsci6n 

Desnu1h1 de dos horas, una ve·>. secas 1.Hs soluciones, sf! 

comparan las coloracionei> nor medio de la escala l!l'is. Le 9!'I 
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ca la de cinco ountos significa 

5 :,ni ngún cambi o d e t ono c on l oY-:naldeiüdo 

3 = e scas o cRmbio de t ono co n fo r:n 'C ld en. id o 

l fuerte cambio de to no con forrnaldehid o . 

e) DeterminHci6n de la es tabilid8 CI a l as ag-Lt "' S au r as de los 

colorantes ani6nicos para cuero 

En primer lugar es necesario r egular la dureza de lss a 

guas de la sifUiente manera. 

o 
39.05 mgrs. CaC1

2
.6H?O/lt. 

43.65 rn~rs. MgS0
4

.7H
2
0/lt. 

= 1 Ht 

La dureza ··permanente se regula con cloruro de calcio y 

sulfato de mi:;.gnesio en relaci6n 2:1. Pa r8 ello se arepar?.n 

soluciones de 1000 ºHt alemanes. 

Soluci6n # 1: 39.05 gr CaC1
2

.oH
2
0/lt 

Soluci6n # 2: 43.65 gr MgS04 .7H
2
0/lt 

1000 ºHt 

= 1000 ºHt. 

El ap:ua estanda.ri7.ada de est a,, s Jluciones se re~lg co 

mo sigue: 

Para 20 °ttt alemanes 133.3 e.e. de 1<1 soluci6n # 1 

66.6 e.e. de la soluc16n i 2 

y se comuletRn h?n t8 10 lts. 

Para 40 °ttt :.:>lem2.nes 2bb.6 e.o. de la solu~i6n 1 

Metodo ne ens?. yo 
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ciones se toma n 10 e.e. y se c omole t a n hns t A 200 e.e. en una 

probet a Fradua da . 

a) con a .gua des tilA.d ?. . 

b) con a P'UR de 20 ºHt alemanes 

e) con a~UA de 40 ºHt a lemanes. 

Se efectúan do s determinac i one s 

1) de spu ~ s d e 10 min 1t os 

2 ) d espu~ s oe 1 hor~ . 

Esca l a pa r a l a de t e rminación. 

5 (muy buena) Ningún cambio de la soluci6n con agua de 

40 °Ht 

4 (buena) o preci oitaci6n escasa con a gua de 40 Ht 

o 3 (suficiente) Precipitaci6n notable con agua de 40 Ht 

2 (regular} 

1 (mala) 

ninguna o insi gnifica nte modifica ci6n 

con 20°Ht 

Precinit?ci6:i inrned i "1 1"º c on am.i 2_ de 40 
0 Ht , e se " ~' mod i f i ,~ ' ' ' 'iÓn con ;;;;-·, ¡q ñe 2ü 

ºHt 

Precipit a ci6n notable con 2v0 Ht. 

El gr a do de esta bilida d n las ai<:U r-t s duras no sirve de 

punto de referencia. pa r a l as tintu ra s :;ue se pueoen t ener 

en agucis aurAs con el co l •)r,=mte corre - pendiente. Solamente 

sirve p<>. r a inoi ca r hasta t ~u~ '.Junto es convenient e disolver 

ciertos colorantes par::> tintur:•s a cP.pillo, pistola etc. 
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7) DETER!tH NACION RA º ID•". DEL ·~ o t.=' 1_l \i i' A '. t1I t·:: ; ro r rnr oH -~O DS LOS 

COLORANTES ANI ONI COS SOBRE EL ~ U ER O AL CRO JO . 

Se introduc e e n u n t ub o d e en s 8yo s e co u na c a nt id ~ o , c a} 

culada a oj o ,de pol v o de piel li pe r a ment e c r oma do, e qu i v8 l e~ 

te a le.e. Con ci e r ta prác t ica e s posib l e me d ir c on ne ~ue~os 

errores inferiores a l 10~, igua le s cantida d es de piel en po} 

vo de unos 0.065 g . Se añaden con una pipeta 10 e.e. de a gua 

destilada a cidulada d~bilmente crin ácid o sulf~rico a un pH 

de 3.7; se agita ligeramente y se añaden con una pipeta gra

duada, 0.25 e.e. de la soluci6n de 5 grs/l del colorante a-

ni6nico que se desea examinar. Se agita el tubo de ensayo d~ 

rante medio minuto. A continuaci6n dentro de un embudo pe 4u! 

ño de unos cinco cm de diámetro, se coloca en forma de nido 

tanta lana de vidrio como sea necesaria para cubrir el orifi 

cio de salida. A trav~s de este filtro se hace pasar lenta-

mente la suspensi6n a un segundo tubo de ensayo. De nuevo se 

regresa al primer tubo de ensayo y se repite la operaci6n tan 

tas veces como sea necesario, hasta que el filtrado aparezca 

claro a la vista, es decir, hasta que no est~ turbio. Con al 

gunos colorantes es necesario repetir la oueraci6n de 12 a 20 

veces hasta conseguirlo. 

El tubo de ensayo que contiene el filtro claro se colo

ca en un soporte para su esamen oosterior. ~l ~olvo de piel 

teñido y filtrado, se lava en un tercer tubo de ensayo con 10 

e.e. de un líquido detergente d~bilmente a lca lino (1 cm 3 de 

una soluci6n de 1% NH
3
/1t de ae:ua destilada. pH = 8.3), que 

se vierte l~ntamente con lR probe ta. El lí ~ uido d eter~ente s e 

vierte otras dos v e ces en el pe queño embudo y se re c o ge e n u n 
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cua rto tubo de ensa yo. 

El filtrado muy d~bilmente ácido (I), obtenido en pri

mer lu~ r, y el filtrado d~bilmente a lc a lino (II), prepara

do en último lugar, son examin~dos por comparación con dos 

soluciones de referencia (R). ~l filtrado d~bilmente ácido 

se compara con 10 e.e. de agua acidula d a con ácido sulfúri

co de pH 3~7 y en la que se ha puesto una gota de la solu-

ci6n de 5 grs./lt del colorante :1ue se examina (Rae). El fi.1 

trado d~bilmente alcalino se compa ra a s i mismo con 10 e.e. 

de agua amoniaca l de pH 8.3 en l a que s e ha puesto una gota 

de la soluci6n del colorante ( Ral) • .Al hacer la valoraci6n 

de las comparaciones obtenidPs ha y ~ue tener en cuenta que 

un gran ru1mero de marcas comerciales de colorantes"homoge

neos" contienen pequeftas cantidades de productos secundarios 

la mayor parte de los cuales son de peso molecular muy bajo. 

Estos tienen poca tendencia a fijarse en la piel o en el cue 

ro y, por eso, se quedan en el filtrado I pero, dada. su pe

queña cantida d, apenas . están contenidos en el filtrado del 

lava. do II. 

Nota: Rae soluci6n de r Pf , .. !"f·nci c. ~ cJ.'1 [> 

Ral soluci6n de r ei P.renci a 2 l calimi. 
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í!API'ru e.o V 

INSTALAf'!IONES PARA EL TEí' IDO m:L 

su tei'iido de inl!ltalacionee relativamente sencillas. Los di,!· 

positivos utili~ados con más frecuencia son los sip;uientesi 

'hftido en paleto 

1.- Paleto 

2.- Bombo ó tambor 

3.- •es~ y cepillo 

4.- Pistola de aire 

5.- Sistema de cortina 

6.-Sistema Poulard. 

Bl paleto · se utiliza auy poco en realidad, pues requie

re de una flota muy grande (re la ci6n baño/cuero), ya que los 

cueros deben "nadar"· prácticamente en el bai'io,lD cual ocasi~ 

na el desperdicio de una gran cantidad de colorante. S6lo en 

el caso de que se trqte de tei'iir pieles lanosas presenta ve~ 

tajas este sistema, pues la flota tiene que ser grande si se 

quieren obtener tinturas uniformes. 

Los "paletos" son unas fosas semicilíndricas sobre las 

cuales se ha superpuesto un pri81118. hueco y se ha adaptado .!! 

na h4lice de aspas o paletas de madera., la cual tiene por ob 

jeto pro-porcionar movimiento al cuero en el trA.necurso de el 

baffo (fig V-1). La capacidad del paleto es generalmente de 

unas 200 a 250 lados (1 lado= medio cuero}. La h'lice es 1a,2· 

vida por medio de un motor el,ctrico de unoe- 40 Jt.P. aproxi

madamente, aco-plado a un reductor, y este~ a la flecha de la 

hflic• mediante cadene.s "catarine.s" ele l" de paso. 
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La capacidad reRl de l paleto es t~ condi c ionRda a l vold 

men del mismo, el cual puede calcularse muy fácilmente se~n 

la siVAiente formula: 

Vp= 11.-Zh + Cca ·b·c) 
2. 

c:omo 1• = ..b. y 
2-

enfonces 

h:n. 

l 
e 
!f-~~--~~~~~~~ 

\ 

' ' ' 
~A 

~----b---r 
Teñido en tambor 

El teñido en te.mbor es sin ninguna. duda el m~todo más u 

sual y ventajoso, pues es eficáz y econ6mico. Es por este m~ 

tivo tambi~n el m~t~do más importante, tanto, que emrece ser 

tratado en un capítulo aparte. 
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Te~ido en mesa y cepillo 

Este orocedimiento se utili 7.a cuando se dese9. obtener un 

tinte muy parejo, o bien, cue.ndo solamente quiere teñirse de 

un l~do del cuero. Adn cuando es un sistema muy simple,. cien 

por ciento manual y que solamente requ1ere de una mesa bien 

:ilivelada, un· cepillo de felpa y un operario adiestrado, nos 

permite obtener tinturas muy variadas, o corregir tinturas d.!, 

fectuoeas realizadas en tambor. 

En principio· y bajo ciertas condi ciones se pueden teñir 

a cepillo toda clase de cueros; solo hace falta que queden 1e 

más plano· posible. 

Las tinturas· realizadas a cepillo sobre cueros es .. ril!. 

dos causan menos dificultades que las efectuadas sobre cueros· 

con flor. La recurtici6n y el engrase tienen una influencia 

decisiva sobre el result9.do de la tintura. Si tratamos algU

nos cueros de maneras diferentes antes de ser teñidos, aunque 

despues los tiñamos de id~ntica fo rma, obtendremo. gr ande s di 

ferencias en loe resultados en lo tocant e a l a igua l aci6n, p~ 

netra.c i 6n, intensidad y solideces d·e la tintura. Por este m-2: 

tivo tampoco es posible dar recetas estandar para cuerosd& d~ 

versa curtici6n y engrase. 

Una tintura impecable requiere, eso si, de una dispersi6n 

uniforme de ka grasa en el cuero, sobre todo cuando posterior

mente se emplea el secado al vacío. Es por lo tanto muy necee_! 

rio emplear engrasantes que se fijen M Pn a l a f i.hra del cuero 

y, que por lo t anto no migren. 
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Te ñido con pistolb de aire 

El teñido con uistola. de a ire es un procedimiento que ha 

cobrado gran importancia en le. actualida d. Es m método mecu!!:. 

do pare. racionali zar el tre.bajo en las curtidurías, así como 

para satisfacer las variables exigenciasde la moda, pues pa~ 

tiendo de cueros curtidos y sin teñir, se gana mucho tiempo. 

Además, como en el caso de las tinturas a cepillo, los cueros 

teñidos em tambor de manera. defectuosa, p.leden ser corregidos 

por medio de una tintura a pistola. 

Se ha demostrado que mediante una ligera ani.onización di! 

la superficie del cuero curtido al cromo, se pueden crear co!! 

diciones favorables pare. una buena tintura a pistola.115to es 

posible mediante la aplicación previadl! productos auxiliares 

adecuadoe en la neutra lización o a continuación de ella. Los 

cueros así tratados se pueden teftir a pistola con colorantes 

ani6nicos corrien·tes de buena solubilidad en agua, siempre y 

cuando a las s·oluciones de colorante se les adicionen los 11,! 

madoe penetradores, es decir, disolventes orgánicos + agua ~

humectante. Ja solidez al agua de estas tinturas es sin embaE 

go insuficiente en la mayoría de loe caeos,,DDtivo por el que 

es necesario mejorarla mediante el emnleo de productos auxii.

liares cati6nicos con adición de ácido, que pueden ser apli

cados nosteriormente con la misma pistola. Es necesario sin

embargo, ser muy cuidadosos en esta última operación, pues ~ 

na dosis elevada de productos auxiliares catiónicos, perjudi 

ca en la mayoría de los casos la adherencia del acaba do. 

Existen en el mercado colorantesdl! complejo de cromo 111 
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y colorantes complejos de cromo o cobs l to 1:2 que t i enen la 

enorme ventaja de ser solubles tanto en agua como en solve~ 

tes orfánicos. 

La correcta elecci6n de los disolventes es de importan

cia decisiva en el resultado de las tinturas a tri.stola. Une 

proporción creciente de agua en la soluci6n colorante disllii.

nuye el poder de penetración, por le que es necesaria la adi 

ci6n de un penetrador. 

La acetona, el alcohol etílico o el isopropanol, pr•?O!: 

cionan tinturas superficiales y en parte bronceadas. Bn CB!! 

bio) con el etil-glicol o el butil-glicol se obtienen tintu

ras mejor penetradas;- con aplicaci6n a pistola llenas·, estal!J" 

soluciones pueden atravesar al cuero~ de manera que la psne

traci6n deseada y la intensidad de la ti:ntura pueden regula!:_ 

ll!lf' mediante la elecci6n1 del solvente orgánico, con la cant:L

dad de agua en la soluc16n, y con la adición de un penetra-

dor sdecuado·. 

Instalaciones para el teñido a pi s tola 

Las instalaciones y equipo necesarios para el teftiidé a 

pistola son en principio muy sencillas. 

La pistola de aire es una tobera construida precisamen• 

te en forma de _ pistola para su m~s fácil manejo. Este dis-p~ 

si tivo dispersa la prepar?.ci6n en forma de finas gotitas que 

s~ atomizan sobre el cuero. La presión necesari~ es propor

cionada por una compresora. f>. c opinde. a l a p¡.stols µor medio de 

un tubo. 

La construcción de las oistolas de aire de los dife
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rentes fabricantes es en urincioio la misma. Un nesador c~e 

actúa como válvula está conect e.do con el gatillo de la pis t.2 

la que cierra o abre el paso de aire hacia l~ tobera. La co 

rriente de aire regula simulte.neamente la alimenteci6n de el 

]líquido. La relaci6n de la mezcla aire liquido se puede va

riar a voluntad de manera que es nosible efectuar aplicacio

nes más seca.e o más humedas según se desee. Mediante la ve.

riaci6n de la posici6n de la aguja de la válvula se puede mo 

dificar la forma del chorro· haciendolo redondo u ove.lado. La 

alimentación del líquido se rea.liza mediante un pequeño rec_!; 

piente colocado encima o debajo de la p:L.stola, o bd..en. desde 

un recipiente auxiliar de reserva. 

Las instalaciones se c~mvlementan con una caseta de pi!! 

tolear adecuada diseñada específicamente pe.ra la eetracci6n; 

y purificaci6n del aire empleado en le maniobra.(fig. V-3). 

En los últimos tiempos se ha introducido en la t'cnica 

del teñido del cuero, un •'tododa~arrollado or1 gi n l ment e ~ 

re. le aplicaci6n de pintura y barnices conocidoex>mo "airlee~" 

es decir, sin aire. En este m~todo el liquido no es arrastra

do por el aire a trav's de la tobera, sino que es comprimido 

por medio de una bombtt~ de manera que la alta preei6n provoc! 

da lo atomiza sobre el cuero sin necesidad de mezclarlo con 

aire. La presi6n así obtenida varía9ltre 80 y l~C atm. la que 

resulta muy superior a la alcanzada en el sistema normal (4 a 

7 atm.). 

El m'todo "airless" requiere de toberas sumamente finas P! 

re poder atomi zar t an finamente e l lí quido. Cuando se emplea 

este sistema, es necesario ajustar las pistolas todavía más· 

exacta·'. y cuidadosamente a la superficie del cuero, a la fluí 
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de s de la ~reparsci6n y la c2ntid ad a a plicar . 

Una inovaci6n importante en el eiet eraa de teñido a pist~ 

la la constituyen las máquinas automáticas de pistolear. Bl 

principio fundamental es el mismo. El cuero pasa por debajo 
\ 

de la pistola a velocidad constante sobre una banda transpo~ 

tadora. La pistola se mueve en forma circular sobre todo el 

ancho de la banda. 

Las máquinas más conocidas cuentan con cruceros de 4 u 

8 pistolas, las cuales se abren o cierran segWi la forma del 

cuero, en atención a sefia.les o impulsos el!Sctricos proporci~ 

nados ya sea por aicroswitch~, o bien por celdas fotoel,ctri 

cae. 

La velocidad de aplicaci6n debe sincronizarse con la ve 

locidad del transporte, dependiendo todo esto de la anchura 

del chorro de pulverizaci6n. 

Bn base a la experiencia se han f 1 ~ ado a l p,una s reglaw 

básicas para el trabajo en una máquina. dr pi et olea r: 

1.- La abertura de las toberas debe ajustarse entre 

l.8 -, 2.5 mm. 

2.- La presi6n debe andar entre 4 y 6 atm. 

).- La distancia entre la oistola y el cuero debe 

ser entre 30 y 40 cm. 

4.- La velocidad del transnorte debe ajustarse entre 

8 y 22 m/min. en funci6n de la cantidad de pist~ 

las disponibles en e l crucerc. A mayo r cantida d 

de pistolas, may or v e l ocrl.d E:ó de transporte . 
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fig V-3 

l.- Estractor de aire 
2.- Espreas para agua limpia 
3.- Alimentación de agua limpia 
4.- Bomba de recirculaci6n de agua 
5.- Deposito colector de agua 
6.- Cortina metálica para escurrir 
7.- Mesa o bastidor 
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Teñido a cortina 

El principio y loe colorantes empleados son básicamente 

los miemos que en el caso de la tintura a pistola. 

Este sistema permite dosificar l a cantide.d de colorante 

sobre la superficie de la piel o cuero, y constituye un ade

lanto notable en el tefiido de este material. 

La diferencia con el teñido a pistola consiste en que · 

el colorante no se aplica sobre el cuero en forma de gotas, 

sino que fluye de una vez· .sobre toda la superficie del cuero. 

El teffido a cortina se realiza con una máquina especia! 

mente desarrollada para este fin. Está conetituída por dos !. 

lementos fundamentaleer un sistema de transporte y un canal 

de dietribuci6n de material o cabezal. La eoluci6n de coloran 

te se hace reb .. ar en el .cabezal ha.eta que se derrama por u

no de sus bordee (el cual tiene un nivel más bajo), formando 

así una cortina de fluido a trav4s de la que se baae. pasar al 

cuero que ee desea teffir. 

El tran8'Porte está formado por dos banda s de movimiento 

sin fin. Una banda lleTS al cuero he.eta el cabezal(situado e

::mac1iamente entre lae ·doe bandas transportadoras) y la otra lo 

recoge y lo lleva basta la instalaci6n de secado. Las bandas 

están separada~ unos 10 o 15 cm justamente debajo del cabezal 

para evitar que la soluc16n colorante las manche. El cuero eu 

capliz de salvar esta distancia debido a la inercia que lle~ 

a una velocidad aproxiaada de lm/min. -Bxactamente debajo de 

el cabezal debe existir una tina que permita recuperar el ma

terial que no alcanz6 a bañar al cuero y oor gravedad lo haga 
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regres P. r he.sta el depósito o te..nL1ue de alimentación, en don

de es nuevaroente bombeado hac ia el cabeza l. 

La cortina formada es nivel e. dP. mediante volantes c oloca 

dos en los extremos del cabe~al, y la cantidad de s eada se mi. 

de haciendo oasar una placa de area conocida ( 1 ft 2 o dm2 

por ejemplo) a través de la cortina. La placa se pesa antes 

y después de la operación de manera que por diferencia de p~ 

so podemos conocer la cantidad de gramos por unidad de area 

aplicada sobre el cuero. 

Es importante que la cortina fluya de forma re~lar e in 

interrumpida y que el flujo sea laminar dentro del cabe~al p~ 

ra que lq aplicación sea correcta. Con este fin pueden añadi_!: 

se agentes espesantes a la solución colorante; p. ej. metil

celulosa. 

El noder de absorci6n del cue~o juep:a en este caso un p~ 

pel muy imnortante. Cuamto más absorbente sea el cuero, tanto 

mejor será la aplicaci6n. Bl cuero de curtici6n vegetal-aint~ 

tica puede teñirse más facilmente que el curtido al cromo. Se 

glin sea el grado de curtici6n o recurtici6n, el tino de la mi~ 

ma, el grado de enmascaramiento en el caso del curtido al ero 

mo y el tipo de engrase, se puede variar el poder de abosorcim 

del cuero. 

El cuero de fibras abiertas es más aproniado para el te

ftiido a cortina que el cuero con flor o con fibras comoactae. 

POr lo tanto esmerilando convenientemente el cuero es ~osible 

prepararlo ventajosamente para la aplicaci6n de tinturas aoo_!: 

tina. Sin embargo, hay que tener cuidadoi de esmerilar lo mae 
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uniformemente posible. Si la flor se esmerila excesivamente 

en partes o se dejan zonas sin esmerila r, la tintura no re 

sultará 'igualada. 

El sistema Foulard. 

Este sistema está todavía en su etapa experimental. So 

lamente es recomendable en el caso de cuero previamente se

cado, de manera que sólo se hará una breve descripción de el 

m~todo. 

El sistema de trabajo .se adivina fácilmente en el esqu! 

ma siguiente: 

JL.- Cuero 

2.- Baño de tintura 

3.- Rodillos de presión 

Los cueros son introducidos por una banda transportad~ 

ra en el bafto de tintura y despu~s pasados a trav~s de dos 

cilindros exprimidores de hule. Basta con que los cueros 

permanezcan en el baño diez sep;unnos, lo que corresponde a 
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una ca pa cid a d de 80 l a dos por hora . 

Los colorantes má s a decua dos pa r a es te si s t ema s on, c~ 

mo en el ca so ae l a pistola ae a ire y l a cort i nR, l os col~ 

rantes complejo-metá licos, con los cua les es posible obte

ner por este sistema , tinturas con solideces e quipa rables· 

a las que se lop:ran en ta.mbor. 
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CAPITULO VI 

"EL TEÑIDO EN Tl\MRORES 

En la industria curtidora actual, el teñido en t ambor es 

sin duda alguna· el m~todo más i mportante para l a tintura del 

cuero, pues es muy eficáz y econ6mico. 

Los tambores son cilindros huecos constru!dos en la may~ 

ría de los casos con maderas pesadas (de alta densidad). Es 

tán revestidos en sus caras interne.e con una capa de resi!l!f 

o plástico paim evitar que la madera absorba colorante, de ~ 

nera que sea posible efectuar tinturas en tonos va riados sin 

el peligro de que las tinturas anteriormente efectuadas, cam 

bien el mat!z que se persigue. 

Los tambores para teftido son muy similares y en ocasicnes 

id,nticos a los utilizados para curtir, aunque generalmente 

de menor capacidad (entre 500 y 2000 kg). Las dimensiones va 

r!an d-esde unos 2=·.5 m .de dillmetro por 1. 7 m de ancho en los 

grandes. Bl movimiento es proporcionado por motores el~ctri

cos acoplados al taabor mecl?iante algiin sistema reductor, ya 

sea por medio de engranes, de cadenas o de bandas y poleas. 

Estlln equipadQs con un eje o muñ6n hueco por el cua l pueden 

affadirse los materiales durante la rot a ci6n. 

Bl tambor presenta la enorme ventaja de poder realizar de 

manera sucesiva las operaciones de neutralización, recurtido 

tefiido, engraaado y auxiliares, lo cual implica un manejo mí 

nimo de cuero. 

Límites de carga en un tambor 

Durante el trabajo del tambor pueden producirse dificul

tades como el anudado de las pieles o cueros, o forma ci6n de 

92 



lomos falsos y arrup;as 4ue pueden originar ma.nchfl s desagrad~ 

bles. Por motivos de tipo econ6mico, se traba j a cada ve7> en 

mayor medida con menores cantidade s de baño con el fin de p~ 

der conseguir concentrRciones más elevadas en las soluciones 

em oleadas. Sin embargo, cuanto menor es la cantidad de baño, 

tanto mayor es la tendencia a que se urodu7,can los ovillos y 

los nudos. La formaci6n de nudos y afieltra.dos se basan en 

el principio de u qe los extremos del cuero tienden a entrela 

zarse merced a la difere.nte direcci6n y velocidad con que se 

mueven. Esto sucede principalmente con las faldas, los cue

llos y en general con medios cueros estrechos ae vacuno (la

dos). 

Con tiempos de acci6n tan cortos como se necesitRn actual 

mente en la fabricaci6n del cuero al cro'.llo, lo im11ortante es 

conseguir una dispersi6n lo más rápida y uniforme posible p~ 

ra la obtenci6n de un cuero competí tivo,. Para este fin se re 

f.!Uiere, por lo tanto, un número de revoluciones que pronor-

c i one un máximo efecto dispersante, pues la velocidad de ro

taci6n es, sin duda, un factor desicivo en este caso. l.,i tton 

expone,,mediante complicadas consid eraciones, que el esencial 

efecto mec~.nico se encuentra en la zona de velocidad angular 

de 0.7-1.3 rad/seg. Estas cifras se determinaron con un diá

metro de 2.50 m y un espesor o anchura de l.7m y concuerdan 

casi exactamente con las experiencias de las tenerías indus

triales con tambores de ese tamaño ( aprox. u.8 a 1.7 m/seg 

de velocidad tanpenc iRl). 

Media.nte observnciones realizadas en tarnbores de pl~.sti

co transpa rente y utili7>ando como rneterial m6vil serrín de 
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partículas homogéneas y un determinP.do contenido de humeda d, 

fué posible distinguir tres fases típicas de l movimiento. 

Nr 
frotante < Ns 

batiente 

Figura VI-1 

< Ne 
cr!tica 

La primera representa un bajo nW!lero de revoluciones: el 

contenido del 'tambor sube en la direcci6n de giro para volver 

siempre al punto de partida al sobrepasar una zona de ·doblado~ 

Si se sobrepasa esta zona del número de revoluciones Nr roda!! 

te o frot ante, empiezan a formarse parábola s de l an": Rmiento 

al principio pequeRas, pero que se ha cen mayores a l aument a r 

el nW!lero de revolucio~es hasta alcanza r su 16ngitud máxima a 

un determinado número de revoluciones; al seguir awnentando 

la velocidad de giro llegan a ~la zona crítica Ne donde la a~ 

celeraci6n de las partículas es igual a la aceleraci6n de la 

gravedad. Es claro que en la zona en donde se crean las par~ 

bolas de lanzamiento N8 se produce el mayor efecto mec~nico, 

y precisamente en el momento en el que l a parábola llega a su 

lon12:itud máxima. 

Un estudio detallado ha demostra do que Nr aba rcR s iempre 
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la 7.:ona. de movimiento más lento hRr-;ta aprox. e l 54~ del nÚm! 

ro de revol ~cione s crítico Ne• La f Rse ba tiente Ns ~lcan7,a su 

má.ximo siempre a aprox. el 66% de Ne. Estas circunstanciPs se 

muestran en el es~uema siguiente. 

Figura VI-2 

Zona 1 = Zona en que se levRnta el contenido del tambor. 

Zona 2 = Zona de doblado. Revoluciones inferiores al 54 at, 

de Ne 

Zona 3 = Por encima de esta zona el contenido vuelve a la 

zona 5. 

Zona 4 = Revoluciones superiores al 54~ de Ne• Pormaci6n 

de parábolas con una lonp.;i tud m~. xim:;i en el 66~ 

de Ne para acortarse de nuevo al sobrepasar este 

límite. 

Zona 5 = Zona. batiente. Zona de máxima enerp.;ía mecánica. 

Las consideraciones t écnicas y los cálculos refuer7.:an es 

tas observaciones mediante l a re1re s entaci6n de las velocida 

des de caída de los curtidos en el nomento del ~olpe sobre }3. 

pared del tambor (fig VI-3 ). 
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Ve = velocidad de golpeo con o 2.5 m 

Pigura VI-3 

Figura VI-4 
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o sea que si se quiere conseguir el mismo efecto mecánico 

con tambores de diferente diámetro, esto no puede conseguirse 

manteniendo las mismas velocidades angule. res, pues l a s veloc_! 

dades tangenciales resultan muy diferentes. (fig VIII-4). 

Cálculo de la velocidad crítica Ne 

Si consideramos la fuer7,a centrífuga Fz producida por el 

movimiento rotatorio del tambor: 

( 1) Fz = m.w2.d 
2 

donde: " = velocidad angular 
m = masa 
d = dillmetro del tambor. 

el efécto mecllnico es, por lo tanto, una funci6n cuadrática 

del movimiento de rotaci6n. 

Sin considerar por el momento la masa y la carga a.el tam 

bor podemos simplificar .(1) a: 

( 2) 

donde: 

a = w2. d 
2 

a = aceleraci6n uniforme. 

Si elevamos la velocidad angular hasta Ne de manera que 

a= a la acelerac16n de la gravedad (g), entonces: 

( 3) 

Ahora nos interesa el número de revoluciones (n) 4ue ori 

gina este efectoa 
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como sabemos: w - !.!! - 30 

substituyendo (3) en (4): 

(5) 

despejando n: 

( 6) n = 30 A /"fi 
11 -v d 

(4) 

substituyendo las constantes por sus respectivos valores y to 

mando en cuenta que en este caso n representa el número de re 

voluciones crítico Ne• 

(7) 

Con ayuda de la formula obtenida para N0 , es nosible cona 

truír el siguiente nomograma de grán utilidad práctica. 

-.. 

.. 
a.IO 

Ne: .-_... de ,..,oltlrioow6 cr(fic.o . 

M6: - bofí•n•~ . 
Nr : l'ortA rodon•• . 

FÍ<j Vl-5 

98 



Galculo ce l efecto mecánico máximo 

El número de revoluciones crítico obtenido ya sea por cal 

culo o bien gráficamente, es válido para un determina.do grado 

de efecto mecánico sin considerar variables tales como anchu

ra del tambor, flota (relaci6n baño/cuero), y dispositivos e~ 

peciales con los que pueden equiparse los tambores, tales co

mo repisas o estacas dispuestas en el interior del mismo so~ 

bre su cara cilíndrica. Es indudable que estos factores modi 

ficarán el valor absoluto del efecto mecánico (17) en la medi 

da en que influyan sobre el frotamiento producido, pero no 

en el número de revoluciones que determine su máximo valor 

posible. Estas modificaciones de factores no elementales se 

pueden producir voluntariamente y son por lo tanto, conocidas 

Si oor cualquier motivo no estuvieran bajo control, entonces 
,, 

pueden producir trastornos completamente imprevisibles. El~ 

do de efecto elemental'l. puede oscilar en estos casos tan no

tablemente entre las diversas partidas o ensayos, que incluso 

manteniendo exactamente las mismas normas de trabajo no se ob 

tienen calidades de teftido uniformes. 

!alee circtl!lstancias desfavorableB se producen cuando, de 

manera incontrolable, se trabaja con partidas de diferente ta 

maño y con diversas dimensiones en los tambores. Esto sucede 

de manera notable cuando se realizan trabajos de ensayo y Pº! 

teriormente se desea reproducirlos a escala de producci6n. 

Surge entonces la pregunta de c6mo mantener un grado de 

efecto elemental lo más constante posible ba j o diferentes con 

diciones de trabajo (diferentes dimensiones en los tambores, 

y diferentes flotas) para evitar los inconvenientes antes des 

critos, o por lo menos, para reduc i rlos al mínimo. 
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una. expresi6n para la intensidad de este grado de efecto 

es, como se ve en el diagrama Vl-3, la fuerza de la velo 

cidad de caída con la cual el contenido del tambor golpea de 

manera constante durante la rotaci6n del aparato. Si un tam

bor rueda con el nW&ero de revolµoiones que le proporciona el 

mayor efecto mecánico posible, es decir 66~ de Ne r entonces 

desarrolla todo su grado a. efecto elemental. Este estado de 

!\ m4ximo a6lo ae puede producir naturalmente cuando la altu

ra de caída es igual al diámetro del tambor, es decir, con el 

tambor p~oticamente vacío •. Por consiguiente'' 

V~°" del grado de efecto t\= 100 ~ 

Si ee disminuye el di'-etro, es decir si la altura de la caí 

da ae acorta al auaentar el nivel de carga, entonces dismin~ 

ye el grado de efecto 1', , de manera que si se trabajare. con 

el tambor completamente lleno, el efecto mec'11:iico sería cero. 

V • 100. ~ 1l • O 

S1 se diaminuye el nW.ero de revoluciones, entonces se prod~ 

ce lógicamente una disminuci6n del grado de efecto. Por consi 

guiente existe una relaci6n triangular entre el nW&ero de r~ 

voluciones, el volumen de la carga y el grado de efecto mee! 

nico. Representando:' en un triángulo rectángulo la zona de car 

ga del volumen del tambor y la zona del ni1inero de revolucio

nes hasta 66 ~ de Ne con los cRtetos y el grado de efecto me 

cánico) elemental con la hipotenusa, entonces se obtiene el si 

guiente triángulo, con el cual se puede determinar s.bre ls 

hipotenusa el correspondiente grado de efecto mecánico '1l en 

tantos por ciento del máximo posible pe. ru cua lqu i er grado de 
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carga con cualquier n~mero de revoluciones dentro de la zona 

calculada según Ne• Con ello es posible, mediante las corres 

pondientes variaciones de carga y del número de revoluciones, 

controlar el grado de efecto mecánico elemental. 

r 
1 
l 
e 
a 

1 
• lt 

f .. 

o % 
VOLUMEN OC:UPADo-

Fí'j vi -6 

En primer lugar, se calcula el volumen total del tambor: 

V = 'Jt~h 

luego, se determina el volúmen ocupado nor la flota (v) para 

así conocer B1i porcentaje en relación al volumen total: 

r{b-s) + sh 
V= 

2 
L 
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donde: r = re.dio 

b = arco 

c = secante 

h = altura de la flota 

l = ancho del tambor 

posteriormente se calcula el numero de revoluciones N que 

proporciona el máximo grado posible de efecto mecánico: 

N = 0~66 Ne = o.66 X 42.4f d 

•=27.984/ d 

conociendo N, puede determinarse qu~ tanto por ciento de esta 

correspo~e: al ndmero de revoluciones real n. El punto de in

tereecci6n de las doe coordenadas así determinadas da sobre 

la hipotenusa el tanto por ciento del grado de efecto mecáni 

co conseguido. 

Los grados de efecto mecánico no deven divergir ! 5 ~ en 

trabajos comparativos ei se pretende lograr los mismos· resu,! 

tados. 

Cabe mencionar que en loe tambores que no están equipados 

con estacas, sino s6lo con repisas, no se puede observar, en 

contre.posici6n con lo que sé acaba de mencionar, ninguna di~ 

minuci6n del efecto mecáriico inicial al aumentar la carga, 

hasta que no se llega a un 20 - 40 ( de la capacidad total, 

debiendo tenerse en cuenta que el límite superior se refiere 

sobre todo al tamboreo sin baño. 

El motivo para que se produ~ca este fen6meno se encuentra 

en que el nivel del contenido s6lo es horizontal cue.ndo el ci 

lindro está en reposo. Si el tambor gira , el nivel de su con 
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tenido forma inmedüitamente en el !'l entido de la mRrcha un án 

~lo de inclinaci6n cuyas nroporciones dependen de los indi

ces de frotamiento que se producen y de la velocidad de rot~ 

ci6n. Estos ángulos llegan a ser hasta de unos ló0° para Ns 

máximo cuando se traba'ja sin baño. Con una cantidad de baño 

crec1ente decienden correspondientemente. Hay que tener en 

cuenta que la altura del nivel no corresponde al volumen de 

carga, sino que se reduce segd.n la cantidad de carga que se 

encuentra en la fe.ae de caída. S6lo en la zona rodante, con

cuerdan de nuevo las relaciones con las del triángulo de la 

figura VI- 7. Loe siguientes esquemas representan estadios 

con alturas de carga de aprox. 2~ y 4°' de la capacidad to 

tal. 

2~ V 

1 2 

Figura VI- 7 

4~V 

4 

1 y 3. 8<>' baño 2 y 4. 5<>' baño 

nivel te6rico --- --- _.:_ 

nivel real 

curva de caída-·-·-·---·-
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Influencia de la temperatura en el teñido al tambor 

La temperatura del baño de tintura juega un papel muy im 

portante'en el teñido al tambor, ya que una variación de es 

ta puede ocasionar graves cambios en los tonos obtenidos así 

como en la calidad de la tintura. 

<lomo es facil , suponer, la temperatura afecta a la solub! 

lidad de los colorantes y por ende, la difusi6n de estos en 

la fibra del cuero. 

Las temperaturas utilizadas en la tintura del cuero cur-
o o 

tido al cromo, pueden variar entre 30 e y 50 e, aunque enª!. 

gunos casos llegan a alcanzarse temperaturas hasta de 6o0 c. 
En el .rango de concentraciones utilizadas, la mayoría de los 

colorantes son suficientemente solubles a 3o0 c para un tef'f:i~ 

do satisfactorio, pero existen algunos tintes que no darán 

los resultados deseados a temperaturas menores. Normalmente 

el cuero curtido al vegetal se tiñe a temperaturas que varí• . · 

an entre 45 y 50 . ºe; loa tintes ~cidos son suficientemente 

solubles dentro de este rango. Los colorantes básicos utili

zados, no requieren de temperaturas superiores a los 5oºc p~ 
ra su aplicaci6n. 

En general resulta peligroso utilizar temperaturas supe-

º riores a los 60 e, ya que algunos colorantes se descomponen 

a partir de esta temperatura, además de que las propiedades· 

del cuero pueden resultar seriamente afectadas a temperatu

ras superiores a esta. 

Influencia de la flota y de la duración del bafio 

Como ya se ha mencionado anteriorment e, una flota deaa-
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sia do grande, a demás de que es antiecon6mica, provoca una dis 

minuci6n del gr ado de efecto mec~nico en el t amboreo, motivo 

por el cua l debe busca rse traba j a r con l a mínima f lota pos! 

ble. AhorH bien, una flota demasia do pequeña, provocará una 

de f iciente distribuci6n del colore.nte y a p:ente s auxilü1res s o 

bre el cuero, oca siona ndo mancha s y otros defectos. 

La duraci6n del ba!í.o es otro factor i :nports nte y es tá ín

timamente ligado con el anterior. El tiempo de agitaci6n de

pende fundamentalmente del tipo de cuero ~ue se desea teñir y 

de la penetraci6n que se requiera, así como del tipo de colo

rante y tamaño de la flota. En la mayoría de los casos es su

ficiente un período de 20 a 30 minutos, aunque en casos como 

el de la gamuza se requieren baños mucho más prolongados pues 

es necesaria una penetración completa. 

Es harto dificil establecer reglas en este sentido, pero 

en general, la eaperiencia nos enseña que para minimizar la 

duración de los baños y el tamaño de la flota, es recomenda

ble trabajar con cargas bajas de cuero en los tambores; esto 

incrementa el efecto mec~nico favoreciendo así la penetración 

del colorante y su distribución uniforme en la fibra del cue-

ro. 

El empleo de productos auxiliares en el teñido en tambor 

Otro factor de gran imnortancia es el de el tratamiento 

apropiado del cuero que se desea teñir, ya sea antes del .teñ! 

do o en el transcurso del mismo. Existen productos que facili 

tan e igualan los efectos del rendido, activando así a los~ 

poe que m.lls ádelánte ser.in necesarios para la fijación de los 
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colorantes (grupos de valencias secundarias y grupos peptídi~ 

cos). Existen en el mercado productos de diversas casas come,:: 

ciales que pueden ser empleados tambi~n en el pickle, ya que 

son ácidos que no producen hinchamiento y forman complejos de 

cromo, asegurando así una repartici6n muy .uniforme de este, 

lo cual permitirá posteriormente, la obtenci6n de tinturas .! 
gualadas. 

Existen tambi~n agentes de igualaci6n para colorantes a

ni6nicos y mordientes para colorantes cati6nicos, que son sus 

tancias que actúan sobre el cuero y se fijan en ~l al igua1 

que los aniones, pero sin teñirlo. Dichas süstancias bloquean 

una parte de los gl"\lpos básicos del cuero frenando el proceso 

de tintura y permitiendo una fijaci6n más uniforme del colo

rante sobre e1 cuero. Igualmente es posible obtener tinturas 

más igualadas con colorantes básicos empleando productos aux_! 

liares cati6nioos, loa cuales compiten con los colorantes bá

sicos por los grupos 'cidos cargados situados en la moi~cula 

de la fibra, bloquean una porci6n de estos grupos y hacen más 

lenta la fijaci6n de los colorantes básicos. 

Defectos de la tintura en tambor y modo de evitarlos 

Los defectos de la tintura del cuero en tambor son debi~ 

dos a numerosas causas. En la tabla siguiente se ilustra una 

relaci6n de los defectos más frecuentes, as! como los medios 

para evitarlos o prevenirlos. 
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Defectos Causas 

Tintura nubosa 1. Agua demasiado 
dura 

2. Trabajos de ri 
bera ineuficien 

Remedios 

Emplear agua condensada 
o corregida 

Control especial del pe 
lambre. Adición de una-

tes amina grasa oxietilada 

3. Adiciones dema- Dosificar la solución de 
siado rápidas de - colorantes. Dosificar la 
colora.nte o oo:ido adición de ácido. 

4. Sombreado inapr.2 
piado 

5• Repartición irre 
'gular del cromo
debida a una ba 
eificación dema 
eiado rápida de 
la curtici6n 

Emplear si es posible C,2 
lorantes hómogeneos de 
coloración semejante. 

Reemplazar la baeifica
ción por una adición de 
salee enmaecarantee de 
efecto tamponante. 

Tintura nubosa 6. Deeac1dificación Control de la desacidifi 
con sobretintu insuficiente cación por ejemplo con 
ra por la car- verde de bromocreeol. 
ne 

Tintura con m~ 7. Reposo momenta-
chas claras y neo del tambor 
obscuras 

8. Movimiento muy 
lento del tambor 

Malíchae obscu- 9. Flor dañada por 
rae la abrasión du

rante el pelam
bre. Manchas de 
excremento, zo
nas podridas 

10. Absorción irre@ 
lar de grasas 
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Evitar cualquier parada 
del tambor 

Incrementar el número de 
r.p .• m. Alargar el baño 
Mejor selección de los 
cueros destinados a ser 
teñidos. 
Mejor salado 

Emolear emulsiones esta
bles y adecuadas 



CONCLUSION 

1n cuero se tifie pe.re. mejorar su apariencia, pa.ra. ade.~ 

te.rlo a la moda y para incrementar su valor. 

L'a coloraci6n sobre el cuero se consigue mediante el 

uso efe colorantes naturales y sint,ticos, de pigmentos y la 

combinaci6n de los mismos, de manera que la oPeraci6n de te 

ftido debe estar integrada a la opera.ci6n de acaba.do. 

Bl cuero puede teffiree de muchas maneras; con paletos, 

tamboree pistolas, cepillos, et~., pero en todos los casos, 

la tintura de fondo debe ser la adecuada para el acabado fi 

nal. 

O'o•~ cualquier otra operaci6n, la tintura involucra un 

costo intrínsecro, que en la mayoría de los caeos, es despr.! 

oiable si se le compara con los costos totales de manufact~ 

ra (excepto en el ante, ge.musa, carna~a etc. ). Si1omamos en 

cuenta el incremento del valor del cuero tef'iido y lo compa

ramos con el costo de la operaci6n, nos daremos cuenta que 

el teffido del cuero es a todas luces ventajoso. 

Antes de que el uso de las sales de cromo como agentes 

curtientes se generalizara, el cuero se curtía con ~an:Lnos 

Tegetales, de manera que l~ coloración obtenida en el curti 

do variaba en diversos tonos caf~s según el tanino que se u 

tilizaba. 

c·omo sabemos, el color del cuero curtido al cromo varía 

desde un azul griáiceo, hasta un verde grisáceo, lo cual no 

le Proporciona una apariencia agradable, sin embargo el tono 

neutro, permite obtener una variedad de matic·es casi infini 
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to por medio de un tefiido adecuado. 

En la prácticR, el tefiido del cuero encierra aspectos 

t~cnicos muy importantes, los cua les es necesflrio conocer 

para obtener resultados aceptables, aunque resulte imposi

ble establecer m~todos absolutos, ya que las- condiciones de 

trabajo varían notablemente de una tenería a otra. Por este 

motivo, este trabRjo no pretende dar una soluci6n a. todos 

los problemas de teftido de cuero, sino ilustrar de una ma

nera sencilla, los principales !Retores que ejercen una i~ 

fluencia ds o menos c.onsiderable en el proceso de tintura. 

Espero que el presente trabajo cumpla con el objetivo· 

deseado, y que, a'1n dentro de sus limitaciones, sirva como 

una pe.quema guía para todas aquellas personas interesadas 

en la materia. ' 
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