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Al someterme al veredicto que ha de mereceros mi trabajo,
que es la primera manifestación de los conocimientos adqui
ridos en las aulas bajo vuestra acertada dirección, experimento
temor y esperanza simultáneos.

Lo árduo de los temas á tratar: el término limitado que las
prescripciones reglamentarias señalan para su presentación;
mi inexperiencia. y la imposibilidad que, á mi juicio, existe de
una especialización durante el curso regular de los estudios
universitarios, que solo pueden proporcionar un bagaje de
conocimientos generales, que sirvan de base firme a las am
pliaciones é intensificación subsiguientes; todo éllo me hace
dudar de su suficiencia, sobre todo cuando comparo sus mo
destas proporciones con las que primitiva é ilnsoriamente
habia asignado á mi labor.

Creo, no obstante, que en el transcurso (le la vida de estu
diante se (lelinean tendencias distintas, más ó menos bien defi

nidas, cuya existencia no puede negarse por el hecho de que
haya casos en :¡ue diversas circunstancias desvían de éllas
al diplomado. Consecuente con cierta inclinación que lie sen
tido siempre por la Química Tecnológica y dejando á un lado
la preocupación de que puedajuzgarse como una audacia esta.
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incursión mía en el campo de la industria, he realizado el pre
sente ensayo que sera quizá infructuoso, pero que Confíohalla
rá. benévola acogida por vuestra parte, ya que he puesto en
él todos mis esfuerzos y que mis investigaciones, tendientes a.
estudiar el desarrollo de una industria genuinamente nacio
nal, han sido inspiradas por lo que considero como una nece
sidad real del país.

El Profesor Doctor Julio J. Gatti, tiene la amabilidad de
auspiciar con su autorizado padrinazgo este pequeño trabajo;
si la amistad con que me ha distinguido siempre y los sanos
consejos y las atenciones que en todo momento recibí, no fue
ran suficientes para que experimente una intensa gratitud
hacia. él, el honor que me dispensa al acompañarme en este
acto, de tanta trascendencia para mí, obligárame a ello con
justicia.

Cúmpleme agradecer en este instante la dedicación y las
enseñanzas que debo á. los que fueron mis maestros, cuyo

ejemplo seguiré siempre, como la mejor guía, en el intrincado
sendero de la vida profesional.

Al Sr. Don Agustín Barbagelata, Director de la Oficina
Química Nacional de la Capital, agradezco profundamente
las múltiples facilidades de que he dispuesto en la repartición
su cargo; aprovechando esta oportunidad para consagrar
un recuerdo afectuoso al malogrado Doctor Luis Ruiz Huido
bro, ex-Director de la misma, quien guió y estimuló mis pri
meros pasos en la carrera que emprendía.

Al Doctor Pedro T. Vignau, Jefe del Laboratorio Químico
de la Intendencia de la,Armada, quedo muy agradecido por
haberme permitido efectuar en lanOficina de su dependencia
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Un tenia afin que fuera objeto de la memoria presentada

para obtener el título de Ii‘armacéutico, me permitió conocer

buena parte de la bibliografía de estas cuestiones tan intere

santes y al sugerirnie, diclia circunstancia; la oportunidad de

apuntar «algunos datos para el estudio dela teneria en la.

República Argentina me facilitó el conecimiento del asunto,

que presenta tantos y tan complicados aspectos; pudiendo

entonces encararlo desde los puntos de vista que me pare

cieron mayormente útiles y accesibles.

li! plan de trabajo lia sido el siguiente: En una primera

parte, después de señalar las dificultades que encierra la.

industria de que me Ocupo, estudio someramente las materias

primas que le sirven de base y detallo las operaciones que,

comprende. insistiendo sobretodo en los datos experimenta

les que fijan la acción de los nun‘ierosos factores que pueden

influir en los resultados de la fabricación. lleseño luego á

grandes rasgos las diversas interpretaciones a que ha dado

lugar el fenómeno de. la insolubilización de las fibras que.

constituyen la piel.

En la segunda parte, enumero algunos materiales curtien

tes con que cuenta el pais y liablo de sus propiedades y uti

lización. Describo después la práctica del curtido entre noso
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tros y los métodos que se aplican, indico las perspectivas y

las mejoras posibles á introducir, inserto los result-¿(10sde los

análisis efectuados sobre muestras de varias usínas, interpreto

esos datos y deduzco conclusiones que, en unión con las ante

riormente formuladas, clantérmino al conjunto.



PRIMERA PARTE
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Consideracionesgenerales. El estudio de una industria. qui
mica cualquiera es siempre una tarea ardua por cl gran núme
ro de factores que deben tenerse en cuenta, pero en la tenería
esa dificultad llega á un mayor grado zi causa de que dicha

industria se halla aún en la época de los tanteos, que sólo
cesarzi cuando, conociendo el mecanismo íntimo de las diver

sas operaciones que comprende, nos sea posible contralorear
técnicamente su marcha y resolver, por consiguiente, lOs
múltiples y complicados problemas que en su desarrollo se
presentan, ya sea obteniendo para. el producto una cualidad
favorable, ya suprimiéndole un detalle. perjudicial, etc.

Actualmente, como hace notar Abt (l), el químico se halla.

dcsarmado en presencia. de estas cuestiones, pues por una
parte sus nociones liistológicas y químicas de la piel son
escasas; la constitución de las materias curtientes sigue siendo
una incógnita á despejar por más que los trabajos de algunos
autores prometen su resolución en un porvenir no lejano y el
conocimiento de las soluciones curtientes es aun demasiado

vl>Bulletin dc lo Société d’Encouragcmcnt pour l‘Industric Nationelle
dv France. Dic. 1905,1n'lg. 1-1-19.
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rudimentario para permitirle analizar efectos cuyo resultado
de conjunto es lo único que cae bajo su vista y. en segundo
lugar el curtidor que, empiricamente, obtiene un cuero acep
table, le exige fundadamcnte que iguale por lo menos, los
resultados.

Si se considera que a pesar de los mayores cuidados «es
siempre dificil fabricar científicamente», es decir, obtener
regularmente productos irreprocliables, sino que por el con
trario es forzoso atender frecuentemente sorpresas que son
consecuencias inevitables de las manipulaciones múltiples
que sufre la materia prima, debemOs convenir que tratán
dose del cuero las circunstancias son particularmente desfa
vorables.

En efecto, en ningún caso se transforma un producto sus
ceptible como la piel, de alteraciones tan rapidas y profun
das debidas a veces a ignorancia ó falta de cuidado, otras á
la influencia de los agentes externos como el calor y la hume
dad, que suelan modificar notablemente la calidad del pro
ducto.

No debe olvidarse el hecho de que en cuanto muere el ani
mal, es decir, en cuanto desaparece toda vitalidad, comienza la
descomposición de los tejidosfiigamos, como hace Hermiger (l),
las distintasmanipulaciones porque pasala piel; por de pronto
en los locales donde se sacrifique el animal ydonde se la separa
de él es arrastrada por lugares donde se halla en contacto con
desperdicios de todo génerozluego es pesada, salada, empaque
tada, transportada y por consiguiente expuesta al sol, a la
intemperie pasando sucesivamente de la desecación á la hume
dad, etc. Recién entonces, pasado un lapso más ó menos largo

(l'I Bull. Soc. Iincunrag. HHH,23.4.
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(le tiempo, el curtidor la tomara para trabajaría, pero indu
dablemente con modil'icacionus en sus tejidos, que se.subsa

narán o acentuaran en las Operaciones á «¡uesera sometida.
Estos obstáculos no deben sin embargo hacernos dudar

del progreso de esta parte tan importante de la Tecnologia
Química, pues existen especialistas que se dedican ('01) meri
loria constancia a arrancar los secretos que. ella encierra y si
bien los resultados alcanzados, valiosos en verdad, no lian

conducido aun a resultados categóricos, permiten.no obstante,
aclarar algo la cuestión y prever la via que conducirá a la
solución.

Bajo la denominación de, teneria se.designa la industria que

pone cn practica una serie de, prmu-dimientos distintos entre
si que se. ban ideado con el l'in de conservar ¡i las pieles algu

nas cualidades que poseen en su estado fresco, alejando la
pOsibilidad de. putrel'accion, endurecimiento, etc“ de las mis

mas, en una palabra, con el objeto de, obtener el curro.

Entre la serie de definiciones demasiado amplias vi estric
tas en exceso que los distintos autores proponen, escogerá la
du. Jlr'unicr y Sei/miei: 1,:que es, a mi juicio, la que abarca

¡'l mayor número de casos y que considera a aquól como «el
resultado de una mmlil'icacion de la substancia rlu'rrmica,¡ni/m

trexcilil , (le esuncti ra l'ibiosa y que posee: una cierta res's

tencia al agua, como asimismo propiedades físicas y l'I-rv'úlli
cas concordantes, en cada. caso, con el uso a que esta desti
nado;

Creooportuno, antes de entrar al estudio de la4

le Munín-nr .N'n-iI-nlil'i-¡uvn“HI-lll.
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que fijemos, siquiera ligeramente, nuestra atención sobre las
materias primas principales de dicha industria, comenzando
lógicamente con un somero

Estudio de las pieles.

Designase, como sabemos, con el nombre de piel al tejido
membranoso que constituye la envoltura externa de los ver
tebrados, que les sirve principalmente como órgano de pro
tección y cuya gran resistencia y elasticidad fundamentan
sus aplicaciones múltiples, que la tenería tiene por misión
facilitar.

Está unida á los músculos subadyacentes por un tejido sub
cutáneo poco compacto, más ó menos cargado de materias
grasas, del cual es facilmente separada para constituir lapicl
fresca.

Las pieles destinadas a ser curtidas proceden generalmente
de los grandes animales domésticos, por más que existen ex
cepciones numerosas, pero de escasa importancia para. nos
otros.

Las pieles frescas de novillos y de vacas suelen ser desig

nadas con el nombre de cueros verdes, agrupándose los de
terneros, cabras, etc., bajo el nombre común de pieles, pero
estas denominaciones no son precisas y a menudo se llama
indiferentemente cueros verdes á,todas las pieles frescas sin
distinción, de tal manera que es conveniente indicar, en cada
caso, el nombro del animal de que procede la piel.

Estructura y composiciónquímica dela ¡ML-Aun cuando, como
decía, en teneria se emplean pieles de varios mamiferios,esta
reseña puede asumir un caracter general, pues la. estructura
es bastante idéntica en todos éllos, por más que existan dife
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rencias en el espesor, en la disposición más ó menos compac
ta de los elementos, etc.

Si hacemos uu corte vertical constataremos la presencia de
dos capas íntimamente unidas pero bien distintas no sólo por
su fisonomía liistológica y funciones, sino también por su

origen embriológico.
El estrato superficial ó epidermis dividido á su vez en

una capa cornea exterior y la red de Malpiglii inferior y el
corion ó piel verdadera, que es la.única. parte que utiliza el
ourtidor: constituido á‘su vez por el derma propiamente dicho
que es un tejido formado principalmente por fibras elásticas
y (¡ue se llama la flor, y el tejido conjuntivo subcutáneo ó
carne, donde se hallan las células udiposas y las glándulas
sudoríparas.

La composición química del corion ha. sido detenninzulu,
.entre otros, por Muntz, quien da los siguientes datos:

(Jnrliono . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31.13

llidrl'ngeno . . . . . . . . . . . . . . . . .. ¡HH

Nitrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.1.3
Oxígeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23M;
Mata-rias minerales. .. ..... 0.7|

moon;

Iestando las materias minerales constituidas más o menos
.asi:

Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.-]

Oxido de calcio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31.7
Acido fusl'Órico . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.1

Fe: 0, Alg 0; . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.?)
Cloruros alcalinos. . . . . . . . . . . . . .. 21.0

Oxido de Manganeso (no dosnble) 100.0

Se distingue en el corion, además de los líquidos albumi
.noideos solubles, procedentes de la.sangre y linfa, extendidos

-)..
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en todo el conjunto, el tejido fibro celular conectivo y la ma

teria intel-celular que le sirve de cemento. El ,primero está.
constituido por una sustancia más ó menosinsoluble en agua
de cal y en ácido acético diluido, susceptible de transformar
se en gelatina por una ebullición prolongada en agua, etc,
que parece responder á la fórmula bruta C15Hza N25Oc que
es análoga alla que Cramer atribuye á la fibroina de la seda,
lo que explica el nombre de fibroina de la piel que le dió
Reinzer.

La parte cementaria es soluble en cloruro de sodio al 10 “'0,
y en el agua de cal. Con proporciones fuertes de ácidos ó ál
calís da soluciones que no precipitan como las de la fibroina
con la adicción de 'sales neutras; no se altera por la ebullición
y se le atribuye por Reimer, que la llamó coriiim, la fórmula
CaoHso 015 Nm. Sin embargo existe la tendencia de conside

rarla como un producto de descomposición de las fibras bajo
la influencia de los alcalis, es decir, una (¡lcali-albúmina (l).
En efecto, en las experiencias de B. Weiss confirmadas por
Procter. Woody otros, se deduce la posibilidad de transfor
mar, lenta pero completamente, una fibra bien aislada en;
coriina tratándola por agua de cal. De esto se desprendería
que la piel fresca y no fermentada no contendría coriina pero
que la producción de esta sustancia podría efectuarse siem
pre por el amoniaco dado por la putrefacción ó por la cal (le
los pelambres.

Calidad de las pieles.—La bondad de la piel depende de múl

tiples causas y haciendo abstracción de las averías accidenta
les como serian, por ejemplo, las debidas á,un desollado defi

(l) G. Abt. Bulletin du Syndicat Général des Cuirs ct l’eanx de France.
1909, 421.
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ciente, debemos señalar la influencia que ejercen la edad de
los animales, su sexo, su estado de salud, su régimen alimen

ticio, su procedencia, el clima en que viven, etc. En efecto á.
una mayor edad corresponde un cuero más fuerte; el proce
dente de un novillo es más grueso y más resistente que el de
una vaca; un animal criado ti campo da mejor producto que
los otros; un panículo adiposo desarrollado contribuye á.la
mala calidad de un cuero; una. comarca fresca y húmeda da

las mejores pieles, etc., explicándose esto perfectamente por
que la piel, siendo un tejido viviente que actúa como envol
tura protectora, experimenta variaciones de textura muy
grandes por la acción de los agentes externos y está en rela
ción directa por consiguiente con la salud, edad y tempera
mento del animal.

Merece mencionarse al respecto lo que ocurre en nuestras
provincias del Norte, principalmente en Salta. Por causas que
no se precisan exactamente, se tiene cueros mucho mejores
que los del resto clel pais. Como veremos al tratar del curtido,
es muy probable que esa mejor calidad no resida exclusiva
mente en el manual operatorio seguido y la materia curtiente
empleada, sino más bien en la piel misma y por consiguiente
en el estado del ganado que depende en buena parte del cli
ma. Esto se corrobora por el hecho conocido Siguiente: del
litoral, en particular de Santa. Fe, se envian tropas de gana
do para abastecer el Norte del pais y las pieles de esos anima
les trabajadas en la misma forma que las de la región, dan
un cuero inferior á éstas.

Sin insistir más sobre estos detalles que, aún siendo impor
tantes, tienen un carácter exclusivamente comercial. pasare
mos á ocupamos de la conservación de las pieles, estudiando
simultáneamente el proceso de putrefacción que suelen pre
sentar en un grado más ó menos avanzado.
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Conservaciónde las pïeles.—No siempre es posible, como suce
de en buena proporción entre nosotros, trabajar con pieles
que lleguen directamente de los mataderos públicos, es decir
freScas sino que, por el contrario la mayor parte de la fabri
cación mundial se sostiene con una materia prima que lia
debido s0portar transportes más ó menos largos, por lo cual
lia sido necesario arbitrar medios que impidan las alteracio
nes posibles en un producto de la naturaleza de la piel y al
efecto se hace sufrir á ésta diversas operaciones que tienden
a alejar esa contingencia.

PCTREFACCIÓNDELASmamas-En términos generales la pu

trefacción consiste en la descomposición de las materias pro
teicas por los microbios. Dichas substancias son sumamcnte
complejas en su constitución y están formadas por la unión,
más ó menos estrecha, de un cierto número de ácidos amina

dos ó diaminados, siendo el aspecto y las propiedades parti
culares en cada caso, el resultado de la presencia ó ausencia
de algunos de dichos acidos y del tipo de combinación ó
modo de agruparse en la molécula.

Es fácil suponer que estas moléculas voluminosas y compli
cadas experimenten una serie de descomposiciones y pasen
por varias etapas antes de llegarse a los elementos primarios,
y efectivamente la putrefaccion de una materia nitrogenada
es una operación larga que no se verifica. por una sola espe
cie microbiaua y que, considerada desde un punto de vista
práctico, comprende tres fases:

1.o Solubilización de la substan cia bruta.

2." Transformación de los productos solubles en productos
cristalizables.

3.° Descomposición de estos últimos productos.
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Los gérmenes que operan estas transformaciones son nume
rosos y las escasas investigaciones practicadas hasta hoy no
han indivilizuado las especies que actuan preferentemente
en las distintas Operaciones de la curtiemln'e, por lo cual el
estudio de esta cuestión lia debido hacerse aprovechando,
por analogía, las luces que. arrojan precesos de pulzrefacción
mejor COIlOUldOS,como el de la carne de consumo, estudiada

por Tim-¡er y .llurtelly (l).
Se les clasifica según la función que. ejercen en:

l.0 —-prm‘m)látims,es decir, capaces de licuar y luego descom

poner los albuminoides.

2." —'1)e¡vntolátic0s,(¡nc solo pueden actuar sobre producl’es de

descomposición bastantes solubles ya, y que como se
comprende permanecen inactivos en una piel sana, pues
sólo trabajan para complementar el ataque iniciado por
los protcolíticOs.

Pueden ser aerobiOs «3anaerobios, pulularen medios ácidos,
neutrOs ó alcalinos y tener acción únicamente sobre las subs
tancias azoadas ó también sobre las liidrocarbonadas, en cuyo
caso se llaman mixtos.

En la marcha normal de una putrefaccíón, las div .rsas cla
ses de microbios, se suceden regularmente. En el comienzo del
proeeso se encuentran aerobios mixtos, proteolítícos y luego
peptolíticos, que producen acidos; pero cuando la fermenta
ción llega a.descomponer los acidos aminados con desprendi
miento de aminas, amoniaco ó sales amoniacales, esos ácidos

van neutralizándose. Simultáneamente los aerobios van pri
vando de oxigeno al medio y preparando, por consiguiente,

(l) Ann. «le l’lnslilul Push-ur. 1. lfl. pag. sus,



la llegada de los anaerobios mixtos que actúan en medio amo
niacal y terminan la descomposición.

La piel presenta elementos más ó menos accesibles á hi.
I'nitrefacción; en el corion, son principalmente los líquidos

albuminosos eliminables por lavado, los que fermentan mas
facilmente siendo el tejido fibroso muy resistente. La coriina,
atendiendo á las aseveraciones de Abt (1), que la.consideran
como el producto de una descomposición, debiera ser y es
en efecto, muy putrescible.

No debe entenderse, dice dicho autor, que las fibras no sean
susceptibles de licuarse directamente con los microbios, sobre
todo en presencia de una fermentación activa, pero debe admi
tirse que, en las condiciones normales, la formación de coriina
es un intermediario indispensable á la putrefacción. Esto es
muy importante porque demuestra que en una fabricación
bien conducida la putrefaccion es forzosamente muy limitada;
teóricamente pues, la substancia. de la fibra intacta no es pu
trescible.

Todo consiste entonces en evitar que la piel se ponga
en condiciones favorables para los gérmenes que existen
siempre, aunque en estado latente y listo para desarrollar
activamente su función, recurriéndose para ello á los medios
siguientes:

El sa'lado, que es el método más seguido, consiste en some
ter la piel á la acción del cloruro de sódio puro ó desnaturali
zado, con fines de contralor fiscal, con naftalina. alquitrán
vegetal, sulfato sódico, etc.

Se practica á veces extendiendo sobre la tierra la piel con.x
la, parte de la carne hacia arriba, recubriendola luego con sal

(l) Trabajo citado.
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y dejándola así un día ó dos, después de cuyo término se ple
ga de modo á obtener un cuadrado y se disponen en atados.

En otras ocasiones y esto es lo que sucede en los estableci
mientos saladeriles de nuestro país, se procede como en el
caso anterior, pero en lugar de preparar aisladamente las pie
les, se las apila después de salarlas abundantemente en ambos
lados.

Se dejan así durante unos quince días, se les quita el exceso
de sal por agitación y se embalan.

Finalmente suelen colocarse las pieles durante algunos días
en una solución saturada de sal marina, retiradas de la cual

son espolvoreadas con sal, plegadas y dispuestas para el trans
porte.

La acción de la sal en la conservación de las pieles ha sido

estudiada por Hucnlein y por l’aeSsler (1). Según el primero
la sal obraría asépticamente, oponiéndose al desarrollo de los
gérmenes de la putrefacción, tanto más eficazmente cuanto
más concentrada sea su solución. Paessler supone además y
fundadamente, que su propiedad de absorber agua hace que
extraiga la mayor parte de la existente en la piel, para disol
verse en élla, dificultando de esta manera la solución de los

elementos albuminoideos, es decir, la primera fase de la putre
facción (proteolisis).

Una precaución imprescindible en su aplicación es que
el salado se haga ui'iiformemente, porque si no se producen
placas, que después del curtido se revelan como manchas de un
color más ó menos oscuro, debidas a procesos más ó menos

avanzados de putrefacción que destruyen la flor. La sal debe
estar exenta de sales demagncsio por la higroscopicidad que

o

¡»1)Meunier t-LVaney «La Tanneric, pag. 23.
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las caracteriza y de sales de hierro ó manganeso que originan
manchas en los cueros.

El ¿studio de los desnnturalízantes, que para nosotros tiene
un valor relativo, pues en nuestro país se utiliza sal pura,
merece nuestra atención. El alquitrán tiene el inconveniente
de dejar un olor perjudicial á las pieles; el polvo de jabón es'
más inofensivo, pero forma, no obstante, en la superficie de la
piel,sales calcáreas que producen manchas después del curtido.

El alumbre presenta el defecto de que bajo su acción la piel
sufre un curtido parcial que dificulta é imperfecciona el de
pilado, impide el liinchamiento y además da lugar con la cal
de los pelambres a precipitaciones de sulfato cálcico que se
resuelven en manchas quo aparecen después del curtido.
Podria utilizarse, en cambio, para pieles que deban ser curti
das al alumbra.

La nal'talina, usada en Francia, tiene la desventaja de endu
recer las pieles, ocurriendo cosa análoga con la creosota, ácido
piroleüoso, petróleo, etc. El fenol, recomendado por Muntz, a
la dosis de Kg. 0.4 para cien kgs. de sal, sería aplicable sobre

todo por la escasa proporción propuesta, pero no conviene
al fisco, porque una cantidad tan pequeña es fácilmente elimi
nable por un lavaje con agua ligeramente alcalinizada.

No merece ninguna de estas objeciones el empleo de sulfato
sódio anhidro (al 5 “0) ó hidratado (10 0/0),á tal punto «¡ue la
sociedad de Curtidores de Bohemia lo utiliza exclusivamente,

y al estado anhidro, para la preservación de las pieles, notán
dose una acción análoga á,la del cloruro sódico, con la ventaja

de que no se forma. una salmuera, sino que el agua de la piel
se combina. con el sulfato sódico, que cristaliza.

Esta. sustitución del cloruro sódico por el sulfato se propi
ciaría más aun por el hecho de quo en cueros concluidos
procedentes de pieles conservadas por el salado, se ha obser
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vado una alteración que se manifiesta por pequeñas manchas
de color amarillo sucio y al mismo tiempo por una minima
resistencia a la tracción en la parte afectada.

El fenómeno interesa verdaderamente al punto que la
«Chambre Syndicale des Negotiants en Cuirs et Peaux de

France» lia abierto un concurso para resolver el punto, siendo
(le,esperar que se llegue á una solución práctica, pues en caso
contrario seria necesario abandonar este procedimiento que es
ul menos oneroso.

Por mi parte y sin que ello importe desconocer que esas
alteraciones sean debidas á. la sal, lie tenido ocasión de obser

var un cuero concluido que presentaba una averia análoga7
que no había sido conservado con sal, pudiendo atribuirse

a una putrel'acción incipiente debida ¡edescuidos en las opera
ciones rlc transporte de la piel fresca.

Por últian podrian emplearse algunas otras substancias que
l'iHon (l) lia ensayado y velificado, como por ejemplo, el

cloruro barico, borax. sulfato magnésico, sulfato de zinc,
nitrato sódico, sulfato amónico, en la proporción de 10 "5],del
peso de la sal.

El enculada ó sea la impregnación con una lecliada de cal,

(ll'lese usa preferentemente en las pieles de carnero, no cons

tituye un buen medio de conservación, pues faciliiaria la
formación de coriina putrescible; siendo exacto queda malos
resultados, pues Comolia lieclio notar Meunier (2), es frecuente

durante el verano observar alteraciones profundas en produc
ios ('01)S(‘I'\'il(l05por este agente, después de un transporte de
varios días.

Ill l’abricazion des (-nirs. pag. 9|.
(¿i La Halle aux Cnlrs - ISMI, pag. Hlll.
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La desecación practicada antes entre nosotros con exclusión

de otros medios y empleada aún hoy en muchas estancias,
consiste sencillamente en exponer las pieles al aire libre y al
abrigo del sol hasta eliminar una cierta proporción de agua.
Con el objeto de alejar posibles alteraciones en el espesor de
la piel, suele asociarse el salado á este procedimiento.

El «picklnge» consiste en tratar las pieles por un baño ácido
débil (ácido sulfúrico, clorhídrico, acético ó fórmico) que las
hincha y sumergirlas luego en una solución concentrada de
cloruro sódico, donde se blanquea y tienden á volver ásu espe
sor primitivo. Esta operación se practica no sólo para conser
var pieles sino también, como veremos más adelante, en
sustitución de los «confits» cuando se trata de obtener
ciertOS cueros, pues la piel sometida á ella se presta. muy bien
para la penetración de las materias curtientes y de las materias
grasas con que suelen nutrirse 10scueros.

Para las pieles de carnero especialmente, suele utilizarse en
nuestro país preparaciones arsenicales, compuestas general
mente por anhídrido arsenioso mezelado con algun alcali que
favorezca su solución en el agua.

Se usan otros muchos procedimientos basados en el empleo
de antisépticos, como el ácido bórico, el borax, el fenol, el for
nJol, etc., que no se han generalizado.

En nuestro país se intentó, algunos anOsatrás, por un indus
trial cuyo nombre no he podido conocer, aplicar un método
consistente en el empleo de un liquido de composición desco
nocida á base de formo], pero los resultados no debieron ser
buenos, porque las experiencias fueron interrumpidas antes
de llegarse á conclusiones prácticas.

Puede concluirse pues que, hoy por hoy, el desnaturalizante
preferible seria elsulfato sódico, que se usa también en Italia y
que es el agente que estaría. llamado á reemplazar al cloruro
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sódico en el caso de que no se consiguiera arbitrar medios
que subsanen los inconvenientes que su aplicación acarrea.

Para terminar, consignaremos lamanera comosecomprueba
por el receptor de pieles, el buen estado de las mismas; en las

pieles frescas un principio de putrefacción se manifiesta por
flojedad en los pelos, de modo que si tirando fuertemente de
éllos no se consigue desprenderlos, la piel no está alterada;
como no es práctico hacerlo en todas las partes de la piel, se
prefiere la. linea del dorso donde la resistencia es mayor, lo

cual hace que no puedan observarse alteraciones parciales.
Es de notar que el salado afirma la estabilidad de los pelos en
una piel algo alterada, de modo que recién en el baño de
reverdecimiento podría. notarse la avería.

Elementos Curtientes

Según su naturaleza, los materiales utilizables en tenería
para obtener la insobilización de las fibras que constituyen
la )iE‘l meden anrru iarse en tres catecrorías:Y t) Ó

l.° Principios vegetales.
2.° Sales metálicas.

DJ ° Materias grasas.

Principios vegetales

Gi-zxen.u.1mm:s,—Compréndese en este grupo un cierto
número de substancias conocidas con el nombre genérico
de taninos ó ácidos tánicos, muy extendidos en el reino
vegetal, que difieren entre sí por su constitución ypro
piedades, pero que concuerdan en una serie de caracteres
entre los cuales sobresale, por su importancia, la aptitud
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para dar combinaciones imputrescibles con los albuminoi
deos.

Se les encuentra en toda la escala del reino vegetal, desde

las especies de estructura complicada como la encina, el que
luracho, etc., hasta en individuos inferiores armo, p(-1'e_j(mplo,

en algas del género ¡Spirogg/ra.

El papel que desempeñan los taninos en la economía vege
tal no está bien definido todavía, ó mejor dir-ho, los conoci

mientos que al respecto se tienen son contradictorios, siendo
más acentuada la tendencia á.considerarlos como productOs
(le eliminación.

En cuanto á su origen Kraus (l) distingue dos categorias
de taninos, una que comprendería principios formados en la
parte del vegetal expuestas á la luz solar y cuya formación
estaría en relación con la asimilación, como por ejemplo, el
Ianino de la hoja del zumaque; y otra de los que se encuen
tran en los órganos jóvenes ó en vías de desarrollo conjunta
mente con substancias de reserva. como el almidón.

Dicho autor puntualiza. además la influencia de la asimila
ción en la, producción del tanino, teniendo en cuenta para,
ello la. influencia que sobre aquella. ejercen factores como la.
luz, la clorófila y el anhídrido carbónico que, al activar di
cho proceso fisiológico, aumentan la proporción de tanino en
las partes sobre las cuales actúan más directamente.

Büsgmzconfirma las consideraciones de Kraus y prueba
que el tanino aparece primeramente en el trayecto que ha
debido recorrer un alimento proporcionado experimental
mente á la planta.

En cuanto á los compuestos de los cuales provenga ‘eltani
no poco se sabe aún. Kraemer encuentra ácido gálico en las

(l) Meuniur et \'aney.-—Ln 'l‘nnncrie. pág ¡52.
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aguilas del Quercus coccinea en forma de una substancia cris

talina y le‘parece que ha. debido producirse á expensas del
almidón durante las transformaciones del parásito y que des
pués de la ecIOsión del insecto alado, este acido galico sc
Lransformaria en tanino.

Il’unge ha observado que la floroglucina se halla muy fre
cuentemente en el reino vegetal, hace notar la coincidencia
de que se encuentre a menudo junto con las materias amilá
ceas, encuentra que siempre hay tanino en los tejidos que
contienen dicho trifenol y concluye emitiendo la idea de que
tal cuerpo podría ser uno de los términos del proceso origi
nario del tanino.

Maqueune (1) ha revelado que la. inosita da fácilmente de

rivados aromáticos, lo cual permitiría suponer que dicho com
puesto procedente, como los otros hidratos de carbono, de la
función clorofiliana, daría, por una oxidación cuidadosa,
compuestos aromáticos tales como la piroeatequina ó el piro
galol, de los cuales es facil hacer derivar el ácido gálico y
por condensación los taninos.

Ahora bien, el tanino que aparece siempre en los puntos
en donde hay asimilación ó crecimiento, puede ser considera
do como una substancia de asimilación, es decir, como un ali

mento de reserva ó bien como de desasimilación, es decir, ma
terial á eliminar.

Veamos algunos hechos que dan fundamento á cada una
de estas hipótesis:

El tanino parecería una substancia de desasimilación por
los siguientes hechos: en el momento de la caída de las hojas

no es reabsorbido, como pasa con los hidratos de carbono; du

.l) Compres Rendues T. UIX y CX.
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rante la vida del vegetal, parece formarse en las plantas, su
frir después migraciones y acumularse en cierta época en
regiones determinadas. Charbonell-Salle colocó zumaques á
una temperatura elevada y en la oscuridad con el objeto
de utilizar todas las reservas y observó que la proporción
de tanino no variaba.

En otros casos el tanino aparece como una substancia dc
asimilación, por ejemplo, espirógiros ricos en tanino, llevados
á la,oscuridad en una solución salina esterilizada, continúan

desarrollándose mientras que el tanino es reabsorbido; duran
te la germinación de los granos de Borragíneas, la materia
grasa desaparece y se forma tanino y almidón y luego en las
partes jóvenes en estado de evoluciónI el tanino desaparece á

su vez. En estos ejemplos, el comportamiento del tanino como
producto de asimilación estaría bien marcado, pero se trata
de conocer cuál sería su _misión en el caso de que actuara

como un producto de excreción, pudiendo sin violencia supo
nerse que, como los alcaloides, sea un medio de defensa del

vegetal, lo que sería corroborado en parte por el hecho de
que las plantas ricas en tanino son poco atacadas porinsectos.

Algunas nociones sobre constitución y propiedades químicas delos

taninos.—Sin apartarnos de la orientación que seguimos en
este trabajo. vamos á hacer una exposición sumaria de estas
cuestiones ó, mejor dicho, á. presentar los antecedentes que
reputamos indispensables para poder apreciar en sus distintas
fases el asunto que nos ocupa.

Se sabe que los taninos ó tanoides, como proponen lla

marles algunos autores á,causa de la complejidad de su cons
titución, son compuestos ternarios que contienen el núcleo
bencénico en su molécula, pero su estructura íntima, si se
cxceptúa el ácido galotanico, es muy poco conocida, por más
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que se supone la existencia de diferencias de tipo en los (lis
tíntos miembros (le dicha familia.

Pueden considerarse como derivadOS de los fenoles y sus

ácidos correspondientes y si se considera el número de isó'
meros posibles y que no solo puede variarel número ó dispo'
sición de los oxhidrilos, sino que también pueden substituirse
otros átomos 'de hidrógeno del núcleo ó bien reemplazar lOs
radicales hidroxílicos por metoxilos, etoxilos, etc, se conce
bir-á.el número grande de combinaciones posibles y por con
siguiente la variedad de composición que pueden presentar
los taninos. _

Las investigaciones se han dirigido especialmente, como
indicaba más arriba, al acido galotanico que existe como el
¡rincipio más importante en la nuez de agallas, el roble, tama
risco, etc, y mezclarlo con mayor ó menor cantidad de acido
elágico en los mirobalanos, divi-divi, zumaque, granado, etc

Existe probablemente en las plantas al estado de glucósido
ó por lo menos como un liiclrato de carbono complejo capaz
de dar por hidrólisis, acido galótanico y glucOsa, ya directa
mente ó bien como supone Hlasiu'etz, serian {juin-¡(losó com
puestos con dextrina que bajo la acción de los ácidos darían
facilmente glucosa. I’errot y Goris (l) admiten en general la
presencia en las plantas de esos cuerpos compuestos, les lla
man «tanoides» y los suponen sujetos á una descomposición
liidrolítica que daría productos de dos órdenes: «tanidns» y
«tanósidos». de los cuales los primeros serian las substancias
c.)nocidas ordinariamente como taninos y lossegundos serían
combinaciones de los «tanidos» con un liidrato de carbono,

Los tanoides podrían representarse asi: A—-(C1:H1005)n-B,
donde A y B representan compuestos químicos diversos com

(l) Bull. Sciences Pharmacologiques1909, 191.
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binados con el hidrato clecarbono residual. Así, por ejemplo,

el tanoide del castaño daría por hidrólisis un tanido que sería
el ácido escnlilánir-o y (lextrosa y esculetina, productos de la
hidrólisis de la»escnlina, glucósido que vendria- á ser el tanó

sido y que se‘ supone originariamente combinado al ácido
esculitánico, para formar el tanoide. En el caso de la nuez de

agalla A y B serían idénticOs, pues los productos de la des
composición son ácido gálico y dextrosa. Las enzimas exis
tentes en la planta descompondrían los tanoides dando tani
dos y tnnósidOsy aún actuarían sobre estos últimos para dar
productos de oxidación como los flobafenes. _

Otros autores, entre ellos ¿Vierenstein(1},se inclinan a no

aceptar la naturaleza glucosídica del tanino, suponiendo que
se trate de una mezcla de dos substancias, una de las cuales

sería el acido digálico y la otra, desconocida, á la que atri
buye poder rotatorio.

Sisley (2) opina como Nierenstein y afirma que el tanino
está únicamente constituido por ácidq digálico, basándose
para ello en que tratando a la ebullición tanino por soda.
cáusticaa 36° obtiene el 93.5 "'0 del rendimiento teórico en
ácido gálico, á pesar de que su solubilidad hace perder ácido
gálico que queda en las aguas madres.

En cuanto a lar constitución del tanino, entendiendo por
tal al ácido galolánico, las investigaciones para llegará la
determinación de su fórmula se han practicado preferente
mente tratando de sintetizar dicho cuerpo.

Fué Lü'we(3) quien por primera vez, en 1867‘,creyó sinte

tizar el tanino por medio del nitrato de plata. sobre el galato

(l) Chen). Zeitung. 1907.880.
(2) Revue des Matiéres Colorantes. 1909,284.
(3) Procter-Leather Industries Laboratory book-4908, pág. 130.
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bárico. Le siguió ¿chi/7X1) en 1671, quien intentó una sínte
sis partiendo del ácido gálico. al cual calentó, en ciertas con
diciones, con oxiclornro de fósforo, llegando á. un producto
que llervido con ácido clorhídrico regeneraba el ácido gálico
y no originaba ni rastrOS de ácido elágico ó glucosa. y al cual
atribuyó la siguiente composición:

0.; H2 ax 01-1

(¡H-i 1-110 OEI -_——' \l

pero este procedimiento tenia muchos inconvenientes, por la
difícil purificación de 105 productos obtenidos, de tal modo
que el mismo Schiff lo abandonó, como veremos.

Hunt (Z) creyó haber sintetizado un cuerpo que respondía.
á la fórmula propuesta por Schiff, calentando en presencia.
de alcohol y á B. M. durante algunas horas, galato potásico
con-ácido monobromo-catéqnico:

C0.0H
C_H Á OHb2Ñ

OH /,/ Br 0

1/5; gg + 0.;H2 x81g = KBr+
\ CO.()H \C0.0H oc

C'H ¿811l) 2 H\ OH

ul) Ber D. Ch. Ces. “1221.
(2; Procter. Obra citada.
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pero aunque se obtenía un cuerpo que precipitaba la gelatina,
albúmina, quinina, etc., Scliiff (1) comprobó que el ácido
monobromo catéquico tenía esas mismas propiedades.

I Llevando á la práctica indicaciones de Lince (2) Schiff
intentó una nueva sintesis calentando una solución acuosa de

ácido gálico con ácido arsénico, que actuaria. por acción de
presenciayobtuvo un producto que reaccionalJa como el
tanino.

Esta sintesis ha sido el origen de grandes estudios y aun
cuando durante mucho tiempo se admitió como definitiva la
obtención del ácido digálico, hoy dia la discusión se plantea
desde dos puntos de vista principales:

¿Tiene el cuerpo sintetizado por Scliiff las propiedades del
tanino natural ó ácido galotánico?

¿Ha obtenido Scliiff el cuerpo que supone ó se trata sim
plemente de una combinación del reactivo (ácido arsénico)
con el ácido gálico? O en otros términos ¿qué composición
tiene dicho compuesto?

Respecto á la primera cuestión puede decirse que hasta

1.898se creyó en la identidad del cuerpo de Scliiff con el ta
nino natural, pero las observaciones ilevantadas que se han
hecho desde entonces han modificado esa creencia. En efecto

Waldan (3), confirmando conclusiones de Günflier y de Fla
acitzhyrespecto al poder rotatorio del tanino natural, ha de

mostrado la diversidad de ambos compuestos; pues siendo el
tanino natural dextrógiro, el llamado ácido digálico de Schiff

“es inactivo; mientras el primero es un no-electrolíto, el segun
v'do se comporta como un ácido débil; mientras las soluciones
ide tanino Se coagulan por el acido arsénico, el segundo se

(l) Chem. Zeitung 1896, 866.
(2) (-iazzcttn Chimica Italiana. 1909,269.
(3) Bcriclite, 30, 3151-31, 5167.

-Q——A-1
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obtiene calentando en su presencia el acido gálico y por últi
mo encuentra \Valden que el peso molecular del tanino debe
ser de dos ó cuatro veces mayor que el del cuerpo de
Schiff.

El reconocimiento de estos hechos por el mismo Schiff

dieron á.su compuesto el nombre de ácido (ligalico ó tanino
artificial, pero llega entonces la oportunidad de discutir su
composición.

Freda (1), necesitando una cierta cantidad del producto
para realizar algunas experiencias, repitió la síntesis sin con
seguir eliminar totalmente el arsénico y observó que expul
sanclo completamente dicho elemento, el compuesto se cor.
vertía nuevamente en ácido gálico. Se planteaba entonces la
cuestión en los términos siguientes: el acido digálico formado
verdaderamente ¿era, por la acción continuada del hidrógeno
sulfurado que se utilizaba para. precipitar el arsénico, trans
formado en acido galico? ó bien el supuesto tanino ¿era sola
mente un compuesto arsenical del ácido gálico?

l'ou)'¡2(1.s-o.s(2)examina estas observaciones, que son exten

sivas al compuesto obtenido por Schifl' mediante el oxicloru
r0 de fósforo, dice que tanto el fósforo como el arsénico no

pueden ser enteramente separados sin destruir el «tanino» y
concluye que hasta ahora no se ha llegath a la verdadera
síntesis del tanino.

Higinclli (3) entra al'debate¡ repite los trabajos de Frccla.,
comprueba sus resultados y llega a otros nuevos que apoyan
la suposición de que exista un derivado arsenical que pueda

(l) Gazzeua Chimica Italiana. ls'ïw. pag. by 3032i.
(2) Le 'l‘annin (lc la Noix (lv (ialle. [903.
(El) Gazzcua Chiinica Italiana. 15'09,2"»5'y "Sii.
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variar en composición según las condiciones (le la expe
riencia:

J) C7 lln 05 1]:)A.S 01 :7: l’lzo + C7 H? Os As

2/ ‘2C7 IL; 0:; -l—ll.) As 0-1 :2 21'le + CH llii 012 As '

llama al primero ácido arsénicogálico y al segundo ácido
arsénico-digálico y les atribuye, apoyándose para. ello en vu
i'ízlsexperiencias, la siguiente comp05ición:

()II
\ / 7110.00 O

OH OXH \ WBH \\ 0:11_ / \ '. .
II0.0C\ 4/0“ Aa-_—O, A /As

OH ‘ OIl / h
il

O‘1 no .oc /\ O

Apoya la existencia de estos compuestos arsenicales por
otros análogos que obtiene con antimonio y fósforo y por los
derivados arsenicules del pirogalol que actúan en un todo
como los suministrados por el ácido gálico, es decir, que pro
cipitau la gelatina, alcaloides, etc.

Existe, pues, una.duda bien documentada respecto al canino
(le Schiffy queda. planteado el problema de la.fórmula, cons
titucional del ácido táuico.

Sin el apoyo de la síntesis de Schiff, que tanto influía, en
la aceptación de la.fórmula propuesta por dicho autor ó por



.IHHSÏ‘VPÍZy ar-optada por Sii-hifi"según olros (1‘, so ha (conti
nuado la disvnsión.

Vournnsnx (2) hm-iF-ndo nna r0\'i<'.a (1.-las opiniones formu

ladas, considera vviclom‘r- (¡no (Al¡it-irlo galotanir-n o; nn (:om

¡mosto formado por Ia nr.in'm(lr-1grupo carlaoxiio de una mo

lécula (h- ¿amo galiuo :ws. nn oxhidrilo (lo otra moh'wnla. (ron

pérdida (lo agua. ¡mro har'c-('onstar (¡no no so ha determinado

aún cuál os el grupo hiilruxiiico a expensas del (:nai sv)(runs

titnye la ¡"nm-iónótor. Por mwlio (101derivado pontahenzoiia

(lo del ázrinlugilotaaiv-u. vi-¡wabrir-av. y su comportaminflo

al ser tratado snavomvnti- por :ivirio sulfúrico y ah-uho‘i (¡no

hidroliza el (-tor sin eliminar ningún grupo bonzoilo sino «¡no

da ácido galivo trilwiymihulo ¡noruna parte y acido gíiino
(lilwnzoiladn. que trilrzirlr) por la amalgama (lo sodio a baja

temperatura (la acido hidroxihnnzoivo (lrl). da para el ávido
galotánico ia siguiente vonstitnwionz

(HI (JH

// \ r __//_ \\ 
HO\\ _ //H (¡U— U \ / CUIHI

UU (>I-l

Esta fórmula es ohjmacla, por varias razones- que hemos
visto ya, por “Ïahlen y otros autores quo hacen hincapié, so
bre todo, en la carencia (lo nn carbono asimétrico qnn expli
que el poder rotatorio du] Lanino y en la falta (lo comproba
ción de la existencia (lr-l(-arhoxilo.

Para contestar la primera observación, Schii'f (3) propuso

(l) Clll'ln 7.>'Í11lllf_’.UNIT.NH.
(2) Ohm «nada.
(3) Chun. Zi-Etnn: l'N‘JÏ».IGM-1‘” 3.



una fórmula cetónica, que sólo contiene un carbono asimétri

co si se admite para el bencene la fórmula de Claus,

OH oH H OH
_ /" “"\_ __/ _"\
[IO\ “7/ oo \W_/ OH

H oo.OH H OH

y que sólo tiene cinco oxhidrílos acetilables, en vez de los
sois que él dice en su segunda memoria.

Por Otl'ilparte quiza podría explicar la existencia del po
(lor rotatorio la suposición de Perkin, quien en conversación
con Prouter (1), opinaba que probablemente el tanino pro
viene de la unión de dos ó más moléculas de ácido digálico

con otro cuerpo (posiblemente glucosa) y que el carbono asi
métrico se obtendría de esa unión.

Dyk/cer(2) ha tratado de recapitular lOsantecedentes cono
cidOs y basándose en la ausencia del carboxilo y en la nece
sidad de un carbono asiinétrico, propone la estructura.
siguiente:

H0 /\¿-———r co
1 > o OHHo4 i_ ,Ñ/ 7—\ OH\/ C _/

OH OH OH

que tendría en su apoyo los hechos siguientes:
explica la actividad óptica del tanino,

(1') Obra citada. 133.
(2) Berichto, 19043,2197, 3731.
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igualmente la hidrólisis lenta que sufre por los ácidos mine
rales, convirtiéndose en ácido gálico,

la ausencia del grupo carboxilo,
la formación de difenilmetane por la acción del polvo de

zinc y la ¡formacion de acido rufigalico; pero la fórmula pre
senta siete oxhidrilos, uno de los cuales debe suponerse pecu
liarmente dispuesto, pues sólo se ha podido obtener hexade
rivados.

Nierenstein (1) se opone a la fórmula de Dekker por el he
cho de que solo caracterizaba seis oxliidrilos en vez de siete
que le asignaba en la fórmula (él sólo pudo encontrar cinco)
y además porque á la constitución propuesta (derivada del
anhídrido ftálico) correspondería una fuerte propiedad tintó
rea que el taníno no posee.

(r'lüclrsnmnn(2) apoya la fórmula de Dekker basándose en
que explicaría la ausencia del carboxilo.

La sintesis del ácido catelágico, efectuada por Per/rin
y Nierenstein (3), por oxidación del ácido protocatéquico en
solución sulfúrica por medio del persulfato de potasio y el
haberlo identificado como un ácido elágico que ha perdido
agua, permite al último emitir la hipótesis de que también en
el ácido gálico se produzca una soldadura de los núcleos. Sin
embargo, no le ha sido posible obtener por el zinc cn polvo,
difenilmetano como con el tanino, sino difenio; sin embargo,
como las condiciones experimentales no fueron muy favora
bles y la posibilidad de que la soldadura delos núcleos pudie
ra ser de naturaleza pirogenada, hacen que .\'ierenstein pro
meta volver sobre esta observación que sólo presenta con
reservas.

(l) Chem. Zeitung —1901i,llUl.
(2) Collegium 1907, - 291.
(3) Journal. Chem. Society ñ 1907),1-118.
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La síntesis del ácido elágico efectuada por Sixley (1), oxi
dando el tanino por la potasa, además de confirmar la cons
titución del ácido eiágico establecida por Gruebe (2) propor
ciona, un argumento en favor de la fórmula etérea del ácido
galotz’mico;la ecuación representativa de esta sintesis seria:

OH C0.0H o _7___ co

HOI/\| /\I Ho4/\ /\¡ i i 1

i e ‘ —|- O = g "i‘CO-O‘ OH p ‘CO—-O‘ OHH0KK. \/ H0\/ \/
OH OH

Como se ve, pues, la cuestión no se ha resuelto satisfactoria
1

mente aún á pesar de los pacientes e importantes trabajos
realizados; faltan trabajos confirmatorios de una ú otra, ten
dencia que resuelvan la cuestión.

Inoficioso me parece, después de haber visto la carencia de
nociones categóricas acerca de la composición del tanoide
más estudiado, entrar á.hablar de la Serie numerosa de tanoi

des que constituyen el principio activo de los diversos mate
riales curtientes conocidos; nos ocuparemos, por consiguiente,
del estudio de sus propiedades químicas, en vista, sobre todo,
de las clasificaciones que puedan permitirnos de dichos com
puestos.

Propiedades

Los tanoídes no forman un grupo constituido por un prin
cipio y sus modificaciones, sino que tal designación compren
de un gran número de cuerpos distintos de constitución qui

(l) Rev. Mat. Colorantes — 1901!,‘28].
(2) Berichte — 1903, ‘21‘2.



isley (1), oxi
mar la, cons

re(2) propor
rea del ácido
:íntesis seria:

oo
Í7\:
l 011+\/

OH

satisfactoria

ntes trabajos
a ú otra ten

a carencia de
del tanoide

'osa de tanoi
¡versos mate

consiguiente,
1, sobre todo,
e dichos com

por un prin
ión compren
stitución quí

4‘

‘2H20

__41_

mica muy diferente cuyas propiedades varian de. un cuerpo ii.
otro, lo que hace que se les designe por nombres especiales
que recuerdan, en general, el nombre del vegetal de que pro
ceden, por ejemplo:

Ácido galotanico, extraido de la nuez de agallas

>> quercitánico >> >> » encina

>> rliusitanico n a z» del zumaque/li’hus corliaria)

ocurriendo frecuentemente que un mismo vegetal contenga
varias variedades, como siu-erle (-onlos inirobalauos. por ejem

plo, (¡ue contienen acidos elagotanico y galotanico.

Acción del ("a/or. La acción de este agente fisico sobre los

diferentes tanoides puede dar nat-imieizto sea a pirogalol, a
pirm-atequina ó a una mezcla de ambos l'enoles.

lia operación se efectúa ordinariamente destilando el tani
no ó extracto seco, en una pequena retorta L"investigando en
('l destilado los cuerpos. citados. La temperatura debe ser
cuidadosamente regulada para evitar la destrucción de tales
compuestos y la formación a sus expensas de productos se.
cundarios: lo l]ue se consigue haciendo pasar una corriente de
a nliidrido carbónico mientras dure la operación, ó bien' disol
viendo previamente el tanino en glicerina. Se eleva lentamente
la temperatu ‘a hasta llegar a los 200-210" en la cual se man
tiene una media llora; se deja enfriar y luego, según aconseja

Trim/¡Ia (l), se agita con éter la solución glicérica para ex
traer los produvtos formados, que después de evaporar el éter
se disuelven en agua y se someten a la investigación analítica,
del vaso.

(,‘onmenos frecuencia suelen encontrarse, como resultantes

(ll: «'l'lie 'l‘annins, 127.
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de la aCción del calor, otros fenoles como la floroglucina, la.
resorcina y la liidroquinona.

Acción (le 10.»:(¡oidos (Ii/nidos. Cuando se calientan los tani

nos con ácido sulfúrico ó ácido clorhídrico diluidos se observa,

una descompmición que da como resultados: ácido gálico,
ácido elágico ó anhídridos de (-ólor rojo, conocidos con el
nombre de flobafenes y frecuentemente glucosa.

El ácido gálico existe formado en algunas plantas y es
además un producto de la hidrólisis del ácido galotánico, ya.
sea por la acción de fermentos no figurados como la pectasa
ó por la descomposión ocasionada por los ácidos ó zílcalis á
la‘ebullición.

El ácido elágico viene á ser el producto de la descomposi
ción del ácido elagitánico y puede obtenerse de losmateriales
curtientes que lo contienen (Granado, mirobalanos, divi-divi!
etc.) Se particulariza por el hecho de precipitar de las infu
siones acuosas en forma de un depósito blanco amarillento
que los ingleses llaman «bloom». i

l-lelsido sintetizado por varios procedimientos. Lüu'e (l) lo
obtuvo oxidando ácido gálico con ácido arsénico; Ernsty
Zu'enger (2) calentando el ácido etilgálico con carbonato só
dico en presencia del aire; GIL, ¡,c. r-a‘ ‘ 4 ácido
gálico con agua y yodo; Perkin (4) tratando una solución al
10 "l, de ácido gálico en ácido acético, por persulfato potásico
y un pOco de ácido sulfúrico y últimamente por bis-ley(5)

-que, como ya hemos dicho, lo preparó partiendo del tanino
puro sometido á la acción de hidrato potásico concentrado.

(l) Zuitscliril't I'ür Cliemie, 1868, (303.
(2) Liebig Annnlen — 1871, 32.
(3) Liebig Annnlen. 1871-55.
l-l) .Iourn. Ind. Cliein. Society. 1905, 1-112.
¡5) 'l‘rubujo citado.



Su fórmula constitucional establecida por Graeba (l) y
aceptada por Pcrkiu, Sísleg y demás autores, es la siguiente:

O OC
OH / . \\

o p/ \ ___‘/ _\

UU\ / V/\OII
co OH

Los flobaf'cncs son anhídridos de ciertos acidos tánicos de
que derivan ó, en otras palabras, se originan a expensas de esos
tanoicles con pérdida (lo una ó mas moléculas de agua. Es así
cómo se originan por la acción (le los acidos diluidOs y de la
misma manera toman ú menudo nacimiento cuando un

extracto alcohólico ó uno acuoso muy concentrado es mezcla
do con agua fría, en cuyas circunstancias una parte del tanino
parece incapaz de admitir agua y se separa bajo la forma de
un precipitado rojo, siendo no obstante posible que en esto
caso no haya solo deshidratación sino (¡ue se produzca, también
una oxidación. La refrigeración parece tener un análogo
efecto, observándose asimismo (¡ue lDlll'llOStaninos (que dan

pirocatequina por el calor) son descompuestos por una ebulli
ción prolongada ó una calefacción bajopresión,00n formación
de flobafenes, que pueden ademas encontrarse formados en
muchos materiales curtientes.

Los l'lobal’enes son substancias rojas ó pardas, amorl'as,
solubles en alcohol, en los alcalis diluidos, en soluciones de
carbonatos, sulfitos alcalinos y borax, que se utilizan en la.
preparación (lealgunos extractos; liabiondo sido ademas utili
zada esta propiedad por Sudlun para hacerlos utilizables como
curtientes, aunque con éxito mediano; llegándose en cambio a
buenos resultados en el proceso de Lepetit, D0”fusy Gansser,

il) Bel'lcllllf‘ “Ud, 212.
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que consiste en calentarlos con bisulfito bajo presión, el cual
cede su base a los flobafenes mientras que el acido sulfuroso
impide toda oxidación y aparentemente una parte se combina
con los taninos.

Algunos flobafenes son escasamente solubles en agua, aun
hirviente, aunque su solubilidad aumenta algo en presencia
de azúcar, ácido tánico y algunas otras substancias. Su solubi
lidad en el agua depende de su grado de hidratación, pues
debe notarse que algunos taninos dan una serie de anhidridos
que comienza desde el que solo contiene una molécula menos
de agua que el tanoide original y que es algo soluble en agua,
mientras que los miembros superiores van siendo menos solu
bles á medida que pierden más agua. Estos términos solubles
constituyen las principales materias colorantes de los mate
riales curtientes que son verdaderos taninos, asi, por ejemplo,
la corteza de abeto da una serie de tales substancias, de las

cuales los términos más bajos (menor deshidratación) son

taninos solubles de un rojo intenso, mientras que los superio
res forman el sedimento rojo insoluble. Debe notarse que los
«flobafenes más solubles» y los «taninos dificilmente solu
bles» vienen á ser lo mismo. Fundidos con potasa dan ácido
protocatéquico y además floroglucina, acido acético ó algún
otro acido de la serie grasa. Algunos taninos como los del
aliso y del lúpulo dan varios de estos compuestos, aun cuando
esto hace suponer que en tales vegetales puede existir más
(le un tanoide. Debe observarse que los tanoídes que dan ácido
acético cuando son fundidos con potasa, dan también gran
des cantidades de glucosa cuando se les trata con ácidos
diluídos, lo que no sucede con los que dan floroglucina. Ade
más del ácido protocatéquico (C6 H3 (OH)._,COOH —1:3:4) se

forma un isómero (1:2:3), ácidos vanilico é isovánilico y

EllUOllIl‘kí Él:

COI] pot-¿se _

formarse g :r s.22-511de los

frecuenteme;:¿Luc-samuyai
radamente.

EfGCLlIEIILi‘L'.:. fusión con p<

nos se obss- ¿'27 los .¡ue da

seca dan é i: 3.:Cr-3catéq11:

pirogalol orí'—_i:.;-.:.¿cido gálic

Materias calm-annuc que ac

van aconipaiaics generalme
que interviene-1; ¿5.menudo en

tidos aquéllos. Ha: siio estur'i
yyKostanecki: c021: Lastaninos

naturaleza al ESÏEÓOde glu

tintes más ó 11121.35pronuncia
utiliza como marie-me el e

cuando se emplea e: cromo ó 1

las flavozms;para iiiereuciarlc
y la brasilina que. estando ma
tienen propiedades distintas.
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I.
desprenï-sg .7 colorantes qu<
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(l) Collefluni-lító. pág. HH.
('2) Bericlite. t. '26. pág. 2901, 2302



ácidOsderivados de la resorcina,fenol que Nierenstein (1) ha
encontrado sometiendo el tanino del quebracllo a la fusión
con potasa.

Además del ácido gálico, elágico ó flobal'enes que pueden

formarse por la acción de los ácidos diluídos, suele obtenerse
frecuentemente glucosa, cuya investigación debe hacerse sepa—
radainente.

Efectuando la fusión con potasa, directamente con los tani
nos se observa que los que dan pirocatequina por destilación
seca dan ácido protocatéquico, mientras que los que dan
pirogalol originan ácido gálico ó elágica.

Estos

van acompañados generalmente por substancias colorantes
Materias colorantes que acompañan d los tanaides.

que intervienen á menudo en las reacciones á,que son some
tidos aquéllos. Han sido estut'iados principalmente por Perkin
y Kastanecki; como los taninos, se hallan habitualmente en la
naturaleza al estado de glucósidos comunicando, algunOs,
tintes más ó menos pronunciados del color amarillo cuando se
utiliza como mordiente el estaño ó aluminio y del verde
cuando se emplea el cromo ó el hierro, formando el grupo de
las flavonas; para diferenciarlos de otros como la hematoxilina
y la brasilina que, estando más ó menos asociadas a taninos,
tienen propiedades distintas.

La flavona que fué primitivamente el tipo del grupo sinteti
zado por Kostanecki (2) y su derivado el flavonol del cual se
desprenden los colorantes que nos interesan más (quercitine,
fisetina, miricetina etc.) tienen, determinada su constitución

(l) Collezium —19(E>,pág. 69.
('2) Berichte. t. '26, pág. “2901,2302.
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y las distintas sustancias colorantes solo difieren entre sí por
el número ó disposición de. los oxhidrilos.

4 o 2' 3' (l/\/ \ —»—\ /\/ \ ¡Nx
3 Ü — -|' l (' - ‘

l .I g \ q/2 v-H s' l mu

\l/\C0/ (‘-()
[Im‘ona {laronol

Clasificacacíón de los taninos

Se han propuesto varias aunque desde el punto de vista
tecnológico la más interesante es la que los clasifica en dos
grupos:

1.° Tanoides que dejan sobre la superficie de la piel des
pués del curtido, un depósito blanquecino de ácido elágico
(el «bloom» como se le llama en Inglaterra).

2.0 Los que no dan este depósito.
'Stenhouse dividióles en dos clases: los que dan precipitado

azul oscuro con las sales de hierro y los que lo dan de color
verde.

Estas dos clasificaciones coincidirían porque la mayoría
de los que reaccionan en azul negro con el hierro dan el
«bloom» mientras que los que dan verde no, correspondiendo
generalmente á los tanoides que dan pirocatequina por el
calor, como dan pirogalol los que reaccionan en azul.

Muchas veces, sin embargo, las diferencias de tinte son

ocasionadas por la presencia de impurezas accidentales ó ma
terias colorantes, ó la reacción del medio, existiendo el hecho

e__b_—»————————

._Aid-“
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de que el ácido galotánico da un franco color verde en pre
sencia de una solución fuertemente ácida de cloruro férrico.

Hay también excepciones en cuanto a la concordancia (le
ambas clasificaciones; en efecto, las mimosas australianas dan
un color violziceo aunque sus tanoides pertenecen al grupo
catéquico. Además el ácido galotánico, que es el tipo de los

taninos pirogálicos, no da el «bloom».
La clasificación que parece más acertada. es la que se estu

bleceria teniendo en cuenta los productos de descomposición
de los taninos, por el calor, por ejemplo.

Los taninos catéquicos-que dan pirocathuina por desti
lación seca-dan derivados bromados insolubles cuando se

les trata(l), en solución diluída con agua de bromo, mientras
que los pirogálicos——qnedan pirogalol por destilación seca
sólo dan derivados solubles, Niercnstcin (2) lia demostrado

que los taninos catéquicos dan un precipitado (un azoico in
soluble) cuando se les trata con una solución diluída de clor
hidrato de diazobencene.

Dan igualmente los catéquiCOssoluciones de color carmesi

con ácido sulfúrico concentrado, mientras que los pirogálicos
dan colores pardos ó amarillos.

Trimble (3) propone disponerlos en dos grupos, según la
proporción centesiinal de carbono que presentan: la primera
serie comprendería los que contienen alrededor de 52 "'0de
ese elemento y la segunda, los que oscilan cerca de GO.En el

primero quedarían comprendidos los taninos pirogálicos y en
el segundo los catéquicos; véanse algunos ejemplos:

(l) Procter-—.Ïourn.Soc. Chem. Ind. "1891, pág.
(2) Collegium 1906. 376.
(3) Obra citada 131.
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1*": (intro—(muoq:.&1.n7os)

. C n

'l‘anino nlc-lzunmnlnu (Li'nrc). . . . . . . . . . . . . . .. 5212 3.5!;
(-usuu‘m (Nassi . . . . . . .. ... .... 521»? 3.:)?

:runurlo -Uulln-y) . . . . . . . . . . . . . .. 2’)“.ISI 3.5)!)

Avi-lo gulolnnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32.1” 3.52

2". (.iRL"l’O-(CA’I'ÉQUICOS>

( H.

'l‘anino (le lu (-ul'lnzu «le roble. . . . . . .. . . . . .. 5512?) dim

¡ln-l manle Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Win 4.19!)

- (lr: ln (-nnnigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5%.“) 5.33
du la ruLunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239.20 1.7:!

Vimos ya que si se hacían liervir los taninos con acidos di

luidos ó se i'avorecia su fermentación por la acción de la pec
tasa ú otros fermentos ordinariamente presentes en los vege
tales, se originaban diferentes productos de descomposición.

Algunos tanoides daban glucosa y además se observaba qne
cuando se trataba de taninos catéqnicos siempre se obtenía
flobafenes, mientras que los pirogálicos daban ácidos gálico
ó elágico. Algunos taninos, como los de la corteza de roble y
de la valonia, dan, sin embargo, el «bloom», rojos insolnbles
y rastros de acido gálico, por más que tal anomalía puede su
ponerse debida a que exista en dichas plantas una mezcla.de
tanoides pirogálicos y catéquicos.

Existen clasificaciones como las de Wagner en taninos fi
siológicos y patológicos según su manera de formarse, y la
que se basaría en los trabajos de Brissemoret (1) que distin
gue los taninos según las coloraciones que produce un reac
tivo especial, pero la primera sólo tiene un interés histórico y

(l) Bulletin de la. 1' Soc. Chimique de France-1907, Il 474.
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lu segunda tiene sobre todo valor en Farmacognosia, por lo
que no n05 ocuparemos (le ellas.

Como base'pues, para una clasificación de caninos que per
mita investigar la naturaleza de un material curbiente cual
quiera se recomienda la propuesta por Procter (1), que está
basada en las reacciones que hemos visto ya. Trunscribimos
el cuadro preliminar de clic-112iclasificación que se completa.

con cuatro cuadros complementarios muy completos, donde
se hace el estudio plrticular (le los materiales curtieutes más
CONOCÍCIOS.

13'“ CI'ADRO

Clasificación preliminar (le las materiales curtienhes

1.n (IIus-e.——'[‘aninoscatéquicos.

Dan ppdo. con agua de bromo.
verde-oscuros con alumbre férrico.

Cu SO -J:más NHL-3 en exceso:

el ppdo. se redisuelve el ppdo. no se redisuelve
sub-clase a sub-clase b

Tabla II Tabla III

2.“ cla.se.——Tauinosmixtos y dudosos.

Dan pde. con agua de bromo.
» n azul ó púrpura con alumbre férrico.

p

.5'.“clase.—Taninos pirogálicos.

No dan ppdo. con agua de bromo.
» » azul negro con alumbre de hierro.

(l) Leather Industries Lab. Book. 1905, 157.
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PRINCIPALES MATERIASCL'RTIEXTESVEGETAI.ES.-—Proceden de

las diferentes partes de los vegetales, certezas de árboles, leños.
frutos, hojas, raíces, agallas y jugos vegetales, siendo los más
empleados los siguientes:

Cortezas:—-Las de las diferentes encinas y acacias, de pino,
sauce, abeto y aliso.

Leños:—Encina, castaño y quebracho.
Hojas:—Zumaques (1).
Raíces:—Canaigre y palmetto.
Frutos:—Valonias, divi-divi, algarrobillos y mirobalanos.
Agallas:—Nuez de agallas, agallas de Hungría (Knoppern),

de China, Algeria, etc.
Jugos:—Kinos.

Además de esta clasificación comercial puede ¡mencionarse
la de Bernurdin (2) que ha estudiado 350 especies curtientes
y las agrupa por familias botánicas.

Sin entrar en la descripción de todos estos materiales y
estudiar sus propiedades especiales, que veremos al tratar (le
las propiedades del cuero, diremos que cada país trata de
aprovechar los elementos que tiene á mano ó bien aclimatar
los que necesite complementariamente para su industria:
seremos detallados cuando se trate de 10sde nuestro país.

(1) Bajo este nombro se designa preferentemente la materia curtir-me pro
ccdente de la pulverización (le las hojas (lol Jl’husl'oriariu L. Pero. sin
embargo se comprenden también bajo «se nombre todo material ('nrtieme
que consista en hojas pulverizadas.

(2) Procter-Principles ol' L. Manul'. 242.
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Obtención de extractos

La fabricación de extractos consiste en separar los taninos
de los vegetales bajo la forma de una solución acuosa que se
somete á una. cOncentración en el vacío y tiene por objeto
obtener bajo un pequeño volumen productos comerciales
muy ricos en tanino, que permiten acelerar el curtido.

Las operaciones fundamentales que comprende son:

a) Elección de la materia prima.
b) Trituración de la misma.

c) Agotamiento.
d) Clarificación y decoloración de los jugos.
e) Concentración.

No (letallaremos los aparatos empleados en dichas mani
pulaciones porque varian al infinito, prestando sí atención á.
las causas que influyen siempre, favorable ó desfavorable
mente en el agotamiento de las sustancias curtientes, opera
ción tan sencilla en apariencia.

Estos factores son:

a) Temperatura.
b) Duración del agotamiento.
c) Presión á que se trabaja.

d) Composición del agua empleada.

La influencia (le la ¿e1nperatmw.——Hasido estudiada dete

nidamente por Parker y Procter (1), quienes sometieron á.
extracción completa los materiales más comunes, á tempera

(l) Journal Soc. Chemical Industries-159.3, 63:3.
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turas que variaban de 10 en 10° entre 15° y 1000y estudia
ron los extractos obtenidos según la riqueza en tanino y la
coloración que presentaban, constatando que la mayoría de
los materiales curtientes tienen su óptimo de extracción á
temperaturas menores de 100°y que las temperaturas supe
riores al punto de completa extracción, destruyen cantidades
crecientes de tanino. Estos resultados están resuinidOs en el

cuadro siguiente, en el cual se ha tomado com‘encionalmente
como 100 el maximum de extraCción obtenido y refiriendo zi.

esa cifra los tantos por ciento que figuran en él.

Qui-lu'uclmj

Manqu
Vulonius

E

7.

Ebullic. ¡.2 v
hora.. ..

15°! (,1 ) ïuz m l w; 3 .u 43 2 GI o

1') a ¡0 s ssh 721 . 5mr; xr r ¡n a l TG3

30 a 40°; 93 3 su. x1 :1 su 1 H1 1 11 a 32 a
4o a 50°: ss 1 «n 1 (u.— su 1 sas; — «ss- q, ‘ sr 7

50 d 60°l ss a ‘lb 1 sm 2 9.5 — ¡uu — a: _ 91) 2

oO a 70°: (u s 9h l no- (h 4 es I. 2 í 91.7

70 á sant 95 s I ‘ln 9 95.4 10o.- k3 7 ss — s 9a.?

SI.) a 90°I 100 — " (J. 5 5M _ l 96.3 s3 5 10o — 100 —

90 a 100°¡ 100.- 100.- 91.4 f 94.1 81.8 m9 í (5.7
I

l

l

Se observa en esta tabla que para el zumaque, encina, etc.,
es no sólo innecesario, sino perjudicial, la ebullición del
líquido.

Paessler (1) ha repetido y confirmado estos resultados y

(l) Dingler’s Polytechnisches Journal-1897, 235.



lia encontrado además que la transformación de los taninos
en no-taninos se opera preferentemente en las fracciones pri
meramente disueltas ó más solubles.

Parker y PrOcter han observado también que la coloración
de lOsextractos crececon la temperatura y si se considera que
dicha coloración es perjudicial, se nota una nueva ventaja de
las bajas Len'iperaturas.

Del efecto de la duración (ch agotamiento, se han Ocupado
Schnedcr y Bariol (1) quienes lian encontrado que empleando
una cantidad suficiente de agua se llega a extraer la mayor
parte del tanino después de algunas lloras de ebullición y que
el agotamiento ulterior solo quita al residuo rastros de tanino.
Por una ebullición prolongada un cierto número de sustan
cias primitivamente insolubles, se solulbilizan y el agua va.
cargándose más y más de no-taninos, que empeoran la calidad
del extracto.

LOs resultados de las experiencias realizadas por dichos
autores van sintetizadas en cl siguiente cuadro que represen
ta la cantidad de no-taninos producidas en diferentes mate
riales durante tiempos distintos:

98 horas
Í II' ' ’

‘2 horas 6 horas
| |I‘ " | Il‘ 'I

l

l

É

I

l

l

lCorn-zu Alu encina . lUO i 105) 243

v > pino lOlI l 11'2 2‘28

Valonias . . . . . . . . . ..¡ lÜO l m2 É 200

Mirolmlanus . . . . . . . 100 lOl 1343
Zumaque . . . . . . . . . . . I lOlI 103 1155

Qucbrm-lio . . . . . . . nl 100 103 “268
Leñn iln encina. . . . .i ll'KI 10?) 4'20

(l) Ding. Poly. Journ. —lSÉJ-l,259.

._AV.*._>sphwfim-waVA;..A,?,V/m..
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La presión ejerce también su influencia. Eitner (l) la ha

determinado pesando el extracto seco obtenido á cada pre
sión y temperatura correspondiente, fijando la riqueza de
esos extractos en tanino y no-taninos. He aquí algunos de
los resultados por él obtenidos:

. | n _ N
EXTRACTO °¡., TANINO g NO-TANINO

Sustancias Presión en atmósf. ‘ Presión en atmósf. Presión en atmósf.

4ili|l
Ï l . ¡

Corn-ln (le I i i '
4

curniulm-s
2 ¡1 '2

‘i i l 4 i 6

' v . i i I

“mm 22-“3-7993 “mw ll.07¡ 7.99 5.62132213.07151-01332620.32
Corn-zu «le . ' 1 . 1 l ‘i l i ' v

“bet” ---- -- mm u Miami-2.70 9.30; 8.3| 4.50 213: 4.40 5.73' 822041.60

Mirobnla- i f g i ¡y . ‘

"05'" ' ' ' ' ' 41.73“19459541122502 23.02 l-'l5212.49116.7221.1731.46‘31133. ‘ .

1

Algarrobi- l i ! r ‘ í

lloS .... -- nen-2 r;3.m‘.19.25¡.1s_3336.4421»; 3.37 e47 32.18 39.04 40681-1038
Zumaquv... 43.9552.33llñl.10 47.4392 2522.70 11.27 8.87 20.53 ¿(me 3933149151

l . r i

Quebrm-ho. "23.91¡2¡.3Si23.55ll21i.2321.0521.50184213.60 2.86 2.8% 6.981263
4 ' ‘ ! i

4

Influencia de la composición del agua. —La acción producida,

por la naturaleza del agua. tiene también importancia. Nihole
y Martínez (2) han efectuado experiencias sobre algunos ma
teriales curtíentes, haciendo la extracción en caliente según
el método de Koch (3) ó en frío por digestión de 48 horas

y hán llegado á los resultados que consigno en el cuadro si
guiente que muestra principalmente que la pérdida.de tanino
es, en general, tanto más acentuada cuanto más dura es el

agua empleada:

(l) Der Gerber, 1895, 145.
(2) Rapp. sur les trav. prés. au V. Congrés-Llege, 1901,pág. ll0.
(3) Lunge.—Analyse industrial.
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Dun-zu

111.an

[WOL ï

Cantidnd

(l(3
Cloro

Idem

(le
SO:

Agua.destilada.....00

poco,rhn-¡wn1‘)'309.58

LNml’n(¡fl

selenitosn,... clnrurada.41.2418.34

416.8825.20

(¡um

-muydura.78.0027.46

(l)Tnnino;(2)Notanino.

30.!)
105.6

44.5
270.-« 338.3

T (l)
¡4.13 11.85 ¡0.215

(5.9.)lllxh'.en (saliente

I'h'CINA
NTT (2)

Enl'rlo

Encal.

PINO N'l‘T

Enfrío

En(ml.

BTTNT

ZUMAQUI-1

Enfrio T

¡[.12SLHH 53.53!”S] FLSEJ8.38 IMS)877 6.268.15

3.1.122.9.7

bz».29

3.9220.419 3.9719.59 4.9217.57

3.12¡8.00 3.7317.42 4.3018.211 5.2?)17.7’ 6.6516.37

llilMi(r210llvl Ci"

“¡.73

2.80l2.0718.01 3.086.9724.49
—-2.11[(531 4.894-—

|73|11.13 14.30“.21 12.6510.8?) |33|]12.77 l().7]13.21
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Los mismosautores, recordando el caldo bacteriológíco de

Raulin, hacen también notar la posibilidad de que las sustan
cias minerales en disolución en el agua influyan sobre el des
arrollo de los microorganismos que acidifican los jugos.

En el cuadro anterior sólo se tiene en cuenta la dureza y
las cantidades de cloro y anhídrido sulfúrico y de un modo
general; Nihoul y Van de Putte (l) han efectuado ensayos
con soluciones de bicarbonatos alcalino-térreos,sulfato sódico,
bicarbonato magnésico, cloruro cálcico, etc., y constataron
que la acción de dichas sales es variable pero se traduce
siempre en pérdidas de tanino.

Claríficacióny decoloraciónde los jugos-Al salir de los auto
claves ó cuvas de extracción, los líquidos tánicos que marcan
2, 3, 4, 5° Baumé, deben ser privados de los materiales que
llevan en suspensión y debe disminuirse en lo posible su colo
ración; y decimos así porque en toda decoloración hay pérdi
da de tanino y debe operarse entonces en presencia de dos
factores contrarios. Es grande el número de sustancias apro
vechables con ese objeto, siendo las más comunes la sangre,
la albúmina, la caseína, sales metalicas, sulfitos, hidr ¡sulfítos,

corriente eléctrica, etc., no entrando á detallar los procedi
mientos porque sería largo hacerlo.

Riqueza en tanino de los materiales curtiembres.-—Los elemen

tos que interesan más al curtidor, son el principio curtiente y
la glucosa.

Esta última se determina siempre por el método de reduc
ción de las sales de cobre, pero respecto al primero hay una
plétora do métodos, que dan resultados bastantes distintos

(1) Bull. Assoc. belge Chem. 1902, 381-1904, 185, 193.
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entre si y que en su mayor parte sólo presentan interés teóri
co. Es posible que la divergencia entre los datos obtenidos
por los distintos procedimientos analíticos, no sea debida á
defectos de éstos sino más bien, como opina Spica (1), atribui
bles principalmente a la naturaleza del tanoide que se exami
na. Es por esta razón que los especialistas, apartandose (le
métodos científicos y considerando que al curtidor no le inte
resa saber cuánto tanino existe en su material curtiente, sino

cuánto tanino capaz de fijarse sobre la piel hay en el mismo,
se han decidido por el método de la fijación por la piel pro

puesto por Eitncr y que, con las modificaciones introducidas
en los diferentes congresos, transcribe Lange (2).

Inútil es hacer notar que el criterio antiguamente seguido
para apreciar el valor de un material curtiente, basado en la
apreciación de que una corteza de color claro es más rica en
tanino que una OScura,debe clesecharse categóricamente, tan
to más cuando Tlmau (3) después de un estudio comparativo
ha establecido el poco valor de los caracteres físicos en cues
tiones de esta índole. Parker y Bloc-key(4), para citar un
ejemplo preciso, han sometido á diversos ensayos once varie
dades de mirobalanos del comercio y han hallado que las va

riedades oscuras, consideradas como inferiores y que son por
¡o tanto más baratas, son casi siempre mejores que los pro
ductos claros y de precio elevado.

Dar datos numéricos que representen el tanto por ciento
de tanino que existe en los centenares de curtientes conoci

dos seria una tarea larga y de poco provecho, puesto que
existen diferencias muy grandes en cada variedad; lo hare

(l) (-¡nzzeita Chim. Italiana, 1902, 1-18.
(2) Obra citada.
(3) La Halle aux cuirs, 1908, l&0 y [95.
(J) Revue Generale de Chimie pure et appli.—¡90i, III.

“Ma-AwfiA-m- wú\ 4W\<F\h\ a.“ . \- —-\_,._/\_',- _._.,\._—__>.._ /-,__/...,‘>V;\ Á
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mos con lOsvegetales de nuestro país en' el momento opor
tuuo.

Alteración de los líquidos curtientes

Som-zac l-li'l‘l'lHOm: Las FERMENTACIOXHSPoslBLEs .—Losjug0s

tánicos, obtenidos por el agotamiento acuoso de los materia.
les curtientes para la fabricación de extractos ó para em
plearlos directamente en el curtido, contienen principalmen
te, ademas del tanino, azúcares, hidratos de carbono, grasas,
albuminoides. sustancias procedentes de la descomposición

, del tauino (flohafenes, materias colorantes) y compuestos
minerales como fosfatos, cloruros, etc.

Constituyen entonces un medio apto para el desarrollo de
inicrmn'ganismos, que pueden ser mohos, levaduras, bacte
rios. eta, y que originarán fermentaciones.

Pueden señalarse los siguientes procesos:
l.“ Farmmltacimz grilica, ocasionada por un cierto número

de mohos que actúan sobre el tanino, dando ácido gálico y
otros productos más simples de desdoblamiento.

2.0 ¡"crmentmiones (ícidas, producidas por la acción con

junta de levaduras y bacterios especiales. que operan sobre
las sustancias azucaradas y ciertOShidratos de carbono, dan
dolugará Información de ácidos grasos como el acético,
láctico, etc.

3.° fermentación púh'ída, que suele acompañar á las ante
riores cuando, en la practica de teuería, se introducen pieles
en lOsbaños curtieutes. Estas pieles enriquecen el medio con
materias albuminoideas que son las atacadas en esta fermen

tación, por gérmenes que las mismas pieles aportan.
La fermentación gálica es perjudicial por las pérdidas de
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tanino que acarrea y por otra parte, la proliferación activa
de los mohos que la producen, impide el desarrollo de, la fer
mentación ácida que es la única útil porque, como verenms
más adelante, tiene la misión, durante las operaciones preli
minares del curtido, de híncliar las pieles y completar la
eliminación de la cal, con el objeto de facilitar la acción del
tanino.

La fermentación pútrida es también mala por las pérdidas
de sustancia dérmica á que (la lugar.

Fermentación gálica.—ScheeIn fué quien por primera vez
notó, en 1786, que las nueces de agallas se alteraban con el
tiempo, dando ácido gálico, pero creyó que dicho compuesto
estaba preformado totalmente enla planta y que la pntrcl'ac
ción sólo lo ponía en evidencia.

Pelouse, en 1833, probó que no preexistía y que su forma
ción se verificaba siempre en presencia del aire y admitió en
consecuencia que el tanino se transformaba en ácido gálico
por una simple oxidación.

Robiquet, en 1837, observó por el contrario, que el cambio
se operaba en vaso cerrado y que. no provenía de una oxida
ción síno de la acción de un fermento.

Fué Van TieyhemU) quien estudió el punto a fondo, de
mostrando que sin la presencia de mohos no se obtiene ácido
gálico en las soluciones de tanino. Las especies principales
son el Aspergillus ¡tiger y el Penicillium Glaucum. El aire y

los compuestos minerales son indispensables para el proeeso
de formación de ácido gálico que viene á.ser el resultado de

una. hidratación producida por la acción de una diastasa, se

ili Duclaux -Trait(- de Microbiologie. —I\', 540.
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gregada por el micelio, que en 1900 logró caracterizar Fern
bac/i (1), quien la llamó tanasa.

Potterin (2) confirmó el trabajo de Fernbachy encontró
que la temperatura óptima de dicha diastasa es de GT".

El desdoblamiento se detiene en el ácido gálico cuando se
logra evitar la vegetación superficial de los mohos: en caso
contrario el tanino es completamente quemado y se llega á la
formación de gran cantidad de anhídrido carbónico como tér
mino final.

Collin y Benoisf (3) estudiando la cuestión opinan que, en
el caso de fermentaciones rápidas,la descompOsicióndel tanino
no se debe á los mohos citados, sino más bien á bacterics.

Proponen dichos autores para contrarrestrar la descomposi
ción agregar á los jugos, biyoduro de.mercurio en la propor
ción de .l á 3 "n.

Jean (-1)-aconseja el empleo del aceite de alcanfor.
I'lermmztaciones (icicIus.—Hv(enIein(5) lia estudiado detenida

mente la fermentación ácida en los jugos de corteza de pino;

encontrando que es producida por el bacillus corticalis, que
al actuar enturbia el liquido y origina un desprendimiento
gaseoso más y más intenso. Se desarrolla igualmente en lí
quidos aereados ó privados de aire y tiene su óptimo de tem
peratura de 30 á 40°.

Sembrado en un jugo esterilizado ha producido una fer
mentación ácida con desprendimiento gaseoso, á expensas
exclusivamente de sustancias no curtientes solubles, especial
mente de azúcares.

(1) Comptes Rendus 1900, 121-}.
(2) id. CXXXI. 1-226.
(3) Moniteur Scientifique—l&‘ï.
(-1) La Halle aux Cuirs-—1900, 548.
(5) Dingler’s Polytelinisches Journal-1894, 18H.
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He aqui algunos result-ados que aseveran esto:

lUO (‘.\l. 3 m: EXTRACTO ANTES m:
, mxrci-zs ¡mm 1 nu-Hiuzxcm

(I‘FN'I'II'ÏNHNZ ‘FHRMHX'I ¡\(Ïlíl.\' ‘

Sust. orgánica (-lu'tivntc . . . . . . . . 01'55 _ 0.1690 . más 0.0035

¡ no clli‘tientc . . . . ..¡ 0.1670 ¡ 0.1220 i — 0.0450
Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.0123 f 0,0120 1 —— 0.000?)

ram. mar...) 0.3150 0.3030 ‘ — 0.0.120Azúcar contenida . . . . . . . . . . . . . 0.0ll'2 0.0036 - 0.0376

Los productos formados son por otra parte, un ácido que
queda disuelto en el liquido y por otra una mezcla (le hidró
geno y de anhídrido carbónico.

Andreach (1) estudió los productos de fermentación y las
especies de fermentos activos. Clasifíca los microorganismos
de los extractos curtientes en tres categorias:

(y Bacterios de putrefacción.
¡n Bacterios del agua y del aire.

c, Agentes de. fermentación propiamente dichos.

Los bacterios de.puh'efacción son introducndos en los Baños

por las pieles mismas y aunque no provoquen una fermenta
ción ácida tienen importancia porque solubilizan una parte
de la sustancia. albuminoidea de la. piel, enriqueciendo por lo
tanto en materias azoadas el medio en que han de.desarro
llarse los agentes de fermentación. Actú-«men soluciones di

luidas ó fuertes aún en presencia de ácidos. Se han estudiado
ya unas quince especies aparte de aquellas que no se conocen

bien, pudiendo citarse entre otras el bacillusfluorescens lique
faciens (Flügge) b. megatherium (de Bary) b. subtilis (Ehren

(l) The Leather Trndes Review —1593.
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berg), b. mgcoitles(Flügge), proteus vulgaris Í‘Hausser),Strep
tococcus blanc (Muschek), etc.

Los bacterios del agua y del aire existen en gran cantidad
en los extractOs curtieutes donde hallan condiciones favora

bles para vivir y aunque ordinariamente no provocan putre
facciones ni formación de ácidos en cantidad notable, absor

ben materias azoadas é hidroearbonadas de los jugos, dando
productos que, modificando el curtido, pueden variar la cali
dad del producto. Anrlreascli ha determinado más de 25 espe
cies entre las que mencionaremos: el Bacteriam aerogenes

(Miller), B. latemn (List), b. patrullas (Flügge), II. flacocoria

cens (Adametz-\Vickinann), Diplococim ligue 'ucienx, mir-roco
cus luteus (Cohn), sarcina aarantiaca (Nauzen), etc.

Los agentes (lefermentaciónpropiamente dichos, son los que

desempeñan el papel más importante actuando sobre las sus
tancias del caldo para (lar varios productOs entre los cuales
priman el alcohol etílico, anhídrido carbónico, ácidos acético
y láctico, siendo estOs dos últimos los únicos útiles, ya que

dan al medio curtiente la acidez que se requiere en las opera
ciones del curtido.

El ácido láctico es formado por la acción del fermento
láctico, sobre los azúcares; el ácido acético se origina en des
fases, una á cargo de levaduras que transforman el azúcar en
alcohol y la.segunda que se produce por el Jíycoderma cim'
que, oxidando el alcohol, da el ácido acético.

Estos fermentos ácidos proceden de las materias curtientes
frescas, lo que explica la.rápida fermentación de las infusio
ues de vegetales frescos. El ácido acético de los jugos curtien
tes no se debe exclusivamente á la acción de los bacterios de

acetificación, sino que puede aparecer como producto secun
dario de otras descomposiciones.

Acción del occígenodel (tire-Además de estas alteraciones.
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ocasionadas por diversos microorganismos, se observa que
las soluciones tanicas expuestas al aire absorben oxigeno co
loreándose más ó menos intensamente en pardo, formándose
pl‘OCluCtOs(le oxidación poco conocidos aún y que presentan
un carácter ácido.

Resumiendo los resultados (le algunas experiencias ten
dientes a establecer las condiciones eu que esta acción se
realiza, Sisley (1) llega a las conclusiones siguientes:

l." La coloración producida es independiente de las fer
mentaciones propiamente dichas y no es favorecida por la
invasión de los gérmenes atmosféricos pues las soluciones es
terilizadas se alteran tan rápidamente como las no esteriliza
das en ciert0s casos de jugos en fer1nentaci(')n; hasta parece
ría que los bacterios desempeñan el papel (le reductores y que
impidieran, dentro (le ciertos limites, la acción del aire.

2.0 Las soluciones (liluídas se oxidan más rápidamente que
los extractos concentrados.

3.° El calor parece favorecer la oxidación; sin embargo,
decOccionesde agallas dela China hervidas durante algún
tiempo se colorean menos que las obtenidas en frio. Esta
experiencia hace suponer la presencia, en dicho material cur
tiente, de un fermento oxidante soluble, análogo á la laccasa
ú otros, descubiertos por Bertrand y que la ebullición des
truiría.

4.0 A causa de la natural fenólica de los taninOs, los alca

lis favorecen la coloración y los ácidos la retardan.

El mismo autor estudia los medios adecuados para evitar
esta alteración y señala. como favorable el empleo de peque
ñas proporciones de ácido ersenioso ó fosforoso.

(l) Rcvlie (les Mat. Coloranu-sg 1597.21”.
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Sales metálicas

Aunque el empleo de principios curtientes vegetales es el
más antiguo y tiene mayor importancia comercial, el uso de
sales minerales es conocido desde hace tiempo y tiende ai.
equilibrar (sobre todo con las sales de cromo) la importancia
de los primeros.

Para producir cuero es necesario no solo deshidratar las
fibras y hacer que se separen, es decir, suprimir su adheren
cia, sino que también se requiere, como decimos en otro lugar,
comunicar á la piel ciertos caracteres fisicos y quimicos, en
relación con el uso a que está destinado el cuero, en cada

caso, como por ejemplo la resistencia al agua.
En tesis general puede decirse que toda sal capaz de pro

ducir una contracción ó deshidratación (le las fibras, tal

como sucede con el alcohol, puede en mayor ó menor grado,
llenar esa primera condición. Algunos sulfatos, especialmen
te los de sodio y magnesio, aunque no pueden convertir por
sí solos una piel en cuero, son capaces de contraer las fibras
de aquélla tan rápidamente como los taninos vegetales y son
susceptibles de útiles aplicaciones en ciertos procesos rápidos
de curtido, especialmente cuando se desean cueros resistentes
y livianos que puedan ser modificados por tratamientos pose
teriores; una solución concentrada de sulfato amónico deshi
drata tan fuertemente como el alcohol y produce cueros
blancos semejantes á los obtenidos por «picklage». Ninguna
de estas sales sin embargo, pueden formar completamente
un cuero, pues necesitan la cooperación de sales metálicas

que puedan fijarse permanentemente en las fibras disminu
yendo ó eliminando su higroscopicidad.

Hay diversas sustancias metálicas que poseen en mayor ó
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menor grado esa propiedad que se explica7 según se despren
de de los estudios de (Im-alli (1). del hecho siguiente: todas

las sales que en solución acuosa pueden dar origen por hid ró
lisis, a hidratos y sales basicas tienen propiedades curtientes.
El autor ha experimentado sobre los metales trivalentes que
(lan sales hidrolizables (nitratos de cerio, didímio, lantanio,
en solución neutra ó alcalina, con adicción de cloruro sódico)

y sobre metales tetravalentes (cerio, torio y zirconio) y ha
obtenido buenas muestras de cuero, sobre todo con las sales

céricas que se reducen parcialmente á sales ceriosas, con pér
dida de oxígeno que oxida‘ la piel. Comercialmente sin embar
go, sólo tienen importancia los compuestos pertenecientes al
grupo del aluminio, cromo y hierro, que tienen la propiedad
de dar óxidos de la fórmula M2 Os. Procter (2) señala el caso

del manganeso cuyas combinaciones de ese tipo son poco
estables y que sólo tiene un esoaso poder curtiente y el del
títaiio que puede, por varias razones, considerarse como per
teneciente al grupo y que ha sido consagrado recientemente
como agente curtiente.

Cuando hablemos del curtido entraremos en detalles sobre

el empleo de estas sales.

Materias grasas


La conversión de la piel en cuero, por medio de materias
grasas. es posiblemente uno de los métodos más antiguos.
' En su más simple expresión, los métodos consisten en en

grasar con grasas sólidas ó líquidas la piel húmeda, sobarla

(1)_ chdiconti della Reale Accademia dei Líncei.—1907, 16.
(2) Principles of Leather Mannfacture.—1903, 185.
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y luego extenderla para que se produzca una lenta elimina
ción del agua y un'a absorción de la sustancia grasa.

Las sustancias de esua naturaleza que se emplean preferen
temente son el sebo de buey ó de carnero, grasa de caballo,
aceite de patas de buey, lanolina ó suintina, aceites vegetales
y animales, «degras», etc.



El) (‘l'llTlllfi DE LAS PIELES

Utilizando lOsdiversos mnterinles curtientes que acabamos

de pasar en revisten se da origen zi distintos procedimientos
que pueden agruparse así:

a) Métodos de curtido por principios vegetales.
' h) id. sales metálicas.

c) id. materias grasas.
(l) id. mixtos y diversos.

Cnrtido vegetal

Comprende un conjunto (le operaciones zi que es necesario
someter las pieles; son las siguientes:

(L)Reverdecimiento.

b) Depilado. il’i-n-pnracionpara el

c) Dese-amado. \ ('m‘lí'lo(l) Eliminación de la cal é'liinelnimiento.

e) Fijación del taníno sobre las fibras.
f) Concluido de los cueros.

REVERDECIMIENTO.—COmOhemos visto ya el cnrtidor recibe

las pieles ya verdes, preservadas con sal ú otros agentes, se
cas ó bien saladas y sacadas. ¡Ésta operación, llamada tam
bién remojo, tiene por objeto eliminar ln sangre y demás im
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purezas y la sustancia conservadora restituyendo á la piel,
en los últimos casos, las propiedades naturales.

Las pieles frescas solo requieren un lavado que quite la
sangre y las impurezas y es necesario porque la sangre da un
mal color al producto y en unión con la linfa y el estiércol
adheridos constituye una causa de la putrefacción que puede
atacar a la fibra. Para imposibilitar las fermentaciones'es
preferible el agua fría; si el agua pasa mucho de los 10° de
temperatura, si está cargada de materias orgánicas y fermen
tos ó si, como ocurre con demasiada frecuencia, la piel pre
senta un punto en putrefacción al recibirse, debe limitarse en
lo posible la duración de la operación y es necesario esterili
zar el agua con fenoles. En estos casos los aparatos de tra
bajo deben ser escrul'mlosamente limpiados no conviniendo
nunca que permanezca un cuero verde muchas horas en agua
(dos á cuatro horas en corriente de agua y 10 en cuva) pues,
en ese caso, ocurririan varios trastornos.

Las pieles saladas requieren un mayor lavado que las fres
cas pues no solo debe quitarse la sal y las impurezas, sino que
deben ablandarse é li'incliarSe.las fibras que se habian deshi
dratado y contraído por el salado. Por otra parte el lavado
debe ser completo pues si quedarasal, las pieles no se liin
charían regular y completamente por la acción de"la cal, de
biendo tenerse la precaución de cambiar el agua a menudo
para evitar la acción disolvente de las soluciones de cloruro
sódico sobre las partes cementarias de la piel, qu'e les q'uita
ría peso y firmeza.

En el caso de las pieles secas y secas y saladas a la ivez, se
impone un tratamiento más enérgico aún, que puede variar
con el espesor de las pieles y el modo como se ha efectuado

la.desecación. Suele operarse suspendiendo las pieles y expo
niéndolas a una corriente centinua de agua, depositarlas en
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baños cuya agua se renueve fácilmente ó se deje po'drir;
puede agregarse al agua, borax, fenol, pequeñas proporcio
nes de soda cáustica, sull'uro sódico, ácido sulfuroso, etc., con

el objeto de evitar putrefacciones.
Fuera del primer procedimiento que, siendo el mejor, no

es siempre practicable, no puede decirse aún cuál sea el más
apropiado, porque el método preferible varía en cada caso por
más que siempre. deben evitarse las fermentaciones pútridas
que afectan la piel. Como las pieles frescas están frecuente
mente dníiadas por esta causa, ya sea antes de la desecación
ó á consecuencia de la humedad y temperatura de las bode
gas de los barcos, no siempre es fácil evitar que. su deterioro
se acentúe por el reverdecimiento.

Por otra parte, la piel fresca contiene proporciones consi
derables de albúmina. que, si la desecación se efectúa á

una.alta temperatura, puede coagularse é insolubilizarse par
cial ó totalmente. La fibra gelatinosa no se coagula por el
calor pero no obstante disminuye su solubilidad.

.L-a.gelatina, por ejemplo. secada á 130° solo puede ser redi
suelta por los ácidos ó agua á 120°de temperatura. Eitner (1)
ha experimentado con pedazos de cuero verde de becerro, de
igual espesor, que fueron desecados á diferentes temperaturas
con los resultados que doy en el siguiente cuadro:

(l) Procter«Principles of Leather Manuf.. 112
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Estos resultados llevan á la evidencia que con pieles seca
das á bajas temperaturas es suficiente un corto lavaje con
agua y que una mayor desecación requiere más tiempo y más
trabajo mecánico.

Con ciertas pieles, sobre todo las de becerro procedente de
la India, se han empleado siempre baños pútridOS que ablan
dan y solubilizan el tejido endurecido; en dicho país los cur
tidores nativos reverdecen sus pieles sumergiéndolas algunas
horas en charcos en putrefacción lo que es peligroso porque
los cambios de temperatura. y la. variación en el estado del
líquido irregularizan la acción de estos procesos fermentati
vos, que pueden actuar diferentemente en las diversas partes
de la mercadería ó ir más allá de lo que desea. Un tratamien
to semejante hace indispensable un cuidado constante y las
pieles deben quitarse tan pronto como estén ablandadas.

La. putrefacción es producida, como hemos dicho y'a, por
una gran variedad de gérmenes cada, uno de los cuales se ca.
racteriza por los productos que da y su manera de actuar.
Sería posible entonces conociendo la putrefacción más ven
tajosa dar condiciones favorables para que se desarrolle el
microbio que la produce con exclusión de los otros y obtener
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mejores resultados que hasta el presente; pero sin embargo,
el método no es seguido por los curtidores ilustrados, quienes
reconocen que los riesgos sobrepasan á las ventajasy se limi
tan al lavado con agua sola ó adiccionada con algún agente
quimico teniendo la precaución de cambiar el liquido para.
cada paquete de pieles.

CONDKCIONESDEL¿Guaá EMPLEARSE.—-Detodos los materia

les que pueden intervenir en esta operación ninguno tiene
más importancia que el agua, cuya calidad influye grande
mente en el curtido.

Una gran dureza en el agua, implica un reverdocimiento
más lento y cierta alteración en el grano del cuero. El barro
que pueda arrastrar el agua es perjudicial; contiene habitual
mente materias orgánicas y organismos que cooperan á.la.
putrefacción de las pieles; tiene hierro que como sabemos
tiende a oscurecer los líouidos curtientes y los cueros. Los
cloruros en proporción apreciable impiden el hinchamiento
de la piel, etc.

La dureza del agua, el anhídrido carbónico que pueda con
tener y la temperatura son los principales factores que inter
vienen. Las investigaciones más valiosas que se han hecho
sobre el particular pertenecen á Eitner (1), quien colocó pe
dazos de piel depilada y completamente achatada en agua
durante 4 días y á 8°, obteniendo los siguientes resultados:

(1) Procter-Obra citada, 105.
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1 — Agua saturada con (10-, . . . . . .. Bien liincliadu

2 — v con H: Ca (003) 2 - 20° ale-i
manes de dureza . . . . . Reg. liinciimlo

3 —— ('on Mg H: (003) 2 —“20°... id

-l -r— > v Cn. 80‘ e ‘20“A .... Bien liincliado

5 —- n .‘lg. SÜi - ‘20"A . . . . .. Alt-jor him-lindo

6 — n Mg. Cl;- - '20" .-\ . . . . .. Nada him-lindo

7 —— > sal comun - 20° A . . .. id

Depilado.—Comprendelas operaciones que tienen por obje
to la.separacion del dermis de la epidermis y de sus produc
ciones, se llega á este fin destruyendo la capa de Malpighi que
constituye como hemos visto, la parte profunda de la epi
dermis.

S‘e puede operar, siguiendo uno de los prOcedimientos
siguientes:

Por fermentación.
Por la cal.
Por los sulfuros alcaliuos.
Por 10ssulfuros de arsénico.

Estos dos últimos procedimientos son puramente químicos;
el primero es de fermentación y el dela cal es, como veremos,
resultante de una acción compuestade una.fermentación y de
un fenómeno quimico. En todos ellos se destruye la capa de
Malpighi lo que hace disminuir la adherencia al dermis de la
capa córnea y de las pieles, quedando después separar mecá
nicamente estas formaciones epidérmicas por la operación
que se llama descarnado.

DEPILADO ron FERMENTACIÓN.—COnSÍSteen hacer experi

mentar a las pieles reverdecidas un comienzo de putrefacción

«.n
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que afecte la capa de Malpighi, sin atacar sensiblemente la
parte córnea de la epidermis ni las fibras del clermis.

Dicha capa se ablanda facilmente de este modo y se des
compone, siendo en este momento muy fácil hacer la separa
ción en conjunto del estrato córneo y los pelos del dermis.

Eitner consideraba que este proceso era una simple fermen
tación producida por numerosos gérmenes, pero Villon (1) ha
encontrado en el bulbo del pelo una materia albuminoidea
especial, la pilina, solubre en los alcalis y sulfuros alcalinos,
que por fermentación sería destruida permitiendo la separa
ción del pelo.

Esta destrucción dela pilina se operaría principalmente por
nn bacterio aerobio que el mismo autor llama bacteria pilino
y que transformarla la sustancia del bulbo en leucina, tiro
sina, ácido bntirico y margárico y en amoniaco que disuelto
en el líquido hincharia las pieles. Este bacterio se desarrolla
en compania de otros gérmenes de putrefacción cuya acción
se desarrollaría preferentemente sobre el dermis.

Schmits-Dumont, por otra parte, lia aislado un estreptococco
que actuaría sobre todo sobre la capa de Malpighi y sería el
único microbio activo, por lo menos en la primera fase del
proceso.

'illon (2) ha estudiado la forma en que se desarrolla el
proceso y, como se ve en el cuadro siguiente, encuentra que
á medida que aumentan los microbios y la cantidad de amo
niaco formado, disminuye la resistencia del pelo. Este coefi
ciente de resistencia es obtenido fijando sólidamente la piel
y tomando 100 pelos con una pinza cuyas extremidades están
revestidas de corcho acanalado; esta pinza va. adaptada por

(l) Fabrication (les cuirs, 48-].
(2) Obra y lugar citados.
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una cuerda al brazo pequeño de una palanca móvil alrededor
de un eje y en cuyo brazo mayor se colocan peSOS.

Fermcntnción natural Fcrmcnmción artificial

4 u

é

9 Amoninco Anioniacn : u
-—..: : _ oso "u 'A e -:, '

b"z: --— "-
g‘ -:' 5- Len el 5en ln. en cl cn la
E ‘aire i piel :3 -_ ‘ aire pic]

¿ : l l -. i l

i z

fi horus o 0 l 0 5.460 2 0 0.003 5.0110

12 4 ‘0.001‘0.UU5‘ 4.359 ln 0.009 0.011 1.000

ls SK! 10.00.") 0.01»! 4.120 IN 0.011 01'21 3.100

2| 270 lomrume 3.a.) 2m meu (¿Uso 2.0.10

no zoo 30.030‘0095 3.500 2.o 0.034) 0.120 1.000

36 250 lonm 0.115 2.300 20s- ...uz-io 0.123 mm '

.12 190 ’(wao 0.120 1.500 m — —
l

ls 230 ¡0.025‘0110 Low — - -—
:3] 310 10.020 : 0.1.10 omo a —

Sin desconocer el valor de estos trabajos, .-lbt(l) cree que

el estudio bacteriológico riguroso del _asunto está por empren
derse aún, y que provísoriamente la interpretación de los
hechos podría ser la siguiente: los elementos esenciales de la
epidermis son la carpa córnea, impregnada de gelatina y el
estrato de Malpiglii, vecino del dermis, y constituida por
grandes células poliédricas, constantemente en vía de división
y multiplicación, que encierran una sustancia protoplasmá'
tica, semifluida y por consiguiente fácilmente atacables por
los gérmenes de la putrefacción. Ahora bien, la putrefacción
de este tejido, ¿reviste un carácter especial ó es un proceso

(l) Bulletin (lu Syndicnt General des Cuirs et Pcaux (le France.
1908,427.



similar al de la putrefacción-tipo, de que hemos hablado al
tratar la conservación de las pieles? La cosa no es imposible,
aun cuando la fase de la alcalinidad llega muy rápidamente,
lo que hace que el desprendimiento de amoniaco tenga excep
cional importancia pues modifica el carácter de la putrefac
ción y coloca á las pieles en condiciones parecidas á las que
encuentran en los pelambres. Pocos microbios pueden resis
tir un medio alcalino tan fuerte y la aserción de Villon de
que el bacterio pilino es el único capaz de hacerlo es muy

razonable; pero sin embargo, seria interesante investigar si
los microbios ordinarios de la putrefacción viven sobre la
piel durante todo el proceso.

Puede suponerse, en cambio, que la acción de los micro
bios sea limitada porque el amoniaco toma parte en la diso
lución de la capa de Malpighi; se sabe en efecto que si se

suspende un fragmento de piel en vaso cerrado, sobre una
solución concentrada de amoniaco, se puede depilar al poco

tiempo. «Sería pues posible que la misión principal de los

microbios fuese comenzar la disolución de la capa de Malpi
glii pro'duciendo amoniaco que terminaría el proceso y ten
dería á suspender la acción bacteriana».

De estas opiniones puede concluirse, como hacen Meunier
y Vaney (1) que este depilado parece debido:

1.° A la acción de gérmenes especiales, como los estudiados
por Villon y Schmitz-Dumont, que destruyen la parte pro
funda de la epidermis.

2.° A la acción disolvente de los productos amoniacales
formados por ellos.

Este método puede practicarse de diversas maneras:

(1) Obra citada, SS.



1.° Fermentación natural;
2.” id en estufa.

3.o id al vapor.

4.° id por los procedimientos americanos.

En la primera forma, que es raramente empleada y que
solo puede convenir tratándose de pieles frescas, se colocan
las pieles en pila en una caja ó cámara bien cerrada y se aban
donan hasta que se establece un comienzo de. fermentación.

Otras veces se suspenden las pieles en perchas transver
sales, existentes en cámaras llamadas estufas, se queman resi
duos vegetales de modo a que combustionen sin llama con el
objeto de que desprenden mucho humo y se dejan las pieles
hasta que la fermentación. activada por el calor, permita
separar los pelos.

Se procede también inyectando vapor de agna en cáma
ras cerradas donde se hallan las pieles y por último los yan
kees utilizan agua caliente ó fria.

Operando con agua fria, colocan las pieles en cuvas de
nmmpostería en cuya parte superior circula agua fria que en
parte cuela gota á, gota en la fosa y mantiene una humedad
constante. Nos abstendremos de dar detalles sobre las nume

1‘0595modificaciones con las cuales se practican estas ope
raciones.

Este procedimiento, que se practica sobre todo á la estufa
presenta una serie de inconvenientes graves que se intensifi
can cuando se sigue el método de fermentación natural.

Exige desde luego, un cuidado constante para poder retirar
las pieles en el momento mismo en que los pelos pueden sepa
rarse pues el proceso continuaría y se lesionarían las partes
útiles de la piel. La marcha es irregular; aunque lo hace len
tamente, el amoniaco ataca la membrana hialina que interesa



conservar sobre la [lor y las fibras mismas, produciendo coriina
putrescible; no actúa tan enérgicamente como la cal para.
disminuir la vitalidad de los microbios habiendo ciertas espe

cies, algunas peligrOsas, que se habituan atolerarlo; la putre
facción se extiende entonces hasta la flor y ataca el dermis.

Estas causas hacen muy difícil obtener con este procedi
miento cueros de muy buena calidad, sobretodo tratándose
de pieles de poco espesor; obteniéndose resultados mejores
con pieles destinadas a suelas.

Depiladopor la cal.—Se efectúa en cnvas generalmente de
mampostería, rerestidas de un cemento impermeable que se
denominan pelambres. La dimensión ide estos recipientes
com) también la proporción de la cal a emplear depende de
la naturaleza de las pieles que se trabajen.

Se emplean generalmente tres categorías de pelambres:

a; Un pelambre muerto cuya fuerza ha desaparecido casi
por el uso.

b/ Un pelambre débil más activo que el anterior porque se
ha utilizado menos.

c/ Un pelambre nuevo ó z'iro, que no ha sido aun empleado.

Las pieles reverdecidas se ponen en el primer pelambre,
cuidando de que la sumersión sea completa para que todas
las pieles resulten igualmente impregnadas de cal. Se las deja.
durante 48 horas al cabo de las cuales se trasladan al segundo
bano donde permanecen igual tiempo; después pasan al
pelambre vivo hasta que el pelo cae.

Deben tomarse algunas precauciones; en primer lugar las
pieles deben estar perfectamente recubiertas de líquido para.
evitar que en contacto del aire la cal se carbonate en la super
ficie y aun en el interior de la piel; tal cosa dificultaría. la,
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purga (le cal y originaria manchas de color rojo pardo en el

cuero. Debe exponerse lo menos pOSible la. piel al aire, en el

pasaje de uno á otro pelambre; no deben quedar pedazos de
cal viva en ella. pues en contacto (:Oli la piel destruirian la.
parte que tocaran.

EXPLICACIÓNDE LA OP]-Jl(;\ClÓ.\'.—LOSprimeros trabajos efec

tuados con e] objeto de interpretar los fenómenos que tenían
lugar en los pelambres se deben á I'illon (1), quien opina que
el bacterio pilino es también en este caso, el factor principal
y actuaria sobre la pilina que constituye, como ya digimos, la
materia albuminoide que rodea á los pelos y que la cal se
limita á impedir el desarrollo simultáneo de microbios perju
diciales. Este autor determinó también las relaciones que
existia entre el número de bacterics, la cantidad de amoniaco

existente en el baño y el coeficiente de resistencia en el pelo:

Duración i Número Amoníauo (,‘m-i'icin-nu
de la. (le microbios j “o du nin

opvración por inin'-' ï liquido rusia-envia

I -e
1 dm i u n ser»)

2 I ll o 57;) .41

3 '_’ 0 Ull-J »l 5500

l i 30 i u 012 .1 «un

i 70 i n 041 1 .14‘o

6 i 10o 1 [mn 3m)

7 sm o _05‘ a a¿un

H i ¡00 0.1110 2.100

9 120 i 0 131 ima
¡o É iso ‘ï 0.112 0.095

(l) Obra. citada, ¡57.
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Schrwcler(l)atribnye exclusivamente la caida, del pelo á

la acción alcalina de la cal y sostiene que es independiente
del desarrollo concomitante de bacterios.

Las vistas de.Villon tendrian una confirmación en la prác
tica que siguen muchos curtidores de agregar a sus pelam
bres vivos, una cierta porción de, pelambres muertos, en una
palabra, una siembra. en un medio estéril que actuará mucho
mas rápidamente que si se espera que el cultivo se haga á la
larga.

Ihumlcin. (2) llevó á cabo una serie de experiencias con el

fin de aclarar la cuestión y observo al cabo de3y l/2días que
la piel sumergida en agua destilada no presentaba ninguna
tendencia a la pérdida del pelo, mientras que en líquidos que
contenían desde 6 hasta 200 gr. "/m, de cal y adicionados ó

no de pelambres viejos se obtenían depilados iguales. Au
mentando la cantidad de cal no se reía relación entrela faci

lidad de la caida del cabello y su proporción; como tampoco
con la ausencia ó presencia de un líquido viejo.

EstOs lleCllOSdemuestran la poca importancia de la pro
porción de cal que se emplee y de la agregación de baños
muertos y se oponen á las opiniones de Villon, que este autor
basaba en la siguiente experiencia: una piel esterilizaba colo

cada en una lecliada de cal igualmente esterilizada no se,cle
pila después de permanecer el tiempo habitual en el pe
lambre.

Procter (3) objeta las aseveraciones de Heinlein, en cuanto
á la influencia de los baños viejos, menciona trabajos de Eit
ner y otros, efectuados en su laboratorio, de los cuales resul

(l) Herberei Cheinic, 15.8, 6-16.
(2) Dingler’s Polylcch Journal, 1833, 1:5.
(3) Otra citada. 132.
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ta que es muy difícil excluir á los bacterios en la explicación
del fenómeno; cita entre otros argumentos la experiencia de
Villon y el hecho de que las soluciones de soda que son esté
riles no depilan sino se produce previamente un principio de
fermentación.

Es conveniente aceptar, como hacen Meunier y Vaney,
que el pelambraje es debido á la acción conjunta de la cal y
de los bacterios.

CAUSAS QL'E INFLL'YEN EN EL DEPILADO POR LA CAL. ‘31) lOS

pelambres la piel cede una fuerte proporción de materias or
gánicas por la acción disolvente del agua de cal sobre las sus
tancias constitutivas de las fibras. La pérdida de peso que
experimenta por esta causa.la piel depende según Eilner del
tiempo, de la temperatura y de la proporción de, bacterios
existentes en el baño. He aqui algunos resultados:

l’q-lumln'u l’cliunlu'v

nuevo y yu usado

Sustancia total disuelta “o (le la
sust. seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 35 4.3:»!

(1.“ exp. ‘I

lil. id. en cl mismo llano . . . . . . . .. 4.30 s12!)

12.“ (-xp. I l

Aun cuando la solubilidad de la.cal disminuye con el au
mento de temperatura (1) su actividad es mayor á. medida.
que aquella aumenta y en efecto existe el método de Buffan
que, para. acelerar el trabajo, lleva los pelambres á 40° C.

(l) A. Guthrie —Journ. Soc. Clicm. Ind-1901, 221.
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Cum“ DELPROCEDIMIENTO.—SUprincipal defecto es causar

inevitablemente pérdidas de sustancia ó peso, aunque no es
posible, con cuidados razonables, llegará la destrucción com
pleta de una partida de pieles por su uso, como puede ocurrir
siguiendo otros procedimientos.

Otra buena cualidad es la acción que ejerce sobre las mate
rias grasas de la piel, transformandolas mas ó menos comple
tamente en un jabón insoluble, con lo que se evita los efectos

perniciosos que tales sustancias ocasionan en las operaciones
posteriores del curtido.

La muy limitada solublidad de la cal en el agua presenta
la ventaja de que tiene muy pocas consecuencias el hecho de
que se use una mayor ó menor cantidad: como así mismo que

con una permanencia mayor que la necesaria en un pelam
bre, el perjuicio que sufre la piel en caso de existir, tendría
poca importancia. Viene á ser entonces de un sencillo manejo
que se facilita por el hecho de que siendo el mas estudiado de
todos los métodos se conoce mejor sn desarrollo.

Depiladopor hidratos alcalina-Desde hace algún ticmim
ha comenzado á utilizarse el depilado por la soda caústica,
sola ó en unión con la cal. Su acción es muy parecida á la de
ésta pero á.causa de su mayor solubilidad su poder es mucho
mayor7 lo que probablemente ha sido hasta ahora el mayor
obstáculo para su difusión. Experiencias hechas en el labora
torio :le Procter demuestran que la soda en soluciones de
igual fuerza que la cal, quita menos sustancias z'tla piel pero
es muy antiséptica lo que dificulta la acción necesaria de los

bacterios: es también más violenta en su acción lo que impide
la, obtención de un grano liso y sin pliegues.

Tiene la gran ventaja. de que su solubilidad como la de sus
.carbonatos, permiten eliminarla mejor que á la cal. Por estas

(i
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causas se utilizan ya, mezclas de cal y soda que permiten
aprovechar las ventajas de ambas.

Los carbonatos alcalinos no se emplean porque su acción
es poco definida. y lenta.

Depiladopor sulfuros alcalinas-Se utiliza principalmente
el sulfuro de sodio que se puede aplicar disolviéndolo en
agua y sumergiendo en la solución las pieles, que luego se
apilau hasta que se pueda sacar el pelo. La teoría de esta
operación es sencilla: el sulfuro neutro de sodio, en contacto
con el agua se descompone en Slllflll'Oácido é liidrato sódico‘

(Na._,‘8+HÉO= NaHS + Na (OH) ): el sulfuro ácido de sodio,
como el de calcio, tiene la propiedad de descomponer la sus

. tancia constitutiva, de la. piel, trasformánclola en una especie
de gelatina que se elimina fácilmente. .

Se utiliza.también un pelamln‘e preparado con una inecha
de cal apagada y sulfuro sódico que hace caer el pelo muclio
más rápidamente, por lo cual la. pérdida de peso que experi
menta. la piel es mínima.

Según Procter tendría lugar entre la cal y el sulfuro sódi
co una doble descomposición:

Ca,(OH): + 2 Na‘S + 2 H._.o= pa + 4.\'a (011,;

aunque Schroeder y Schmitz-Dumont no creen en la produc
ción de reacción alguna, sino que se trata de sustancias que
actúan COnjuntamente.
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Depiladopor los sulfuros de arsénico.—Se practica emplean
do dichos sulfurOS mezulaclOs con cal, bajo la forma de

pelambres ó de pastas, que es el caso más general. Según
Eitner se formaría sulí'uro ácido de calcio; según Gelis se
formaría, en una primera fase (le la reacción, sulfoarsenito
de calcio y arsenito (le calcio; en una segunda, el sulfoarseni
to se transformaría en sull'oarseniato de calcio y un compues
to negro de arsénico, con poco azufre, que no tendría ningún
efecto útil y que dificulta el lavaje (le las pieles.

Schrocder y Sclnnitz-Dumont estudiando la cuestión llegan
a las conclusiones siguientes:

«Entre la (:al y el sull’uro (le arsénico se forma arsenito de

calcio, sulficlrato (le calcio y uncompuesto (le fórmula Ca3
(A5 2 S :1)2

Descarnado

Tiene esta Operación por objeto eliminar los tejidos que"
permanecen adheridos sobre la cara interna (le la piel 'y se

practica mecánicamente, por medio (le cuchiIIOs «ad-hoc».
Ocurre á veces, particularmente tratándose (le, pieles de

carnero, que se trabaja una materia prima que tiene gran can
tidad (le grasa que dificulta las operaciones del curtido y del
teñido. Para eliminar esta grasa se someten las pieles á un
desengrasado que puede realizarse por la prensa hidráulica
ó por disolventes ¿le preferencia una mezcla de bencina y
alcohol).

EHmhmñndethéhhümem

Aunque la cal es, por varios conceptos7 el más usado y el

más satisfactorio de los agentes (le depilación, es (lo la mayor



_84’__

importancia su completa eliminación de la piel (ésta retiene
alrededor de un 3 “¡'0',de la sustancia húmeda) una vez que ha

llenado su misión pues en caso contrario. su acción perjn'di
cial sobre los liquidos curtientes se ejercería inei'itablemente.
En la práctica se procede de diversa manera, pudiendo clasi
ficarse los métodos seguidos, según se utilice en ellos:

a) Sustancias químicas:
b) Procesos de fermentación, ocasionados por «con/"¡tn (1).
L0 primero consiste en agregar al agua, unasustancia quí

mica capaz de combinarse con laca], neutralizándola y trans
formándola en un compuesto soluble.

La. operación no es tan simple como pudiera parecer; la cal
se adhiere tenazmente á la piel y solopuede ser eliminada
muy paulatinamente pudiendo ta1i1bién considerarse,‘ con
Procter (2),que se forma una combinación química lentamen
te liidrolizable. Por otra parte no es posible el uso de un ex
ceso de ácido fuerte, por su poderoso efecto de hinchar. las
pieles que ocasionaría pcrjnicios'más graves que los de la cal;
tales como oscurecer el cuero obtenido, hacerlo más débil y
quebradizo, etc. Este efecto no es evitado con el empleo de
soluciones diluídas de acidos fuertes desde que la afinidad de
la fibra por éllos, es tan fuerte en uno como en otro ca‘so.Lo
que se requiere es un ácido débil que dé sales solubles con
la cal y que sea de bajo precio ó bien una sal de base débil, i
que pueda ser desalojada por la cal y 'que no sea perjudicial
para la piel. Solo con ciertas precauciones y en casos espe
ciales, pueden usarse satisfactoriamente los ácidos fuertes.

(l) No habiendo encontrado una. traducción, siquiera aproximada, de
esta palabra, utilizaremos el vocablo francés, haciendo la salvedad de que
usamos por la. misma causa algunos otros términos poco castizos.

(2) Journ. Soc. Chem. Ind.—1910, 330.
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En el caso de suelas y correajes, donde no es conveniente
un cuero blando, los curtidores se limitan a un lavado super

ficial con agua, confiando en que los ácidos presentes en los lí
quidos curtientes completarán la eliminación de la cal. El agua
destilada solaquita muylentaé incompletamente la cal,debido
á.la atracción que sobre ella ejercen las fibras y si el agua. em

pleada tiene dureza temporaria la cal existente en la piel se
combina con la contenida en el agua, dando un precipitado

gredoso (¡ue se deposita. en la superficie de la piel. Para evi
tar esto se recurre á varios arbitrios pero lo mejor es siempre
suspender las pieles en agua a la cual se va agregando pe
queñas porciones de ácido diluido hasta que la cal es casi
totalmente neutralizada. Empleáudolo cuidadosamente, el
ácido sulfúrico sería en estos casos tan bueno como cualquier
otro ácido, pero u'i exceso desmejoraria el color ó aspecto del
cuero.

Los ácidos acético, fórmico y láctico, son de empleo más
seguro q'ue el sulfúrico, pero su precio más elevado limita su
aplicación. El ácido piroleñoso es bueno y tiene además un
considerable valor antiséptico debido á,losfenoles que lo im
purifican. El ácido clorhídrico no es apto, debido á que los
cloruros impiden, en general, el hinchamiento de las pieles.
El ácido sulfuroso sería el mejor por sus propiedades de ácido
débil, pero debe emplearse en exceso para,obtener un sulfito
ácido de cal, pues el sulfito neutro es insoluble.

Usando acidos minerales, debe cuidarse estrictamente que
estén exentos de hierro y que los recipientes o noques en que
se trabaje tampoco lo contengan, porque en tal caso se fijaría
sobre la piel sobre todo si la cantidad de ácido no ha sido

suficiente para eliminar toda la cal, cuyo exceso libre actua
ría como mordiente.

Ademas del uso directo de estos ácid0s que hemos mencio

A,»
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nado, el ácido sulfúrico y mejor aún el oxálico pueden ser ven
tajosamente empleados para precipitar la cal en líquidos que
contenían ácidos orgánicos débiles que habían tenido por mi
sión disolver la cal combinándose con élla; estos ácidos reco
bran así su podery pueden ser utilizados nuevamente. De
esta manera no solo se abarata el tratamiento sino que se
emplean ácidos cuya aptitud de eliminación de la cal es ma
yor y aunque una putrefacción no es probable, dichos com
puestos (pertenecientes por lo general á la serie cíclica) tie
nen un considerable valor antiséptico. Por otra parte las sales
cálcicas de estos ácidos convienen ser eliminadas, porque si
bien no traban la. purga de cal, reducen la acción de liinclia
miento de la piel que está también á cargo de los ácidos.

Algunos curtidores emplean un compuesto llamado «boral»,
propuesto por Bauer y Gyiketta; constituido por bisulfato de
sodio y ácido bórico. Esta prelmración es poco recomendable(1)
por la formación de borato y sulfato de calcio insolubles
que tiene lugar con su empleo. Se utiliza también el borofe
nol que viene á ser una mezcla de ácido bórico y de fenol; el

\ D '

(1)) que viene á ser un
(“3)

producto secundario en la fabricación del ácido salicilico; el

/CH3
ácido oxitoluico (Cn:Ha e C0.0I-1\OH

ácidocresolsulfónico(Cr.H3 )1násbaiatoqueel» \‘\SO3H'

anterior, y el azúcar que elimina la cal al estado de sacara
tos pero que no es práctico por el alto valor de las melazas
que se utilizaban con ese objeto. l

En vez de ácidos suele emplearse algunas sales neutras co

(1) Meunior et Vaney —Obra citada, 123V
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ino fosfatos ú oxalatos de sodio ó amonio que insolnbilizan
la cal.

El cloruro de amonio, sólo ó en unión con algún otro com

puesto, el metabisulfito de soda de B'oakes, por ejemplo,
parece dar buenos resultados. i

Nesbitt aconsejaba el empleo del anhídrido carbónico que
transformaba la cal en bicarbonato soluble, pero los resul
tados de su aplicación no fueron satisfactorios.

Podríamos mencionar aún una serie de sustancias que se
emplean con más ó menos éxito en esta operación, pero como
tanta particularización no es necesaria, pasaremos a estudiar
los procesos de fermentación, producidos por diversos «con
fíts.» _

De estos procedimientos el basado en la fermentación del
afrecho es el más simple. Ha sido estudiado minuciosamente
por Wood(1) quien encuentra que los fermentos más activos

son dos bacterias que llama Bacteriiun furfuris 1 g ¡3cuya.
acción es análoga pero que actúan mejorjuntos que separada
mente.

Estas especies no actúan directamente sobre la piel pero si
sobre la glucosa producida á expensas del almidón, por la.
cerealina, zimasa contenida en el afrecho. Se desprende una.
apreciable cantidad de hidrógeno sulfurado, producidos en la.
fermentación al mismo tiempo que ácidos láctico y acético y
rastros de fórmico y butírico, y aminas. Un baño activo con
tiene de l á 3 grs. por litro, de ácido á los cuales debe su ac
ción como lo comprueba el satisfactorio resultado obtenido
con un «confit» artificial preparado con 0.5 gr. de ácido acé

tico glacial y 1 gr. ¡de ácido láctico por litro. Un análisis
practicado sobre un baño dió:

(l) Journ. Soc. Chem. Ind. — 1890, '27 — 1893, 422 — 1897, 510.

O
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Acido l'órmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.0306 "1‘ o

> acético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.2402 >

butirico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 0.0131 u

láctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7907 u

LOT-1‘]

Es probable la existencia de otros organismos capaces de
originar fermentaciones similares y por consiguiente que en
todas las tenerias no se encuentren los mismos fermentos;
Palmer, en efecto, señala el lifiecliode que en la «Cambrian

Leather ‘VOl'liS>>de \Vrexliam no lia podido caracterizar el
ácido láctico en liquidos de esta. naturaleza y que los ácidos
encontrados eran todos de la serie acética.

Los fermentos caracterizados por Wood son incapaces de
atacar la piel yen su opinión cuando ésta es atacada lo es
por microorganismos de putrefacción que se hallan en el
líquido.

La. fermentación tiene su óptimo de temperatura entre los
30-35" en cuyo caso la operación dura de 12 a 24 horas. En
tiempo cálido y con baja presión atmosférica se desarrolla
preferentemente una fermentación butírica que reemplazaa
la normal y que es perjudicial porque ataca a la piel, dando
cueros defectuosos. La. cantidad de afreclio que se emplea es
muy variable aunque oscila alrededor de 4 partes por mil de
agua y de 5 á. 10 "/0del peso de la piel empleada. La duración

del proceso es inversamente proporcional a la temperatura
que, como decíamos, no debe pasar los 35° y depende del
espesor y naturaleza de las pieles y del número de gérmenes
que haya en el líquido. Las pieles se sumergen en la solución
recientemente preparada a la cual se añade algunos baldes de
un baño viejo que proporciona asi el fermento.
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Un signo de que se lia llegado al fin de la operación consis
te en la aparición de pequeñas ampollas sobre el grano, cau
sadas por el desprendimiento de gases en la sustancia consti
tutiva de las fibras.

Otro género de «confit» Vienen á ser los excrementos de

algunos animales. Su acción es mucho más compleja. que la
del afrecho pues es el resultado de la acción conjunta. de las
reacciones químicas y de los fermentos, organizados ó no, que
intervienen. "

Son de dos clases.

a} «confits» á base de excrementos de perro.

b) «confits» :1Ibase de estiércol de aves.
De una manera general, las pieles sometidas á su acción

recobran el espesor y la flexibilidad que tenían antes del

depilaclo y presentan exteriormente un aspecto brillante y
gelatínoso. '

Aunque muchas _vecesse emplean juntos, el papel de estos
«confits» es diferente. El estiércol de aves ejerce una acción

rápida por la cual la piel se adelgaza pronto, se alisa pero
queda demasiado dura, los excrementos de perro la ablandan
más y la hacen más elástica. Eitner admite quela diferencia
es debida a que los segundos son un disolvente de la fibra
dérmica, mientras que el estiércol de aves disuelve sobre todo
las impurezas que acompañan á la piel.

Se creyó que las causas de actividad de los «confíts» resi
dían en las sales del ácido fosfórico y de los ácidos organicos
(entre otros el butirico) que el análisis había caracterizado.
En 1891, Eitner demostró que las sustancias químicas de los
«confits» no tienen ninguna acción y que solo son medios de
cultivo de los microorganismos que vienen á,ser los verdade
ros agentes activos.

Trabajos posteriores del mismo Eimer, de Popp y Becker y
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de Wood confirman esta explicación residiendo la acción,

según los últimos, en las diastasas segregadas por los diver
sos bacterios de los cuales Wood ha aislado 90 especies.

Trabajos de Lewley-llleggitt, Km'ner, etc., prueban que no
solo las enzimas ó diastasas actúan, sino que también lo hacen
los compuestos amoniacales resultantes de la vida bacteriana
en el medio y las particulas de materia sólida en sus
pensión.

La actividad de los «confits» depende de un cierto número
de factores. Una acción prolongada disuelve las sustancias
de la piel en proporción demasiado elevada; la temperatura,
si es demasiado alta, fomenta la pululación de gérmenes peli
grosos para la integridad de las fibras; la riqueza del baño en
materiales nutritivos debe ser calculada porque si es grande
ocurre una gran proliferación que trae consigo un aumento
de los productos de excresión que lia'cen dificil la vida de los
gérmenes de lo que resultaría una marcha irregular; y por últi
mo, el grado de fermentación que tiene su importancia en la
duración y en la.naturaleza del efecto producido por el «con

fit», pues si éste es fresco el desarrollo de los microorganis
mos se hace gradualmente mientras que si'ya esta cn fermen
tación su duración es limitada y si es viejo está muy impuri
ficado con especies que alteran la piel.

«Confitx»artificiales.—Conociendo su manera de actuar,
su composición y habiéndose hallado las especies bacterianas
útiles, era posible la obtención de mezclas artificiales que
diesen análogos resultados a" los «confits» naturales.

Se empleó asi, el huano por Bencher y Joachimsthal; la

fosfobutimlina de I’Virbelque era un líquido ácido amarillo,
procedente de una fermentación de los desechos de la fabri
cación de la remolacha, constituido principalmente por buti
ratos y fosfatos de amonio; la Erodina, que Popp y Becker
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lian encontrado, evaporando en el vacío un caldo fermentudo
que provenía de la cocción prolongada de carnes y agregan
dole una cultura pura de bacterios.

Wood propone como el mejor medio la gelatina peptoni
zada por el ácido láctico.

ELECCIÓN DEI. TRATAMIENTO.—Mientras el empleo de los

«confits» esté revestido, como hasta hoy, de inseguridad solo
deben emplearse cuando sea indispensable y utilizar en cambio
si es posible un tratamiento ácido adecuado. En caso contra

rio habra que recurrir. en orden de frecuencia, al afrccho, al
estiércol de aves y a los excrementos de perro, siendo este
último el menos satisfactorio y el que más debe evitarse.

Se sabe, por otra parte, que cuanto más se prolonga el tra,
tamiento, más probable es la invasión de microbios peligro
sos, por lo que es prudente disminuir su duración con el em
pleo succedáneode ácidos ú otros medios. Es por eso que se
suele hacer-preceder un tratamiento al afrecho por un lava
do con un ácido orgánico (fórmico ó láctico). Los excremen
tos de perro pueden ser precedidos por un baño de cloruro
amónico, que quitaría una parte de la cal sin acidificar el
medio. En muchos casos el «picklage», de que hemos habla
do al tratar de la conservación de las pieles, puede permitir
el empleo de «confits» más suaves; pero es difícil recomen
dar tal ó cual tratamiento para un cuero determinado porque
los métodos varían demasiado y los resultados obtenidos por
ur. «confit» dependen también del modo según el cual se ha

reverdecido y depilado las pieles.

Abt (1) propone en una. serie de casos la marcha que repu
ta-más oportuna. En el cuero para suelas solo se emplearán

(l) Bulletin (lu Syndicat. Gen. (les Cuirs et 'Peaux - 1903,5'27)
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acidos si es que no nos limitamos a un tratamiento acuoso. A
pesar de los defectos que se le imputan, el que más se usa es
el ácido sulfúrico al 1 "¿’00,por su bajo precio. Se utiliza tam
bién el acético, láctico ó fórmico hasta. el 2 "’00.El ácido fór

mico es el más enérgico pero se emplea mezclado con ácido
acético porque tiene el defecto de plegar la piel. El nacido

bóríco es muy recomendado (15 á 2 “¿’0, pero ablanda mucho
el cuero.

Para cueros destinados a cubiertas, que deben ser más sua
ves, el ácido láctico es el mejor aunque suele trabajarse con

diversas mezclas, por ejemplo 10/0”de acido láctico con 0.4
(le acético y 0.2 de fórmico.

Para cueros destinados á correas y arneses, es generalmen
te necesario recurrir al «confit» de aves, pudiendo operarse a
temperatura baja y acortar la duración de la operación, ter
minanclola con un lavado con una mezcla de acidos orgáni
cos ó con acido bóríco.

Las pieles de vaquillonarequieren también el mismo «con
fit». Las de ternera, según el uso a que s'e destinan, pueden

ser tratadas por un ácido orgánico solamente, por el afrecho,
ó por el estiércol de aves, seguido ó nopor un lavaje ácido ó
un tratamiento por el afrechc. Siempre que este último es
sustituido por ácidos es conveniente acercarse é. las condi

ciones de la fermentación, agregándolos por pequeñas
porciones.

Las pieles de carnero suelen tratarse por el «confit» de
perro seguido por el de afreclio, pero mas generalmente se
prepara con el estiércol de aves y afrecho ó con lavaje ácido,
seguido de un tratamiento corto con afrecho. Hay casos en
que podría emplearse el «Picklage» después de un «confit»
suave.

Para el cuero al cromo, la piel de vaca puede ser dispuesta
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con el afreclio y también por el ácido láctico sólo ó mezclado
con acido fórníico. En los Estados Unidos se quita rápida-_

mente una parte de la cal por un acido ó un «confit» artifi
cial poco ferinentaclo y luego se «pickla». Lo mismo se hace
con la piel de carnero cuando se trata de imitar el cuero de
cabrito.

Las pequeñas pieles y las de cabra, destinadas á la guante
ría, constituyen en realidad los únicos casos en que los excre
mentos de perro son ii'idispensables, siendo aun mas necesa
rio en el cuero liso que en el marroquí ó cuero para tafilotes
que es de grano más grueso y que resulta más suave con un
tratamiento al afrecho y un curtido con zumaque.

l‘lstudiada la forma cn que puede eliminarse la cal, vamos
a fijar nuestra atención ahora a un fenómeno que tiene lugar
simultáneamente: el liincliamiento de la piel.

Una piel colouada en nn baño ligeramente acido, presen
tará al cabo de cierto tiempo un aumento bien marcado en
su espesor. Este aumento de volumen importa una absorción
de agua que va áldilatar el dermis dejando á la epidermis en

la condición primitiva. ._ _

Este liincliamiento es indispensable para. que las materias
curtientes puedan penetrar en el interior de la piel y distri
buirse uniformemente en todo el espesor de los tejidos, que
vienen á quedar divididos en fibrillas muy finas, disecadas,
por así decirlo.

Este fenómeno, que obedece a leyes fisico-químicas, no ha

sido aún íntimamente analizado por más que se conoce la
influencia que ejercen algunos de los factores (jue en él inter
vienen. Se sabe, en efecto, que la gelatina seca absorbe ocho
ó diez veces su peso de agua; que en soluciones ácidas ó alca

linas débiles, absorbe de 40 á 50 veces su peso; que el hin
chamiento es mayor con soluciones centésimo-normales que
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con las más concentradas (l); que la proporción de ácido es
mayor en la piel que en el líquido restante (2) lo que es el

signo de una comb'nación, por lo menos parcial, con la gela
tina; que cuando se ha producido el liinchamiento por un
ácido, aquel desaparece si se agrega una cantidad suficiente
de cloruro sódico. Esta propiedad de anular el aumento de
volumen es una propiedad común de las sales neutras. Según
Korner (3)y Procter (-1)la absorción del agua en el hincha
miento, sería debida á la diferencia de presión osmótica en
la piel y en el liquido del baño, motivada por la fijación del
ácido sobre la piel; operandose un fenómeno inverso cuando
agregando una sal neutra que tenga un ‘ión común con el
ácido, disminuiría la disociación de éste.

También en los pelambres se observa un hincliamiento aná
logo pero en este caso originado por álcalis, cuya accción ha
estudiado comparativamente Stiamy. La. cal constituye la
base de los pelambres, á las que se suele agregar soda para
acelerar su acción; existiendo en aquellos también amoniaco
procedente de fermentaciones bacterianas. El modo de actuar
de estos tres agentes interesa por lo tanto; el autor mencio
nado ha_encontrado que la absorción de agua es mayor con
la soda que con la cal y c0n ésta mayor que con el amoniaco.

La aldehida fórmica no hincha la piel á pesar de su débil
reacción ácida, pero en cambio fija el hinrhamiento en forma
tal que haría inútil untratamiento ácidolposterinr.

(1) (2) Paessler y Appelius.— La Hnllc aux cuirs —-1901. 500.
(3) Monitcur Scientifique — 1901,29.

(d) Princ. of L. Man. — 73,_Sr2.
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Fijación del tanino

Sometida la piel á las operaciones sucesivas que hemos
enumerado y que constituyen otras tantas fases de la fabri
cación, solo falta hacer reaccionar sobre las fibras que la
constituyen, al agente que les dara las propiedades que
caracterizan al cuero.

Hemos visto ya que las variaciones de que eran objeto las
anteriores manilmlaciones, según la clase de producto que se
quería obtener, y observaremos aquí también una dependen
cia directa entre las cualidades del cuero y el empleo de ma
teriales curtientes determinados, la duración del tratamiento,
1a fuerza de las soluciones, etc. Pero antes de estudiar esto

vamos a reseñar los principales métodos de curtido que se
siguen:

CUR’I‘IDOENros¿.—Es el habitualmente usado para cueros

fuertes, permite obtener productos de muy buena calidad
pero de precio elevado,‘á causa del tiempo que dura el curti
do lo cual inmoviliza capitales durante varios meses.Se prac
tica en fosas de mampostería ó en recipientes de madera, en
donde las pieles sometidas á. la.acción progresiva y lenta del
tanino, puede desarrollar una absorción maxima.

En el fondo de esas fosas se coloca generalmente una capa
de 25 cm. de espesor del material curtiente pulverizado gro
seramente, usado ya.una vez y sobre ella un nuevo estrato
de 3 á 4 cm. de material curtiente nuevo. Se dispone sobre el

' conjunto una piel con la flor hacia abajo, se la cubre con una

nueva capa de material curtiente; se coloca.otra piel y así su
cesivamente, ta pándose el todo con otro estrato de material
curtiente nuevo de 35 cm. de espesor. Se agrega luego agua
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—ó el líquido proveniente de una operación anterior-en can
tidad suficiente para recubrir el conjunto y se tapa la fosa.
Se deja asi un tiempo que puede ser de un mes y medio á dos
meses, pasado el cual se sacan las pieles y se van disponiendo

en otra fosa, en la misma forma pero invirtiendo la disposi
ción; se colocan con la parte de la carne hacia abajo y en la
parte inferior las que estaban en la superior en el primer
tratamiento.

Esta segunda parte puede durar de tres a cuatro meses,
según la naturaleza y espesor de la piel y el tanino que se
emplee; pudiendo hacerse un tercer tratamiento y raramente
un cuarto y quinto en el caso de pieles muy duras.

La proporción del elemento curtiente es de cinco a seis
veces el peso de las pieles y la cantidad quese pone en presen
cia dc éstas, va deereciendo desde la primera hacia las subsi
guientes. liste método ocasiona, según .llrn'diclr (1), una pér
dida de 15 0,2,de tanino, mientras que en los por inmersión,

solo se pierde un 5 0lo.

Cumano ron INMERSIÓX.—COHSÍSÏ.6en sumergir las pieles en

una serie de tanques que contienen soluciones tánicas prepa
radas de antemano, á veces utilizadas ya y con reacción ácida.

Existen agitadores mecanicos que renuevan constante
mente la superficie del líquido en contacto con las pieles. Se
comienza por echar las pieles en baños muy débiles, para
evitar el curtido demasiado intenso de la parte externa que
impediría la penetración del tanino en el interior de la piel y
se va aumentando progresivamente la concentración en la.
serie, generalmente de una diez tinas, por las que se hace pa.
sar las pieles.

(l) Monit Scientil‘.—1905, SH.
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Este sistema, en el cual se basan los procesos de curtido
rápido, permite obtener cueros desde 15 dias hasta 3 meses,
los más duros y gruesos.

Para la obtención de estos baños, denominados comun

mente colores,se utilizan directamente los vegetales curtien
tes pulverizast groseramente ó bien extractos tánicos; estos
últimos se usan a veces como coadyuvantes en el curtido en
fosa, disolviéndolos en el agua que se agrega para disolver el
tanino del curtiente empleado.

A veces el procedimiento por inmersión se practica en un
solo recipiente en el cual se va agregando cada cierto tiempo
cantidades crecientes de tanino.

Causasqueinfluyen sobreel timida-Si colocamos una piel
en una solución de tanino se producirá al principio una
absorción activa de este, que ira luego disminuyendo. Si la,
solución es muy diluída puede haber fijación total del teu-nino

pero en caso contrario se observará que después (lc cierto
tiempo la absorción es nula porque se produce un cierto equi
librio entre el tanino fijado y el que ha quedado libre. Si se

agrega tanino á.la solución, el equilibrio se rompe, combinan
dose una nueva proporción de tanino hasta que se obtiene un
segundo estado de equilibrio diferente del primero.

Veamos algunas causas que pueden intervenir en la conse
cución en este estado de equilibrio.

EL HINCHAMIEN'I‘Or-ESun hecho establecido que\ una piel

bien hinchada fija mucho más rápidamente el tanino que una
que no lo está. Esto se explicaría diciendo que estando hill
chada la piel, las fibrasse hallan separadas lo que favorecería
el movimiento de las soluciones ó bien que se facilitaría la
absorción ó adsorción coloidal.
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Es c-innese objeto que antes de entrar al-curtido, las pieles

se someten á.un hinchamiento practicado por diversos méto
dos que. hemos visto en unión ó separadamente de la purga de
cal y que además se tenga interés en mantener la reacción áci
da de los líquidoa;tánicos, mediante la fermentación demate

rieles azucarados que tienen de por sí ó se agrega «ex-profesa
á los materiales curtientes, ó a la adicción directa de ácidos.

Decíamos que un mayor ó menor hinchamiento permitía
absorber una cantidad mayor ó menor de tanino y como (le
esa fijación dependen algunas propiedades del cuero, es claio
que habrá. en cada caso, de regularse la producción de aquél.
Así por ejemplo para un cuero blando el liinchainiento debe
ser casi nulo mientras que para una suela que es'generalmente
dura y gruesa, debe ser muy grande, no tanto, sin embargm
que afecte la textura homogenea de la.piel.

El MOVIMIENTOejerce una influenciamarcada sobre la dura

ción del curtido, debido a que activa y facilita la difusión de
los líquidos; contribuye además á homogeneizar la concen
tración del baño y por lo tanto á.regularizar su acción. Es un
detalle indispensable en todos los métodos rápidos de curtido.

La. TEMPERATURA,favorece la difusión de los líquidos tánicos

eu los liquidos interfibrilares y contribuye por consiguiente
al aceleramiento del proceso.

La coxcexrrmcn’m, según vimos al tratar el método por
inmersión, es un factor que no debe descuidarse, pues una
fijación demasiado fuerte sobre la parte externa de la piel
dificultaría el paso del líquido hacia el interior de la misma.
Conviene en consecuencia empezar la operación con propor
ciones débiles. Por otra parte si se tiene en cuenta que en
igualdad de condiciones, según una de las leyes de Graham,

la difusión de una solución es proporcional á su concentración
se deducirá que la mayor concentración del liquido curtiente
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acelerará el curtido lo que se aprovecha en los métodos rápi
dos que se basan en el empleo de extractos; esto tiene un
límite en lo que decíamos al principio y por otra parte se sabe
que siguiendo estos procedimientos es fácil «sobrecurtir», es
decir fijar sobre la piel una cantidad excesiva de tanino, lo
que origina un cuero quebradizo ó, como decimos vulgar
mente, quemado.
- Los AGENTESQUÍMICOSse utilizan sólo excepcionalmente: en

tre ellos la.sal que probablemente obra disminuyendo la

solubilidad del tanino y favoreciendo por consiguiente su
acción, y la esencia de trementina que, disolviendo las grasas,
cooperaría en esa.forma á.la mejor penetración de los liqui
dos curtientes.

Hemos dicho ya que se suele agregar acidos á. los baños
para aumentar el hinchamiento de la piel, lo que la predispo
ne á una mayor y más regular fijación de tanino. El meca
nismo de esta colaboración no es conocido aunque parece que
importa dos cosas: aumentar la dil'nsión y precipitar el tanino
sobre las fibras.

La ACCIÓNDELA ELECTRICIDADpara acelerar la. acción del .ta

nino, ha. sido ensayada desde hace muchos años. Grosse (1)
en 1849, Ward en 1859, Rebn, en 1861, De Meritens en

1874, etc., propusieron diferentes procedimientos que, dada
su imperfección, no resistieron á. losvestudios cuidadosos de
comprobación llevados á cabo por Villon en 1890.

'Dicho autor examinaba en primer lugar, la acción de la.
corriente sobre los baños curtientes, cuyo tanino según él es
destruido en buena. parte por los productos oxigenados que
se forman en el polo positivo. Otra parte de. los productos
asimilables, perderían esta propiedad.

(l) Mim-t-Traitó t. et p. d’Electro-Chimie. 1901),pag. 55‘.)_\'si"n 
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El rendimiento dado por las pieles sería. menor en el caso
del método eléctrico. El cuero obtenido era muy higroscópi
co, no tenía cuerpo, en una palabra, resultaba de calidad
inferior.

Estos defectos inherentes, según Zerener, á la corriente
continua. se han'ido disminuyendo, en parte con el uso de la
corriente alternada y sobre todo con el perfeccionamiento de
los dispositivos, mereciendo mencionarse por ejemplo el del
método de Groflz en el cual las pieles están en constante mo
vimiento. Dicho autor ha. preparado cuero cuya resistencia á
la tracción ha determinado Unu‘in con el siguiente resultado:

l . _, Fuerza de ‘seccion en
Númi ‘ ruptura por En Kgs. por Alargamienl

mm c. i nnn'-’ to medio “So
nnn. (leanclio g

1 _

1 41813 20 . 05 3. 15 27 . 2:)

2 499 É 22.51 I 3.4i; , 29.50
I

3 472 17.19 2.8.1 l 2s. 23

-l 1163 12.37 2.08 l “28.235 ¡197 20.51 3.00 52.50

resultados que Minet (1) compara con los obtenidos con co
rreas procedentes de las mejores tenerías de .div'ersos paises:

Sección en ' Tcnncidnd en kg.

ORIGEN nnn. c. i por nnn. (le unclio

Inglaterra . . . . . . . . . . (1:3 i 21.265

Alemania . . . . . . . . .. 4% 20.018

Suiza. . . . . . . . . . . . . . .. 542 20.513

22.516I’roc. Gral/t . . . . . . . . . 500

(1) Obra citada. 487.
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y que permiten suponer con Sacllon,Eitner y otros que las
conclusiones del estudio de Villon, exactas en la época en que
fueron realizadas, pueden sufrir algún cambio. No hay todavía
opiniones categóricas sobre el punto.

Miedode actuar de los materiales curtientes.—Prescindiendo

dela constitución química de sus taninos y ateniéndose a1
aspecto práctico del curtido, Youl y Griffith (1) han iniciado
un estudio que puede servir de tipo al que debe emprenderse
con todos los elementos curtientes. Comparan, como veremos,
el comportamiento de doce materiales distintos respecto a la

cantidad de tanino que, en igualdad de concentración y de
más condiciones, ceden á la pie]; el rendimiento que propor

_cionan; desde el punto de vista de la rapidez de penetración;
de la pérdida al agua; de la resistencia á la tracción, etc.

Llegan á resultados que, permitirán al curtidor, median
te mezclas, combinar las buenas cualidades de un tanino con

las de otro, con el fin de mejorar su producción.

FIJACIÓN DEL TANINOJ’OR LA SUSTANCIADÉRMICA.LOS autores

operaron sobre doce lotes de pieles iguales, curtidas según
un tratamiento rigurosamente igual: he aquí los resultados:

(2) Journ. Soc. Chen). Ind-1901.4126.
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Tanínn ivijzuiu

_7 ‘ lil: l'Iln'l'II Sl'Cll

('urtn-za ¡lo ('llL'ilHl . . . . . . . . _. . . . .. 52 T

I‘lerat'to ¡lu quebrar-hu . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.2 I'

Lt-l‘to (lo, «¡tiehrutzlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fil 5'

Extracto de leño de UllL‘ilHl.(it'lilflnl'áulIL. ¡H T
‘r " " nn » . . HL]

Alu-w (tlat'il'icarlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i ¡H 3
Valonia........ . i ISIl
Extractode ¡Il\t'lu..........r ' ¡f!II
Extracto (ln- t'astztiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1‘: H

Minmsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . .. l\ 2

Cauaigre. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H 2

Mirulmlanus . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . .. ¡I 1

Obser 'auclo' la rapidez de esta fijación del tauiuo, anotan

particularidades, como la de la :.Cauaigre», que lo hace mu
cho más rápidamente que todas ios demás.

En el cuadro anterior figura el tanin total—combinado ó
tio-que se ha fijado por la pie]; ahora bien, los autores han
estudiado la proporciómde tauino combinado y llegan á los
datos siguientes:

¡ Taninu vmuhi
nado "u (le ("lter

Sum:

Extracto (le quebrachn . . . . . . . . . . . . . . . ..
- n abeto. elarit'it-ado . . . . . . . . ..

Laeñn (le quebracho . . . . . . . . . . . . . ..
Mimosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extravtu de abeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Corteza (lo encina . . . . . . . . . . . . . . , . . ..

Canaigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extracto de encina'rlocoloratlt) ..
v *> castaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

encina nt) (lt-colorado . . . . ..
Valonias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.\Iir0|:alanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

IMPI-IRMHABILIDAD.—-—Dete1‘lninanel tiempo que tarda el cue

ro en dejarse atravesar por una columna de ‘25cm. de agua
destilada fría. Llegan á las cifras que siguen:
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\ . _ Espesor en Tiempo (en..iz\teruts t-urtlcntes r
pulgadas minutos

Valonias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.2?) 17

M irobalanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:25 , HU
Corttrza de encina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.27 i Íi
.\Iimosa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.25 I 11

Leno (le Queliraclio . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..‘ 0.25 ‘ 3
Extracto (le quebracho . . . . . . . . . . . . . . . ..‘ 0.25 2

Canaigrc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 i 390
Extracto (lc castaño . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.22 ! 13
Lcño (le encina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.31 12

v v no (lecoloratlo. . . . . . . . . . 0:22 ' S)

Extracto (le abeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.27 3 11
(-laril'icado . . . . . . . . . . ._ 0.2.3 t 10

l

La notable superioridad de la. «canaigre» es atribuible al
depósito de una fuerte proporción de hidratos de carbono
que contiene esta materia curtiente y que después de deseca
ción, ofrece una gran resistencia. á. la. penetración del agua.

RESISTENCIA.-'\LA“necios-Los mismos autores han halla,

do la siguiente resistencia á la tracción.

Snela, bruta. 1 Cuero Zurrudo

Materias curticntes Lunas por Lunas por '
pulgada cnad. pulgada cuad.

(le succión de sección

Valonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ¿.713

Mirobalanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. g 2.862
Corteza de encina . . . . . . . . . . . . . . .. ¡.980
Milliosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.485

Leño de quebracho . . . . . . . . . . . .. L 2.385
Canaigre . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' . . . . . . i "2.236

Extracto de castaño . . . . . . . . . . . . . . 3.167
Luño (le encina . . . . . . . . . . . . . . . . .. l 1.916

Leño de encina. no decolorado "2.488
Extracto abeto decolorado . . . . . .. 2.3)"2 I
Extracto (le abeto . . . . . . . . . . . . . .. i 2.551 .
Extracto de quebracho . . . . . . . . .. l 3.031 I

|
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COLORDELcuarto-Uno de los detalles importantes que con
tribuyen al mejor precio comercial de un cuero es el color
que le comunican los diferentes materiales curtientes, que'
pueden ser muy ricos en tanino pero dar colores poco apro
piados que los hacen poco utilizables en curtiduria, como por
ejemplo el divi-divi y el quebraclio que dan un color rojo
pardo desagradable cuando se,utilizan solos.

Lo más interesante e'sestudiar la acción de la luz sobre los

diferentes curtidos y You] 1/ Griffith se han preocupado de
ello, observando muestras de cuero parcialmente cubiertas
que expusieron a la luz solar durante seis meses. Los curtidos
fueron influenciados de menos en más, en el orden siguiente:

Con extracto de leño de encina decolorado
» » .‘) 7‘) >> ,9 n 0 :-> i Poca

>> » de castaño ‘ coloración
>> valonias

corteza de encina

leño de quebracho Jextracto de quebracho

3

V

3
Coloración

» extracto abeto decolorado .intensa
» 7» » no decolorado l
» canaigre
» mimosa

La comisión nombrada por «The Society of Arts» de Lon
dres para estudiar las causas del deterioro de las encuaderna
ciones en cuero, de los volúmenes de las bibliotecas públicas(1)
ha hecho un detenido estudio de las coloraciones produci
das por los distintos taninos y constata que las alteraciones

(1) Report of the Committee of the Society of Artson Leather for
lmokbinding, 56 y siguientes.



— 105 ——

más intensas en las coloraciones corresponden á los taninos
catéquicos, como los del abeto, alerce, quebrecho, etc., mien
tras que los pirogálicos (nuez de agallas, zumaque, etc.), son
los menos influenciables por la. luz; resultando por consi
guiente que esta propiedad viene 'á,estar en relación directa.
con la constitución quimica del tanino.

Concluido de los cueros

Obtenido e] cuero, se presenta, al curtidor una serie
de operaciones mecánicas, que no entraremos á. describir,
tendientes en primer término, á desecarlo y luego á ablan
darlo, plancharlo, granearlo, nutrirlo con materias grasas
diversas ó teñirlo, operaciones que le darán propiedades
distintas y sobre todo el buen aspecto que exige el compi" 
dor en la mercadería que adquiere.

Estos trabajos que estaban totalmente á cargo de obreros
son confiados ahora, en muy buena parte, á máquinas muy
perfeccionadas que, regularizando el producto, lo dan en mu
cho mejores condiciones económicas.

Contralor de'las distintas operaciones del curtido

En el curso 'de la exposición que venimos haciendo, hemos
insistido sobre la necesidad que existe para. el curtidor de cui
dar estrictamente el desarrollo de las distintas operaciones
que comprende su fabricación; pues todas ellas estan ex
puestas á múltiples factores que tienden á,dañar al producto;
cumpliéndose el aforismo corriente en tener-ía.de que el cuero
se hace en los baños de reverdecimiento, en los pelambres y

I en los confits.
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Desgraciadamente los métodos científicos propuestos para
contralorear científicamente la marcha de estas distintas fa

ses de la manipulación, dejan aún mucho que desear. Se ha,
propuesto, por ejemplo, dosar en los pelambres la cal; el amo

niaco depilante; las peptonas, que son el producto del ataque
delos albuminoides por bacterios,etc.; aunque para determinar
la edad, es decir, el uso que se haya lieclio de un pelambre, lo
mejor sería determinar por el método de Kjeldhal la materia
orgánica disuelta, pero este procedimiento es poco práctico;
H. G. Bennett \1) propone el empleo de un método basado en

el de .Honchoxe(2), que consiste en closar el amoniaco apro

vechando la_combinación que forma con la aldeliida fórmica.
La determinación del amoniaco libre lia sido utilizada como

decíamos para definir la edad y el carácter de los pelambres,
en parte porque se le considera con poderosa acolón depila
dora y también por la idea de que las proporciones en que se
lialla son, en cierto modo, proporcionales a las sustancias di
sneltas de la piel y a la actividad microbiana.

Para fijar esa cantidad el mismo Bennett (33)emplea el mé

todo que proponía y obtiene los resultados siguientes:

( 1 ) 'l‘ilnlaciún I 2) Amoniaco 1 (3) Ainoníaco ¡Rulaciúnenquu
41.-2?)cinJ del li- por cl método por cl método (esta cl Nllil con
¡Inicio¡lel pu- ¡le Kjeldhal, delanlïirniica- respecto al al
lanihre. usando l equivalente un 3 cali total

ll Cl. N/lU l Nu (Oli) N/IU
equivalente. en

É Na(OIl).\' 10
iA

3:

4.10 "2.50 2.80 (¡.(ïx'
:3 37 3 50 3 :‘iñ 0 (H

11.0J 7.45 7.50 o us
11.75 8.05 8.10 0.6%

13.50 9.05 9.10 ¡0.67

(1) Journ. Soc. Chain. Ind-1909, 293.
121 Journal Pharm. et Clllnl.—1907, (ill. HIT.

(3) Journ. Soc. Clium. Ind-1909, 293.
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La constancia del factor liallado, que según el autor ha

sido comprobado por muchos experimentadores, permitirá
conocer fácilmente la fuerza del baño alcalino.

Un contralor de la actividad de los microbios no es posible
aún, por la insuficiencia de los conocimientos que se tienen
sobre la cuestión.

La fiscalización del proceso de fijación del tanino lia‘preo
cnpado á Parker (1) quien utiliza el método de Kjeldlial pa
ra apreciar sucesivamente el enriquecimiento en tanino de la
substancia dérmica que es gradual siempre, pero que difiere
en cada material curtiente de los examinados por él.

Curtido mineral

No tenía importancia hasta hace varios años, en compara
ción con el curtido vegetal, pero su aplicación va aumen
tando sobre todo la del curtido al cromo.

Curtido _al cromo

Las operaciones preliminares son las mismas que en el cur
tido al tanino; En cuanto á la insolubilización de la fibra,
el problema consiste en determinar la formación de un óxido
sobre ellas 'con el objeto (leque, entrando en combinación con
la sustancia que las constituyen, originan un compuesto inso
luble é imputrescible que no se transforma en gelatina por
la acción del agua hirviente.

Omitiendo la descripción de los ensayos de mediano éxito

. (l) .Iourn. Soc. Cliem. Ind. — 1902, S33.
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que fueron precursores de los actualmente seguidos, detallaré
los métodos que se dividen en:

1.° Procedimientos a dos baños.
2." » » un bano.

PROCEDIMIENTOSA nos mios. — Reposan sobre el hecho

siguiente:
Sumergieudo la piel en una solución de ácido crómico, ab

sorbe este cuerpo y forma una combinación poco estable que
se disocia por un simple lavado con agua, pero si esa piel sa
turada cou acido crómico se lleva á uu seg-nudo baño consti
tuido por sustancias reductoras, el ácido c'rómico se transfor
mará en óxido de cromo que dará con la piel nn compuesto
estable y con las propiedades de un cuero.

En los distintos procedimientos el primer baño está gene
ralmente constituido por bicromato de potasio y ácido clorhí
drico y el segundo por hiposulfito 'sódico y ácido clorhídrico
por más que en este hay más variaciones; se utilizan, en efec
to, como reductores sales cuprosas y ferrosas, arsenitos y sul
furos alcaliuos, ácido hidrosulfuroso, hidroxilamina. ácido ni
troso, ácido láctico, agua. oxigenada (que actúa oxidando el
ácido crómico que pasa a percrómico el cual es muy inesta
ble se desdobla en óxido de cromo y oxígeno), etc.

Pero las materias más empleadas siguen siendo las pro
puestas por Schultvzque son las indicadas en primer término.

PROCEDIMIENTOS.3.UNJHÑO. — Se basan en la. combinación

directa. del óxido de cromo ó mejor dicho de la sal de cromo

con las fibras, cuando se sumergen las pieles en la solución de
una de ellas (sulfato, cloruro, etc.)

Se deben emplear sales básicas, obtenidas prácticamente
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por la acción de una proporción tal de un alcali sobre una
sal neutra que no se llegue á.una precipitación.

Como en el caso anterior, existen métodos más ó menos

buenos que emplean preferentemente cloruros básicos de cro
mo pero el "mas simple de todos ellos es el propuesto por
Procter que utiliza el alumbre de cromo deshidratado, verde,
y que según Recourá sería más bien un cromosulfato de
potasio.

Procter aconseja agregar una proporción conveniente de
carbonato sódico para transformar en sulfato basico el sul
fato de cromo del alumbre.

Las pieles se sumergen simplemente en el baño, que gene
ralmente es colocado en nn «fonlon» cuyo movimiento ace
lera la combinación de las fibras en el cromo.

Crítica de estos procedimientos

Los métodos de dos baños, tomando como tipo el de Scllultz,
no son complicados, pero requieren grandes cuidados para
cada producto a obtener, si se quieren resultados constantes
y evitar accidentes. Debe determinarse especialmente la con

centración de los baños, su temperatura, las cantidades de
ácido que se les debe agregar, la:forma en que tal adición
debe hacerse, etc.; por otra parte y esto reza'también con
los métodos a un baño, las pieles deben ser sometidas á una

depilación, purga de cal, etc., mucho más perfectas que en el
caso del curtido al tanino. Como se ve, existen grandes difi

cultades y se exige un contralor severo para su buena eje
cución, apareciendo el inconveniente de que las pieles trata.
das con este procedimiento se encogen bastante, sobre todo las
de vaca; á pesar de esto parece ser el que da mejores resul
tados con las de cabra y de carnero.
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Los métodos á un bano, en cambio, son de una aplicación
mucho más simple y exponen zimenos alternativas. Sor. par
ticularmente aplicables en pequeñas fábricas que pueden nd
quirir los baños ya preparados. Importan un 37) á -lO “¿2,de.

economía en los gastos de materia prima é instalaciones; la
mano de obra. y el consumo de agua. son también reducidos.

Las propiedades del cuero obtenido difieren. El sometido

á los dos baños es blando, de flor fina, pero es delgado y

pobre en cromo; el de un bano es'inás compacto y admite una
mayor proporción de cromo sin hacerse quebradizo.

EL currmo (Jo.\' LASSALESms nusuno, que sería análogo al

anterior, tiene solo un interés teórico, sobre todo en este pais
donde, según creo, no se ha practicado nunca, de modo pues
que no nos ocuparemos de él.

Curtído al alumbre

Basándose en el empleo de este compuesto, se practican dos
fabricaciones distintas:

a) El curtido imperial ú «liongroyage».
b) El curtido blanco ó «megisserie».
El alumbre que se fija totalmente sobre las fibras, y es

fácilmente eliminado por un lavado con agua, no se usa solo
en el curtido como veremos porque en tal caso se tendria un
cuero que por desecación adquiriría una consistencia córnea.

El «hongroyage» consiste en lo siguiente: las pieles frescas
que son las únicas que se utilizan, son limpiadas, hendidas
en dos láminas, descarnadas y sometidas á un rasurado que

tiene por objeto depilarla sin emplear cal. Después de perma
necer sumergidas en agua durante unas 2-]:ó 36 horas, se lle
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van las pieles á un bano que tiene en disolución alumbre y

sal en proporciones determinadas. El líquido se cambia unas

4 veces, aumentando siempre su temperatura. Se.sacan de la
primera cuva y luego se disponen las pieles en otra donde se

repite el tratamiento después de lo cual viene el engrasado

con sebo que se efectúa de la manera siguiente: después de
secadas las pieles en una estufa se las aerea y luego se extien
den sobre una mesa, con la flor hacia abajo para recibir el
sebo fundido cuya penetración se facilita mecánicamente.

El curtido blanco ó «megisserie» se practica sobre pieles
destinadas á las guantería y para calzadOSfinos. El proceso
preparatorio de las pieles no necesita describirse porque es
análogo al general, aunque se impone como «confit» una
combinación de excrementos de perro con afrecho y como
agente depilante un sulfuro.

Una vez escurridas las pieles, se deben someter á, la mezcla.
curtiente constituida generalmente por agua, alumbre, sal,
harina y yemas de huevo, en proporciones variables. La ope
ración se practica en aparatos como el «foulon» ó la «turbu
lenta» cuyos movimientos aceleran la.operación, que se con
sidera terminada cuando las pieles no presentan al trasluz nin
gun espacio transparente, sino que deben estar completa
mente blancas y opacas. Se dejan en reposo algun tiempo aun
y luego se secan á 35° en una estufa.

El mégz'ssuele utilizarse á veces para cueros fuertes, supri
miéndose en ese caso la yema de huevo y disminuyendo la
cantidad de harina.
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Curtido con materias grasas

Constituye le.industria de la gamuceria y se aplica sobre
todo á, pieles de carnero, cordero, cabra y cabrito; practicán
dose a veces sobre pieles de vaca, terneray buey destinada. á
ciertos correajes.

Se emplean diversas grasas y aceites, sobre todo de peces,
que hemos enuinerado en otro lugar. La operación se desa
rrolla así:

Preparadas las pieles para el curtido propiamente dicho, se
someten á un torcido que tiene por objeto eliminar por expre
sión la mayor cantidad posible de agua. Se elimina luego la
flor que es poco flexible y obstaculiza algo la penetración
del aceite, por medio de un cuchillo «ad-hoc» .

Viene á continuación la «puesta en aceite» que se hace
extendiendo las pieles sobre una mesa y echando el aceite que
se esparce a mano, continuando la operación en un aparato.
donde agolpes con una maza de madera, se hace penetrar
más aun el aceite. Esta operación se efectúa un número
variable de veces.

Viene ahora la desecación; durante el engrasado y la.expo
sición al aire el agua que retenían las pieles se evapora en
parte, cediendo su lugar al aceite; pero esta eliminación debe
completarse y para eso se llevan los cueros a una estufa.
Después de esto se quitan con un cuchillo especial las partes
de flor que pudieran haber quedado adheridas y se practica
el (lesengrasado que consiste en quitar el exceso de aceite no
combinado que les queda, lo que se hace sumergiendo las pie

les en agua á. 45°, para someterlas luego á la prensa hi
draúlica.

Termina la fabricación con una desecación y el concluido.
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Curtido mixto y diversos

Se ha recurrido y se acude con frecuencia a la combina
ción de curtidos minerales con vegetales, cuando se necesita.
cueros de gran resistencia y al mismo tiempo flexibles, como
los empleados en telares, algunas correas, etc. Un cuero cur
tido al alumbre y tanino por ejemplo reune muy bien esas
(lOscondiciones.

Por una parte un curtiente mineral tiene como ventaja el
poder rle penetración y de aislar la fibrillas de la piel, en
mucho mayor grado que los taninos, dependiendo menos, por
lo tanto de un previo aislamiento de las fibras por la cal;
además presentan menOs liincliamíento, más ifirmeza; más
elasticidad, menos resistencia al agua y en general más dure
za: siendo la estructura fibrosa en general poco compacta.
Por otra parte el curtido vegetal proporciona un grado de
liincliamiento, de estructura compacta y de resistencia al agua.
que no es pOsÍbleencontrar en cueros al alumbre.

Casi siempre (por ejemplo el caso de la piel danesa ó sueca
para guantes) el curtido mineral precede al vegetal. El alum
bre es el que mas se utiliza en estos casos, empleándose algo
el cromo y como taníno el «gambier», el sauce, (Salix arena
ria) el roble, etc.

Curtido con Quinonar-JImm-¿er y Seycwetz (1) estudiando la.
interpretaciónquedebe darse al proceso de la insolubilización
de las fibras por principios vegetales, han encontrado que la
quinona tiene la propiedad de dar con la gelatina las com
binaciones más insolnbles que se conocen de esa sustancia y
que actuando sobre las pieles, las transforma en un cuero
cuya resistencia al agua, a los álcalis y a los ácidos es supe
rior á. la de todos los cueros conocidos.

(l) Moniteur Scientifíque ——1909,99.
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Dichos autores no se han detenido á aplicar tales hechos
con fines industriales y estudian la reacción producida que,
según ellos, es una oxidación de las fibras á expensas de la
quinona que se transforma en hidroquinona, que han caracte
rizado después de extraerla con éter de una solución de qui
nona que habían utilizado para curtir una piel. La quinona
reaccionaria con los amidógenos de la gelatina ó de la piel
dando hidroquinona y sucesivamente anilino-quinona y dia
nilino-quinona, según las ecuaciones siguientes:

, /0
CÜH5—NH2+ 2 06H. l =\o

o

(C.;}15—N>[CÜIL/ a]+C¿H¡\/OH, \ Ó \Ol>l

o
2cum-NH" + 3cun; / l =. \ o

(Cuna-N), [00H.<ï]+QCOHI<gÉ

Peleten’a.

Compren’de las pieles que conservan su pelo, pero cuando
se someten á un procedimiento cualquiera que tienda á con
servarlas sin alteraciones y á.realzar su aspecto ó calidad, se
tiene lo que los franceses llaman «fourrerie» y que nosotros
incluimos dentro de la peletería.

La preparación se hace así: las pieles, que pueden proce
der de gran número de animales, llegan al peletero simple
mente desecadas al sol en cuya operación debe tenerse el cui
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dado de extenderlas bien para evitar pliegues que causarían
enmohecimientos perjudiciales.

Como primera operación se sumergen en una solución de
sal al 5 0/0para reverdecerlas. El primero y segundo dia se
dejan impregnar de agua y durante los siguientes se prensan
con los pies, una vez a la mañana y otra á la tarde; á los
tres días la solución de sal se cambia por otra más diluída
(2 y l/2 (“0)y a los seis se pone agua pura. El tratamiento
dura generalmente unos diez días.

Viene después el descarnado que se practica con un cuchi
llo especial y luego el engrasado que se hace con manteca de

cerdo ó común, aceite de Olivas, aceite de coco, etc. La pene
tración se hace, como es natural, por el lado de la carne y
haciendo presión con las piernas, para lo cual las pieles se
ponen en un tonel donde entra un obrero con ese objeto. La
operación, que es algo penosa, dura unas tres lloras y termina
cuando las pieles están suaves, las fibras están dilatadas y el
tejido ha adquirido un color blanquecino. Hoy dia se utiliza
ya el «foulon» de la «megisserie» para facilitar la tarea.

El desengrasacloque sigue a continuación tiene por objeto
eliminar la grasa ó aceite que se adhiere al pelo y el exceso
sin combinar que queda del lado de la carne y se practica.
llevando las pieles a un tonel giratorio donde se pone arena
fina, creta, yeso, kaolín, afreclio ó aserrín, previamente ca
lentados á unos 50°. Estas sustancias se separan luego me
diante una fuerte agitación.

Como se ve estamos en presencia de un caso análogo al cur
tido con aceite ó gamucería.

Tratándose de pieles grandes como las de león, tigre, cier
vo, oso, etc., se someten al curtido blanco ó «megisserie» que
hemos descripto al tratar de curtidos minerales.
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Terminada ya la. reseña de los procedimientos generales de
curtido que comprenden muchos casos particulares que hu
biera sido prolijo enumerar, nos detendremos un instante en
el producto final de esas fabricaciones:

' El cuero, constituido esencialmente, como sabemos por la.
piel y el curtiente. ¿Cuál es la misión que cada uno de estos
elementos desempeña en el conjunto?; aun teniendo en cuen

ta_ que á veces solo representa un 30 0/0,es indudable que á
la piel se debe la solidez del cuero y su resistencia á la trac
ción y al frotamiento.

Los elementos curtientes protegen á la piel de la putrefac
ción, dela acción disolvente del agua caliente, de los ácidos y
de los alcalis diluidos; le conservan su flexibilidad, aislando
las fibras de que están constituidas, que tienden naturalmen
te á adherirse entre si para formar hacecillos rígidos. El cur
tido fija, en una palabra, las propiedades de la piel.

Así se observa que cuanto menos sustancia curtiente tie
ne un cuero, mayor es su resistencia; tomemos como ejemplo
correas curtidas al alumbra, a] cromo y al tanino: el alumbre
se fija muy poco sobre la piel, el cromo en una proporción
de 5 áG °/o.y los taninos de 30 a 40 0/0;pues bien esas correas

dan, según Eitner (1), kgs. 8.35, 7.40 y 2.83 de resistencia por
mm” de sección, para el alumbre, cromo y tanino respecti
vamente. La piel simplemente impregnada con aceite es más
resistente aun. Todo esto se explica, si se considera que au
mentando la materia. curtiente disminuye el número de fibras
contenidas en el mm2 de sección. La comisión de la Sociedad

(1) Bull. Soc. Eucour.—1908, 1450.
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de Artes (1) de Londres, comprobó que los cueros mejor con
servados eran los menos intensamente curtidos.

Hay por otra parte un límite que no debe pasarse en el
tanto por ciento de la materia. curtiente; ese limite para el
cromo es de 7 á 8 "',,, que solo se alcanza en casos especiales;

para el tanino es de 40 á 50, pasado el cual el cuero es duro y
quebradizo. Es por eso, como hace notar Abt (2) que cuando
empezaron á usarse extractos decolorados al bisulfito algu
nos curtidores obtenían cueros quebradizos debido á. que,
engañados por el débil color de los extractos, empleaban can
tidades exageradas de éstos, es decir «sobrecurtiau».

El curtido no está solo en la acción de disminuir la solidez

de la materia prima sino que la serie de operaciones á que se
somete una piel como el depilado, el descarnado, los trata.
mientos en el «foulon», la tintura, etc., destruyen ó afectan
una parte de las fibras.

(l) Obra citada.

(2) Bull. Soc. Encouragemont,—1908, 1451.
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ESTUDIO DEL MECANISMO DE LA INSOLLÏBILIZACION

DE LAS FIBRAS DE LA PIEL

A pesar de los numerosos é importantes trabajos realiza.
dos sobre la teoría del curtido, sigue aún planteado el pro
blema acerca de la esencia del fenómeno, para cuya explica
ción se supone la intervención de causas físicas, químicas ó
físico-químicas.

Como ocurre en el caso de la tintura, dice Arnaudon (l),
las opuestas conclusiones'á que llegan unos y otros autores
derivan probablemente de que, advirtiendo hechos aislados
que favorecían una ú otra interpretación, pretendían con cri
terio exclusivo generalizarlos; en una palabra, se tomaba la
parte por el todo.

Veremos más adelante, cómo los autores modernos tratan

de interpretar en cada caso las distintas operaciones que con
ducen a la obtención de cuero; en efecto Procter (2) en una
reciente conferencia sobre los «Problems of the Leather In

dustry» insiste en lo innecesario que es buscar á toda costa
una causa. única á estos hechos por la mayor ó menor seme
janza de los resultados finales.

Seguiremos en esta. reseña, mientras sea posible, el orden
cronológico.

(l) Selmi. Enciclopedia di Chimica-IV, 902y siguientes.
(2) Journ. Soc. Cliem. Ind-1910332.
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Seguin (1), en 1797, estableció que por la acción del tanino
sobre la piel se originaba un compuesto insoluble igual, según
él, al que se formaría con una solución de gelatina.

Prechtl (2) en 1838, distingue el curtido tánico y el mineral,
á los que supone como resultados de acciones químicas que
modificarían las fibras, del curtido con materias grasas que
se efectuaría por inhibición, es decir, por causas fisicas.

Schubarth (1851), Jolnzxon (1858) y Ui'e(1860) sostienen su

vez la teoría química.
Pag/en (1857) emitió la hipótesis de que el tanino form-(L

con la. piel dos compuestos quimicos distintos: uno de fácil
descomposición (soluble en agua alcalinu) y otro insoluble,
formado en la parte fibrosa de la piel.

Knapp (3) en 18:38,fué quien emprendió por primera vez
un estudio serio de la cuestión. Sus experiencinsile conduje
ron á emitir la idea de que la formación del cuero no es un
fenómeno químico, sino que la combinación del tanino con la

piel es debida. á una atracción de superficies. Según diclio
autor, el cuero seria una piel cuyas fibras por un procedi
miento cualquiern pierden la propiedad de adherirse entre si,
por desecación; el tanino penetraría simplemente por los
poros y rodearia las fibras y la propiedad de la piel de faci
litar el depósito sobre sí misma de una sustancia insoluble
que extrae de una solución, tendria su origen en el grandi
simo desarrollo de superficie que le da su estructura fibrosa.
Un buen agente curtiente debe pues ser muy soluble en el
agua pero fácilmente eliminable de su solución, es decir, que
debe tener tendencia á experimentar la atracción de super

(l) (2) Gunresclii-Enciclopedia'di Clllllllcfl'" Ill, 10:32.
(3) Monitcur Scientifiquc- 1901,112.
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ficies y debe seguir, lo más posible, las leyes de la difusión y
ser un coloide.

Las razones que han servido á Knapp para fundamentar
su teoria son:

1.” «Si en el cuero, la sustancia de la piel se combina con
el tanino, los huesos y otras sustancias que encierren gelatina,
podrían formar cuero, lo que es contrario a la.experiencia».

2.° «Las sales de aluminio y hierro, que no precipitan las
soluciones de gelatina tienen propiedades curtientes. Las
diversas sustancias que permiten la transformación de la piel
en cuero, presentan propiedades químicas muy diferentes.»

3.0 «Cuando las fibras de la piel se combinan químicamente
pierden generalmente su estructura. En el caso del cuero, sin
embargo, dicha estructura. permanece inalterada. Se podría
citar como excepción la nitrocelulosa pero en ésta no puede
caracterizarse el ácido nítrico, mientras que el curtiente se
manifiesta siempre como si no estuviese químicamente com
binado; es sobre esta pro piedad que se basa el ennegrecimiento
por las sales de hierro del cuero curtido al tanino.»

4.0 «La piel absorbe más tanino si la solución es concen
trada que si es diluída. La combinación entre la piel y el
tanino no tiene pues lugar en proporciones definidas, como
ocurre en el curtido con las sales de aluminio».

5.0 «La. combinación entre el agente curtiente y la piel
puede ser destruída por el agua sola, como ocurre con el cur
tido al alumbre.»

Según Knapp el curtido sería un casoespecial de la tintura
y el hecho de que con ciertos agentes como el tanino, el cur

tido no desaparezca bajo la acción del agua se explicaría,
según el mismo, comparando el fenómeno con el de la tin
tura. con colorante directos ó no.
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Iï‘eimerllegó á idénticas conclusiones estableciendo además

el principio que, como la lana y la seda, las pieles animales
tienen la propiedad de descomponer ciertas sales dobles y de
separar sales nentras de las combinaciones básicas.

Heinzerling, en 1882, llegaba más lejos admitiendo que en
el curtido al tanino éste se.deposita parcialmente sobrelas
fibras por atracción de superficie, se interpone mecánica
mente entre las fibras y se combinaría en parte con la
coriina. .

:lIuntzíl), basándose en el hecho de que el cuero al tanino
no cede, ó si lo hace es en mínima proporción, su curtiente al
agua y en experiencias que prueban la desigualdad del cuero
con las combinaciones tánicas dela gelatina; que la sustancia
que se fija sobre la piel no tiene la exacta. composición del

tanino'sino que es más pobre en oxígeno y tiene más hidró
geno que él; que el máximun de absorción del tanino es sen
siblemente constante aunque los resultados varíen de un
agente á otro; concluye que debe'considerarse al cuero como
una combinación química.

Schreiner, en 1890, cree también que el curtido se basa en

una reacción química.
Schrwder y Paessler, sostienen luego las ideas de Knapp y

se basan para ello en experiencias hechas con tanino puro y
polvo de piel. Llegan al hecho de que la fijación del tanino
es un fenómeno físico y que la cantidad absorbida de aquel
es variable aunque limitada y depende de la concentracción
de las soluciones.

Il'z'tt, en 1893, aplicando su teoría. de la tintura, á la que

nl) Comptes Rendues-LXIX. 1309.



—123—

considera como «una. solución sólida, es decir, la solución de

un sólido (colorante) en otro (fibra)» (1); comparó la fijación
del tanino sobre la piel con la fijación de la fuchsina, sobre la.
seda constatando, sin embargo, que mientras la seda se apo
dera. de la fuchsina aun en soluciones diluidas y á veces com

pletamente, la piel no agota las soluciones tánicas aun con
centradas.

Kwrner ha publicado varias memorias (1892, 1902 y 1903)
donde trata. de aplicar al estudio de esta cuestión las teorias
modernas de Arrhenius y Van t'Hoff. Desde luego establece
que la proporción de agua de la piel, está. en relación con su
facultad de absorción del tanino; considera el curtido como
resultado de una acción superficial no reversible sin suponer,
sin embargo, que el cuero sea una solución sólida. Partiendo
de esta hipótesis y por consideraciones simples, deduce que
la velocidad del proceso debe ser proporcional á la concen
tración de la solución curtiente é inversalmeute proporcional
al grado de saturación de. la piel. Para comprobar la exacti
tud de estas suposiciones, las formula. en la siguiente ecua
ción :

%=K(S-—m)(a— ac)

donde avrepresenta la cantidad de materia curtiente en gra
Imosabsorbida en un tiempo t expresado en horas, a la,canti
dad de tanino existente en la solución, S la cantidad máxima

que de él puede fijar la piel y K una constante. Se deduce de
esta ecuación la fórmula. siguiente:

K 1 ( a — m ) S=-t(a—-w)Lm(S—m)a

(l) Selmi-Suppl.—lb98', 126.

M.—\—\WW “A._we-“z
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donde m significa la cantidad de Ianino absorbido en nn
tiempo determinado. Aplicando esta fórmula sólo obtiene
concordancias en soluciones de 1 "0 como máximo.

Como se ve, este autor coincide con Knapp en la interpre
tación del fenómeno, al aceptar que la combinación solo exis
te en la superficie de las fibras, aunque en el caso en que hay
un tratamiento ácido antes del curtido propiamente dicho, no
excluye los fenómenos de orden quimico.

Fahrinn objetó, en 189-},esta manera de diScurrir soste
niendo que, siendo cierta, las fibra; del cuero observadas al
microscopio deberían presentar una parte clara rodeada de
un anillo con punto céntrico más Oscuro; lo que estaba en de
sacuerdo cor la cuidadosa experimentación seguida por 130

- Het.Aceptando Koerner esta observación, manifiesta en su Se
gunda memoria que la combinación ó absorción inicial puede
transformarse en una solución sólida homogénea pero en una
tercera experiencia, desecha la teoría de la disolución que
para ser cierta, requeriría dos condiciones, que no se verifican:
que el curtido sea reversible á la misma temperatura en que
se efectúa y que la rapidez de asimilación del taníno sea in
dependiente de la concentración del líquido.

Falta-ion(1) hace un erudito estudio de conjunto, rebate la
argumentación de Knapp y estudia separadamente el curti
do por los distintos agentes.

Respecto á la primera observación de Knapp, admite el
lieclio de que los huesos tienen, como la piel, la propiedad de
abandonar gelatina por una extracción con agua hirviente,
pero pone en duda que esas gelatinas tengan exactamente
la misma composición química y agrega que, aun admi

(l) Zeit. f. ang. Chein.——1903,lil'5.—)lon.Summit-1904, 112.



tiendo una identidad semejante, las sustancias que les dan
origen, son distintas. Desde el punto de Vista fisico son total
mente distintas y como para llegar al cuero, es indispensable
la estructura de la piel animal, las sustancias gelatinosas
que no la poseen no podrán dar cuero.

2.° «La manera de comportarse una solución de gelatina
no es forzosamente la misma de la piel, que se distingue
fisica y químicamente de ella. No negamos que los diversos
agentes curtientes presentan distintas propiedades, pero pro
baremos que todos ellos tienen una propiedad común».

3.” lil ejemplo de la nitrocelulosa pi'ueba precisamente
que la estructura fibrosa no desaparece necesariamente, en
una reacción química. Existen sales orgánicas cuyo ácido
puede ser caracterizado (ej. clorhidrato de ani ina); el cuero
al tanino puede ser considerado como una sal ácida ó como
una sal neutra disociada liidrolíticamente por el agua, como
lo prueba la siguiente experiencia: rse precipita por sulfato
de aluminio una solución de tanino, que da con las sales de
hierro un ppdo. azul negro, se filtra el tanato de aluminio y
se lava á fondo, con agua fría, se le pone luego en suspensión
en agua fría y se agregan unas gotas de una solución de sal
férrica que producirá netamente una coloración azul negra.
La manera de actuar el cuero al tanino con las sales de hie

rro no está, pues, en contradicción con la combinación quí
mica entre la pier el tanino».

4.° «No se. debe, evidentemente, comparar el curtido con
reacciones que se efectúen exclusivamente entre compuestos
disueltos, sino más bien con aquellas, en que un cuerpo sóli
do, insoluble en un medio dado, absorbe un cuerpo soluble.
Cuando se deja un trozo de hierro al aire húmedo se oxida,
absorbiendo agua é hidrógeno; si se coloca este pedazo de
hierro en un medio húmedo más oxigenado que el aire, la
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absorción de oxigeno será ciertamente más rápida; en todos
los casos, las particulas que no se hallen en contacto con el

aire quedarán intactas. De una manera análoga, para que una
piel pueda transformarse en cuero, es necesario que todas sus
moléculas puedan ponerse en contacto con el (:nrtiente. Para
saber si nos hallamos en presencia de un reacción quimica ó
de un fenómeno físico es indiferente conocer el modo como

el agua contenida en lOs poros de una piel es reemplazada
por una materia curtiente. Knupp admitia que ese proceso
siguiera las leyes de la difusión; la marcha del fenómeno no
puede ser le misma con una sal cristalizable que con un c0
loide, de modo que existe en el principio de Knapp. de que
un buen curtiente debe seguir lo más posible las leyes de la
difusión y ser un coloide, una contradicción. Por otra
parte la formación de la nitrocelulosa pertenece á la misma
clase de fenómenos químicos y la nitrocelulosa es más nitra
da cuando el líquido empleado encierra más ácido nítrico; es
cierto que se puede objetar que la nitrocelulosa presenta
varios grados de nitración, pero no hay razones para poder
negar la existencia de una. propiedad análoga en el cuero; se
gún Paul, la,glutinopeptona, que encierra. por lo menos tres
átomos de nitrógeno básico es un derivado de la piel animal
que puede extraerse tanto por los álcalis como por los áci
dos, pudiendo admitirse que esos tres átomos preexistan en la
piel que podria entonces considerarse como una base triáci
da, que podría formar con el tanino tres series de sales, los
mono, bi y tritanatos».

5.° «Se conocen muchas combinaciones químicas poco
estables en presencia del agua».

Fahrion entra, luego a estudiar la objección de Kan-ner de
que la.piel animal y los agentes vegetales de curtido están
poco disociados». Es indudable, dice, que la piel animal es un
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individuo químico (Reimer ha distinguido en ella la sustan
cia fibl‘osa (Cm,Hm N”, P12) y la sustancia intercelular ó

coriina (CahH50N“, P,,,)); :la piel es además una materia ve

cina de los albuminoides y si éstos, a pesar de sus pesos mo

leculares elevados, pueden formar sales con los ácidos ó con
las bases ¿por qué no se ha de admitir que la piel pueda hacer
lo mismo? En la glutinopeptona, según Paal, predomina la
función básica, pareciendo que lo mismo sucede con la piel,
de modo que sería probable que en el curtido al ácido éste
no aumente la penetración del agua sino que neutralice las
funciones básicas de la piel ó de un modo general, que él las
ionise de tal manera que facilite las reacciones químicas. Con
testa, también la hipótesis de Koerner de que los tauinos no
sean verdaderos ácidos sino que su carboxilo encierra una.
función lactónica, diciendo que la acidez de ciertos taninos
es manifiesta; agrega que en el gamuzado los agentes curtien
tes son también ácidos.

Entra luego el autor á estudiar el proceso intimo de los
diversos curtidos, comenzando por el:

CL'RTIDOcon MATERIASamas-Sostiene que el agente acti
vo es un ácido graso no saturado al que Heyerdahl llama ácido
tarpínico y le asigna la fórmula C" A,“ 0,, que encerraría
cuatro dobles ligaduras capaces de fijar oxígeno. ¿ Cómo se
forma la combinación resistente entre la piel y el curtiente?

Arnuudon (l) y Kazrner entre otros, solo admiten una

ación física mientras que Fahrion sostiene comomás probable
una causa química y como las grasas oxidadas no son capaces
de provocar el curtido, supone que estos productos de oxida
ción solo actúan al estado naciente. Engler sienta el principio

(l) Obra citada.
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dela antoxídación; según él, las combinaciones no satura
das, fijando oxigeno, darían peróxidos que facilmente cede
rían oxígeno ¿sustancias facilmente oxidables que podrian
estar representadas por la piel.

El autor cita diversos ensayos que prueban que la piel es
un agente reductor susceptible de asimilar oxígeno y (le com
binarse con el cuerpo reducido.

En el gamuzado, admitiendo como exacta la fórmula de

Heyerdalil y suponiendo que el acido graso (tarpínico) sufra
una oxidación completa, éste fijar-ía, en virtud de las 4

dobles ligaduras que contiene, 8 átomos de oxígeno y el peró
xido formado (Cl7H,“ Om)cederia 4 átomos de oxigeno a la

piel, quedando un cuerpo reducido (CHHWOú). Podría enton

ces definirse un cueroal- aceite como «una sal, en la cual las
fibras animales parcialmente oxidadas desempeñan el papel
de base y el acido graso, en parte oxidado también, el de
ácido».

Cuu'rmo ELT;\NINO.—‘ulu-ioncree que este proceso es análo

go al anterior, es decir que la acción residíría en un ácido
capaz de oxidarse, cediendo luego una parte de su oxigeno
á la piel.

Fúndase en el hecho reconocido de que los productos de
oxidación del tanino desempeñan una misión en el curtido.
Boettinyer cree que los únicos taninos capaces de formar cuero
son los que pueden dar flobafenes, que vendrían aser los pro
ductos de oxidación; basándose para ello en que la extracción
de uu cuero al tauino por un alcali solo da flobafenes. Kcer
ner le objeta que los taninos por sí solos dan flobafenes por
los álcalis; admite que tales compuestos tienen influencia
sobre las propiedades del cuero en particular sobre su solidez,
pero niega que provoquen su formación.



—--129

Fahrion aduce algunas consideraciones que apoyan la teo
ría de Boettinger y añade que sustituyendo la palabra floba
fenes por peróxido, se llega a una analogía perfecta entre el
curtido vegetal y el efectuado con materias grasas.

CURTIDOmmsmn-Difiere de los anteriores, en que no es
debido a ácidos sino á sales ó bases como la alúmina ó el

hitrato de cromo. Si como en los casos citados, el cuero fuese
también una sal, la piel debería actuar como ácido. La cosa
es posible, pues aunque en los albuminoides propiamente
dichos la.presencia de carboxílos es dudosa, Paal ha demos
trado que en la glutinopeptona existe uno; siendo probable
entonces que también lo haya en la piel ionisada.

Fahrion cree que la sal soluble, en cada. caso, es primera
mente absorbida, no al estado de tal sino disociada en sus

componentes básicos y ácidos, de los cuales los primeros se
unirían al carboxilo y los segundos á un nitrógeno básico de
la piel para volver luego a la solución, durante el curtido.

La disociación de las sales de cromo en el cuero esta pro

bada por el hecho de que aquel cede ácido y no óxido de cro

mo cuando se le pone en contacto con una solución de borax.
Ahora bien: ¿que puede decirse de la oxidación de la piel,

en el curtido mineral? — Las sales al máximun de hierro y de
cromo pueden ceder oxigeno á los reductores enérgicos; las
ferrosas y cromosas no; pero no se conocen sales al mínimun
de aluminio, de modo que en el curtido al alumbre, no podría.
haber oxidación de la fibra. De acuerdo con estos hechos,

se observa que el cuero al alumbre se descurte por el agua
fría, mientras que puede hacerse hervir un cuero cromado sin
que se altere; de modo que la nueva teoría de la oxidación
puedetambien aplicarse al curtido mineral: «para obtener un
cuero estable y de buena calidad es necesario, también en

9



—l30—

este caso, que la piel absorba una cierta cantidad de oxi
geno». De modo, pues, que el curtido mineral, según Faln'ion
sería, tambien una. combinación química. análoga á las salvs,

en las cuales la piel actuaría como ácido combinándose con un
óxido de fórmula, M2 O3; funcionando al mismo tiempo como
baso combinándose á una cantidad de ácido, necesnriameme
equivalente á, la.del óxido combinado.

Resumiendo sus opiniones Fahrion termina su interesante
trabajo diciendo: el curtido es un fenómeno quimico. El cuero
es una sal en la cual la piel puede funcionar como (¡cido ó (NL-c.

_ Todo curtido real es (acompañado de una oxidación de las fi

bras animales; cn caso contrario ese cuero es defectuoso y un

resiste un lavado al agua.
Nieremtez'n (l) estudia el caso del curtido, en especial el

practicado con materias grasas y se manifiesta partidario de
la teoría química. Supone en la molécula del curtiente, lu
presencia de un radical ¿tino/bro que dará lugar, combinán
dose á. un radical conveniente, á la formación del cuero. 1-in

el caso de las grasas el bauól’oro sería el carbonilo de una.fun

ción aldel1ídica,cuya formación ha observado Procter (2 .
Esta. hipótesis se confirma. en la acción curtíente de la alde
liida fórmica que reaccionaria asi:

Cuero nl formal

l-l

R—NH._,¿oigoe H .= 1{—N=CH2 —_—14,0
picl ('ll|'l'(l

(l) Clicmikcr Zeitung --l!I07,ñul.
(2) The pl'lll(:iplv.<ul' vauln-r llannl'nctnrv. 370.
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pudiendo los otros curtidos, expresarse así:

Gamuza R

Cuero al trmino:

R’. R'/ _ /
R—NH._,+CO 2:» R—h=:C

l l

0 O
\R" \R”

Memzier y Seg/eu'etz(1) han practicado un estudio de con
junto sobre estas cuestiones y analizan separadamente los
distintos curtidos, refiriendo el problema. á otro más simple,
es decir al comportamiento de los distintos cm‘tientes sobre
la gelatina, lo que les permite llegar ii. los resultados si
guientes:

CURTIDOMINERAL.—COmellzul‘eanS por el curtido al alum

bre, del cual solo actúa el sulfatoalumínico. Este cuerpo pre
senta en solución una reacción ácida debido á que sufre una,

disociación hidrolíticn parcial en II._,SO,l y alúmina, esta,
descomposición hidrolítica continúa hasta. que exista en la,
solución un cierto estado de equilibrio entre el agua, el sul
fato no hidrolizado, la.alúmina disuelta. (porque forma con el

sulfato una. sul básica. soluble) y el H._,SOl libre.

Si en tal líquido se sumerge un pedazo de, piel. es fácil Pre
ver lo que sucederá:

(l) Moniteur Sr-ivniii'ique. —l!IUEI,EIl.
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Demostrado como esta que la materia albuminoide, que
constituye la piel, posee simultaneamente agrupamientos
básicos y ácidos, su molécula podra representarse esquema
ticamente asi:

co. ou./\N
penetrando por ósmosis y difusión el líquido en el interior
de la fibra, el ácido sulfúrico será, fijado por los amidógenos
y la alúmina por los carboxilos, de tal modo que el equilibrio
existente en la solución se destruye y una nueva cantidad de
sulfato aluminico se disocia. El fenómeno sigue asi hasta que
se llega á,un equilibrio entre la fibra dérmica y demás cons
tituyentes. La absorción del ácido sulfúrico es desde luego
evidente por el hinchamiento notable que sufre la piel.

Si la acción del alumbre va combinada con la de la sal, la piel
se hincha. mucho menos, lo que indica que la cantidad de
ácido fijada es mucho menor. Es un hecho conocido en tene

ria pues tal propiedad se aplica como sabemos en el

.«picklage».
La razón de tal comportamiento residiria, segun los auto

res, que para el caso aceptan 1a teoría de los iones, en lo
siguiente: la actividad de la reacción seria función de la con
centración en iones S O_ly como se sabe que la adicción de

una sal neutra disminuye la concentración en iones de un
liquido acido, resultará. que la adicción del cloruro sódico,
como la presencia del sulfato potásico del alum'bre, disminuirá.
la concentración en iones S O_ldel líquido y por lo tanto el
hinchamiento que resulta de la acción de estos iones.

Respecto al descurtido de este cuero por la.acción del agua,
se explicaría. porque la unión del ácido sulfúrico con el ami
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(lógeno seria muy inestable y por consiguiente al quedar
libre el ácido atacaria la alúmina que pasaría á sulfato, para.
impedir lo cual es conveniente el uso de sales básicas de alu
minio que teniendo menos ácido sulfúrico, dan cueros que
resisten más la acción del agua. Tambien puede obtenerse

yesto sometiendo el cuero a una neutralización con álcalis
débiles.

En el caso de los cueros al cromo se tienen dos tipos: los

métodos á uno ó dos bajos. En el primero de ellos, si se
usara una sal crómica normal ocurriría exactamente como

en el caso del alumbre solo, pero si se agrega carbonato sódico
e puede llegar a un estado de equilibrio en el cual la canti
dad de ácido sulfúrico fijada por las fibras tiende á disminuir,
mientras que la de óxido (le cromo retenida por la.misma,
va aumentando.

Para eliminar totalmente el ácido sulfúrico se practica.
generalmente, sobre. todo antes del teñido, una neutraliza
ción con una solución débil de borax ó bicarbonato sódico

que disocia la combinación del ácido con el ainidógeno y res

peta la. del óxido de cromo con el carboxilo.

En el caso de los dos baños se fija en el primero, sobre los
grupos básicos de la piel, iones Cr 0,, que dan una combina
ción inestable que se fijará. solo en el segundo, donde una
reducción transformará. esos iones en Cr? Oa que da una
combinación estable.

El caso de las sales de hierro es idéntico al de las de alu
minio.

Cvn'rmo ron COMPUESTOSonoAmcos.-Comprende:
La insolubilización por materias grasas.

» » principios vegetales.
Los autores mencionan, con el objeto de utilizar el hecho
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en su argumentación, que lOs productos de oxidación de los
l'enoles tienen gran poder curtiente y citan el caso de la llldl‘O

quinona en presencia del aire y de la quinona que es el resul
tado de la oxidación de aquella.

En cuanto se refiere á la insolubilización de las fibras en el

curtido por materias grasas, aceptan la interpretación de Fah
rióu y recordando la forma en que elácido tarpínico, absorbe
oxigeno (dos átomos por cada doble ligadura), señalan la
semejanza que existe con la fórmula de peróxido atribuible
a la quinona y deducen por el comportamiento de ésta el
modo como el ácido peroxidado cedería una parte de su
oxigeno:

/
C—————O

Por lo que respecta al curtido con taninos, los autores empie
zan planteando el problema de si existe una r‘elaciónentre el
curtido al tanino y la tintura, considerada como un fenómeno
fisico. Segun ¡(7111ijy Z/tcharias esas dos operaciones serían
idénticas y para el segundo toda materia colorante. podria ser
utilizada como curtiente; Meum'er y Seg/amet:no aceptan esta
opinión y creen que «no debe confundirse el fenómeno de la.

fijación del tanino con el de la insolubilización (le las fibras por
el tanino.»

Ponen un pedazo de piel en una solución ácida de ácido
galotanico y otro en unjugo de corteza_de encina; constatan
que en los dos casos hay absorción de tanino pero observan
que mientras la segunda muestra conserva su estructura.
fibrosa á pesar de someterla á la acción del agua hirviente,
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la primera se convierte en gelatina, en una palabra las fibras
no se habían insolubilizado en el primer caso, mientras que
lo habían hecho muy bien en el segundo.

La fijación pura y simple del tanino (primer caso) sería
para los autores un fenómeno de disolución seguido por una.
ccmbinación facilmente disociable por el aguay análogaá las
que encontró Sisley estudiando la teoría de Witt en las mate
rias colorantes. En el segundo caso, sin negar que la. insolu
bilización propiamente dicha deba ser precedida por fenó
menos físicos (capilaridad, difusión, ósmosis, disolución) que
intervienen para facilitar el contacto del curtiente con las
fibras; sostienen que es absolutamente necesaria una acción
química que determine la insolubilización.

En cuanto al desarrollo de esta insolubilización los autores
concuerdan con Fahrion en atribuir el fenómeno á.una oxí

dación que tiene su confirmación en el comportamiento de la
hidroquinona en presencia del aire. En efecto, ese cuerpo es
un fenol y aunque la constitución de los taninos nos es desco
nocida sabemos que todos ellos contienen funciones fenólicas
con tendencia más ó menos marcada á la oxidación.

Comprueban también la acción de los productos de oxida
ción que reaccionarían en forma análoga á la quinona y
añaden que probablemente una parte de éllos oxida. á. la.fibra.
actuando sobre los amidógenos volviendo á la forma fenólica
no oxidada; otra parte de los productos de oxidación se com
binaría a la fibra oxidada.

Recientemente (1908) se ha iniciado por Stiasny una serie
de trabajos tendientes á. demostrar que el curtido es solo un
fenómeno de precipitación coloidal.

Raffil (1) en una memoria muy bien desarrollada estudia.

(l) Gazzetta Chimica Italiana.—1909,'28.

AH“ ...—_;,_\._..;\—r',e._-_:.\;wr_...U_-\¡v4m_,.—>un... ...,‘_,-,._,.,7.»e
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esa precipitación que refiere, para simplificación de su estu
dio, á la acción de los diversos agentes sobre la gelatina bajo
la. acción de una corriente eléctrica y deduce que la diver
sidad de cargas eléctricas de las particulas coloidales es la
cansa,determinante del fenómeno.

Fahrion (1) estudia la experimentación y conclusiones de
Meunier y Seyeu'etz que confirman y amplían las publica.
ciones efectuadas por él anteriormente y las acepta; insis

tiendo que en todo curtido verdadero existe primordialmente
una causa química que lo produce.

Scïrrazder (2) discute el punto desde el de la. precipitación
de coloides, señala el hecho de que el curtido no da lugar á,
una combinación química en proporciones definidas, rela
ciona tales hechos con los observados con los coloides y emite

'la, opinión de que entre la fibra y el curtiente se produce un
fenómeno de adsorción; aunque esto no basta. para expli
car el fenómeno porque con el tiempo el taníno adsorbido se
deja extraer menos y menos por lavado y las propiedades de
la piel se modifican. Observa que la presencia de ácidos tiene
poca influencia sobre la adsorción; mientras que los álcalis la
disminuyen considerablemente, lo que podría explicarse por
el signo contrario de la carga eléctrica de la, piel (3), según
la naturaleza de los iones en disolución. Constata que la adsor
ción es mayor en liquidos cur'tientes más concentrados, lo que
significa que estos darán un curtido más intenso, como efecti
vamente se comprueba en la práctica y aduce luego otras
consideraciones que lo llevan á atribuir no solo á la (algorcz'ón,
la causa del curtido, sino que admite complementaríainente

(1) Z angew. Chem.-1909-Journ. Soc Chem. Ind-1909. 1262. v
(2) Journ. Soc. Chem. Ind.- -1910,225.
(3) Raffa. Trabajo citado.
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como causas los cambios que se producen después de aquella.
Agrega que el curtido mineral presenta muchos puntos de
similitud con la precipitación coloidal del tanino sobre la
fibra, pero que otros procesos (como el de la formaldehida,
quinona, etc.), solo pueden obeecer á causas químicas mientras
que otros (como ¡el curtido con grasas) parece ser debido a
causas físicas.

Esta rápida enumeración de las opiniones vertidas sobre la
cuestion, demuestran la existencia de tres tendencias.

La primera de éllas, encabezada por Knapp explica el cur
tido exclusivamente por causas fisicas; como se demuestra en
el curso de la presente exposición, solo tiene en cuenta la fase

. externa ó previa del fenómeno, sin preocuparse de estudiar
las acciones que luego se desarrollan entre las fibras y- los
distintos curtientes.

Siguen luego las teorías químicas, emitidas por primera
Vezde una manera precisa por Faliríon que, desentendién
dose de los fenómenos de difusión, capilaridad, etc., que per
miten el contacto del curtiente con las fibras, se preocupan
de estudiar la fase intima del proceso.

A continuación se han enunciado interpretaciones fisico
químicas como las de Witt y Sisley, Schroeder y la teoría
coloidal.

La primera de ellas se formuló comparando el curtido con
la tintura interpretada como un fenómeno de disolución; no
parece muy aplicable dada la diferencia que establecen
Meunier y Seyewetz entre ambos fenómenos. Por otra parte
los autores se inclinan á.considerar esta teoria de W'itt como

‘*<:M_..,_.. mk .—__,,‘r‘_fi_,,r,__,v.-_-,-..N,r, NN- , -¡N _. -.-r_
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una variedad de la teoria quimica; Scyewetz y Sisley (l) di
cen en efecto: «todo lo que sabemos de las disoluciones tiende
ziasilnilarlasá los fenómenos químicos. Una solución es una

combinación en proporciones indefinidus por oposición á.las
coml'rinaciones propiamente dichas que se hallan regidas por
las leyes de las prOporciones definidas». Algo análogo puede
decirse sobre las combinaciones por adsorción.

La teoría de la precipitación coloidal, por último, solointer
pretaria la fijación del tanino (primera fase) y no la insolubi
lización de las fibras (segunda fase), pues no explica la acción
distinta que se observa entre el ácido galotáiiico y el tanino
de la encina.

Es dificil, en estas cuestiones, deducir conclusiones categó
ricas, creemos que su estudio está recién en sus comienzos y

que falta aun' encararlo desde el punto de Vista estequeomé
trico, es decir, que es necesario establecer la estructura íntima
de las fibras y de los diferentes curtientes para conocer
las leyes que relacionan la constitución de la materia con las
propiedades que manifiesta.

Hecha esta salv dad puede, á mi juicio7reflejarse el estado
actual del asunto diciendo:

1." El mecanismo que preside la formación del cuero, pre
senta dos fases:

a} Fijación del curtiente.
1;)Insolubilización de las fibras que constituyen la piel.

2.0 El primero de estos fenómenos puede obedecerá causas
fisicas ó físico-químicas.

En el segundo tendrian lugar necesariamente acciones
químicas.

(1) Dainianurich »--'J'esis,151.
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3.” En el proceso de insolubilízación, la piel parece expe
rimentar una oxidación. Los elementos peroxidados que pue
den acompañar á.los curtientes actuarían concurrentemente
en esa insolubilización.

../—‘\__-_-“—_ A -—-_,.._‘_>,.. H ..



SEGUNDA PARTE

LOS MATERIALES CURTIENTES

m: LA Inspíílsuu .nunax'rlxx

No es mi propósito enumerar y describir la.serie completa,
de los vegetales curtientes con que cuenta el país: ello cons
tituiría, el tema de una ¡monografía interesante que ha de
hacerse; me límitaré á.una reseña de los más conocidos y uti
lizados, con el objeto de atestiguar el valioso material con que
contamos.

Desde luego nuestro material curtiente por excelencia es

el leño de quebracho, que procede del Lemoteryyimüoféiitiï.
árbol de la familia de las Anacardlgceas, de 4 á 12 mts. de
altura, que crece preferentemente en el norte de Santa Fé, en
el Chaco, Formosa, Paraguay, etc., no formando forestas con
tinuas como el roble yel abeto sino que se presenta. aislado
ó en grupos, circundado por otros árboles de leño duro.

Fué conocido en Europa en 1867,enla. exposición de París
y desde entonces su empleo se desarrolló en países, como
Alemania, pobres en vegetales curtíentes, pero actual
mente, por su bajo coste se ha. convertido en uno de los

materiales más usados. Basta citar que la exportación de ex
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tractos á Europa, especialmente á Alemania, ascendió (1)
en 1906 á 30.839.000 kg. por valor (le oro 2.162.940 y que
la. exportación de leño en rollizos alcanzó en el mismo año á
230.030.000 de kg. por valor de 8 oro 3.425.000. En 1907 se

remitieron 246.514.000 kg. de rollizos y 28.193.859 kg. (le ex
tractos. En los Estados Unidos se han importado (2) en 1908,
143.000.000 de libras de extracto.

La proporción media del tanino que contiene es (le ‘22"0 y
el tanto por ciento de materias no cux‘tientes no llega á la
décima parte (le esa cifra. Por cada 100 partes de materias
curbientes, el leüo de quebracho contiene 6.55 p. de materias
orgánicas solubles no curtientes y 1.02 de azúcares.

Arma (3) ha estudiado un tanino que extrajo (le este vege'
tal, le llamó ácido quebrachitánico y constató que por desti
lación seca daba pirocatequina; en fusión con potasa se desdo
blaba en florog'lucina y ácido protocatéquico; que bajo la
influencia del ácido sulfúrico, daba una. sustanciu roja inso
luble y una materia cristalina. soluble en éter que se desdo
blaba á su vez en floroglucina. y ácido protocntéquico; que
colorea en verde las sales de liierro;-que responde á la.fórmula
C2“ H27 O¡.,y que está asociado á una catequinn especial

que llama quebrachoina. VillonH) llama ácido á spidosper
tánico á este tanino y le atribuye la fórmula Clvl 0‘ 1-1“

Nierenstein (5) hr hallado resorcina en el producto (le la
fusión con potasa.

Los taninos del quebraclio colorado, (laudo á la palabra.

I

(l) Censo Agro»Pc(-uario Nacional 1905341)]. III, 121.
(2) Bureau of Ilic Ccnsus-“Hishingum. 15H)“.
(El) Annlcs 'lc lu Socicllml Civnlíl‘ica .-\rf_rcntina—lÏST‘J.

(-1) Obra. citada-JH,

(5) Collcgiuinmrlwïv. FU.
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tanin'o el alcance que le da lllurdick (l) de que «es todo prin

cipio vegetal que puede ser absorbido por ln piel en las
condiciones corrientes en tenería», presentan un carácter
particular; existe en dicho leño, al lado de los taninos solubles,
una gran proporción de taninos resinosos y dificilmente se
lubles, que se llaman «insolubles» ó flobafenes, cuer

pos que conocemos ya; sí’endo Boettinger (2) quien prime
ramente estableció la gran participación que tienen en el
curtido; pero como solo son solubles en- agua caliente y en
liquidos ricos en tanino, una. proporción notable se deposita
por enfriamiento ó empobrecimiento de lOsbaños, acarreando
perjuicios al curtidor. Una débil cantidad se deposita sobre
el cuero, aumentando algo el rendimiento pero este depósito
obstruye los poros y les canalículos de la piel dificultando la
absorción del tanino y por consiguiente la formación del
ullel‘O.

Por la gran cantidad de taninos quehen contacto con los
ácidos de los bañOs precipitabu, junto con estos flobafenes, en
forma de una masa. viscosa que se depositaba sobre la, piel, se
retardó algún tanto la generalización de su uso (sobre todo
de los extractos) porque obstruyendo los poros de la piel
impedía, como decíamos, la acción de los taninos solubles.
Por otra parte ese tanino insoluble representaba una octava
parte del total, es decir, más del 10 l’IO;existiendo entonces

una pérdida considerable y además el cuero obtenido era de
mala calidad.

El primer ensayo de solubilización se practicó en Italia
aprovechando la propiedad de disolución que tiene el borax:
este método se utilizó pero el alto precio del borax, la nece

(l) Journ. Soc. Cliem. Iml.—l!|0|, ¡187.
(5) D. Chem. Ges.-—X\'ll, ll27--XÏ\'. Tun.
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sidad de un tratamiento posterior con H2SOl y el inconve
niente de tener que trabajar con baños curtientes alcalinos,
hicieron que el procedimiento se desechara. Dos quimicos
italianos Lepetit y Taglz'uni,después de una larga. experimen
tación, descubrieron que los sulfítos alcalinos (sulfito, bisul
fito é hidrosull'ito de sodio) permiten disolver perfecta
mente los flobafenes del extracto de quebracho, en tal forma.
que no precipitan ni aun en medios ácidos. Junghalnn (l) ha
estudiado comparativamente la solubilidad de los taninos en
presencia ó ausencia de sulfitos y encuentra-que es mayor en
presencia de éstos; lo que confirma KIipstein (2), quien consi
dera. á este descubrimiento como uno de los más importantes
que se hayan hecho en las cuestiones referentes á la teneria'.
y transcribe un análisis de Gordon Parker, que da:

l ‘ E x Lra c Lo quebraclioi.qun‘acro [le qlicbraclio ¿sólido slill'itarlo met.
sólido, común Lepetit.

Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21.10 21.50

'l‘aninos solubles . . . . . . .| (51.60 623.70.
Insolubles ........... ..‘ 10.00 0.00
No-taninns.. . ... . . . . .. 7.3U 12.50

¡00.03 100.00

. |

Respecto á la extracción de los taninos por el agua, debe
tenerse en cuenta su comportamiento en presencia del calor.
Par/¡er y Procter (3)han hallado, en efecto, que su solubilidad

(1) Chem. Ind. 190-1,617.

(2) Journ. Soc. Chen). Ind-1909, 410.

(3) Procter-The Principles of Leather Manufactura-15MB, 347.
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va aumentando desde los 15° hasta los 90° y que luego dismi
nuye, en la forma que demuestra ol gráfico adjunto.

Zu

lo

Ir o 15' 30 ¡lo ¡o 60 74 " Jo ' 70 1/4.

La presión á que se trabaja influye también, disminuyendo
la cantidad del tanino y aumentando la del extracto y no-taní
nos á medida que aquella es mayor. Eitner (1) ha estudiado
el caso y llega. á resultados que expreso con las curvas que
sígúenz'

(2} Dingler’s Poly. Journ.—ls‘.H, 235.
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El quebracho como curtiente.—Por 1:1 propiedad

sus taninos insolnbles (le precipihnr sobre ln piel y (lit'icnltui

(3) .lnurn. Suv. Chmn. [mL-15 l'l, ¡213.



%
50

‘Ia

30

20

¡a

0

—- 147 —

la fijación del tanino soluble sobre las fibras que. la consti
tuyen, y por la pobreza en no-taninos, que tienen por misión
fermentar dando ácidos que llínclien las pieles y faciliten,
por consiguiente, la penetración del agente curtiente; el que
bracho no puede, como el abeto por ejemplo, ser utilizado
solo en tenería sino que debe ser mezclado con otros mate
riales que contengan una. gran proporción de no-taninos. Con
el objeto de precisar su comportamiento como curtiente re
cordaré las valiosas eXperiencias de Joul y Griffith (l), que
han estudiado sus propiedades, comparativamente con los de
otros curtientes y han hallado que, en doce de éllos, ocupa el
segundo lugar (después de la corteza de encina) en cuanto al
poder de fijación, que es de 52.5 para el extracto y de 51.9
para lefro, O/ode cuero seco. Los mismos autores determinan

el desarrollo de esta fijación que vemos representada enla
curva siguiente:

¿“24 /" 3° 5° “b ¡a 6° 70 io flv roo l/a

(l) Journ. Soc. Chl'll]. Ind.— lSlOl.42“.

/Zd
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Esta fijación, que influye directamente en el rendimiento
del cuero, comprende el tanino combinado y no combinado
(eliminable por un lavado con agua), pero si tomamos en
consideración solo el tanino combinado, el quebracho se co
loca en el primer puesto (49.3 para el extracto).

En cuanto á la impermeabilidad del cuero obtenido, el que
bracho ocupa el quinto puesto, delante de vegetales como el
castaño, la encina, el abeto, etc.

En lo que se refiere a la resistencia á la tracción de los
cueros obtenidos, las experiencias realizadas sobre suelas
brutas asignan al extracto de quebracho el segundo puesto y
las determinaciones sobre suelas zurradas dieron para el leño
de quebracho también el segundo puesto, en ambos casos
precedidas por el castaño.

Por lo que toca al color del cuero, el quebracho es uno de

los curtientes que comunican al producto, un color rojo desa
gradable, que se acentúa mucho por la acción de la luz, como
lo ha demostrado la comisión «ad-hoc» de «The Society of
Arts» de Londres (1). Esto constituye un grave inconveniente,
sobre todo tratándose de cueros finos, en los cuales el teñido

no daría los tintes definidos y estables que se exigen. Como
se ve, concurren en el quebracho propiedades que hacen de
él un curtiente de primer orden, pero existen también incon
venientes de importancia que imponen, como decía, el empleo
complementario de otros curtientes que proporcionen la can
tidad de no-taninos necesaria, que disminuyan la coloración
que da a los cueros, que faciliten la rápida penetración del
tanino, que tiendan a formar productos compactos, etc. Por
eso es que, generalmente en Europa, se utiliza en unión con
las cortezas de encina y de pino y con las valonias. En la ob

(li Rep. on leather for book-binding.
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tención de cueros para empeines se le acompaña con encina
ó sauce; utilizándose tambié nla mimosa en unión con el ex
tracto. Para suelas se debe agregar al quebracho sustancias
que contengan azúcares en buena proporción: una mezcla, en
partes iguales de corteza de abeto y de quebracho constituye
una materia curtiente muy buena y de precio relativamente
bile.

La fabricación de extractos, iniciada en 1875 por la casa.
Dubosc, rlelHavre, tomó gran incremento después de hallado
el método de Lepetit y ’l‘agliani, quienes patentaron su des
cubrimiento en casi todos los países y siguieron estudiando
la cuestión é introduciendo mejoras de detalle. La. casa Ren
ner de Hamburgo ha establecido, con el objeto de economizar
en fletes (1), una gran usina en Calcliaqui (norte de Santa Fé)
con una capacidad de producción de 10.000 ton. de extracto
por año; esta fábrica comenzó la exportación en 1900, lle
gando á 15.000 toneladas en 1902.

En 1904 se formó en Buenos Aires la «Compañía Forestal
del Chaco» que adquirió dicho establecimiento é instaló otro
con 20.000 toneladas de capacidad, ¿unas 300 millas al norte
del Chaco, en el corazón mismo de las selvas chaqueñas, donde
se formó una villa denominada Guillermina, instalando dicha

sociedad otra nsina en Gallareta con 7.000 toneladas de pro
ducción. Tuvo lugar una refundición de esta compañía en
otra que se constituyó con el nombre de «Forestal Land,
Timber, and Railways Co.»con un capital de 2 millones de

libras y que tiene 4 establecimientos que dan aproximada
mente unas 50.000 ton. de extracto por año.

Fuera. de esta compañía que es la más poderosa, existen

(l) Klipstein. Trabajo citado.



1-30 —'

aún. en la Argentina y en el Paraguay, unas ocho usinas más
capaces de suministrar unas 40.000 toneladas anuales.

En el norte .de la República (Salta, Jujuy. Tucuman) se
utiliza casi exclusivamente la cáscara del cebil (Piptadenia
ccbil Griseb) que según Hieronymus (i) es un árbol alto yele
gante, con una copa poco frondosa que se eleva sobre un
tronco derecho, que forma sotos que llama «cebilares». Es

una de las principales especies de la‘ formación subtropical
y es de las que más se encuentran en las fronteras de esa,
zona, principalmente en la que le separa de la Pampa.

Dicho autor considera al cebil como un excelente curtiente

y cita un análisis de Siewert que le atribuye un 10 "Hde ta

nino. Yo he analizado una muestra de este material, proce
dente de Salta ('2)y he obtenido los datos siguientes:

Humedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . “o ll 53

Malvrias solu‘oles totales . . . . . . . . .. :ZIHM

Tanino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.77

No-taninos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 .27

Cenizas del extrae. acuoso . . . . . . . 4.17;

debiendo dejar constancia de que lle seguido el método pres

cripto por la Asociación Internacional de los Químicos, es
pecialistas en cueros que transcribe Lange.

El tanino de este vegetal parece pertenecer al grupo de los
catéquicos (3), pero me propongo repetir y ampliar la investi

(1) Bolo-tinde la Academia Nacional de Ciencias Exactas de Córdoba-
187-1, 75.

(2) Debo agradecer al Sr. Juan Gottliug, industrial de la ciudad men
cionada, el gentil envío de esta muestra.

(3) Procter. Leather Industries Laboratory book-1908, 1:37.
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.gación que lie efectuado al respecto, antes de permitirme
hacer una afirmación en tal sentido.

En la formación del Monte que, como sabemos, comprende

una parte de las provincias de Santiago de] Estero, Tucumán,
Catamarca, Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, La Pampa,
Río Negro y todo San Luis, se hallan numerosos ejemplares
de algarrobilla (Prosopis algarrobilla Griseb.)y otros repre
sentantes del género Prosopis. Herrero Ducloux (1) ha ana
lizado dos muestras de algarrobilla procedentes de Córdoba.
y ha obtenido los resultados siguientes:

Muestra No. 1 Muestra. No. 2

0le) °lo

Humedad (IDO-105° C) . . . . . . . . 1‘2.12-1 — 12.424 10 955

Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 527 5.955

Extracto acuoso seco . . . . . . . . . 56.480 63.420

Cenizas del extracto ...\ . . . . . .1 2.200 2.640

Tanino (mót. F. Jean). . . . .. 23.59 — 29 20(1)‘ 29.33 — 30.03 (2)

(l) Las cifras de tanino corresponden ú extracms acuOSOSdiferentes.
(2) Las cifras de tanino corresponden ú.un mismo extracto acuoso.

Estos resultados obtenidos por el método de Jean, no dan

una indicación directa sobre el valor curtiente de los mate
riales examinados porque conocemos la divergencia que
existe entre el método de la. piel, que es el que más se acerca.
á las condiciones ordinarias del trabajo en tenería y el resto
de procedimientos más ó menos exactos que existen, cuyas
diferencias, según Spica (2) residirian más que en errores de

(1) Debo e la.gentileza de mi estimado profesor, el poder disponer de estos
valiosos datos que, según creo, no han sido aún publicados.

(2) Gazzetta Chimica Italiana-1902.
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método en la diversa naturaleza. delos taninos y su comporta
miento particular en presencia. de cada reactivo.

Schrceder (1:;se ha ocupado de hallar la relación entre el
método de Eitner (por la piel) y el de Lccwent/zaly halla que
para una misma materia curtiente la relación obtenida entre
los datos proporcionados por los dos procedimientos es gene
ralmente constante. Encuentra que en los' ulgarrobillos esta
cociente es muy elevado é igual á 1.6. Para una humedad me
dia de 12 0“ halla, en efecto las cifras siguientes:

Método Método
Loewcmlml Einn-r

Producto pobre . . . . . . . . . . . . . . . . .. '22 “to 35.20%

v mediano . . . . . . . . . . . . . .. 2T i 43.20 »

extra... 33 > :3"le

En las varias determinaciones que lie efectuado en ocasio
nes distintas he podido constatar que los métodos de Lcuwen
thaly de Jean dan resultados comparables (con la ventaja para
el último de ser, á mi juicio, más práctico), por lo cual apli
cando el factor que para el primero da Schroeder tendriamos
para los algarrobillos de Córdoba un tanto por ciento aproxi
mado de 46.20 y 47.50 respectivamente; números que, compa
rados con los que den Jlezmiery Vancy(2) (35 a ".,), abonan
la. calidad de las muestras analizadas.

El mismo autor ha analizado una muestra de guay-¿can
(Coesalpinia melanocarpa), con los resultados que siguen:

(1) Gerbcrei Clicinie. 1898, i490.

(2) Ln. Tnnncric, 353.
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Humedad (100-105") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.864 °/°

Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.27 ‘ a

Extracto acuoso seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68.961 u

Cenizas (lel extracto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “2.082 a

Tanino (met. Jean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.00 »

Acido gúiico (met. Jean) . . . . . . . . . . . . . . . .. 3:23 >

Tnnino (met. Schroeder (1) . . . . . . . . . . . . . . “22.777

Sobre un calden, procedente de la Pampa Central, el mís
mo autor ha determinado la. riqueza tánica en las vainas,
corteza y leño, obteniendo:

Vainas Corteza Leño
I

i 010 010 “¡o

Humedad (100 —105“) . . . . '. . . . . . . . . “21.686 19.713 34.858
Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.894 9.03! 2.152

Extracto ncuoso seen . . . . . . . . . . .. 31.054 4.040 3.990
Tanino (met. Jean). . . . . . . .. .. . .. 1.707 0.924 2.427
Acido gúlico (mL-t. Jean) . . . . . . . — no (losnblc no (losnble
Cenizas de extracto . . . . . . . . . . . . 2.020 0.660 0.530

En Córdoba, San Luis, Catamarca, Tucumán, Rioja, etc.,
existe un arbusto que alcanza de 1 1/2á.2 metros de altura,

que tiene como nombres vulgares el de pata del monte, alba
rillo del campo ó albaricoquillo que viene á. ser la, Ximeniu
americana L., de la. familia. de las Olacáceas.. Herrero Du

clou.1:(2) la. ha estudiado y obtiene, entre otros, los siguientes

resultados referidos á la sustancia, desecada (corteza) á
65-70°:

(1) Meunier et Vnney. Obra citada, 320.
('2) Contribución al estudio de la Pata del Monte. Tesis-1901.



Extracto s‘va . . . . . . .. 39,150 10.106

Cn-nizns ¡ch misino.. 2.2.31!e- 2299
'l'unino . . . . ..

Acid“ gúlico . . . . . . . . . .. “.733 — 0.9150

Estudia las prepierlndes del tanino, queda pde. azul con
las sales de hierro, le asigna como fórmula C“ HM Om, se

ñala la presencia de materias colorantes y resinosas que lo
hacen desmereoer como curtiente y opina que es un material
utilizable por su buena proporción (le taniiios y la poca alte
rabilidad de sus extractos. l

Arata (1) lHl estudiado la corteza del «linguezw,(Persea

lingue .Nees al) Es) (2) árbol (le ‘25á 27 m. (ln altura de la fa

milia cle las Lauraceas que existe enel territorio comprendido
entre el Limay y el Neuquen.

Obtiene:

l-lunn-(lurl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.52!)

Principios solubles en éter: resinas, esencia y
lwquuñns porciones de tnnino . . . . . . . . . . . . . . 17.714

Principios solubles en alcohol: tanino . . . . . . .. 21.631)
- agua ... . . . . .. 11.551

- noirlularla. 2.629

Lefmso, e.th y pérdidas . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 37.950

100 - —

El tanino reacciona. en verde con las sales de hierro, da

pirocatequina por destilación seca y fundido con potasa se
desd'obla,en ácido protoeatéqnico y floroglucina.

(l) Anales Soc. Científico. Argentina, X 193.
('2) Domínguez. Datos para. la.Materia. médica argentina, 246.
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En Entre-Rios se suele utilizar como material curtiente,
las hojas del molle (Schinus dependens Ort. sllbsp.31lhi7lte_(/er

Engler) (l), arbusto que crece en el Sud del Brasil, Uruguay,

Corrientes, Córdoba, Paraguay, alrededores de la Capital Fe
deral (San Isidro. Tigre, Nuñez), Entre-Rios, etc. He anali
zado una muestra procedente de Victoria (E. R.) (2) y he
obtenido los resultados siguientes:

Humedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.08 °fiu

Sústnncias solubles totales . . . . . . . . . . . . . . .. 26.01 n

Tallinn -— (mét. int.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.22 

Cenizas del extracto acuoso . . . . . . . . . . .. 1.60 n

Parece dar un curtido análogo al del zumaque.
Existe en Córdoba, Catamarca, San Luis, etc. (3),otro molle

que viene á Sel’la Lithraea Gilliesii Griseb, cuyas hojas, según
análisis de Siezcert contienen nn 8.55 90 de tanino.

Domínguez (-1)se ocupa de tres kinos, materiales que vie
nen á.ser, como sabemos. extractos tánicos naturales que se
caracterizan por contener ademz’ts‘del tanino una catequina y
materias colorantes. Se forman por la desecación al aire y al
sol del jugo de ciertos árboles, que sale por hendiduras natu
rales ó artifi ziales(hechas en el momento de la floración). Uno

de ellos procede del algarrobo blanco (Prosopis alba, Griseb.),
otro del quebracho colorado (¡tomaterygiumhorentzi, Griseb.)
y el tercero de una especie australiana, el eucaliptus globulus.

(1) Debo al profesor Dr. Cristóbal M. Hicken, la. amabilidad de haber
clasificado este vegetal.

(2) Agradezco al industrial D. José Mustó esta y demás muestras y los
datos que ha tenido ó.bien suministrarme.

(3) Domínguez.—0bra citada, 82.
(4) Revista del Centro Estudiantes de Medicina-1909, 531.
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El ánalisis del primero de ellos da al autor:

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cunian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ácido tanico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cmcnluínay uuu. culurmuvs y vxn'nctivos
Flobafvnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rosiduu ¡“soluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Elkin del quebmchr)colorado fué estudiado
quien encuentra:

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cenizas . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

;\('itl0 québraclmúuím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Qun-ln'm-hoíuu _\'uuu. expruct. y ('ulol'untcs. . ..
Rcsinluu iusolubln- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Para, el kiuo del eucalímus, (la el autor:

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cvuizus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ácido kinótuníco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cnlcquinn.y mat. extraer.y colorantes
¡"lobat'c-ucs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y. . . . . . . . . . . .

Rvsiuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Rusíduo insuluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ll “En

10212
Iii-21')

gs un
10.17“

2:! H1 ISI

por Araia (J n

ll ‘oïíl

U lTT

25.670
11:5")

H MIL")

2 ¡{UT

Í) HH

Domínguez (“2)estudia el vegetal conocido con el nombre

de barba de tigre, (Prosopis barba tigritlis, Stuck“ árbol que

(l) Anales Soc. Cít-utit'.Argentina-1878, 97.
(2) Obra, citada. 114.



liabita en Córdoba, Santiago del Estero y la Rioja y que

alcanzada 8 á 10 metros de altura.
En los frutos encuentra:

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.2] °Iu

’l‘nninos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “lo

Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 92 °o

He tenido ocasión de analizar los frutos del maiztuerzo,

retortuño,sacatrapo, etc. (Promva Strombulifera, Benih)ylie
hallado en éllos

Humedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ll '20 "Ío

Tallinn (mét. Jean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l .06 °.'o

Podríamos seguir mencionando otros vegetales tanicos de
que el pais dispone, pero creemos que con lo expuesto basta
para dar una idea de la riqueza de elementos de que se dis
pone; pero sin embargo solo se utilizan muy pocos de ellos
debido, no á sus malas propiedad es, sino á que éstas se desco
necen casi por completo.

Disponiendo, para que sirva como base de fabricación, de
un curtíente como el quebracho que, sin embargo, debe ir
siempre acompañado de otros que anulen ó aminoren sus pro
piedades perjudiciales, se impone entre nosotros uu estudio

sistemático que tome como tipo el excelente trabajo de Youl
y Griffith, no dudando nosotros que de este modo nos vería
mos libres del tributo que pagamos al extranjero, impor
tando grandes cantidades de extractos de encina, pino, de
zumaque, etc, que serían a mi juicio sustituibles por vegeta
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les nacionales, cuya explotación crearía una nueva, fuente
de riqueza.

Procederia también el cultivo ó adaptación á nuestro suelo
de los vegetales cuyo reemplazo no fuese posible. Gir-ola (1)

habla del cultivo del roble y del zmnaque. En cuanto al prí
mero no cree fácil que se propague á. causa de la lentitud de
su vegetación y por consiguiente del largo tiempo que habría
de esperarse antes de conseguir beneficios, lo que contraria
el actual caracter de la explotación agrícola entre nosotros.
Es posible que no sea tan indispensable la existencia del roble
en el pais ya que Hieronymusl?) hablando del cebil, lo com
paraba á aquel valioso curtiente.

El mismo autor hace referencia a un ensayo de cultivo de
zumaque en Nogoyá, (E. Ríos), pero añade que no conoce los
resultados de la experiencia, que Se presentaba bajo buenos
auspicios, al iniciarse. Yo puedo presentar los resultados de
un ensayo efectuadoien Victoria (Entre-Ríos), departamento
limítrofe con el anterior, por el antiguo curtidor don José
‘Musté, quien ha basado su cultivo en un zuinaque de.España
y ha cosechado un producto que, sometido al análisis, me dió
el resultado siguiente:

Humedad . . . . . . . . . . . . .. 12 ¡v2 ° o

Materias solubles totales .... . . . . . . . .. 39.25’

'l‘aníno (met. Int.) . . . . . . .. l7 J-l-l

No-tnninos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ‘21.“

Cenizas del extracto . . .. 7.30

(l) (,‘ens‘oAgropecuario Nacional-1935. ya citado.
(2) Trabajo citado.
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La observación microscópica permitió constatar la presen
cia de los elementos histológicos que caracterizan á la planta.

Estos datos que consigno con la satisfacción que debe
merecer el éxito de la iniciativa de un hombre de trabajo, no
dejan duda alguna de la posibilidad de aclimatar entre noso
tros un material tan valioso para el curtido y sobre todo para
el teñido de los cueros, como el zumaque; el tanto por ciento

(le tanino es en efecto aceptable y susceptible, además, de un
buen aumento si se tomara como punto de partida al zuma
que de Sicilia (R11.stcm'iaria L.) que es la especie más rica.

Finalizando esta exposición podemos concluir que:
1.o Nuestro pais cuenta con un buen número de vegetales

aplicables al curtido de las pieles.
L0 ’O Es de absoluta necesidad efectuar un estudio sistemá

tico que fije la modalidad de los taninos de esos vege
tales y determine su influencia. en cada una de las pro
piedades del producto obtenido.

3." Es muy conveniente ensayar la aclimatación (le los
vegetales curtientes insustituibles de"qus el país no
disponga, para evitar la importación de los mismos.
Es posible el cultivo del zumaqne en el país.



IA TliNliRÍA luN LA lll‘IPl'ÏBIJlÍA .-\BGl€N'l‘INA

La industria del curtido es en nuestro país una de las más
genuinamente nacionales; la gran cantidad de pieles de que
puede disponerse anualmente y los excelentes curtientes con
que se cuenta aseguran su desenvolvimiento próspero.

Fué esta industria (l) una de las primeras que se estable
cieron después de 1810, pero diversas circunstancias hicieron
que.no se desarrollara paralelamente con la industria gana
dera que tantos progresos ha alcanzado.

Las necesidades que liubo de llenar fueron escasas y rudi
ment-arias al principio; la producción se concretaba ú los pro
ductos ordinarios y las calidades regulares y finas se impor
taban totalmente. Lo único que siempre se fabricó cuidado
samente fué la suela, de tal modo que afines del segundo ter
cio del siglo XIX la industria se mantenía en sus comienzos y
su material de trabajo y el personal no permitían poner en
practica los nuevos procedimientos que se ideaban.

Después de 1880, se notó un florecimiento en ella, se esta
blecieron numerosas curtidurías, adquiriéronse maquinarias,
se ensayaron los nuevos métodos y produciendo diversas

variedades de cuero, se inició la competencia al producto
extranjero.

I

Pero múltiples factores contrarios han pugnado siempre
\

(l) Lu. industria de cueros v calzados. 1909.
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contra ella. La principal dificultad, inconcebible en un pais
esencialmente ganadero como el nuestro, consiste en obtener
una materia prima aceptable, que es la base primordial de
una fabricación.

Nuestras pieles se pierden principalmente por la desidia
con que se procedeá su extracción; subsiste el desollado a
cuchillo que tajea lamentablemente las pieles del lado de la

_carne,cuando podría implantarse la extracción á fuelle. En
los cueros vacunos se tiene además el uso del alambre de púa,
tan generalizado por desgracia, que daña la flor de las pie
les, que presentan cicatrices que aparecen después del depi
lado y que impiden su utilización en la obtención de artículos
finos.

Las marcas de fuego, distribuidas sin orden ni concierto
en el cuerpo del animal, inntilizan una buena parte del cuero,
lo que podria evitarse si en vez de asentar las marcas en cual
quier sitio se tuviera la práctica de marcar en el pescnezo ó
en la quijada, partes del cuero que siempre se destinan á.
productos de segundo orden.

Las picaduras de garrapatas suelen inutilizar muchas pie
les; lie tenido ocasión de observar algunos ejemplares proce
dentes de E. Rios, completamente averiados por perforacio
r es ocasionadas por el mencionado parásito.

En pieles conservadas, estos inconvenientes se agravan
por la.contingencia de posibles fermentaciones ó recalenfa
mientos y deshidrataciones producidas por criStalizaciones de
sal en puntos determinados de la. piel, debidas siempr á

descuidos en las operaciones realizadas y que traen como
consecuencia regiones de la misma sin resistencia á la trac
ción, manchas, etc.

Otro factor que actúa como dique ante la expansión de la
industria es la pequeñez del mercado que no permite una
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‘ elaboración en vasta escala, que abarataría la pro
ducción.

La necesidad de importar taninos con caracteres adecua
dos para las distintas calidades de cuero, irroga también in
gentes desembolsos que deben tratar de evitarse estudiando
las propiedades de nuestros curtientes y aclimatando las es
pecies insustituibles.

La carencia de personal técnico apto, desde directores de
usina hasta obreros para las mismas, ha sido asimismo y si
gue siéndolo, aunque existan establecimientos dirigidos por
técnicos que se distinguen por la mejor calidad de los pro
ductos que.elaboran, una rémora más contra el alto grado de
¡')erfeccionamiento que esa industria debe alcanzar en el país.

No obstante esto, puede decirse que en nuestros dias tie
ne una importancia efectiva, que es demostrada por las ci
l'ras siguientes que expresan el número _aproximado (1) de
pieles que se curten en el país:

Cueros racnnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Llanta]

‘> lunares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. [.800 000

r-abrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.000

a las que debe agregarse cantidades menores de cueros yegua
rizos, de perro, etc.

Son indudablemente cifras altas, pero si se las compara con
las que representan las pieles exportadas (solamente por el
puerto de.Nueva York, han entrado en 1908, pieles de pro
cedencia argentina por valor de 3.251.601oro) al extranjero,
su importación es mucho menor.

Esto ha sido manifestado repetidas veces por la prensa

(l) Boletin dc la l'nión Industrial Argentina -—XXIII —490. 94.
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diaria, mereciendo citarse entre otras las muy atinadas obser
vaciones que hace Rollino (1) quien pone de manifiesto la me
jor calidad de nuestras pieles sobre las procedentes de Colom
bia, Venezuela, México y Estados Unidos de Norte América;
señala las propiedades sobresalientes de nuestra región del
norte como productora de pieles; indica el contrasentido de
que exportemos piel y tanino y compremos luego en el ex
tranjero el producto elaborado y concluye incitando á los
ganaderos y hombres de empresa á.que procuren el estable
cimiento, en grande escala, de curtidurías que realicen cl
ideal de que dentro de breves años, sea nula la exportación
de pieles. El mismo autor advierte que los poderes públicos
deberían alentar la iniciativa, gravando con un impuesto la
salida de pieles del país y que los grandes frigoríficos debo
rían instalar curtidurías, como dependencia anexa á sus esta
blecimientos.

De acuerdo con_estas ideas, creemos que al Gobierno Na.

cional incumbe estimular esta industria; solo él podría cos
tear las experiencias requeridas para el estudio sistemático
de nuestros curtientes, de los modernos métodos de curtido;
sólo él mediante institutos cad-hoc» podría iniciar la ense
ñanza técnica que diera hombres capaces de desarrollar cien
tíficamente esta. fuente de riqueza.

Práctica delcurtido.-—Fuera de la producción de suelas que
en todo tiempo se ha practicado con esmero, se trabaja hoy
en la obtención de diversas variedades comerciales de cueros,

como el «box-calf», la cabretilla, el charol= még‘is, cueros de

carnero, productos de peletería, etc., que día a día van equi
parándose al producto extranjero y le desalojan del mercado.

(l) -La Nnción».l909, Marzo 20.
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solo raspan las pieles dos o tres veces y luego las lavan. a

gran agua, en xfoulonszzes esta la forma en que preferente
mente se procede en el Norte, donde suele hacerse seguir esta
operación con un tratamiento con ácido láctico muy diluido
que termina la eliminación dela cal y provoca el hinchamien
L0necesario.

Otros emplean ácidos sulfúrico ó clorhídrico habiendo quie
nes se contentan con el lavado con agua solamente.

Para pieles chicas se utiliza generalmente el ácido láctico
ó un confit> de afrecho.

La fijación del agente curtiente varía en las distintas usinas.
Para las suelas en la Capital y alrededores se sigue el curtido

en fosa que en algunos establecimientos, con el propósito de
acelerar el curtido, se asocia con el método por inmersión, es
decir, que antes de disponer las pieles en fosas se las hace
atravesar por una serie de coloresdemás en más concentrados.
Se utiliza cas_iexclusivamente el quebracho en forma de ase
rrín y de extracto que se disuelve en el agua que cubre las

pieles en las fosas, con el objeto de apresnrar el curtido. La.

operación se hace durar corrientemente desde 3 a :3meses
según el espesor de la piel que se trate y se practica por lo
general en dos fosas, raramente en tres.

Algunas curtidurías mezclan el quebracho con extracto de
roble y de encina.

- En el Norte del país se trabaja con la cáscara del cebil, se
aplica el curtido en fosa, precedido ó no por inmersión en
colores. La puesta en fosa se practica un mayor número de
veces: las pieles de vaca de tres a cuatro veces y las de ma

cho hasta cinco; quedando en cadït una de ellas la primera
vez un mes, la segunda mes y medio. la tercera dos meses, la

cuarta tres meses y así sucesivamente: en tal forma (¡ue una

piel (le macho no sale antes (le 8 meses.
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En pieles chicas, de carnero por ejemplo, se emplea también
el quebraclio pero se actúa por inmersión en baños provistos
de aspas que, poniendo en movimiento constante á las pieles,
apresuran el final de la operación que dura. pocos dias. En la
Capital se hacen también cueros al cromo (sobre todo «box

calf») para lo cual las pieles generalmente de vaca, se dividen
en dos láminas: la superior que es la que da el cuero y'la in

ferior ó descarne que se curte también pero al tanino y se
expande como sustituto barato de la suela. Se aplica un solo
baño constituido por preparaciones variables a base de alum
bre ó sulfato de cromo que casi siempre se adquieren prepa
radas ya. Se trabaja en «foulons». .

Se practica algo la «megisserie» pero en articulos de poco
precio y generalmento en pieles chicas; se utilizan mezclas
como las que he mencionado en la parte general agregándose
á veces'algunos correctores como el borax que tiene la pro
piedad de ablandar y suavizar los cuero‘s.

Se curten también suelas al alumbre, pero raramente.
El concluido de los cueros viene enseguida. comprendiendo

una infinidad de operaciones imposibles de describir por su
número y aún por cierta reserva que la mayoría de los curti
dores cree conveniente guardar respecto de ellas. Puede de
cirse que ya tenemos en el pais suela, box-calf, cabritilla y
charol, de apariencia muy buena y susceptibles de sostener
comparaciones con productos extranjeros; aunque la produc
ción de estos artículos es pequeña aún.

Calidad de los productos obtenidos-El problema de juzgar
la calidad de los cueros obtenidos en el país es demasiado
complejo y “requeriría una experimentación enorme; como
hemos Visitado sólo unos 15 establecimientos y por mas que
tengamos datos de algunos otros es claro que las conclusio‘
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nes á que se llegue no pueden ser objeto de una generaliza
ción absoluta debiendo decir lo mismo de los análisis efectua

dos sobre 30 muestras, que presento. Podrán sí servir como
indicaciones útiles porque como puede suponerse ha habido
una cierta selección en la toma de muestras (l).

Los análisi:=sehan efectuado sobre las muestras siguientes:

N.° 1.- --Cuer0de carriero crudo, al quebracho, por inmer
sión, mezcla de aserrín y extracto. El análisis fué practicado
sobre un cuero entero.

N.° 2.-Cuero de carnero crudo id. id. muestra del cuello.

N.° 3.-Cuero de potro, crudo, al quebracho, combinación
de colores y fosa, culata.

N.° 4.-Cuero de potro, crudo, id. id. extremidad inferior.
N.° ó. -—Cuerode vaca, crudo, escindido en dos, destinado

para charol, curtido vegetal, culata.
N.° 6.-Suela. planchada, al quebracho, método en fosa,

poco espesor, buen aspecto, parte trasera.
N.° 7.a-Desmrne obtenido por corte con máquina «ameri

cana», al quebracho.

N.° 8.—Suela de vaca, cruda, poco espesor, al quebracho,
en fosa, parte trasera.

N.° 9.—Sueln de becerro, cruda, al quebracho, en fosa
culata.

N." 10.-Suela de macho, cruda, en fosa, al quebracho,
culata.

N.° 11.—Sue1a, procedente de Salta, concluida, producto

(l) Debo nmnil'estar mi agradecimiento en esta ocasión á los industria
lcs que han tenido la nnmbilidnd de facilimrnie muestras y proporcio
nurnie datos de valor, permitiéndonie nl hacerlo mencionar especíahnenle
¡1los Sres. Pnblofiw‘rumbüun,Héctor Gómez, Juan (¡üttling Angel Persano.
José Rolando, Luis Ghilino y José D'Amico.
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para tal-.¡lmI-llm'iu,curtido aLeebil, buen aspecto,izquiercla de
la. linea del dorso.

N." líigSnela cruda, para zapatería, al quebraclio,(ase
rrin y extracto.) linea del dorso, derecha. _

N.° l3.——id. id.

N.” l-L-id. id.
N.° l:').——ic|. id.

N.” [Cr-Suelo para guarnición, blanca, curtido vegetal,
concluida. Tres muestras procedentes de la culata, barriga y
pescuezo.

N.° 17.-Suela de macho, concluida. y teñida en marrón,
para talabarteria, curtido vegetal, tres muestras iguales al
anterior.

N.o l8.——Snelapara. estribera, concluida, curtido vegetal,
tres mn stras iguales al anterior.

N." lil-Suele» para guarnick’m, concluida y teñida. en ne
gro, curtido vegetal, tres muestras id. id.

N.° 20.—Cuero de caballo, crudo, al quebraclio, en fosa,

parte de la. culata.
N.° 21.-Cuero de cabra (macho) al quebracho, teñido en

negro. ‘

N.° 22.-Suela do macho, cruda, al quebracho, en fosa,
gran espesor, parte trasera.

>N.°23.-—Vaca,cruda, al quebracho, parte trasera.
N.° 24.-Snela impermeable, concluida, curtido vegetal,

tres muestras, pescuezo, culata y barriga.
N.o 25.-Novillo curtido al alumbre, (mégis) para, talabar

tería, tres muestras id. id.

N.° 26.-Cuero de cordero, al alumbra (mégis) teñido en
negro, cuero entero.

N.” 27.- Cuero de perro, ai alumbre (mégis), cuero
entero.
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N. 23‘.*—(‘l1x'l‘uíloWHIJ-I‘H. x‘lll‘l'ilïn) ¡mi«mmm. :1) solo lml‘m,

Iumnl‘m l'llik'U. ('¡l(‘I‘Ul"!:11-l'h,

N.’ 25|.—\':lvu. al mmm!» rlmx-ullï'. un mín luün lI'Ïlidil

Uli Ilt'g‘l'l). llll('ll :lslmvln, lHll'U” lïl'usm‘u.

X.“ 3’)“. \':1r-;1:1lr'rmnu 'lmx-r-zllh, mv. mln ‘nm‘m. loílhlu 1-11

m-grn: ¡»uru- slllwl‘ifil' (lx-l u-rnupm1n. ’mvu ¡(wavhn
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Los datos analíticos cuya ejecución no se señala especial
m-mte han sido determinados en la forma que describe Luny/1',
acaso con alguna modificación de detalle que no merece men
cionarse.

El espesor se fijó mediante un palmer muy preciso (aproxi
mación de un ceutésimo de mm).

El coeficiente de ¡Inhibición se lia de

terminado sumergiendo un pedazo de
cuero en agua destilada, deiando en
contacto durante una hora, escurrir
ligeramente, anotar el cambio de peso
y refiriéndolo a cien gramOs de cuero.

La porosidad ó resistencia al pasaje
del agua ha sido determinada colocan
do el cuero en un pequeño aparato que
mandé construir siguiendo las indica
ciones que hacen Youl y Gri/j'if/i (1) y

que esta representado por el'dibujo
adjunto.

La resistencia á la tracción y elasti
cidad las he determinado con los dina

mómetros que existen en la Intenden
cia de la Armada, que no requieren

explicación por cuanto no se apartan esencialmente de los
tipos conocidos.

La energía de ruptura la determiné según hace lïei'anger (2)
en función de su elasticidad y su resistencia l)01‘111111.21'efi

riéndola á un metro de longitud.
La interpretación de estos resultados permiten llegar, com

(l) lleuiiicr y "mn-y. Obra citada. 39.1.
(2) Essaís du cuir dans scs appl. industriales-1:3.

¡bnw

_*—-—-.__
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¡rarándolos con los enunciados por Meunier y Vaney, Lunge,
Béranger, Villon, etc. (1), á. las deducciones siguientes:

El resultado de l-(Lfabricación es muy variable aun en la
misma. usinn.

El exceso de cenizas revela que la purga, de cal ha sido
defectuOSa en las muestras números 1, 3, 13 y l-l y muy defec
tuosa en la número 2.

La. eliminación de las materias grasas en los cueros crudos

examinados ha sido muy mala. en algunas muestras (1,2); tal
cosa puede ser debida á.un trabajo mecánico deficiente ó á,
una permanencia corta en los pelambres.

La resistencia á la tracción y aquí solo nos referimos {r las
suelas, en las cuales este dato tiene importancia, es algo baja.
aunque haya, casos como las muestras N."-“12, 15, 16, 17, 18,

19, ‘24y25, en que el mínimun exigido (3 kg. por 111111.2de

sección) es alcanzado. Dada la bondad de los cueros que se

obtienen en Europa. y Estados Unidos con pieles de nuestro
país, naturalmente debe atribuirse ese defecto ¡i descuidos en
la, fabricación, residiendo quizá en la. costumbre que existe
de usar pelambres muy viejos que atacan las fibras, como
sabemos.

Las pérdidas por lavado acuoso son generalmente bajas, lo
que se explica. por el uso tan generalizado del quebracho; se
observan algunas cifras altas como las correspondientes á los
números 13 y 1-1;las cuales pueden ya suponerse algo «sobre
curtidas».

Las variaciones en el azoe tot-a], índices de curtido, de ren

dimiento, etc., confirman lo que decíamos anteriormente res
pecto á lo irregular de la fabricación.

(3) Obras charlas.
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El control de curtido revela la mala calidad de los números

1, 2, 12 y 20.

Estas deducciones que puntualizar) los defectos ó anoma
lías que se notan en las muestras analizadas no afectan sino
una parte pequeña del conjunto; pues existen muestras muy
buenas tanto por su aspecto como por sus propiedades físicas
y químicas como por ejemplo los números 6, S, 9, 11, 16, 17,
18, 19, 22, 25, 29 y 30.

Esto permite pues sacar la siguiente conclusión: la. tenería
en la República Argentina puede producir actualmente pro»
ductos de muy buena calidad. Los cueros malos que se obser
van, lo son probablemente á causa de una fabricación mal
conducida, lo que impone aun más la necesidad de una ense
ñanza técnica, oficial ó privada, que forme curtidores cientí
ficamente idóneos.

Debemos aquí llamar la atención sobre el justo renombre
(le que gozan en el pais y fuera de él los cueros de Salta; su
resistencia, su suavidad y su elasticidad los han consagrado
como los mejores para los trabajos rurales: se usan lazos de
Salta en toda. la. campaña argentina, debido á que por sus

propiedades pueden ser más largos que los otros y permiten
mayores esfuerzos.

¿A qué se debe esa propiedad? ¿Reside en el procedimien
to del curtido, ó es una propiedad inherente á. la piel?

El dato anotado por Rollino (1) de que en los Estados Uni
doa una piel salteña vale un lO 0'0más que sus similares y el
hecho de que las pieles de animales de Santa Fe curtidas en
Salta, no den productos tan buenos como los de "la. región,
autorizan á.pensar que sea la piel y por consiguiente el clí

(l) Artículo citado.
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mn, «¡lrégimnn (lo vida (lo los unimn‘los, la hmnedzul atmoslïï

rica, (‘10,, las l'uclm‘ns (¡no (lotorn'linan osa mejor calidad. [Cs

posiblv (¡110lu l'nrmn. de curtido lvnln quo so. signo y las pm

piutlurlvs tun sngnms (lol l;:LÍ1¡1m(¡no se emplea ¿(w-MI)han (le

(-oatlyuvar Lamlúún en olla.



CONCLUSIONES. '

la" El mecanismo que preside la formación del cuero
presenta dos fases:

a) Fijación del curtiente.

b) Insolubilización delas fibras que constituyen la piel,
2.” El primero de éstos fenómenos puede obedecer á.causas

fisicas ó fisico-químicas.
En el segundo tendrían lugar necesariamente acciones

químicas.

3.” En el proceso de insolubilización, la.piel parece experi
mentar una oxidación. Los elementos peroxídados que pueden
acompañar a los curtientes actuarían concurrentemente en
esa insolubilización.

el." Nuestro país cuenta con un buen número de vegeta)fi/63s
aplicables al curtido de las pieles.

5." Es de absoluta neceSIdadefectuar un estudio sistemático

que fije la modalidad delos taninos de esos vegetales y deter
mine su influencia en cada una de las propiedades del
producto obtenido.

(;.° Es muy conveniente ensayar la aclimatación de los
vegetales tánicos insustituibles, de que el pais no disponga,
para evitar la importación de los mismos.

Es posible el curtido del zumaque en el país.
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7.0 La tenel‘iu en la. República Argentina puede producir
actualmente productos de muy buena calidad. Los (Eilel'os'
malos que se observan lo son probablemente ¿ícams”. (le una

fabricación 11mlconducida lo (¡ue impone ami más lu necesi

(lud (le una, enseñanza técnica, oficial ó privada, que forme
(:urtirlm‘os ciontil'itzumente idóneos.

8." Las uslmuiulcs cualidades (lo los cum-ns sum-¡“ms son

debidas probablemente {Lla calidad (le las pieles y ¡mr consi

guiente al clima y régimen (le vida de los animales dc que

proceden.

'J‘o.\1¿'\s.Ï. Run.



Buenos Aires, .Innio l." ¡le |91|).

, . i, . v , .
Puse n la, (Ionnsmn I'lxunninnlorai N.” 2L para que se sn'vu.

(lar cumplimiento nl :n't. 33.”(le, lu Ordenanza, sobre. exámenes

generales de los doctorados.

O'r’ro Kimt'sm.
Decano

l’edm .I. ('oni.
Secretario

En Buenos Aires ¡i los quince dins del mes (leJnnio del ¡11‘10

mil novecientos diez, los miembros de ln Comisión Examina

doru, N." 2-2]:que suscriben, tomaron en consideración la tesis

presentada. por e] ex-alnmno de Quimica. Don Tomás J.Rumi

para opLar el grado de.doctor y resolvieron aeeptarla.

Julio .Í. Galli, E. L. Holmbcrg,
An.ch Gallardo, 1‘}.Aguirre,

Cristóbal M. [lic/ren, H. Da

miaomztiell,Jacinto 77.Pdf/o,
G. 1".Scluur 'er, 1’. ' '. Vignau,
Francisco 1’.Laralle.
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