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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DB LAS LOZAB Y POBCELANAS
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ObJeto del trabajo:

¿ste trabajo tiene por finalidad fundamental, la di

ferenciación, de determinados materiales cerámicos, nos refsri

mosa las lozss y porcelanss.

Son conocidas las dificultades prácticas, que se prg

sentan en muchos casos y e ello se suma el régimen un tanto ig

flexible impuesto, por nuestra tarifa de avaluos pere dichos

materiales de importación, lo cual en más de una ocasión ha le
sionado los intereses del fisco o el de los comerciantes.

Hemosrealizado una proliJa revisión, de los métodos

citados en la literatura, para la absorción de liquidos que es
precisamente en lo que esta basado nuestra clasificación adua

nera y añadimosfinalmente, nuestras observaciones.

Nos hemos formado asi un criterio técnico y una vez

en posesión de ól, hemos querido avanzar un paso más, coteJamos

nuestro regimen aduanero, con el implantado en otros paises y

ya con esta información, nos permitimos aconsejar:

1°) - Un método para la absorción de liquidos.
2°) - Un criterio aduanero.

No tenemos la más remota pretensión, que ni uno ni

otro sean los mejores, pero ellos son el producto de nuestra

labor y comotal los indicamos.

Una serie de cuestiones conexas, ha sido imprescindi

ble considerar, y el lector las hallará revisando estas pági
nal. 

Las lozss y las porcelanas 

Son algunos caracteres fisicos y quimicos, los que



permiten diferenciar estos dos materiales cerámicos.

La loza presenta una masa de color blanco, o ligera

mente coloreada en gris o crema, debido a que en su composi

ción entra a formar parte la arcilla, que es un material sed;

mentario inpuro, eu pasta se opaca y ello es debido fundamen

talmente a la presencia de burbujas de aire, que forman la red

capilar poroaa de este material y la existencia se debe a dos

cauees: la primera es la ausencia de fUndentes en laa mezclas

y la segunda la tenperatura de cocción baja, alrededor de

lCOO°c s la cual ee sometido vete producto cerámico en los

hornoe.

Laiïactura, en todos loa casos ee terroea y ella se
la caracteristica inconfundiblede las losas.

La porcelana tiene un aspecto completamentedistinto

de aquella, su color es blanco (por lo menosen objetoe finos)

debido a que el caolin es el material plástico que forma su

pasta; existen no obstante porcelanae que tienen un color blog
co grisáceo y esto es debido a la moliends deficiente de los

componentes (cuarzo) que entre a formar parte de las mezclas,

este queda entonces repartido en la masa, que en la congluti

nación es englobado y permanecen como puntos epacoa obscure
ciéndola.

La pasta, ee en los materiales.finos, traslúcida,
propiedad esta que le confiere un alto valor comercial, en

las segundas, por la mismacausa explicada, el material se

vuelve apaco.

La fractura de ellos es conocidal en los primeros,

de aspecto vitreo y granuloea, semejante a la fractura del



mármol o del azucar en las segundas.

La porosidad de estos materiales, es muypequeña o

inexistentes, la porcelana fins carece por completo de poros,

ello es debido a que las mezclas, tienen fundentee tales, co

moel feldespato, el fosfato de calcio, etc. y ademásla tem

peratura de cocción es elevada, 12009-13009c y alcanza toda

la masadel material antes dicho, en cambio, los materiales

de porcelana gruesos no pueden alcanzar en toda eu masa, la

temperatura de conglutinación y entonces, queda su masa gra

nulosa, pero a pesar de esto, deben ser considerados comomg

teriales de porcelana.

H. Salmangindica por ejemplo, la existencia de

porcelana de este tipo, que absorben hasta h,C S de agua, es

decir son poroaas.

La diferencia quimica existente entre estos dos ng

terialee, es la presencia de mullita en las porcelanas, cuya
formación ha sido indicada en otro capitulo y que en las lo

sas no aparecen en ningún caso.

Historia de la industria cerámica 

Puede decirse que la industria cerámica, tuvo su

origen comouna de las primeras manifestaciones de la indus
tria humana.

El hombre, al observar que sus huellas quedaban ig

presas en el lodo y que la tierra todavia humedecida, tenia

la propiedad de adherirse facilmente a los cuerpos, con los

cuales se ponia en contacto; pudiendo utilizarseIxrlo tanto

comomaterial de trabasón, aprendió a trabajar la arcilla.



El estudio de los pueblos cazadores o nómadas, de

las estaciones cuaternarias, de la época del reno de Inglate

rra y Francia, estudiadas por millares de arqueólogos, indi
can la ausencia total de vasijas cerámicas. Los hombresde

aquella edad remota no usaban utensilios de arcilla cocida.

La aparición de la cerámica puede ubicarse entre el 6000-5000

años A. de J.C. en la edad llamada Tardenoaiana, los hallas

gos más antiguos son los de Tardenois, Campigny, Milo, Pala;

tina y Egipto.

Seguramente, por alguna circunstancia casual, algún

vaso u otro utensilio primitivo, llegó a estar en contacto

con el fuego, que al miamo tiempo nue quemó el armazón de pae

Ja o ladera, que servia para darle forma, endureció la arci

lla y mostró al hombreel partido que podia sacar de este de;

cubrimiento; que fuó sin duda el comienzo de la industria ce
rámica verdadera.

Fuó utilizado también el barro para hacer los prime
ros utensilios domésticos.

La época en que se empezó, a aplicar la arcilla en

la ornamentación, data de los Persas, Aairioa y Babilonios.

La cerámica de estos pueblos, se caracteriza por el

empleode ladrillos, en la ornamentación. La imperfección de

la cochura es evidente, por la cantidad grande de burbujas de

aire, aprisionadaa en la masao eatalladas en la superficie,
una parte importantísima de la cerámica masopotámicaantigua,

es la de las tabletas, prismaa o cilindros, en los que se gra
baban los caracteres cuneiformes, secando y cociendo el barro

procedimiento primitivo que nos ha legado un inmenso caudal,
escrito de tan remotacivilización.



Naturalmente que en aquella época, el moldeado de

loe utensilios, se hacia a manoy sin el auxilio de maquina

alguna, recien durante el segundo milenio, antes de nuestra

era, aplicóee el torno, para el modeladode las vasijas de
barro. Y es la caracteristica de la cerámica de la edad de

bronce, el desarrollo gradual de las asas, gracias a la me
Jor calidad de las materias empleadas y de la perfección de
los metodos de cochura.

Un paso más en esta industria lo dan los ceramie

tas Egipcios, que ee caracterizaron por 1a calidad de sue

trabajos de alfarería, aprovecharonla excelente arcilla
que les brindaba el lodo del Nilo, estos sabian cubrir pequg

nos objetos, con una capa de esmalte, con el objeto de hacer

impermeableel material arcilloso obtenido.

La calidad de ese esmalte vitreo, era realmente ag

mirable, pues mantenía la tierra arcilloea, sin gran cohesión
en su interior.

Las corrientes invasoras, que marcaronel principio

de la edad media, barrieron Juntamente con la civilización lg

tina, en la industria cerámica y transcurrió muchotiempo,
hasta que esta volviera a surgir y florecer en Europa.

De origen oriental y pasando por el norte de Africa

vino a despertar de nuevo el arte cerámico en España, bajo la

dominación árabe. Muytipico y afamado por la belleza del cg

lorido y calidad del vidriado, fueron los objetos fabricados

en la isla de uayorca, de donde les vino el nombrede layóli
ca.

Para nosotros el nombrede Mayólica, representa eo
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lo conceptos históricos, hoy se denominanobjetos o artículos

de Hayólica, a aquellos cuya pasta no es blanca, sino que ti;

ne un color crema, más o menos pronunciado, debido principal

mente a la presencia de pequeñas cantidades de óxido de hierro

y que va revestido de un barniz blanquecino, a base de óxido

de estaño; para dar buen aspecto a estos objetos, este barniz

lleva generalmente dibujos y pinturas en colores.

La fabricación del gres cerámico, surge en Alemania

en el siglo XI, gracias a ls abundanciade arcilla refracta

ria plástica, en la zona del Rhin y de Nesterwald, Hesse, Tu

ringia y Franconia.

La cadena de influencias artisticas, que sin solución

de continuidad, forma 1a historia de la cerámica Italiana, una

la fabricación de la Mayólica de los siglos XVy XVIcon ls lg

za Hispano-Iorisca, fabricada en la peninsula Española desde
mucho antes.

Faenza, fue ¡sta la primera ciudad en producir mayó

licas artisticas y la másimportante, hasta que Urbino consi

guió desplazarla y marchar a la cabeza de la producción artig

tico-industrial de Italia. Fué alli dondeAgustinHirchoro

gel, natural de Nuremberg,aprendió el arte de la mayólica,

en 1603 e introdujo los detalles de la técnica, en su ciudad

natal, donde rayó a gran altura; son renombradas sus estufas

ricamente decoradas, con vidriado verde o negro, cuyos mode

los son aún hoy imitados.

En Holanda, se fabricaban desde muyantiguo, barros

artísticos, que ya en tiempos de ¿nrique IV se exportaban a

Inglaterra; los alfareros de uelft se esforzaron en imitar



las porcelanaa asiáticas, en cuanto a la forma y decorado, hay

que hacer notar sin embargo que la llamada porcelana de Delrt

no es una verdadera porcelana, su maaa ee amarillonta o gris

clara, traslúcida, con vidriado de estaño y dibujos azules,
correeponda más bien al tipo de la mayólica.

En Inglaterra, ae desarrolló relativamente tarde 1a

industria cerámica, durante muchotiempo se importaron eatoa

articulos del extranjero.

Las hermanos Ehlera, de Rurambarg, en 1688, ae esta

blecieron en Lambeth, y fueron los precursores del gres cerámi

co Inglés.
Todos los autores catan de acuerdo en considerar a

loa Chinos, comolos primeros fabricantes de porcelana, lae

materias primas, fueron el tun o Petuntoe roca compuesta de

cuarzo con muchamica al estado dividido, además una tierra

natural blanca y plástica, el Pai-ago 6 e-tu 6 Ego-tu.

La fabricación de 1a porcelana en EurOpa, ae debe a

Juan Federico Bóttger, que en 1709 dió un nuevo impuleo a la

industria cerámica, siendo el primero que fabricó en Europa

la porcelana blanca.

Ya en 170%trabajando con arcilla parda de okrilla

habia obtenido Bóttger, una especie de gree rojizo que recibió

el nombra de porcelana de Bóttger y en 1709 consiguió fabricar

la verdadera porcelana, con el caolin blanco de Aue.

En 1752 inventó Ricardo Chaffera, 1a porcelana de

huesos; y en la misma época inventó wcdgwood, 1a loza blanca

y Saddler y Green introdujeron el arte de 1a impresión de la

loza. En 1830 aproximadamente, se comenzóa aplicar el vidrig



do de las mismas, con el objeto de impermeabilisarlas y poder

lss emplear, en la fabricación de VasiJes y recipientes de me

sa y cocine.

El invento de Bbttger, fue perfeccionado con tel ra

pidez, que en 1710 comenzoa fabricar en albuchtsburg, cerca
de Misuia, en forma intensiva, la porcelana que sustituyó

bien pronto a la vajilla roja, cuyo centro productor másacti

vo era Dresde. Se prepago la nueva industria a Viena en 1720

y sucesivamente a las principales ciudades Europeas.

Independientemente de los trabajos de Bottger, se d;

serrollaron en Francia, las investigaciones de Reamury Morín

que dieron por resultado en 1695 el descubrimiento de le por

celana fritada, que venia a ser un vidrio epalino. Pulverisg

do éste y mezclado con marga arcilloea, resultaba una materia

poco plástica, a la que ee le deba la forma deseada mezclándg

la con cola; se obtuvieron asi objetos de color blanco lecho

so, que por ser demasiadofrágiles, solo tenian aplicación co

moarticulos de lujo; la fabricación de la verdadera porcela

na, tomó impulso en Sevres en 177%con el descubrimiento de

los yacimientos de caolín de Sant Irieux.

El descubrimiento de la porcelana dura, no impidió

la creación de nuevos productos cerámicos, por el contrario

aparecieron diferentes tipos, algunos de los cuales: las por
celanas facilmente fusibles, se fabricaron con fines industrig
les; y cuya composición ha sido objeto de determinado estudio.

Tambien, en la industria del gres cerámico, se han

abierto nuevos horizontes, debido a su aplicación en le indug

tria quimica, por ser un material fuertemente resistente a los
ácidos.



El desenvolvimientoefectivo de esta industria, tu

vo lugar desde que se comenzóa estudiar racionalmente, lee

proporciones en las mezclas de los distintos componentes que

forman loa productos cerámicos.

De esta manera se obtuvieron materiales cuya aplica

ción práctica, alcanzaron másallá de las necesidades artisti

cas y decorativas, podemoscitar entre otros: la fabricación

del gres cerámico, de la porcelana para uso de laboratorio y

de la porcelana electrotecnica.
Otro factor que contribuyó al desenvolvimiento de

esta industria, fue la construcción de hornos adecuados para

la cocción racional de los productos cerámicos.

A pesar de loe grandes adelantos técnicos, que esta

industria ha conquistado especialmente en los últimos años,

no puede decirse que ee hayan logrado los últimos adelantos

que puedanrealizarse.

Propiedades Físicas de los materiales cerámicos 

Entre las propiedades físicas que merecen la aten

ción, figura en primer término la conductividad térmica¡ se

estudió le influencia de la porosidad en la conductividad del

calor, para ello se fabricaron ladrillos con distintos materia
les cerámicos y se rue variando la porosidad de los mismos,

usando materias primas de un grano determinado, y sometiendo

los a lea mismas condiciones de elaboración (emaeado, temnerg

tura, etc.) se obtuvieron en esta forma productos con poros

de tamaño determinado; otro procedimiento que dió buen resul

tado, fue el de emplear mezclado en la masa del material cerá



mico, un producto combustible, que en el horno quemabey deja

ba el material con un poro muyuniforme. Una vez obtenidos eg

toa ladrillos, ae estudió la conductividad de elloe y ee vió,

que a baja temperatura, la conductividad ea pequeña puea el

aire encerrado en loa poroa actúa comoaislador.

fi alta temperatura, la radiación en el interior de

loe poros, ee acentúa y loe materiales de grano grueso, ae ha

cen buenoe conductores. En consecuencia el aire ea mejor con

ductor del calor cue el material cerámico. Eeto puede probar

ee rapidamente de la siguiente manera: exponiendo al calor loe

siguientes materiales: barro cocido y barro cocido prensado;

ae verá que a pesar que los dos ladrillos tienen laa miemae

dimensiones, forme y composición, el primero por aer más poro

eo conduce mejor el calor que el segundo.

La conductividad eléctrica 

Loa materiales cerámicos, no eon conductores de la

corriente eléctrica a la temperatura ordinaria, al aumentar
este, elloe ee hacen conductores pues, por efecto del calor,

ae separan electrones que transportan la corriente. De modo

cue esta conductividad de le corriente eléctrica, puede expli

carse por la formación de un gae electrónico, que queda diana;
to en el material cerámico.

El transporte de la corziente eléctrica, en eatoe

cuerpos cerámicos no conductores, obedece a la ley de Reach

Hinrichaen, que dice,el logaritmo de la resistencia ea inver

samente proporcional a la temperatura absoluta; loe factores

n y B que aparecen en la expresión matemática de esta ley son



dos constante.

logR=%+B
La influencia que 1a porosidad ejerce en 1a conducti

vidad eléctrica ee muypequeña.

La Traelucidez 

PrOpiedad ésta que solamente la presentan la porcelg

na y el gres cerámico, siempre que eu espesor no sea muygran

de.

Rata prepiedad puede definirse como1a relación, de
1a luz transmitida a 1a luz difusa.

Ella es variable y son varios los factores que tienen

influencia en eu variación, ella aumenta con 1a proporción de

feldesnato y dinminuye, cuando la mezcla ha sido hecha con ma

teriaa primas, no suficientemente tamizadae, entoncen, esta.

no pueden alcanzar bien 1a temperatura de conglutinación de

la masa y quedan tal cual estaban, comunicando a 1a paeta un

aspecto opaco y griaaceo. Ctro factor que desfavorece 1a tre;

lucidez ea 1a temperatura de cocción a que ee sometido el mat;

rial c rámico, pues ei ella ea baja entonces queda una abundan

te cantidad de burbujas, aprisionudaa en la naaa y ¿atea con

tribuyen a aumentar la apacidad de las mismas.
Hemosrealizado medidas de traalucidez en dos mate

riales cerámicos: loza y porcelana. Smpleamoepara ello el e;

guiente dispositivo: consta 61, de una cámara cerrada, en cuyo

interior hay una lámpara eléctrica y en la parte superior una

lente convergente que tiene por objeto centralizar un haz de

luz sobre una pantalla opaca, on cuya parte central hay un or;



tieio circular que tiene un diámetro de 8 milímetros, sobre el
cual se coloca el material a observar.

El objeto de las medidas fue el de saber cual ere el

espesor límite minimode una lámina de material de loza, que

permitía el paso de la luz del foco luminoso; con respecto a1

material de porcelana el objeto fué el de medir cual era el eg

pesor limite máximoque también dejaba pasar le luz; aclarando

estos conceptos decimos que el material de loza que naturalmeg

te es más epaco que el de porcelana, fue menester desgastarlo

en su espesor para conseguir en un momentodeterminado poder

observar el peso de la luz. ¡sí por ejemplo comenzamosobser

vando una lámina de loza de k milímetros de espesor resultando

ser completamente epeca; en la misma forma se comportaron lámi

nes del mismomaterial de los siguientes espesores 2,5; 2; 1,5;

l y 0,8 milímetros, y recién a1 observar una lámina de 0,5 mi

límetros de espesor fue posible notar en elle une pequeña tre;

lucidez, por eso decimos nue él es el espesor limite minimopg

ra ese material, pues espesores mayores no permiten el paso de

la luz y espesores menores que 61 si.

El mismoconcepto, nero a la inversa, puede aplicar

se para 1a porcelana; este material es traslúcido por excelen

cia. Nuestro problema fué el de observar cual era el espesor

limite máximo,para ello comenzamosensayando una lámina de no:

celena de 2 milímetros de espesor, ésta resultó perfectamente

treslúcide, superpusimoe s ella otra del mismoespesor notan

do que seguia siendo treslúcida; lo mismoPedimos ver el supe;

poner 3 láminas, pero con Mde ellas no se observó el peso de

le luz. Por lo tanto podemosafirmar que el cepesor limite



máximopara le porcelane eneayeda está comprendido entre una

cepa de 3 á H láminas de eee material, que represente un eepg

eor de 7 milímetros aproximadamente.

:1 color de lee Paetee 

Este ee una propiedad fisica que está regida por

principios químicos.

El color blanco, ee indispensable para las pastas que

sirven para fabricar articulos finos; comoles arcillas tienen
un porcentaje elevado de óxido férrico y éste comunica e lee

pastas, un color crema, se evita este inconveniente trabajan

do en el horno con una atmósfera reductora; de este manera el

óxido férrico se transforma en silicato ferroeo, cuyo color ee

muy próximo al blanco.

Ademásse puede compensar el resto de color emarillqg

to debido el óxido férrico todavia presente, adicionendo tra
zas de oxido de cobalto.

¿1 óxido de Titanio es también inconveniente, en fue

go reductor hasta 0,68 í no tiene acción apreciable, pero 0,2 %

en fuego oxidante dá a la pasta una marcada coloración ameri
llenta.

Además,ya citamos la acción perjudicial que puede cg

municer el cuarzo o feldespato mal molido a la mean de un mate

rial cerámico.

-0
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Análisis Térmica en 1a mazcla Si 02, ¿12 03 

La curva A B C D E F corresponde al diagrama compov

sición —temperatura del sistema 312 03 a Si 02.

El punto B es un eutéctioo,

Composición: Si 02 9h,5 fi A12 03 5,5 i

Temperatura: 155h9 C.

gm 1 aumentar la cantidad de alúmina la curva sigue

por B C y al llegar al punto D se forma mullita. la cual co

exiate con anhídrido silicico, a1 continuar aumentandoel pq:
cantado de alúmina, 1a ailice que acompañaá la mullita no

transforma también en mullita y al llegar al punto E so tien.
mullita 100í

La parte de la curva E F representa una nana, en la

cual va disminuyendo el porcentaje de nullita, a medida quo

aumenta la ulúmina y en el punto F tenemos 100 fi de A13 03.

Existen 3 ailícatoa, el distcne, 1a andalucita y 1a
aillimanita, los cuales se transforman un mullitn een separa.

/
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ción de silice a diferentes temperaturas.

asi:
3

3 distene

3 andalucita " +

3 sillimanita " +

La reacción para los 3 ailicatoe puede formularse

3102114203 =3A1203 23102,5102
Las temperaturas de transformación son:

13809 C.

lll-00° C.

15509 C.

mullita t Si C2 a
Si 02 a

Si 02 a

Es de notar que dichas temperaturas de transformación

son inferiores a loa puntos de fusión de loe respectivos eilicg
tos e

El reconocimientoorietalográfico de la mullita, se
hace de 1a siguiente manera:

Se trata el material cerámico con solución diluida de

ácido fluorhidrico, el material queda parcialmente diegregado y

la mullita puede reconocerse al microscopio. Beto podria ser

un medio de reconocimiento y diferenciación de materiales cerá

micoe, pues en las lozaa nunca podrá encontrarse mullita ya que

la temperatura de cocción en el horno, no pasa de 1060o C. que

ee inferior a 1a temperatura de transformación; en cambio en

la porcelana y el gres cerámico esta temperatura ee alcanzada

y se formanlos cristales de mullita.

Materias primas 

En la fabricación de los productos cerámicos, inter

vienen dos clases de materias primas: 19 materias plásticae

(arcilla y caolin), 2° materias no plásticas (magraeo desgra

santee, fundenteey productos vitrificablee).



El carácter de los productos elaborados con arcilla,

varia no solo con la naturaleza de éstas, sino también con las

cualidades de los materiales antiplásticos, de naturaleza orgé

nica o inorgánica, que con aquella ee mezclan. si la arcilla

ea demasiadograsa y por consiguiente muycontráctil, es pre

ciso mezclarla con arena, o con polvo de arcilla calcinada (de;

grasante), para disminuir au contractilidad durante la deseca

ción y cocción a que el material va a ser sometido.

El carbón molido, el eerrin de madera y otros produc

tos combustibles, modifican au estructura haciéndola poroaa y

se emplean, para obtener productos de poco peso. La pizarra

arcilloaa dificilmente fusible, previamentecalcinads y reduci

da a polvo, asi comola alúmina calcinada, el corindón y el

óxido de cromo, elevan el punto de fusión de la mezcla; y por

el contrario el feldespato, el ailicato de hierro y la caliza
se usan comofundentea. La ceniza de huesos aumenta la trans

parencia de la pasta (aplicación para la obtención de porcela
na).

Materias plásticas (arcillas y caolines) 

Formación 1 propiedades:

Las arcillas son los sedimentos geológicos más ropa;

tidoe, se encuentran en la naturaleza, silicatos de aluminio

hidratadoa comprendiendo todas las combinaciones posibles de

los tree constituyentes. Representan minerales de composición

¡4.12oa, (0,3 - a) Si 02 (0,5 - 19) 32 o. y ee dividen en dos

grandes grupos, según su importancia geológica y técnica; por

un lado laa arcillas y caolines de constitución A1203 . 2 Si 02 .
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2 H2 0; por otro lado, la variedad de compuestos en los cuales

los tres óxidos entre ellos varia entre amplios limites. H.Strgl

me ha dado a estos minerales del segundo grupo la denominación

de allofanoidee.

El primer grupo, que el mismoautor ha designado pa

ra los residuos de feldsspatos, comprendea aquellos que abar

can las denominacionesde caolines y arcillas, su fórmula teó

rica está comprendidaentre estos limites 512 03 (1.8 - 2.2)

Si 02 (1.8 - 2.2) HE0.

Los oaolines y arcillas son productos de la atmosfe

rización y descomposiciónde las rocas aluminosas, principal

mente feldespatos.

Otras rocas son las llamadas sucedaneas del feldespg

to, el caolin de Passan, que es un aluminio silicato de sodio

y calcio, de esta región, que es particularmente caolinisado,

el berilo 3 Be 0. ¿12 03 6 Si 02, las misas, etc.

Es la parte ácida del feldespsto, que se tiene en

cuenta para decidir en el origen de los caolines.

Los feldespatos se encuentran raramente en yacimien

tos compactos, formando la roca madre, más amsnudo ellos es
tán comomezclas de otros minerales en la masa terrestre en

fusión y se encuentra que han solidificado con ellos.

Las rocas más importantes que deben considerarse en

la formación del caolin, son las magmaeácidas (granito y gneis)

que están constituidas por ortosa, cuarzo y mica, luego vienen

los restos de magmasgraniticas (pegmstita)9 que está compues

ta casi unicamente de ortosa y cuarzo y la aplita una ganga ds

análoga composición.
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Dantambién origen a1 caolin, las rocas primitivas,

las sruptivas volcánicas o de efusión. Son también el origen

ds los caolinos, la liparita, el pórfido cuarcifero, analoga
mentolas rocas basicas primitivas y sruptivas (andesita y por

firits) ds Iusssn, ol ¿abro de Neurods, puedendar caolin y a:
cilla.

En general los yacimientos de caolin, se apoyan sobra

un suelo ácido, son ds una riqueza tal quo su arplotación ss o

pera con buon rendimiento.

No todas las rocas madres, se doscomponsnpor la cao

linización, ol cuarzo particularmente resiste el ataque. Esta

se la razón por la cual los yacimientos do caolin bruto, contig

nen como máximo50 5 do caolin puro, que debe ser separado ds

los minerales extraños por lavado. Pero cuando el caolín debe

sor mezcladocon cuarzo y foldespato, para hacer la porcelana

o el gres, puede parecer racional usar la roca tal cual, sin
lavado, pero finamente pulverizada. Se utilizan de esta mans

ra 1a cornish-stonc (') de Cornuaillss, la pegmatita de Wsihor

hammsry la tur-porfirica de Garsobach.

Caolinización 

En 1783 Romsdescubrió, que son los feldespatos y no

las rocas madres intactas, los que sngsndran los caolineo.
La formación de los caolines es atribuida a distintos

factores a saber:

(') La cornish-stons, ss un feldospato somidsscompusstoy por
su composición corresponde a una mezcla ds partos aproxi
madamenteiguales, de foldespato, cuarzo y caolin.



1° - a la atmosferización.

2° - A la acción del agua cargada de ácido carbónico.

3° - FenómenosNeumatoliticos.

k9 - A la acción de los pantanos situados sobre el yacimiento.

La caolinización por atmosferización 

Bajo esta denominación se comprenden los fenómenos ng

turales de disolución y descomposición de las rocas, esto se cp

serve con las rocas de las montañas, que son desgastadas en fo;

ma lenta pero segura. Las fuerzas aplicadas para efectuar este

desgaste, son muydébiles, pero lo que hace posible eso, es el

factor tiempo, y es e ól al que deben atribuirse la posibilidad

de ataque, por cambios de temperatura y acción solubilizante,

del agua y del anhidrico carbónico.

La acción quimica del agua, es necesario tenerla en

cuenta, las teorias actuales no nos permiten considerar al agua

comoun compuesto no disociado, pues el agua más pura, contie

ne iones libres H+y on', que son químicamente activos.

La concentración de esos iones en el agua es suficiqg

te para hacer capaz una acción cuimica, no inmediata pero si e

fectiva a travez del tiempo.

La presencia de anhidrido carbónico en el agua, des

plaza el equilibrio hacia el lado de los iones 3*, y la tempe
ratura aumenta la concentración de ellos.

Ramann,ha estudiado 1a acción quimica del agus en

los fenómenosde atmosferización, él ha representado esta ac

ción comouna hidrólisis de los eilicatoe, que se produce sin
el auxilio del enhidrido carbónico.



Se ha realizado la siguiente experiencia con el ong

to de probar la acción solubilizante del agua, se hirvió duran

te 8 horas ortosa y se comprobóque, en eee tiempo ee disolvig

ron 0,k3 % de este mineral, además se vió que se disuelven 100

veces más álcalis que otros óxidos.

Estos ensayos muestran el rol que Juegan las fuerzas

químicas y solubilizantee del agua.

Por otra parte, no se puede impedir, la acción que

el anhidrico carbónico Juega en 1a atmosferización.

Caolinizsción del feldespato por el agua cargada de ácido car

bónico y por el agua de pantanos 

La caolinización por atmosferización, permite expli

car la formación de yacimientos de caolin, que están situados

cerca de la superficie terrestre y que están sometidos a la ag

ción del agua; pero surgen dificultades, cuando se trata de e;

plicar el origen de yacimientos importantes, que se encuentran

a una profundidad comprendida entre 20 y 60 metros; asi la cag

linización del granito de Geieahübel, es debido a las aguas mi

nerales del estrecho; son aguas venidas de las profundidades,

que están cargadas de ácido carbónico, que transforman la masa

granitica, a la presión ordinaria y a temperatura poco elevada.

Un fenómeno semejante, ha formado los caolines del Sud de la

planicie septentrional de Alemania. Los yacimientos de Hallen,

Eñrgeln y Leipzig están recubiertos de una capa de humusy son

caolinizadoe regularmente a una gran profundidad y están some

tidos a dos productos que se desprenden de una capa orgánica,

compuesta de humuso Hulla; ellos son el ácido carbónico y el

ácido húmico.
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Todas las aguas pantanosas son ácidas, debido al ás;

do carbónico libre, además del ácido sulfúrico que también con

tienen; después de los ensayos de Stremne y Backofen y los de

¿udell solo el ácido carbónico ejerce una acción de descompoei

ción sobre el feldespato. El ácido húmico no entra en Juego,

además no es un ácido propiamente dicho, pues no tiene reac

ción ácida. Pero el rol del ácido húmicoy de las sustancias

carbonoass, formadas en su contacto, consisten en impedir 1a

acción oxidante del oxigeno del aire y mantener el yacimiento

en una atmósfera reductora, cue favorece la reducción de cem

pueetos oxigensdos; de esta manera los compuestos de hierro fé

rrico Fe+++pasan a hierro ferroso Fe** y se hacen solubles,

ademásel agua disuelve el ácido foefórico, los metales alca

lino-tórreos, los alcalinoa y el anhídrido sulfúrico; dejando
el caolin bruto y blanco, esto representa entonces un enrique

cimiento de la roca madre, en anhídrido silicico y en óxido de

aluminio, en óxido de Titanio y en agua.

Los compuestos reductores, son indispensables en la

caolinización, sin ellos el hierro férrico quedaria insoluble.
A1lado de los caolines se forman las arcillas.

Desde el punto de vista quimico, la acción ejercida

sobre la formación de los caolines, por las aguas superficia

les cargadas de ácido carbónico o de ácido sulfúrico, es aná

loga. que aquella de las aguas de pantanos o de las aguas sub

terráneas cargadas de ácido carbónico. El interes de esta di

ferenciación es de orden puramente geológico, pero no tiene una

importancia capital para la petrogenesia.

oo



Caolinización por los fenómenospost volcánicos (Pneumatolisis)

En 1801 HaüJ y Leopold von Buch, explicaron la forma

ción de los caolines por acción de los gases muyácidos, veni

dos de las profundidades, sobre las rocas feldeepáticae.

El primero habia basado su hipótesis sobre el descu

brimiento de yacimientos de caolín encima de yacimientos de mi

nerales de estaño, hacia preveer que el caolin debia de ser rg

eultante de transformaciones químicas.

En los yacimientos de estaño de Brzgebirge, debe str;

buirse la acción de los gases fluorados el origen de los mismos

Ha sido posible reproducir los fenómenosnaturales de

ataque por vapores ácidos y transformar el feldeepato en caolina

tratándolo por ácido fluorhidrico diluido.

No se puede atribuir sin embargo, a la pneumatólisis

comoun fenómeno de gran importancia y no puede ser sino la can

sa de yacimientos de caolin de poca importancia.

si nosotros descuidamos la pneumetólisis y la acción

de aguas subterraneas ácidas, a causa de su importancia local,

no queda sino la atmosferización y 1a acción de las aguas pan

tanosas, las capas de carbón y materias orgánicas, para expli

car la descomposiciónde los feldespatos.

Harrassowitz, considera que la atmosferización de 1a

alúmina, de las rocas principales, en diferentes epocas geoló

gicas, ha producido una capa de caolin, sobre la roca madre.

Esta atmosferización, ha dado origen a los Hallofa

nes, luego a la Laterita, que es un óxido de aluminio hidratado.

Unaexperiencia muyinteresante e ilustrativa, fue la

realizada por Kastner y Mayer, han demostrado ¿ue la atmosferi



zación puede algunas veces, operar con una rapidez increible.

Estos autores, han enterrado, trozoa de reldespatos bien cris

talizado y uno de granito, durante 9 meses, en la tierra húme

da de un Jardin, para someterlos a la acción simultánea y en

igualdad de condiciones, a los cambios de temperatura, a la

acción del agua, del humusy del ácido carbónico. nl cabo de

eee tiempo fueron desenterradoe y se observó que los trozos de

feldeapato, habian quedadointactas, pero el granito presenta

ba signos de un ataque avanzado. Luego de una levigación de

las partes finas, el resto fué expuesto a la intemperie des

pués de una nueva levigación de las partes finas, no quedaba

masque el cuarzo; las partes arrastradas por el lavado, fue

ron reunidas y reconocidas comoconstituidas por caolin, ellas

tienen sus propiedades y presentan espectros de rayos x. Es eg

tonces posible y esta experiencia lo comprueba,transformar el

granito en caolin en el curso de 1 ano.
Para resumir las teorias sobre la formación de cao

lin, expuestas más arriba, se puede decir, que esta formación

es debida a la acción quimica del agua, que es siempre más o

menos ácida y secundada por los cambios de temperatura.

Mecanismosde caolinización 

La explicación de Forchhammerpara la caolinización

del feldespato ee la siguiente: el abandonode álcalie y de

una parte de sílice, absorbiendo simultaneamente agua, el es

quemase podria representar asi: para la ortosa cuya fórmula
es:

ortosa KE O A12 03 6 Si 02

- K2 O - h Si 02 f 2 H2 O
Resulta caolín ¿12 03 2 Si 02 2 H2 0
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las tarde, se ha hecho intervenir a ls mica potásica

(muscovita) comoproducto intermediario de esta reacción. En

erecto, todos los cacines y arcillas contienen ¿lealis en la

preporción de 0,1 a 2 fi. Si el total del álcsli se encuentra

al estado de miCa, una arcilla con 2 1 de óxido de potasio coa

tendrá 17 % de muscovita, ésta finamente pulverizsds, no se

puededistinguir de la arcilla al microscopio; la gran semequ

za morfológica de estas sustancias, permiten suponer que las

particulas de caolin son pseudomorfas de la mica y que una pq:

te de la mica del cnolín, es el feldespato no aún completamen
te transformado.

Teniendo en cuente este estado intermediario la fór

mula de la caolinización es:

3 moléculas de ortosa 3 K2 0 3 A12 03 18 Si 02

- 2 K2 0 - 12 Si O2 + 2 H2 0

1 molécula de muscadta K2 0 3 f12 03 6 Si 02 2 H2 0

- K20 Humo
8 moléculas de caolin 8 A12 03 2 Si C2 2 H2 C

Pero seria erróneo atribuir toda la mica del caolin,

a la descomposicióndel feldespato, pues él existe ys en la ng
ca madre.

Esta transformación de la mica en caolin, pasa por un

grado intermediario llamado "hydrómica"; es una mica hidratada,

se presents comopaguelasidénticas al caolín, con las cuales

ellas están entremezcladas y en las cuales ellas se transfor
man.

La determinación del indice de refracción, ha permiti
do seguir todos estos grados de transformación. Este interne
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diario natural entre la ortosa y el caolin, ha sido reconocido

en los yacimientos primarios.

Formaciónde las arcillas 

Se puede decir que existen tantas calidades de arci

llas comola de yacimientos haya, y su composición varia de a

cuerdo a eu origen, por lo tanto sus propiedades fisicas y ls

manerade trabajerlas, es en cada caso, particular y distinta.

Los yacimientos arcillosos no son primarios, puse el

agua y el viento los han transportado hasta los lugares donde

se los encuentre, y se esta la causa que son materiales más ig

purificados cue el caolin, cue se encuentran siempre en terre

nos primarios.

Los yacimientos secundarios y terciarios, provienen

seguramente de los anflinee primarios y el hierro ha impurifica

do s ellos por oxidación.

Los distintos yacimientos, se distinguen entre si por

su color, densidad y por la impurificación que ellos tienen de

sustancias minerales y orgánicas.

Existen arcillas que no responden a le fórmula quimi

ca de los cadunes y arcillas plásticas de fórmula A1203 2 Si 02

2 H20. Se da el nombrea ellos de illofanoides; el origen se

gún Harrossowitz se debe a un producto intermedio en la descom

posición del feldespato en arcilla plástica, pero otros sostie
nen que se forman por la acción de aguas aluminosas y silicae.

Los Allofanoides 

Entre la infinidad de tierras que existen en la natu



raleza, las arcillas plásticas se distinguen netamentede los
Allofanoides por ciertas propiedades químicas; esta es la inso

lubilidad en ácido clorhídrico. Se caracterizan por ello las
arcillas plásticas y los caolines, ellas presentan una reac
ción endotérmica (absorción de calor) a una temperatura com

prendida entre N309C y 630° C. y una reacción exotermica en

tre 900 y 950° C. La solubilidad y reacciónee térmicas de los

Allofanoides son distintas, se encuentran en la proporción de

l a 30 1 en todos loa caolines y arcillas, y se los puede ex

traer por tratamiento con ácido clorhídrico.
La distribución de los yacimientos de estos materia

les, no es tan importante comolas de arcillas y caolines, me

Jor dicho, no existen teles yacimientos, ya que ellos están su

mamenterepartidos, pues forman las partes arcillosas de lae

tierras arcillosas del lino y de la tierra de los campos.

Ls Chatelier, trató los calcareos y la creta por áci

dos débiles y estos dejan un residuo que tiene una composición

A12 03 6 Si 02 k H2 0 que es 1a de un Allofanoide.

Los hidratos de silice y de alumina, en su composi

ción quimica, propiedades fisicas y minsrslógicas, son tan di

versas que toda tentativa de clasificación, resulta imposible.
Debido a que estos cuerpos no tienen una composición

bien determinada, no ee lo más indicado representarlos, por una

fórmula quimica y por un nombre, por esta causa hay autores que

los clasifican en grupos, dándoles nombresgenerales a los min!

rales que corresponden a un determinado tipo.

La cantidad de óxido de aluminio, es para todos la

misma,y los factores variantes son la silice y el agua. Asi



por ejemplo hay materiales que tienen A1203 (0,3 - B) Si 02

(0,5 - 9) H2 c, otros A1203 (0,3 - 1,3) Si 02 (k,2 - 3,5) H2 o

y un tercer grupo cuya composición es A1203 (l,b - 2,5) Si 02

(0,5 - 1+,5) ¡12 o.

El primer grupo lleva el nombrede ¡llorane, al se

gundo grupo se le denomina Allosita y en el medio de este gru

po se encuentran los más importantes de todos estos compuestos,

ellos son los caolines y las arcillas, existe otro grupo cuya

fórmula ee A12 03 (3 o 7) Si 02 (1 - 7,7) H2 0 que corresponde

al grupode la pirotillita.
El defecto de estas fórmulas, es que el tenor de a

gua, no ha podido ser determinado siempre de una manera compa

rable, la mayoría de las muestras contenían le humedadnatural,

pero algunas, habian sido eecadae y otras celcinedae, por este

motivo no puede darse crédito al dato dado para el agus.

Lo que dá un indice de diferenciación especifica de

estos productos, es la solubilidad en ácidos, asi resulta por

ejemplo que la solubilidad de los nllofsnes en ácido clorhidri
co es grande, la de le allosita es variable y la pirofillita
pequeña.

Residuos de Feldespato 

La característica fundamentalde los caolines, oe el

tenor de impurezas, provenientes de le roca madre. Se distin

guen también por las dimensiones de sus granos, de (0,1 - 10 )

ellos son blancos y lo siguen siendo después de la cocción, de

bido a que son materiales de yacimientos primarios, la acción

del agua los ha despojado completamente de impurezas y óxidos
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extraños, principalmente el de hierro, que es uno de los que

más molesta (color), ellos contienen algunos decimos por cien
to.

El caolin constituye la forma más pura de las sustan

cias arcillosae naturales, despues de la levigación, que es ng

cesario someter al mineral, para privarlo de algunas impurezas

naturales de la roca madre, contienen 98-99 1 de sustancia arb
cillosa.

Las arcillas se encuentran, en todas las capas sedi

mentarias, son de grano más fino que el caolin y debido princi

palmente a que son arrastradas por el viento y el agua hasta

los terrenos donde se encuentran ellas, por esta causa están

impurificadas con materia orgánica, residuos carbonosoe, que

las colorean y tienen minerales extraibles por el agua, que

las impurifican.

Las propiedades fisicas más importantes, son su plas

ticidad y la rsfractariedad. En la plasticidad influye nota
blemente sus propiedades fisicas y la calidad de los minerales

que constituyen su impureza, el porcentaje de materia orgánica

y las propiedades de los Allofanoides presentes y la propor

ción ds cuarzo, feldespato y calcáreos.

Por esta razón se los clasifica según el empleo,de la
manera siguiente:

1° Para porcelana 1 loza fin z se empleanarcillas caolinicas,

que dan el color blanco a la pasta, una vez cocida ésta.

2° Para productos refractarios: empleansearcillas refractarias

que no funden sino por encima de los 1580o C; estas contie

nen hasta 6 5 de óxidosextrañoe (K2 0, Haz 0, Ca 0, MgC,
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Fe 03, Ti 02), etc. si el porcentaje es mayor, se obtiene

un material refractario inferior; en general poseen una gran

plasticidad y es necesario el agregado de desgrasantes, para

poder trabajarlas.
Existen también las arcillas caolinicas que tienen una im

portancia técnica extraordinaria, debido a su pequeñopor

centaje de óxidos metálicos ¿l z), se las emplea para obte
ner materiales refractarios.

Para el gres: debe presentar una masavitrificada por coc

ción y debe hacerse a temperatura relativamente baja, 1100

a 13009 C. Son las impurezas minerales las que provocan la

fusión de la masa; la caracteristica de estas impurezas, es

que no deben desnrender gas al fundir, porque sino la masa

aparecería llena de burbujas; ademásse debe exigir para el

gres una resistencia a los agentes quimicos. La fusión se

controla por el agregado de feldespato.

Arcillas para la loza ordinaria y tierra cocida: deben ser

muyricas en fundentes; contienen entre otros hasta el MOS

de coa Ca pues son cocidas a baja temperatura 900-1050' C.

su pasta queda porosa.

Areillgs para ladrillos: son también ricas en fundentee, ao
bre todo en hierro; para los ladrillos ordinarios, se emple
an sustancias carentes de arcilla. Son calentados a 900

10509 C y un aumento de 100 a 200° C en la temperatura de

cocción, trae comoresultado un comienzode vitrificación

comunicandoleun aspecto áspero. Asi se obtiene el Klinkers

de gran interés para la pavimentación de rutas.

-0



Materias Primas no plásticas (Desgrasantes) 

Se emplea en la industria cerámica, ademásde la ar

cilla y el caolin, que es la materia plástica por excelencia,
materiales llamados no plásticos o desgrasantes, porque el a

gregado de estos productos a las mezclas, disminuyen la plas

ticidad de ellas. El producto resultante de esta mezcla resu;

ta másmagray la contractilidad al desecarse es menor. Ellas

modifican en muchoscasos, las propiedades de las materias

plásticas, en lo que se refiere al color de la mezcla, en la

calcinación hace entonces variar el color de cocción, puede

también hacerla más o menos fusible, modificar el indice de

conglutinación, aumentandola porosidad o haciendo la masa

transparente, comoocurre con la porcelana. La acción de es

tos productos es más o menos enérgica, según sea el tamaño de

sus granos, por ejemplo la arena fins hace a1 caolin más fue;

ble,que la mismacantidad de arena gruesa.

Desgrasantes y fundentes Inorgánicos 

El primero que podemoscitar, es el anhídrido silici

co; se emplea cuarcita, arena cuarzosa, arenisca, pedernal o
tierra de infusorios.

El anhídrido silicico le comunica a la masa una com

pacidad menor, por esto en la construcción de hornos Martin y

de vidrieras, se emplea solo cuarcita cuyo aumento de volúmen

queda estacionario a la Temperaturadel trabajo, y cuya resis

tencia mecánica (compacidad) no disminuye por el empleo; para

ello se prueban esas cualidades en cada caso, por medio de r3

petidos ensayos de cocido a las mayores temperaturas posibles.



El anhídrido silicico amorfo (sílice concrecionada)

y tierra de infusorioe, facilita la fluidificación de la arci
lla y aumentala fusibilidad, en mayorproporción que la sili
ce cristalizada.

La arena cuarzoea molida, agregada al caolin puro,

en cantidades crecientes, aumentala fusibilidad de le mezcla,

hasta una proporción de 1 A1203 a 17 Si 02, desde aqui le re

fractariedad aumenta con el aumento del porcentaje de Si 02.

La chumote y el barro quemado, son otros materiales

desgrasantes, el primero se obtiene por trituración del barro

cocido y otros materiales arcillosoe; todos estos materiales

son cocidos a temperatura elevada, de manera que no experimeg

ten contracción alguna, si se los calienta de nuevo.

El feldespato, es un material que tambien ee utili

za debido a la proporción de álcalis, que contiene comofun

dente, en la preparación de pastas cerámicas; este material

da dureza e la loza y transparencia a la porcelana.

El carbonato de calcio es empleado como fundente en

las pastas de porcelana, se agregan para ésto, pequeñas centi

dades de mármol, caliza o creta. pero siempre teniendo en cuan

ta que el material conserva eu pureza de color una vez cocido.

El fosfato de calcio ee agrega como'apatits o ceni

zas de huesos, se usa en la fabricación de porcelana de huesos

y porcelana fritada.
La bauxita, el corindón y la alúmina celcineda

La primera se utiliza para aumentar la refrectarie

dad de material cerámico comoladrillos, laJas, etc., pero cg
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mo la bauxita es un Material cuyo pureza no ee conetente, a ug

cee le relación entre el Si 02 y el A1203. H2 0, no ere le

conveniente y a eato, se le sume la cantidad apreciable de

Fc (0H)3 que tiene comoimpurezas y el resultado esperado de

frauóába todas lan esperanzas, Por esto se emplee hoy con me

jor resultado el corindón o las mezclas aluminoeae fuertemente
calcinadao.

Deegreeentee Orgánicoe 

Se utilizan para aumentar la permeabilidad del aire,

para la obtención de productoa ligeros; ei son dificilmente eq!

bustiblea se agregan con el objeto de hacer más lento el fenó

menodo fusión. 39 emplea el eerrín, el carbón vegetal, la

preporción es grande en la obtención de ladrilloe que no ten

gan que soportar grandes pesos.

Generalidades sobre la preparación de las materiee primas 

Las arcillas naturales son muyimpuree y con el objg

to de poderlaa utilizar, es necesario previamente eoneterlee a

un tratamiento de purificación; 61 consiste en una levigación,

al objeto es de separarlos las impurezas cue la ecowpañnn, co

moser piedras, restos de vegetales, parte soluble en agua,

etc. Esta tratamiento, ee lleva a cabo por distintos procedi

mientos, uno de ellos consiste en tratar la arcilla en unos d;
póeitos de mampostería revestidos de madera, dentro de eee re

cinto se ubica un árbol vertical que sostiene horizontalmente,

cuatro brazos giratorias, desde los cuales se arrastran unos

rustrillos, el canunto se pone en movimientode rotación y
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se añade agua, la masa asi preparada es agitada continuamente

por los rastrilloe, pero la másgruesa sedimenta, la lechada

de arcilla fluye por un orificio, ubicado en la parte superior

y de alli pasa a un depósito o fosa por medio de un canal, ee

te método es de los mas primitivos.

En cerámica fina, se unan principalmente tambores de

levigación dispuestos en sentido horizontal, generalmente son

cilindricoe, la arcilla penetra por un canal de maderacoloca

do en la parte superior y el agua llega por un tubo, el barro

sale por unos orificios y se distribuye en una serie de cann

les de mampostería que conducen a unas cribea cuyo número de

mallas va en aumentocon el objeto de retener la arena, de la

última criba que tiene 900 mallas por cm2. pasa a las cubas de

sedimentación, en el fondo de las cuales se deposita el caolin.

Eee tratamiento de la arcilla, por el procedimiento aún mas mg

derno, consiste en someter la arcilla previamente pulverizada

y desleida en agua, con adición de un electrolito (C03 Haz Na OH,

Si 03 Na2) con el objeto de coagularla, se procede luego a una

primera levigación, con el objeto de repasarle las partes más

gruesas (arena, detritos minerales, etc.), la lechada de arci
lla asi resultante, que contiene todavia componentescristali

nos de gran finura, circula a travez del aparato oemótico donde

la arcilla se encuentra al estado coloidal y comotodo coloide

está cargado, en este caso con carga negativa, por efecto de la

diferencia de tensión electrica, que se aplica en ambasparedes

del aparato osmótico, la arcilla se deposita en el ánodo, en

una gruesa capa que queda aai separada de las impurezas y del

381.18 e



Luegode este purificación de la arcilla, esta ee eg

metida a un envejecimiento en cubas especiales de mampostería

revestidae de madera (nunca de hierro), a un proceso que se cg

noce con el nombre de repodrido de la pasta, en 61 se producen

fermentaciones de la materia orgánica, con abundante desprendi

miento de ácido sulfhidrico. El material arcilloeo, está ya

en condiciones de ser empleado, para mezclarlo con los demas

componentes del material cerámico, que se hace en mezcladoras

especiales, un emanadoo apisonado, de alli se moldes el obje

to que se desea preparar y desoués de un estacionamiento conte

niente, para dejarlo secar, se hornea a la temperatura adecua
da.

En esta operación, se persigue el objetivo de comuni

car a los articulos cerámicos, las cualidades requeridas para

el uso a que se los destina.

La eliminación del agua higroscopica, que tienen los

objetos una vez moldeados, se hace con el fin de evitar que

ellos, por la acción del agua, vuelvan e perder su forma y re

sulten nuevamentela masa plástica primitiva.

El calentamiento que tiene lugar en el horno, llege

a temperaturas comprendidas entre los 950° C y los 13009 C a

proximadamente; ahora bien, a la temperatura de lCOCoC se ve

rifica la eliminación del agua combinaday entonces los objetos

horneadoe se vuelven duros y resistentes al agua.

El material cerámico en esas condicionee, experimenta

una contracción, que está relacionada con le perdida del agua,

pero que no es suficiente para que los objetos resulten imper

meables a los liquidos y gases.
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La contracción total ocurre a una temperatura mayor

y depends de ls arcilla y de los demás componentes agregados a
las mezclas.

En esta conglutinación de la masa cerámica, tal ves

haya influencias fisicas (temperature) y químicas (reacciones)

que se producen debido a 1a presencia de impurezas alcalinas y

minerales feldespáticos, en partículas muyfinas ya que éstas

actúen comofundentes, para comentar las particulas de arcilla,

dando así consistencia no porosa a las pastas.

aumentando aun más la temperatura, ss consigue un

principio de fusión de la masa, que por enfriamiento se trans
forma en una masa sólida.

Si esta fusión es lograds,el objeto debe sufrir un eg

friamiento gradual, pues sino, este se hace sumamentefragil y

sucede amsnudo que se rompe aunque no actúen sobre 61, agentes

mecánicosexteriores.

Estas consideraciones que preceden, deberán ser teni

das en cuenta, en la elección del horno, para llevar a-cabo la

cocción de la manera más conveniente, ds acuerdo e los articu

los que haya que fabricar.

¿n cerámica se emplean dos tipos fundamentales de ho;

nos: Los hornos a fuego directo, y los hornos con trasmisión de

calor indirectamente; dentro de cada tipo debemosconsiderar

los estáticos o intermitentes y los continuos.

Entre los primeros podemoscitar el horno horizontal

de Casssl y los verticales de llama ascendente con una o varias
cámaras.

Comotipo de horno continuo figura en primer término



el anular de Federico Hoffmanny el horno de tunel de Dreseler

con recuperador de calor.

Revisión de los principales métodos de absorción de liquidos 

Los métodos empleados para medir la porosidad de ma

teriales cerámicos, consisten fundamentalmenteen 1a absorción

de liquidos y fluidos.

La porosidad de estos materiales es muyvariable,

existen productos comola porcelana y el gres cerámico, que son

muypoco porosos, en cambio las lozae, barros cocidos o terra

cotas y las mayólicas, tienen una porosidad muysuperior a la

de aquellos.

El material cerámico, presenta varias especies de po

ros, ya en las arcillas existen los microporoe, estos no desa

parecen hasta que comienza la fusión de la misma, a una tempeng

tura comprendida entre los 1250-1300DC. que es precisamente la

de conglutinación de la pasta de porcelana.

Hay que considerar los poros abiertos, que comunican

entre ei y con 1a parte periférica, formandouna red capilar

que se extiende por todo el material cerámico poroeo; y son

precisamente, los que tienen más importancia desde el punto de

vista de 1a absorción de liquidos y fluidos.

El fenómeno se complica cuando el material cerámico,

sufre un principio de fusión o conglutinación en su masa, en

tonces parte de esta red capilar, queda interrumpida y aparecen

poros aislados o incomunicados con la parte periférica y son 65

tos, los que no pueden absorber liquidos; es por esta causa que

la determinación del peso especifico aparente de un material cg
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rámico poroso, no dá un indice exacto de la porosidad del mismo

Los métodos de absorción de liquidos y fluidos los pg

demosclasificar de la siguiente manera:

Absorción de liquidos en frio, absorción de liquidos

en caliente, ambosa la presión atmosférica y la absorción de

líquidos bajo presión reducida.

La bibliografia, cita ademásotro procedimiento que

consiste en someter al material poroso, en un ambiente cerrado

a la acción de un gas, comoel amoniaco o el ácido clorhídrico,

que son ambos ávidos de agua, y luego sumergir ese material pg

roso en agua, el métodoestá basado en el principio siguiente:

la velocidad de penetración del agua en la red capilar, será

mayor debido a la avidez que los gases antes mencionados (que

ocupaban los poros) tienen por el agua.

El liquido empleado en la generalidad de los casos es

el agua, aunque algunos autores, reemplazan a ésta por el kero

sene, con el objeto de evitar el ataque del material porcso por
aquella.

otros aún, emplean aceite, debido a que su tensión de

vapor es inferior a la del agua, y se evitan en esta forma, pó;

didas por evaporación de le misma.

El primer método eneayado para medir la porosidad, fué

el de inmersión en agua a la temperatura ambiente.

El principio del método, es muysencillo, el material

poroso al ser sumergido en agua, experimenta un aumento de peso

ya que el aire que ocupaba inicialmente la red capilar poroea

del material cerámico, es desplazado por el líquido que pene

tra en aquel; este desplazamiento es muyrápido al principio y



ae hace luego muylento, elle está probado con la curVa de ab

sorción, que figura más adelante.

La técnica empleadapara realizarlo, ee la siguiente:

El material poroso elegido, es un pedaso de loza vi

driada, la dividimoe en trozos que tienen las dimensiones si

guientes: 1,5 cm. de lado (cuadradas) y 3 milímetros de espe

sor, las dos caras mayoresestán vidriadae.Con el objeto de e

vitar que los trozos se descascaren y pierdan peso, por despreg

dimiento de material, fué necesario limar loe bordea y las pun

tas muyagudas y cortantes. Luego ee lava ligeramente el mate

rial con agua destilada y se coloca en un pesa filtro durante

3 horas en estufa a la temperatura de 105-1109 C. hasta cona

tancia de peso, se retira luego el pesa filtro tapado y una

vez frio, se pesa con el material poroeo a ensayar y sin 61,

la diferencia de pesadas nos dará el valor del material poro

eo. se sumerge luego el conjunto de trozos en agua destilada

y a1 cabo de 1/2 hora de inmersión, ee retiran y ee secan cui

dadosamentecon un trapo de hilo, se colocan en el pesa filtro

y ae pesan, en esta forma, ae tiene por diferencia, la cantidad

de agua que absorbe un peso conocido de loza. Con la tabla de

valores que figura a continuación y obtenida en le forma que

se detalla más arriba, hemosconstruido la curva de absorción

de agua de eee material cerámico.
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El pesa filtro con la loza permaneció 3 horas en la

estufa a 1a Temperatura de 105-1100 C. (constancia de peso).

El tamano de loa trozos término medio era de 2 eme.

(1,5 cm.1ado) y 3 mm. de espesor.

posa filtro f loza saca #3.5522 g.

pesa filtro 20.138Hg.

peso loza seca z3.k138 g.

Agua absog Agua absog
bida por bida por
23.H138 g. 100 g. lozaloza.

Inmoraión durante 1/2 hora “6.0650 g 2.5128 10.73 S
" " " .0970 " 2.54MB 10.86 "
" " 2 horas H6.1356 " 2.583“ 11.01 "
" " 3 " H6.1470 " 2.69MB 11.05 "
" " 18 " #6.2630 " 2.7108 11.57 "
" " 21 " H6.27OO " 2.7178 11.60 "
w " 2k " he.2792 " 2.7270 11.6h "
" " H3 " #6.3500 " 2.7978 11.94 "
" " H7 " “6.3570 " 2.8048 11.95 "
" " 50 " 46.3630 " 2.8108 11.99 "
" " 67 " k6.k210 " 2.8688 12.25 "
" " 116 " .5560 " 3.0038 12.82 "
" " 1ho " “6.5690 " 3.0128 12.86 "
” " 164 " .5830 " 3.0168 12.88 "
" " 188 " 46.589C " 3.0308 12.9k "
" " 212 " h6.615© " 3.0368 12.96 "
" " 236 " “6.6220 " 3.0628 13.07 "
" " 28H " H6.6260 " 3.0698 13.10 "
" “ 308 " “6.631% " 3.0738 13.12 "
" " 332 " 6.6 " 3.0792 13.1% "
" " 356 " k6.653h " 3.0968 13.22 "
“ “ 380 " “6.6560 " 3.1012 13.2% "
” " NON " “6.6600 " 3.1038 13.25 "
" " #52 " “6.666% " 6.1078 13.27 "
" " #76 " .6665 " 3.11MB 13.29 "
" " 500 " #6.6665 " é- 
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La mismaoxperioncia, la realizamos con trozos do

5 eme. y 0.5 cm. de superficie lateral mayor y espesor do 3

mm.con el objeto do ver, si la superficie del material ensa

yado, influye en la absorción de agua.

Las tablas de valores y las curvas correspondientes,
van a continuación:

El pesa filtro con la loza permaneció 3 horno en 1a

estufa a 1a temperatura do 105-110o C (constancia de poso) ta

maño del trozo 5 cm2.

pesa filtro f loza seca 88.1928 g,

pena filtro 52.9700 g.

peso de loza seca 35.2223 g.

Agua aboo; fgua absog
bida por bida por
35.2228 g. ICC g. lozaloza

Inmersión durante l/k hora 91.7660 g. 3.5732 g. 10.1%S
" " 1/2 " 91.916€ " 3.7232 " 10.57 "
" " a/k " 91.932k " 3.7k06 " 10.62 "
" " 1 " 91.9556 " 3.7628 " 10.68 "
" " 2 horas 91.9764 " 3.7836 " 10.7“ "
" " 3 " 92.0070 " 3.81h2 " 10.83 "
" " 19 " 92.16hk " 3.9716 " 11.27 "
n " 2h " 92.1870 " 3.99h2 " 11.3% "
" " ha w 92.2900 " h.0972 " 11.63 "
" " 71 " 92.39oh " k.1975 " 11.92 "
" " 119 " 92.5k7o " k.35h2 " 12.36 "
" " iha " 92.606“ " k.k116 " 12.52 "
" " 167 " 92.6620 " h.h692 " 12.69 "
" " 191 " 92.710C " M.5272 " 12.85 "
" " 215 N 92.7500 H k.5672 " 12.97 "
" " 239 " 92.7900 " k.5972 " 13.05 "
" " 287 " 92.3h10 " h.6k32 " 13.2o "
" " 311 " 92.8700 " k.6772 " 13.28 "
" " 335 " 92.8800 n “.6872 " 13.31 "
" " #55 " 92.8826 " “.689? " 13.32 "
v " M79 " 92.8829 " h.6901 " 13.33 "
" " 503 " 92.8829 " k.6901 " 13.33 "
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Experiencia hecha con trozos de 0,6 cm2. y 3 mm.de

espesor.
El peea filtro con le loza permanecieron 3 horas en

estufa e 105-110o C hasta constancia de peso:

pesa filtro + loza ¡oca ha.977o g.pesa Se
peso de loza seca 23.k32h g.

Agua absog Agua nooo;
bida por bida por
23.H32k g. 100 g. losa
loza

Inmersión durante l/H hora #6.2258 g. 2.2h33 g, 9,53 g
" " 1/2 " L«5.3800 " airoso " 1o .23 "
n " S/k n HG.H186 " 2.H#16 " 10.hc "
" " 1 " k6.4hho " 2.h670 " 10.50 "
" " 2 " “6.5000 " 2.5230 " 10.72 "
" " 3 " H6.5300 " 2.5630 " 10.8? "
" " 19 " no.7hk6 " 2.7676 " 11.79 "
" " 22 " M6.75H6" 2.7776 " 11.83 "
" " 70 " k6.9628 " 2.9858 " 12.71 "
" " 9% " #7.01Ho " 3.0370 “ 12.9k "
" " 113 " #7.ohoc " 3.0630 " 13.0% "
" " 1u2 " “7.0576 " 3.0806 " 13.12 "
u " 166 " M7.062h w 3.085% " 13.1k "
" " 190 " “7.0672 " 3.0902 " 13.16 "
" " 238 " k7.07hh " 3.097% " 13.19 "
" " 262 " “7.0816 " 3.10N6 " 13.22 "
" " 286 " H7.0825 " 3.1055 " 13.23 "
" " nos " “7.1020 " 3.1250 " 13.31 "
" " 45H " “7.1025 " 3.1255 “ 13.32 "
" " #78 " H7.1032 " 3.1262 “ 13.32 "
" " 502 " k7.1032 " -— 

Con el objeto de poder seguir visualmente la penetra

ción del liquido en el material poroso, en lugar de uaar agua dog

tilada, empleamosuna solución acuosa de azul de metileno al l o/oo

eumergimosen ella unos trozos de loza de distinto tamaño, las

cuales fueron sacadas de esa solución, dos a las 2 horas, foto
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grafía N' l, en ella se había operado una penetración del colo

rante, en un espesor de 0,5 milímetros; el segundo trozo fue

sacado a las ha horas, fotografía N02, en ól se nota perfec

tamente delineada la zona hasta donde penetró el colorante, que

abarca el contorno del mismocon una extensión de 2 milímetros;

a las 192 horas fué retirado el trozo que aparece en la foto

grafia N93, la penetración allí fué de 3 milímetros; la foto

grafía N9k representa el material retirado, a las 360 horas y

la marca de azul de metileno, tiene un ancho de k milímetros,

a las 768 horas de inmersión fué retirado el último trozo, fo

tografía N9 5, se observa en ella en todo su contorno una ban

da oscura, con un espesor de algo más de 5 milímetros, hacemos

notar nue los guiJarros de loza estaban vidriados en las dos

ceras, superior e inferior y los que aparecen en las fotogra

fías 2, 3 y k en una de las caras laterales, en ellas logica

mente el colorante no ba penetrado, comolo hizo en las demás.

El análisis, de los resultados obtenidos, permiten
observar las conclusiones siguientes:

El metodo de absorción de agua, a la temperatura am

biente, ee lento, necesita más o menos500 horas para conse

guir un valor constante, pero que seguramente, no ee el valor

máximo;en otras palabras, el valor hallado no oe el índice

exacto del porcentaje de poros del material en examen.

Ademásde la observación de los gráficos, se deduce

claramente que el tamañode los guiJarros, tiene una influen

cia notable, en la velocidad de absorción de agua, principal

mente en las primeras 200 horas, pues a medida que el tamaño

de los trozos disminuye, y por lo tanto la superficie de los
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mismosaumenta, la absorción ee hace más intenea en eea zona,

lo que ae explica teniendo en cuenta que se trata de un fenó

menode superficie. Late puede verse claramente, llevando lae

tree gráficas a un gráfico común. En lo que respecta a la pen;

tración de azul de metileno, hacemosnotar, que ei bien eeta va

aumentando con el tiempo, no ee en modo alguno, un indice reprg

aentativo del fenómenopor la causa siguiente: El trozo ensaya

do y que figura en la fotografia N° 5, tiene una superficie de

más o menos 5 cm2., ahora bien, ei observamos en el, ae v6 que

la parte penetrada por el colorante, ee la periferica, abarcan

do una faja de 5 milímetros de eepeeor, quedando en parte cen

tral una zona blanca, que indica la aueencia de colorante, pe

ro comoeste ensayo dura 768 horas y laa tablae alcanzan un va

lor constante máximo,a lae 500 horas de estar el material au

mergido en agua, se deeprende claramente, que el reato de la

parte de material no coloreado, debe estar saturado de agua, de

otra manera los valores encontrados, no podrian eer concordan

tes. Luego la conclusión lógica que puede eacarae de óato, ee

que ei bien el azul de metileno penetra por loe poroe del mat;

rial, lo hace en forma más lenta que el agua.

En otras palabras, la loza actúa comouna bujia fil

trante que retiene lee impurezas, que puede arrastrar el agua,

en nuestro caeo azul de metileno dejando paaar a ésta.

El segundo método eneayado, fué el de abeorción de

agua en caliente (a la temperatura de ebullición).

El método eetá basado en el hecho siguiente: por efes

to del calor, el aire ee deealoJado con mayorrapidez de la red

poroea del material cerámico y eu lugar, ea ocupado entoneee

por el agua.



why. deaguaaisoHí de. L2:

lll...sonar¿o9mou I=2vS ll=..m..

Law ksa 'Éw

1.“:ïwof....w?.uva5....uvaLaLaanowa



Foto N9 1 - Inmersión 2 horas azul de metileno 1 o/oo.

Foto x9 2 —Inmersión durante k8 horas en azul de metilono lo/bo



ntfs

Foto H9 3 - Inmersión durante 192 horas en azul de metileno 1 o/oo

Foto N9 k - Inmersión durante 360 horas en azul de metileno 1 o/oo



foto N9 5 - Inmersión en azul de metileno al 1 o/oo durante
768 horas.

La técnica empleadaes la siguiento:

Los pedazos de loza a ensayar, son preparados fraccionándoloo

en trozos lo más homogeneamonteposible, luego se cuida que

los cantos y vértices no sean demasiado agudos, porque so co

rre al riesgo do perdor material en la operación, para evitar

ésto, se procede comoen ol método anterior: limando esas par

tes que puedan desprenderse, se lava entonces el material con

agua destilada y ao coloca dentro de un pesa filtro tarado, en
la estufa a 1a temperatura do 105-1109 C durante 3 horno hasta

poso constante, luego se deja enfriar y se pesa, 1a diferencia

de pesadas, nos dá el valor del material a ensayar.

So sumerge este material en agua mantenida a ebulli

ción, y se deja h horas, reponiendo el agua perdida durante la

misma, se enfría el agua con los guijarroa durante 2k horas, al

cabo de las cuales ¡e retiran éstos escándalos con un trapo do
hilo y poaándolos.



Unamodificación de este método, consiste en retirar

los guijarroa a1 cabo de las h horas de ebullición sin dejar en

friar el agua, sacarlos con el trapo de hilo, colocarlos dentro
del peea filtro, dejarlos enfriar y pasarlos.

Además,con el objeto de ver si hay variación de los

valores con el tamaño de loa trozos del material cerámico ene;

yado, hicimos la experiencia variando las dimeneionee de loa

mismos; fué enaayado el método con guijarroe de 0,5, 2 y 5 cm?

de aUperficie lateral mayory 3 milímetros de espesor. Otro en

aayo consistió en ver ei el valor de absorción encontrado era

el máximoal cabo de k horas de ebullición y para probarlo rea

lizamos la mismaexperiencia, pero durante 25 horno de ebulli
ción.

Los valores obtenidos, son detallados a continuación:

El pesa filtro con la loza permaneció en estufa a la temperatu

ra de 105-1109 C durante 3 horas (pesada constante).

El tamano de loe trozos eneayadoe, es término medio

de 0,5 cm2. el material ee mantuvok horae en agua a ebulli

ción, ae deJó enfriar durante 2h horas y ee peeó.
Primera Determinación:

peee filtro + loza seca M3.9320g.
peea filtro 20.5Hh6g.

loza seca 23.387k g.
Agua abeor Agua abeor
hide por bida por
loza

Después de hervir k horas y
dejar enfriar 2k horas y pgBar ge g. 3‘
Después de hervir h hores
eacar los guijarroe del a
gua hirviendo, eecarlos cg
locarloe pesa filtro, de
Jar enfriar y peearloe. “6.8300 g. 2.8980 g. 12.38 S



Segunda Determinación:

pesa filtro + loza seca
pesa filtro

loza seca

Después de hervir k horas
deJar enfriar 24, secar y
posar o

Después de hervir H horas,
sacar los guiJarroa del a
gua hirviendo secarloa co
locarlos en el pesa filtro
dejar enfriar y pasarlos.

h6.2526
20.5hu6
25.7030

H9.7830

H9.3030

Determinación hecha con trozos de 2

g.
go
g.

go

g.

Agua abaog
hida por
25.7080 g.
loza

3.630% g.

3.150% g.

- ug 

agun abad;
bida por
100 g. loza

13.H2 %

12.2% %

cm2. de superficie 

Primera Determigggión:

pesa filtro + loza seca
posa filtro

loza seca

Después de hervir k horas
dejar enfriar 24

Después de hervir k horas,
sacar los guiJarroa del a
gua hirviendo, sacarlos,
colocarlos en el pesa fil
tro, dejar enfriar y pesa;los.

Seggnda Degerminación:

pesa filtro + loza seca
pesa filtro

loza seca

H3.N800
20.138“
23.3H16

“6.6230

¡+6.3300

#5.8k20
20.138H
25.7036

g.
go
g.

g.

go

g.

80

Agua abso;
bida por
23.3%16 g.loza.

3.1%30 g.

2.8500 g.

Agua abad;
bida por
100 g. loza

13 0L.'6 g

12.20 5



Hervir Mhoras, dejar
enfriar 2k y pesar

Despuee de hervir H horas
sacar guijarroa del agua
hirviendo, aecarloa, colg
carlos peaa filtro, dejar
enfriar y pasarlos.

“9.2938

“9.0028

Determinación hacha con trozos de 5

g.

g.

Agua abeog
bida por
23.3k16 g.
loza

3.N518 g.

3.1608 g.

Agua abeo;
bida por
100 g. loza

13.H3 %

12.29 5

cm2. de auperficie 

Primera Determinacióg:

pesa filtro f loza seca
peaa filtro

loza seca

Después de hervir H horaa
y dejar enfriar 2h horas.

Después de hervir h horas,
retirar loa guijarroa del
agua hirviendo, sacarlos,
colocarlos en el peea fil
tro, dejar enfriar y peaa¿loa.

gegggga Determinación:

pesa filtro f loza seca
pesa filtro

loza seca

Hervir k horas, dejar enfriar 2k horas

88.1518
52.9700
35.1818

92.97H0

92.5038

85.1198
52.9700
32.1H98

89.6198

ge
Se
ge

8

g.

ge

g.

ge

Agua abao;
bida por
35.1818 g.
loza

k.8222 g.

ge

Agua abaog
bida por
32.1H98 g.
loza g.

Agua abao;
bida por
100 g. loza

13.66 5

12.37 fi

Agua abaog
bida por3‘.lo“

13.69 í



Después de hervir H horas,
retirar loa guiJarros del
agua hirviendo, secarloe,
colocarlos en el pesa fil
tro, deJar enfriar y pesa;
los. 89.2008 g. H.0810 g. 12.70 i

La otra modificación del método consistía en mantener

el material en agua a ebullición durante 25 horas, se dejaba en

friar esta durante 2h horas, después de lo cual, se quitaban

los trozos, escándalos con trapo de hilo y pesándoloe.
El material se mantuvodurante 3 horas en estufa a

105-110o C (constancia de peso). al tamaño de los trozos en

eayadoe era de 2 om2.

Primera Determinación:

pesa filtro + loza seca k3.H630g.
pesa filtro 20.1380 g.

loza seca 23.3250 g.

Agua abeo; Agua absoz
bida por bida por
23.3250 g. 100 g. loza
loza

Después de hervir 26 horas
dejar enfriar 2h y pesar H6.6280 g. 3.1650 g. 13.62 %

Despues de mantener los trozos durante 25 horas en

agua a ebullición observamos que ésta presentaba un residuo en

suspensión, el cual sedimentódespués de dejar enfriar el liqui

do, evidentemente él proviene del desgaste producido en el mate

rial por los continuos choquesdurante la ebullición.

Entonces despues de retirar los trozos del agua, para

recuperar eee material desprendido, filtramos por un papel de

cenizas taradas y después de calcinar y pesarlo agregamoseee

peso al del material saturado de agua, asi se obtuvieron los

valores siguientes:



pesa filtro f loza humeda“6.628€ g.
I|residuo de calcinación 0.0h50

peeo verdadero H6.6730 g.

segunda Determinación:

pesa filtro + loza seca H5.1860g.
pesa filtro 20.1380 "

loza seca 26.0k80 "

Después de hervir 25 horas,
dejar enfriar 2h h. y pesar k8.5910 g.

Agua abaog
bida por
23.3250 g.
loza

3 ge

Agua abeox
bida por
25.0%80 g.
loza

g.
Después de la recuperación del material

durante la ebullición:

pena filtro e loza húmeda#8.5910 g.
residuo de calcinación 0.0“10 g.

peso verdadero H8.6320 g.

Agua abeo;
bida por
25.0H80 g.loza

30% ge

Agua abao;
bida por
100 g. loza

13.76 S

Agua abeog
bida por
100 g. loza

13.59 S

desprendido

Agua abeo;
bida por
100 g. loza

13.75 5

Hicimos además la misma experiencia con solución de

azul de metileno al l o/oo, pero ahora manteniendo esa solu

ción a ebullición y sacamos muestras de trozos, periodicamen
te el último fué retirado de la solución al cabo de 36 horas

de ebullición y deapuóade dejar enfriar la solución durante

24 horas; el resultado puede observarse en la fotografia N9 6,

en ella se observa, que la penetración del mismoae hace máe

rapidamente que en el ensayo en frio, pero el contorno de pong
tración, no ee tan uniforme. (l) Foto N9 6.



Las observaciones que podemoshacer de este método,

son lee siguientes: '
Los valores obtenidos, son en general mayoreoque loe

obtenidos por el método de inmersión en agua a le temperatura

u ambiente, además, la modificación del método que consiste en

retirar los trozos del agua, inmediatementedespués de lee k

hores de ebullición sin dejar enfriar el liquido, dá en todos

los caaoe valores más bajos alrededor del 1 %de diferencia.

Por otra parte, hemosprobado que una ebullición pag

longada, durante 25 horas, no reporte ningún beneficio, pues /

si bien el valor hallado es algo mayor, ee desprende del maten

rial original una cantidad apreciable del mismo,en forma de

arenilla fina, que es necesario recuperar por filtración para

obtener el valor exacte del agua absorbida.

E1 método practicado con cuidado y durante un tiempo

de k horas a ebullición suave, para euitar la destrucción del

guijarro, da mejores resultados y es más cómodoy rápido que

el metodo de inmersión en agus a le temperatura ambiente.

Foto H" 6 a Ebullieión durante 35 hores en azul de netilene ell o oe.



El tercer metodo ensayado, fué el de inmersión en a

gua a presión reducida.

El método está fundado en el hecho siguiente: por re

ducción de la presión se consigue desalojar el aire del inte

rior de 1a red capilar del material cerámico, entonces, sumer

giendo éste en agua, se consigue que ella penetre en los poros

con mayor rapidez, ya que la resistencia es menor que en el cg

so de trabajar a presión y temperatura ambiente.

La técnica empleada es la siguiente:

Se utiliza comocámara de vacio un desecador, al cual

en 1a parte inferior, se lo llena con agua destilada y sobre

ella se pone el plato, donde se colocarán los trozos a ensayar,

estos serán preparados comoen los casos anteriores, es decir,

cortan dos en pedazos de tamaño conveniente, limadss sus aris

tas, lavados con agua destilada y colocados en un pesa filtro

tarado en 1a estufa a 105-1109 C durante 3 horas (peso constan

te). El desecsdor deberá tener una llave de vidrio en 1a par

te superior, que es por donde se hace el Vacio, la bombaemplea
da es de las comunesde aceite.

Una vez instalado el desecador convenientemente, se

coloca en el plato del mismo,el material a ensayar, se cierra

con su tapa el desecador y se conecta ¿ste con la bombade va

cio, ésta se hace funcionar durante H minutos, se observará en

tonces, que el agua que un momentoantes desprendia algunas

burbujas del aire disuelto en ella, ahora lo hacen tan abundan

tamente, que de la impresión que hirviera. Re desconecta en

tonces el desecador de 1a bomba, cerrando la llave de vidrio

esmerilada de éste y se hacen caer los trozos que estaban en el



plato del desecador a la parte de la cubeta donde está el agua.

Ensayamospor este método y con el objeto da ver si

hay variación de los valores con el tamaño de los trozos, con

las tree medidas 0.5, 2 y 5 cmz. y además variando el tiempo

de inmersión, la primera experiencia duró 1/2 hora de inmer

sión y vacio, y la segunda se hizo l hora de vacio y luego de

Jamos a la presión atmosférica normal, el material sumergido

en el agua, durante 2h horas, los valores hallados son los ai
guientes:

El pesa filtro con 1a loza permaneció 3 horas en es

tufa a la temperatura de 105-1109 C (peso constante).

Experiencia hecha con loza de 0.5 cm2.MMM:
pesa filtro f loza seca
pesa filtro

losa seca

Inmersión 1/2 vacio

Inmersión 1 hora vacio,
dejar 2k horae a la pre
eión normal y pesar.

Segunda Determinación:

pesa filtro f loza seca
pesa filtro

loza seca

Inmersión 1/2 hora vacio

“309020 ge
20.5“h6 ge
23.357“ 8o

#7.110c g.

“701120 g.

41.8750 g.
20.5HH6 g.
21.330“ g.

kh.806H g.

Agua abeog
bida por
23.357k g.
loza

3.2080 g.

302100 ge

Agua abaog
bida por
21.330h g.
loza

2-931“ Se

agua abso;
bida por
100 ge 1028

13.60 S

13.74 %

Agua absog
bida por
100 g. loza

13.7% 1



Inmersión 1 hora vacio, de
Jar 2h horas presión normal
pesar. HH.7920 g.

Experiencia hecha con trozos de 2 cm2.

2.9170 g.

Primera determinación:

pesa filtro f loza seca
pesa filtro

loza aoca

Inmersión 1/2 hora vacio

Inmersión 1 hora vacio, dg
Jar 2%horas a presión at
mosférica normal y pesar.

Saggnda Determinación:

pesa filtro + loza seca
pesa filtro

loza seca

Inmersión 1/2 hora vacio

Innnraión 1 hora vacio, do
Jar 2%horas a presión at
mosférica normal y pesar.

M3.hk50
20.138H
23.3066

H6.6N2O

“6.6580

1+5.akzo
20 .1380
25 .7olro

N9n328C

“9.3670

g.

go

80

g.
80
g.

g.

g.

Agua abaog
bida porgo
loza

3.1970 g.

3.2130 g.

Agua abia;bida orgo
loza

30%60 go

3.5250 g.

Experiencia hecha con guijarros de 5 cm2. 

ggimera Degerminacióg:

pesa filtro + loza seca 88.1080 g.
pesa filtro

loza seca
52.9700
36.1380

go
En

13.67 %

Agua absog
bida por
100 g. loza

13.71 5

13.76 S

Agua abaox
bida por
100 g. loza

13.60 %

13.71 %



Inmersión 1/2 hora vacio

Inmersión l hora vacio, dg
¿ar 2h horas presión nor
mal y pesar.

Sepunda Determinación:

pesa filtro + loza seca
peea filtro

loza seca

Inmersión 1/2 hora vacio

Inmersión 1 hora vacio, dg
Jar 2h horas presión nor
mal, pesar.

Las conclusiones que podemos

las siguientes:
Loa valores hallados indican

92.8920

92.91C0

90.08Hc
52.9700
37.11ho

95.127€

95.1710

g

E

ge
ge
ge

8

g.

Agua abeo; Agua abeog
bida por bida porge gelo“
loza g. z
H.8020 g. 13.66 í

Agua abeog Agua abeo;
bida or bida por
37.11 g. 100 g. loza
loza

5.CH30 g. 13.58 S

5.0870 g. 13.70 %

sacar de este método, eon

loe mayoreo porcentajes

de absorción de loa tree métodos eneayados, además elloe ee ob

tienen en un tiempo muycorto 1/2 h. vacio. La diferencia, en
tre eetoe valores y los que ee obtienen deJando el material ou

mergido en el agua, durante 24 horas, a la presión atmosférica

normal, deepuée de aplicarle un vacio durante l hora, ee muypg

queña y puede no tenerse en cuenta. El ensayo correspondiente

aplicando este método y utilizando una solución de azul de me

tileno al 1 o/oo dió los resultados que detallamos a continua
ción:
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Se sumergieron en esta solución trozos de loza de

tres tamaños distintos 0,5 - 2 y E om2. aproximadamente y ade

más, unos pedazos de porcelana; se aplicó el vacio en la misma

forma indicada anteriormente.

Los primeros trozos de loza snoudos a las 2h horas

de inmersión, presentan un contorno obscuro de 1,5 milímetros

aproximadamentede espesor, la porcelana permaneció invariable,

Foto N9 7.

¿e volvió a hacer el vacio y al cabo de otras 2k ho

ras, es decir a las #8 horas, se retiraron otros k trozos, la

penetración del azul de metileno en la loza vs aumentando, lle

gando a tener 2 milímetros de espesor, Fotografía N9 8.

t les 96 hores aparece en 1a loza un contorno obscuro

de 3 milímetros de espesor y la penetración, puede apreciarse

bien en el trozo más pequeño, el cual presents en le parte cen

trel, un pequenocirculo blanco que es la porción de material,

que aún no ha oido alcanzado por el szul de metileno; el trozo

de porcelana, no ha absorbido colorante, Foto N0 9.

La Foto N9 lO, representa el conjunto de trozos, al

cabo de lkk hores de vacio la penetración continúa eVansando,

en los trozos de loza y alcanza H milímetros es espesor, en

cambio el trozo de porcelana continúa blanco.

C1 conjunto que aparece en la Fotografía h" ll repre

senta 168 hores de vacío y la penetración se hs hecho en un es

pesor de 5 milímetros en el material de loza, pero no ha conse

guido penetrar la porcelana.

Comperstivamsnte con el método de absorción de saul

de metileno por inmersión a la presión atmosférica, ¡ste es mu

cho más rápido.
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Foto N9 7 - Inmersión durante 2%horas (vació) azul de metilo
no al l o/oo

Foto H9 8 - Inmersión durante H8horas (vacío) azul de metile
no ¿l 1 o/oo.
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foto N9 9 - Inmersión durante 96 horas (vacío) azul de metile
no al 1 o/oo.

Foto N9 10 - Inmersión durante 14%horas (vacío) azul de until;
no al 1 o/oo. .



Foto N9 11 - Inmersión durante 168 horas (vacío) en azul de mgtileno al 1 a/oo.

Comolos valores hallados, ensayando este método de

vacío, no een constantes, pensamos en hacer una tabla de abaog

ción de agua, de dicho material en función del tiempo y ver 4
cuando se alcanza un valor máximode absorción.

Para ello trabajamos con trozos de 0,5 cmz. y los so

metimes a un vacío continuado en las condiciones antes dichas,

durante 120 horas, tomandolos Valores cada 2k horas, los ro

sultados figuran a continuación:

pesa filtro + loza saca “3.6H00g.

loza seca 23.0936 g.

Inmersión durant. 1 hora,
vac o h6.71%6 g.
Inmersión durante 24 horas
vacío #6.7920 g.

Agua abaqg
bida por
23.0936 g.
loza

31C7h6 Q;

3.152€? go

Agua ¿bang
bida por
100 g. loza,

13.31 %

13.6“ S
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Inmersión durante k8 horas,VHCÍO ge 80 %
Inmersión durante 72 horas,
vacio k6.8516 g. 3.2110 g. 13.90 W
Inmersión durante 96 horas,VGCÍO ge go
Inmersión durante 120 ho
ras, vacio “6.85H0 g. " "

Analogamentea las tablas cue figuran en el primer

método ensayado, se vé que hay una absorción de agua muy gran

de durante la primera hora y luego, los valores crecen hasta

el máximo muy lentamente.

ndemás el máximo obtenido por este método es mayor

que el obtenido por el primer procedimiento.

El último método ensayado, cuyo principio está enun

ciado anteriormente, consiste en mantener el material cerámico

en una atmósfera de amoniaco o de ácido clorhídrico, 1a técni

ca empleadaes la siguiente:

El material cerámico seco y arregladss sus aristas

para evitar pérdidas de peso, lo mantuvimosdurante 2k horas

en el interior de un desecador, en cuya cubeta colocamos en cg

da caso una solución acuosa. de amoniaco y ácido clorhidrico

concentrados, respectivamente; después de esto se sumergen los

guijarroe (que estuvieron comoya dijimos 2%horas sn esa at

mósfera) en agua destilada y se dejaron otras 2k horas, des

pués de las cuales, se retiraron, sacaron con un trapo de hilo

y se posaron en un pesa filtro.

Los resultados obtenidos, figuran a continuación:

La loza permaneció 3 horas en estufa a la temperatu
ra de 105-1109 C.

La dejamos 2h horas en una atmósfera de amoniaco con



centrado, y luego la sumergimoeen agua destilada manteniéndo
la 2h horas.

Primera Determinación:

pesa filtro + loza seca
pesa filtro

loza seca

Permaneció 2Mhoras en at
mósfera de amoniaco. Inmeg
sión 2h horas agua, secar
y pesar.

Segugda Determinación:

pesa filtro f loza seca
pesa filtro

loza seca

Permanecíó 2h horas en nt
mósfera de anoniaco. Inma;
sión Sk horas en agua, ee
car y pesar.

Jerunda Lodificación _¡__
En vez de emplear

Primerg_gg;erminación:

pesa filtro + loza seca
pesa filtro

lOza seca

Permaneció 2h horas en at
mósfera de ácido clorhidri
co. Inmersión 2k horas
agua, secar y pesar.

No.0c7o
20.1360
19.871€

Ec
go
ge

h2.2720 g

43.2060
20.1360
23.0690

Se

g.

h5.eo7o g.

Agua abqu
bida por
19.8710 g.
loza

2.2650 g.

Agua absog
bidu por
23.C69C g.
losa

2.6020 g.

amoniaco usamos ácido

39.9870 g.
20.1360 ge
19.8510 g.

k2.36hc g.

Agua abso;
bida por
19.8610 g.
loza

2.3770 Se

Agua abeog
bida por
100 g. loza

11.%0 S

Agua abeog
bida por
100 g. loza

11.27 i

clorhidrico.

Agua abao;
bida por
100 g. loza

11.95 i



Segunda Determinación:

pees filtro + loza seca N2.138?g.
pesa filtro 20.1360 g.

loza seca 22.0027 g.
Agua absog agua abeog
bida por bide por
22.0027 g. 100 g. loza
loza

Permaneció 2h horas en at
mósfera de acido clorhidri
co. Inmersión 2k horas a
gua, secar y pesar. h%.7527 g. 2.61HCg. 11.87 fi

Las conclusiones que se desprenden del análisis de

loe resultados obtenidos son los siguientes: para el material

ensaysdo por nosotros (loza), estos procedimientos no condu

cen a ningún resultado favorable, ya que los valores obteni

dos eon aproximadamente iguales que los que figuran en la ta

bla de absorción de agua, a la presión atmosférica (1€? meto

do eneayado), para el mismo tiempo de inmersión.

Realizamos edemáe otro ensayo con el objeto de poder

seguir visualmente la absorción del liquido por el mismomate
rial cerámico.

Empleamoeel método de vacio por considerar que es el

más rápido de lee métodos ensayadoa, pero reeolvimos cambiar el

colorante, con el fin de ver si éste tiene alguna influencia en

la velocidad de penetración; el colorante empleadofuó la eoei

na y laa fotografias 12 y 13 muestran le penetración del colo

rante al cabo de las 24 y k8 horas de inmersión en una solución
de eosina al 1 o/oo.

Se observs claramente, que la velocidad de penetra

ción de este colorante, es muchomayor que la del azul de meti

leno, ya que a laa H8horas aparece el material practicamente
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atravesado por el colorante eosina, mientraa que con azul de gg

tileno por el mismométodo se necesita un tiempo de 168 horas.

Foto N9 12 - Inmersión durante 2k horas (vacio) eosina al 1 o/oo

Foto H9 13 - Inmersión #8 horas (vacío) eosina al 1 o/oo.
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Los ensayoe de absorción de agua por porcelanae, los

realizamos por los dos métodos que dieron mejores resultados

para 1a loza; tal son el de absorción de agua en caliente y el

método aplicando vacio.

La técnica empleada es 1a mismadesoripta anteriormeg

te, para cada uno de los métodos.

El tamaño de los trozos enseyedoe era de 2 cm2.

Los resultados obtenidos, figuran e continuación:

La porcelana dentro del pesa filtro permaneció 3 ho

ras en estufa a le temperatura de 105-1100C (poso constante).

pesa filtro r porcelana seca 3h.2900 g.
pese filtro 29.1360g.

porcelana seca le.15h0 g.

Agua absorbida
por ICO g.loza

Inmersión durante l hora (vacio) 3H.29C0g.
Inmersión durante 96 hores (ve
cio) 3H.2900 g. -

El mismomaterial fué eneayado por el método del agua
a ebullición.

El pesa filtro con le porcelana permaneció 3 hores en

estufa a la temperatura de 105-110o C (peso constante).

pesa filtro f porcelana seca 33.381h g.
pesa filtro 20.5%70g.

12.83hh g.

Inmersión en agua hirvients durante 1 hora 33.381“ g.
Inmersión en agua birviente durante 96 horas 33.8806 g. 

¿n este método aplicado a la porcelana eo comprueba

lo que se observó con el mismométodo aplicado a la loza, el

material experimenta una pérdida de peso y esta es debido, a la

continua fricción del material durante la ebullición del agua.

Otros dos materiales ds porcelana, eneayedos por el

métodode vacío, dieron el resultado siguiente:



pesa filtro + porcelana seca 61.1990 g.
psss filtro 20.5k70g.

porcelana seca “0.6520 g.
Agua soso; Agua absog
bida por bida por
¡00.6520 g. 100 g.

Inmersión de 1 hora (vacio) 61.20N0 g.
Inmersión de 96 horas " 61.2038 g. 0.0050 g. 1.22 S

El material es de fractura granulosa y muydificil de

secar superficialmente con el trapo de hilo, por lo tanto el de

to de absorción de agua, puede estar afectado de un cierto error

Otro material semejante s1 anterior, enssysdo por el mismomé

todo, acusó el siguiente valor.
pesa filtro + porcelana seca H8.7020g.
pesa filtro 20.5k70g.

porcelana secs 28.1550 g.
Agus absog Agus sbsqg
bida por bids por
28.1550 g. 100 g.

Inmersión de l hora(vacio) H8.7070 g.Inmersiónde96homeu ge 80 1'

Clasificación industrial de los productos cerámicos 

Se distinguen dos grandes grupos:
(vidrisdos

Productos porosos
(no vidriados

(vidriados
Productos compactos (

(no vidrisdos

Articulos o productos cerámicos porosos 

Se distinguen en este grupo dos clases de materiales
distintos:
Materiales de construcción 

No resultan blancos después de la cocción debido a ls

cantidad de impurezas que poseen las arcillas o tierras arcillg
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sas que entran en su composición, podemoscitar aqui los ladri

llos huecos y compactos,tejas, tierras cocidas, etc.
Existen ademásotros que por el contrario son blancos

después de la cocción, comoalgunos ladrillos refractarios, a

zulejos, laJas, etc.
Entre los utensilios y vasijas 

¿n el primer grupo hay objetos que no son blancos de;

pues de cocidos, por ejemplo: mayólicas, cacharros de barro,

floreros y objetos de arts barnizsdos o nó.

En el segundo sub grupo ubicaremos s los productos

blancos después de cocidos, estss son las losas, pipas, etc.

Productos compactos o conglutinados 

Aquí podemoshacer una primers división de acuerdo a

que su masa sea cpsca o traslúcida.

Los objetos apacos o traslúcidos solamente en los Dog

des de poco espesor (gres cerámico).

Entre los materiales de construcción, los materiales
que no son blancos después de cocidos.

Articulo para recubrir pisos, baldosas, azulejos, etc. 
Existe un segundo grupo que posee pasta blanca des

pués de cocidos: ladrillos y baldosas resistentes a los ácidos.

No son blancos después de cocidos: cubss y recipien

tes de gres para la industria quimica.

En otro grupo predominan los que son blancos después

de cocidos: gres cerámico con o sin coloración artificial.

Pasta traslúcida (porcelana o articulos blancos) 

Entre los materiales de construcción, debemoscitar



a las muelas de porcelana dura para molinos.

VasiJas de porcelana dura: tazas, platos y objetos
de adorno.

Porcelana tierna, porcelana de huesos, oorcelana tr;
tada y porcelana de seger.

Clasificaciones Aduanerss 

Lsggslación Aduanera de la República Argentina 

La Aduanade la República Argentina, tarifa de ava

lúos, Sección XIV, en las notas insertadas al comienzode di

cha sección, se hallan consignadas ciertas normas aduaneras r3

lativas al despacho de lozas y porcelanss y a los efectos de su

mejor inteligencia, transcribimos textualmente las notas que a
dichos artículos se refieren.
Art. 13 - Se consideran comoloza los artículos fabricados con

un cuerpo sustancialmente opaco, no muyblanco, a veces coloreg

do, fractura tarrosa de más de 0.5 % de absorción.

Art. 1k - Loza pintada o decorada de un solo color se aforará

con un aunanto de 30 z sobre lo consignado para la loza lisa,

blanca y las de más de un color con un 50 S de recargo.

Art. 15 - La loza lisa pintada y decorada con oro, plata o pla

tino, tendrá un recargo de 7D1 sobre los respectivos aforos de
loza lisa blanca.

Art. 16 - La loza de relieve tendrá un aumento de 20 í sobre

los aforos de la loza lisa.

Art. 17 - La porcelana con filetes de color solamente excep
tuando el dorado se aforará con un aumento de 30 %.

firt. 18 - La porcelana pintada y decorada se aforará con un ag



mento de 60 fi sobre los aforoo que ae fijan a la porcelana lisa
blanca.

Art. 19 - La porcelana pintada o decorada con oro, plata o pla

tino, tendrán un recargo de 100 % sobre los aforoe fijados a la

porcelana blanca.

firt. 20 - La porcelana con relieve sufrirán un recargo del 20%

en aus clases respectivas.

La legislación aduanera de la República de Francia 

La AduanaFrancesa ha reglamentado ciertos materiales

cerámicos en los términos transcriptos a continuación, loa cua

lee son copia fiel de las Tarif des Douanesde France de 1938.

(Direction General des Douaneede la Republic de France).

Los ladrillos y piezas de construcción refractarios 
La clasificación se hace en base a su composición quimica.

un tierra arcilloaa conteniendo

32 i de A12 03

En tierra arcillosa conteniendo

más de 32 i A12 03 y menos de

H5 S A12 03.

Ín tierra arcilloea conteniendo
Aluminoaoy Sílico «luminoso

de H5-70 3 A12 03, igual que tg

dos los artículos conteniendo

nndalucita, cianita, eillimani
ta, mullita, bauxita diaapore y
corindón.

En tierra arcillosa conteniendo

7C % o más de A12 03.
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Materiales cerámicos ¿ue tengan en su composición:

ias de 85 S de sílice.

Conteniendo Mg0 y Cr2 03.

Carburo de Silicio.

Grafito plombagina y otros derivados de carbono.

¿ircornio y sus compuestos Zr 02 y Si Oh Zr.

Por lo tanto en Francia para la clasificación aduane

ra de los materiales indicados, han seguido un criterio quími

co, puesto que ella se baea en 1a proporción relativa de algu

nos componentes quimicos que consideran fundamentales.

¿ete criterio no es adoptado por nuestra tarifa de
avalúos.

Legislación Aduanera de Alenania 

Copia fiel de Der Deutsche Zolltafir - 1937.

Porcelana y articulos con material semejante a la por

celana (porcelana blanda, porcelana Inglesa, porcelana fritada
y no vidriada) en blanco 

El mismo material coloreado —

El aforo es el mismocuando tienen partes metálicas o
cuando tienen una cubierta metálica.

Cuando está combinada con otros materiales siempre que

ellos no paguen separadamente mayor aforo 

Cbservación: Las mareas de fábrica que no decoran la porcelana

ei no que indiquen su procedencia, se considerarán articulos
con un solo color.

Lozae.

artículos de loza simples (caños, codos, comedores gg



rs ganado, vasijas y otros recipientes para uso domestico.

Piedras y planchas lejas para hornos.

Canillas, serpentines, refrigerantes y bombas.

Lozae para uso doméstico que no son blancas por efec

to de la cocción, moldeadas o prensades.

De más de un color en el decorado aunque eee color sea

aplicado con pinturas especiales vidriado 
no vidriado 

?err111as para estufas, cocinas etc. vidrisdo, lisos no vidriadoe
decorados.

ripas blancas o de un solo color ein vidrier.
Ladrillos refractarios vidriadoe

no vidriados.

Crisoles, retortas, capsulas, caños cilindricos, 1a
jae, criaoles de cemento y Mgo.

Frieoe, artículos decorativos.
Lajas para pisos o de material fritado.

Planchas para cubrir paredes de loza fritade de 1
solo color

de varios colores

con parte metálica.

No mencionados la loza sanitaria y la Hayólica.

De acuerdo con lo transcrito se deduce que los produg

tos cerámicos que pasan por la Aduana Alemana, son fundamental

menteclasificados en atención a tres cosas: su uso, su color y
sus decoraciones.

Legislación Inglesa 

Tarifa de avalúoe para artículos cerámicos publicados



oficialmente por Lloyd‘s Import Datios List Noviembre 28 de 19%1

N9 52.

Loza para pavimento 15 % del valor declarado.

Loza en general paga l libra 5 chelines cada 50 Kg.

Azulejos pagan por yarda cuadrada de acuerdo al color, los blog

cos pagan menos que los coloreadas.

Porcelana nara mesa paga lO fi valor declarado.

“orcelana de lu‘o caga 33.1/2 %valor declarado.
Frtículos sanitarios 2? y valor declarado.

otros utensilios 30 1 valor declarado.

Material irrompible 33.1/2 i valor declarado.

En Inglaterra existe un arancel para tales productos

pero la clasificación de los mismosqueda librado a la recono

cida idoneidad de los asesores del fisco, los cuales según loe

informes recogioos nor nosotros en fuente fidedigna, no reca

ban en ningún momentoen análisis químicos o fisicos ni otras

Druebss periciales. Si bien es cierto que este temperamento

podria inducir a una cierta confusión, en la práctica estos ig
convenientes no se producen.

Conclusiones 

Del estudio comparado, de los métodos de absorción

de agua, estudiados anteriormente, se deduce claramente, que

el métodoaplicando el vacio, es el más aconsejable, por las

siguientes causas: 1° Rapidez y facilidad de realización; 2°
Tue es el método, de todos los estudiados, que de los valores
más elevados.

Para practicarlo, aconsejamosseguir la técnica si
guicnte:



a) - rrepaggcién de la guestrg_;

3e cortarán los trozos del material en examen, lo más

uniformementeposible; para este fin se podrá usar unas tenazae

o si no marcar los trozos con un diamante y luego cortarloe.

¿e limarán los bordes y aristas muyfiloeos para ev;

tar que se desprenden pequeñas eaquirlae que podrian hacer va

riar los resultados, luego ee lavan esoe trozos con agua desti

lada, con el objeto de eliminar la arenilla fina que podria ha

berae adherido durante el limado. i
¿e colocan luego en estufa a la temperatura de 105

1109 C (dentro de un pesa filtro previamente tarado) hasta pe
so conetante.

b) - Diagogitivo egrogiado utili¿ap;g_gggg_gggggg_gg_gggig_;

¿1 diapcsitivo aconsejado nor nosotros, ee un deeecg

dor de más o menos 20 centimetros de diámetro de eu boca y 30

centimetros de altura, deberá tener necesariamente eu cubeta,

que para el caso ee llenará con agua y además, en eu tapa una

llave de vidrio, que es por donde se hace el vacio.

c) - Ejecución 

Unavez preparado el dispositivo, se coloca el mate

rial sobre la placa del deeecador, se conectH le llave de eete

con la bombade vacio y ee hace funcionar ésta durante h minu

toe, oe desconecta luego el deeecador de la bombay ee hace

caer el material a la cubeta, ouedando este sumergido en el 

agua; ee.deja el material en esas condiciones 30 minutos, des

pues de este tiempo se hace penetrar el aire en el deeecador,

ee retiran los trozos, se aecan con un trapo de hilo, colocándg

los inmediatamente en el pesa filtro y ee pesan.

-0
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El aumento de peso, corresponderá al agua absorbida

por el material en examen; el porcentaje de agua absorbida, ss

calculará con la siguiente fórmula:

Peso material húmedo- Peso del material seco 100 = Agus absorbPeso del mate al seco bida por
100 g. delosa.

Traslucide: 

Hemosobservado que láminas de loza de caras parale

las y de un espesor de C,6 milímetros ya son opacas.

En cambio, láminas de porcelana de hasta 7 milímetros

todavia, son traslúcidas.
Es indudable que esta propiedad, si bien útil, para

diferenciar losas y porcelanas tipicas, no tendrá la mismasig

nificación, cuando se trata de materiales comprendidosen la

zona situada entre ambos,pues existen distintas variedades de

cada uno de estos materiales cerámicos, y ellas son el produc

to de la composición de las mezclas y la temperatura de cocción
de las mismas.

-o

Dejando sentado que la diferenciación entre lozas y

porcelanas, no debe practicarse a nuestro Juicio, por el dietig
to tenor de agua absorbida, dado lo que se ha expresado en el

curso ds este trabajo (casos limites) y la existencia ds porce

lana que absorben hasta “,00 % (') de agua, valor muysuperior,

al que rige actualmente en nuestra tarifa de avalúos, que es de

0.5 S para diferenciar ambosmateriales cerámicos, entendemos

que el problema en cuestión, debe plantearse en los términos si
quientes:

(') - H. salmang - pag. 318.
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Teniendo en cuenta los antecedentes aduaneros de psi

ses extranjeros, tales comoAlemaniae Inglaterra, aconsejamos

sin ninguna pretensión, 1a clasificación aduanera en base a lo
siguiente:

Clasificar en primer término, el material en examen

de acuerdo a 1a fractura que ella presente.

(Lozae
1° Fractura terroea (

(Mayólicas.

2° Fractura concoidal - porcelana.

3° Fractura granulosa semejante a 1a fractura del mármolo del

azucar (en general estos productos pueden ser considerados

comoporcelana de menorvalor comercial (artefactos sanita

rios, Jaboneras, parches, piletas, etc.)
Dentro del primer gruno que comprende a las losas ee

puedeseguir el siguiente criterio:
- Loza blanca vidriada.

- Loza pintada o decorada de un solo color.

- Loza pintada o decorada con más de un color.

- La loza lisa pintada y decorada con oro, plata o platino.
- La loza de relieve.

El mismocriterio ee seguirá para los materiales del

segundo grupo:

- La porcelana blanca vidriada.

La porcelana con filetes de color exceptuando el dorado.

La porcelana pintada y decorada.

- La porcelana pintada o decorada con plata, oro o platino.
- La porcelana con relieve.

El criterio que debe seguirse para los materiales del
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tercer grupo, será el siguiente:
- Dadoque estos materiales son utilizados comoarticulos de

construcción el impuesto aduanero deberá ser menor que el

impuesto a los materiales del primero y segundo grupo.

- Ademásestos se presentan en color blanco o en otros colo

res y el impuesto puede grabarse de acuerdo a esta propie
dado

Materiales de color blanco, de otros colores.
Materiales de más de un color.

Ademásdeberá tenerse en cuenta la protección de ls indus

tria nacional que actualmente está surgiendo en gran forma.

De esta manera, entendemos simelificar el problema

aduanero, no dejando librado a uno o varios ensayos de carac

ter fisico o quimico, para la diferenciación de los materiales
en cuestión.

Estableciendo en esta forma un criterio fiscal más

equitativo y conciliando mejor, los diferentes intereses en

¿jaumfir
pugna.



B I B L I O G R A F I A

Chemical Abstracta

Standards and spocifications for no nutalies minerals and

their. producto - Abril 1930

Taylor - Treateao on theorethical chomdstry

P. Pascal; frait‘ de chimie mineral.

H. Salvetat; Produits hidrauliques, ceromiquo; Venezia (1920)

A. Granger; La ceramique industriello (1905)

H. Salmang; La ceramiquo du point de vuo phyaique ot chimi

que, 1935.

C. Bischof; Los Argiles Retractaires. (1906)

Garurfa, E.; Cerámica; Torino, 1930.

D. Armand; Manuel de ceramiquo industrie1,- 1922.

Enciclopedia de quimica industrial do Ullmann.

Enciclopedia Espasa.

Lloyd's Import datiea list. Noviembro28 de l9h1, N9 52
Der Deutsche ¿olltarif. L937.

Tarif dee douanos de France - Directions General dos douanes

de la Republic do Franco. 1938.


