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I N T R O D U C C I Ó N 

B n el p r i m e r v o l u m e n hemos descr i to la fa
b r i c a c i ó n de los colores en po lvo y de los bar
nices. 

L a s bases de la f a b r i c a c i ó n de los diferentes 
productos empleados po r e l p i n t o r son : colores 
mol idos , p i n t u r a s , r ecubr imien tos y mas i l las , 

B n el presente v o l u m e n examinaremos los 
m é t o d o s de p r e p a r a c i ó n de los productos a r r i b a 
citados. Desde el p u n t o de v i s t a de la a p l i c a c i ó n 
de los colores y barnices, es, en r ea l idad , lo 
que conviene conocer mejor . 

H e m o s d i v i d i d o este segundo v o l u m e n en 
tres partes : 

1. a P i n t u r a s . 
2. a Revoques y mas i l l as . 
3. a V a r i o s . 
H e m o s seguido las mismas l í n e a s genera

les que en e l v o l u m e n an te r io r , es decir , nos 
hemos l i m i t a d o a dar le u n c a r á c t e r esencial
mente p r á c t i c o . 

Rea lmente , h u b i é r a m o s podido r e u n i r toda
v í a m a y o r n ú m e r o de recetas ; pero, como no 
deben forjarse i lus iones sobre su va lor , hemos 
pre fe r ido , dar en cada caso indicaciones concre
tas sobre los procedimientos de f a b r i c a c i ó n , ha
c i é n d o l a s segui r de ejemplos precisos. 
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Con *el nombre de recetas hemos reun ido 
cier to n ú m e r o de f ó r m u l a s publ icadas, que no 
s iempre t ienen va lo r exacto, pero que a veces 
son ú t i l e s para da r idea de aquello que se p ro 
pone. 

E n la Te rce ra Par te se e n c o n t r a r á n nume
rosos datos respecto de los productos empleados 
por el p i n t o r , y que creemos s e r á n consultados 
con provecho porque só lo se encuentran dise
minados , cuando es m u y ú t i l tenerlos reunidos . 

CH. COFFIGNIER. 
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P R I M E R A P A R T E 

P I N T U R A S 

C A P I T U L O P R I M E R O 

G E N E R A L I D A D E S 

E n el v o l u m e n precedente hemos estudiado 
los diversos colores en polvo , a s í como los b a r n i 
ces y las substancias empleadas en la fabr ica
c ión de é s t o s . 

L o s colores en po lvo , o pigmentos, se em
plean ra ramente en d icho estado. Se hacen con 
ellos diversas preparaciones, s e g ú n que se con
sidere su uso en las artes o su empleo para 
decorar o preservar . E n el p r i m e r caso, los 
colores son s implemente m o l i d o s ; en el segun
do, la p r e p a r a c i ó n es m á s completa , agregando 
a la pasta productos diferentes para l l eva r l a a 
u n estado m á s o menos fluido que p e r m i t a el 
empleo fác i l del p i n c e l ; a s í se f o r m a n las pin-
iuras, a las cuales se ex igen cualidades va r i a 
bles s e g ú n el uso a que se des t inan . E x a m i 
naremos estas preparaciones a l t r a t a r de cada 
clase de p i n t u r a . 
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L a s propiedades de las diferentes p i n t u r a s 

son f u n c i ó n de la naturaleza de los p igmentos 
que en t r an en su c o m p o s i c i ó n , a s í como de la 
de los ag lu t inan tes . Pero conviene, de momen
to , s e ñ a l a r la i m p o r t a n c i a de la naturaleza de 
las superficies que deben p in ta r se , y que Stas 
l l ama subyacentes. 

L a regla general es que las p i n t u r a s deben 
adhe r i r perfectamente a los subyacentes sobre 
los cuales se ap l ican , y é s t o s son m u y numero
sos : madera, cemento, piedras diversas, me
tales, etc. 

Sobre una madera b ien seca, las p i n t u r a s 
adhieren b i en . Sobre cemento se expe r imen tan 
dif icul tades especiales en las p i n t u r a s a l ó leo , 
por causa de la a l ca l in idad del cemento, que 
saponifica el aceite de la p i n t u r a . 

L o s subyacentes sensibles a la humedad , 
pa r t i cu l a rmen te el yeso, pueden en ciertas con
diciones absorber agua, lo que hace r á p i d a m e n 
te sal tar la p i n t u r a . P o r esto las p i n t u r a s sobre 
yeso se aguan tan m u c h o me jo r en los i n t e r i o 
res que en el ex t e r io r . 

Para que las p i n t u r a s adh ie ran b ien se em
plean aprestos, de los cuales t ra taremos en la 
Segunda Par te . 

Pero conviene, antes que nada, p reparar la 
superficie que debe p in ta r se . 

vSe empieza po r u n desbastado, que se hace 
en seco, con piedra p ó m e z o con papel de l i j a , 
s e g ú n la naturaleza de las superficies que se 
quieren preparar . 

E l po lvo produc ido por esta o p e r a c i ó n se 
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q u i t a por sacudimiento , empezando por a r r i b a , 
mediante una escobilla a p r o p ó s i t o . 

L a capa de p r e p a r a c i ó n solamente se da so
bre mater ia les absorbentes ; s e g ú n la na tu ra 
leza del subyacente, d icha capa es m á s o menos 
flúida y m á s o menos grasa, compuesta de t a l 
suerte, que impregna perfectamente. 

Cuando debe aplicarse una capa de p i n t u r a 
sobre o t ra de p i n t u r a an t i gua , debe procederse 
a una l i x i v i a c i ó n . B s t a se hace con una d i so lu 
c ión a lca l ina , l l amada segunda agua. E s t e t ra
bajo debe hacerse con mucho cuidado y seguirse 
de u n lavado con agua para e l i m i n a r completa
mente cua lqu ie r ves t ig io de á l c a l i . 

S i el t r aba jo ex ige q u i t a r completamente la 
p i n t u r a a n t i g u a y el ba rn i z , es preciso enton
ces emplear una d i s o l u c i ó n c á u s t i c a m á s con
centrada, es decir , la potasa, o b i en diversos 
mordientes creados po r la i n d u s t r i a moderna . 

Como ocurre frecuentemente, cuando se em
plea la potasa y es necesario r e p e t i r la opera
c ión , los lavados pueden ser insuf ic ientes para 
e l i m i n a r todo el á l c a l i . Por e l lo se ha recomen
dado hacer preceder a l ú l t i m o lavado con o t ro 
de agua á c i d a : 

A c i d o s u l f ú r i c o . . . . . . 10 partes 
A g u a 90 » 

E n la T e r c e r a Pa r t e se e n c o n t r a r á n datos 
sobre estos diversos productos . 

E l modo de a p l i c a c i ó n de las p i n t u r a s m á s 
an t iguamente conocido es el que consiste en el 



10 PINTURAS 
empleo de brochas y pinceles, generalmente de 
cerdas, de los cuales ex is ten g r a n n ú m e r o de 
modelos y formas , estudiados para todos los 
casos que pueden presentarse. 

L a p i n t u r a se coloca en recipientes m e t á l i 
cos l lamados botes y ex tendida b ien u n i f o r m e -

FlG. 1. — Brocha de cápsula hermética. 

mente con el p ince l , que se mueve t a n p ron to 
en u n sent ido como en o t ro , lo que se l l ama 
cruzar. 

B n la i n d u s t r i a se emplean p i n t u r a s suf i 
cientemente flúidas para p e r m i t i r su a p l i c a c i ó n 
sumergiendo e l objeto en las mismas : é s t a s son 
las p i n t u r a s por inmersión. 

Se encuentran ac tualmente en e l comercio 
g r a n n ú m e r o de aparatos con los cuales puede 
aplicarse la p i n t u r a por vaporización. 

L o s pinceles usados en p i n t u r a son m u y n u 
merosos : la fo rma , la naturaleza de las cerdas 
y la m o n t u r a v a r í a n con los usos a que se les 
dest ina. 

E n la p i n t u r a de edificios se emplean los 
pinceles redondos. 

L a figura i representa una brocha de c á p 
sula h e r m é t i c a , cuyas cerdas son blancas o g r i 
ses ; la d i s p o s i c i ó n hace el p ince l i r r o m p i b l e . 
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E l d i á m e t r o v a r í a entre 24 y 60 m i l í m e t r o s . 
Para las persianas se emplean brochas es

peciales ( f ig . 2), unas con m o n t u r a de cobre 

FlG. 2. — Brocha para persianas. 

s i n soldadura , recubier ta de a lambre , y otras 
con v i r o l a de cinc engastada. 

Para el en luc ido , las brochas se m o n t a n 
atadas con b ramante o con v i ro las ( f ig . 3) . 

FIG. 3. — Brocha para enlucido. 

L a s brochas para blanquear , o sea .para 
en luc i r a la ca l , l lamadas nantesas, l l evan 
u n c í r c u l o de h i e r r o y un col la r de b raman te 
( f igura 4) . 

U n a brocha que s i rve para cua lqu ie r clase 
de p i n t u r a es la brocha l l amada « L e P o u c e » 
( f ig . 5 ) , con m o n t u r a de v i r o l a de cobre s i n sol
dadura bajo b ramante . 
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E l d i á m e t r o menor es de 15 m i l í m e t r o s y 

el m a y o r de 26 m i l í m e t r o s . 
Para p i n t a r carruajes se emplean sobre todo 

las colas de bacalao, con m o n t u r a de h i e r r o 

FlG. 4. — Brocha para blanquear. 

e s t a ñ a d o o de cobre y con una o dos filas de 
clavos ( f ig . 6) . 

A n c h u r a : 26 a 100 m i l í m e t r o s . 
E n la d e c o r a c i ó n se emplean pinceles espe

ciales, como los pinceles de jaspear, con cerda 

FIG. 5. Brocha «Le Pouce». 

de petit-gris, montados en p l u m a y con m a n 
gu i tos de madera ( f i g . 7) . 

Para a jus tar y encolar e l papel p in tado , los 
cepil los empleados e s t á n representados en la 
figura 8. 

L o s cuchi l los y e s p á t u l a s de p in tores afec
tan t a m b i é n formas m u y diferentes. 
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L o s cuchi l los representados en la figura 9 
son para r e c u b r i r y para co
locar mas i l l a . 

L a figura 10 representa 
u n c u c h i l l o - e s p á t u l a y o t ro 
para t r i t u r a r . 

Para r e c u b r i r grandes su
perficies se emplean cuchi l los 
de hoja cuadrada, cuya an
chura v a r í a entre 8 y 18 cen-

FlG. 7. — Pincel d e jaspear. 

t í m e t r o s ( f ig . 11). L a s p i n 
tu ras q u e se e m p l e a n se 
v i e r t en e n b o t e s d e palas-

Fio . 6.—Cola 
de bacalao. . 

F i a . 8.—Cepillo de empapelar. 

t ro negro o de pa las t ro ga lvanizado ( f ig . 12). 
A n t e s hemos hablado de la a p l i c a c i ó n de 
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p i n t u r a s por v a p o r i z a c i ó n . Para el lo se han 
cons t ru ido numerosos aparatos. L o s p r imeros 
t ipos estaban cons t i tu idos por u n recipiente con-

FlG. 9. — Cuchillos para recubrir y enmasillar. 

teniendo la p i n t u r a dentro del cual se enviaba 
ai re c o m p r i m i d o por medio de u n t ubo flexi
ble . D e l recipiente p a r t í a n otros dos tubos fle-

FlG. 10.—- Cuchillo-espátula y cuchillo para triturar. 

x ib l e s , conduciendo uno la p i n t u r a y el o t ro el 
a i re c o m p r i m i d o . D ichos tubos estaban unidos 
en su ex t r emo , y el a i re , a l escaparse, provocaba 
la a s p i r a c i ó n de la p i n t u r a en fo rma de got i tas 
m u y finas. S e g ú n el espesor de l a p in tu ra , em-
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pleada, se regu laban el d i á m e t r o del o r i f i c io de 
salida y la p r e s i ó n del a i re . E l chor ro se d i r i g í a 

FlG. 11 Cuchillo de recubrir. 

sobre el subyacente en l í n e a s paralelas, p r i m e r o 
en u n sentido y luego en o t ro . 

E l empleo de estos aparatos se recomienda 
sobre todo cuando deben recubr i r se grandes su
perficies. L a fa t iga es menor y e l t i e m p o nece
sario para la a p l i c a c i ó n queda 
considerablemente reducido . 

E l cromó grajo es u n apa
r a to m á s reciente, basado en 
el m i s m o p r i n c i p i o , pero me
jorado en los detalles. 

L a figura 13 representa u n 
c r o m ó g r a f o , m o d e l o grande. 
E l a i re c o m p r i m i d o , a l expan
sionarse por medio de una v á l 
v u l a m o v i d a mediante u n g a t i l l o , produce una 
s u c c i ó n en u n recipiente l l eno de p i n t u r a pues
to a l lado del aparato ; a i re y p i n t u r a se en
cuent ran a la sal ida del aparato fo rmando el 
chor ro de p i n t u r a vapor izada . 

E l rec ipiente que contiene la p i n t u r a e s t á 
cerrado h e r m é t i c a m e n t e y se le e n v í a a i re com-

FlG. 12. — B o h 
para pintura. 
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p r i m i d o . L a p r e s i ó n rechaza la p i n t u r a , que 
pasa a l c r o m ó g r a f o po r la pieza A ( f ig . 14). E n 
el recipiente de p i n t u r a existe u n ag i tador de 
paletas para remover la . 

E l a i re c o m p r i m i d o necesario para l a vapor i 
z a c i ó n sale del rec ipiente de p i n t u r a y va a l cro-

FlG. 13. — Cromógrafo, modelo grande. 

m ó g r a f o por el t u b o B . Se regula el v o l u m e n 
de salida mediante la espita C. 

A p o y a n d o sobre el g a t i l l o D , se abre la v á l 
v u l a E , lo que p e r m i t e e l paso del a i re . C o n t i 
nuando la p r e s i ó n , se separa la p u n t a F , que 
duran te el reposo c ier ra el o r i f i c io de sal ida G , 
y la p i n t u r a sale. 

L o s tubos de salida G son diferentes e i n t e r 
cambiables, l o que p e r m i t e hacer v a r i a r e l r é 
g i m e n y emplear p i n t u r a s de consistencias d i fe-
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FlG. 14.—Máquina de pintar. 

Robinet == Espita. 
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FIG. 15.—Cromógrafo-revólver. 
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rentes, a s í como cambiar los tubos s e g ú n las su
perficies que deban recubr i r se . 

Para trabajos p e q u e ñ o s , con colores l igeros , 
se emplea u n modelo en f o r m a de r e v ó l v e r 
( f igura 15). 

E l recipiente de p i n t u r a es in te rcambiab le 

FIG. 16. Reductor de presión. 

por medio de la espita C ; el r egu lador E per
m i t e modi f ica r el gasto. 

E l t u b o de salida es de aguja desmontable ; 
los d i á m e t r o s son diferentes . 

L a figura 15 representa el aparato en la 
mano, dispuesto para func ionar . 

Como a veces se emplean tubos de á c i d o car
b ó n i c o de al ta p r e s i ó n , es necesario u t i l i z a r u n 
regu lador de p r e s i ó n , representado en la figu-
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ra 16, que pe rmi t e r egu la r la p r e s i ó n a i ó 2 k i l o 
gramos, s e g ú n la viscosidad del l í q u i d o . 

Es te regulador puede colocarse sobre una 
c a n a l i z a c i ó n de a i re c o m p r i m i d o , medio m á s 

FlG. 17. Recipiente de pintur^ del cromógrafo. 

e c o n ó m i c o que el empleo de tubos de gas car
b ó n i c o o de aire c o m p r i m i d o . 

E l poder cubr ien te de una p i n t u r a , consi
derado desde el p u n t o de v i s ta de la opacidad, 
v a r í a con la naturaleza del p i g m e n t o , pero de
pende igua lmen te de la consistencia de la p i n 
t u r a . E s t a c u e s t i ó n de la consistencia de las 
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p i n t u r a s t iene g r a n i m p o r t a n c i a . Generalmente 
es preciso que la consistencia sea t a l que la p i n 
t u r a pueda emplearse f á c i l m e n t e , pero la con
sistencia v a r i a r á s e g ú n los sistemas de apl ica
c ión : p ince l , i n m e r s i ó n o v a p o r i z a c i ó n . 

Cuando u n a p i n t u r a es demasiado l í q u i d a , 
fluye, y cuando es demasiado espesa, hace cuer
da. Pero no debe creerse que la consistencia de 
todas las p i n t u r a s debe ser la m i s m a : v a r í a 
s e g ú n la natura leza de los p igmen tos . 

E l espesor de las capas de p i n t u r a es bas
tante var iab le . Cuando se ap l ican var ias capas, 
va d i s m i n u y e n d o . , 

P reparando p i n t u r a s con cerusa (a 35-40 
po r 100 de aceite) y p i n t u r a s con blanco de cinc 
(con 70 po r 100 de aceite), Lenob l e m i d i ó el 
espesor de las capas y e n c o n t r ó : 

Blanco de cinc Cerusa 
P r i m e r a capa. 0,33 m m . 0,30 m m . 
Segunda capa. 0,27 » 0,20 » 
Terce ra capa . 0,24 » 0,20 » 

L a s reglas que pres iden a la a p l i c a c i ó n de 
las p i n t u r a s v a r í a n s e g ú n los casos. 

A s í , en la p i n t u r a de edif icios, d e s p u é s de 
las capas de i m p r e g n a c i ó n y p r e p a r a c i ó n nece
sarias, se ap l i can u n n ú m e r o de capas de p i n 
t u r a var iables con la natura leza del p i g m e n t o 
empleado y l o p u l i d o del t raba jo . 

Cuando se p i n t a sobre yeso fresco, se obtiene 
ventaja haciendo preceder la a p l i c a c i ó n de los 
colores con una o dos capas de aceite cal iente, 
m á s o menos secante. T a m b i é n se ha preconi -
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zado el empleo de diferentes composiciones que 
p e r m i t e n p i n t a r sobre e l yeso fresco. 

E n la d e c o r a c i ó n sobre madera se emplean 
dos capas : la p r i m e r a se l l ama capa de fondo, 
y la segunda, baño ( m á s adelante daremos su 
c o m p o s i c i ó n ) . E l t raba jo de i m i t a c i ó n se prac
t ica con pinceles especiales. 

L a p i n t u r a de carruajes es una o p e r a c i ó n 
mucho m á s l a rga , que ex ige u n cuidado especial. 

H e a q u í , po r e jemplo, la serie de operacio
nes para la p i n t u r a de u n v a g ó n de f e r r o c a r r i l : 

i.0 L i m p i e z a de las maderas con bencina. 
2.° Capa de g r i s . 
3.0 E n m a s i l l a d o . 
4.0 Apomazado de los m á s t i q u e s . 
5.0 U n i ó n de las partes apomazadas. 
6.° P r i m e r a capa de p i n t u r a . 
7.0 Segunda capa de p i n t u r a . 
8.° P i n t u r a de los aplacados y chasis. 
9.0 P u l i m e n t o . 
10. Te rce ra capa de p i n t u r a . 
11 . Pasada de t r apo . 
12. L e t r a s y f i le tes . 
13. L i m p i e z a . 
Se t e r m i n a con la a p l i c a c i ó n del ba rn iz . 
Cuando se prepara u n coche, el n ú m e r o de 

operaciones es t o d a v í a m a y o r y v a r í a con la 
clase del coche que debe p in ta rse . * 

D e s p u é s del p u l i d o de las planchas se da una 
capa de blanco a l i n t e r i o r y dos capas a l ex
t e r io r , y luego hasta siete capas de p r e p a r a c i ó n , 
con t inuando de la s iguiente manera : 

Dos enmasil lados a l ba rn i z . 
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U n a capa soporte para el apomazado. 
U n apomazado. 
U n a l imp ieza y p r i m e r a capa de g r i s . 
Repaso de los enmasi l lados . 
Apomazado y u n i f o r m a d o . 
U n a capa de g r i s . 
Se t e r m i n a la o p e r a c i ó n de p i n t u r a ap l ican

do capas de é s t a del color escogido. 
H e m o s s e ñ a l a d o antes la i m p o r t a n c i a de los 

subyacentes ; debe t a m b i é n hacerse no ta r que 
é s t o s d e s e m p e ñ a n u n papel i m p o r t a n t e en la 
manera como seca la p i n t u r a . C h e v r e u l h izo ex
per imentos mu}^ curiosos respecto de este asun
to y los r e s u m i ó en la tab la ad jun ta . L o s sub
yacentes e s t á n indicados en la p r i m e r a co lumna ; 
en la segunda' se i n d i c a n los d í a s necesarios 
para el secado del aceite de l inaza , y en las 
columnas tercera y cuar ta , el n ú m e r o de d í a s 
para p i n t u r a s a la cerusa y aceite de l inaza y 
a l blanco) de cinc t a m b i é n con aceite de l inaza : 

Cobre 5 2 2 
L a t ó n 2 2 3 
C inc • 3 3 4 
H i e r r o 3 3 3 
P lomo • 1 2 i 
Porcelana barnizada 4 5 4 
Porcelana no barn izada . . 3 3 4 
V i d r i o . . . 3 3 4 
Yeso . . . . . . 4 3 4 
A b e t o 15 9 9 
A l a m o . . . . . 9 5 10 
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MOLTURA A L OLEO 

L o s colores mol idos a l ó leo ocupan el p r i m e r 
l u g a r desde el p u n t o de v i s ta de su i m p o r t a n 
cia. Es t a p r e p a r a c i ó n de los colores evi ta a l 
p i n t o r una o p e r a c i ó n que, l a rga y d i f í c i l a mano, 
se hace perfecta y r á p i d a m e n t e con los medios 
de que dispone la i n d u s t r i a , p e r m i t i e n d o el em
pleo de colores en polvo , cuya finura no es abso
lu tamente perfecta. Veremos t a m b i é n que, en 
ciertos casos, puede conduc i r a la s u p r e s i ó n de 
las operaciones de secado y t r i t u r a c i ó n en seco, 
prac t icando el m o l i d o a l óleo con una pasta a l 
agua. 

L o s colores mol idos a l óleo se emplean en 
la p i n t u r a de edificios y en la p i n t u r a a r t í s t i c a . 

L a mol ienda comprende dos operaciones b ien 
diferenciadas : el malaxado y la molienda pro
piamente d icha . 

L o s t ipos de malaxadores son m u y nume
rosos y d e b e r í a n estudiarse separadamente en 
cada caso; u n t i p o de te rminado puede ser pre
fer ib le en ciertos casos, mien t ra s que en otros 
c o n v e n d r á me jo r adoptar o t ro t i p o diferente . 
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A q u í nos contentaremos con desc r ib i r el 
malaxador que conviene en la m a y o r par te de 

F I G . 18. Amasadora-malaxadora. 

los casos, vo lv iendo sobre esta c u e s t i ó n cuando 
examinemos los diversos colores mol idos . 

Es te ma laxador es una verdadera amasado
ra , representada en la figura 18. 

E l fondo e s t á cons t i tu ido p o r una cuba for
mada de dos semic i l i nd ros . 

E n cada u n o de ellos se encuentra una rueda 
en f o r m a de h é l i c e ; cada paleta t iene velocidad 
diferente comprendida entre quince y diecisiete 
vueltas p o r m i n u t o . A l lado de la figura se ob-
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servan u n cono y dos poleas. G i r a n d o el volante 
a la derecha o a la i zqu ie rda , pueden moverse 
las paletas en uno u o t r o sent ido. 

L a d u r a c i ó n del malaxado v a r í a s e g ú n la 
naturaleza del polvo, pero nunca exige u n t i e m 
po considerable. 

E l vaciado de la pasta es fác i l , pues el apa
ra to puede bascular . Cuando la m a y o r par te 
de la pasta ha c a í d o , u n sencil lo m o v i m i e n t o 
de las paletas desprende casi todo l o que resta 
en las cubas. 

L a pasta malaxada pasa en seguida a l mo
l i n o . E n p r i n c i p i o , u n m o l i n o e s t á cons t i tu ido 
por tres c i l i nd ros de g r a n i t o (antes los c i l i nd ros 
eran de f u n d i c i ó n , pero se gastaban r á p i d a 
mente) . L o s c i l i nd ros e s t á n colocados en el m i s 
mo p lano o en planos diferentes y descansan 
sobre una a r m a z ó n . E l c i l i n d r o cent ra l descansa 
sobre dos soportes f i jos , mien t ra s que los otros 
dos c i l i nd ros e s t á n sobre soportes movib les , lo 
que pe rmi t e a p r o x i m a r l o s o alejarlos del c i l i n 
d ro cen t ra l . E l m o v i m i e n t o se i m p r i m e a l c i 
l i n d r o cent ra l y u n sistema de engranajes per
m i t e t r a n s m i t i r l o a los d e m á s c i l i nd ros . L o s 
engranajes e s t á n calculados para que las velo
cidades de los tres c i l i nd ros sean diferentes, y 
generalmente se combina de manera que el c i 
l i n d r o poster ior d é una vue l ta mien t ras da tres 
el c i l i n d r o cen t ra l y cinco el c i l i n d r o delantero. 
L a pasta se d i s t r i b u y e a los c i l ind ros po r una 
to lva m e t á l i c a , p rov i s t a de piezas de madera 
te rminadas en filos cuidadosamente ajustados 
para ev i t a r que la pasta salga por el ex t r emo 
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de los c i l i n d r o s . Es t a to lva e s t á colocada entre 
el c i l i n d r o cen t ra l y el pos ter ior . A l caer entre 
los dos c i l i n d r o s , la pasta se c o m p r i m e y es 

F I G . 19. Molino de tres cilindros. 

a r ras t rada por causa de la di ferencia de velo
cidad de los c i l i n d r o s , con lo cual queda aplas
tada a l m i s m o t i empo . E l c i l i n d r o cen t ra l , que 
g i r a m á s apr isa , queda m á s cargado de pasta, 
que cede a l c i l i n d r o delantero ; a s í se produce 
conjuntamente el f e n ó m e n o del ap las tamiento . 
L a pasta m o l i d a se r e ú n e sobre el c i l i n d r o delan
tero po r medio de u n cuch i l l o . 

Como en los malaxadores , ex i s t en numero 
sos t ipos de mol inos y é s t o s se cons t ruyen en 
todas dimensiones. L a figura 19 representa u n 
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m o l i n o i n d u s t r i a l , modelo a n t i g u o , de t i p o h o r i 
zon ta l . Con unos c i l i nd ros de 18 x 35, la pro-

m 

FIG. 20. Molino vertical. 

d u c c i ó n media es de 100 k i l o g r a m o s de alba-
ya lde por hora ; con c i l i nd ros de 40 x 70, la 
p r o d u c c i ó n es de 350 k i l o g r a m o s . K l p r i m e r mo
l i n o necesita una potencia de tres cuartos de 
caballo, y el segundo, una potencia de tres ca
bal los. 

U n d i spos i t ivo que p e r m i t e r educ i r e l s i t i o 
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FIG. 21.—Molino de laboratorio. 

FlG, 22. — Amasadora horizontal de una paleta. 



30 PINTURAS 

necesario de i n s t a l a c i ó n es el de la figura 20, 
en el cual los c n í n d r o s no e s t á n en u n m i s m o 
plano. 

L a figura 21 representa u n p e q u e ñ o m o l i n o 
de tres c i l i nd ros , t i p o labora tor io , que con c i l i n -

1 

FlG. 23. —Amasadora vertical. 

dros de 10 x 20 só lo exige u n d é c i m o de ca
bal lo . 

Subs t i t uyendo las poleas por u n volante , pue
de moverse f á c i l m e n t e a mano. 

B n caso de que la mezcla se haga f á c i l m e n 
te, puede u t i l i za r se una amasadora de una sola 
paleta ( f i g . 22). 



MOLTURA AI/ÓLEO 31 

Como puede verse p o r u n s imp le examen de 
la figura, la c o n s t r u c c i ó n de esta amasadora es 
mucho m á s senci l la que la de la amasadora-
malaxadora de dos paletas, lo cua l hace que su 
precio de compra sea notablemente i n f e r i o r . 

F i n a l m e n t e , ciertos fabricantes u t i l i z a n ama
sadoras de t i p o ve r t i c a l ( f i g . 23). E n la par te 
delantera de l á f i g u r a se observa la puer ta de 
descarga. Sobre el eje h o r i z o n t a l se encuent ran 
varias p á l e t a s que aseguran e l ma laxado . 

U n d i spos i t ivo que puede pres ta r buenos ser
vic ios , sobre todo cuando debe molerse s iem
pre el m i s m o color, es el representado en la 
figura 24. Sobre la m i s m a a r m a z ó n de u n mo
l i n o dei t res c i l i nd ros se ha f i j ado una amasa
dora ve r t i c a l de fo rma baja. Bas ta , pues, car
gar e l amasador v e r t i c a l y a ñ a d i r e l aceite. 
T e r m i n a d o el malaxado , la pasta cae d i rec ta
mente en la to lva del m o l i n o abr iendo s imple 
mente la puer ta de l a ma laxadora . 

H e m o s v i s to func ionar este aparato en una 
i n s t a l a c i ó n donde solamente se muele blanco 
de cinc, y nos han d icho que les da completa 
s a t i s f a c c i ó n . 

Colores industr ia les .—Examinaremos suce
s ivamente la mol ienda de colores i ndus t r i a l e s . 

Albayalde. — E l ma laxado del a lbayalde pue
de pract icarse con malaxadoras hor izonta les o 
vert icales . L a s malaxadoras hor izonta les son 
a n á l o g a s a aquellas de que hablaremos d e s p u é s 
al t r a t a r de la mas i l l a . L a mezcla de aceite con 
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el po lvo se e f e c t ú a a s í de una manera per
fecta. B n estos aparatos el t raba jo se hace i r r e -

( t í 

FlG. 24. — Malaxadora y molino combinados. 

gu la rmen te , y po r esto ciertos p r á c t i c o s los pre
f ieren a las malaxadoras del t i p o de amasado
ras, en las cuales el t raba jo es e x t r a o r d i n a r i a 
mente r egu la r . Po r consiguiente , este ú l t i m o 
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t i p o de malaxadora es t o d a v í a e l m á s empleado 
por los que mue len el a lbayalde en polvo. 

Para obtener una hermosa pasta blanca, se 
emplea aceite de adormidera , pero t a m b i é n se 
muele con aceite de l i n o . 

A d j u n t o damos las proporciones general
mente empleadas : 

A l b a y a l d e en po lvo . . . 89 a 90 k i l o g r a m o s 
Acei te . 11 a 10 » 

N o debe prolongarse excesivamente la dura 
c ión del malaxado , pues se o b t e n d r í a una pasta 
que h a r í a h i los . Por t é r m i n o medio deben em
plearse de ve in te a t r e i n t a m i n u t o s ; cuando el 
malaxado e s t á a p u n t o , la pasta debe ser b ien 
h o m o g é n e a . 

D u r a n t e la mol ienda se r egu la la d is tancia 
de los c i l i nd ros s e g ú n la f i n u r a de la pasta que 
se desea obtener. 

E l embalaje se hace en c i l i nd ros de palastro 
e s t a ñ a d o s , protegidos po r t i r a s de madera . 

B l progreso m á s i m p o r t a n t e realizado en la 
mol ienda del a lbayalde ha consis t ido en hacer 
la o p e r a c i ó n con el albaj^alde en pasta a l agua 
t a l como sale de las muelas . 

Pero para l legar a este resul tado es i nd i spen
sable emplear aceite de adormidera , pues los 
otros aceites no p e r m i t e n e l i m i n a r t a n fác i l 
mente el agua de la pasta. 

Bv iden temen te es necesario conocer e l peso 
de agua que contiene la pasta para ca lcular 
la cant idad de aceite s e g ú n la r iqueza en alba
yalde seco. 

C o r r i G N i E R . — Manual del Pintor. I I . — 2 
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Se coloca en el ma laxado r la can t idad de 
aceite necesaria a s í calculada. A l cabo de una 
media hora e l agua expulsada sobrenada y se 
e l i m i n a po r d e c a n t a c i ó n . L o que resta de agua 
es i n s ign i f i c an t e . D u r a n t e la mol ienda se ob
serva s i d icha e l i m i n a c i ó n no e s t á b ien hecha, 
pues entonces el agua queda sobre los c i l ind ros 
del m o l i n o . 

E n el comercio se encuent ran albayaldes mo
lidos que no son puros . Cont ienen cantidades 
m á s o menos elevadas de sul fa to de bar i t a , 
Cuando' m á s fuertes sean dichas cantidades, me
nos aceite contiene la pasta. 

Blanco de cinc. — L o s fundamentos de esta 
mol ienda son, en sus grandes rasgos, los del 
albayalde empleado en estado seco. 

K n este caso convienen las malaxadoras del 
t ipo amasadoras, s i no se t iene en cuenta la 
cant idad de aceite necesaria. Se emplea aceite 
de l inaza o de adormidera , y las proporciones 
generalmente empleadas son : 

Blanco de cinc. . . . 17 a 25 k i l og ramos 
Ace i t e 83 a 75 » 

P o r r a z ó n de la densidad del cinc, para una 
p r o p o r c i ó n i g u a l se necesitan aparatos m á s vo
luminosos que en el caso de l a lbayalde. 

E x i s t e n aparatos en los cuales el malaxado 
o r d i n a r i o se precede de una mezcla con la mue
la , mien t ras e l aceite se e n v í a r egu la rmente 
por medio de una c a n a l i z a c i ó n especial. 

Con estos aparatos puede reducirse m u y 
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sensiblemente la cant idad de aceite necesaria, y 
hasta se nos ha a f i rmado que era posible , em
pleando el t i empo necesario, obtener una pasta 
m u y espesa conteniendo menos del 10 po r i c o 
de aceite. Pero esto debe considerarse como una 
f a n t a s í a , y ac tualmente los blancos de cinc mo
l idos del comercio contienen de 17 a 20 p o r 100. 

S i n embargo, conviene re tener que la can t i 
dad de aceite necesaria pa ra una mol ienda , cua l 
quiera que sea el p i g m e n t o empleado, v a r í a con 
los factores s iguientes : 

i .0 Na tu ra l eza del p i g m e n t o s e g ú n su p ro 
cedimiento de f a b r i c a c i ó n . 

2.° Na tu ra l eza del aceite empleado. 
3.0 Medios de mol ienda que se han a p l i 

cado. 
E x i s t e u n blanco de cinc especial, que pre

senta c ie r to i n t e r é s , conocido con el nombre 
de zinox. 

Se ha a t r i b u i d o como la causa de la poca 
solidez r e l a t i va de las p i n t u r a s a l blanco de 
cinc, la fa l ta de af in idad entre e l p i g m e n t o y 
el aceite. 

A n t i g u a s experiencias han demostrado que 
el blanco de cinc h id ra t ado con c ier ta cant idad 
de agua p o d í a , a t empera tu ra poco elevada, 
combinarse en par te con e l aceite de l inaza . 

U t i l i z a n d o estas observaciones, se ha creado 
el zinox, obtenido mol iendo ó x i d o de cinc h i d r a 
tado con u n aceite p rev iamente t r a t ado para 
o x i d a r l o . L a pasta a s í obtenida presenta carac
teres a n á l o g o s a los de l a pasta de a lbayalde . 

B l prec io del zinox es elevado, pero la pasta 
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rinde m á s y produce p i n t u r a s de las que hemos 
podido apreciar la solidez a l ex te r io r . 

Litopón. — L a mol ienda del l i t o p ó n es m u y 
fác i l y se prac t ica senci l lamente u t i l i z a n d o la 
malaxadora y e l m o l i n o de c i l i n d r o s . 

L a cant idad de aceite que ret iene v a r í a con 
la r iqueza ; ad jun to damos las proporciones re
la t ivas a los p r imeros l i topones fabricados, que 
eran m u y i r regu la res : 

a) Etiqueta amarilla : 
L i t o p ó n . . . 85,5 a 87 
Ace i t e 14,5 a 13 

b) Etiqueta azul: 
L i t o p ó n 85,1 a 88,9 
Ace i t e 14,9 a 11,1 

c) Etiqueta roja: 
L i t o p ó n . . . 85 ,1 a 87 
Ace i te 14,9 a 14,5 

d) Etiqueta verde: 
L i t o p ó n 81,96 a 88 
Ace i t e 18,4 a 11,1 

M á s tarde , la f a b r i c a c i ó n se ha vue l to m u 
cho m á s r egu la r , y sobre todo se emplea el 
l i t o p ó n et iqueta ro ja de 30 por 100, para el cual 
la p r o p o r c i ó n de aceite necesaria v a r í a como 
sigue : 

L i t o p ó n 86,7 a 89,3 
Ace i t e 13,3 a 10,7 
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Sulfuro de cinc. — Es te p i g m e n t o blanco es 
m u y d i f í c i l de mole r . Cuando se l i m i t a a mo
ler lo a l aceite por los procedimientos habi tua les , 
se obtiene una pasta blanca, de la que el aceite 
se separa a l cabo de c ie r to t i empo m á s o menos 
la rgo . Como para el zinox, es preciso emplear 
u n aceite t ra tado prev iamente y hacer preceder 
la mol ienda no por u n malaxado en la amasa
dora, sino po r uno bajo la mue la . K n estas con
diciones, la pasta obtenida es untuosa , de u n 
blanco b r i l l a n t e , y se conserva b i en . 

N o podemos dar exactamente la cant idad 
de aceite necesaria para la mol ienda , pero cree
mos que ap rox imadamen te puede a d m i t i r s e : 

S u l f u r o de cinc 87 
Ace i t e 23 

Blanco de titanio. — E l blanco de t i t a n i o es 
t a m b i é n d i f í c i l de mole r . 

Cuando se emplean una amasadora de pale
tas y e l m o l i n o de tres c i l i n d r o s , no só lo e l ma
laxado es largo-, s ino que el aceite absorbido 
llega a l 23 p o r 100, lo cual es considerable. 

Hac iendo la c o m b i n a c i ó n de comenzar la 
o p e r a c i ó n p o r u n malaxado a la mue la , el t r a 
bajo se e f e c t ú a m á s f á c i l m e n t e , y la pasta ob
tenida adquiere u n aspecto m u c h o mejor , m i e n 
tras que la can t idad de aceite se reduce al 
17 por 100. 

Es to es u n nuevo ejemplo de la i m p o r t a n c i a 
que t iene e legi r rac iona lmente los aparatos de 
mol ienda . 
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Blancos molidos.—Con este nombre t a n vago 
se encuent ran productos de composiciones m u y 
diversas, donde en t r an frecuentemente var ios 
p igmentos blancos anter iores . Es tas mezclas se 
han hecho s iempre ; pero su n ú m e r o a u m e n t ó 
considerablemente du ran t e la pasada guer ra 
como consecuencia de las dif icul tades para pro
curarse los p igmentos . 

A l g u n a s de estas mezclas pueden estar com
puestas rac ionalmente y presentar i n t e r é s ; t a m 
b i é n pueden haber sido estudiadas para ven
derse a bajo precio, pero entonces debe sospe
charse que su empleo o f r e c e r á inconvenientes . 

V a m o s a dar a lgunas composiciones de b lan
cos empleados duran te la pasada guer ra , s e g ú n 
a n á l i s i s que hemos pract icado : 

1. P i g m e n t o . . . . 87J30 
Ace i t e 12,70 

Na tu ra l eza del p i g m e n t o : 

O x i d o de cinc 21,10 
S u l f u r o de cinc 4,45 
Sul fa to de ba r i t a 45,95 
Carbonato de cal 28,10 

2. P i g m e n t o 88,40 
Ace i t e 11,60 

Na tu ra l eza del p i g m e n t o : 

O x i d o de cinc 24,80 
S u l f u r o de cinc. . . . 3,70 
Sul fa to de ba r i o 35>50 
Carbonato de cal 35>50 
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Es tas pastas se o b t e n í a n , pues, mol iendo 
blanco de cinc, l i t o p ó n , sulfato de ba r i t a y car
bonato de cal . 

A veces no c o n t e n í a n carbonato de ca l , como 
lo mues t r an las composiciones s iguientes , cuya 
parte s ó l i d a estaba formada por t res blancos 
mol idos : 

1. O x i d o de c inc . . . . . . 21,75 
S u l f u r o de cinc 4,20 
Sul fa to de ba r i t a . 73,6o 

2. O x i d o de cinc 16,90 
S u l f u r o de cinc. 4,90 
Sul fa to de ba r i t a . . . 78 

3. O x i d o de cinc 19,70 
S u l f u r o de cinc 3,70 
Su l fa to de ba r i t a 76,50 

T a m b i é n hemos encontrado blancos mol idos 
ú n i c a m e n t e cons t i tu idos por b lanco de cinc car
gado con su l fa to de cal o su l fa to de ba r i t a : 

1. O x i d o de cinc 40,20 
Carbona to de cal 1,30 
Sul fa to de ba r i t a . . . 58,50 

2. O x i d o de cinc 41,80 
Carbona to de cal 58,20 

Es t a mezcla l i a s ido propuesta var ias veces 
durante la pasada gue r ra . U n a vez Hemos exa-
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m i n a d o u n blanco en pasta que t e n í a la compo
s i c i ó n s iguiente : 

P i g m e n t o 84,30 
Ace i t e 15,70 

C o m p o s i c i ó n del p igmen to : 

O x i d o de cinc . . 48,50 
Sulfa to de cal . . . 48,50 
P é r d i d a a l fuego. . . 3 

L a pasta era de u n blanco b r i l l a n t e , pero 
c u b r í a m u y poco por opacidad. 

A d e m á s , con el nombre de leucopón hemos 
ten ido o c a s i ó n de anal izar blancos en polvo en 
los cuales hemos reconocido la m i s m a compo
c ión , pero con proporciones m u y var iables de 
ó x i d o de cinc y de sulfato de cal . 

1. O x i d o de cinc 29,16 
Sul fa to de cal 54J54 
P é r d i d a a l fuego . . . 16,30 

2. O x i d o de cinc 49>I6 
Su l fa to de cal 40,24 
P é r d i d a a l fuego 10,60 

3. O x i d o de cinc 38,86 
Su l fa to de cal . 46,94 
P é r d i d a a l fuego. 14,20 

M o l i d o s a l ó leo , estos blancos, que c a r e c í a n 
de finura, daban pastas de a m a r i l l o g r i s , o de 
g r i s sucio, y que c u b r í a n m u y m a l po r opa
c idad . 
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T r a t a n d o estos blancos en polvo con agua 
t i b i a , para e l i m i n a r el su l fa to de cal , quedaba 
u n ó x i d o de cinc de color sucio. E r a , pues, 
debido a la mala ca l idad del ó x i d o de cinc el 
color dudoso de la mezcla, no en po lvo , sino' en 
pasta. 

E l l i t o p ó n t a m b i é n era mezclado frecuente
mente con cier ta carga, como lo mues t r an los 
tres a n á l i s i s s iguientes : 

1. P i g m e n t o 87,20 
Ace i t e 12,20 

C o m p o s i c i ó n del p i g m e n t o : 

S u l f u r o de cinc 9,60 
Sul fa to de ba r i t a 90 

2. P i g m e n t o . .., 86,80 
Ace i t e . 13,20 

C o m p o s i c i ó n del p i g m e n t o : 

S u l f u r o de cinc 8,70 
Su l fa to de ba r i t a 60,50 
Carbonato de ca l . . . 30,60 

3. P i g m e n t o . 88,50 
Ace i t e 1 1 , 5 ° 

C o m p o s i c i ó n del p i g m e n t o : 

S u l f u r o de cinc 12,80 
Su l fa to de ba r i t a 7 I , 7 0 
Carbonato de cal •• ^5*20 

E s t o s i n tener en cuenta la p e q u e ñ a cant idad 
de ó x i d o de cinc que s iempre se encuentra en 
los l i topones. 
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T a m b i é n hemos examinado e l sulfopón, l i -
t o p ó n especial, en el cua l e l su l fa to de ba r i t a se 
ha subs t i t u ido por e l sul fa to de cal : 

P i g m e n t o ••• . . . 79J50 
Ace i t e 20,50 

C o m p o s i c i ó n del p i g m e n t o : 

S u l f u r o de cinc 52,47 
Su l fa to de cal 4 7 , 4 ° 

B n rea l idad , todas estas mezclas han sido 
hechas a l azar, lo que se exp l i ca , como y a he
mos d icho , po r la d i f i c u l t a d que se exper imen
taba en procurarse los p igmentos . 

H e a q u í ahora otras mezclas analizadas m á s 
recientemente : 

1. P i g m e n t o . . . . 86,80 
Ace i t e 13,20 

C o m p o s i c i ó n del p i g m e n t o : 

O x i d o de cinc 9 , 7 ° 
S u l f u r o de cinc ÍSJS0 
Sul fa to de ba r i t a 61,15 
Carbonato de cal 15,85 

2. P i g m e n t o 87,40 
A c e i t e . . . . . 12,60 

C o m p o s i c i ó n del p igmen to : 

O x i d o de cinc 35 
S u l f u r o de cinc . . . 6,30 
Su l f a to de b a r i t a 49,25 
Carbona to de cal 9,40 
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3. P i g m e n t o 85,60 
Ace i t e 14,40 

C o m p o s i c i ó n del p i g m e n t o : 

Carbonato de cal 54,90 
Sul fa to de ba r i t a . . . 33,70 
S u l f u r o de cinc 11,10 
O x i d o de cinc .-. 0,20 

Como puede verse, s iempre se emplean mez
clas complejas ; pero hemos de exponer ú n caso 
que merece ser s e ñ a l a d o . L a pasta se o f rec ía 
como blanco de cinc m o l i d o y t e n í a la compo
s i c i ó n s iguiente : 

O x i d o de cinc . . . 69,90 
Carbona to de cal . . . 10,50 
Ace i t e de l inaza . . . 10,80 
Ace i t e m i n e r a l 8,80 

E l b lanco de cinc no solamente no era p u r o , 
s ino que la mol ienda se h a b í a hecho con aceite 
de l inaza adul te rado . 

D e todo esto puede deducirse que los p i n 
tores e s t á n expuestos a todas las falsificaciones 
cuando adquieren s implemente blanco molido, 
y p o r esto s e r í a de m u c h o i n t e r é s para ellos^pre-
cisar concretamente los productos que emplean. 

Colores diversos—Nada especial debe se
ñ a l a r s e , y he a q u í las cantidades de aceite ne-
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c e s a r í a s para la mol ienda de i c o k i logamos de 
diferentes colores : 

Ocre a m a r i l l o 37 a 40 k g . 
» ro jo 35 a 41 
» negro. 50 a 63 

A z u l para carros. . 15 a 16 
V e r d e i n g l é s 14 a 15 

Para da r una idea de la i m p o r t a n c i a del ma
laxado, vamos a c i t a r a lgunos ejemplos de mo
liendas-hechas s i n ma laxado prev io : 

Ocre a m a r i l l o super io r . . . 50 a 60 k g . 
» a m a r i l l o f i no 50 a 54 » 
» negro super io r . . . . . . 64 a 72 » 
» negro f i no 5 6 a 6 7 » 

A z u l para carros 1 5 a 17 » 

S i se ma laxa b ien , se gasta con los mismos 
polvos : 

Ocre á m a r i l l o super ior . . . 37 a 40 k g . 
» negro super ior , . . . 63 » 

A z u l pa ra carros 15 a 16 » 

Colores a r t í s t i c o s — H e m o s v is to que ciertos 
colores só lo se empleaban en la p i n t u r a a r t í s 
t i c a^ los d e m á s colores t a m b i é n pueden em
plearse, pero en e l m a y o r g rado de pureza. 

L o s colores para ar t i s tas se mue len cuida
dosamente y se venden dent ro de tubos m e t á 
l icos. 
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L a mol ienda se hace con aceite de clavo de 
p r i m e r a ca l idad . 

A n t e s la mol ienda se pract icaba ú n i c a m e n t e 
a mano, sobre una g r a n placa de c r i s t a l despu
l i d o o de g r a n i t o , b ien rect i f icada. 

E l po lvo y el aceite se mezclaban por me
dio de u n l a r g o y flexible cuch i l l o por peque
ñ a s porciones cada vez. Con u n r o d i l l o u n poco 
pesado, el obrero e x t e n d í a la pasta sobre, la p la
ca y pasaba e l r o d i l l o de a r r i b a hacia abajo y en 
sentido con t ra r io , y luego de i zqu ie rda a dere
cha y viceversa, r ep i t i endo esta serie de ope
raciones hasta el momen to en que se o b t e n í a 
la finura deseada. 

Se comprendre el considerable t rabajo que re
q u e r í a este p roced imien to . A s í , para obtener 
u n k i l o g r a m o de granza m o l i d a era necesario 
emplear diez horas de t raba jo . 

E n la mol ienda de muchos colores puede 
u t i l i za r se u n p e q u e ñ o m o l i n o en e l cual se han 
subs t i t u ido los c i l i nd ros de g r a n i t o po r c i l i n 
dros de porcelana. 

Para otros colores, muchos especialistas 
c o n t i n ú a n m o l i é n d o l o s a mano. 

L a can t idad de aceite necesaria para la mo
l ienda v a r í a na tu ra lmen te de u n color a o t ro , 
como lo demuestra b ien claramente la s igu ien 
te tab la : 

CARMÍN 

C a r m í n nacarado i k g . 
Ace i t e de c lavo . . . 0,850 » 
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Î ACA CARMINADA 

L a c a carminada 1 k g . 
Ace i t e de clavo 0,900 a 1 k g . 

LACA DE GRANZA 

L a c a de granza obscura. . 1 k g . 
Ace i t e de clavo 1,700 a 1,800 k g . 

ESTIBO DE GRANO AMARIEEO 

E s t i l o de grano a m a r i l l o . . 1 k g . 
Ace i t e de clavo 0,850 a 0,900 k g . 

Para ciertos colores se a ñ a d e a l aceite de 
clavo una mezcla de cera v i r g e n y aceite de 
clavo. 

Cera v i r g e n 0,750 k g . 
A c e i t e de clavo 2,500 » 

E s t a mezcla se emplea s iempre en d é b i l p ro 
p o r c i ó n : 

PARDO DE FLORENCIA 

Pardo de F lo renc i a . 1 k g . 
Ace i t e de clavo. . 1,700 » 
Mezcla , 0,180 » 

% 
VERDE ESMERALDA 

V e r d e esmeralda. . . . 1 k g . 
A c e i t e de clavo . 0,850 » 
Mezcla 0,250 » 
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NEGRO DE VIÑA 

N e g r o de v i ñ a i k g . 
Ace i t e de clavo 0,600 » 
Mezcla . . . 0,070 » 

L a pasta a s í obtenida se coloca en tubos 
de e s t a ñ o y é s t o s se c i e r r an po r medio de u n 
t a p ó n roscado, 

K l l lenado se hace a m á q u i n a . K s t a se com
pone de u n c i l i n d r o con p i s t ó n que puede po
nerse en m o v i m i e n t o median te u n t o r n i l l o . E s 
tando e l c i l i n d r o lleno' de pasta, se fija en uno 
de sus ex t remos una pieza de ajuste formada 
por u n t ubo de cobre, en el cual puede ajus
tarse el de e s t a ñ o a f r o t amien to suave. B l t u 
bo de e s t a ñ o , cerrado con su t a p ó n , se i n t r o 
duce hasta el fondo en el t u b o de cobre, y lue
go se mueve suavemente e l p i s t ó n . B l resu l 
tado de la o p e r a c i ó n m e c á n i c a es que la pasta 
l lena el t ubo de cobre y luego el de e s t a ñ o , 
mien t ras a l a vez lo empuja . 

U n a vez l leno y separado e l t ubo , s ó l o res
ta ce r ra r lo haciendo dos pl iegues con u n a p i n 
za p lana . 

Sobre e l t ubo se encola u n m a n g u i t o de 
papel , l l amado etiqueta, cuya t o n a l i d a d e s t á 
de acuerdo con el color contenido en el t ubo . 
Sobre este m a n g u i t o se adhiere una faja con 
el nombre de l color. 

L o s tubos t i enen capacidades d i fe ren tes ; 
su d i á m e t r o y a l t u r a son, pues, var iables . Se 
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les designa con n ú m e r o s que aumentan con su 
contenido. 

Diámetro Altura 
Números en mm. en mm. Contenido 

1 13 42 3 c e . 
2 13 52 5 
3 13 75 8 
5 19 62 10 
6 19 83 15 
8 19 120 25 

10 25 . 145 55 

L a i n d u s t r i a francesa t iene una r e p u t a c i ó n 
m u n d i a l en esta clase de i n d u s t r i a . Po r con
s iguiente , só lo en casos excepcionales pueden 
encontrarse productos de mala ca l idad cuyos 
resultados son deficientes. 

N o obstante, a veces hemos encontrado a l 
gunos. E s t o proviene de que la f a b r i c a c i ó n de 
colores finos es d i f í c i l y que para compet i r se 
cargan los colores que d e b e r í a n ser empleados 
puros , o b ien se subs t i t uye u n color de compo
s i c i ó n def in ida p o r una mezcla destinada a i m i 
t a r l o m á s o menos perfectamente. 

Como carga, el p roduc to empleado es el 
blanco ligero o carbonato de magnesia prec i 
p i tado . 

Cuando se emplea c ie r to porcentaje de d i 
cha carga, e l color baja de tono. Para remedia r 
este defecto se a ñ a d e u n colorante intenso, por 
e jemplo una laca de ma te r i a colorante a base 
de productos s i n t é t i c o s . 
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H e a q u í una mezcla que hemos v i s t o em
plear : 

V e r d e esmeralda 100 
B lanco l i g e r o 30 
L a c a verde 6 

Como ejemplo de mezcla subs t i t uyendo u n 
color def in ido ci taremos t a m b i é n : 

L a c a ro ja p u n z ó . . . . 70 
A z u l de u l t r a m a r 40 
Blanco de p la ta 60 

Se destinaba a u n v io le ta de cobalto f i c t i 
cio i m i t a n d o bastante m a l el verdadero v io le ta 
dei cobalto. 

Se ha escr i to m u c h o sobre los colores de los 
an t iguos y sobre los colores modernos , que se 
han declarado infer iores a los p r i m e r o s . 

E s t o se c o m p r e n d e r í a f á c i l m e n t e s i los ar
t is tas tuv iesen s iempre a mano mezclas como 
las que acabamos de exponer . 

A c t u a l m e n t e , la gama ofrecida es incompa
rablemente m á s r i ca que la que p o d í a n dispo
ner los p in to res del pasado, y ex i s ten muchos 
colores cuya t ona l i dad es notable , puesto que 
se dispone de todos los colores de los an t iguos 
y a d e m á s de aquellos sobre cuya solidez se po
seen datos precisos, 

Pero como muchos fabricantes han tomado 
la excelente p r e c a u c i ó n , no s ó l o - d e i n d i c a r la 
c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de los colores contenidos 
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en sus tubos, s ino la m á s p r á c t i c a t o d a v í a de 
precisar su solidez, los ar t i s tas saben a q u é 
atenerse. S i qu ie ren sacrif icar la d u r a c i ó n de 
sus obras a u n e n g a ñ o s o provecho m a t e r i a l , 
ellos solos s e r á n los culpables. 

L o s cuadros se protegen po r medio de u n 
ba rn iz especial (barn iz para cuadros) cuya com
p o s i c i ó n hemos dado en el tomo I . 
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MOLTURA A L A E S E N C I A 

L o s colores mol idos a la esencia se emplean 
p r i n c i p a l m e n t e en la c a r r o c e r í a . B n la i ndus 
t r i a de los muebles lacados se consumen t a m 
b i é n mucho , sobre todo de blanco y a m a r i l l o . 
L o s bronces i m i t a c i ó n u t i l i z a n g r a n n ú m e r o de 
tonal idades. 

L a m o l t u r a c i ó n se e f e c t ú a con m á q u i n a s de 
t res c i l i n d r o s , pero de dimensiones m á s peque
ñ a s que las de las m á q u i n a s que s i r v e n para 
mole r a l aceite. 

Se ex ige de estos colores una g r a n finu
ra ; la o p e r a c i ó n debe, pues, v i g i l a r s e constan
temente. 

Ind ica remos a q u í las cifras ex t remas que 
hemos observado, r e la t ivamente a la can t idad 
de esencia necesaria para mo le r 100 k i l o g r a 
mos de po lvo . 

A l b a y a l d e 12 a 18 k g . 
A m a r i l l o de cromo p u r o n.0 1. 43 a 60 » 
A m a r i l l o de cromo p u r o n.0 2. 35 a 50 » 
A m a r i l l o de c romo p u r o n.0 3. 37 a 60 » 
A m a r i l l o de c romo p u r o n . 0 4 . 3 2 a 5 0 » 
Verde para filetes s u p e r f i n o 

n ú m e r o 1 75 9 
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V e r d e para filetes s u p e r f i n o 
n ú m e r o 2 48 k 

Verde para filetes s u p e r f i n o 
n ú m e r o 3 36 

V e r d e para filetes s u p e r f i n o 
n ú m e r o 4 32 

Verde para filetes n.0 1 31 
V e r d e para filetes n.0 2 25 
V e r d e para filetes n.0 3 20 
V e r d e para filetes n.0 4 19 
V e r d e de Londre s 15 a 20 
A z u l de B e r l í n 100 a 125 
M é x i c o 52 a 70 
M i n i o - n a r a n j a 16 a 20 
T i e r r a de sombra quemada. . . . 50 a 70 

Como puede verse, las variaciones son con
siderables, pero es fác i l e x p l i c á r s e l a s . D e mo
mento , bajo el m i s m o nombre , se encuentran 
colores de composiciones diferentes. A s í es que 
la d e s i g n a c i ó n verde para filetes fino, corres
ponde a verdes a l p l o m o cuya carga de sul fa to 
de ba r i t a es var iab le ; cuanto m á s carga con
tenga el po lvo , t an t a menor cant idad de esencia 
t o m a r á . 

Po r o t ro lado, la finura del polvo t iene t a m 
b i é n su i m p o r t a n c i a . U n polvo m u y fino e x i 
g i r á menor n ú m e r o de pasadas por la m á q u i n a 
para l l egar a una pasta fina, que el m i s m o color 
en fo rma m á s grosera. 

F i n a l m e n t e , para tener una buena m o l t u -
r a c i ó n es preciso a p r o x i m a r convenientemente 
los c i l i n d r o s . S i se exagera esta a p r o x i m a c i ó n , 
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el ca lentamiento del p roduc to provoca una p é r 
d ida a n o r m a l de esencia. 

Po r estas razones se observan t a n grandes 
diferencias en las cifras an te r io rmen te dadas. 
Pero regu lando convenientemente la o p e r a c i ó n , 
u n m i s m o color se muele casi s iempre con las 
mismas cantidades de esencia; para e l alba-
yalde , po r e jemplo , se emplea de 12 a 14 po r 
ciento de esencia. 

Conviene l l a m a r la a t e n c i ó n sobre el negro 
de m a r f i l , cuya demanda es m u y i m p o r t a n t e y 
que se muele s iempre con esencia que contiene 
m á s o menos b a r n i z a la cola de oro. 

E n el negro de marfil a la esencia, la p ro
p o r c i ó n de b a r n i z es bastante d é b i l . L a p ro
p o r c i ó n de esencia v a r í a con la natura leza del 
negro empleado. 

N ú m . 1 . . . 123 a 134 k g , 
N ú m . 2 . . . ••• 75 a 105 » 

B l negro de marfil cola de oro se muele de 
la m i s m a manera , p e m contiene m á s b a r n i z : 

N ú m . 1 90 a 106 k g . 
N ú m . 2 75 a 80 » 

Se ve como consecuencia, como la a d i c i ó n 
de ba rn i z reduce la can t idad de l í q u i d o necesa
r i a y la p é r d i d a de esencia. 

L a a d i c i ó n del b a r n i z cola de oro, en m u y 
p e q u e ñ a can t idad , es recomendable en todas las 
mol turaciones que a s í se hacen m á s f á c i l m e n -
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t e ; la pasta obtenida t iene t a m b i é n mejor as
pecto. 

H e a q u í a lgunos ejemplos con la menor can
t i d a d de ba rn i z que puede emplearse : 

ROJO SIN PLOMO 

R o j o 1,600 k g . 
Esencia 0,400 » 
Cola de oro 0,020 » 

ROJO DE AUTO SIN PLOMO 

R o j o auto 1,700 k g . 
Esencia 0,400 » 
Cola de oro 0,025 » 

PARDO LACADO 

Pardo lacado 1,600 k g . 
Esencia 0,500 » 
Cola de oro 0,020 » 

ULTRAMAR PARA CARROCERÍA 

U l t r a m a r , . . . 1,350 k g . 
Esencia 0,600 » 
Cola de oro . . 0,020 » 

VERDE PARA COCHES OBSCURO SUPERFINO 

V e r d e para coches I ,50o k g . 
Esencia 0,700 » 
Cola de oro . . . 0,025 » 
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PARDO HABANA 

Pardo habana 1,400 k g . 
Esencia .... . . . 0,600 » 
Cola de oro 0,020 » 

VERDE DE PEOMO PURO 

V e r d e de p l o m o n ú m . 3. . . . 1,600 k g . 
Esencia 0,400 » 
Cola de oro 0,020 » 

Deben tenerse en cuenta las mismas obser
vaciones que las expuestas con m o t i v o de la 
c o m p o s i c i ó n de los colores. 

S e ñ a l e m o s de paso que la m o l t u r a c i ó n del 
u l t r a m a r es m u y d i f í c i l . 



C A P I T U L O I V 

MOLTURA A L AGUA 

Raras veces se p iden colores mol idos a l 
agua. . . 

L a m o l t u r a c i ó n a l agua es d i f í c i l ; para 
hacer la o p e r a c i ó n menos penosa se a ñ a d e u n 
poco de g l i ce r ina : 

T i e r r a de Cassel 10 k g . 
A g u a . . . . . 10 » 
G l i ce r ina 0,500 » 

N o obstante, presentados en fo rma especial, 
hay dos clases impor t an te s de colores mol idos 
a l agua, con a d i c i ó n de g l i ce r ina y de goma, 
empleados en la p i n t u r a a r t í s t i c a . 

Acuarela. — Los l ib ros de la E d a d M e d i a 
e s t á n adornados con bellas m i n i a t u r a s ob ten i 
das con colores a l agua, y en I n g l a t e r r a h a y 
actualmente muchos aficionados a la acuarela. 

L a p i n t u r a a la acuarela se hace sobre u n 
papel especial, con cuyo fondo cons t i tuye el 
blanco. Se ap l ican p r imeramen te los tonos cla
ros y se t e r m i n a con los obscuros. 
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A n t e s de comenzar a p i n t a r , se humedece 
el papel con agua p u r a , empleando una es
ponja fina. 

L o s colores para acuarela se venden en 
tubos bajo e l nombre de colores húmedos o en 
pastillas colocadas en p e q u e ñ o s recipientes de 
porcelana. L a m o l t u r a del color en polvo se 
e f e c t ú a con una d i s o l u c i ó n saturada de goma 
a r á b i g a en agua, agua y g l i c e r i n a . 

A d j u n t o damos a lgunos ejemplos : 

BLANCO DE PLATA 

Blanco de p la ta 200 
G l i c e r i n a . . . '. 30 
D i s o l u c i ó n gomosa 30 
A g u a .. 20 

AZUL DE COBALTO 

A z u l de cobalto . . . 130 
G l i c e r i n a 50 
D i s o l u c i ó n gomosa 50 
A g u a . . . 20 

AMARILLO DE ÑAPOLES 

A m a r i l l o de N á p o l e s 200 
Gl i ce r ina . . . 30 
D i s o l u c i ó n gomosa 20 
A g u a 20 
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L o s tubos de colores a la acuarela solamente 
t ienen dos t a m a ñ o s : medio tubo y tubo, co
rrespondiendo a los n ú m e r o s i ' y 2. 

L a g l i ce r ina es u n alcohol capaz de p r o d u c i r 
é t e r e s , sales o esteres. A s í , con el á c i d o c l o r h í 
dr ico , puede dar t res esteres, l lamados clorhi-
drinas. L a diclorhidrina, d isuel ta en una mez
cla de alcohol y g l i ce r ina , da una d i s o l u c i ó n 
que, empleada en la m o l t u r a , pe rmi t e obtener 
colores que. secan un i fo rmemen te y en capas 
delgadas. 

Aguada. — L o s colores para la aguada se 
muelen con la d i s o l u c i ó n gomosa adicionada con 
agua. E n esta clase no se emplea la g l i ce r ina , 
pero se la subs t i t uye a veces por jarabe de a z ú 
car, lo que p e r m i t e d i s m i n u i r la p r o p o r c i ó n 
de agua : 

BLANCO DE PLATA 

Blanco de p la ta 500 
D i s o l u c i ó n gomosa . . . 500 
A g u a , 80 

o b ien : 

B l a n c o de p la ta 500 
D i s o l u c i ó n gomosa 500 
Jarabe de a z ú c a r 40 
A g u a : . . . 4 ° 

AMARILLO DE CROMO 

A m a r i l l o de cromo 500 
D i s o l u c i ó n gomosa 200 
A g u a ••• 20 
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ROJO DE VENECIA 

R o j o de Venecia 300 
D i s o l u c i ó n gomosa 80 
Jarabe de a z ú c a r 40 
A g u a 90 

L o s colores a la aguada se enc ier ran dent ro 
de frascos de v i d r i o . 

L a p i n t u r a a la aguada se hace sobre papel 
l iso, y con t ra r iamente a la acuarela, se comien
za por los tonos obscuros. 

Con el fin de e v i t a r la f u s i ó n de u n t i n t e 
sobre el o t ro , se emplea h i é l de buey t ra tada en 
condiciones especiales. 

Se agrega negro de q u i l l a a la p i e l n a t u r a l , 
se hace h e r v i r duran te una hora y se deja en
f r i a r . Se agrega alcohol d e s p u é s del en f r i amien 
to, se filtra y se d i l u y e en agua : 

H i é l de buey 0,600 k g . 
N e g r o de q u i l l a 0,100 » 
A l c o h o l 0,300 l i t . 
A g u a 1 » 

E l negro de q u i l l a es u n negro de huesos. 
Con las p i n t u r a s a la aguada, se p i n t a n 

r á p i d a m e n t e modelos para diversas clases de 
d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a y se decoran muchos obje
tos como panta l las , abanicos, cajas, etc. 
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PINTURAS A L OLEO 

L a s p i n t u r a s a l óleo e s t á n compuestas de 
p igmentos , aceite de linaza, de u n disolvente 
(esencia de t r e m e n t i n a o white spirit) y u n se
cante dest inado a hacerlas secar en u n t i empo 
n o r m a l . 

E n cuanto a las proporciones entre los d i 
versos const i tuyentes , v a r í a n con la naturaleza 
del empleo y las propiedades especiales que 
se e x i g e n de la p i n t u r a . 

Cuando la mezcla precedente se aplica a una 
superficie, produce a l secarse una p e l í c u l a com
puesta de aceite de l inaza oxidado y de p i g 
mento , pues e l disolvente se evapora completa
mente o casi completamente , s e g ú n su na tu ra 
leza. 

E n las mismas condiciones, la capa final 
s e r á b r i l l a n t e o mate s e g ú n que la mezcla p r i 
m i t i v a haya sido hecha con u n exceso de aceite 
o u n exceso de disolvente . 

E l aceite es e l factor que proporc iona soli
dez a la p i n t u r a . 

U n a p i n t u r a grasa, b ien cargada de aceite, 
s e r á , pues, la que c o n v e n d r á mejor cuando se 
busque sobre todo la d u r a c i ó n . 
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L a s proporciones entre el p i g m e n t o y los 
l í q u i d o s v a r í a n con la natura leza de los p i g 
mentos. 

E n cuanto a» la consistencia de la p i n t u r a , 
debe ser t a l que s u empleo sea f ác i l . No- debe 
exagerarse en u n sent ido de terminado ; una 
p i n t u r a demasiado consistente t iene tendencia 
a no dar una superficie u n i d a y una p i n t u r a 
demasiado flúida t iende a gotear. 

L a natura leza de los p igmentos t iene una 
inf luencia considerable sobre la d u r a c i ó n de las 
p i n t u r a s . 

E n A m é r i c a se han hecho numerosos expe
r imen tos para de te rmina r la solidez de las p i n 
tu ras . H a n s ido d i r i g i d o s p o r M . Gardne r , por 
cuenta de la A s o c i a c i ó n de fabricantes de colo
res de los Estados U n i d o s . E n A t l a n t i c C i t y 
se han examinado 47 variedades de colores a p l i 
cados sobre 560 tableros de abeto ro jo , abeto 
blanco y c i p r é s . 

E n N o r t h - D a k o t a se h a n real izado exper ien
cias a n á l o g a s . 

L a p r i m e r a c o n c l u s i ó n curiosa obtenida , es 
que para los p igmentos blancos, l a solidez del 
p igmen to p u r o es i n f e r i o r a la obtenida a l a ñ a 
d i r u n cuerpo ine r t e . T o d a v í a no se ha a d m i 
t i d o en la p r á c t i c a cor r ien te . O t r a c o n c l u s i ó n , 
que ha sorprendido igua lmen te , pero que ac tua l 
mente parece aceptada, es que se obtiene me jo r 
resul tado mezclando los p igmen tos puros que 
e m p l e á n d o l o s separadamente. 

Sobre siete p igmentos puros , t res h a n dado 
m a l resul tado, dos bueno y dos bastante bueno. 



62 PINTURAS 

Sobre ocho mezclas de dos p igmentos , seis 
bueno, dos bastante bueno. 

Sobre cinco mezclas de tres p igmentos , tres 
bueno, dos bastante bueno. 

Sobre siete mezclas de cuatro p igmentos , 
seis bueno, uno bastante bueno. 

Ensayos u l te r io res han p e r m i t i d o deducir 
que la mejor mezcla parece ser la de tres p i g 
mentos. 

A d e m á s , conviene tener en cuenta que el 
estado en e l cual se ha hecho la mezcla t iene 
g r a n i m p o r t a n c i a . 

A s í , una mezcla de 30 po r 100 de su l fu ro 
de cinc y 70 por 100 de sul fa to de ba r i t a n a t u 
r a l no puede compararse con u n l i t o p ó n de 30 
por 100 en e l cua l h a y los mismos p igmentos 
(prescindiendo de la p e q u e ñ a cant idad de ó x i d o 
de c inc) , pero que han s ido precipi tados al mis
mo tiempo y donde el su l fa to de ba r i t a se en
cuentra a l estado de sul fa to de ba r i t a preci
pitado. 

H e m o s v is to antes que las experiencias 
hechas en A m é r i c a h a b í a n p e r m i t i d o a d m i t i r 
que h a b í a ventaja en a ñ a d i r u n cuerpo iner te a 
u n p i g m e n t o p u r o . Se ha sacado mucho p a r t i d o 
de esta c o n c l u s i ó n preparando p i n t u r a s en las 
que a l lado de la cerusa o- de p igmentos de cinc 
puros , se encuent ran cantidades impor tan tes 
de sulfato de ba r i t a o de carbonato de cal , y m u 
chas veces de ambas substancias. Como hemos 
dicho, pasando de una ex igua cant idad de car
ga, la p i n t u r a es c ier tamente i n f e r i o r . 

H e a q u í a lgunos ejemplos de mezclas em-
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picadas en los exper imentos americanos, mez
clas que han dado buenos resultados : 

DOS PIGMENTOS 

a) A l b a y a l d e 34 
Blanco de cinc. 66 

b) A l b a y a l d e 62,9 
Sul fa to de ba r i t a 37,1 

c) Su l fa to de p l o m o b á s i c o . . . 62,75 
Su l fa to de b a r i t a 37»25 

TRES PIGMENTOS 

a) Albaya lde -
Blanco de- c i n c . 
Carbonato de cal 

h) O x i d o de c i n c 
B l a n c o de s í l i c e . 
Carbonato de cal 

c) Albaya lde - . . . . . 
B l a n c o de c i n c . 
Su l fa to de ba r i t a 

48,5 
48,3 

3,2 

74,5 
22,4 

3,1 

34,23 
34,67 

CUATRO PIGMENTOS 

a) A lbaya lde -
B lanco de cinc 
Carbonato de cal 
S i l i ca to de magnesio 

b) A lbaya lde -
B lanco de cinc 
Su l fa to de ba r i t a 
A m i a n t o . . . . . . . 

43,2 
43,4 

7,4 
6 

36,72 
42,84 
17,18 

3,26 
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c) Albaya lde- . . . 66,30 
Blanco de cinc 19,20 
A m i a n t o 4,70 
Carbonato de cal 9,80 

B l l i t o p ó n solo ha dado malos resultados 
al ex t e r io r . Con blanco de cinc y carbonato de 
cal la resistencia ha parecido mejor . 

E n estas experiencias , el a lbayalde ha resis
t i d o menos b ien que el ó x i d o de cinc y el su l 
fato de p l o m o b á s i c o . 

D e los exper imentos hechos en F r a n c i a se 
ha deducido una c o n c l u s i ó n opuesta. L a s p i n 
tu ras a l a m a r i l l o de c romo han res is t ido b ien , 
a s í como las hechas con mezcla.de blanco de cinc 
y a lbayalde, hasta con a d i c i ó n de una carga iner 
te. B n este caso, la i m p e r m e a b i l i d a d es i g u a l 
mente m u y buena-

L a p r e p a r a c i ó n de las p i n t u r a s sólo' requie
re u n m a t e r i a l poco i m p o r t a n t e , sobre todo si 
se par te , lo que es s iempre prefer ib le , de colo
res mol idos a l ó leo . B n este caso, basta d i l u i r 
los colores en pasta con la cant idad de aceite 
necesaria, aadir en seguida la esencia o el d i 
solvente escogido y luego el secante l í q u i d o . 

L a mezcla puede evidentemente hacerse a 
mano por medio de una e s p á t u l a , pero es u n 
procedimiento l a r g o y engorroso. 

U n aparato que proporc iona buenos resu l 
tados es el representado en la figura 25. 

Se designa con e l nombre de amasadora pla
netaria. Se compone de una cuba y de u n agi ta
dor de dos mov imien tos : el ag i tador g i r a aire-
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dedor de su eje y a l m i s m o t i empo da una 
vue l ta alrededor de la cuba. D e esta manera , 
la a g i t a c i ó n p roduc ida es perfecta y la mezcla 

Fio. 25. — Amasadora planetaria. 

se hace r á p i d a m e n t e y de una manera b ien 
h o m o g é n e a . L a cuba puede separarse f á c i l m e n t e . 

E n otros aparatos, la cuba es m ó v i l , g i r a n 
do lentamente . B l ag i t ador e s t á en p o s i c i ó n 
fija, pero t a m b i é n va p r o v i s t o de u n m o v i 
mien to de r o t a c i ó n . L o s resul tados obtenidos 
son igua lmen te buenos- K l aparato ex ige poca 
fuerza y conviene perfectamente para grandes 
producciones ( f ig . 26). 

C o P i - i a N i E K . — Manual del Pintor. I I . — 3 
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U n a vez la mezcla e s t á a l p u n t o , s ó l o fa l ta 
t a m i z a r l a ; esto puede hacerse a mano me
diante u n cedazo de tela m e t á l i c a ( f ig . "27). 

Se favorece el paso de la p i n t u r a ag i tando 
con u n p ince l . 

Para las fabricaciones impor tan tes de u n 
m i s m o color, el empleo de u n t amizador m e c á -

FIG. 26. Cuba mezcladora. 

n ico presta grandes servicios. E l representado 
en la figura 28 funciona b ien , como hemos po
dido comprobar nosotros. 

E n una cuba c i l i n d r i c a se encuent ran dos 
escobillas que se apoyan m á s o menos fuerte
mente po r medio de resortes, sobre una te la 
m e t á l i c a perfectamente adaptada sujeta en u n 
c í r c u l o . L a tela descansa a su vez sobre una 
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placa de cobre con gruesos agujeros. P o r debajo 

FlG. 27. — Cedazo. 

FiG. 28. — Tamizadora mecánica. 

de la placa de cobre se encuentra u n recipiente 
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que recibe la p i n t u r a tamizada, la cual sale por 
una espita. 

B n las f á b r i c a s de p i n t u r a s a lgo i m p o r t a n 
tes se u t i l i z a una p e q u e ñ a m á q u i n a compuesta 

FlG. 29. — Molino de mostrador. 

de u n embudo y de una nuez de f u n d i c i ó n ace
rada, puesta en m o v i m i e n t o m e c á n i c a m e n t e o 
a brazo. L a pasta es raspada y cae en una canal 
colocada delante de la m á q u i n a ( f ig . 29)- Se 
par te de polvos que se pasan por la m á q u i n a 
con la can t idad necesaria de aceite. 

L a l impieza de l a m á q u i n a es m u y fác i l . 
L a s proporciones entre los diversos const i 

tuyentes de una p i n t u r a v a r í a n s e g ú n los ca
sos. H e m o s expuesto an te r io rmente algunas 
consideraciones sobre este asunto. 
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Para la p r e p a r a c i ó n po r medio del m o l i n o , 
damos a c o n t i n u a c i ó n las proporciones corres
pondientes a una c o m p o s i c i ó n media en diversos 
matices y en cal idad o r d i n a r i a , de l t i p o de p i n 
tu ras preparadas en las d r o g u e r í a s . 

CREMA 

A l b a y a l d e 4 kg. 
Sul fa to de b a r i t a 6 » 
A m a r i l l o de cromo o r d i n a r i o 1 . . . 0,100 » 
A m a r i l l o de cromo o r d i n a r i o 5 . . . 0,025 8 
Ace i t e de l inaza 1,500 » 
Esencia 1,5o0 * 
Secante 0,250 » 

BEANCO 

A l b a y a l d e 5 k g . 
Sulfa to de ba r i t a 5 » 
Ace i te 1,500 » 
Esencia 1,500 » 
Secante 0,250 » 

AZUE CEARO 

A l b a y a l d e 2 k g . 
U l t r a m a r 2 
Sul fa to de ba r i t a 5 
Ace i te i , 7 5 0 
Esencia „ 1,750 
Secante 0,250 

GRIS CEARO 

A l b a y a l d e • 7 k g -
Sulfato de ba r i t a 7 » 
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N e g r o de c a r b ó n 0,150 k g . 
U l t r a m a r 0,060 » 
Ace i t e 2 » 
Esencia 2 » 
decante . . . 0,300 » 

ROSA 

R o j o de p lomo 0,500 k g . 
A l b a y a l d e . . . 0,500 
Sul fa to de ba r i t a . 5,500 
Ace i t e . . . 1,250 
Esencia • 1,250 
Secante.. : 0,250 

VERDE DE AGUA 

V e r d e i n g l é s n ú m . 3 2 k g . 
Su l fa to de b a r i t a . . 7 » 
A l b a y a l d e -. . . . 2 » 
Ace i t e . . . .: 1,600 » 
Esencia ••• 1,600 » 
Secante.. . . . . . . 0,250 » 

BOTÓN DE ORO 

A m a r i l l o de c romo n ú m . 3 . . . 2 k g . 
Su l fa to de ba r i t a 6 » 
A l b a y a l d e 1 » 
Ace i t e . . ..h ••• . . . 1,500 » 
Esencia 1,500 » 
Secante 0,250 » 

MADERA CEARA 

Ocre a m a r i l l o . . . 3 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,500 » 
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Esencia 1,500 k g . 
Secante 0,250 » 

MADERA OBSCURA 

Ocre a m a r i l l o 3 k g . 
N e g r o de c a r b ó n 0,100 » 
Ocre ro jo 0,200 » 
Ace i t e 1,600 » 
Esencia 1,600 » 
Secante 0,250 » 

PARDO 

Ocre ro jo 3 k g . 
N e g r o de c a r b ó n 0,250 
Acei te 1,600 
Esencia 1,600 
Secante 0,250 

L a s p i n t u r a s que cont ienen fuer te p ropor 
c ión de sul fa to de b a r i t a y p e r m i t e n l l egar a 
u n precio de coste bajo, se aposan r á p i d a m e n t e ; 
ag i tando e n é r g i c a m e n t e no s iempre se l lega a 
vo lver de nuevo la mezcla h o m o g é n e a . Pa ra re
med ia r u n poco este defecto, se s u b s t i t u y e una 
parte del su l fa to de b a r i t a por carbonato de 
cal . 

F i n a l m e n t e , la esencia de t r e m e n t i n a se 
subs t i tuye en todo o en par te p o r e l white-spirit. 

A d j u n t o damos unos ejemplos : 

BLANCO 

L i t o p ó n m o l i d o 7 k g . 
Acei te de linaza 0,500 » 
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W h i t e - s p i r i t 0,700 k g . 
Secante blanco . . . 0,400 » 

AZUL OBSCURO 

U l t r a m a r 2,250 k g . 
Sul fa to de b a r i t a 3,500 
Blanco de M e u d o n 1,500 
Ace i t e de linaza 2 
W h i t e - s p i r i t 1 
Secante l í q u i d o 0,300 

VERDE 

V e r d e i n g l é s 7 k g 
Ace i t e de l inaza 1,700 » 
W h i t e - s p i r i t 1,100 » 
Secante l í q u i d o 0,200 » 

V a m o s ahora a e x a m i n a r preparaciones es
peciales. 

Pinturas blancas. — Rep i tamos una vez m á s 
que las proporciones a emplear v a r í a n con la 
naturaleza de las aplicaciones, pero puede a d m i 
t i r se , como regla general , que cuanto m á s acei
te contenga una p i n t u r a m á s s ó l i d a s e r á . 

H e a q u í algunas f ó r m u l a s , par t iendo de los 
diversos p igmentos blancos de que y a hemos 
hablado : 

a) Cerusa m o l i d a a l óleo 2 k g . 
Ace i t e . . . . . . 0,500 » 
W h i t e - s p i r i t 0,150 » 
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b) Blanco de cinc mo l ido a l ó leo . 3 k g . 
Ace i t e 0,700 » 
W h i t e - s p i r i t 0,300 » 

c) L i t o p ó n mo l ido al óleo 2 » 
A c e i t e 0,650 » 
W h i t e - s p i r i t • 0,225 » 

d) Blanco de t i t a n i o m o l i d o a l 
ó leo 2 » 

Ace i t e 0,300 » 
W h i t e - s p i r i t 0,100 » 

Se a ñ a d e de 1 a 3 por 100 de secante en po l 
vo s e g ú n el g rado de secat iv idad que se desee. 

E n los t rabajos seguidos, la c o m p o s i c i ó n de 
las p i n t u r a s v a r í a con el empleo y con las 
capas. 

M . Sour i s ha dado a conocer las f ó r m u l a s 
empleadas en los fer rocarr i les belgas, las cuales 
vamos a r ep roduc i r . 

P i n t u r a s exter iores para edificios : 

PRIMERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 6,550 k g . 
Ace i t e de l inaza o de adormidera . 3 , I 5 0 » 
Secante fuerte 0,300 » 

SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7 , 4 5 ° k g . 
Ace i t e de l inaza o de adormide ra . 2,250 » 
Secante fuerte 0,300 » 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7J5OO k g . 
Ace i te de l inaza 2,200 » 
Secante fuerte ••• 0,300 » 



74 PINTURAS 

L a p i n t u r a para la ú l t i m a capa b r i l l a n t e se 
obtiene empleando : 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Ace i t e de l inaza 2,050 » 
Standol ie 0,150 » 
Secante fuerte 0,300 » 

L a s f ó r m u l a s precedentes se des t inan a las 
p i n t u r a s que deben emplearse sobre mater ias 
porosas y m u y absorbentes, como muros con 
yeso no p in tados . 

Para las substancias no porosas, como el 
m á r m o l , h i e r ro , etc., se modi f ican las composi
ciones como sigue : 

PRIMERA CAPA 

Blanco^ de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,350 » 
Esencia de t r emen t ina 0,850 » 
Secante fuerte 0,300 » 

SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Ace i t e de l inaza . . . . 1,150 » 
Esencia de t r emen t ina . . . 1,050 » 
Secante fuerte 0,300 » 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Ace i t e de l inaza . . . . 2,200 » 
Secante fuerte . . . 0,300 » 
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P i n t u r a s para el maderamen ex t e r i o r , con 
maderas t i e rnas y no p in tadas . 

PRIMERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,150 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,100 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 1,45o » 
Secante fuerte 0,300 » 

SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc plumboso1 m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,250 
Esencia de t r emen t ina . . . 0,950 
Secante • 0,300 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,700 k 
Ace i t e de l inaza 1,350 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,650 
Secante fuerte 0,300 

Para las maderas duras se modif ica como 
• sigue : 

PRIMERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Ace i te de l inaza 1 
Esencia de t r e m e n t i n a 1,650 
Secante 0,300 

SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7)500 k g . 
Ace i te de l inaza 0,800 » 
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Esencia de t r emen t ina 1,400 k g . 
Secante 0,300 » 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,700 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,350 » 
Esencia de t r emen t ina 0,650 » 
Secante 0,300 » 

L a s p i n t u r a s sobre cinc se ejecutan d e s p u é s 
de l i m p i a r l o con á c i d o c l o r h í d r i c o , s in lo cual 
la adherencia s e r í a deficiente : 

PRIMERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Esencia de t r e m e n t i n a 2,200 » 
Secante fuerte 0,300 » 

SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,800 k g . 
Esencia de t r e m e n t i n a 1,900 » 
Secante 0,300 » 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,800 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,100 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,800 » 
Secante 0,300 » 

L a s p i n t u r a s para i n t e r i o r , destinadas a no 
ser barnizadas , e s t a r á n compuestas como sigue : 
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PRIMERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 6,550 k g . 
Ace i te de l inaza . 2,550 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . 0,600 » 
Secante 0,300 » 

SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,500 k g . 
Acei te de l inaza . , 1,600 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,600 » 
Secante 0,300 » 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,600 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,600 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . 0,500 » 
Secante . . . 0,300 » 

CUARTA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o . . . 7,700 k g . 
Ace i t e de l inaza 1,900 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,100 » 
Secante 0,300 » 

L a s p i n t u r a s que deben ser barnizadas se
r á n preparadas m á s magras : 

PRIMERA CAPA 

Blanco de c inc .p lumboso m o l i d o . . . 6,650 k g . 
Ace i te de l inaza 2,450 » 
Esencia de t r emen t ina 0,600 » 
Secante 0,300 » 
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SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso : 
M o l i d o a l ó leo 6,500 k g . 
M o l i d o a la esencia S j i o o » 

Ace i t e de l inaza 0,500 » 
Bsencia de t r e m e n t i n a 0,120 » 
Secante l í q u i d o . . . 0,300 » 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso : 
M o l i d o a l óleo 7 k g . 
M o l i d o a la esencia 1,500 

Ace i t e de l inaza 0,600 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,600 
Secante 0,300 

CUARTA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso : 
M o l i d o a l ó leo 7 k g 
M o l i d o a la esencia 1 ,75° 

Esencia de t r e m e n t i n a 0,650 
Ace i t e de l inaza 0,300 
Secante . . . 0,300 

Para las p i n t u r a s mates in te r io res , las can
tidades son las s iguientes : 

PRIMERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso : 
M o l i d o a l agua 7 
M o l i d o a la esencia 0,750 » 
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Acei te de l inaza 0,700 k g . 
Esencia de t r e m e n t i n a i>25o » 
Secante 0,300 » 

SEGUNDA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso : 
M o l i d o a l ó leo 6,500 k g . 
M o l i d o a l a esencia i>500 

Ace i t e de l inaza 0,300 
Esencia de t r e m e n t i n a • • 1,400 
Secante 0,300 

TERCERA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso : 
M o l i d o a l ó l eo . 6 k g 
M o l i d o a la esencia 2,500 

Ace i t e de l inaza 0,200 
Esencia de t r e m e n t i n a 1 
Secante 0,300 

CUARTA CAPA 

Blanco de cinc p lumboso : 
M o l i d o a l ó leo 5,500 k g . 
M o l i d o a l a esencia 3,200 » 

Esencia de t r e m e n t i n a . . 1 » 
Secante. • • 0,300 » 

Para . i m i t a r el m á r m o l se p reparan glacis : 

a) Blanco de cinc p lumboso mo
l i d o a l ó leo 7,500 k g . 

Ace i t e de adormidera . . . 1,500 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,700 » 
Secante 0,300 » 
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Suavizar tres horas d e s p u é s de la aplica
c i ó n . 

b) B lanco de cinc p lumboso mo
l i d o a l óleo 7,500 k g . 

A c e i t e de adormidera i>500 » 
S tandol i te 0,500 » 
Esencia 0,200 » 
Secante 0,300 » 

Suavizar u n poco antes de que se seque. 
Con el l i t o p ó n pueden obtenerse m u y bue

nas p i n t u r a s para i n t e r i o r . 

P i n t u r a s que no e s t á n destinadas a ser bar
nizadas para muros , tabiques, etc. : 

PRIMERA CAPA 

Iv i topón m o l i d o ••• 6,500 k g . 
Ace i te de l inaza 2,650 » 
Esencia de t r emen t ina 0,500 » 
Secante a l manganeso 0,350 » 

SEGUNDA CAPA 

L i t o p ó n m o l i d o 7 k g . 
Ace i t e de l inaza . . v '. 2,050 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . 0,600 » 
Secante a l manganeso . . . 0,350 » 

TERCERA CAPA 

L i t o p ó n m o l i d o 7J500 k g . 
Ace i te de l inaza 1,050 » 
Esencia de t r e m e n t i n a ; 1,100 » 
Secante a l manganeso. . ••• 0,350 » 
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F ó r m u l a s de p i n t u r a s para maderas que no 
deben ser barnizadas . 

Todas estas f ó r m u l a s , b ien estudiadas en 
a n á l i s i s , es de l amenta r que contengan la m i s 
ma cant idad de secante, cua lquiera que sea la 
cant idad de aceite que en t re en la c o m p o s i c i ó n 
de la p i n t u r a . 

A d e m á s e l secante fuerte es u n secante ne
g r o que no puede emplearse en los tonos b l an 
cos s i n a l te ra r su pureza. Entonces es preciso 
emplear secante l í q u i d o o u n buen secante s ó 
l i d o . 

B a s á n d o s e en las mismas consideraciones, 
pueden crearse toda una serie de f ó r m u l a s con 
albayalde o blanco de t i t a n i o como p i g m e n t o 
blanco, r e f i r i é n d o s e a las proporciones gene
rales que e x i g e n los colores. 

E n el comercio se encuent ran blancos m o l i 
dos que responden a esta c o n s i d e r a c i ó n . A l g u 
nos son excelentes, pero otros no son recomenda
bles p o r causa de la carga excesiva que con
t ienen . E l consumidor t iene s iempre i n t e r é s en 
p r egun t a r la c o m p o s i c i ó n del b lanco que se le 
ofrece; es el ú n i c o medio que t iene para estar 
seguro de l o que emplea. E n la m a r i n a a m e r i 
cana, las p i n t u r a s empleadas e s t á n es tandard i 
zadas. L a s p i n t u r a s para e x t e r i o r o para in t e 
r i o r son a base de a lbayalde y de blanco de 
cinc. 

Pinturas para exterior: 

a) A l b a y a l d e mo l ido a l ó l eo 3i1?5 k g . 
B lanco de cinc m o l i d o a l ó leo . 3,175 » 
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Ace i t e de linaza .. . 2,270 l i t . 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,284 » 
Secante especial 0,142 » 

b) A l b a y a l d e m o l i d o a l ó leo 2,268 k g , 
B lanco de cinc m o l i d o a l óleo. 4,082 » 
Ace i t e de l inaza 1,704 l i t . 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,568 » 
Secante especial 0,142 » 

Pinturas para interior: 

a) A l b a y a l d e m o l i d o a l ó leo 3,175 k g . 
B lanco de cinc m o l i d o a l óleo. 3,175 » 
Ace i t e de l inaza 1,136 l i t . 
Esencia de t r e m e n t i n a 1,136 » 
Secante especial 0,142 » 

b) A l b a y a l d e m o l i d o a l óleo 4,082 k g . 
B lanco de cinc m o l i d o a l óleo. 3,630 » 
A c e i t e de l inaza 0,142 l i t . 
Esencia de t r e m e n t i n a I ,704 » 
Secante especial 0,071 » 

E s t a segunda p i n t u r a , l l amada blanco F i a t , 
se dest ina a las c á m a r a s de los oficiales. Se la 
recubre con u n a capa de p i n t u r a magra : 

Blanco de cinc m o l i d o a l ó leo . . . . 7,710 k g . 
Esencia de t r e m e n t i n a 1,704 Ht-
Secante especial 0,071 » 

Pueden observarse que estas f ó r m u l a s dan 
p i n t u r a s de consistencia diferentes. Para una 
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p i n t u r a blanca s emib r i l l an t e se agrega ba rn i z 
flatting : 

Blanco de cinc m o l i d o a l ó leo . . . . 7,500 k g . 
Ace i t e de linaza 0,800 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . . 0,400 » 
F l a t t i n g 1,000 » 
Secante p á l i d o . . 0,250 » 

Pinturas matizadas. — L a s recetas antes ex
puestas nos p e r m i t e n dar pocas f ó r m u l a s por
que se comprende f á c i l m e n t e lo extensa que 
p o d r í a ser la l i s t a de p i n t u r a s en matices d i 
versos : 

GRIS 

L i t o p ó n . . . 3,500 k g . 
B lanco de cinc 0,500 » 
Carbonato de cal 1,500 » 
A c e i t e de l inaza cocido. . . 4 » 
Esencia . . . 0,800 » 

Pueden hacerse v a r i a r las proporciones entre 
ios tres p igmentos , en p a r t i c u l a r d i s m i n u i r m u 
cho el carbonato de cal para tener una p i n t u r a 
m á s s ó l i d a ; emplear aceite de l inaza crudo y 
agregar secante ; modi f ica r las proporciones 
entre el aceite y la esencia s e g ú n que se desee 
una p i n t u r a m á s o menos magra . 

TONO DE MADERA 

N e g r o de c a r b ó n m o l i d o a l ó leo . 0,200 k g . 
Ocre rojo mo l ido a l ó leo 2,800 » 
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Ocre a m a r i l l o mo l ido al ó leo . . . . 4,600 k g . 
Acei te de linaza 2,000 » 
Esencia 0,500 » 
Secante , 0,500 » 

MINIO,DE HIERRO 

M i n i o de h i e r r o mo l ido a l ó l e o . . . 1,800 k g . 
Ace i te de l inaza 0,500 » 
Esencia 0,320 » 
Secante ' . . . 0,040 » 

MINIO DE ALUMINIO 

M i n i o de a l u m i n i o m o l i d o a l ó leo . 6 k g . 
Ace i t e de l inaza 1 » 
Esencia 2 » 
Secante 0,250 » 

Para una p i n t u r a s emib r i l l an t e a l m i n i o de 
h i e r r o se e m p l e a r á : 

M i n i o de a l u m i n i o m o l i d o a l ó leo . 7,500 k g . 
Ace i te de l inaza 1,750 » 
F l a t t i n g 0,450 » 
Secante 0,300 » 

H e a q u í dos f ó r m u l a s de p i n t u r a s emplea
das para s e ñ a l e s en los fe r rocar r i les : 

AMARILLO ANARANJADO 

Ocre a m a r i l l o m o l i d o con m i t a d 
ó leo y m i t a d esencia 1,500 k g . 

A m a r i l l o de c romo mol ido con m i 
tad óleo y m i t a d esencia 3 » 
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Blanco de cinc mo l ido m i t a d ó leo 
y m i t a d esencia 2,500 k g . 

B e r m e l l ó n m o l i d o m i t a d ó leo y m i 
t ad esencia... 0,050 » 

B a r n i z de flatting 2,100 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,500 » 
Secante. 0,350 » 

GRIS 

Blanco de cinc m o l i d o m i t a d ó leo 
y m i t a d esencia 7,200 k g . 

N e g r o de h u m o m o l i d o a l ó leo . . . . 0,050 
Ksencia 2,450 
Secante 0,300 

E n la m a r i n a francesa la p i n t u r a g r i s para 

planchas de h i e r r o e s t á compuesta a s í : 

B lanco de cinc m o l i d o a l ó l e o . . . 0,720 k g . 
G r i s de cinc pu lve r i zado 3,960 
Ace i t e de l inaza . . . 0,900 
Esencia de t r e m e n t i n a 0,500 
Secante 0,330 

Puede compararse con las f ó r m u l a s dadas 
an te r io rmente . 

L a p i n t u r a de tubos que se man t i enen a 
cier ta t empera tu ra puede hacerse empleando 
una p i n t u r a a base de graf i to : 

Gra f i t o 3 k g . 
N e g r o de h u m o 3 » 
B i ó x i d o de manganeso 0,090 » 
Ace i t e de l inaza cocido 1 l i t . 
B a r n i z negro 1 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 1,5 » 
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L a p i n t u r a de coches es una o p e r a c i ó n l a rga 
en la que se u t i l i z a n diversas preparaciones ; 
luego daremos la c o m p o s i c i ó n de los b a ñ o s y 
masi l las empleados. 

L a p r i m e r a capa de p i n t u r a es generalmente 
u n blanco m a g r o : 

B lanco de cinc m o l i d o m i t a d al 
ó leo y m i t a d a la esencia 8 k g . 

A c e i t e de l inaza 0,450 
Esencia de t r emen t ina 1,250 
Secante 0,300 

E s evidente que pueden prepararse b a ñ o s 
con la m i s m a base indicada y otros p igmentos 
blancos d i s t in tos del blanco de cinc. 

Para las planchas curvadas la p i n t u r a es u n 
g r i s m a g r o : 

B lanco de cinc m o l i d o m i t a d óleo 
y m i t a d esencia 5 k g . 

N e g r o de h u m o m o l i d o a l ó l e o . . . 0,100 » 
Ace i t e de l inaza . 0,800 » 
Esencia de t r emen t ina 2,100 » 
Secante 0,200 » 

L a p i n t u r a en e l tono escogido es s iempre 
una p i n t u r a a l ba rn i z , que no d e b e r í a m o s de
t a l l a r a q u í , pero que vamos a i n d i c a r l a para 
dar idea de las diversas operaciones : 

Color m o l i d o a la esencia 3,500 k g . 
Esencia de t r e m e n t i n a 4,800 » 
B a r n i z flatting ••• 1,400 » 
Secante 0,300 » 
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Sobre esta capa, b ien seca, se da una capa 
de glacis o p i n t u r a l i ge ra obtenida a largando 
la p i n t u r a precedente con u n b a r n i z flatting o 
d i l u y e n d o el color a la esencia en b a r n i z flatting. 

Rec in temente los fe r rocar r i les franceses han 
u n i f o r m a d o las operaciones para la p i n t u r a de 
los vagones de m e r c a n c í a s y proceden de la s i 
guiente manera : 

ha p i n t u r a del chasis comprende en todas 
sus partes : 

1.0 U n a capa de i m p r e s i ó n a l m i n i o de 
p lomo. 

2.° U n a capa de p i n t u r a a l m i n i o de p l o m o . 
L a s partes exter iores reciben a d e m á s una 

capa de negro b r i l l a n t e a l aceite. 
L a s partes de h i e r r o del chasis se p i n t a n 

con las dos p i n t u r a s precedentes; las ruedas 
reciben una capa de a l q u i t r á n . 

L a s cajas con paredes m e t á l i c a s se m o n t a n 
habiendo dado prev iamente a las planchas una 
capa de i m p r e s i ó n a l m i n i o de p l o m o ; d e s p u é s 
del monta je , se apl ica : 

i .0 U n a capa de i m p r e s i ó n a l m i n i o de p lo
mo. 

2.° Dos capas de p i n t u r a a l m i n i o de hie
r r o . 

L a s capas con paredes de madera reciben : 
i .0 U n a capa de i m p r e s i ó n a l m i n i o de 

h i e r ro . 
Y d e s p u é s de enmas i l l a r esta capa : 
2.° Dos capas de p i n t u r a a l m i n i o de hie

r r o sobre todas sus superficies, menos e l techo, 
que s ó l o recibe una capa de i m p r e s i ó n a l m i n i o 
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de h i e r r o porque e s t á recubier ta , d e s p u é s de l en
mas i l lado , con una p lancha de h i e r ro . 

B l p iso e s t á p i n t a d o con : 
i .0 U n a capa de i m p r e s i ó n a l m i n i o de hie

r r o . 
2.° U n a capa de p i n t u r a a l m i n i o de hie

r r o . 
L a s inscr ipciones y las marcas se hacen con : 
i .0 U n a p i n t u r a n ú m . 6 para todas las ins 

cripciones y marcas de la caja o del chasis cuyo 
color no e s t é ind icado en el d ibu jo especial. 

2.° P i n t u r a s n ú m e r o s 7 y 8 para ciertas 
marcas excepcionalmente indicadas en el d i 
bujo para ser rojas o amar i l l a s . 

3.0 P i n t u r a n ú m e r o 3 para los sitios" que 
deben l l evar et iquetas. 

A d j u n t o damos la c o m p o s i c i ó n de los dife
rentes tonos : 

N.0 1. — I m p r e s i ó n al minio de plomo 

M i n i o de p lomo en polvo . . . 79 
A c e i t e de l inaza 13 
Esencia de t r emen t ina 6 
N e g r o de h u m o 1 
Secante . . . . . . . . . . . . . . . 1 

N.0 2. — Pintura al minio de plomo 

M i n i o de p lomo en polvo 79 
Ace i t e de linaza. 13 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . . . . 7 
Secante 1 
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N.0 3. •— Negro brillante al óleo 
Ace i t e de l inaza 71 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . 20 
N e g r o de h u m o 7 
Secante 2 

N.0 4. —• Impresión al minio de hierro 
R o j o sub l imado sideros en p o l v o . . . 45 
Ace i t e de linaza. 23,5 
Esencia de t r e m e n t i n a 25 
Secante 6,5 

N,0 5. — Pintura al minio de hierro 
R o j o sub l imado sideros en po lvo . . . 50 
Ace i t e de l i naza . . . 23 
Ace i t e de l inaza cocido , . . . 10 
Esencia de t r emen t ina . 1.1 
Secante 6 

N.0 6. — Pintura de las marcas e inscripciones 
en blanco 

Blanco d é cinc m o l i d o 75 
Ace i t e de l inaza 19 
Esencia de t r e m e n t i n a 5 
Secante 1 

N.0 7. •— Pintura de las marcas en rojo 
B e r m e l l ó n . . . 80 
Ace i t e de l inaza 14 
Secante • ••• 6 

N.0 8. — Pintura de las marcas en amarillo 
A m a r i l l o de cromo. 68 
B lanco de cinc mo l ido 20 
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Ace i t e de linaza 10 
Secante 2 

Se sabe que es m u y d i f í c i l p i n t a r sobre ce
mento por causa de la acc ión de la cal que des
compone las p i n t u r a s . 

E x i s t e n bastantes procedimientos , de los 
cuales los m á s sencillos parecen los m á s efica
ces para vencer l a d i f i c u l t a d . 

i .0 Mezc la r a 100 k i l o g r a m o s de agua 5 k i 
logramos de á c i d o s u l f ú r i c o , ver t iendo el á c ido 
sobre e l agua con p r e c a u c i ó n y ag i tando con t i 
nuamente . L a v a r el cemento con esta d i so lu 
c ión á c i d a que • fo rma sulfato de cal poco so
lub le en el agua. 

2.0 E m p l e a r la d i s o l u c i ó n s iguiente : 

Su l fa to de c i n c . 45 k g . 
A g u a 55 » 

Se fo rma una mezcla de ó x i d o de cinc y de 
sul fa to de cal . 

3.0 I m p r e s i ó n con una d i s o l u c i ó n d é b i l de 
s i l ica to de sosa, d i s o l u c i ó n que marque 15 a 20 
grados B a u m é . L a v a r d e s p u é s del secado ; dejar 
secar de nuevo y p i n t a r . 

Se ha patentado u n l í q u i d o obtenido some
t iendo a l a corr iente e l é c t r i c a á c i d o c l o r h í d r i c o 
conteniendo 10 p o r 100 de su peso de fer ro-
c i anuro p o t á s i c o . S e g ú n el i nven to r , se fo rma
r í a h i e r r o colo ida l . 

Se n e c e s i t a r í a n dos capas de este l í q u i d o 
para f o r m a r una capa protectora sobre e l ce
mento . 
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T a m b i é n se encuentran en e l comercio p i n 
tu ras especiales que los fabricantes ga ran t i zan 
como pud iendo aplicarse d i rec tamente sobre el 
cemento. 

Para i m i t a r los tonos de las diferentes ma
deras se emplean p i n t u r a s magras cuyas fór 
mulas han sido dadas po r M . Sour i s . Son las 
empleadas en los fer rocarr i les belgas : 

ROBLE 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o a l 
ó leo 5,8oo kg. 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o a 
la esencia 1,800 » 

Ocre a m a r i l l o m o l i d o a l ó leo 0,900 » 
Esencia ,1,20o » 
Secante 0,300 » 

ÁLAMO AMARILLO 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o a l 
ó l eo 5>800 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o a 
la esencia i , 7 0 o » 

Ocre a m a r i l l o mo l ido a l ó leo 0,800 » 
A m a r i l l o de Ñ a p ó l e s m o l i d o a l 

ó leo 0,100 » 
Esencia 1,300 » 
Secante 0,300 » 

PALISANDRO 

Blanco de cinc p lumboso mol ido a l 
aceite 2,200 k g . 
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Blanco de cinc p lumboso mo l ido a 
la esencia i>500 k g . 

Ro jo i n g l é s m o l i d o a l óleo 3,ooo » 
M i n i o - n a r a n j a 2 » 
Esencia de t r emen t ina 1 » 
Secante 0,300 » 

CAOBA 

Blanco de cinc p lumboso mo l ido a l 
ó leo . . . . . . . . . 3,200 k g . 

Blanco de cinc p lumboso m o l i d o a 
la esencia 2,500 

A m a r i l l o de c romo mol ido a l ó l e o . . . 0,600 
Ocre a m a r i l l o mo l ido a l ó l e o . . . . . . 1,400 
M i n i o - n a r a n j a 1 
Esencia de t r e m e n t i n a . . 1 
Secante 0,300 

NOGAL 

Blanco de cinc p lumboso mo l ido a l 
ó l eo . . 4 k g . 

B lanco de cinc p lumboso m o l i d o a 
la esencia . . . 1,800 » 

Ocre pardo . . . . . . 2,900 
Esencia ... ••• 1 
Secante 0,300 

A q u í t e rmina remos la serie de estas f ó r m u 
las, creyendo haber dado u n n ú m e r o suficiente 
para mos t r a r c ó m o pueden v a r i a r las propor
ciones. 
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PINTURAS A L BARNIZ 

Estas p i n t u r a s han a d q u i r i d o g r a n i m p o r 
tancia , aunque su c r e a c i ó n sea reciente. Son p i n 
turas que cont ienen diversas p igmentos m o l i 
dos con barnices especiales, y las pastas obte
nidas se agregan a l cuerpo de las p i n t u r a s por 
a d i c i ó n de ba rn i z . 

L a mol ienda se prac t ica con barnices que 
e s t á n cons t i tu idos po r aceite cocido, l l amado 
generalmente standolite, y cuya cocc ión ha s i 
do hecha s i n oxidantes . 

T a m b i é n se ha propuesto hacer las m o l t u r a -
ciones a l aceite c rudo, y a ñ a d i r luego secantes 
duran te la o p e r a c i ó n s iguiente . Pero este p ro 
cedimiento produce p i n t u r a s que carecen de 
homogeneidad. 

A la pasta m o l i d a se agrega u n b a r n i z con
veniente y se remueve e l con jun to en u n apa
ra to como el representado en la figura 30. 

E l i n t e r i o r de l aparato e s t á revest ido de por
celana y contiene g r a n n ú m e r o de bolas t a m b i é n 
de porcelana. 

Basta hacer g i r a r e l aparato du ran te m u 
chas horas para obtener la m a y o r finura posi
ble y una mezcla m u y h o m o g é n e a . 
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M i e n t r a s se pueda, no d e b e r á n emplearse 
p igmentos cuya densidad sea m u y diferente de 

FlG. 30. —Molino de bolas mezclador. 

la del ba rn iz , lo que o c a s i o n a r í a una separa
c i ó n m á s o menos r á p i d a . 

L o s barnices empleados son especiales y la 
cal idad de una p i n t u r a barnizada depende a la 
vez de la e l ecc ión cuidadosa de los barnices, a s í 
como del cuidado que se haya tenido en el t r a 
bajo de p r e p a r a c i ó n de la p i n t u r a . 
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B n cuanto a la r e l a c i ó n exis tente en t re los 
p igmentos y barnices, v a r í a con la naturaleza 
de los p igmentos (empleados y la na tura leza de 
los barnices que en t r an en su c o m p o s i c i ó n . 

Las cifras adjuntas s i rven t a n só lo como 
o r i e n t a c i ó n : 

BLANCO. 

B lanco de c inc . . . 26 k g . 
B a r n i z 32 l i t . 

ROJO 

R o j o de p lomo 8 k g . 
Blanco de s í l i ce 10 » 
B a r n i z 12,5 » 

VERDE 

V e r d e permanente 6,700 k g . 
Ocre a m a r i l l o 1,500 » 
Blanco de cinc . . . 2,500 » 
B a r n i z 16,5 l i t . 

ULTRAMAR 

A z u l de u l t r a m a r 36 k g . 
B a r n i z 100 l i t . 

AMARILLO 

A m a r i l l o de cromo 11 k g . 
B lanco de cinc 1 » 
B a r n i z . . . 24,5 l i t . 

L a s p i n t u r a s a l b a r n i z de p r i m e r a cal idad 
dan una superficie m u y b r i l l a n t e y d u r a que 
puede lavarse. 
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B l m a y o r defecto de la m a y o r par te de es
tos t ipos de p i n t u r a s es de que su a p l i c a c i ó n es 
dif íc i l y ex igen una mano de obra costosa. 

FlG. 31. — Máquina para llenar los botes. 

L a s p i n t u r a s a l ba rn i z se ent regan en botes 
y se h a n cons t ru ido m á q u i n a s que las envasan 
a u t o m á t i c a m e n t e . L-a figura 31 representa uno 
de estos aparatos. 

U n a s imple man iob ra de la palanca pe rmi t e 
l lenar el bote para u n contenido de terminado. 
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Recordemos también que la fabricación de 
las hermosas pinturas al barniz exige la prepa
ración de barnices especiales, una molturación 
muy cuidada y en consecuencia conocimientos 
y material adecuados. Por esto se observan 
siempre diferencias entre las principales mar
cas : poder cubridor por opacidades diferentes, 
facilidad muy variable de aplicación, resulta
do más o menos perfecto, etc. 

No debe, pues, sorprender que los produc
tos escogidos sean de precio elevado; tanto 
más cuanto que la naturaleza de los pigmentos 
empleados es un factor muy importante. 

Con una pintura bien preparada, siempre 
la mano de obra para su aplicación es más ele
vada que en una pintura ordinaria, pero como 
se obtiene, a la primera capa una superficie bri
llante, se reduce así el número de operaciones 
necesarias, y finalmente la operación se tradu
ce en una economía y una inmovilización me
nos grande de material, lo que explica el gran 
empleo de las pinturas al barniz en las com
pañías de ferrocarriles. 

La resistencia al exterior es muy buena. 
De todos modos, el resultado obtenido no 

puede compararse, como acabado, al que se con
sigue con el trabajo habitual de la carrocería 
de lujo que siempre emplea hermosos barnices 
para el acabado ; no obstante, para los tonos 
blancos, en particular, la carrocería hace cierto 
consumo de pinturas al barniz. 

Las pinturas al barniz se emplean como los 
barnices grasos, sobre un fondo magro, seco y 

C o r F i a x i E E . — M a n u a l del P i n t o r . I I . — 4 
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bien preparado. K l cuidado que se tenga en 
la preparación del fondo contribuye a la belle
za del resultado final. 

La aplicación de la pintura esmalte debe 
hacerse ampliamente, cruzando bien, pero debe 
evitarse un exceso de pintura para evitar las 
rebabas. Los pinceles que se emplean son co
las de bacalao ovales, guarnecidos con seda de 
primera calidad. 

Antes del uso es preciso remover la pintu
ra y evitar la adición de aceite o esencia ; en 
caso de una pintura demasiado espesa, emplear 
únicamente barnices especialmente preparados 
para este uso y generalmente designados con 
el nombre de barnices para extender. 

Todos los datos antes expuestos se refieren 
a las pinturas al barniz de calidad superior. 

No todas las pinturas al barniz se preparan 
con los cuidados requeridos y se encuentran en 
el comercio pinturas que están muy lejos de 
tener las cualidades requeridas. Se preparan 
moliendo pigmentos con standolite y diluyen
do la pasta así obtenida en una mezcla de bar
nices corrientes. Esta mezcla se efectúa según 
el grado de secabilidad que se desee. 

Como hemos dicho antes, la fabricación de 
pinturas al barniz es de origen reciente, y data 
únicamente de unos treinta años. No obstante, 
es curioso recordar a este propósito un proce
dimiento de preparación descrito por Wattin 
en el siglo xvm. Dice este autor que la pintu
ra al barniz o chipolín es sin duda alguna lo 
mejor de la pintura, produciendo el brillo y la 
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frescor de la porcelana. En cuanto a la palabra 
chipolin, se cree que procede del vocablo italia
no cipolla, que quiere decir cebolleta, y se da 
a este género de pintura porque en la primera 
operación se emplea el ajo. 

La primera operación es el encolado. Se 
toman tres cabezas de ajo y un puñado de hojas 
de ajenjo que se hacen hervir en tres cuartillos 
de agua, los cuales deben reducirse a un cuar
tillo ; el jugo se pasa a través de un lienzo y se 
mezcla con un cuartillo de buena y fuerte cola 
de pergamino. Se agregan medio puñado de sal 
y medio cuartillo de vinagre y se hace hervir 
el conjunto. 

Se encola la madera con este líquido hir-
viente. Diluido con agua y adicionado de blan
co de Bspaña sirve entonces para dar una se
gunda capa. 

Después se da el blanco con la misma pre
paración, terminando con una última capa más 
clara. 

Se suaviza, se pasa piedra pómez y se pinta 
con el color elegido diluido con cola de perga
mino. Después de haber encolado con una cola 
muy débil se procede al barnizado. 

Se dan dos o tres capas de barniz al espíri
tu de vino, teniendo cuidado al aplicarlo de que 
la habitación sea bien caliente. 

Hemos recordado este antiguo procedimien
to para mostrar como difiere de los métodos 
actuales. 

Kn todo cuanto precede hemos tenido en 
cuenta la preparación de pinturas al barniz que 
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respondan a todas las cualidades que pueden 
exigirse de esta clase de pinturas. Se preparan 
pinturas al barniz que son realmente muy bri
llantes, pero que no poseen ninguna solidez y 
sólo se emplean en casos especiales. 

Los barnices empleados son a base de colo
fonia, que se disuelve en la bencina o en esen
cias de alquitrán de hulla, añadiendo a veces 
una' pequeña cantidad de aceite de linaza cru
do que da cierta facilidad de empleo. No es ne
cesario decir que no deben utilizarse pigmentos 
a base de plomo con esta clase de barnices. 

Las pinturas así preparadas se secan muy 
aprisa y deben aplicarse rápidamente. 

Su precio es bajo comparado con el de las 
verdaderas pinturas barnizadas. 

Se obtienen por simple mezcla de los pig
mentos con el barniz. Estos se fabrican a su vez 
con colofonias más o menos blancas y bencinas 
más o menos puras, mientras el barniz para co
lores obscuros puede a su vez ser de color, 

BARNIZ CI^ARO 

Colofonia 28 
Bencina 26 
Aceite de linaza 1 

BARNIZ OBSCURO 

• _ i _ " 2 
Colofonia 25 25 
Esencia de alquitrán de hulla 20 » 
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1 2_ 
Aceite medio de alquitrán de hulla 7 » 
Bencina pesada ... » 26 

Composición de algunos matices : 

BLANCO 

Blanco de cinc 15 
Aceite de linaza 0,800 
Barniz claro 19 

Azulear con un poco de ultramar. 

OCRE ROJO 

Ocre rojo 18 
Barniz 40 

GRIS OBSCURO 

Blanco de cinc 24 
Negro de carbón 2 
Ultramar 1 
Barniz 55 

Pueden aún clasificarse en este lugar los 
productos empleados para dar color a los par
quets y baldosas, llamados secantes para par
quets. 

Los pigmentos empleados son ocres y los 
barnices son barnices al alcohol o barnices gra
sos a la colofonia, de donde provienen los nom
bres de secantes al alcohol y secantes a la esen
cia. Casi siempre vendidos a precios bajos, los 
barnices empleados son de calidades ordinarias. 
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SECANTE AMARIIXO Ah AI.COHOE 

Ocre amarillo 5>5oo kg. 
Barniz incoloro al alcohol i3J5OO l i t . 

SECANTE ROJO AE AECOHOI, 

Ocre rojo 6 kg. 
Barniz incoloro al alcohol 13,500 l i t , 

SECANTE AMARIEEO GRASO 

Ocre amarillo 5 kg. 
Barniz graso a la colofonia 11,500 l i t . 

Bstas proporciones solamente las damos a 
título de indicación y varían según la natura
leza de los ocres y barnices. La calidad de estos 
últimos es el factor de la calidad de los barni
ces obtenidos, que deben siempre secar rápida
mente y ser de fácil empleo. 
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PINTURAS A L AGUA 

Bu este capítulo reunimos todas las clases 
de pinturas en las cuales se emplea el agua 
como, vehículo. Como verdadera pintura al agua 
únicamente puede mencionarse el fresco, aban
donado actualmente, pero muy usada en la an
tigüedad. 

Bsta clase de pintura consistía en aplicar, 
sobre mortero fresco, los colores simplemente 
diluidos en el agua. 

Todas las clases de pinturas al agua ut i l i 
zadas actualmente llevan, además de agua, otros 
diversos cuerpos, lo que permite hacer una cla
sificación según la naturaleza de los mismos, 
que se han añadido a los pigmentos. 

Enlucidos.—Los enlucidos son composiciones 
que permiten realizar una pintura al temple. 

B l enlucido más sencillo es el de la cal. 
Se apaga la cal viva con un poco de agua, 
y después se agrega más agua hasta formar una 
pasta. La primera capa se da con : 

Pasta i kg. 
Agua.. ... 10 l i t . 
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La mezcla se emplea después de reposar 
algunas horas. 

La segunda capa se tiñe con el color de
seado y debe contener 20 por 100 de una diso
lución saturada de alumbre. Pintura corriente 
para sitios húmedos. Puede substituirse la di
solución de alumbre por una disolución de cola 
y agregar un poco de blanco de Meudon. Se 
emplea : 

Cal viva 8 l i t . 
Cloruro de sodio 3 » 
Blanco de Meudon 0,500 kg. 
Cola de Flandes 0,500 » 

La cantidad de agua se reparte para formar 
lechada de cal, la disolución de cloruro sódico 
y la disolución de cola. 

He aquí otra fórmula de la misma clase : 

Cal apagada.. 20 kg. 
Cloruro sódico 6 
Harina 6 
Blanco de Meudon 1 

Emplear 100 litros de agua para preparar 
el enlucido. 

Para dar más adherencia se añade a veces 
un poco de silicato de sosa. 

Cal apagada 20 kg. 
Agua... 100 » 
Silicato de sosa ... 3 » 
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Aunque las recetas anteriores no constitu

yen, propiamente hablando, pinturas al agua, 
las indicamos para agotar este tema de las pin
turas a base de cal. 

Adjunto damos la antigua fórmula de Ca-
det de, Vaux : 

Iveche descremada... 
Cal apagada 
Aceite de linaza. ... 
Blanco de Meudon... 

0,950 l i t . 
0,185 kg. 
0,120 l i t . 
2,500 kg. 

Para la pintura al exterior el mismo autor 
agregaba pez de Borgoña : 

Leche descremada 
Cal apagada 
Aceite de linaza. 
Pez de Borgaña. 
Blanco de Bspaña 

0,950 l i t . 
0,185 kg 
0,185 
0,060 
2,500 

En realidad estas pinturas son pinturas 
mixtas : al óleo, procedimiento del que hemos 
ya hablado, y a la caseína, del que hablaremos 
más adelante. 

El enlucido al queso es una pintura espe
cial a la caseína, que emplea bastante canti
dad de cal : 

Cal apagada 0,300 kg. 
Yeso 0,700 
Albayalde. ... 0,800 
Queso blando 0,900 

Se diluye en agua. 
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Señalemos finalmente, siempre según Ca-
det de Vaux, el enlucido a base de patata : 

Patata 0,500 kg. 
Blanco de Meudon 1 » 
Agua 3,750 l i t . 
Las patatas mondadas se cuecen en agua. 

En la pintura de edificios, el temple gene
ral se obtiene diluyendo los colores en agua en 
presencia de cola, 

Watin y Montigny indicaban la operación 
como sigue : 

i.0 Se mezcla blanco de España con agua y 
se deja en infusión unas cuantas horas; 2.0, se 
hace al mismo tiempo una infusión de negro de 
carbón en agua ; 3,0, se mezcla el negro con el 
blanco a medida que se necesita y según el tono 
deseado; 4,0, hecha la mezcla, se templa a la 
cola de fuerza suficientemente espesa y calien
te; 5.0, se extiende sobre el objeto ; pueden 
darse varías capas. 

Dosis para cuatro metros cuadrados : Blan
co de Bougival, dos panes (es decir, poco más 
de 1 kilogramo), 200 centímetros cúbicos de 
agua para la infusión, más o menos carbón, 
puesto también en infusión aparte, y cerca de 
un litro de cola para templar el conjunto. 

En los tratados modernos de pintura se re
comienda hacer un temple la víspera empleando 
una disolución de cola así compuesta : 

Cola Tottin 1 kg. 
Agua 10 l i t . 
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Sq encuentran en el comercio enlucidos ya 
preparados para la venta, cuando son en pasta 
con el nombre de blanco gelatinoso y cuando 
son en polvo bajo el nombre de blancos fijos. 

Los blancos en polvo se preparan con colas 
secas en polvo y son, como los blancos gelati
nosos, compuestos con carbonato de cal. Se di
luyen en el agua. 

Los blancos gelatinosos se preparan mez
clando en caliente una disolución de cola de co
nejo en un infusión de blanco de Meudon en el 
agua. Para evitar una alteración demasiado 
rápida, se prepara la disolución de cola conj an
tisépticos, como indicaremos más adelante al 
hablar de las colas. 

Se perfuman con nitrobenceno. 

Pinturas a la caseína. — La caseína es una 
materia albuminoide que se separa de la leche 
después de haber retirado la manteca. Se trata 
entonces por 1 ó 2 por 100 de ácido acético 
o de ácido sulfúrico y se calienta. La caseína 
se coagula ; se separa por filtración en telas y 
se lava con agua muchas veces. Secada sobre 
platillos de porcelana a una tempertura que no 
exceda de 50 grados, se presenta entonces bajo 
el aspecto de un polvo blanco, muy poco solu
ble en el agua. Con la cal, por el contrario, el 
compuesto obtenido es insoluble y muy duro. 
Hace ya mucho tiempo que los toneleros han 
aprovechado esta propiedad para componer un 
cemento destinado a tapar los agujeros de las 
maderas. 
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Se estima que para un kilogramo de manteca 
sacada de la leche, queda i kilogramo de caseí
na. 

Cuando se emplea la caseína como cola, se 
le adiciona un antiséptico, generalmente el bó
rax. 

Podría, pues, prepararse una pintura a la 
caseína empleando sencillamente la cal, y por 
esto se ha propuesto la siguiente receta : 

Cal en polvo i kg. 
Caseína en polvo i » 
Bórax 0,040 h 
Pigmento 4 » 

Pero este procedimiento 110 es recomenda
ble, y para facilitar el empleo de la pintura es 
preciso siempre agregar un álcali. Por lo de
más, el empleo de la cal sola presenta muchos 
inconvenientes. 

Cuando se diluye en el agua la mezcla ante
rior, como la combinación insoluble de la cal 
y la caseína se hace lentamente, se tiene tiem
po de emplear la pintura. 

En una patente francesa se encuentra una 
composición análoga para el enlucido en polvo : 

Caseína en polvo 7 
Cal apagada 20 
Sulfato de barita, carbonato de cal 

o caolín 100 
Dextrina 8 
Jabón 8 
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La dextrina debe ñaberse añadido para fa
cilitar la adherencia y el polvo de jabón para 
aumentár la facilidad de empleo. 

Combinando el amoníaco como disolvente 
y el del formol como endurecedor, puede obte
nerse una pintura a la caseína que, una vez 
seca, es completamente insoluble en el agua. 
Pero dicha pintura no puede prepararse de an
temano. 

A l secarse, el amoníaco y el agua desapa
recen y la caseína se vuelve insoluble y dura 
por la acción del formol. Se forma un bloque 
con el pigmento. He aquí una pintura paten
tada sobre estas bases : 

Caseína 20 
Amoníaco 1 
Agua 170 
Formol -2,5 
Sulfato de barita, carbo

nato de cal o caolín... 100 a 200. 
Bioxalato de potasio 2 
Aceite 25 
Agua. 50 

Sólo debe prepararse en el momento del uso. 
No se comprende por qué causa, en esta clase 
de pintura, se ha indicado el empleo del bioxa
lato de potasa y el aceite. 

Se preparan muy grandes cantidades de pin
turas a la caseína que producen hermosos efec
tos mates. 
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Contienen diversos pigmentos, caseína, car
bonato sódico para la disolución de la caseína 
en el momento en que se prepara la pintura y 
cal. 

He aquí algunas composiciones típicas : 

BLANCO 

Caseína 9 
Carbonato sódico 5 
Cal y carbonato de cal. 86 

VERDE 

Caseína 11,5 
Carbonato sódico 6 
Sulfato de barita 30 
Amarillo de cromo 5 
Azul de Prusia 2,5 
Cal y carbonato de cal 45 

AMARILLO 

Caseína 12 
Carbonato sódico 7 
Sulfato de barita 20 
Amarillo de cromo ... 15 
Cal y carbonato de cal 46 

Las pinturas se entregan en polvo y basta 
diluirlas con la cantidad de agua necesaria en 
el momento del uso. 

Se hace un consumo considerable de estas 
pinturas en Inglaterra, y en los tratados ingle
ses se encuentran bastantes datos sobre ellas, 
que deben contener, dicen los autores, de 10 
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a 20 por IOO de caseína. Deben emplearse pig
mentos secos y no ácidos. E l caolín solo no es 
recomendable porque da pinturas que tienen 
tendencia a agrietarse. 

He aquí la composición de pinturas ingle
sas 

BLANCOS 

a) Caseína 10 
Cal apagada 5 
Carbonato de cal 85 

b) Caseína 20,2 
Cal apagada.. 12 
Carbonato de cal 67,75 
Azul de ultramar 0,25 

c) Caseína 15 
Cal apagada 10 
Carbonato de cal 40 
Caolín ... 35 

ROJO 

Caseína. ... • 15 
Cal apagada ... 8 
Carbonato de cal 67 
Oxido rojo de hierro ... 10 

MARRÓN 

Caseína 15 
Cal apagada , 10 
Carbonato de cal ... 55 
Tierra de sombra quemada 20 
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AZUL 

Caseína ••• • 10 
Cal apagada 6 
Carbonato de cal 69 
Azul ultramar • 15 

AMARILLO 

Caseína 10 
Cal apagada 6 
Carbonato de cal 70 
Ocre amarillo 14 

AMARILLO ARENA 

Caseína 15 
Cal apagada • ... ... ... 10 
Carbonato de cal 73 
Ocre amarillo i,75 
Negro de viña 0,25 

VERDE 

Caseína 10 
Cal apagada 6 
Carbonato de cal 40 
Caolín 34 
Oxido verde de cromo 10 

VERDE PIEDRA 

Caseína ••• • 15 
Cal apagada 10 
Carbonato de cal 68 
Ocre amarillo 3 
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Amarillo de cromo 1,75 
Negro de viña 0,25 
Verde de cal 2 

NEGRO 

Caseína 20 
Cal apagada 12 
Caolín 48 
Negro mineral 20 

En inglés está escrito : casein, alkal i solu
ble, y está frase la hemos traducido por la pa
labra caseína en las fórmulas. Pero pensamos 
que debe entenderse caseína con la cantidad de 
carbonato sódico necesaria para volverla soluble. 

A l objeto de hacer estas pinturas más fá
cilmente lavables, se añade una disolución de 
alumbre o de formol. 

Las pinturas a la leche, de que hemos ha
blado a propósito de los enlucidos, pueden con
siderarse como una clase de pinturas a la ca
seína. 

Pinturas al huevo. — Clase muy antigua de 
pintura y con la cual se preparaban muchas pin
turas en la Edad Media. 

A l principio los colores molidos al agua se 
mezclaban con una emulsión de yemas de hue
vo en agua fría, pero también se agregaba la 
clara ; de suerte que se producía una pintura 
conteniendo una substancia albuminoide, y por 
consiguiente una especie de pintura a la ca
seína. 
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En la yema del huevo hay un aceite, lla
mado aceite de huevo, amarillo obscuro, que 
se enrancia y se descolora con el tiempo. 

Se ha ensayado de volver a resucitar esta 
clase de pintura empleando la caseína y la al
búmina, y agregando resinas disueltas en una 
esencia. 

Pinturas al silicato. — Las pinturas al sili
cato se deben a Kuhlmann. 

B l silicato de potasa es muy superior al si
licato sódico, pero su precio más elevado limita 
el empleo. E l silicato de sosa se vuelve fácil
mente eflorescente en contacto del aire, mien
tras que se ha observado que las pinturas al 
silicato de potasa aplicadas a una fachada de 
pidra calcárea de Touraine, habían resistido 
perfectamente durante diez años. Para endu
recer aun más estas pinturas se ha propuesto 
recubrirlas de una capa de ácido fluosilícico, 
o de una capa de ácido fosfórico. 

No debe olvidarse que por razón de la alca
linidad del silicato, sólo pueden emplearse como 
colores los pigmentos insensibles a la acción 
de los álcalis. 

E l modo de emplearlo es el siguiente : 
1.0 Dar una primera capa de silicato no 

colorado, que marque 22o Baumé. 
2.0 Una segunda capa con silicato colorado, 

que marque 24o Baumé. Se tiñe con óxido de 
cinc pétreo, negro y tierras coloradas. 

3.0 Una última capa preparada como la se
gunda, pero que marque 26o Baumé. 
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Estas pinturas se agrietan con bastante fa
cilidad y hace mucho tiempo se ha propuesto, 
para volverlas más sólidas, añadirles aceite de 
linaza cocido y también disoluciones de resina. 

Durante la pasada guerra se empleó una 
pintura simple al silicato como pintura igní
fuga ; vamos a dar la composición de algunas 
de estas pinturas : 

BLANCOS 

i.0 Silicato de sosa. . 11.60 
Carbonato de cal 10 
Talco 22,20 
Agua 56,20 

2.0 Silicato de sosa 
Carbonato de cal ... I I ,90 
Talco 20,70 
Agua 56,10 

GRISES 

i,0 Silicato de sosa 11,05 
Carbonato de cal 19,10 
Ultramar y negro 2,50 
Agua • 67,35 

2.0 Silicato de sosa. 11,70 
Carbonato de cal 41,65 
Ultramar y negro ... 5,10 
Agua... 41.55 

AZUL 

Silicato de sosa... ... ... 13,20 
Pigmento ... 21,40 
Agua 65,40 
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Composición del pigmento : 
Carbonato de cal 20 
Blanco de cinc. ... 71 
Ultramar. . . . . . ... 9 

Estas pinturas al silicato se conservaban 
bien a condición de ser guardadas en frascos 
bien tapados. 

He aquí como se obtienen estas pinturas en 
Inglaterra. Se prepara primeramente un líqui
do especial mezclando 100 libras de silicato de 
sosa de 40o Baumé con 12 galones de agua. 
Se hace hervir, y después se incorporan 25 l i 
bras de colofonia pálida en polvo y agitando 
bien. Se filtra y se obtienen así 20 galones de 
una disolución para emplear con los pigmen
tos. Cuando se quieren obtener pinturas lava
bles, se añade, en caliente, un volumen igual 
de aceite de linaza cocido o de aceite de l i 
naza crudo. 

Estas mezclas dan con las fórmulas siguien
tes unas pastas que se diluyen con agua o con 
aceite y agua. 

BLANCO EXTERIOR 

Blanco de cinc ... ... 20 libras 
Carbonato de cal ... 15 » 
Amianto en polvo... 30 » 
Líquido preparado.. . . . . . . 35 » 

BLANCO INTERIOR 

Litopón 20 libras 
Carbonato de cal 10 » 
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Amianto en polvo.. 
Líquido preparado. 

AZUL 

Ultramar. 
Carbonato de cal... 
Amianto en polvo... 
Líquido preparado.. 

AMARILLO 

Ocre amarillo 
Amianto en polvo 
Líquido preparado.. ... 

ROJO 

Oxido rojo de hierro... 
Carbonato de cal 
Amianto en polvo 
Líquido preparado 

VERDE 

Verde a la cal 
Amianto en polvo... 
Líquido preparado.. 

35 libras 
35 » 

10 libras 

35 » 
40 » 

30 libras 
25 » 
45 » 

20 libras 
10 » 
30 » 
40 » 

15 libras 
40 » 
45 » 

una 
sosa 

Como pintura esmalte para metal se hace 
preparación directamente con silicato de 

Blanco de cinc 
Sulfato de barita • 
Silicato de sosa a 40o B. 
Agua 

30 libras 
30 » 
20 » 
25 » 



CAPITULO V I I I 

PINTURAS E S P E C I A L E S 

En este capítulo examinaremos una pin
tura muy particular, la de oxicloruro de cinc, 
y otras pinturas muy importantes desde el. pun
to de vista industrial, a las cuales se exigen 
cualidades especiales. 

Pintura al oxicloruro de cinc. — Cuando se 
mezcla blanco de cinc a una disolución de clo
ruro de cinc, la mezcla, de momento normal, 
no tarda mucho en cuajarse en masa, y por 
esta causa se ha tratado de utilizar el fenómeno 
empleando la mezcla comô  pintura. 

Para evitar la coagulación en masa dema
siado rápida, se agregan diferentesi sales, par
ticularmente el tartrato de potasa y también 
engrudo de fécula. En un líquido conteniendo 
estos productos adicionados a una disolución 
de cloruro de cinc marcando 58o Baumé, se di
luye blanco de cinc. Es preciso emplear inme
diatamente la pintura con pincel, pues seca en 
dos horas. He aquí otro modo de empleo que 
se ha indicado : se añaden 5 litros de una di
solución de carbonato de sosa al 2 por 100 a 
2 litros de una disolución de cloruro de cinc 
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neutro, marcando 58o Baumé. Se templa el 
blanco de cinc con esta disolución, pero la pin
tura así obtenida no puede ser conservada más 
de una hora. Seca en tres horas. 

Conviene también hacer notar que las pin
turas así obtenidas carecen de unión, Kstos 
defectos explican porque esta clase tan sencilla 
de pintura al agua no puede tener aplicaciones 
muy seguidas. 

Pinturas antirrobín. — I^a importancia expe
rimentada por las construcciones de hierro ha 
conducido a estudiar detalladamente la protec
ción del hierro contra la herrumbre. Para po
der darse cuenta de los medios que deben em
plearse, es indispensable examinar de momen
to como se forma la herrumbre sobre el hierro. 

La oxidación del hierro es debida a múlti
ples causas. En efecto, sobre el hierro puro, 
el aire puro, cargado de agua pura, carece de 
acción. Pero si se substituye el hierro por la 
fundición, que contiene carbono, se forma he
rrumbre. 

En una atmósfera de oxígeno y de ácido 
carbónico secos el hierro no es atacado. No obs
tante, algunos experimentadores han compro
bado la formación de orín en presencia de agua 
privada de ácido carbónico, mientras que, sin 
aire, la mezcla de agua y ácido carbónico que
daba sin acción. 

Estos fenómenos han dado origen a una 
primera teoría de la formación de la herrum
bre diciendo que es necesario para la pro-
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ducción del orín una oxidación debida a la ac
ción combinada del aire, del ácido carbónico 
y del agua. La acción de agua y del ácido car
bónico produciría de momento carbonato de 
hierro que sería a su vez descompuesto por el 
oxígeno del aire y el agua dando óxido de 
hierro y ácido carbónico. Ksta formación de 
ácido carbónico explicaría la importancia con
siderable de una pequeña cantidad de ácido car
bónico al principio del ataque. 

No obstante, ciertos autores han pretendido 
que la presencia de un ácido no era necesaria 
y que el papel del ácido carbónico era simple
mente de activar la reacción. 

Otra teoría de la formación del orín está 
basada en las acciones eléctricas, y por esto 
debe evitarse en las pinturas la presencia de 
metales capaces de formar pares eléctricos con 
el hierro, pares en los cuales éste es electroposi
tivo. 

La teoría que parece tener actualmente más 
partidarios es la que hace intervenir la acción 
del agua oxigenada. La primera acción del 
agua en las condiciones antes indicadas, será 
oxidar el hierro para dar un óxido ferroso; al 
mismo tiempo se produciría una pequeña can
tidad de agua oxigenada, que daría origen a un 
óxido de hierro hidratado cuya composición es 
la misma que la del orín separado en una 
balaustrada de hierro que ha estado durante 
treinta años a la acción del aire procedente del 
mar. 

Bastante número de causas exteriores con-
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tribuyen a la formación más rápida del orín. 
Así se ha observado la influencia de pequeñas 
cantidades de ácido sulfúrico y de ciertas sa
les, en particular el cloruro de sodio y el sul
fato de potasio. 

Los metales que forman con el hierro pares 
eléctricos en los que el hierro es electronega
tivo, protegen a este metal. Por esta causa se 
emplea el hierro galvanizado. 

E l hecho de aislar el hierro de la acción de 
los agentes productores de la herrumbre cons
tituye evidentemente un modo de protección. 
Por esto se ha propuesto el betún o el alquitrán 
cocido, así como el cemento. Se diluye el ce
mento bien fino en el agua y se agregan diver
sas substancias para darle adherencia. La apli
cación al pincel es fácil; sólo falta recubrir de 
una capa de pintura resistente a los álcalis, o 
preparar el cemento como hemos dicho. 

Experiencias antiguas han demostrado que 
el cromato' de potasa en disolución al 2 por 100 
preservaba el acero del orín. Recientemente se 
ha ensayado utilizar esta propiedad para la pre
paración de un baño obtenido emulsionando una 
disolución acuosa de cromato de sodio con gra
sas que pudiesen absorber el agua y agregan
do una carga. Los datos así dados no son su
ficientes para poder darse cuenta de cómó po
dría utilizarse este baño. 

En el mismo orden de ideas se ha recomen
dado el empleo del ferrocianuro de potasio, que 
daría un compuesto insoluble protector. Se usa 
el ferrocianuro emulsionado con un barniz. 
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Desarrolladas ya estas consideraciones ge
nerales, antes de hablar de otras pinturas in
dicaremos los mejores medios a emplear para 
quitar el orín, porque no debe olvidarse que 
antes de proteger el hierro contra la herrumbre, 
conviene primeramente hacer desaparecer toda 
la que pudiera contener. 

B l procedimiento más sencillo, pero que es 
bastante largo, consiste en raspar el orín y fro
tar en seguida con papel de vidrio d con tela de 
esmeril. También se han recomendado cierto 
número de composiciones. 

Puede obtenerse una disolviendo fenol en un 
álcali y agua, y luego agregando aceite de r i 
cino : 

Fenol 27 
Sosa 3,5 
Agua 6 
Aceite de ricino 64 

También conviene generalmente el ferrocia-
nuro de potasio. Se empieza por humedecer con 
una disolución acuosa de ferrocianuro a 50 por 
100 y después se frota con la pasta siguiente : 

Ferrocianuro potásico 60 
Jabón blando.. 60 
Carbonato de cal 120 
Agua c. s. 

Se empleará bastante agua para formar una 
papilla espesa. Las grasas antirrobín, cuyo pre
cio es bastante elevado, pueden obtenerse fácil-
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mente añadiendo a una grasa consistente co
mercial 5 a 10 por 100 de oxalato, de tartrato 
o de borato de sodio. 

He aquí una fórmula de pasta con la cual 
se frota para quitar el orín : 

Cianuro potásico 25 
Jabón en polvo ... 25 
Blanco de Meudon. ... 50 
Agua 200 

B l líquido siguiente puede también em
plearse : 

Acido tártrico 3 gr-
Cloruro de cinc 10 » 
Bicloruro de mercurio 2 » 
Agua ;.. 1 l i t . 

La protección del hierro por medio de las 
pinturas llamadas pinturas antirrobín es el pro
cedimiento general. 

Las pinturas antirrobín están compuestas 
como las pinturas ordinarias, pero habiendo ele
gido los pigmentos y aceites, porque dichas 
pinturas deben poseer propiedades especiales. 

Como no debe exagerarse el peso de las pie
zas metálicas, es necesario preparar pinturas 
que tengan buen poder cubriente por opacidad, 
de manera que pueda aplicarse una capa lo más 
delgada posible. Como el tal metal está sometido 
a contracciones y dilataciones, la pintura debe 
tener también la mayor elasticidad posible pa
ra seguir al metal en sus variaciones. Esta 
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elasticidad viene dada por el aceite, que al mis
mo tiempo asegura la solidez. Por esto dos pin
turas preparadas con los mismos pigmentos 
pueden tener elasticidad y solidez distintas se
gún la naturaleza de los aceites empleados y 
según el modo de haberlos tratado. Jfero una 
cosa debe tenerse en cuenta : la manera como 
los pigmentos se comportan respecto del aceite 
según la tendencia que tienen de dar pinturas 
más o menos homogéneas y también según las 
reacciones que pueden producirse entre el acei
te y los pigmentos. 

La densidad de los pigmentos desempeña 
también su papel y, a resistencia igual a los 
agentes exteriores, siempre será mejor usar un 
pigmento de menor densidad. Como el hierro 
puede reaccionar sobre el pigmento, se com
prende inmediatamente por qué ciertos pigmen
tos que al principio lo protegen bien se vuel
ven luego rápidamente malos. Tal es el caso 
del albayalde, típico desde este punto de vista, 
como lo demuestra el cuadro que damos más 
adelante. Kn el mismo caso está el litopón. 

E l minio de plomo, por el contrario, es un 
excelente pigmento para pinturas antirrobín, y 
los resultados que se conocen sobre su aplica
ción lo demuestra claramente. Queda bien en
tendido que esta cualidad es función de la pu
reza del minio y que no podrían esperarse los 
mismos resultados con el minio de calidad ordi
naria, que es minio más o menos cargado de 
sulfato de barita teñido con una matena colo
rante. 
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Pero las pinturas al minio de plomo tienen 
un defecto capital : por razón de la gran den
sidad del mimo se aepositan rápidamente y es 
necesaria una enérgica agitación para volverlas 
casi homogéneas. Hs, pues, un contrasentido 
preparar anticipadamente grandes cantidades de 
pintura al minio. Recordemos también que las 
pinturas al mimo son muy criticables desde el 
punto de vista higiénico. 

Muchos productos se han preconizado para 
substituir al minio de plomo. 

Ül gris de cinc ha sido recomendado a causa 
de la presencia del cinc que produce un par eléc
trico, en el cual el hierro es electronegativo y, 
aunque las opiniones están divididas, se ha pre
tendido que las pinturas al gris de cinc tienen 
tan buenas cualidades protectoras como las pin
turas al minio de plomo. 

He aquí la composición de una pintura : 
Gris de cinc 1 kg. 
Aceite de linaza 0,300 » 
Esencia 0,025 B 
Resinato de manganeso. ... 0,010 » 

Esta pintura debe ser espesa. 
Para el mismo uso se encuentra en el co

mercio una pintura llamada grisol , que obtuvo 
el premio Monthyon de artes insalubres. Esta 
pintura se compone como sigue ; 

Grisol en pasta 1 kg. 
Aceite de linaza ... 0,080 » 
Esencia 0,120 » 
Resinato de manganeso. ... 0,120 » 
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En cuanto al grísol, es una mezcla de blanco 
de cinc, sulfato de barita y carbón con 47 por 
ciento de un silicato de alúmina particular. 

Dos productos naturales han servido de base 
para la confección de pinturas antirrobín : son 
el minio de hierro y el minio de aluminio de 
que hemos hablado en el primer volumen. 

Se emplea mucho el minio de hierro, y en 
ciertos talleres de construcciones metálicas se 
usa, según parece, una pintura grasa sin dilu-
yentes : 

Minio de hierro 1 kg. 
Aceite de linaza 0,800 » 
Secante 0,200 » 

En cuanto al minio de aluminio, proporciona 
también excelentes pinturas antirrobín, que 
consideramos como muy superiores a las obte
nidas con el minio de hierro. 

He aquí una fórmula indicada 
Minio de aluminio.. 
Aceite de linaza crudo. 
Aceite de linaza cocido. 
Esencia 
Secante 

100 
69,3 
24,2 
33,3 
4>5 

Según el mismo principio, podría preparar
se una pintura al minio de hierro : 

Minio de hierro. ... 100 
Aceite de linaza cocido 63 
Aceite de linaza crudo 22 
Esencia 30 
Secante 4 
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Según datos comparativos obtenidos en el 
laboratorio de ensayos del Conservatorio de Ar
tes y Oficios, la pintura al minio de hierro cu
briría 14 metros cuadrados por kilogramo,, y la 
pintura al minioi de aluminio, 26 metros cua
drados. Esta última sería, pues, de aplicación 
mucho más ventajosa. 

Todavía nos queda por examinar cierto nú
mero de pigmentos que han adquirido lugar 
importante en la fabricación de las pinturas 
antirrobín. 

E l grafito se emplea mucho, pero debe ob
servarse que conviene tomarlo lo más fino po
sible porque los pigmentos de grano grueso pro
ducen pinturas que preservan mal, pues la pelí
cula no es homogénea y se facilita la penetra
ción del aire, del agua y del ácido carbónico. 

Las teorías electrolíticas de que antes hemos 
hablado, han conducido a emplear el grafito 
cuya conductibilidad eléctrica es menor que la 
del carbón de madera, lo que ha permitido cla
sificar las variedades del carbono según su con
ductibilidad eléctrica, como sigue : 

Conductibilidad 
plectnca 

Negro de humo 2,28 
Grafito ».. 0,91 
Carbón de madera ... 0,54 

En el mismo orden de ideas se han propues
to pinturas a base de magnesia. 

Un producto del cual se hace mucho uso es 
el hierro micáceo (véase vol. I ) , que se pres-



128 PINTURAS 

ta bien a la preparación de pinturas, pero con 
la condición de ser empleado junto con otros 
pigmentos. B l hierro micáceo produce pintu
ras muy resistentes y no debe olvidarse que es 
un óxido anhidro, lo cual explica sus propie
dades cuando está asociado con una pintura 
donde conserva todas sus cualidades de dureza. 

Como puede comprenderse, el número de 
pigmentos que han sido estudiados es muy im
portante y puede decirse que se conocen exac
tamente sus cualidades y defectos. 

Se encuentran en el comercio muchas mar
cas de pinturas antirrobín, pero es bastante raro 
hallar alguna que sea elaborada a base de un 
solo pigmento. La parte sólida de la pintura 
es generalmente una mezcla de varios pigmen
tos. Uno de los primeros factores de la calidad 
será, pues, la elección iuiciosa de los pigmentos 
y el establecimiento de sus proporciones rela
tivas. 

Pero como se trata de preparar pinturas que 
tengan el máximo de propiedades protectoras, 
la naturaleza del vehículo tiene también una 
importancia de primer orden, y desde este punto 
de vista conviene llamar la atención sobre la 
elección de los aceites y la manera de tratar
los. Creemos que esto tiene al menos tanta 
importancia como la elección de los pigmentos. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta la homo
geneidad de la pintura, y esto sólo puede ob
tenerse con ayuda de procedimientos mecá
nicos. 

Resulta de todo ello que la fabricación de 
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una buena pintura antirrobín exige la reunión 
de muchos factores; por esto es imposible para 
un pintor preparar él mismo esta clase de pin
turas, a menos que desee limitarse a preparar 
la antigua y clásica pintura al minio de plomo. 

Por otra parte, este problema ha sido muy 
estudiado y se han encontrado muchas marcas 
qúe constituyen buenas pinturas antirrobín. 

De las experiencias efectuadas, parece de
ducirse que el aceite más conveniente para 
preparar una pintura antirrobín es un aceite 
espeso de linaza, cocido con litargirio y bióxido 
de manganeso, sin resinato de manganeso. 
Como pigmento, el albayalde da buenos resul
tados al principio.; el blanco- de cinc y el l i -
topón tampoco deben emplearse. B l minio de 
hierro y el grafito son recomendables. No obs
tante, antes hemos visto conclusiones muy di
ferentes a este respecto. 

Los ensayos seguidos en América han dado 
los siguientes resultados : 540 pinturas diferen
tes han servido para preparar 16.000 placas 
de plancha de acero que se expusieron a la 
intemperie durante dos años. Los resultados 
obtenidos han sido los siguientes : 

100 : pintura intacta 
90 : placas ligeramente picadas 
o : placas enteramente oxidadas 

He aquí el promedio de los datos obteni
dos en un centenar de ensayos bien compro
bados : 

C O F F I G N I E R . — M a n u a l del Pintor. t i . — 5 



130 PINTURAS 

Después Después 
de un año de dos años 

Pintura al minio 77 61 
Pintura al minio recubierta 

de una capa de pintura 
ordinaria 75 56 

Pintura a los cromatos. ... 70 39 
Pintura al grafito... 70 46 
Pintura al albayalde 82 25 

Parece, pues, inútil recubrir la capa de mi
nio con otra capa de pintura. 

Los óxidos que forma un metal, el cerio, 
pueden servir de base para componer una pin
tura, agregando negro de humo o grafito y 
ácido bórico. 

Como vehículo graso, se emplea el aceite 
de linaza crudo, mezclado con aceite de linaza 
cocido. 

La ausencia de substancias • metálicas ca
paces de producir una corriente eléctrica con 
el hierro, evita la corrosión, y los óxidos de 
cerio dan una pintura que seca bien. 

En una patente francesa se utiliza la acción 
preservadora de los álcalis agregando sulfuro 
potásico que bajo la acción del agua produce 
potasa ; basta, pues, tener una reserva suficiente 
de. sulfuro de potasio. Se emplea como primera 
capa una pintura compuesta como sigue : 

Pintura al albayalde 100 kg. 
Sulfuro de potasio seco... 5,700 » 

Y como segunda capa, una pintura ordi
naria. 
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K l ácido arsénico, los arseniatos y los ar-
senitos alcalinos, añadidos a las pinturas en 
proporciones de 1 por 100, tienen una acción 
retardatriz marcada sobre la producción de 
orín. 

Aunque salga de nuestros límites, señala
remos los excelentes resultados obtenidos subs
tituyendo las pinturas por la metalización; 
particularmente por medio del procedimiento 
¡Schoop, consistente en pulverizar en una co
rriente de aire un metal fundido, 

v 
Pinturas submarinas. — Son una clase muy 

importante de pinturas en las cuales se exigen 
propiedades especiales. Ksta clase de pinturas 
han sido muy estudiadas y ciertas casas se 
han especializado en su fabricación. Kstán des
tinadas a proteger los buques que exigen ser 
conservados en el mayor grado posible de lim
pieza. En efecto, los cascos son el receptáculo 
de las algas y mariscos, y es* sorprendente com
probar hasta qué punto el grado de adherencia 
sobre el casco de esta flora animal y vegetal 
constituye un inconveniente cuyas consecuen
cias son muy graves. 

Recordemos a este respecto algunos hechos 
que demostrarán inmediatamente toda la im
portancia del problema de protección de los 
cascos. 

Kn un navio austríaco, que hacía un viaje 
por el Océano Indico, el peso de las algas y 
moluscos de que se cubrió el casco, como con
secuencia de la ineficacia de la pintura, en las 
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aguas tropicales muy cálidas, fué de 4.200 kilo
gramos para una superficie sumergida de 1.400 
metros cuadrados. 

Después de una estancia bastante larga en 
la1 bahía de Río de Janeiro, un navio americano 
había acumulado en su casco un peso tan con
siderable de algas, que su velocidad de retorno 
fué inferior en 2,3 nudos a la de ida, y el con
sumo de carbón durante el segundo viaje ex
cedió en 1.000 toneladas al del primero. 

Bn otro orden de ideas, puede recordarse 
lo que pasó durante la guerra rusojaponesa. 
E l almirante Rodjetwenski había permanecido 
durante ocho meses en las aguas de Madagas-
car. La flora y la fauna submarinas acumu
ladas en sus navios durante aquella larga es
tancia representaban un peso tal que la velo
cidad se encontró reducida a 8 nudos en el mo
mento en que el almirante ruso quiso tratar 
vanamente de escapar a la persecución del 
almirante Togo. 

Mientras los navios se construyeron única
mente de madera, el gran enemigo de los casos 
era un molusco llamado teredo, que destruye 
la madera muy rápidamente; en Holanda los 
diques de madera han sido completamente ata
cados por este animal. 

Antiguamente una protección muy eficaz 
contra los teredos se obtenía fijando placas de 
cobre con clavos del mismo metal. 

Se ha pretendido que los portugueses del 
tiempo de Vasco de Gama protegían los cascos 
contra los teredos quemándolos bastante pro-
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fundamente para obtener una capa carbonizada 
de 2 a 3 centímetros de espesor. 

Hacia la mitad del siglo xvn^ los ingleses 
examinaron el problema detenidamente y pre
pararon pinturas submarinas en cuya compo
sición entraban el cemento^ la pólvora de cañón 
y un mineral de cobre. 

Ks bastante curioso comprobar que la com
posición de dichas pinturas se hizo rápidamente 
más compleja, y se utilizaron sobre todo la re
sina, la pez, el carbonato de cal, los ladrillos 
molidos, etc. 

Después se prestó atención a los barnices 
que servían para preparar dichas pinturas, y 
en 1669, HOWARD y WALSON hicieron patentar 
por primera vez un barniz constituido por una 
disolución de goma laca en espíritu de vino. 

Hacia el final del siglo xvn aparecieron 
las pinturas a base de aceite de linaza conte
niendo pigmentos adicionados de venenos, entre 
los cuales los principales son el verde Schwein-
furt, el verdete o cardenillo y las sales de mer
curio. 

Durante largo tiempo se empleo como ve
neno el ácido arsenioso, que presenta el siguien
te inconveniente : por razón de su relativa so
lubilidad, las pinturas que contienen ácido ar
senioso se disgregan bastante aprisa. 

Tales son las principales etapas en prepa
ración de las pinturas submarinas en una época 
que sólo tiene interés histórico. 

En 182a, el primer buque de casco metálico 
fué botado en el Támesis. Con estos navios, 
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no debía temerse al teredo, pero el problema de 
la protección de los cascos se complicó, pues 
tuvo que evitarse además el orín del hierro e 
impedir la adherencia de algas y moluscos. 

Entonces fué cuando se inició el uso de las 
pinturas submarinas en dos capas. Para la pri
mera capa se emplea una pintura ant i r robín con 
la condición especial de que debe secar muy 
aprisa. En cuanto a la pintura de la segunda 
capa, pintura venenosa para destruir las algas y 
moluscos, se llama antifoiüing, es decir, anti
sucia. 

A l principio, las pinturas de primera capa 
no secaban muy rápidamente. Eran a base de 
aceite de linaza cocido al plomo y al manga
neso. Para la pintura de la segunda capa se 
añadían venenos, como los antes indicados, en 
distintas proporciones. 

Entre otras sales de cobre utilizadas como 
venenos, conviene citar el sulfocianuro de co
bre, que, desde 1872, entraba en la composición 
de una pintura submarina muy conocida, lla
mada pintura Dubois. 

No tardó mucho tiempo en observarse que 
todas estas pinturas a base de aceite de linaza 
cocido tenían nô  sók> el defecto de secar lenta
mente, sino que acababan por destemplarse des
pués de un contacto más o menos largo con el 
agua del mar. 

De momento, para remediar este inconve
niente, se ensayó emplear el alquitrán espesado 
al fuego y una disolución de pez en el alqui
trán. 
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Así es como Bloodgood hizo patentar en 
Nueva York en 1872 la preparación siguiente : 

Residuo de la destilación del 
aceite de palma 4 gr. 

Verdete 9 » 
Arsénico... 18 » 

Pasta diluida con : 

Aceite de linaza. 7 gr-
Esencia de trementina 7 » 

Sin embargo, no se obtuvieron los resultados 
esperados. 

En 1909, M . Carbonelli, profesor de la Es
cuela superior naval de Genova, analizó una 
pintura submarina empleada en la marina ita
liana y encontró que sus constituyentes eran : 

Jabón de mercurio i5>75 
— de plomo 17 
— de manganeso 0,75 

Verde de Schweinfurtli 12,45 
Colofonia... 20,20 
Aceite de linaza 18,70 
Esencia de trementina 13)20 
Impurezas 1,36 

Puede decirse que esta pintura fué prepa
rada emplendo un barniz a la cola con una par
te de aceite, barniz adicionado^ de jabones di
versos de aceite de linaza. E l pigmento emplea
do, que constituye un veneno muy violento, era 
el verde Schweinfurth. 
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E n una pintura inglesa muy reputada, los 
elementos minerales que entran en su compo
sición son los siguientes : 

Sulfato de cobre cristalizado... 40 
Oxido de hierro i3>7S 
Oxido de plomo 1,51 
Bicloruro de mercurio 8,97 

La patente más reciente de la pintura D u -
bois indica la composición siguiente : 

Sulfocianuro de cobre 
Acido arsenioso 
Pintura submarina fluida.. 

20 
15 
65 

He aquí algunas otras composiciones que han 
sido publicadas : 

Substancias minerales. 
Colofonia y resinatos. 
Aceite de linaza 
Disolvente 

b ) Substancias minerales 
Colofonia y resinatos. 
Aceite de linaza 
Disolvente 

c) Substancias minerales. 
Colofonia y resinatos. 
Aceite de linaza 
Disolvente 

60 
10 
4 

26 
52 
12 
4 

3i 
55 
8 
3 

34 

L a proporción de materias minerales parece 
ser demasiado elevada. 
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E l disolvente es la bencina o el white-spi-
r i t . Las substancias minerales se componen 
de : 

a) Arseniato de cobre 15,5 
Sulfocianuro de cobre 21 
Ocre 65 

b) Verde Schweinfurth 20 
Sulfocianuro de cobre 10 
Ocre 70 

c) Verde Schweinfurth 12 
Sulfocianuro de cobre 18 
Sulfocianuro de mercurio... . . . 10 
Ocre 60 

Se ha indicado también el empleo de la re
sina artificial llamada baquelita (véase volu
men I ) : 

Arseniato de plomo 1 
Verde de Sebéele 1 
Ocre 8 
Colofonia y arseniatos 5 
White-spir i t 5 
Esencia de trementina 5 
Alqu i t r án de hulla. . . 3 
Baquelita A 2 

Además de los principales cuerpos indica
dos, se han propuesto muchos otros : nicotina, 
goma euforbio, fósforo blanco disuelto en sul
furo de carbono, etc. 

Vamos a dar algunas indicaciones sobre las 
marcas más conocidas. 
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L a pintura Moravia es una de las más an
tiguas ; la util iza la marina aus t r íaca . Contie
ne sebo, pez y jabón de cobre ; sus cualidades 
preservadoras son buenas, pero debe usarse en 
caliente, loi que constituye una gran complica
ción y se arranca fácilmente cuandoi los buques 
van a gran velocidad. B l empleo de esta pintura 
es oneroso porque tiene poco poder cubriente 
en superficie ; se necesita cerca de un kilogra
mo para cubrir un metro cuadrado. 

Una pintura que tiene igualmente buenas 
cualidades, capaz de preservar perfectamente 
durante cuatro o cinco meses, es la pintura Rath-
jen, que data de 186S. Contiene un pigmento 
inerte mezclado con bicloruro de mercurio ; pero 
lo que caracteriza esta pintura es el empleo de 
un barniz a base de goma laca, lo que aumenta 
sencillamente su precio y ha hecho su fabrica
ción imposible en ciertas épocas, habiendo con
ducido a substituir la goma laca por resinas 
de menor valor, naturalmente en detrimento 
de la calidad. 

Una de las marcas más conocidas es la pin
tura Holzapfel, lanzada al comercio en 1895. 
Es una pintura de dos capas, cuya fabricación 
racional ha tenido gran éxi to. 

L a pintura venenosa contiene una sal de 
cobre y bicloruro de mercurio; el barniz ha 
sido perfectamente estudiado y la pintura ase
gura una protección perfecta durante más de 
seis meses en las peores condiciones. L a dura
ción es más larga en condiciones normales. 

Respecto de la duración, observaremos que 



PINTURAS ESPECIALES 139 

la protección dada por una pintura var ía con 
numerósos factores : temperatura de las aguas, 
composición, de su flora y fauna, etc. Las aguas 
francesas, por ejemplo, del puerto de Tolón, 
son particularmente nocivas, y es muy difícil 
tener allí un buque en buen estado. Por esto 
las cifras dadas sólo deben estimarse como orien
taciones. 

L a pintura submarina más reciente y que 
presenta una carácter de novedad muy intere
sante, es la Voltaine, patentada en 1908. E l 
principio es enteramente diferente del de las 
demás pinturas precedentes, basadas todas en 
el empleo de venenos, asociados de manera más 
o menos hábil a pigmentos y barnices espe
ciales. 

Aunque dicha pintura sea muy preserva-
dora, no contiene venenos, y esto es muy i m 
portante desde el punto de vista higiénico. Su 
acción está fundada en el empleo de la amal
gama de cobre, o sea la aleación especial que 
forma el mercurio con el cobre. Como pigmento 
inerte puede emplearse el ocre rojo, y' he aquí 
un ejemplo de composición de dicha pintura : 

Ocre rojo. . . . ... 70 
Amalgama de cobre. •• 60 
Barniz. ... ... . . . ... ... . . . . 240 

E l ' b a r n i z empleado es muy secante y pro
duce una película que resiste bien al agua del 
mar. He aquí como actúa . Cuando las algas y 
los moluscos se fijan sobre la pintura, se pro-
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duce una pequeña disgregación que pone la 
amalgama al descubierto. Como el agua del mar 
puede ser considerada como una disolución muy 
diluida de cloruro de sodio, se forma en el lugar 
atacado un pequeño elemento de pila eléctrica 
cuyo funcionamiento da origen a una sal doble, 
formada por cloruro cuproso y bicloruro de mer
curio, veneno violento cuya acción es todavía 
más activa, pues actúa en estado naciente. 

Resumiendo, esta pintura no es un veneno 
cuando se prepara o cuando se aplica. Pero es 
una pequeña fábrica de veneno que funciona 
únicamente cuando la defensa del casco es ne
cesaria y solamente en los puntos atacados. 

M . Carbonelli, profesor de la Escuela naval 
de Génova, que ha estudiado esta pintura, ha 
comprobado que la impermeabilidad del recu
brimiento era perfecta y que el mercurio y el 
cobre sólo se solubilizaban por la acción de los 
organismos vivos. Sus conclusiones son : creo 
poder deducir de estos ensayos que esta pintu
ra presenta las ventajas siguientes sobre las 
otras : mayor dureza como consecuencia del 
máx imo de impermeabilidad que alcanza y por 
el hecho de que sólo cede su reserva de venenos 
bajo la acción de los seres organizados. Si como 
ocurre con bastante frecuencia en los viajes por 
mar, por causa de la estación del año, el clima, 
o la velocidad del buque no se deposita nada, la 
pintura retiene la totalidad de sus venenos, que 
sólo actúan en caso necesario. Esta cualidad 
es de la mayor importancia práctica y com
pletamente nueva en la pintura submarina. 
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Hemos fabricado esta pintura durante años 
y nos ha permitido, por consiguiente, estudiarla 
y seguir sus aplicaciones. Una pintura conte
niendo bastante proporción de amalgama pue
de proteger eficazmente en las peores condicio
nes durante más de un año. 

Puede también prepararse una buena pin
tura basada en la formación de cloruro cupro-
so, substituyendo la amalgama por una mezcla 
de sulfato de cobre anhidro y polvo de cobre. 

Cuando se desea preparar una pintura para 
agua dulce, se emplea una mezcla de cloruro 
cúprico y polvo de cobre. 

L a amalgama de cobre puede a su vez ser 
substituida por otras amalgamas, sobre todo 
por la amalgama de cinc. 

B n fin, en lugar de amalgamas pueden em
plearse metales en polvo y formar así una pin
tura : 

Polvo de cinc. ... 20 
Polvo de cobre , 20 
Ocre 20 
Barniz 90 

Resumiendo, la fabricación de pinturas sub
marinas requiere : 

i.0 Una pintura de primera capa ant i r robín , 
2.0 Una pintura de segunda capa venenosa 

o que pueda producir veneno. 
Hemos visto como puede conseguirse. L o 

que debe retenerse es que para cada pintura 
conviene componer un barniz especial, lo más 
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impermeable posible, con aceite de linaza, colo
fonia, resinas poco duras y resinatos. Como d i 
solvente puede recomendarse la bencina, que 
produce un barniz muy secante. 

No debe olvidarse, en efecto, que el carena
do de los buques se practica en dársenas cuyo 
precio de alquiler es muy elevado, lo que obli
ga a practicar en el mismo día la limpieza del 
casco y la aplicación de las dos capas de pin
tura. 

Pinturas ignífugas. — L a aplicación de pin
turas sobre ciertas partes más sujetas que otras 
a peligros de incendio ha conducido- bace tiem
po a estudiar pinturas especiales, no suscep
tibles de encenderse con la facilidad de las pin
turas ordinarias, preparadas con aceite o barni
ces. 

Todas las combinaciones preconizadas du
rante largo tiempo como revestimientos igní
fugos debían sus propiedades a la presencia de 
sales amónicas solubles y la acción presenta
dora era debida al desprendimiento de amonía
co bajo la influencia del calor. 

Las fórmulas t ípicas son las siguientes : 

a) Sulfato amónico ... 8o 
Carbonato amónico ... 25 
Acido bórico 30 
Bórax 30 
Almidón. . . . , 20 
Agua. . . . . . ... 1000 
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b) Cloruro amónico 150 
Acido bórico 50 
Cola de piel 500 
Gelatina 15 
Agua 1000 

c) Cloruro amónico. . 80 
Acido bórico 30 
Bórax 20 
Agua 1000 

d) Sulfato amónico 80 
Acido bórico 30 
Bórax 20 
Agua. . . 1000 

La fórmula h puede servir para confeccio
nar un revestimiento ignífugo agregando blan
co de Meudon y agua. L a pintura así obtenida 
es de calidad inferior, lo que se comprende en 
razón de su composición y por la presencia de 
sales amónicas. 

Las pinturas al silicato constituyen pinturas 
ignífugas . Se añade frecuentemente amianto a 
los pigmentos que entran en su composición ; 
pero estas pinturas se aposan con bastante ra
pidez y tienen poca resistencia; además , son 
muy alcalinas y sólo pueden aplicarse en casos 
particulares. No deben considerarse como pin
turas capaces de producir efectos decorativos y 
susceptibles de durar. 

Poniendo en emulsión amianto en una d i 
solución de cloruro magnésico, puede obtenerse 
un revestimiento ignífugo agregando arena y 
magnesia. 
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Disolución concentrada de 
cloruro magnésico ico litros 

Amianto 4 a 5 kg . 

Pero semejante recubrimiento no puede con
siderarse como una pintura. He aquí dos fór
mulas para pinturas ignífugas al silicato : 

a) Silicato de sosa 100 
Blanco de Meudon. ... 50 
Disolución de cola de piel 100 

b) Silicato sódico 35 
Amianto • 35 
Agua ... 100 

K n 1908 se ha patentado una composición 
muy complicada, en la que se encuentra casi 
todo cuanto se ha propuesto. La pintura está 
formada como sigue : 

Mezcla H . 1 250 
Mezcla T . I 100 
Disolución P. A 50 
Secante 10 
Pasta C. M . C. L . S. 59° 

Las diversas partes están constituidas así : 

Mezcla H . 1. 
Aceite de linaza 1000 
Cloruro amónico. 150 
Acido bórico ... ... 150 

Mezcla T . I . 
Esencia de trementina 1000 
Sulfato amónico 80 
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Carbonato amónico 20 
Acido bórico 10 
Bórax 10 
Almidón 20 

Disolución P. A . 

Agua 1000 
Fosfato amónico 150 

Pasta C. M . C. L . S. 

Colores por kilogramo 500 

Pasta C. L . S. 

Cal 2 gr. 
L i t a rg i r i o 1 » 
Lejía de sosa... vestigios 

Para el hierro se substituyen los colores por 
grafito en la composición de la pasta. 

E n una patente americana se encuentra el 
empleo de una composición cerosa obtenida tra
tando la naftalina por el cloro. E l compuesto 
así obtenido tiene una densidad de 1,850 y con
tiene 68 por 100 de cloro; se disuelve en el clo
roformo y en el tetracloruro de carbono. 

Durante la pasada guerra se pa ten tó en 
Francia un barniz ignífugo e impermeable, pre
parado calentando en autoclave un barniz graso 
con amoníaco o acetato amónico. Se agregan en 
seguida tetracloruro de carbono o alcohol amí
lico, acetona, etc. 

Con M . H . Terrise, hemos preparado pin
turas ignífugas que tienen el carácter de ver-
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daderas pinturas, utilizando una sal amónica 
insoluble, el fosfato amónicomagnésico, que 
desprende amoníaco^ cuando se calienta alrede
dor de 150 grados. 

Incorporando sencillamente esta sal a una 
pintura ordinaria, se obtiene ya una pintura 
menos combustible. Pero el resultado obtenido 
es mucho más superior si se prepara al mismo 
tiempo un barniz especial con linoleato de plomo 
(véase tomo I ) . La disolución se hace en la esen
cia de trementina o en bencina. Para tener una 
pintura ignífuga basta moler este barniz con la 
mezcla siguiente, dándole un suficiente grado 
de finura : 

Amianto en polvo 75 k g . 
Fosfato amónico magnésico. . . 75 » 
Albayalde en polvo... 100 » 

Puede substituirse el albayalde por otro pig
mento'. E l amianto, que también produce i n 
combustibilidad, no es indispensable, pero su 
empleo permite rebajar el precio de la pintura. 

Si se pintan pequeñas planchas de madera 
con pinturas ordinarias y con la pintura ind i 
cada, y se ponen en contacto las planchas du
rante dos minutos con la llama luminosa de un 
mechero de Bunsen, se comprueba que la pro
pagación de la llama se verifica muy rápida
mente en toda la longitud de la plancha (14 cen
tímetros) en el caso de las pinturas ordinarias, 
mientras que con la pintura ignífuga la propa
gación sólo tiene lugar en una longitud de 3 
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o 4 cent ímetros . La pintura ignífuga se carbo
niza pero no se inflama, o todo lo más lo- efectúa 
durante algunos segundos y siempre muy débil
mente. 

Este fenómeno puede explicarse por el hecho 
de que la acción se localiza y que inevitable
mente la madera se inflama como consecuencia 
de la disgregación de la pintura. Pero no hay 
propagac ión ; si la acción del calor se prolonga, 
la propagación se encuentra retardada dentro 
de muy amplios l ímites , y esto1 es todo lo que 
puede exigirse de una pintura ignífuga emplea
da sobre madera. 

Modificando la composición de la pintura 
puede obtenerse una pintura especial para pa
lastro, que cubra bien en dos capas. L a pintura 
da una superficie ligeramente brillante y unida, 
pres tándose mucho mejor que las pinturas or
dinarias a efectos decorativos. E l resultado ob
tenido desde el punto de vista de la incombus
tibil idad es perfecto. Puede llevarse la plancha 
pintada a la llama azul de un mechero de Bun-
sen sin comprobar inflamación : la pintura se 
ennegrece y queda adherida al hierro. Hacien
do la misma experiencia con una plancha recu
bierta con pintura barnizada, bastan algunos se
gundos para determinar una inflamación gene
ral . Estos resultados-han sido confirmados ple
namente por M . Carbonelli, que ha ensayado 
repetidas veces estas pinturas en la Escuela na
val de Génova. 

He sometido, dice, esta pintura compuesta 
según proporciones tan racionales a ensayos 
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comparativos con otras pinturas para estimar 
(puesto que no puede medirse) sus cualidades 
ignífugas . Unos tubos cilindricos de plancha 
muy delgada y de un diámetro de 10 centíme
tros han sido pintados en una mitad según las 
generatrices del cilindro con la pintura igní
fuga y la otra mitad con una pintura cual
quiera. E l cilindro bien seco se ha dispuesto 
verticalmente sobre la pequeña base de un tron
co de cono de palastro protegiendo un triple 
Bunsen ardiendo con llama oxidante. De esta 
manera se ha obtenido una temperatura com
prendida entre 300 y "500° en ciertos puntos 
de la superficie del tubo pintado. E l ensayo 
duró seis horas. Esta duración es más que sufi
ciente para destruir en estas condiciones toda 
la pintura no ignífuga, pero la ignífuga resiste 
muy bien. Se ennegrece, pero no se agrieta, 
conserva el bri l lo, y lo que es más importante, 
desde el punto de vista práctico, conserva su 
poder protector de la superficie que cubre. 

Los demás ensayos realizados se refieren a 
la exposición directa a la llama azul y luminosa 
del Bunsen de pequeños trozos de palastro pin
tados con ignífugo y otras pinturas. Se com
prueba fácilmente un notable retraso en la i n 
flamación. Además , el fuego no se propaga de 
ninguna manera, mientras que las pinturas no 
ignífugas se encienden en seguida y arden com
pletamente. 

Estos resultados, y sobre todo los primeros, 
demuestran la ut i l idad de los revestimientos en 
ciertos sitios de los buques de vapor, tales como 
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la base de las chimeneas, la caja de humos, 
etcétera, donde la temperatura puede alcanzar 
unos 500 grados y sólo podr ían ser pintadas a 
la cal, que según todas las probabilidades faci
lita en lugar de impedir la corrosión. Con esta 
pintura las planchas calentadas podrían pro
tegerse tan bien como las otras. 



C A P I T U L O I X 

R E C E T A S D E PINTURAS 

E n los capítulos precedentes hemos expues
to las condiciones según las cuales convenía 
preparar las diferentes clases de pinturas, ha
ciéndolas segiiir de la descripción de los proce
dimientos para realizar cierto número de fór
mulas. 

Pero en los tratados y en los periódicos se 
encuentran muchas recetas. Los detalles dados 
precedentemente nos permiten reproducir sim
plemente cierto número de recetas publicadas. 

PINTURA SMITH 

Pintura muy empleada en Inglaterra para 
proteger las partes metálicas sumergidas. Esta 
pintura se compone de : 

Alqu i t rán ordinario 8o 
Alqu i t rán de Noruega 10 
Pez 10 
Aceite de linaza 2 

PINTURA SPAR 

Albayalde molido al óleo 7,5°° k g . 
Ocre amarillo molido al óleo o,68o » 
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Rojo veneciano molido al óleo.. ... 0,350 kg . 
Aceite de linaza.. 2,250 l i t . 
Esencia de trementina o^S0 8 
Secante 0,150 » 

Pintura empleada en la marina norteame
ricana para las arboladuras, desagües y venti
ladores. 

PINTURA PARA TORPEDEROS 

Albayalde molido al óleo 90,700 kg . 
Amar i l lo de cromo molido al óleo. 6,800 » 
Negro de humo molido al óleo.. . 6,800 » 
Aceite de linaza 45>400 ü t . 
Esencia de trementina 9,100 » 
Secante 9,100 » 

Pintura verde-botella para torpederos y cru
ceros de la marina norteamericana. 

PINTURAS OXIDADAS PURAS 

Rojo veneciano ••• 2,270 k g . 
Barniz : 1,700 l i t . 
Secante ... 3,700 » 

Para el interior de los buques de guerra 
americanos, la cantidad de secante indicada es 
del todo anormal. 

PINTURA A LA SÍEICE (patentada) 

LfS. sílice se añade para facilitar el empleo 
y proporcionar mayor resistencia. 



152 PINTURAS 

L a pintura se prepara como de ordinario, 
haciendo uso de la siguiente pasta : 

Blanco de cinc 136 k g . 
Sílice 34 9 
Aceite de linaza 41 » 

PINTURAS CONTRA LA HUMEDAD 

Se han propuestro para esta clase de pin
turas mezclas complejas en las cuales entran 
metales al estado metálico : 

a) Oxido de cinc 137 
Peróxido de hierro 77 
Sílice 236 
Alúmina 30 
Carbón 159 
Hierro metálico 59 
Cinc metálico 2 
Bióxido de manganeso 300 

h) Oxido de cinc. . . . 216 
Peróxido de hierro 202 
Sílice 275 
Alúmina ... 3o 
Carbón 124 
Hierro metálico 1 
Cinc metálico 2 
Bióxido de manganeso 150 

Mezcla para la primera y segunda capa, mo
lida con : 

Aceite de linaza... 2 partes 
Aceite de adormidera 1 parte 
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Se arregla de manera para que el diluyente 
de la pintura tenga la siguiente composición : 

Mezcla de aceites 7 partes 
Esencia de trementina... . . . 1 parte 

PINTURAS AL SILICATO DE MAGNESIO 

E l silicato de magnesio se obtiene precipi
tando una disolución de sulfato magnésico por 
una disolución de silicato sódico. 

a) Pintura para madera y yeso : 

Blanco de magnesia 17 
Agua 6 
Li topón o blanco de cinc 56 
Aceite blanco 18 
Aceite secante.. 3 

b) Pintura para cemento : 

Blanco de magnesia 20 
Agua 7 
Li topón o blanco de cinc 52 
Aceite blanco 18 
Aceite secante 3 

PINTURA INOFENSIVA (patentada) 

Oxido de cinc sublimado 12 
Oxido de cinc precipitado 8 
Sulfuro de cinc 6 
Acetato de hierro 0,02 
Sílice 18 
Carbonato de cal 22,15 
Alúmina 10 
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Cal ... 0,05 
Cinc electrolítico. 0,5 
Magnesia 1,98 
Aceite de linaza ... 21,30 

PINTURA RESISTENTE A EA HUMEDAD 

Tratando la esencia de trementina por ácido 
sulfúrico, en ciertas condiciones, y separando 
por destilación al vacío los productos forma
dos, pueden recogerse polímeros de la esencia 
de trementina, que han sido indicados como 
capaces de formar pinturas resistentes a los 
ácidos. 

Se pirogena un copal y se añade, a 130o, el 
polímero de la esencia de trementina, se man
tiene el conjunto a 130-1500 durante dos horas 
y luego se mezcla el producto con bencina y se 
incorpora sulfato' de bario precipitado : 

Politerpeno. 25 
Copal duro 10 
Bencina 10 
Sulfato de bario '.. ... 65 

Ignoramos si esta pintura resiste bien a los 
ácidos, pero de todos modos, la preparación del 
politerpeno es una operación muy costosa. 

PINTURA RESISTENTE AE CALOR 

Pintura que puede resistir a 180o. Disolver 
10 kilogramos de colofonia en 10 litros de acei-
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te de linaza cocido y preparar las dos pastas 
siguientes : 

1. Color que no sea el albayalde... 75 kg . 
Aceite de linaza y petróleo e s . 

2. Cal viva. ... 5 kg . 
Agua c. s. 

D i l u i r las dos pastas en 40 litros de aceite 
de linaza y 40 litros de pe t ró leo ; agitar una 
mezcla gelatinosa hecha con 10 kilogramos de 
jabón y la cantidad suficiente de agua. Incor
porar a esta mezcla la disolución de colofonia 
en el aceite de linaza cocido y luego 5 litros de 
esencia de trementina. 

PINTURA PRESERVADORA (patentada) 

Calentar la mezcla siguiente a 250o : 

A lqu i t r án de madera... ... 90 partes 
Cal apagada 5 » 
Blanco de cinc... 5 » 

Se remueve continuamente, se deja bajar la 
temperatura y se lleva hasta la consistencia ne
cesaria agregando esencia de trementina o white 
spiri t . 

Se obtiene una pintura más secante, pero 
también más obscura, haciendo pasar durante 
tres o cuatro horas una corriente de aire o de 
oxígeno. Bsta operación se hace a 100o antes 
de añad i r el diluyente. 

Para tonos claros se destila el a lqui t rán pre
viamente, para separar la pez. 



156 PINTURAS 

L a solidez de las pinturas se aumenta agre
gando 10 a 20 por 100 de aceite de pescado o 
aceite de ballena. 

PINTURA SOBRE YESO 

Nunca debe pintarse sobre yeso fresco. Para 
impermeabilizar el yeso se dan dos capas de la 
siguiente disolución, empleada en caliente : 

Acido bórico 100 
Amoníaco • 10 
Agua 1000 

Para que las pinturas aguanten bien sobre 
el yeso, se da primeramente una capa de impre
sión con aceite y un poco de ocre, y después 
una segunda capa preparada de la misma ma
nera con ocre y blanco. 

PINTURAS PARA PIZARRAS DE ESCUEEA 

Son pinturas a las cuales se agregan cuer
pos duros para que pueda escribirse con tiza ; 
se obtienen por muy diversos procedimientos : 

a) Moler con una mezcla compuesta de 
una parte de esencia y tres partes de aceite de 
linaza : 

Negro mineral 8 
Pizarra pulverizada 3 
Esmeril en polvo 1 

Se diluye luego en : 
Aceite de linaza 2 
Barniz graso 2 
Esencia 6 
Secante 1 
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b) Moler 90 partes de barniz graso con 
4 a 10 partes de a lúmina hidratada ; darle el 
cuerpo suficiente con white-spirit y formar una 
pintura agregando negro de humo, pizarra en 
polvo y un poco de esmeril en polvo. 

Se emplean también los barnices a la goma 
laca sobre un fondo que debe estar bien prepa
rado en negro con un tinte al barniz que con
tenga esmeril en polvo para obtener una super
ficie un poco rugosa que retenga la tiza. E l bar
niz al alcohol permite obtener una pintura que 
seque prontamente. 

Sandáraca 7° gr-
Goma laca 80 » 
Alcohol 1 l i t . 

Este es un barniz débil al cual se incorpo
ra una mezcla de : 

Esmeri l en polvo 3 gr. 
Negro de humo 1 » 

Las pinturas para pizarras de escuela han 
sido estudiadas por cientos de fabricantes que 
han creado especialidades. 

E l principio que rige la composición del 
pigmento es siempre el mismo : introducir un 
cuerpo capaz de dar una superficie bastante ru
gosa para que los trazos de tiza queden sobre 
la pizarra. Pero, según la naturaleza del d i lu-
yente escogido, las pinturas son más o menos 
fáciles de emplear y secan más o menos rápi
damente ; esto es, sobre todo, lo que constituye 
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la diferencia entre las diferentes marcas fabri
cadas. 

PINTURAS AI. GRAFITO 

Se sabe que el buen grafito es carbón casi 
pu ro ; puede constituir la base de excelentes 
pinturas. 

L a molturación al aceite se hace general
mente empleando las proporciones siguientes : 

, Grafito 75 
Aceite... 25 

B l tono resultante es muy obscuro ; para 
tener grises más o- menos claros, se mezcla el 
grafito con proporciones más o menos elevadas 
de blanco de cinc : 

a) Grafito 50 
Blanco de cinc 25 
Aceite de linaza. ... 25 

b) Grafito. 4o 
Blanco de cinc 40 
Aceite de linaza 20 

c) Grafito ... 20 
Blanco de cinc . . . 60 
Aceite de linaza 20 

Para las calidades ordinarias, se agrega 
sulfato de barita : 

Grafito 40 
Blanco de cinc 20 
Sulfato de barita ... 20 
Aceite de linaza 18 
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Las pinturas sin carga tienen buen poder 
cubriente en superficie. 

PINTURA SOBRE ALQUITRÁN 

Cuando se recubren de pintura muros o ma
deras que han sido alquitranados, aparecen man
chas, y no puede recomendarse pintar sobre 
a lqui t rán , que por lo demás es también muy 
difícil de quitar previamente. 

M . Souris ha dado la fórmula de una pin
tura que parece dar buenos resultados : 

Albayalde o blanco de cinc en polvo 3 
Ocre amarillo en polvo 1 
Barniz cola de oro 3 
Esencia 1 
Secante líquido 1 

Mezcla bastante espesa, pero que puede apli
carse al pincel. Con una sola capa reaparece 
el a lqu i t rán , 

Bs preciso aplicar con dos días de intervalo 
dos o tres capas de pintura. Puede pintarse en 
seguida. Sin embargo, como la pintura ha sido 
preparada por simple mezcla, resulta grosera y 
hasta estarciendo no puede llegarse a obtener 
un fondo bastante bueno para que la pintura 
tenga aspecto agradable. 

A pesar de las afirmaciones que se han hecho 
respecto a la pintura sobre a lqu i t rán , nos pa
rece muy difícil evitar los inconvenientes co
nocidos, que sobre todo son sensibles a los to
nos clarosv 
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PINTURA PARA RADIADORES 

Disolver 65 gramos de masilla y 120 gramos 
de nitrocelulosa en un l íquido compuesto como 
sigue : 

Acetato de amilo 20 
Alcohol metílico 20 
Bencina • ••• 20 
Aceite de fusel ••• 2 

Después malaxar con 450 gramos de alu
minio en polvo. 

PINTURA SOBRE CINC 

Para tener una buena adherencia, cualquie
ra que sea la clase de pintura empleada, es ne
cesario desoxidar el metal empleado : 

Acido ní t r ico ... 20 
Acido clorhídrico 30 
Agua 950 

Se ha propuesto substituir esta simple mez
cla por una composición más compleja obteni
da añadiendo ácido clorhídrico a una disolu
ción acuosa de diversas sales : 

Cloruro de cobre 10 
Ni t ra to de cobre • 10 
Sal amoníaco 10 
Acido clorhídrico 10 
Agua - 640 
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Se aplica al pincel. E l cinc se vuelve ne
gro y al secarse toma un color gris mate. En 
tonces se aplica la pintura. 

PINTURA PARA IMITAR MADERAS 

La pintura imitación de maderas se ejecu
ta sobre un fondo preparado; esta clase de 
pintura constituye toda una técnica especial 
y se practica por especialistas. Daremos sim
plemente algunos ejemplos para la composición 
de los tintes. 

Roble viejo. — Fondo preparado con : 

Ocre amarillo 3 partes 
Ocre rojo 1 » 
Tierra de sombra quemada. 2/3 » 

E l glacis se obtiene con tierra de sombra 
quemada, negro de humor y pardo Van D y c k ; 
el l íquido correspondiente se forma con : 

Esencia 2/3 
Aceite 1/3 

Secante líquido e s . 

con 60 gramos de blanco de Meudon por l i t ro . 

Nogal viejo. —Fondo preparado con : 
Ocre amarillo 7 partes 
Pardo Van Dyck 1,5 » 
Tierra de sombra calcinada 1,5 » 
COFFIGNIEE. — Manual del Pintor. X I . - — 6 
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Para el glacis : sombra calcinada, pardo 
Van Dyck, negro de humo; l íquido formado 
con : 

Esencia 2/3 
Aceite ... . . . 1/3 
Secante líquido e s . 

Luego se hace otro glaseado al agua. 
Fundándose en el mismo principio pueden 

crearse composiciones que permiten imitar d i 
versas esencias de madera. 

PINTURA TIPO 

Albayalde en polvo.. 3>000 k g . 
Ocre amarillo . . . ... 2,000 » 
Barniz flatting 2,400 » 
Esencia de trementina 2,400 » 
Secante líquido 0,200 » 

PINTURAS PARA VAGONES 

Blanco magro : 

Albayalde blanco de cinc molido. 8,000 k g . 
Aceite de linaza 0,500 » 
Esencia de trementina 1,300 » 
Secante 0,200 » 

Gris magro : 

Albayalde o blanco de cinc 5,950 kg . 
Negro de humo .... 0,100 » 
Aceite de linaza ... 0,900 » 
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Esencia de trementina 2,900 kg . 
Secante 0,200 » 

Pinturas : 

Colores molidos 3)5o0 k g . 
Barniz flatting . . . 1,400 » 
Esencia de trementina 4,800 » 
Secante 0,150 » 

PINTURAS PARA DECORAR SOBRE MADERA 

Roble de fondo : 

Albayalde molido al óleo.. 5,8oo kg . 
Ocre amarillo molido al óleo 0,600 
Aceite de linaza 0,400 
Esencia de trementina ,2,900 
Secante 0,300 

Roble pintura : 

Tierra de Cassel molida al óleo.. . 0,450 kg . 
Tierra de Siena molida al óleo.. . 0,750 » 
Aceite de linaza ... 4>5oo » 
Esencia de trementina 3>500 » 
Secante ... 0,800 » 

Nogal de fondo : 

Albayalde molido al óleo 5,200 kg . 
Ocre pardo molido al óleo 1,200 » 
Aceite de linaza 0,400 » 
Esencia de trementina 2,900 » 
Secante 0,300 » 
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Nogal pintura : 

Tierra de Cassel molida al óleo... 0,300 kg . 
Tierra de Siena molida al óleo... 0,300 
Aceite de linaza 4,600 
Esencia de trementina 4,000 
Secante 0,800 

PINTURAS LUMINOSAS 

Se preparan al barniz, y es necesario que 
éste sea lo más pálido posible : 

Amari l lo : 
Sulfuro de calcio 34 
Sulfato de barita.. 10 
Amar i l lo u l t r amar . . . . . • • • 8 
Barniz 4S 

Anaranjado : 

Sulfuro de calcio 38 
Sulfato de barita ... 13,5 
Laca de granza 1,5 
Amar i l lo indio 1 
Barniz 46 

A z u l : 
Sulfuro de calcio 46 
Sulfato de barita... 10 
Ultramar 6 
Barniz 42 

Verde : 

Sulfuro de calcio ... 34 
Sulfato de barita... 10 



RECETAS DE PINTURAS 165 

Verde de cromo. 8 
Barniz 48 

Pardo metálico : 
Sulfuro de calcio ••• 34 
Sulfato de barita 10 
Oro musivo 8 
Barniz ... 48 

NEGRO PARA ARNESES 

Preparar un barniz compuesto de la siguien
te manera : 

Goma laca • ... 12 
Trementina 8 
Sandáraca 1 
Blemí .•• 1 
Esencia de trementina. . . . ... ... 6 
Alcohol 5° 

y luego incorporar : 

Negro de humo ... 20 

NEGROS BRILLANTES PARA COCINAS 

1. Ceresina 100 
Cera del Japón 15o 
Grafito 15° 
Negro de humo ... 100 
Esencia de trementina. 600 

2. Ceresina ••• 9o 
Colofonia 9o 
Grafito... . . . ••• 100 
Negro de humo ... 100 
Esencia de trementina 650 
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3. Cera de Carnauba 10 
Ceresina 75 
Colofonia . . . 65 
Grafito 130 
Esencia de trementina 550 

PINTURA DE COLOCIRIO 

Esta pintura se prepara con una mezcla 
en la cual entre la cera y el jabón. 

Colofonia 400 gr. 
Goma (?) 400 » 
Jabón ... 60 » 
Cera 280 » 
Secante 100 » 
Crémor tá r ta ro 500 » 
Agua 10 l i t . 

E l secante contiene : 

Secante en polvo 250 
Aceite 250 
Crémor t á r t a ro 500 

Para substituir el aceite se emplea una par
te de la mezcla y dos partes de aceite; para 
substituir la esencia se usa la mezcla pura. 

TEMPLE EAVABLE 

Preparar las dos disoluciones siguientes al 
baño de Mar ía : 

1. Acido salicílico 0,120 kg . 
Agua 4.5°° l i t : 
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2. Gelatina 0,200 k g . 
Agua 4,500 l i t . 

Mezclarlas en frío y añad i r después de un 
reposo de veinticuatro horas : 

Mie l 0,300 kg . 
Glicerina 0,450 » 

Dejar reposar tres o cuatro días y preparar 
los colores por mezcla de pigmentos. 

BAÑO PARA MUROS (patentado) 

Cola de Flandes 1,500 kg . 
Ocre amarillo 4,000 » 
Ocre rojo 2,500 » 
Negro animal 0,500 » 
Blanco de Meudon 1,500 » 

Emplear la cola pulverizada. L a mezcla se 
templa en 10 litros de agua. 

BAÑO PARA MADERA 

Se ha propuesto preparar un baño con par
tes iguales de cal apagada y una disolución de 
cloruro de calcio a 4a B a u m é . Se emplean dos 
capas y así la madera se vuelve incombustible 
en la superficie; pero semejante preparación 
no es adherente porque es muy higroscópica. 

BAÑO AMERICANO 

Cal apagada 20 
Sal marina j ^ K ^ ? ^ ^ 
Harina • •. 1 
Blanco de Meudon 2 
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Agregar la harina al estado de engrudo cla
ro, empleando 50 litros de agua para toda la 
preparación. 

Recubrir una vez seca la capa con una mano 
de silicato de potasa suficientemente diluido con 
agua para que su aplicación sea ' fáci l . 

, PINTURA CONTRA LOS RAYOS SOLARES 

Desde que los talleres y almacenes están 
ampliamente iluminados por cristales colocados 
en su parte superior, se util izan pinturas espe
ciales para preservarlos de la acción de los rayos 
solares. 

Estas pinturas son pinturas al agua. 
A una mezcla conteniendo : 

Blanco de Meudon 1 kg-
Azu l de ultramar 0,150 a 0,250 kg . 

se añade bastante cantidad de una disolución 
de silicato de sosa para obtener una pasta l i 
gera. Se agrega luego bastante agua para tener 
unos 2 litros y medio de pintura. La cantidad 
de agua a añadi r varía según la consistencia 
que se desea dar a la pintura. Esta pintura 
tamizada se aplica al p incel ; puede quitarse 
por simple lavado con agua caliente. 

Se aumenta la solidez añadiendo un poco de 
aceite o de cola. Pero no debe olvidarse que 
esta pintura sólo debe resistir durante los meses 
de verano, y que por tanto sería un inconve
niente si su adherencia fuese tal que no pu-
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diese quitarse fácilmente por medio de lavados 
una vez pasado el verano. 

PINTURA IGNÍFUGA (patentada) 

Blanco de Meudon 20 
Carbonto de cal ... ... ... ... 10 
Cemento 1 
Silicato de sosa .. . 12 

Después de seca, se trata la capa por ácido 
clorhídrico. 

RECUBRIMIENTO SUBMARINO 

Preparar las dos disoluciones siguientes : 

1. Cera .. . 0,450 k g . 
Esencia de trementina. . . . . . . 9 l i t . 

2. Goma laca 2 k g . 
Alcohol metílico 9 l i t . 

Formar una pintura incorporando a la mez
cla de las dos disoluciones : 

Rojo inglés 6 k g . 
Bicloruro de mercurio 0,900 kg . 
Acido arsenioso 0,900 » 

Se encuentran fórmulas análogas en las cua
les se añade blanco de cinc o, más exactamente, 
en las cuales el pigmento es una mezla de óxido 
de hierro, y de blanco de cinc. 
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PINTURAS SUBMARINAS (patentadas) 

a) Brea esteárica 6o 
Colofonia 3»5 
Mica 4,5 
Tierra de infusorios 12,5 
Bórax 1>5 
Cal. . . . . . . ... ••• i,5 
Aceite 16,5 

b) Brea esteárica. 5o 
Colofonia 12 
Mica • .•• 7 
Tierra de infusorios... 13 
Aceite 18 

c) Brea esteárica 5o 
Colofonia 5 
Mica •• 6 
Tierra de infusorios 14 
Cal 2 
Aceite 20 

PINTURAS IGNÍFUGAS 

a) Amianto en polvo 4 
Cal. . . . . . . 1 
Aluminato de sosa 1 
Silicato de sosa 3 

Añad i r un pigmento y bastante agua. 

h) Silicato de sosa. 5 
Cola de piel 5 
Blanco de Meudon 2 

Debe también añadirse agua. 
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PINTURA AL AGUA LAVABLE (patentada) 

Jabón de base mineral 2 
Cola 1)665 
Esencia 4 
Cera i)i65 
Aceite de linaza 4 
Albúmina 3>330 
Pigmento blanco 50 
Agua 33)340 

Se disuelve la cera en la esencia ; se añade 
el jabón disuelto en agua caliente, después la 
cola, el aceite y la a lbúmina . 

BAÑO A LA RESINA 

Disolver sulfato de cobre en agua, añad i r 
resina en caliente y luego agregar harina e 
incorporar aceite removiendo bien : 

Colofonia 0,200 kg . 
Har ina de centeno... ... ... 1,000 » 
Aceite de cañamón 0,200 » 
vSulfato de cobre 0,250 » 

Emplear más o menos agua según la con
sistencia deseada. 

PINTURA AL AGUA PARA TABIQUES 

Por medio de una alga marina llamada l i 
quen puede .obtenerse por cocción lenta en el 
agua durante hora y media una gelatina que 
se tamiza en caliente. Una parte de liquen y 
veintidós partes de agua proporcionan veinte 
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partes de gelatina ; se agregan cuarenta partes 
de creta y una parte y media de ácido bórico. 
Se hace secar lo más rápidamente posible y se 
muele finamente. Puede reemplazarse el ácido 
bórico por el alumbre. Para tener mayor con
sistencia se añaden tierra de pipa y caolín. E n 
el momenta del temple al agua, se incorporará 
jarabe de melaza refinado para aumentar la 
fijación. 

PINTURA NEGRA AL AGUA 

Es el negro de humo que se prepara hacien
do disolver 1,500 kilogramos de goma laca en 
20 litros de agua que contengan 1,300 kilogra
mos de amoníaco. Se agregan a esta disolución 
2 kilogramos de negro de petróleo. Puede mo
dificarse el tono añadiendo un poco de azul de 
ultramar. Para teñ i r simplemente la madera 
de negro, se emplea la disolución siguiente : 

Pirolignito de hierro a 12o 
B a u m é 5 l i t . 

Acido acético. ... 1 » 
Bisulfito de sosa a 35o B . . . 0,500 l i t . 
Extracto de campeche a 20o 

Baumé . . . 2 l i t . 

Mezclar el conjunto. 

COMPOSICIONES DE PINTURAS SEGÚN 
ANÁLISIS REALIZADOS 

r. Pigmento 46,5o 
Colofonia 25 
Whi te spiri t 28,50 
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Composición del pigmento : 

Sulfuro de cinc 29,80 
Oxido de cinc 1,50 
Negro d é humo 0,50 
Sulfato de barita 68,10 

Bsta pintura estaba compuesta de litopón, 
negro de humo y un barniz a la colofonia y al 
white spir i t . 

2. Pigmento 64,35 
Aceite de linaza 28,50 
Whi t e spiri t 7^5 

Composición del pigmento : 

Oxido de cinc 38 
Grafito 19 
Oxido de hierro. ... 4o 
Sílice ••• 3 

Con hierro micáceo la pintura es g r i s ; con 
minio de hierro es roja. 

La misma composición permite, pues, obte
ner dos tonos diferentes. 
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PINTURAS E S P E C I A L E S 

Aunque en los capítulos anteriores se han 
indicado un número respetable de pinturas d i 
versas, existen todavía muchas variantes que 
constituyen clases especiales sobre las cuales 
conviene proporcionar algunos datos. 

Por otra parte, no debe darse generalmente 
demasiada importancia a estas composiciones, 
muchas de las cuales presentan un interés muy 
mediocre, pero como se encuentran citadas algu
nas veces, no será inút i l recordarlas. 

Pinturas a la cera. — Hemos visto que se 
preparaban barnices mates. Pueden también 
prepararse pinturas mates haciendo uso de la 
cera. 

E l procedimiento más antiguo, que parece 
ser el empleado primitivamente, consiste en po
ner una capa de cera sobre la parte que debe 
pintarse, frotar luego con blanco de E s p a ñ a 
y pintar después con un temple al agua. Cuan
do la pintura está seca, se calienta ligeramente ; 
la cera se funde y retiene el color. 

E l procedimiento Kooler es de una aplica-
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ción práctica más fácil ; exige, sin embargo, 
una preparación más larga. 

La mezcla contiene : 

Goma arábiga 140 gr. 
Masilla 210 » 
Cera 150 » 
Agua 1250 » 

Se prepara como sigue : se hace disolver la 
goma arábiga en 250 gramos de agua fría, se 
agrega la masilla reducida a polvo y se hierve. 
Cuando la masa se ha vuelto muy espesa, se 
añade la cera cortada en trozos. Se deja enfriar 
sin cesar la agitación y luego se diluye con lo 
que resta de agua. L a emulsión espesa así obte
nida sirve, mezclada con el agua, para d i lu i r 
los colores. E l autor recomienda dar, finalmente, 
una capa de cera fundida sobre la pintura seca. 

Lécla i re ha indicado el uso de una mezcla 
de aceite de linaza y de cera, tratada a la ebu
llición por una lechada de cal. M . Dussauge 
ha aplicado el procedimiento a la decoración de 
la iglesia de San Vicente de Paul, pero em
pleando mezclas mucho más complejas. 

Después de haber limpiado por medio de 
una disolución de bicloruro de mercurio, se ex
tiende sobre el muro calentado un baño obtenido 
calentando conjuntamente : 

Cera. 10 partes 
Esencia de trementina 10 » 
Aceite de linaza 10 » 
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Trementina de Venecia. ... 10 partes 
Barniz de ámbar ligero. ... 10 » 
Pez blanca 10 » 
Li ta rg i r io 1,25 » 

y agregando seguidamente 1,25 partes de ja
bón disuelto en el triple de su peso de una mez
cla de aceite de linaza y esencia referida a las 
cantidades indicadas. 

Inmediatamente después , se aplica una capa 
de color obtenida diluyendo el albayalde teñido 
con minio con la composición siguiente : 

Cera 10 partes 
Esencia 20 » 
Trementina de Venecia. ... 10 » 
Barniz de á m b a r ligero. ... 20 » 
Aceite ligero de resina 10 » 
E lemí 5 » 

Se deja endurecer durante unos diez-días y 
las caviddes se tapan con una masilla al alba
yalde y al talco. Después se extienden diversas 
capas de color. Cuando el fondo está terminado, 
la pintura se hace con una composición que con
tiene : 

Cera 10 partes 
Esencia 35 » 
Barniz a la esencia IJ75 » 
Blanco de ballena 1,50 » 
Nafta 1,50 » 

Barruel ha propuesto preparar pinturas a la 
cera substituyendo la cera de Carnauba con cera 
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de abejas. Como se sabe, la primera cera es 
mucho más dura que la segunda y funde a una 
temperatura más elevada. 

E l l íquido que sirve para preparar las pin-
turs contiene : 

Esencia 10 k g . 
Cera de Carnauba 1 » 
Aceite de manganeso 1 » 

Se disuelve la cera en el aceite y luego se 
añade la esencia. 

E l aceite al manganeso es un aceite cocido 
con compuestos de manganeso. Puede substi
tuirse por aceite de linaza crudo, pero enton
ces debe emplearse secante en la preparación 
de la pintura. 

Cuando se reemplaza la cera de Carnauba 
por la cera de abejas, debe emplearse la mitad 
menos. 

Pinturas al jabón. — Pinturas propuestas 
por Leclaire y llamadas por él pinturas sin 
olor. E l procedimiento ha sido descrito por d i 
versos autores que han presentado estas pintu
ras como tan sólidas como las pinturas al óleo, 
lo que es bastante exagerado. Por lo demás , 
como veremos ahora, se emplea siempre cierta 
cantidad de aceite, según se dice para aumen
tar la solidez. 

Los colores se templan al agua de jabón, y 
luego se agrega una pequeña cantidad de acei
te cocido al manganeso. 
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He aquí el modo operatorio, partiendo del 
blanco de cinc : 

Preparar en caliente una disolución de ja
bón : 

Jabón 15 a 25 kg . 
Agua 20 a 30 » 

y añadi r agitando 100 kilogramos de blanco de 
cinc. Después de corta ebullición, se deja en
friar y se incorporan de 50 a 70 kilogramos de 
aceite de linaza. 

L a preparación puede hacerse en frío, mo
liendo el blanco de cinc con la disolución de 
jabón, y luego agregando aceite a la pasta ob
tenida. 

La secatividad se obtiene por los procedi
mientos ordinarios. 

Pinturas a la yema de huevo.—Antes hemos 
indicado un procedimiento de pintura al agua 
que utiliza yemas de huevo. 

Leclaire ha propuesto igualmente su em
pleo en la pintura al óleo. 

Los colores se diluyen con una mezcla de 
los dos l íquidos siguientes : 

i.0 Aceite de linaza. ... ... ... 100 k g . 
Yemas de huevo.. ... 20 » 

2.0 Cola de piel 20 » 
Agua .. . ... .•. . . . 30 » 

Las yemas de huevo se baten en aceite. 
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Esn pues, una pintura mixta ; las yemas de 
huevo sirven como unión entre el aceite y el 
agua. 

Para imitar el mármol y el estuco, se mo
difican las proporciones y se opera como sigue : 

i.0 Aceite de linaza ... 100 k g . 
Yemas de huevo 20 » 

2.0 Cola de piel 15 a 20 kg . 
Agua 50 k g . 

Se amasan con esta mezcla dos partes de 
yeso escayola y una parte de blanco de cinc. 
E l yeso sirve para hacer recubrimientos de 
un cent ímetro de espesor. Sobre la parte así 
preparada y bien alisada se hacen venas para 
imitar el mármol o el estuque, colorando el 
conjunto con colores adecuados. 

Pinturas a la parafina.—Son pinturas hidró
fugas que sólo pueden emplearse en caliente. 

Iva disolución de parafina se hace en una 
mezcla de bencina y de white spir i t . 

Con esta disolución se mezcla blanco de cinc 
molido al aceite. Para teñi r , se agregan colo
res molidos al aceite. 

La aplicación se hace al pincel. 
Se han recomendado especialmente estas pin

turas para aplicarlas sobre yesos húmedos . Pa
rece que se consiguen buenos resultados no 
pintando la segunda cara hasta que haya des
aparecido la humedad. 

Como se ve, el modo de empleo es compli-
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cado por el hecho de tener que calentar hasta 
unos 8o grados. 

Pinturas al suero sanguíneo. — Esta clase de 
pintura se ha empleado en E s p a ñ a . La sangre 
fresca que pueden recoger los matarifes, se deja 
en reposo en un sitio fresco. A l cabo de algu
nos días se recoge el .suero en forma de coá
gulo. 

L a pintura se obtiene diluyendo en el sue
ro cal en polvo hasta obtener una masa que 
pueda emplearse con pincel. La cal se apaga 
previamente con un poco de agua. E l tono ob
tenido es el de la piedra. 

M . Souris dice haber empleado esta clase 
de pintura con éxi to en casas particulares de 
Bruselas. E l inventor de esta pintura, M . Car-
bonell, recomienda observar dos cosas : 

La primera, que siendo el suero un líquido 
muy corruptible, conviene emplearlo el mismo 
día en que se extrae o todo lo más el día si
guiente ; en ambos casos, es necesario tenerlo 
en sitio fresco, sobre todo durante el verano. 
Además es fácil juzgar el estado en que se 
encuentra, porque cuando empieza a alterarse 
se nota por su olor desagradable y porque la 
fluidez es diferente de la que ordinariamente 
tiene cuando todavía está fresco. Esta observa
ción es también aplicable al color preparado, y 
recomienda lavar cada día los recipientes y los 
instrumentos que han servido para contener, 
preparar y aplicar la pintura. 

L a segunda observación se refiere a la con-
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sistencía espesa que adquiere prontamente la 
mezcla de suero y cal, a medida que las dos 
substancias actúan entre sí. Esta consistencia, 
que al principio es poco considerable, aumenta 
a veces tan bruscamente que no sería posible 
uti l izar el pincel si no se disminuyese agre
gando una cantidad suficiente de suero para 
dar a la mezcla una fluidez conveniente ; en 
consecuencia, es necesario tener al lado del re
cipiente donde se ha puesto la pintura otro bote 
que contenga suero fresco, a fin de poder aña
dir en caso necesario la cantidad que se juzgue 
indispensable. Según esta observación, será úti l 
no preparar nunca mucba pintura a la vez y 
operar de modo que pueda aplicarse poco tiem
po después que haya sido preparada. 

Pinturas al caucho. — E n el primer volumen 
hemos hablado de los barnices al caucho. 

Muchos autores han dado recetas para obte
ner pinturas al caucho. Gay había tenido la 
idea de dar solidez a las pinturas ar t ís t icas 
introduciendo caucho en ellas. 

Los colores molidos al aceite, con o sin adi
ción de cera, se mezclan con una disolución que 
contiene caucho. He aquí dos composiciones 
indicadas por el autor : 

i.0 Caucho 3 partes 
Esencia de espliego 3 & 4 partes 

2.° Caucho 3 partes 
Almáciga ... i parte 
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Copal duro 0,2 partes 
Esencia de espliego. ... ... 4 a 6 partes 

Los que tratan de preparar estas disolucio
nes, no dejarán de comprobar que es imposible 
disolver tan gran cantidad de caucho en tan 
pequeña cantidad de disolvente. 

Observemos también que los copales duros 
no son solubles en la esencia de espliego. 

M . Dorange ha dado una fórmula para pin
tura mixta brillante al caucho : 

Blanco de cinc 270 gr. 
Cola de Flandes 3 » 
Caucho ... 13 » 
Agua 125 » 
Aceite de linaza 560 » 
Aceite graso ... 5 » 
Colofonia. ... 19 » 

E l caucho se pone a disolver a la ebullición 
en una parte de aceite y luego se agrega el resto 
de aceite, el aceite graso y finalmente la diso
lución de cola en agua. Después de hervir du
rante tres horas, se incorpora la colofonia pul
verizada. E l blanco de cinc se muele con la 
mezcla. 

M . Mar t iny prepara una disolución de cau
cho en el aceite de petróleo : , 

Caucho 1 k g . 
Aceite de petróleo, ... 12 litros 



PINTURAS ESPECIALES 183 

Se coloca en un recipiente de cobre calen
tado al baño de Mar ía . Para obtener un color 
impermeable y brillante se emplea : 

Color preparado 1 k g . 
Disolución de caucho 12 gr. 

Bs un procedimiento mucho más racional 
que los precedentes. 

T a m b i é n se ha propuesto usar la • liga ma
rina, que está constituida por una mezcla de 
caucho y goma laca en disolución en el benzol 
o en la esencia pesada de hulla. Bsta clase de 
pintura constituye un procedimiento para con
servar la madera. 

Uno de los mejores disolventes actuales del 
caucho es el tetracloretano. 

Pinturas al vinagre. — Para evitar los incon
venientes resultantes del olor de las pinturas 
a la esencia de trementina, M . Doragne reco
mienda el empleo de la pintura al vinagre. 

He aqu í la composición dada : 

Blanco de cinc 494 gr. 
Cola de Flandes 15 » 
Agua .. . • 319 » 
Aceite de linaza 128 » 
Aceite graso 7 8 
Potasa 12 » 
Secante en polvo. 17 » 
Vinagre. . . 8 » 
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Se añade el aceite a la disolución de cola, 
se introduce el aceite graso y se hace hervir 
durante cinco minutos. Después de haber ret i 
rado del fuego, se incorporan la potasa, el se
cante y el vinagre. E l blanco de cinc se muele 
junto con la mezcla. 

Es una pintura mixta en la cual no se com
prende la introducción de potasa que saponi
fica una parte del aceite de linaza y produce 
así una pintura al jabón. 

Pinturas mixtas. — Son pinturas en las cua
les se emplea a la vez el temple al agua y el tem
ple al óleo. Antes hemos visto varios ejemplos. 

He aquí un procedimiento propuesto por 
Bouchard-Huzard para dar color a los embal
dosados : 

Primera capa : 

Cola de Flandes 125 gr. 
Agua 3 l i t . 
Ocre 500 gr. 

Añad i r el ocre a la disolución de cola. 

Segunda capa : 
Ocre ... 100 gr. 
Aceite de linaza 310 » 
Esencia 30 » 

Moler el ocre con una parte del aceite y 
agregar en seguida el resto del aceite contenien
do 60 gramos de l i targir io . D i l u i r con la esencia. 
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Tercera capa : 

Cola de Flandes. 100 gr. 
Agua 1 l i t . 
Ocre 1 200 gr. 

Es preciso emplear la primera capa muy 
caliente, la segunda fría y la tercera t ibia. 

Obsérvese lo complicado de este procedi
miento, comparado con el que consiste en em
plear productos ya preparados que actualmente 
entrega el comercio. 

Como hemos explicado al principio de este 
capítulo, hemos indicado algunas pinturas es
peciales para demostrar lo que habíamos pro
puesto. 

Hub ié r amos podido alargar considerable
mente este capí tulo sin gran in terés para el 
lector. Daremos un ejemplo de ello reproducien
do lo que se ha escrito acerca de una pintura 
llamada caupalick, descrita en una patente muy 
antigua de Hébe r t y Hussiez, que todavía se 
ve reproducida por ciertos autores, sin comen
tario alguno : 

Goma copal 3 l i t . 
Goma laca 4 » 
Trementina de Venecia 2 » 
Aceite de linaza 4 » 
Esencia 4 » 
E s p í r i t u de vino. 13 » 

Se hacen hervir las cinco primeras substan
cias y se retira una masa que se reduce a polvo 
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y se hierve con el espí r i tu de vino. Observemos 
de momento que esto no constituye una pintu
ra, sino una especie de barniz graso, y sabemos 
lo que debe pensarse del empleo de un copal en 
semejantes condiciones. 

Pero lo que es más sorprendente, son las ex
t r añas consideraciones con que acompañan los 
autores la descripción del modo operatorio : 

Bste invento consiste en la composición de 
una pintura que tiene la propiedad de reprodu
cir el lustre más natural, no dar olor alguno 
después de su empleo, secar en seguida que se 
ha aplicado sin que sea necesario el barniz, ser 
aplicable a los edificios y a los coches, así como 
a la composición de los mármoles , y finalmen
te, no está sujeta a ninguna humedad y resiste 
hasta la prueba con agua fuerte. 

Esta pintura es l íquida y resulta menos cara 
que las que se han empleado hasta el presente, 
porque los trabajos en los cuales se ha aplica
do se ejecutan con mucha rapidez. Por ejemplo, 
para tener un coche bien pintado, antes se ne
cesitaban cinco semanas ; con la nueva pintura 
son suficientes dos días . 
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R E V O Q U E S Y MASILLAS 

C A P I T U L O P R I M E R O 

R E V O Q U E S 

La primera operación que debe realizarse 
sobre una superficie cualquiera que no ha sido 
nunca pintada se llama revocado o impres ión . 

E n teoría, las pinturas de impres ión deben 
variar según los diversos soportes en el instan
te en que se imprime. Pero estas consideracio
nes sólo tienen valor en las pinturas muy cui
dadas. Cuando se hace únicamente pintura or
dinaria, bastan dos pinturas diferentes : una 
pintura de impresión y una pintura de segun
da capa. 

Las pinturas de impres ión deben penetrar 
lo más posible, en una palabra, impregnar la 
parte que se desea pintar, para tapar perfecta
mente los poros y permit i r una aplicación uni
forme de las capas siguientes. La pintura de 
impresión tiene, pues, gran importancia. 

Se comprende fácilmente que según el po
der absorbente del objeto debe hacerse variar 
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la composición de la pintura, es decir, hacerla 
más o menos grasa o más o menos flúida. As í 
sobre el yeso, que es muy absorbente, debe apli
carse una capa de impresión muy flúida y bien 
grasa. 

T a m b i é n por esta causa se preparan pintu
ras más grasas y más flúidas para el abeto que 
para el roble. 

Otro factor que interviene es la naturaleza 
del trabajo ejecutado. Cuando se trata de un 
trabajo muy cuidado, que exige gran número de 
capas, con estarcidos y revocados, es preciso 
preparar pinturas de impresión magras. Como 
regla general, no preparar nunca pinturas de 
impresión demasiado fuertes y recordar que han 
de ser tanto más grasas cuanto más poroso sea 
el substrato. Puede decirse que de la buena pre
paración de las pinturas de impresión y del 
cuidado empleado en su aplicación depende en 
gran parte el buen efecto del trabajo terminado. 

He aquí algunas fórmulas t ípicas para pin
turas de impres ión. 

Pinturas semigrasas : 

a) Blanco molido 1,000 k g . 
Aceite de linaza 0,330 » 
Esencia de trementina. . . . 0,170 » 
Secante... 0,030 » 

b) Blanco molido 1,000 k g . 
Aceite de linazaJ 0,350 » 
Esencia de trementina. ... 0,200 » 
Secante . . . . . . ... 0,030 » 
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La segunda pintura es más fluida que la 
primera y pueden considerarse estas fórmulas 
como las proporciones extremas para pinturas 
semigrasas. 

Pintura semimagra : 

Blanco molido 1,000 k g . 
Aceite de linaza 0,250 » 
Esencia de trementina. ... 0,250 » 
Secante 0,020 » 

Pintura magra : 

Blanco molido 1,000 k g . 
Aceite de linaza 0,250 » 
Esencia de trementina. 0,300 » 
Secante. 0,020 » 

Las pinturas indicadas convienen para to
das las maderas. Para el yeso conviene prepa
rar una pintura más grasa. 

Blanco molido 1,000 k g . 
Aceite de linaza 1*050 » 
Esencia de trementina. ... 0,200 » 
Secante. . . , 0,040 » 

No obstante, ciertos autores han dado com
posiciones mucho más fluidas en las que no 
entra nada de esencia : 

a) Albayalde 0,300 kg. 
Aceite de linaza 1,000 » 

b) Blanco de cinc... 0,250 k g . 
Aceite de linaza 1,000 » 
Secante. 0,015 » 
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E n el capítulo de las pinturas al óleo hemos 
dado la composición de pinturas destinadas a 
pintar metales. Para tener una superficie com
pletamente unida, se emplean revoques que pue
den considerarse como masillas bastante l íqui
das para poder extenderse fácilmente con es
pátula . 

Como las pinturas de impresión, los recu
brimientos pueden ser más o menos grasos. Se 
preparan también a base de barniz y se llaman 
entonces revoques duros. Cuando se emplea el 
recubrimiento sobre yeso crudo, se le prepara 
graso con blanco de E s p a ñ a , albayalde y aceite 
de linaza. Pero este procedimiento no debe re
comendarse. Es siempre preferible aplicar el 
revoque sobre superficies previamente prepa
radas. 

He aquí una composición típica de revoque 
graso : 

Albayalde 4,35o kg . 
Blanco de Meudon 4J5OO » 
Aceite de linaza. . . . 1,150 » 

E l revoque magro siguiente conviene para 
ser aplicado sobre capas de impresión : 

a) Albayalde 4,500 k g . 
Aceite de linaza 0,200 » 
Esencia 0,600 » 
Blanco de Meudon 4,500 » 
Secante 0,030 » 
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b) Blanco de cinc 4,500 k g . 
Aceite de linaza 0,300 » 
Esencia 0,500 » 
Blanco de Mendon 4,400 » 
Secante 0,050 » 

Para las maderas se emplea un revoque du
ro, a base de f i l l i n g up. 

F i l l i n g up 4,000 k g . 
Albayalde en polvo 2,000 » 
Ocre amarillo 1,000 » 
Aceite 0,800 » 
Esencia 1,100 » 
Barniz graso 0,900 » 
Secante líquido 0,200 » 

Las fórmulas siguientes son revoques a base 
de blanco de cinc que no son apreciados por 
ciertos pintores en los trabajos sobre madera, 
pero que otros los emplean corrientemente. 

Revoque mixto : 

Blanco de cinc 4 k g . 
Blanco de Meudon 3 » 
Aceite de linaza.. 1 » 
Barniz flatting. . . . 2 » 

Se apomaza doce horas después de su apli
cación. 

Revoque al barniz : 

Blanco de cinc... • 5J50O k g . 
Ocre amarillo 1,000 » 
Barniz flatting 3-500 » 
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Puede apomazarse diez horas después de ser 
aplicado. 

T a m b i é n se ha propuesto un recubrimiento 
al barniz a base de litopón : 

Li topón ... 4,000 k g . 
Barniz flatting 0,800 » 

Se apomaza el día siguiente. 

Para trabajos de carrocería el revoque se 
hace a base de filling up : 

F i l l i n g up .3,000 k g . 
Ocre amarillo 0,300 » 
Ocre rojo 0,300 » 
Albayalde molido al aceite. 3,400 » 
Barniz para colores 1,100 » 
Esencia de trementina. ... 1,800 » 
Secante l íquido 0,100 » 

Este revoque se aplica sobre fondos prepa
rados con la pintura magra siguiente : 

Blanco de cinc molido al óleo 4,000 k g . 
Blanco de cinc molido a la esencia. 3,800 » 
Negro de humo molido al óleo... 0,200 » 
Aceite de linaza 0,200 » 
Esencia de trementina 1̂ 300 » 
Secante l íquido 0,500 » 

Los revoques para carrocería muchas veces 
se llaman aprestos. Se encuentran fórmulas que 
dan aprestos grasos o magros : 
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a) Albayalde molido al óleo. 3,400 k g . 
Ocre amarillo 4,000 » 
F i l l i n g up 0,870 » 
Aceite de linaza 0,580 » 
Cola de oro 1,150- » 

b) Albayalde molido al óleo. 2,000 k g . 
F i l l i n g up 4,000 » 
Cola de oro 2,000 » 
Esencia de trementina. ... 2,000 » 

Hemos preparado un buen apresto al filling 
up utilizando la fórmula siguiente : 

F i l l i n g up 2,000 k g . 
Albayalde molido al óleo. 0,500 » 
Barniz flatting 0,250 » 
Esencia 0,700 » 
Secante l íquido 0,200 » 

Se hace variar la proporción de los líquidos 
según la consistencia que se desea obtener. 

L a pintura completa de un coche es una ope
ración muy larga. He aquí el trabajo que eje
cutaba la compañía francesa Urhaine en los 
coches que entraban en depósito : 

1.0 Todo el coche cuyo barniz será que
mado, se alcalinizará y apomazará . 

2.0 Los coches cuyos fondos enteros son 
malos serán quemados y repintados. 

3.0 Apomazado a la esencia de las plan
chas. 

4.0 Una capa de blanco al interior de los 
coches y dos capas al exterior. 

COFFIGNIEB. — Manual del Pintor. I I 7 
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5.0 Siete capas de apresto al filling up. 
6.° Dos enmasillados al barniz. 
7.0 Una capa de fondo para apomazado. 
8.° U n apomazado. 
9.0 Limpieza y primera capa de gris. 

10.0 Revisión de las masillas. 
11.0' Apomazado y rectificado. 
12.0 Una capa de gris. 
13.0 Una capa de negro de humo. 
14.0 Una capa de negro marfil . 
15.0 Dos capas de barniz de pul i r . 
16.0 Dos pulidos. 
17.0 Repaso de la carrocería y recortado 

de los cuerpos en negro. 
18.0 Repintado y recortado de los negros 

del coche. 
19.0 Lavado de la carrocería y del chasis 

antes del acabado. 
20.0 Repaso de la carrocería y del chasis 

antes del acabado. 
21.0 Acabado del coche con barniz super

fino para carrocerías , no secante. 
22.0 La caja, el fondo del chasis y el inte

rior del coche deben recibir : i.0, una capa de 
g r i s ; 2.0, una capa de negro de humo ; 3.0, una 
capa de barniz japonés para hierros. 

23.0 Repaso final y recepción. 
24.0 Lavado en el momento de la entrega. 
25.0 Repaso de los tornillos y placas en 

el momento de la entrega. 
26.0 Se conservará la mayor uniformidad 

en el tono de los coches. 
27.0 Regla general, entre cada capa habrá 
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un intervalo de veinticuatro horas. Se observará 
un plazo mín imo de tres días entre la termina
ción del pintado y la entrega del coche. 

Revoques diversos. — Además de los revo
ques descritos más arriba, existen cierto núme
ro de tipos para diversas aplicaciones. T a m b i é n 
se encuentran recetas especiales para los revo
ques corrientes. 

Revoque para fundición. — Se obtiene mo
liendo con aceite de linaza cocido una de las 
mezclas siguientes : 

a) Min io 2 partes 
Albayalde 5 » 
Arc i l l a 4 » 

b) Albayalde 1 parte. 
Bióxido de manganeso 1 » 
Caolín 1 » 

Se prepara una pasta bastante espesa que 
pueda aplicarse fácilmente con espátula . 

Revoque para ladrillos de cerámica. — Se 
calienta : 

Asfalto 180 gr. 
Arena 100 » 
Alqu i t r án mineral 20 » 
Aceite de resina 5 » 

E l revoque se emplea en caliente. 

Revoque tapaporos : 
a) Ocre amarillo 0,500 kg . 

Albayalde 1,000 » 
Barniz flatting 1,000 » 
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Se emplea con un pincel duro o un trapo de 
franela. 
b) Pómez en polvo 1,000 kg. 

Almidón ... 1,000 » 
Barniz al alcohol. ... ... 0,150 litros 

Se lleva hasta la consistencia necesaria agre
gando la cantidad suficiente de aceite de linaza. 

Para el uso se añade esencia de trementina. 

c) Blanco de sílice 0,700 kg. 
Aceite de linaza cocido... 0,175 litros 
Secante líquido pálido... 0,150 » 

Aplicarlo con la espátula. 

Revoque sobre yeso. — Para yesos no pre
parados : 

Albayalde 0,250 kg. 
Blanco de Meudon 0,750 » 

Formad una pasta bastante blanda con acei
te de linaza y agregar un poco de secante en 
polvo. 

Para los yesos ya preparados : 
Albayalde 2 partes 
Blanco de Meudon 3 » 

Moler con una mezcla de : 
Esencia. ... J 2 partes 
Aceite.. . . . . . . 3 » 

Agregar 20 gramos de secante por cada kilo-
gramoi de revoque. 
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Revoques para maderas. — Para las made
ras nuevas preparadas : 

A l b a y a l d e 1 par te 
B lanco de M e u d o n 1 » 

M o l e r con una mezcla de : 

Esencia . . . 1 par te . 
A c e i t e 1 » 

D e j a r la pasta u n poco fuer te y a ñ a d i r 20 
gramos de secante p o r k i l o g r a m o . 

Para maderas y a p in tadas : 

A l b a y a l d e . . . . . . 1 a 1,25 partes 
B lanco de M e u d o n . . . 1 par te 

M o l e r con : 

Esencia . . . . 2 partes 
Ace i t e 1 » 

A g r e g a r 20 gramos de secante po r k i l o 
g ramo. 

Revoque para molduras. — E s u n r ecub r i 
mien to m a g r o , obtenido haciendo una i n f u s i ó n 
de 30 gramos de secante por1 k i l o g r a m o de esen
cia y fo rmando una pasta que pueda aplicarse 
a p ince l , po r a d i c i ó n de una can t idad m á s o 
menos fuerte de blanco de M e u d o n . 

Revoque para pizarras. — Mezcla de negro 
y de a lbayalde mol idos . D i l u i r con esencia con
teniendo 40 gramos de esencia p o r k i l o g r a m o de 
r ecub r imien to , a ñ a d i r el 5 p o r 100 de esmer i l 
en polvo y el suficiente blanco M e u d o n para ob
tener una pasta consistente. 
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M A S I L L A S 

L a s masi l las son masas pastosas m á s O1 me
nos s ó l i d a s . L a s m á s an t iguas e s t á n formadas 
a base de aceites diversos, p r inc ipa lmen te a 
base de aceite de l inaza , y la m á s empleada es 
la mas i l l a de v i d r i e r o ; pero exis ten muchos 
otros t ipos de masi l las , empleadas para j u n t u 
ras o como cementos. 

T a m b i é n indicaremos algunas masi l las que 
no e s t á n hechas a base de aceites. 

Masilla de vidriero. — E s t a mas i l l a , emplea
da para fijar los v i d r i o s , se obtiene m a l a x a n 
do una mezcla de blanco de M e u d o n y aceite 
de l inaza . 

Cuando la i n d u s t r i a no proporc ionaba como 
ahora la mas i l l a en enormes cantidades, los p i n 
tores la p roporc ionaban ellos mismos . Se toma
ba blanco b ien seco que se amontonaba en for
ma de cono t runcado con u n o r i f i c io en la par te 
super ior para ve r t e r el aceite. Cuando el b l an 
co h a b í a absorbido suficiente aceite, el con jun
to era amasado a mano y luego^ se b a t í a b i en . 
E n estas condiciones se necesitaba mucha can
t i d a d de aceite. H e a q u í las proporciones que 
se han ind icado : 

B lanco de E s p a ñ a 1 k g . 
Ace i te de l inaza 0,180 a 0,200 k g . 
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L a p r e p a r a c i ó n i n d u s t r i a l se hace en mala
xadoras especiales cuyo t i p o m á s empleado e s t á 
representado en la figura 32. 

FiG. 32. —Amasadora para masilla. 

B n una cuba de fo rma t r o n c o c ó n i c a g i r a 
u n eje sobre el cua l se han fijado una serie de 
paletas. Unas va r i l l a s m e t á l i c a s aseguran ade-
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m á s la d i v i s i ó n de la masa. E l vaciado se hace 
por la par te m ó v i l colocada en la par te i n f e r i o r 
del aparato. E l r emov ido obtenido a s í es m u y 
e n é r g i c o y pueden t ra tarse en cada o p e r a c i ó n 150 
k i l o g r a m o s de b lanco de M e u d o n . Se necesitan 
unos veinte m i n u t o s para una i n c o r p o r a c i ó n per
fecta del aceite. E s conveniente separar la ma
s i l l a y dejar la m a d u r a r duran te dos o tres d í a s 
antes de hacer o t ra pasada en el aparato, la 
cual só lo ex ige unos m i n u t o s y pe rmi t e obtener 
una mas i l l a de buena consistencia. 

E n estas condiciones, la cant idad de aceite 
absorbida es m u y i n f e r i o r a la que antes hemos 
indicado . 

Para d i s m i n u i r la cant idad de aceite nece
sar ia , evidentemente en de t r imen to de l a c a l i 
dad, puede a ñ a d i r s e a l blanco de M e u d o n cier ta 
p r o p o r c i ó n de su l fa to de b a r i t a . 

E s i m p o r t a n t e emplear una p r o p o r c i ó n de 
aceite suficiente para obtener una mas i l l a de 
buena consistencia, n i demasiado b landa n i de
masiado du ra . U n a mas i l l a demasiado d u r a t i e n 
de a endurecer con bastante rapidez, lo que o b l i 
ga a l p i n t o r a amasarla nuevamente con una pe
q u e ñ a cant idad de aceite en e l momento del uso. 

Masillas para revocar. — M a s i l l a s empleadas 
antes de ap l i ca r el revoque : 

B lanco de E s p a ñ a 3,000 k g . 
A l b a y a l d e 
Ace i t e de l inaza 
Esencia de t r e m e n t i n a 
Secante l í q u i d o 

2,000 » 
3,000 » 
i , 750 » 
0,250 » 
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Cuando se desea una mas i l l a m á s d u r a , se 
agrega u n poco de blanco de E s p a ñ a . 

T a m b i é n pueden prepararse masi l las a base 
de blanco de cinc o de l i t o p ó n . 

H e a q u í la c o m p o s i c i ó n de una mas i l l a co
r r i e n t e a l b lanco de cinc : 

B lanco de cinc p lumboso 
Blanco de E s p a ñ a 
Ace i t e de l inaza 
Secante l í q u i d o . 

4,000 k g . 
3,000 » 
2,000 » 
0,250 » 

S i se a ñ a d e ba rn i z flatting, la mas i l l a es 
m á s d u r a : 

B lanco de cinc p lumboso . . . 4,000 k g . 
B l a n c o de E s p a ñ a 3>750 8 
A c e i t e de l inaza o>750 » 
B a r n i z flatting 1,500 » 

L a mas i l l a puede t e ñ i r s e ; si se emplea m á s 
ba rn iz se vuelve m u y du ra : 

B l a n c o de cinc p lumboso . . . 5,000 k g . 
Ocre a m a r i l l o 2,500 » 
B a r n i z flatting 2,500 » 

Con l i t o p ó n , la f ó r m u l a de una mas i l l a m u y 
du ra s e r á la s igu ien te : 

L i t o p ó n 2,000 k g . 
Ocre a m a r i l l o . 0,400 » 
B a r n i z flatting 0,250 » 

Masillas para junturas.—Estas mas i l las con
t ienen generalmente una p e q u e ñ a cant idad de 
c á ñ a m o finamente d i v i d i d o . 
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L a m á s conocida es la mas i l l a a l m i n i o de 
p lomo. Se endurece m u y r á p i d a m e n t e . Para 
que pueda conservarse m á s t i empo se ha p ro 
puesto a ñ a d i r a l aceite de 25 a 30 po r 100 de 
ó l e o n a f t a . Se subs t i t uye t a m b i é n el m i n i o por 
una mezcla de partes iguales de m i n i o y de a l 
bayalde, lo que proporc iona una mas i l l a m á s 
p l á s t i c a . 

B n e l comercio se encuentra una mas i l l a 
para j u n t u r a s en la cual el m i n i o de p lomo se 
ha subs t i t u ido po r el min io ' de a l u m i n i o . Es t a 
mas i l l a se compor ta b ien , y endurece mucho 
m á s lentamente que la mas i l l a a l m i n i o de p lo
mo. 

L a mas i l l a Serbal t iene la s iguiente compo
s i c ión : 

Su l fa to de p lomo calcinado. 7,200 k g . 
B i ó x i d o de manganeso 2,400 » 
Ace i t e de l inaza ÍJSOO » 

E s una mas i l l a negra . 

Puede t a m b i é n prepararse una mas i l l a a 
base de p lombag ina : 

P lombag ina 6 k g . 
Carbonato de cal . . . 3 » 
Sul fa to de ba r i t a 8 » 
Ace i t e de l inaza 3 » 

Y s u b s t i t u i r la p lombag ina por graf i to : 

Gra f i t o 6 k g . 
Carbonato de cal 8 » 
Su l fa to de ba r i t a 8 » 
Ace i te de l inaza . . . . . 3 » 
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Masillas diversas. — Para s u b s t i t u i r la ma
s i l la de v i d r i e r o se ha propuesto una mas i l l a 
obtenida ma laxando con aecite una mezcla de 
albayalde y l i t a r g i r i o . 

Para fijar las medallas en las v i t r i n a s , se 
prepara u n a pasta con u n po lvo compuesto de 
partes iguales de l i t a r g i r i o y a lbayalde, po lvo 
malaxado con una mezcla de aceite de l inaza y 
de ba rn i z graso. 

Ace i t e de l inaza 3 partes 
B a r n i z graso 1 » 

L a mas i l l a s igu ien te s i rve para u n i r las 
piedras : 

A r e n a 5,000 k g . 
Blanco de K s p a ñ a 1,000 » 
A l b a y a l d e 0,250 » 
Mas i co t 0,100 » 

M a l a x a r con aceite de l inaza . 

Para una mas i l l a capaz de endurecer bajo 
el agua se e m p l e a r á : 

B lanco de M e u d o n . . . . 
Oemento P o r t l a n d 
A l b a y a l d e . 
L i t a r g i r i o .. 
Ace i t e de l inaza cocido 

1,500 k g . 
1,000 » 
1,000 » 
0,500 » 
1,000 » 

U n a mas i l l a m u y r á p i d a t e n d r á la compo
s i c i ó n s iguiente : 
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Blanco de M e u d o n 1,250 k g . 
I v i t a r g i r i o 0,200 » 
Ace i t e de l inaza 0,240 » 
Secante l í q u i d o 0,050 » 

S e g ú n la consistencia deseada, se agrega 
blanco o aceite. 

Se p reparan mas i l las especiales para par
quets operando como sigue : 

Para la madera blanca se fo rma una pasta 
haciendo t e m p l a r duran te u n d í a en el agua los 
desechos de papel l i ge ro , colorados con u n poco 
de a m a r i l l o de cromo. Se hace h e r v i r en segui
da y se incorpora , para u n k i l o g r a m o de pasta : 

Cola de ha r ina 100 g r . 
Ge la t ina 20 » 
A l u m b r e . . . 12 » 

L a i n c o r p o r a c i ó n se e f e c t ú a a la e b u l l i c i ó n . 

Para el roble se emplea s e r r í n de roble fino 
que se i nco rpo ra a una d i s o l u c i ó n caliente de 
cola. 

U n a mas i l l a inatacable a los á c i d o s se obt ie
ne mezclando amian to y sul fa to de ba r i t a a una 
d i s o l u c i ó n de s i l ica to de sosa : 

A m i a n t o 2 
Sul fa to de b a r i t a 1 
S i l i ca to de sosa a 50o B a u m é 2 

E l enmasi l lado de los toneles de aceite se 
pract ica u t i l i z a n d o la c o m p o s i c i ó n s iguiente : 
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C a l v i v a 5 k g . 
Queso blanco 2 » 
A g u a 1 » 

U t i l i z a n d o s iempre el queso blanco puede 
obtenerse una m a s i l l a para p iedra , que resiste 
b ien a l agua. L a cal v i v a debe apagarse pre
v iamente : 

Cemento 2 k g . 
C a l v i v a , 1 » 
Queso blanco 1 » 
A g u a 2 » 

Para repara r la porcelana se ha ind icado el 
s iguiente cemento : 

Queso blanco 1,200 
A l b ú m i n a de huevo 0,020 
C a l 0,200 

Se a ñ a d e a veces u n poco de ajo. L a masa 
se conserva en recipientes cerrados. K n e l mo
mento del uso se agrega la can t idad de agua 
necesaria. 

U n a mas i l l a para piedras puede obtenerse 
mol iendo con aceite de l inaza la mezcla s i 
guiente : 

A r e n a . . . 5,000 k g . 
Carbona to de cal 1,000 » 
A l b a y a l d e 0,250 » 
L i t a r g i r í o en po lvo 0,125 » 

Masillas resinosas. — E x i s t e n g r a n n ú m e r o 
de recetas para mas i l las conteniendo substan
cias resinosas o barnices . 
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MASIEEAS PARA VIDRIO Y METALES 

B a r n i z copal 
Cola de pescado... 
T r e m e n t i n a 
L i m a d u r a s de h i e r r o 
Ocre 

b) B a r n i z copal 
Cola de pescado... 
T r e m e n t i n a 
L i m a d u r a s de h i e r r o 
Ksencia de t r e m e n t i n a 

1,500 k g . 
0,500 » 
0,200 » 
0,300 » 
1,000 » 

3,000 k g . 
0,400 » 
0,500 » 
0,600 » 
0,500 » 

BETÚN PARA VIDRIO Y METALES 

B a r n i z a l copal . 1,500 k g . 
A c e i t e de l inaza cocido. . . 0,500 » 
T r e m e n t i n a 0,300 » 
Cola fuerte 0,500 » 
C a l apagada 1,000 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . . 0,200 » 

L a cola se prepara a l b a ñ o de M a r í a con la 
menor cant idad de agua posible. 

CEMENTOS PARA FIJAR LAS LETRAS DE METAL 

B a r n i z copal 1,500 k g . 
Ace i t e graso secante 0,500 » 
T r e m e n t i n a . . . 0,300 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . . 0,200 » 
Cola de pescado 0,500 » 
Ca l apagada 1,000 » 
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b) Ace i t e graso secante 0,500 k g . 
T r e m e n t i n a 0,250 » 
B a r n i z a la s a n d á r a c a . . . . 1,500 » 
L i g a m a r i n a 0,500 » 
Carbonato de cal 1,000 » 

L a cola de pescado se prepara como la cola 
fuerte. 

BETÚN A LA GOMA LACA 

Goma laca 1,000 k g . 
Cera 0,200 » 
T r e m e n t i n a . . . 0,200 » 
Carbonato de ca l . . . 1,500 » 

MASILLA AL BARNIZ 

B a r n i z flatting 2,000 k g . 
A l b a y a l d e 5,000 » 
Ocre a m a r i l l o . . . 1,300 » 
Ocre ro jo 1,300 » 

MASILLA PARA VIDRIO 

Colofonia 4,500 k g . 
Cera 1,000 » 
R o j o i n g l é s 1,000 » 

F u n d i r a calor suave. 

MASILLA AL CEMENTO 

Cemento 5,000 k g . 
Colofonia 2,500 » 
Sebo 2,300 » 
Ocre a m a r i l l o . . . . . . . . . . . . 0,500 » 
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Mezc la r en caliente ; se emplea sobre pare
des h ú m e d a s . 

MASILLA PARA VIDRIO 

Colofonia 1,500 k g . 
Cera 0,500 » 
T r e m e n t i n a 0,200 » 
R o j o i n g l é s 0,800 » 

Se emplea en caliente. 

MASILLA RESISTENTE AL AGUA 

Goma laca 0,100 k g . 
A l q u i t r á n . . . 0,100 » 
G u t a g a m b a 0,800 » 
P e t r ó l e o . . . 2,000 » 

MASILLA PARA OBJETOS DE CERÁMICA 

A s f a l t o b lando 1,800 k g . 
A r e n a 1,000 » 
A l q u i t r á n 0,150 » 
A c e i t e de resina. 0,500 » 

Se emplea en caliente. 

MASILLA RESISTENTE A LOS ÁCIDOS 

Colofonia . . . 1 k g . 
Cera . . . .r 1 » 
Brea de a l q u i t r á n de h u l l a . . . . 2 » 
Po lvo de amian to 1 » 
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MASILLA AL BARNIZ 

B a r n i z flatting. V . . . 2,000 k g . 
A l b a y a l d e en po lvo . . . . . . . 5,000 » 
Ocre a m a r i l l o • . . . 1,000 » 
Ocre ro jo 1,500 » 

TAPAPOROS 

a) A l b a y a l d e en po lvo 1,000 k g . 
Ocre a m a r i l l o 0,050 » 
B a r n i z flatting 1,000 » 

b) P ó m e z en polvo 1,000 » 
A l m i d ó n . 1,000 » 
B a r n i z a l alcohol e s . 

c) B lanco de s í l i c e 7 k g . 
A c e i t e de l inaza cocido. . . 2 l i t r o s 
Secante p á l i d o 1,50 » 

V e r m á s adelante el p á r r a f o especial para el 
wood-filler. 

MASILLA RESISTENTE A LA HUMEDAD 

Colofonia 3 k g . 
D i s o l u c i ó n de sosa... . . . 1 » 
B lanco de cinc 3 » 
A g u a 5 » 

L a colofonia se disuelve p r imeramen te en 
la d i s o l u c i ó n de sosa. 



2IO REVOQUES Y MASIEEAS 

MASILLA PARA FIJAR EL VIDRIO A LOS METALES 

a) Colofonia 3 k g . 
Carbonato sód i co 1 » 
Yeso . . . 3 » 
A g u a 5 » 

N o a ñ a d i r e l yeso hasta e l momento del uso ; 
mas i l l a que seca m u y r á p i d a m e n t e . 

b) Colofonia 2,000 k g . 
Carbonato s ó d i c o 0>750 8 
S i l i ca to de potasa 0,300 » 
A g u a . 2,000 l i t . 

H a c e r h e r v i r el conjunto y a ñ a d i r el yeso 
suficiente para obtener una masa pastosa. 

BETUN PARA LINOLEO 

Goma laca. . . . . . 6,000 k g . 
Caucho 0,300 » 
Bencina 4,000 » 

R e c e t a s 

H e m o s examinado y a las diversas clases de 
mas i l l as . S i n embargo, exis te u n n ú m e r o con
siderable de recetas para masi l las de todas cla
ses ; aun cuando algunas no. t engan apl icacio
nes en p i n t u r a , creemos que p o d r á ser ú t i l re
u n i r a q u í c ie r to n ú m e r o de ellas para comple tar 
e l c a p í t u l o de las mas i l las . 
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MASILLA DEL CANADÁ 

Blanco de M e u d o n 0,980 k g . 
\ l b a y a l d e 0,490 y 

L i t a r g i r i o 0,180 » 
Ace i t e de linaza 3>750 ü t -

E s t a es la f ó r m u l a de la mas i l l a de v i d r i e 
ros del s ig lo X V I I I . Se hace h e r v i r el aceite de 
l inaza con el l i t a r g i r i o y luego se amasa con 
lo d e m á s . 

MASILLA HIDRÓFUGA 

Cocer a baja t empera tu ra : 

Colofonia 1,500 k g . 
A l q u i t r á n 0,500 » 
Blanco de cinc 1,200 » 
M i n i o 1,200 » 
Cemento 0,500 » 
M i n i o de h i e r r o 0,750 » 
Cola fuer te . . . . 0,200 » 
C a l de m á r m o l 0,500 » 
Sebo 1,500 » 
L i t a r g i r i o 0,250 » 
A c e i t e de l inaza . . . 1,500 » 

S i d e s p u é s de la cocc ión la masa es dema
siado espesa, a ñ a d i r esencia de t r e m e n t i n a . 

MASILLAS PARA LADRILLOS 

L a d r i l l o en polvo 0,950 k g . 
L i t a r g i r i o 0,070 » 
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F o r m a r una pasta con una cant idad sufi
ciente de aceite de l inaza . 

MASILLAS PARA MARMOL 

T e j a m o l i d a . 5,ooo k g . 
A l b a y a l d e 1,000 » 
L i t a r g i r i o 0,500 » 
A c e i t e de l inaza . . . . . . . . . 2,500 » 
Ace i t e graso 1,000 » 

Para tapar las gr ie tas del m á r m o l . 

MASILLA PARA CISTERNAS 

L i t a r g i r i o . . . 2,500 k g . 
M i n i o de h i e r r o 2,500 » 
Ocre ro jo 0,500 » 
Colofonia 0,400 » 
Sebo 0,500 » 
M a s i l l a o r d i n a r i a 0,200 » 
T r e m e n t i n a 0,200 » 

H a c e r una pasta ma laxando con aceite de 
nueces. 

MASILLA PARA INJERTOS 

Cera a m a r i l l a 0,750 k g . 
Colofonia 1,250 » 
T r e m e n t i n a . 0,400 » 
Sebo... , . . . 0,060 » 
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F u n d i r la mezcla an t e r io r y a ñ a d i r luego 
100 g ramos de alcohol desnatura l izado, 

MASILLA PARA TONELES 

Cera 2,000 k g . 
Colofonia 2,500 » 
Sebo 2,250 » 
Pez 0,500 » 
Ocre a m a r i l l o 1,000 » 
Carbonato de cal 0,300 » 
A c e i t e de l inaza 0,400 » 

F u n d i r el con jun to ; se emplea con e s p á t u 
la l ige ramente calentada. Puede s e r v i r sobre 
madera o me ta l . 

MASILLA PARA BICICLETAS 

Gutapercha 0,500 k g . 
Caucho 0,500 » 
Cola de pescado 0,500 » 
S u l f u r o de carbono 5,000 » 

L i m p i a r las j u n t a s y apre ta r los bordes. 

MASILLA IMPERMEABLE 

Caucho 0,500 k g . 
Gutapercha . . . 0,200 » 
A l m á c i g a en l á g r i m a s . . . . 0,100 » 
Succino . . . 0,100 » 
Goma laca 0,050 » 

Ca len ta r el con jun to a l b a ñ o de M a r í a con 
u n k i l o g r a m o de 'esencia m i n e r a l . 
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L a masa obtenida por enf r iamien to só lo pue
de aplicarse en caliente. 

MASILLA INSOLUBLE 

E s t a mas i l l a só lo se prepara en el momento 
del uso. Se obtiene mezclando las dos d i so lu 
ciones s iguientes : 

1. Cola de pescado. . . . c. s. 
A g u a 7 partes 
A c i d o a c é t i c o i » 

2. A c i d o c r ó m i c o 5 gr-
A g u a 30 » 
A m o n í a c o 30 » 
Sul fa to a m ó n i c o 60 » 
A c i d o s u l f ú r i c o 20 gotas 

E s una mas i l l a resistente a l agua caliente 
y a las disoluciones á c i d a s o alcal inas. 

MASILLA ELÁSTICA 

E s t a mas i l l a se emplea en caliente para las 
p é r d i d a s de los recipientes de esencia o aceite. 
Para vo lve r l a m á s du ra se pasa d e s p u é s de a p l i 
carla una capa de agua con 10 por 100 de f o r m o l . 

Se prepara esta mas i l l a empleando : 

Ge la t ina 750 g r . 
A g u a c. s. 
G l i c e r i n a a 30o B a u m é 250 g r . 
A c i d o p í c r i c o 10 » 

L a ge la t ina se pone a t emp la r en el agua y 
luego se cal ienta en b a ñ o de M a r í a . Cuando la 
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masa es h o m o g é n e a , se a ñ a d e n la g l i ce r ina y el 
á c i d o p í c r i c o . 

R e g l a r la can t idad de agua para obtener una 
mezcla que ve r t i da en caliente sobre una placa 
de porcelana produzca una masa que pueda cor
tarse en trozos. M u y poco atacada p o r el aceite 
y la esencia, esta mas i l l a no resiste b ien la a c c i ó n 
del agua. 

MASILLA PARA MICA 

E m p e z a r po r reblandecer ge la t ina en agua, 
q u i t a r a t r a v é s de u n l ienzo e l agua en exceso, 
f u n d i r el resto en b a ñ o de M a r í a y d i l u i r en una 
can t idad suficiente de a lcohol pa ra obtener u n 
producto bastante flúido. 

Para u n l i t r o de d i s o l u c i ó n de ge la t ina a ñ a 
d i r en caliente : 

Goma a r á b i g a 12 g r . 
A l m á c i g a en l á g r i m a s 38 » 
A l c o h o l de 95o 125 » 

E s t a ú l t i m a d i s o l u c i ó n no es perfecta. 
L a c o m p o s i c i ó n debe calentarse en el mo

mento del uso. 

MASILLA PARA EL MÁRMOL 

Goma a r á b i g a . . . '• 100 g r . 
A l b a y a l d e 200 » 
A z ú c a r cande 200 » 

F o r m a r una pasta con estos productos re
ducidos a po lvo , con agua cal iente. 
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MASILLA A LA CASEÍNA 

H e a q u í una f ó r m u l a de mas i l l a que se em
plea calentando las piezas que deben jun t a r se , 
hacia unos 100o : 

C a s e í n a i c o partes 
C a l apagada 8 » 
Si l ica to s ó d i c o 20 a 35 partes 

K s una cola espesa que puede emplearse con 
p ince l . 

U n a mas i l l a a n á l o g a , pero que puede ser 
empleada en f r í o , contiene : 

C a s e í n a 100 g r . 
C a l v i v a 3 » 
A l c a n f o r 3 » 

E n el momento del uso, d i l u i r con u n poco 
de agua. 

MASILLA CEMENTO 

Prepara r u n a cola de pasta, a ñ a d i r aceite y 
luego creta y hacer h e r v i r du ran te dos o tres 
horas : 

H a r i n a 90 g r . 
Cre ta en po lvo . 450 » 
Ace i t e de l inaza . . . . . . 200 » 
A g u a 1000 » 

Se calienta a fuego d i rec to en u n recipiente 
que p e r m i t a remover f á c i l m e n t e . 
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MASILLA RESISTENTE AL AGUA 

L i t a r g i r i o 100 partes 
Yeso 100 » 
A r e n a seca 100 » 
Colofonia en po lvo . . 10 » 

Med idas en v o l u m e n . U n a vez la mezcla se 
haya hecho y t amizado , l l eva r l a hasta la con
sistencia de mas i l l a m a l a x á n d o l a con aceite de 
l inaza cocido. 

Cuando la mas i l l a e s t á b ien seca, lo que e x i 
ge a lgunos d í a s , se endurece en el agua y no 
es atacada n i p o r los á c i d o s d é b i l e s n i por los 
á l c a l i s d é b i l e s . 

MASILLA HIDRÓFUGA 

A c e i t e de l inaza 150 g r . 
Colofonia 150 » 
A l q u i t r á n 50 » 
Blanco de cinc . . . 120 
M i n i o 120 
Cemento 60 
O x i d o de h i e r r o 80 
Cola faer te 20 
C a l h id ra tada . 60 
Sebo. 160 » 
L i t a r g i r i o 20 » 

Se hace cocer suavemente hasta obtener una 
r e d u c c i ó n de u n d é c i m o . 
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Para ap l i ca r la mas i l l a se ma laxa p rev ia 
mente con una p e q u e ñ a cant idad de esencia. 

H e a q u í una receta m á s sencil la de una ma
s i l l a semejante : 

Cera a m a r i l l a 100 g r . 
Ace i t e de l inaza 400 » 

Cuando la d i s o l u c i ó n es completa en cal ien
te, se a ñ a d e n poco a poco y ag i tando b ien 400 
gramos de a lbayalde en po lvo fino. Se h ierve 
duran te a lgunos m i n u t o s . 

Para h i d r o f u g a r , pueden darse var ias capas 
de dicha mas i l l a . 

MASILLA PARA BUQUES 

Se empieza por cocer aceite de l inaza con 
t i e r r a de á m b a r : 

Ace i t e de l inaza . . . 300 g r . 
T i e r r a de á m b a r quemada. . . 200 » 

Se separa del fuego y se incorpora : 

Cera I 3 gr-

Se agrega en caliente : 

Creta en polvo 500 g r . 
A l b a y a l d e 100 » 

Se ma laxa b ien el conjunto , y s i l a masa es 
demasiado b landa , se aumenta la p r o p o r c i ó n de 
creta. 

Como la mas i l l a se endurece bajo el agua, 
puede emplearse debajo de la l í n e a de flotación. 
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L a mezcla s iguiente t iene las mismas p ro
piedades : 

Creta en polvo 150 g r . 
Cemento P o r t l a n d 100 » 
A l b a y a l d e - 100 » 
L i t a r g i r i o 50 » 

M o l e r con la suficiente can t idad de aceite de 
l inaza o de aceite de l inaza cocido. 

MASILLA RÁPIDA 

Blanco de M e u d o n 125 g r . 
L i t a r g i r i o 20 » 
Secante l í q u i d o 5 » 

Se a ñ a d i r á la suficiente can t idad de aceite 
de l inaza para obtener una pasta de consisten
cia de mas i l l a . Debe prepararse en el momen to 
del uso. 

MASILLA MORA 

Para r e c u b r i r el i n t e r i o r de las cis ternas. 

L a d r i l l o m o l i d o 200 g r . 
C a l v i v a 100 » 
Cenizas de madera 100 » 

F o r m a r una pasta con aceite de o l iva . 
E s t a mas i l l a endurece r á p i d a m e n t e . 

MASILLA PARA TONELES 

H a c e r f u n d i r : 

Sebo 230 g r . 
Ceresina 180 » 
Manteca de cerdo no salada.. . 360 » 
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D e s p u é s mezclar con : 

Cenizas de madera 230 g r . 

Para emplear esta mas i l l a se d i l u y e con s i l i 
cato s ó d i c o . 

Para el m i s m o caso puede u t i l i za r se la mez
cla s iguiente : 

Manteca de cerdo 600 g r . 
Cera 300 » 
C l o r u r o s ó d i c o 400 » 
Cenizas de madera 400 » 

Se apl ica en cal iente. 

H e a q u í o t ra mezcla a n á l o g a que se emplea 
en las mismas condiciones : 

Sebo 400 g r . 
Manteca de cerdo no salada.. . 700 » 
Cera 400 » 
Cenizas de madera 400 » 

L i m p i a r b ien la superficie antes de emplear 
la mas i l l a . 

MASILLAS PARA VIDRIO 

Colofonia 450 g r . 
Cera 100 » 
R o j o i n g l é s 100 » 

F u n d i r el con jun to ag i tando b ien . 
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MASILLA AL CEMENTO 

Cemento . . . 480 g r . 
Colofonia 250 » 
Sebo 225 » 
Ocre ,. 20 » 

Se emplea en cal iente sobre los m u r o s h ú m e 
dos donde pasen canalizaciones e l é c t r i c a s . 

MASILLA PARA SELLAR 

Pez 300 g r . 
G a l i p o d i o 10 » 
B e t ú n 70 » 
Cera 20 » 
Sebo 30 » 
C a l h i d r á u l i c a . . . . . . . . . . . . . . . 30 » 
Cemento 30 » 

L a mezcla se hace en b a ñ o de M a r í a . M a 
s i l l a empleada para soldar e l h i e r r o con la 
p iedra . 

MASILLA AL YESO 

Yeso 100 g r . 
Cera de abejas 25 » 
Colofonia 25 » 

Se u t i l i z a en caliente para res taura r las lozas. 
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MASILLA PARA EBONITA 

Prepara r al b a ñ o de M a r í a una d i s o l u c i ó n 
de cola de pescado : 

Cola de pescado i par te 
A g u a 50 partes 

R e d u c i r a la m i t a d por ca l e f acc ión y a ñ a d i r 
en f r í o cua t ro partes de alcohol . F i l t r a r a t r a 
v é s de u n t r a p o 3̂  mezclar con la d i s o l u c i ó n 
s iguiente : 

A l m á c i g a en l á g r i m a s 3 partes 
A l c o h o l . . . 5 » 

Ca len ta r los objetos y apretar fuer temente 
d e s p u é s de haber aplicado la mas i l l a . 

MASILLA PARA MADERA 

Goma a r á b i g a 100 g r . 
A g u a . • 200 » 
F é c u l a de pata ta . . . . . . 300 a 500 g r . 

I nco rpo ra r la f écu la a la d i s o l u c i ó n de goma. 
T e ñ i r si es necesario y emplear la solamente 
sobre maderas secas. 

CEMENTO CHINO 

C a l apagada 540 g r . 
A l u m b r e 60 » 
Sangre fresca 400 » 
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K l cemento se prepara en el momento del 
uso y se endurece r á p i d a m e n t e . 

MASILLA AL GRAFITO 

Gra f i t o 270 g r , 
B lanco de M e u d o n . . . 135 
Su l f a to de b a r i t a 360 
Ace i t e de l inaza cocido 315 

M a l a x a r b ien y hacer v a r i a r la p r o p o r c i ó n 
de aceite s e g ú n que se desee una mas i l l a m á s o 
menos b landa . 

H a s ido propuesta para s u b s t i t u i r la mas i l l a 
a l m i n i o . 

MASILLA PARA LADRILLOS 

L a d r i l l o m o l i d o 630 g r . 
L i t a r g i r i o 70 » 

M a l a x a r con una can t idad suficiente de acei
te de l inaza . Se emplea a la e s p á t u l a y endurece 
en a lgunos d í a s . 





T E R C E R A P A R T E 

V A R I O S 

E n p i n t u r a a d e m á s de las operaciones co
r r ien tes , consistentes en la a p l i c a c i ó n de las 
p in tu ra s y barnices, ex i s t en g r a n n ú m e r o de 
otras operaciones que ex igen el empleo de p ro
ductos especiales, sobre a lgunos de los cuales 
se encuent ran pocos datos. 

E n t r e las operaciones que conviene c i t a r , 
s e ñ a l a r e m o s las s iguientes : s e p a r a c i ó n de p i n 
turas y barnices an t iguos , l impiezas diversas, 
bronceados, empleo de e n c á u s t i c o s , etc. 

E n esta Te rce ra Par te hemos reun ido los 
productos que no h u b i e r a n encontrado s i t io nor
m a l en los c a p í t u l o s precedentes, t an to en el 
p r i m e r o como en e l segundo v o l u m e n . Por esta 
causa a q u í se e n c o n t r a r á n a lgunos datos sobre 
los pasteles, que, de hecho, son colores de una 
clase especial de p i n t u r a a r t í s t i c a . 

N o debiendo emplear una c l a s i f i cac ión me
t ó d i c a , hemos adoptado ú n i c a m e n t e para esta 
par te una c l a s i f i cac ión que en rea l idad fac i l i t a 
encont rar l o que se desea. 

Álcali 

O , con m á s p r e c i s i ó n , álcali volátüj es el 
a m o n í a c o de los q u í m i c o s . Es te cuerpo se for-

COFFIGNIÉS. — Manual del Pintor. I T . - 8 
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ma cuando las mater ias o r g á n i c a s en t r an en 
p u t r e f a c c i ó n . 

K n las aguas de cloaca se encuentra el amo
n í a c o a l estado de carbonato a m ó n i c o , que a su 
vez procede de la t r a n s f o r m a c i ó n de la urea, 
cuerpo o r g á n i c o e l im inado por la o r ina del h o m 
bre que contiene alrededor de 2 por 100. 

L a s f á b r i c a s de gas fijan el a m o n í a c o p ro 
ducido en la f a b r i c a c i ó n mediante el ác ido su l 
f ú r i c o , obteniendo a s í sul fa to a m ó n i c o . 

Se obtiene i n d u s t r i a l m e n t e el a m o n í a c o des
componiendo aquellas diferentes sales por la 
cal . 

Desde hace algunos a ñ o s se prepara e l amo
n í a c o di rectamente haciendo combinar a a l ta 
t empera tura y p r e s i ó n el n i t r ó g e n o del a i re con 
el h i d r ó g e n o . 

E n p i n t u r a , el a m o n í a c o se emplea como 
desoxidante con la preciosa cua l idad de per
m i t i r q u i t a r los barnices s in tocar la capa de 
p i n t u r a , mien t r a s que con t a l potasa o los mor 
dientes modernos se hace desaparecer todo. 

Cuando se quiere q u i t a r el ba rn iz , se i m 
pregna b ien la superficie con a m o n í a c o y se 
deja actuar duran te unos veinte m i n u t o s . Se 
a ñ a d e en seguida u n poco de agua y luego con 
un rascador se desprende m u y f á c i l m e n t e la 
superficie h inchada . Cuando no se ha marchado 
todo el ba rn i z , es preciso r epe t i r po r segunda 
vez la m i s m a o p e r a c i ó n . Se t e r m i n a con u n l i 
gero f ro tamien to con piedra p ó m e z en polvo 
h ú m e d o ; se lava b ien en seguida y se deja secar 
a fondo antes de ba rn i za r nuevamente . 
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B l a m o n í a c o comercia l es una d i s o l u c i ó n 
en el agua del gas a m o n í a c o , c o m b i n a c i ó n de 
h i d r ó g e n o y n i t r ó g e n o . L a a c c i ó n de la diso
l u c i ó n es tan to m á s e n é r g i c a cuanto m a y o r 
sea la r iqueza de la d i s o l u c i ó n . L a s d isolucio
nes m á s l igeras son las m á s concentradas. Se 
t e n d r á , pues, idea del va lo r de una d i s o l u c i ó n 
de á l ca l i v o l á t i l de te rminando su densidad : 

Amoníaco Densidad 
1 por 100 0,9959 
5 » 0,9790 

10 » 0,9593 
15 » 0,9414 
20 » 0,9251 
25 » 0,9106 
30 » 0,8976 
35 » 0,8864 
36 » 0,8840 

Amianto 

E l amian to o asbesto proviene de la des-
" c o m p o s i c i ó n de ciertas rocas ; son f ibras m á s o 
menos largas , m á s o menos flexibles, que se 
encuentra en casi todas las partes del m u n d o . 
B s u n s i l ica to doble de cal y de magnesio, 
a c o m p a ñ a d o de ó x i d o de h i e r r o y a l ú m i n a . 

B s en I t a l i a y en e l C a n a d á donde ex i s ten 
los yac imien tos explotados i n d u s t r i a l m e n t e . L a s 
fibras de a m i a n t o de I t a l i a son m u y largas y 
tenues, lo cual hace que puedan h i la rse . 

B l amian to del C a n a d á ha a d q u i r i d o g r an 
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i m p o r t a n c i a . A u n q u e su e x p l o t a c i ó n e m p e z ó 
solamente en 1878, el C a n a d á p rodu jo y a 48.000 
toneladas en 1904. Cuando se ha qu i tado la 
costra verde, que es una serpent ina, puede h i 
larse el amian to blanco que resta. 

L a densidad del amian to e s t á comprendida 
entre 2,3 y 2,9. 

H e a q u í la c o m p o s i c i ó n de dos amiantos , de 
I t a l i a 3̂  del C a n a d á . 

i .0 A m i a n t o de I t a l i a : 

S í l i c e 57,50 61,51 
Magnes ia 23,09 30,93 
C a l . 13,42 3,70 
O x i d o de h i e r ro . 3,88 0,12 
A l ú m i n a » 0,83 
A g u a 2,36 2,84 

2.° A m i a n t o del C a n a d á : 

S í l i c e 44,05 55,19 
Magnes ia . 39,24 31,58 
O x i d o de h i e r ro . 2,53 1,70 
A l ú m i n a » I>40 
A g u a 13,49 10,62 

Como se ve, los dos amiantos no t ienen la 
m i s m a c o m p o s i c i ó n . E l amian to del C a n a d á es 
una serpent ina. L o que hace esta substancia 
preciosa es su i n c o m b u s t i b i l i d a d y su resis ten
cia a los agentes q u í m i c o s . E l asbesto resiste 
a las altas tempera turas y¡ conduce m a l e l ca
lor . Po r esto se hacen te j idos , papeles y car
tones incombus t ib les . 
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H e m o s v i s to que el po lvo de a m i a n t o entraba 
en la c o m p o s i c i ó n de diferentes p i n t u r a s i g n í 
fugas. 

Venturina 

Con el nombre de venturina se designa u n 
cuarzo especial, que presenta como unas chis 
pas debidas a la presencia de mica . 

L a v e n t u r i n a es a m a r i l l a , ro j i za o verde. 
Pueden obtenerse con la v e n t u r i n a colores 

c r i s ta l inos , l lamados brocados. 
L a mica t a m b i é n se emplea en la fabr ica

c ión de papeles p in tados con reflejos m u y atrac
t ivos . Se fija s a l p i c á n d o l a sobre cola g l i ce r inada . 

T a m b i é n se hacen con la mica p i n t u r a s de 
reflejos a rgen t inos , d i l u y e n d o la mica en u n 
ba rn iz a l c o l o d i ó n . Se obtiene u n efecto a n á l o g o 
con barnices a la n i t roce lu losa , mezclando las 
dos disoluciones s iguientes : 

a) N i t roce lu lo sa . . . . . . . . . 1 
A l c o h o l de 90o 78 
E t e r s u l f ú r i c o . . . . 31 

b) S i l i ca to de potasa 10 
A g u a \ . . . 100 

Luego- se a ñ a d e n 25 p o r 100 de su l fu ro de 
carbono y u n poco de bencina. 

L o s reflejos son debidos a la p r e c i p i t a c i ó n 
de p a r t í c u l a s m u y tenues de n i t roce lu losa . 

Para i m i t a r los efectos de la v e n t u r i n a , se 
emplean bronces en p e q u e ñ o s f ragmentos , m u y 
delgados. 
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Estos p e q u e ñ o s f ragmentos de bronce se pre
pa ran en todos los matices ; a l emplearlos se 
consiguen efectos de color t o d a v í a m á s va r i a 
dos que con el empleo de la v e n t u r i n a . 

L a d e c o r a c i ó n con una p i n t u r a a la v e n t u 
r i n a estaba antes m u y de moda y el t rabajo 
de a p l i c a c i ó n era l a rgo , porque necesitaba p r i 
meramente p repara r buenos fondos, encolados 
y aprestos. JUa v e n t u r i n a se salpicaba con u n 
t a m i z sobre la ú l t i m a c a p a ' t o d a v í a fresca. 

Bronceados 

K l bronceado por d e p ó s i t o e l e c t r o l í t i c o se 
obtiene u t i l i z a n d o el b a ñ o s igu ien te : 

C i a n u r o p o t á s i c o 10 g r . 
Carbonato p o t á s i c o i c o » 
C l o r u r o estannoso 2,5 » 
C l o r u r o de cobre 3 » 
A g u a 1 l i t . 

Se opera p o r debajo^ de 35o. 
K l bronceado en f o r m a de color p e r m i t e dar 

a una r e p r o d u c c i ó n g a l v a n o p l á s t i c a el aspecto 
de las medal las , monedas, o cualquiera otros , 
s e g ú n la natura leza de la mezcla empleada. Hs ta 
o p e r a c i ó n de color ido no se apl ica exc lus iva
mente a las medallas o monedas, s ino que t a m 
b i é n puede ejecutarse s iempre que se desean 
obtener tonos bronceados. 

Consiste s iempre en extender una pap i l l a , 
calentar lentamente y pasar d e s p u é s de enf r ia -
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mien to una brocha dn ra que se i m p r e g n a de 
cera a m a r i l l a . 

Bronce ordinario. — L a pap i l l a c lara que se 
aplica es una mezcla de agua, sanguina y p l o m -
bagina . Se seca a calor suave la pap i l l a ex ten
dida con p ince l . 

Bronce rojo. — L a superficie de l a prueba 
se salpica con una pap i l l a de ro jo i n g l é s , se
cando a baja t empera tu ra . 

Bronce verde. — Para el bronce verde o 
bronce an t i guo , la pasta t iene la s iguiente com
p o s i c i ó n : 

Ace ta to de cobre 5o g1"-
C r é m o r t á r t a r o 50 » 
C l o r u r o s ó d i c o 50 » 
Carbona to a m ó n i c o 150 » 
V i n a g r e 1 l i t . 

L a d e s e c a c i ó n de la p a p i l l a se hace a l aire 
l ib re y ex ige unos dos d í a s . 

U t i l i z a n d o la s iguiente c o m p o s i c i ó n : 

Ace i t e de r i c i n o 26 g r . 
A l c o h o l . . . 80 » 
J a b ó n b lando 40 » 
A g u a 4 ° 19 

el tono de bronce o r d i n a r i o se obtiene d e s p u é s 
de v e i n t i c u a t r o horas de la a p l i c a c i ó n ; pasado 
este lapso de t i empo , el tono cambia para l l egar 
hasta e l verde v ie jo . Obtenido ' el tono, se seca 
con s e r r í n caliente y se recubre de u n ba rn i z 
incoloro a l a lcohol y m u y l i ge ro . 
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E l bronceado de las armas es una o p e r a c i ó n 
l a rga y delicada, pero que pe rmi t e obtener una 
p á t i n a m u y hermosa. 

L a s piezas se desoxidan b ien con potasa y 
luego se pasan por b lanco de E s p a ñ a . Se i m b i -
ben con una esponja mojada en la s igu ien te d i 
s o l u c i ó n filtrada : 

B i c l o r u r o de m e r c u r i o . . 50 g r . 
C l o r u r o a m ó n i c o . . . 50 » 
A g u a . . . 1 l i t . 

Se f ro t an con una brocha m e t á l i c a d e s p u é s 
de secas y se rep i te la o p e r a c i ó n . 

D e la m i s m a manera se ap l ican cinco capas 
de una segunda d i s o l u c i ó n filtrada : 

D i s o l u c i ó n s iruposa de perclo-
ra to de h i e r r o . . . . . 60 g r . 

Su l fa to de cobre . . . 20 » 
A c i d o n í t r i c o 25 c. c. 
A l c o h o l 30 » 
A g u a 1 Ht . 

D e s p u é s se ap l ican de la m i s m a manera cua
t ro capas de la d i s o l u c i ó n : 

D i s o l u c i ó n s iruposa de perclo-
r a to de h i e r ro 10 c e . 

Perc lora to de h i e r ro . 30 g r . 
A c i d o n í t r i c o . . . . 5 c. c. 
A g u a . . . . . . T H t . 

Se sumergen luego en agua hirviente,- se de
j an enf r ia r , se f ro t an con u n p u l i d o r de madera 
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dura , se vue lven a da r tres capas de la ú l t i m a 
d i s o l u c i ó n y se sumergen nuevamente en agua 
h i r v i e n t e . D e s p u é s de ve in te m i n u t o s de i n 
m e r s i ó n , se secan y se pasa aceite. 

U n bronceado r á p i d o del h i e r r o y del acero 
puede obtenerse empleando : 

Pe rc lo ru ro de h i e r r o . 
C l o r u r o de cobre. . . 
C l o r u r o de b i s m u t o . 
B i c l o r u r o de mercu r io 
A c i d o c l o r h í d r i c o . . . . 
A l c o h o l 

10 gr-
10 » 
10 » 

.20 » 
60 » 
50 » 

A ñ a d i r e l b i c l o r u r o de m e r c u r i o sobre el 
á c ido , luego las otras sales y finalmente el 
alcohol . A g i t a r b i en y dejar aposar. 

Se apl ica a l p ince l o con m u ñ e c a de t rapo , 
r ep i t i endo la o p e r a c i ó n dos o t res veces. D e j a r 
en seguida e l objeto du ran te diez m i n u t o s en u n 
b a ñ o de aceite de l inaza cal iente. 

L a Casa de la Moneda de P a r í s broncea las 
medallas empleando : 

C a r d e n i l l o . . . 500 g r . 
Sa l a m o n í a c o 475 » 
V i n a g r e . . • 150 » 
A g u a 2 l i t . 

L a d i s o l u c i ó n se coloca en una cacerola de 
cobre con las medallas y se hace h e r v i r du ran te 
u n cuar to de hora . 
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Para dar a l l a t ó n u n tono pardo v io l áceo , 
basta s u m e r g i r las piezas b ien desoxidadas en : 

Cenizas azules 100 g r . 
A m o n í a c o 800 » 
A g u a 800 » 

B n cal iente se obtiene el tono m u y r á p i d a 
mente. 

B l bronceado en negro de los metales puede 
obtenerse con una d i s o l u c i ó n a n á l o g a : 

Carbonato die cobre. . . 150 g r . 
A m o n í a c o 700 » 
A g u a 100 » 

L o s objetos b ien desoxidados y l i m p i o s se 
i n t roducen duran te cinco m i n u t o s en esta diso
l u c i ó n . Se l avan y se sumergen de nuevo hasta 
obtener e l tono deseado. 

M u c h a s veces se t ienen que broncear pe
q u e ñ a s estatuas de yeso. Para esto se empieza 
por l i m p i a r b ien la estatua. Cuando e s t á seca, 
se apl ica una capa de aceite de l inaza cocido o 
de aceite graso, y d e s p u é s , una o dos capas de 
m i x t u r a para dorar . A n t e s de que la segunda 
capa e s t é seca, se apl ica bronce en po lvo f ro
tando l ige ramente con una m u ñ e c a de franela . 

Se consigue m á s r á p i d a m e n t e el resul tado, 
pero obteniendo u n aspecto d i s t i n t o , empleando 
bronces l í q u i d o s que son mezclas de bronces en 
po lvo con b a r n i z para broncear. Se prepara 
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siempre el fondo antes de hacer uso del bronce 
l í q u i d o . 

Jugo de nogal 

E l j u g o de noga l n a t u r a l se obtiene l lenando 
toneles con la envo l tu r a e x t e r i o r de las nueces 
maduras y d e j á n d o l a s en contacto con agua d u 
rante u n t i e m p o m á s o menos l a rgo , duran te 
el cual" va aumentando el color de la d i s o l u c i ó n . 
Se abrevia haciendo h e r v i r d e s p u é s de u n mes 
de contacto. Es t a cocc ión p e r m i t e colorear las 
maderas. 

I n d u s t r i a l m e n t e se prepara el j u g o de nogal 
a r t i f i c i a l d i so lv iendo t i e r r a de Cassel en una 
d i s o l u c i ó n de potasa c á u s t i c a . Bas tan a lgunos 
m i n u t o s de e b u l l i c i ó n . 

L a f ó r m u l a m á s sencil la es la s iguiente : 

T i e r r a de Cassel 30 g r . 
Potasa de A m é r i c a 20 » 
A g u a 1 l i t . 

T a m b i é n se han dado otras f ó r m u l a s m u y 
diferentes : 

a) T i e r r a de Cassel 225 g r . 
Potasa de A m é r i c a 300 » 
Palo de I n d i a s 125 » 
A g u a • 6 l i t . 

b) T i e r r a de Cassel. . 600 g r . 
Potasa de A m é r i c a 300 » 
A g u a 6 l i t . 

E l j u g o de noga l produce sobre todo tonos 
de noga l . 
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B s evidente que s e g í m la c o n c e n t r a c i ó n las 
disoluciones son m á s o menos coloradas. S i el 
color es demasiado obscuro, basta a ñ a d i r una 
cant idad m á s o menos grande de agua. E n 
cuanto a la a p l i c a c i ó n , no^ se hace regu la rmente 
con las disoluciones concentradas. P o r esto, 
cuando se desea una a p l i c a c i ó n r egu la r , debe 
emplearse una d i s o l u c i ó n poco concentrada 3/ 
dar var ias capas. 

T a m b i é n puede prepararse el juego de nogal 
por s imple d i s o l u c i ó n del ex t rac to de Cassel, 
p roduc to en p e q u e ñ o s cristales b r i l l an t e s que es 
el resul tado de t r a t a r la t i e r r a de Cassel p o r la 
potasa. E l ex t rac to de Cassel se disuelve s i m 
plemente en agua. 

Ceras 

E x i s t e n muchas clases de ceras, pero la que 
se emplea con preferencia en p i n t u r a es la cera 
de abejas, p roduc to de la d i g e s t i ó n de la abeja 
c o m ú n . 

E l mejor p roced imien to para separar la cera 
de los panales, consiste en prensarlos d e s p u é s 
de fundidos y d e s p u é s de haber qu i t ado lasi i m 
purezas groseras por filtración. E l res iduo se 
e x p r i m e por segunda vez d e s p u é s de he rv ido 
con agua. E n el res iduo t o d a v í a h a y de 10 a 15 
por TOO de cera, que se separa po r medio de d i 
solventes. Pero esta ú l t i m a cera es m á s b landa 
y de o lor desagradable. 

L a cera b r u t a se pu r i f i ca f u n d i é n d o l a en 
a g u a ^ h i r v i é n t e . Entonces toma o lor agradable. 
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Puede blanquearse la cera por d e c o l o r a c i ó n 
sobre t i e r r a de b a t á n o por t r a t a m i e n t o con 
agua oxigenada , ozono o agua de Javel . A s í se 
obtienen ceras del todo blancas. 

B l a lcohol casi no disuelve la cera ; el é t e r 
só lo disuelve el 50 por 100. S u me jo r disolvente 
esi el t e t r ac lo ru ro de carbono ; la esencia de t r e 
ment ina só lo produce disoluciones d i lu idas y 
los e n c á u s t i c o s dan pastas. 

L a cera pu ra se disuelve b ien en el cloro
f o r m o ; es el p rocedimien to m á s senci l lo para 
asegurarse de su pureza porque la paraf ina , la 
cera de Carnauba y la ceresina, sólo se d isuel 
ven incomple tamente . 

L a cera de abejas funde ent re 63 y 70", 
pero el p r i m e r p u n t o de f u s i ó n es e l que se 
ind ica corr ien temente . Su densidad v a r í a entre 
0,960 y 0,975. Su í n d i c e de yodo es m u y d é b i l : 
8 a 11 po r 100. 

L a cera para sellar se preparaba p r i m e r a 
mente por los h i n d u s , ú n i c a m e n t e haciendo 
f u n d i r la g o m a laca. B n nuestros d í a s se ven
den con aquel nombre mezclas m u y diversas 
en las cuales en t r an s iempre las resinas. L a s 
ceras de cal idad super io r s iempre contienen 
goma laca. Se coloran de diversas maneras. 

U n a buena cera para sellar , de color ro jo , 
contiene : 

Goma laca 7,000 k g . 
T r e m e n t i n a ••• 4,000 » 
B e r m e l l ó n 1,000 » 
Carbonato m a g n é s i c o 0,070 » 
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Se funde la goma laca removiendo s in cesar, 
y cuando e s t á fund ida se agrega la t r emen t ina , 
d e s p u é s el b e r m e l l ó n y el carbonato de mag
nesia. Es te ú l t i m o cuerpo t iene po r objeto hacer 
menos denso el p roduc to , pues el b e r m e l l ó n es 
un colorante m u y pesado. 

L a a d i c i ó n de colofonia pe rmi t e d i s m i n u i r 
el precio : 

Goma laca 5>ooo k g . 
Colofonia 2,000 » 
T r e m e n t i n a . . . , . . . 4,000 » 
B e r m e l l ó n 1,000 » 
Carbonato m a g n é s i c o 0,070 » 

H e a q u í t o d a v í a o t ra receta : 

T r e m e n t i n a . . . 10 k g . 
Goma laca 25 » 
Colofonia 50 » 
B e r m e l l ó n . . . 12 » 

Se separa del fuego y se agregan 6 k i l o 
g ramos de alcohol antes de moldear la . 

Para las ceras de colores diversos se emplean 
colorantes. 

Cera azul : 

Goma laca 7,000 k g . 
T r e m e n t i n a 3J00O » 
Colofonia 1,000 » 
U l t r a m a r . . . . . . . 0,800 » 
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Cera verde : 

Goma laca 4 k g . 
T r e m e n t i n a 2 » 
Colofonia 1 » 
Verde de u l t r a m a r 1 » 

Para las ceras de botellas, la res ina es ú n i 
camente la colofonia, y la carga, que es i m p o r 
tante, es sulfato de cal o carbonato' de cal . 

H e a q u í la c o m p o s i c i ó n de una cera a m a r i l l a 
o r d i n a r i a : 

Colofonia 63 
Su l f a to de cal 36 
A m a r i l l o de c r o m o 1 

Puede evi tarse el ag r i e t amien to excesivo de 
los lacres subs t i tuyendo la colofonia por la 
mezcla : 

Colofonia . 85 a 90 
Goma laca 15 a 10 

Para obtener una cera resistente a las diso
luciones a l c o h ó l i c a s , se s u p r i m e n la goma laca 
y la colofonia : 

Cera de abejas 4,000 k g . 
Paraf ina 0,800 
Cera de Carnauba 1,250 
M i n i o 3,000 
Cre ta p rec ip i t ada . 1,500 



240 VARIOS 

Todas estas mezclas se funden y luego se 
moldean. 

Colas 

E x i s t e n ac tualmente g r a n var iedad de co
las : t ra taremos p r imeramen te de las m á s a n t i 
guamente conocidas. 

Cola de pieles. — L a i n d u s t r i a de la cola 
de pieles, l l amada cola a la cubeta, se ha prac
t icado l a rgo t i empo en p e q u e ñ a s f á b r i c a s donde 
los procedimientos empleados eran t a n r u d i m e n 
tar ios que resul taba u n sistema de t rabajo de
ficiente y u n precio de coste elevado. 

L a p r e p a r a c i ó n de la cola de pieles es una 
de las operaciones de la f a b r i c a c i ó n de la cola 
fuerte . Consiste ú n i c a m e n t e en hacer h e r v i r en 
agua las mater ias o r g á n i c a s susceptibles de 
p r o d u c i r ge la t ina en estas condiciones. 

M u c h a s p r i m e r a s mater ias pueden ser em
pleadas, pero los rend imien tos en cola obte
nidos son m u y diferentes. D u m a s d i ó hace 
t i empo los s iguientes resul tados : 

Tendones gruesos de buey con 
m ú s c u l o s . . . 0,35 

Cabezas de terneras de las te
n e r í a s 0,44 a 0,48 

Residuos de cueros americanos. 0,56 a 0,61 
Pieles de l iebres y conejos depi 

ladas. . . . 0,54 
Residuos de pe rgamino . . . 0,02 
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L o s an t iguos p in tores apreciaban mucho la 
cola de pe rgamino , y W a t i n , en su a n t i g u o t r a 
tado, recomienda p repara r l a como sigue : « L a 
cola de p e r g a m i n o se hace con residuos de 
pe rgamino nuevo y no escri to, que se pone a 
h e r v i r en agua duran te cuat ro o cinco horas, 
como l a cola de guantes, aunque la d i s o l u c i ó n 
es m á s l a rga . Se emplea para t e m p l a r los obje
tos que se desean b a r n i z a r y en las obras que 
se qu ie ren dorar . Para componer la , se echa 
una l i b r a de p e r g a m i n o en seis p in tas de agua 
h i r v i e n t e , se deja macerar y d i so lver haciendo 
h e r v i r du ran te cua t ro horas de manera que se 
reduzca a la m i t a d ; l a cola hecha se pasa po r 
u n l ienzo y cuando se ha enf r i ado debe tener la 
consistencia de jalea f u e r t e . » 

E n cuanto a la cola de guantes, se prepa
raba como sigue : « L a cola de guantes se hace 
con los residuos de la p i e l blanca de los car
neros que se macera y disuelve en agua h i r 
viente du ran te t res o cua t ro horas, se cuela 
en seguida a t r a v é s de u n t a m i z o lienzo1 claro 
en u n vaso m u y l i m p i o , y cuando e s t á f r í a , t iene 
consistencia de una ja lea fuerte de conf i turas . 
Se emplea para los temples de colores que no 
quieren barnizarse . 

» L a cola de broqueta se hace con p e r g ami n o 
grueso, que las t e n e r í a s sacan de las pieles pre
paradas y escariadas. E s t e pe rgamino , m á s 
espeso que e l o t ro , s i rve t a m b i é n para hacer 
cola, que s ó l o se emplea en las grandes obras ; 
se prepara de la m i s m a manera y es mucho 
menos c a r a . » 
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L o que se emplea m á s a menudo son las 
pieles de conejos, l iebres y conejos caseros, de 
una par te , y los residuos de pieles de carneros 
de o t ra . Es tas ú l t i m a s se venden con el nombre 
de broquetas. 

Se sabe que las pieles de conejo se u t i l i z a n 
en la f a b r i c a c i ó n de sombreros de seda. E n t r e 
las operaciones que preceden a la s e p a r a c i ó n 
de los pelos de la m i s m a p i e l , hay una que 
consiste en t r a t a r las pieles con una d i s o l u c i ó n 
de su l fa to á c i d o de mercu r io , que tuerce y c r i s 
pa el pelo y l o vuelve m á s fáci l de conve r t i r l o 
en fieltro. D e s p u é s de seca la p i e l , se pasa por 
u n c i l i n d r o p r o v i s t o de una l á m i n a cortante 
he l ico ida l , que separa los pelos de la p i e l , la 
cual se reduce a largos filamentos con e l aspecto 
de las cuerdas de v i o l í n . 

Es tos filamentos, puestos en sacos, se ven
den como mate r i a p r i m a , ¡bajo e l nombre ca
r a c t e r í s t i c o de fideos, a las f á b r i c a s de cola de 
pieles. L o s fideos de conejo dan las mejores 
colas de p i e l . P e r m i t e n t a m b i é n obtener una 
cola fuerte m u y est imada, vendida con el n o m 
bre de cola de conejo. 

L o s fideos de l iebre o de conejos de casa 
producen colas menos es t imadas ; los de car
nero p roporc ionan calidades infer iores . 

Cua lqu ie ra que sea la ma te r i a p r i m a em
pleada, la m a r c h a de la o p e r a c i ó n es la m i s m a . 
Consiste en cocer con agua h i r v i e n t e , cocc ión 
que se hace en una caldera de f u n d i c i ó n d u 
ran te a lgunas horas. Se cuela luego en una 
especie de amasadora agujereada, que hace las 
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veces de t a m i z ; el l í q u i d o claro es recogido, 
el res iduo c o m p r i m i d o y el l í q u i d o resul tante 
se a ñ a d e a l p r i m e r o . E l con jun to se cuela en 
recipientes de madera y se cuaja en masa por 
enf r i amien to . 

Eos residuos, que cont ienen cier ta cant idad 
de n i t r ó g e n o , pueden emplearse como abonos 
en la a g r i c u l t u r a . 

E n las f á b r i c a s b ien montadas se hace pre
ceder la cocc ión de u n lavado con agua f r í a 
para e l i m i n a r g r a n n ú m e r o de impurezas , so
bre todo con sulfa to á c i d o de m e r c u r i o . 

L a p i n t u r a a l t emple es u n g r a n consumidor 
de la cola de pieles. L a s f á b r i c a s de molduras 
la emplean t a m b i é n mucho . 

Cola fuerte. — L a cola fuerte se obtiene 
t r a tando los huesos, p rev iamente desengrasados 
y machacados, por medio del vapor de agua 
en una autoclave. L o s l í q u i d o s se f i l t r a n 3̂  
p u r i f i c a n . 

L a gelatina es una cola de pieles. 
Para p repa ra r los colores a la cola puede 

emplearse la d i s o l u c i ó n s iguiente : 

Cola . . . . 10 partes 
F o r m o l 1 a 3 » 
A c i d o a c é t i c o 2 a 5 » 
A g u a 100 » 

U n poco de g l i ce r ina da e las t ic idad. 
L a cola s iguiente se ha ind icado para pe

gar et iquetas sobre v i d r i o : 
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Gela t ina 100 
A c i d o a c é t i c o c r i s t 150 
B i c r o m a t o a m ó n i c o . 5 

Debe conservarse a l ab r igo de la l uz . 
Para pegar el papel sobre me ta l se e m p l e a r á : 

Ge la t ina 10 
A l c o h o l . . . . . . . . . 10 
Gl i ce r ina 10 
A g u a 40 

Cuando se desea pegar papel sobre muros 
blanqueados a la cal , se empieza por lavar b ien 
a rc i l l a blnca con agua y se agrega a la pasta 
que se fo rma una d i s o l u c i ó n concentrada de cola 
fuerte y luego yeso fino. Se t amiza y se l leva 
hasta la consistencia deseada por a d i c i ó n de 
agua. 

A r c i l l a blanca 70 
Cola i 5 
Yeso fino 8 

Cola de pastas. — L a cola de pastas se ob
t iene con agua y ha r ina , y esta p r e p a r a c i ó n se 
emplea desde hace mucho t i empo . K n el s iglo 
x v i n ^ Dumonceau recomendaba preparar la como 
sigue : B n cuarenta partes de agua se ponen 
cuat ro de buena h a r i n a b ien c e r ú i d a y una par te 
y media de a l m i d ó n , medidas o pesadas. 

B s de no ta r que el au to r recomienda t o m a r 
una buena h a r i n a ; hoy t a m b i é n s e r í a u n e r ro r 
creer que pueden emplearse har inas averiadas. 

L a ha r ina se d i l u y e p r imeramen te en una 
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amasadora de cobre ; es ventajoso hacer la d i 
l u c i ó n con agua caliente ; se cuela luego en una 
caldera de cobre conteniendo agua a unos 75o 
y se t e r m i n a la f a b r i c a c i ó n haciendo h e r v i r unos 
m i n u t o s . 

Para poder conservarla m á s t i empo se a ñ a 
den 1 a 3 por 100 de a l u m b r e . 

L a ca l e f acc ión a fuego directo no es reco
mendable ; la o p e r a c i ó n se conduce mucho me
j o r empleando la c a l e f a c c i ó n por vapor . 

Se ha propuesto s u b s t i t u i r la h a r i n a por la 
d e x t r i n a : 

A g u a 4J5OO k g . 
D e x t r i n a 10,000 » 

D i l u i r calentando suavemente y agregando 
u n poco de á c i d o s a l i c í l i c o . D e j a r enf r i a r , i n 
corporar 60 g ramos de g l i ce r ina y bastante agua 
para l o g r a r la consistencia deseada. 

Para una cola impu t r e sc ib l e , se prepara una 
pap i l l a con : 

H a r i n a 500 g r . 
A l u m b r e 10 » 
B ó r a x 10 » 
A g u a 500 » 

L u e g o se agregan 500 gramos de á c i d o c lor
h í d r i c o . Se cal ienta hasta t ransparenc ia , se d i 
l uye con agua hasta la consistencia deseada y 
se v i e r t en algunas gotas de esencia de W i n t e r -
green. E s t a cola se conserva b ien , pero la pre
sencia de á c i d o no p e r m i t e emplear la s iempre . 

Puede asegurarse una c o n s e r v a c i ó n bastante 
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la rga a la cola en pasta agregando a la vez 
a lumbre , colofonia pu lver izada y algunos d ien
tes de ajo. 

Para aumenta r la adherencia de los papeles 
sobre los muros , se agregan a 1 k i l o g r a m o de 
cola en pasta o r d i n a r i a , 15 gramos de esencia 
de t r emen t ina y 15 gramos de ba rn i z graso. 

U n a cola impu t r e sc ib l e puede t a m b i é n prepa
rarse subs t i tuyendo el agua o r d i n a r i a por agua 
que contenga 2 gramos de á c i d o sa l i c í l i co por 
l i t r o o 10 gramos de f o r m o l del comercio. 

B l empleo del b i c l o r u r o de mercu r io 3̂  de la 
es t r i cn ina , aun cuando son excelentes desde el 
p u n t o de v i s ta de su c o n s e r v a c i ó n , son dema
siado peligrosos para ser recomendados. 

Colas resinosas.—Se preparan t a m b i é n cier to 
n ú m e r o de colas a base de resinas o de bar
nices. 

Cola para vidrio y metales 

B a r n i z a l ga l ipod io . . . . 
Ace i t e de l inaza cocido 
T r e m e n t i n a 
Esencia de t r e m e n t i n a . 
L i g a m a r i n a 
A l b a y a l d e . . . ., 
B lanco de E s p a ñ a . . . . 

Cola impermeable : 

S a n d á r a c a 
A l m á c i g a en l á g r i m a s . 
T r e m e n t i n a 
A l c o h o l 

300 g r . 
100 » 

50 » 
50 » 

100 » 
100 * 
ICO » 

400 g r . 
400 » 
400 » 
600 » 
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A ñ a d i r a la d i s o l u c i ó n color fuerte y cola 
de pescado. 

Colas al barniz : 

N ú m . 1. B a r n i z copal 
A c e i t e graso . . . . 
T r e m e n t i n a 
Cola fuerte 
C a l en po lvo 

N ú m . 2. B a r n i z a la s a n d á r a c a . 
A c e i t e secante 
T r e m e n t i n a . .-. 
Esencia de t r e m e n t i n a . 
L i g a m a r i n a . . 
A l b a y a l d e . . . . 
B l anco de E s p a ñ a 

Cola a la soma laca : 

150 gr-
50 » 
50 9 
50 » 

100 » 

150 g r . 
50 » 
50 » 
50 » 
50 » 
50 » 

500 » 

Goma laca 200 g r . 
Esencia de t r e m e n t i n a 30 » 
E l e m í 20 » 
A l c o h o l 180 » 

Colas líquidas. — Pueden obtenerse l í q u i d a s 
sobre todo pa r t i endo de la cola fuerte o de la 
ge la t ina . 

H e a q u í a lgunas recetas con cola fuer te : 

Cola fuerte 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Su l fa to de c inc . . . 
A g u a . . . 

150 gr-
18 » 
25 » 

400 » 
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E l modo opera tor io es el s iguiente : cor ta r 
la cola fuerte en p e q u e ñ o s pedazos y dejar la u n 
d í a dentro' del agua. A ñ a d i r luego los dos otros 
productos y cocer suavemente duran te algunas 
horas a los alrededores de 80o. 

b) B ó r a x . . . 600 g r . 
Potasa calcinada. . . . 35 » 
A g u a 1000 » 

Se hace h e r v i r y se v ie r t e agi tando b ien en 
una d i s o l u c i ó n caliente de cola fuerte que mar 
que 12o B a u m é . Se emplea u n l i t r o y medio de 
d i s o l u c i ó n de color . 

E s t a cola conviene para pegar sobre h i e r ro 
galvanizado o e s t a ñ a d o . 

c) Cola fuer te . . . . 100 g r . 
C l o r u r o de calcio . . . 100 » 
A g u a 100 » 

S e g ú n la patente que ind ica esta prepara
c i ó n , se disuelve p r imeramen te la cola en el 
agua y se agrega l a sal de calcio a la d i s o l u c i ó n 
cal iente. Debe obtenerse a s í una cola espesa. 

Colas con ge la t ina : 

a) Gela t ina 100 g r . 
A c i d o a c é t i c o 100 » 
A l c o h o l . . . . . . . . . . 100 » 
A l u m b r e . . . . . . 1 » 

L a d i s o l u c i ó n se prepara a l b a ñ o de M a r í a , 

b) Ge la t ina 120 g r . 
A c i d o o x á l i c o . . . 10 » 
A g u a 450 » 
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D i s o l v e r la ge la t ina en el agua conteniendo 
el á c i d o o x á l i c o y operando en b a ñ o de M a r í a . 
S i la d i s o l u c i ó n parece demasiado espesa, se 
a ñ a d e agua. Se neu t ra l i za con agua de cal y 
se filtra. 

c) Ge la t ina 400 g r . 
H i d r a t o de d o r a l . 21 » 
A g u a 1000 » 

L a d i s o l u c i ó n se hace en b a ñ o de M a r í a . 

d) Ge la t ina 120 g r . 
A c i d o o x á l i c o . . . 10 » 
D i s o l u c i ó n de sacarato de cal . 120 » 
A c i d o f én i co 2 » 

A ñ a d i r bastante agua para obtener la con
sistencia deseada. 

L a d i s o l u c i ó n de sacarato de cal se obtiene 
a ñ a d i e n d o 50 gramos de cal v i v a en po lvo a 
1 l i t r o de una d i s o l u c i ó n conteniendo 200 g ra 
mos de a z ú c a r . 

E s t a clase de cola puede ser empleada para 
tej idos y papeles. 

e) Ge la t ina . . . 200 g r . 
A g u a 300 » 
Sa l i c i l a to de sosa 20 » 
Esencia para p e r f u m a r 1 » 

L a ge la t ina se pone a h i n c h a r en e l a g u a ; 
se cal ienta luego en b a ñ o de M a r í a hasta hacer 
una mezcla b ien h o m o g é n e a y d e s p u é s se a ñ a 
den el sa l ic i la to y la esencia. 
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/ ) Gela t ina 500 g r . 
A g u a . . . . . . 400 » 
Resorcina TO » 

Cocer la ge la t ina con agua y a ñ a d i r en se
gu ida la resorcina. B s una cola que s i rve como 
espesante para la i m p r e s i ó n de polvos m e t á l i c o s 
sobre las telas. 

g) Gela t ina 100 g r . 
A l c o h o l 100 » 
G l i c e r i n a , . . . 100 » 
A g u a 400 » 

D i s o l v e r la ge la t ina en el agua ca l i en te ; 
a ñ a d i r luego la g l i ce r ina y el a lcohol . Cola para 
pegar papel sobre me ta l . 

L a d e x t r i n a puede t a m b i é n se rv i r de base 
para p repara r colas l í q u i d a s . 

D e x t r i n a 500 g r . 
B ó r a x 60 » 
Glucosa 60 » 
A g u a 450 » 

D i s o l v e r el b ó r a x en el agua y calentar a 
80-900 ; a ñ a d i r la d e x t r i n a y la glucosa ag i t an 
do b ien . 

Rehacer el v o l u m e n p r i m i t i v o po r a d i c i ó n 
de agua y filtrar sobre te la . 

L a m i x t u r a s iguiente , empleada para los 
sellos de los Bstados U n i d o s , e s t á hecha t a m 
b i é n a base de d e x t r i n a : 
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D e x t r i n a 200 g r . 
A c i d o a c é t i c o 100 » 
A l c o h o l 100 » 
A g u a . . . 500 » 

Se han ind icado t a m b i é n otras mezclas m á s 
complejas conteniendo diversos productos aso
ciados a la d e x t r i n a . 

a) D e x t r i n a 50 gr-
H a r i n a 300 » 
A g u a 200 » 

A la pasta, preparada en f r í o , se agrega una 
d i s o l u c i ó n de goma t ragacanto : 

Goma t ragacanto 100 g r . 
A g u a 800 » 

D e s p u é s de haber b ien mezclado se v ie r t e , 
ag i t ando b ien , 1,25 l i t r o s de agua h i r v i e n t e y 
luego-: 

G l i c e r i n a 50 g r . 
A c i d o s a l i c í l i co 50 » 

Se hace h e r v i r cinco m i n u t o s s i n cesar la 
a g i t a c i ó n . Es t a cola s i rve para pegar sobre hoja 
de la ta . 

b) Mezc la r sucesivamente las tres d i so lu 
ciones siguientes : 

i .0 D e x t r i n a 150 g r . 
A g u a 250 » 

2.0 A l m i d ó n 100 » 
A g u a 750 » 

3.0 Cola de pescado 100 » 
A g u a 4o0 » 
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V e r t e r en seguida u n l i t r o de agua f r í a , a g i 
tando b ien . Para conservarla a ñ a d i r u n poco 
de á c i d o f én i co , como antes hemos indicado . 

E l f o r m o l t iene la propiedad de i m p e d i r la 
a l t e r a c i ó n , pero i n so lub i l i z a las colas a l b u m i 
nosas. Para re ta rdar ampl iamente esta acc ión 
se a ñ a d e á c i d o a c é t i c o : 

Cola fuer te IGO g r . 
F o r m o l del comercio 20 » 
A c i d o a c é t i c o 40 » 
A g u a 1000 » 

L a c a s e í n a ent ra t a m b i é n en la c o m p o s i c i ó n 
de colas l í q u i d a s : 

a) C a s e í n a 100 g r . 
B ó r a x 2 » 
A g u a 750 » 

L a c a s e í n a se d i l u y e en agua y d e s p u é s se 
a ñ a d e el b ó r a x y bastante a m o n í a c o para tener 
una r e a c c i ó n a lca l ina . Se cal ienta en seguida 
una media hora , ag i tando b ien . Como par te del 
a m o n í a c o desaparece, se agrega nuevamente 
hasta r e a c c i ó n a lca l ina . 

b) C a s e í n a 100 g r . 
Sosa 12 » 
A g u a 100 » 

Cuando la d i s o l u c i ó n e s t á hecha, se a ñ a d e : 

S i l i ca to de sosa 80 c, c. 
D i s o l u c i ó n de c lo ru ro mag

n é s i c o . , , 80 » 
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L a d i s o l u c i ó n de c lo ru ro m a g n é s i c o debe 
contener 600 gramos de c lo ru ro p o r l i t r o . 

L a cola de pescado puede dar una excelente 
cola l í q u i d a para encolar e l v i d r i o . 

E l p roced imien to m á s senci l lo para p repara r 
una cola l í q u i d a consiste en hacer t e m p l a r pe
dazos de cola en v i n a g r e . Se opera en u n bocal 
de v i d r i o que se expone a l sol . Se ag i ta de cuan
do en cuando hasta obtener u n jarabe y d e s p u é s 
se pasa po r u n l ienzo. 

Una mezcla m á s compleja contiene : 

a) Cola de pescado 100 g r . 
A c i d o a c é t i c o 130 » 

b) Ge la t ina 20 » 
A g u a . . . . . . 130 » 

Mezc la r a y b y a ñ a d i r 20 gramos de barn iz 
a l a goma laca. 

Colas especiales al almidón. — E x i s t e u n n ú 
mero considerable de f ó r m u l a s para la prepara
c ión de colas a base de a l m i d ó n . V a m o s a i n 
d icar c ie r to n ú m e r o , pues esta clase de colas 
interesan especialmente a los p in to res . 

a) D i l u i r u n k i l o g r a m o de buena ha r ina 
en 10 l i t r o s de agua de l l u v i a . Opera r suave
mente para ev i t a r lo m á s posible la f o r m a c i ó n 
de g r u m o s , que deben aplastarse cuando se for 
men . Ca len ta r suavemente s i n cesar de ag i t a r . 
D e s p u é s de h e r v i r u n r a to , dejar en f r i a r e i n 
corporar 60 gramos de a l u m b r e . 
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b) Preparar una cola o r d i n a r i a y a ñ a d i r en 
seguida t i m o l y naf to l como a n t i s é p t i c o s : 

H a r i n a 300 g r . 
T i m o l 5 » 
N a f t o l . . . 2 » 
A g u a i , 5 . ü t -

c) Para encolar sobre madera, se agrega 
un poco de colofonia. 

H a r i n a 1 k g . 
Colofonia 2 cucharadas 
A l u m b r e 2 » 

P repa ra r como de costumbre con la can t i 
dad de agua suficiente. 

d) P roced imien to preconizado por M . Cha-
pelet para obtener una cola especialmente re
comendable para pegar v i d r i o sobre me ta l . 

Para p repara r la m i x t u r a , se t o m a n dos cu
charadas de t é de ha r ina , 120 c e n t í m e t r o s c ú 
bicos de agua y 0,3 gramos de d ic romato p o t á 
sico agi tando s i n cesar. Se deja enf r i a r . Es te 
m u c i l a g o de b ic romato debe guardarse en la 
obscur idad 3̂  se p r o c u r a r á emplear lo poco t i e m 
po d e s p u é s de su p r e p a r a c i ó n . H e a q u í como 
se emplea. Se sumergen en él t i r a s de papel , se 
adhieren en seguida a l v i d r i o y se colocan las 
placas en u n s i t i o donde puedan r e c i b i r la a c c i ó n 
di recta de la luz solar duran te el t i e m p o de 
u n d í a . 

E n las f ó r m u l a s s iguientes se emplea el 
a l m i d ó n : 
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a) A l m i d ó n . . . . 100 g r . 
G l i c e r i n a 100 » 
A l c o h o l m e t í l i c o 50 » 
Bsnc i a de clavo e s . 
A g u a 1 l i t . 

Se d i l u y e el a l m i d ó n en el agua f r í a , remo
viendo b ien ; d e s p u é s se hace h e r v i r . 

Se separa del fuego-, se a ñ a d e la g l i ce r ina y 
luego la esencia de clavo. E l a lcohol no se i n 
corpora hasta que la masa e s t é suficientemente 
enfr iada. . 

b) A l m i d ó n 10 g r . 
A c i d o b ó r i c o 4 » 
A g u a . . 120 » 

Ca len ta r suavemente, s i n cesar de ag i ta r , 
hasta obtener una masa t ransparente . 

L a f é c u l a puede t a m b i é n se rv i r : 

F é c u l a 100 g r . 
B ó r a x . 1 » 
Sul fa to de cobre 0,5 » 
A c i d o s a l i c í l i c o 0 ,1 » 
A g u a . 1 l i t . 

D i l u i r sucesivamente los diversos productos 
en el agua, y d e s p u é s hacer h e r v i r e l conjunto 
durante u n cuar to de hora ag i tando cont inua
mente. 

B u ciertas recetas se prescr ibe adic ionar 
una can t idad m á s o menos fuer te de ge la t ina 
a l a l m i d ó n . T a m b i é n puede reemplazarse la 
gela t ina p o r una goma n a t u r a l . 
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a) A l m i d ó n de arroz . . . . 100 g r . 
Gela t ina . . . . . . 20 » 
A g u a i . '. c. s. 

Calentar s in cesar de ag i t a r . 

h) A l m i d ó n 130 g r . 
Ge la t ina . . . 40 » 
F l u o r u r o de sodio. . . . . . . . . 30 » 
A g u a . . . 1800 » 

Se pone a h i n c h a r la ge la t ina en una par te 
del agua ; se cal ienta luego en b a ñ o de M a r í a . 
Con la o t ra par te del agua se hace una cola 
de pas t a ; se mezclan ambas colas y luego se 
agrega el fluoruro de sodio. 

E s una cola que se conserva m u y b ien y con
viene para pegar papeles y tej idos sobre me ta l . 

p) H a r i n a . 250 g r . 
Goma del Senegal . . . . . . . . . 40 » 
Ace ta to de p lomo 20 » 
A l u m b r e 20 » 
A g u a . . . . 1 l i t . 

P repa ra r p r i m e r a m e n t e una d i s o l u c i ó n de 
goma con la cual se hace la cola de h a r i n a ; 
a ñ a d i r luego las sales disueltas en u n poco de 
agua. E s impu t r e sc ib l e . 

d) A l m i d ó n de m a í z 100 gr . 
Goma t ragacanto 10 » 
A g u a 200 » 

Opera r como antes ; dejar en f r i a r y a ñ a 
d i r la cola s imp le s iguiente : 
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A l m i d ó n de m a í z 50 g r . 
A g u a 200 » 

Para conservarla agregar uno de los a n t i 
s é p t i c o s y a indicados . 

c) Goma t ragacanto 2 partes 
A g u a 16 » 

A ñ a d i r l e una pasta compuesta como sigue : 

H a r i n a 6 partes 
D e x t r í n a 1 » 
A g u a 4 » 

D i l u i r con : 

A c i d o sa l i c í l i co 1 par te 
G l i c e r i n a 1 » 
A g u a 24 » 

H e r v i r el con jun to . 

Cordajes 

L o s cordajes se estropean r á p i d a m e n t e y su 
s u b s t i t u c i ó n i m p l i c a u n gasto i m p o r t a n t e ; por 
consiguiente , es ú t i l conocer los medios de ase
gurar les una c o n s e r v a c i ó n lo' m á s l a rga posible. 

H e a q u í u n p roced imien to m u y sencil lo para 
preservar los cordajes. 

P repara r las dos disoluciones s iguientes : 

1. Su l f a to de cobre 2 
A g u a 100 

2. J a b ó n 10 
A g u a 100 

COFFIGNIEE. — M a n u a l del P i n t o r . IX. — 9 
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Se sumergen las cuerdas b ien secas en la 
p r i m e r a d i s o l u c i ó n y se dejan en ella duran te 
cua t ro d í a s . U n a vez t r a n s c u r r i d o este t i empo 
se sumergen en la segunda d i s o l u c i ó n i n m e 
dia tamente d e s p u é s de haberlas sacado de la 

. p r i m e r a . 
A l cabo de cier to tiempo^ se fo rma en las 

cuerdas u n j a b ó n de cobre inso luble y la pre
sencia de este j a b ó n pro longa la v ida de las 
cuerdas. 

Es te procedimiento puede aplicarse a l papel 
y a l cartón. E s un tratamiento muy fácil de 
ejecutar y sólo ex ige productos que se encuen-1 
Irán fácilmente. 

Desoxidantes 

Eas p i n t u r a s ant iguas se q u i t a n por medio 
de la l á m p a r a o empleando disoluciones alcal inas 
de las que t ra tamos en la pa labra potasa. Es tos 
dos procer imientos t ienen var ios inconvenien
tes : la l á m p a r a y los á l ca l i s des t ruyen las ma
deras sobre las cuales se apl ican y es preciso 
hacer seguir su a c c i ó n de u n perfecto lavado 
antes de vo lver a p i n t a r ; a d e m á s , el uso de 
los á l c a l i s es m u y pel igroso para los obreros 
que los emplean. 

Se ha recomendado el uso de desoxidantes 
á c i d o s ; d i remos de ellos algunas palabras, pero 
carecen de i n t e r é s . 

L o s á c i d o s empleados son p r inc ipa lmen te el 
á c i d o c l o r h í d r i c o y el ác ido o x á l i c o ; a veces 
el á c ido s u l f ú r i c o . 
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1. A c i d o s u l f ú r i c o 11 
Sal m a r i n a 11 
D e x t r i n a , 22 
Esencia de t o m i l l o 1 

2. H a r i n a 39 
A c i d o c l o r h í d r i c o 45 
C l o r u r o de cal . . . 16 
T r e m e n t i n a 0,5 

Es t a segunda f ó r m u l a se encuentra en una 
patente americana. Se comprende d i f í c i l m e n t e . 

3. L i m ó n 2 k g . 
A c i d o c l o r h í d r i c o 1 » 
A g u a 4 » 

A g r e g a r a esta d i s o l u c i ó n : 

A c i d o o x á l i c o 2 k g . 
Melaza parda 3 » 

A ñ a d i r a la mezcla 65 gramos de ác ido b u 
t í r i c o y bastante agua para hacer ID l i t r o s . 

M u c h o m á s interesantes y mucho m á s mo
dernos son los desoxidantes neutros que han 
a d q u i r i d o una i m p o r t a n c i a considerable y cuyo 
empleo se hub ie ra general izado aun m á s si su 
precio no fuese t a n elevado. 

S u a c c i ó n es m u y e n é r g i c a y , p ropiedad del 
todo notable, carecen de a c c i ó n sobre los me
tales y sobre la madera . T a m b i é n son inofen
sivos para los obreros que los emplean. S i n 
embargo, puede r e p r o c h á r s e l e s de ser m u y i n f l a 
mables, lo que obl iga a t o m a r precauciones al 
usarlos. 
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S u empleo e s t á fundado en la a c c i ó n gela-
t i n i zan t e que ejercen ciertos compuestos, en par
t i c u l a r la acetona. L a acetona es cara y su vo
l a t i l i d a d es m u y grande . Por esto es preciso 
asociarle otros cuerpos que tengan menor vola
t i l i d a d y u n precio de coste m á s bajo-. F i n a l 
mente, para p e r m i t i r que el l í q u i d o a c t ú e bas
tante t i empo se a ñ a d e paraf ina o una cera que 
retrase la e v a p o r a c i ó n . 

L a s composiciones son bastante complejas, 
y he a q u í a lgunas f ó r m u l a s con productos que 
pueden procurarse f á c i l m e n t e : 

1. Acetona.- 150 
Bencina . . . 20 
S u l f u r o de carbono. . . 20 
Aceta to de a m i l o : 10 
Paraf ina . . . 4,5 

2. Ace tona 150 
Bencina 150 
Paraf ina 7,5 

3. A l c o h o l m e t í l i c o 30 
Acetona 25 
Bencina 45 
Cera '. . . . . . . 0,5 

4. A l c o h o l m e t í l i c o 30 
Acetona 25 
Bencina 20 
S u l f u r o d,e carbono. . . 25 
Cera 0,5 

L a s f ó r m u l a s no han tardado en complicarse 
s ingu la rmen te y se encuentran g r a n n ú m e r o de 
recetas y de patentes en las que se i n d i c a n g r a n 
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n ú m e r o de productos q u í m i c o s . N o s contenta
remos con i n d i c a r f ó r m u l a s a t í t u l o de ejemplos : 

1. Acetona ; . . . . . 80 
T o l u e n o 20 
Bencina 30 
A c i d o a c é t i c o • • 10 
Espermace t i .•• 20 
Paraf ina 20 

2. Benc ina 200 
A l c o h o l desnatural izado 200 
Ace tona 50 
S u l f u r o de carbono 25 
Ace ta to de a m i l o • . . . 5 
Res ina 25 
Paraf ina . 25 

3. A l c o h o l b e n c í l i c o 25 
Ace tona • 25 
A l c o h o l m e t í l i c o 20 
Ace t a to de m e t i l o 20 
Bencina 20 
A l c a n f o r 4 
F e n o l 6 
Paraf ina 2 

4. T e t r a c l o r u r o de acetileno. 40 
Esencia de a lcanfor . 25 
A l c o h o l desnatural izado 35 
Ceresina 2 

5. D i s o l u c i ó n de ge la t ina a l 20 
p o r 100, en el fenol 20 

Benzol í 12 
A l c o h o l m e t í l i c o 8 
Ceresina 1 
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6. Benzol 40 
A l c o h o l m e t í l i c o 30 
Acetona TO 
P i r o x i l i n a 3 
A l c o h o l b e n c í l i c o 8 
Ace i t e de p ino 7 
Paraf ina 1 

E m p l e a n d o disolventes clorados se obtienen 
preparaciones m u y activas y casi inf lamables . 

Cuando se a ñ a d e una bastante p r o p o r c i ó n 
de ceresina, puede t ransformarse el p roduc to 
en una pasta que es bastante apreciada para 
ciertos usos. 

Hemos dado muchas f ó r m u l a s , pero sobre 
todo existe la manera de preparar e l desoxi
dante ; una m i s m a f ó r m u l a no d a r á los mismos 
resultados s i la manera de proceder v a r í a , y 
esto es lo que expl ica el por q u é ciertas marcas 
son m á s apreciadas que otras . 

T a m b i é n debe v ig i l a r se la a p l i c a c i ó n . E x 
tender el desoxidante con u n p ince l s i n actuar 
sobre una superficie excesiva. A l cabo de a l g u 
nos m i n u t o s la p i n t u r a se h incha y entonces 
pueden qui tarse el ba rn iz y e l color por medio 
de una e s p á t u l a . Cuando las superficies no 
e s t á n demasiado endurecidas y s ó l o h a y una 
o dos capas, basta una sola a p l i c a c i ó n . E n los 
d e m á s casos conviene empezar de nuevo la a p l i 
c a c i ó n del mord ien te . 

E s preciso hacer desaparecer el cuerpo graso 
completamente . Se puede conseguir con u n le-
x i v i a d o a l agua de j a b ó n , seguido de u n lavado 
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con agua. Es te medio es e c o n ó m i c o , pero .es 
prefer ib le emplear la bencina, que resul ta m u 
cho m á s y p e r m i t e vo lve r a p i n t a r o ba rn iza r 
casi inmediamente d e s p u é s . 

L o s mordientes p e r m i t e n q u i t a r a la vez 
barnices y p i n t u r a s . 

Esmeril 

E l e smer i l se encuentra p r i n c i p a l m e n t e en 
el cabo E s m e r i l , en la i s la de N a x o s y en 
Pe r s i a ; pero t a m b i é n se encuentra en A s i a 
M e n o r . , E n N a x o s el e smer i l se presenta bajo 
el aspecto de filones, que t i enen a veces hasta 
un k i l ó m e t r o de l o n g i t u d y 10 metros de p ro 
fund idad en su p u n t o medio . 

E l e smer i l e s t á cons t i t u ido po r a l ú m i n a , 
con proporciones m á s o menos fuertes de ó x i d o 
de h i e r r o y u n poco de s í l i c e . Cont iene de 3 
a 33 po r 100 de ó x i d o de h i e r r o . 

E l color del e smer i l v a r í a entre el g r i s ne
gruzco y los tonos ro j izos . E l e smer i l es inso-
lub le en los á c i d o s e i n fus ib l e a l soplete. Su 
densidad oscila entre 3,90 y 4,20. 

L a g r a n dureza del e smer i l cons t i tuye una 
propiedad preciosa para g r a n n ú m e r o de a p l i 
caciones indus t r i a l e s . S i rve para p u l i r e l h ie
r r o , el acero, la f u n d i c i ó n , el v i d r i o , etc. E l 
polvo fino de esmer i l se emplea para p u l i r el 
oro. L o s frascos l lamados de t a p ó n esmeri lado 
deben su nombre a que el ajuste ent re el cuel lo 
y el t a p ó n se obtiene por f ro t amien to y p u l i d o 
a l e smer i l . 
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B l e smer i l e x t r a í d o del suelo se reduce a 
polvo en mol inos de acero y l a c l a s i f i cac ión por 
finura se obtiene por una serie de lavados con 
agua, seguidos de decantaciones. B l po lvo a 
su salida del m o l i n o se d i l u y e en el agua ; a l 
cabo de media hora se ha fo rmado u n d e p ó s i t o 
y queda en s u s p e n s i ó n en e l agua u n p o l v i l l o 
tenue i n u t i l i z a b l e . B l agua se separa y la pa
p i l l a se t r a t a nuevamente po r agua. D e s p u é s 
de ag i t a r se deja en reposo duran te media hora , 
se decanta el agua y se recoge el esmer i l que 
c o n t e n í a , e smer i l que se encuentra en u n grado 
de finura m u y grande . Se hacen una serie de 
operaciones a n á l o g a s , d i s m i n u y e n d o cada vez 
el lapso de t i empo que separa la d i l u c i ó n del 
decantamiento. 

B l po lvo en diferentes grados de finura se 
emplea con aceite para t r aba ja r los metales y 
con agua para el t raba jo de las piedras . 

L a s telas y papeles de esmer i l se preparan 
de la manera s iguiente : sobre u n g r a n chasis 
de madera se ext iende una tela que se i m p r e g 
na m u y r á p i d a m e n t e , con una brocha, de una 
d i s o l u c i ó n de cola de nervios (cola fuer te) . B l 
obrero pasa en seguida po r encima de la tela 
un t a m i z l l eno de esmer i l . I m p r i m i e n d o sacu
didas a l t a m i z , se ext iende sobre la tela u n 
p o l v i l l o de esmer i l de finura u n i f o r m e ; la cola 
retiene los granos de esmer i l y los hace adhe
r i r a la te la . B u verano, la t empera tu ra es suf i 
ciente para que el secado pueda hacerse p o r s í 
solo. B n i n v i e r n o es preciso mantener una t em
pera tura conveniente en la h a b i t a c i ó n donde 
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e s t á n dispuestos los cuadros. L a s telas, final
mente, se cor tan a las medidas corr ientes . 

E x i s t e n toda una serie de telas de esmer i l , 
numeradas desde la tela de granos m u y grue
sos que s i rve para desbastar, hasta la tela de 
granos m u y finos que conviene para p u l i r . 
Estos diferentes n ú m e r o s se obt ienen emplean
do una serie de tamices de telas cada vez m á s 
finas, para depositar e l e smer i l sobre las telas 
encoladas. 

L a f a b r i c a c i ó n de los papeles de esmer i l se 
hace de una manera absolutamente a n á l o g a . 

Para una m i s m a finura, ex i s ten calidades 
diversas de tela de esmer i l . L a s diferencias re
siden en la ca l idad de las telas empleadas y 
en la procedencia de los esmeri les. 

L a i n d u s t r i a de las muelas ar t i f ic ia les em
plea el e smer i l . Se u t i l i z a n residuos de caucho 
vulcanizado que se cuece con aceites pesados 
de la h u l l a y se i nco rpo ran a la masa can t i 
dades considerables de e smer i l . L a masa coci
da se pasa en seguida entre c i l i nd ros acanala
dos y se c o m p r i m e a la prensa h i d r á u l i c a . Estas 
muelas se emplean para el desbarbado de las 
piezas de f u n d i c i ó n , de h i e r r o y de acero. 

Se l l a m a potea de esmeril la masa fangosa 
que cae de las muelas de los l ap ida r ios . Se con
vier te en po lvo por secado. 

Encáusticos 

L o s e n c á u s t i c o s son preparaciones que y a 
eran conocidas de los an t iguos . S u nombre p ro-
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cede del g r i ego y quiere decir y o quemo, pro
bablemente a causa de la i n f l a m a b i l i d a d del l í 
qu ido que ent ra en su c o m p o s i c i ó n . 

K n nuestros d í a s , los e n c á u s t i c o s se obtie
nen d iso lv iendo la cera de abejas o mezclas com
plejas en u n disolvente v o l á t i l o u t i l i z a n d o la 
propiedad que t iene la cera de disolverse en el 
agua por la a c c i ó n de ciertas sales. 

E x a m i n e m o s , pues, dos clases de e n c á u s 
t icos. 

Encáusticos a la esencia. — L a manera m á s 
sencil la de p repara r e l e n c á u s t i c o consiste en 
raspar pedazos de cera y dejarlos d iso lver en 
f r í o en la esencia de t r emen t ina . A l calentar se 
d i s m i n u y e e l t i empo necesario para obtener la 
d i s o l u c i ó n , pero las preparaciones hechas en 
f r ío parecen ser de cal idad super ior . Puede 
hacerse la d i s o l u c i ó n t a n pastosa como se quiera 
haciendo v a r i a r las proporciones ent re la cera 
y la esencia. 

Para colorar los e n c á u s t i c o s se a ñ a d e u n 
p igmen to n a t u r a l : 

Cera a m a r i l l a 0,200 k g . 
R o j o i n g l é s 0,200 » 
Esencia 1 l i t . 

D i s o l v e r la cera en la esencia en b a ñ o de 
M a r í a . I n c o r p o r a r el ro jo en la d i s o l u c i ó n to 
d a v í a cal iente. A p l i c a r e l producto t i b i o en for
ma de capa. Se f rota a la brocha media hora 
d e s p u é s de ser aplicado. E s el e n c á u s t i c o para 
embaldosados. 
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Puede obtenerse ininflamable subs t i tuyendo 
la esencia de t r e m e n t i n a po r uno de los d i so l 
ventes colorados de que hemos hablado en el 
vo lumen precedente : 

Ozoquer i ta . . . 100 g r . 
Colofonia 100 » 
P e t r ó l e o 10 » 
Ocre ro jo 200 » 
Perc lo ruro de e t i leno. 0,75 a 1 l i t . 

Se ha subs t i tu ido la cera por una mezcla de 
precio m á s bajo ; luego volveremos a t r a t a r de 
esta c u e s t i ó n del precio de coste. 

H e a q u í o t ra f ó r m u l a de e n c á u s t i c o i n i n f l a 
mable : 

Cera 125 g r . 
Copal 10 » 
A l c o h o l m e t í l i c o ,. 90 » 
Esencia 225 » 
T e t r a c l o r u r o de carbono. 550 » 

Se hace disolver la cera, en la mezcla de la 
esencia y el t e t r ac lo ru ro de carbono y d e s p u é s 
se a ñ a d e la d i s o l u c i ó n del copal en el a lcohol . 
Conviene observar que esta f ó r m u l a es m u y 
vaga, porque ex i s ten g r a n n ú m e r o de copales 
casi insolubles en el alcohol m e t í l i c o . 

Para obtener e n c á u s t i c o s a bajo precio se 
subs t i tuye la cera de abejas, de precio elevado, 
por una mezcla de paraf ina y ceresina en todo 
o en par te y se, reemplaza una par te de la esen
cia por w h i t e - s p i r i t . Pero como la mezcla de ce-
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resina y paraf ina no es bastante du ra , debe a ñ a 
dirse cera de Carnauba . L a s f ó r m u l a s s igu ien
tes representan ejemplos : 

1. Ceresina. 120 
Paraf ina 180 
Esencia 700 

2. Ceresina 60 
Paraf ina 90 
Cera Carnauba 150 
Esencia 700 

3. Ceresina 120 
Paraf ina 180 
Esencia 500 
W h i t e s p i r i t 200 

4. Ceresina 120 
Paraf ina 120 
Cera de Carnauba . . . . . . . . . . . . . 50 
Esencia 250 
W h i t e s p i r i t 450 

E l res iduo de la d e s t i l a c i ó n de los p e t r ó l e o s 
americanos es la paraf ina , que funde en t re 50 
y 60o. L a cera de abejas funde a 65-700. L o s 
p e t r ó l e o s americanos contienen de 2 a 4 po r 100 
de paraf ina . 

L a ozoqueri ta es un p roduc to b i t u m i n o s o 
que se encuentra en los alrededores de los pozos 
de p e t r ó l e o , p r i n c i p a l m e n t e en G a l i t z i a . T r a 
tada por á c i d o s u l f ú r i c o , la ozoqueri ta da una 
masa que se descolora por negro a n i m a l y pasa 
por el filtro-prensa. L a ceresina se ext rae de 
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los disolventes y queda ceresina a m a r i l l a , que 
funde a los alrededores de 70o. 

L a s hojas de una pa lmera de la A m é r i c a 
del S u r contienen una cera du ra que funde a 
75 grados, la cua l se saca de las hojas d e s p u é s 
de haberlas hecho secar a l sol . 

E l e n c á u s t i c o para cuero, que se vende en 
barras y que se emplea para b r u ñ i r los cueros, 
es u n producto a n á l o g o que contiene : 

Colofonia 80 g r . 
Cera de abejas 300 » 
Cera de Carnauba 100 » 
Esencia de t r e m e n t i n a 100 » 
N e g r o de h u m o 125 » 

Se funde el con jun to en b a ñ o de M a r í a . 

H e a q u í otras dos preparaciones que dan 
r á p i d a m e n t e u n hermoso b r i l l o por el frote : 

1 
Ozoquer i t a 
Cera de Carnauba 
N e g r o a n i m a l . . . . 
N e g r o de h u m o . . . 
Neg ros ina . . . . . . . . 
Esencia 

100 
100 
• 5 

» 
» 

800 

200 
200 

» 
4 
1 

1000 

Encáusticos al agua. — E l c r é m o r t á r t a r o y 
el carbonato p o t á s i c o con a d i c i ó n de j a b ó n per
m i t e n obtener disoluciones de cera cons t i tuyen
do e n c á u s t i c o s a l agua. H e a q u í dos recetas con 
el c r é m o r t á r t a r o : 
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1 2 

Cera 300 g r . 500 g r . 
J a b ó n blanco 300 » 250 » 
C r é m o r t á r t a r o . . . 150 » 200 » 

. A g u a 10 l i t . 10 l i t . 

Con el carbonato s ó d i c o se e m p l e a r á : 

Cera 630 g r . 1500 g r . 
J a b ó n blanco 210 » 420 » 
Carbonato p o t á s i c o 90 » 800 » 
A g u a 10 l i t . IO' l i t . 

Se hace d iso lver el j a b ó n en el agua caliente, 
se a ñ a d e la cera que se deja f u n d i r , y d e s p u é s 
el c r é m o r t á r t a r o o el carbonato p o t á s i c o . 

N o s o t r o s hemos operado^ diferentemente . 
Hacemos f u n d i r la cera a calor suave, a ñ a d i 
mos luego el j a b ó n , d e s p u é s el c r é m o r t á r t a r o 
y u n poco de a m o n í a c o . U n a vez se ha hecho 
bien la mezcla, incorporamos 100 gramos de 
cola h inchada en el agua y finalmente el agua 
necesaria (proporciones de la f ó r m u l a 2). 

S i se desean e n c u á s t i c o s t e ñ i d o s se colorean 
con : 

A c h i o t e para el p i n o ; 
E x t r a c t o de Gassel para el roble ; 
Orcaneta para rojo l a d r i l l o . 

A d j u n t o damos una f ó r m u l a con otras p ro 
porciones : 
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Cera 100 g r . 
J a b ó n blanco 110 » 
Carbonato p o t á s i c o 20 » 
A g u a 1 l i t . 

Se prepara una d i s o l u c i ó n de j a b ó n en el 
agua, luego se a ñ a d e sucesivamente el carbo
nato p o t á s i c o y la cera. T a m b i é n puede prepa
rarse una d i s o l u c i ó n h i r v i e n t e de j a b ó n a l 10 
o 12 po r 100 y se a ñ a d e la cera y e l carbonato 
p o t á s i c o : 

D i s o l u c i ó n de j a b ó n . . . . 100 g r . 
Cera 10 » 
Carbonato p o t á s i c o 2 » 

Con el nombre de leches se han propuesto 
disoluciones s in j a b ó n . E n e l agua h i r v i e n t e se 
in t roduce de 10 a 20 po r 100 de cera ; se deja 
f u n d i r la cera y se a ñ a d e , gota a gota, 2 a 3 
por 100 de a m o n í a c o . L a e m u l s i ó n se separa 
bastante apr isa , pero puede reproduci rse por 
s imple a g i t a c i ó n . 

L o s e n c á u s t i c o s a l agua son s iempre a la 
cera de abejas ; no pueden u t i l i za r se subs t i t u 
t ivos . 

Esponjas 

L a s esponjas pertenecen a la vez a l re ino 
a n i m a l y a l re ino vegetal . 

Se encuent ran en el fondo del m a r , donde se 
recogen por nadadores atados a u n a cuerda 
donde se fija una p iedra para descender a 10 
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o 15 metros . L a s esponjas e s t á n sobre rocas; 
los nadadores las desprenden r á p i d a m e n t e y 
t i r a n de la cuerda para ser remontados inme
dia tamente . Ot ros medios menos p r i m i t i v o s con
sisten en u t i l i z a r la campana de buzo y las 
escafandras. 

E l p r i m e r t r a t amien to que exper imen tan 
las esponjas r e c i é n pescadas es u n lavado e n é r 
gico, p e r m i t i e n d o separar las diversas i m p u r e 
zas. D e s p u é s se prensan en una d i s o l u c i ó n m u y 
d é b i l de á c i d o s u l f ú r i c o , se l avan de nuevo y 
se dejan secar. 

L o s ensayos hechos para crear parques a r t i 
ficiales no han tenido g r a n éx i to ' hasta el pre
sente. 

E n Grecia y S i r i a se encuentran las grandes 
p e s q u e r í a s de esponjas. T a m b i é n ex i s ten en las 
costas tunecinas y en e l A d r i á t i c o . 

L a esponja dulce de S i r i a es una de las m á s 
est imadas. 

L a esponja r u b i a de S i r i a , l l amada Venecia, 
se emplea sobre todo como esponja de to i l e t t e . 
L a T r i p o l i t a n i a del A f r i c a produce la esponja 
Zerhy, que es una esponja vo luminosa cuyo 
precio es r e la t ivamente bajo. 

L a s esponjas groseras contienen arena y su 
color es pardo . Se hacen h i n c h a r en el agua, 
y luego se i n t r o d u c e n duran te diez horas en u n 
b a ñ o de á c i d o s u l f ú r i c o de 70 B a u m é . A l sa l i r 
de d icho b a ñ o se las sumerge en : 

Permangana to p o t á s i c o . 5 g r . 
A g u a . . . 1 l i t . 
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D e s p u é s de diez m i n u t o s se las coloca en u n 
segundo b a ñ o : 

H i p o s u l f i t o de sosa 10 g r . 
A g u a 1 l i t . 
A c i d o s u l f ú r i c o , a lgunas gotas. 

Sacadas negras del p r i m e r b a ñ o , se vuelven 
m u y blancas en el segundo. N o fa l t a m á s que 
lavar las . 

L a s esponjas l lamadas garhie se blanquean 
mejor con agua oxigenada : 

A g u a oxigenada 250 g r . 
A g u a 750 •» 
A m o n í a c o 15 » 

L a d e c o l o r a c i ó n se obtiene en seis horas m a n 
teniendo el b a ñ o a 40o. 

Cuando se emplean las esponjas con j a b ó n , 
se vue lven r á p i d a m e n t e blandas y oleosas. Pue
den volverse a l estado n o r m a l d e j á n d o l a s d u 
rante v e i n t i c u a t r o horas en una d i s o l u c i ó n de 
sosa : 

Sosa 100 g r . 
A g u a 1 l i t . 

L a v a r con agua, y luego dejarlas a l g ú n 
t i empo en : 

A c i d o c l o r h í d r i c o . . . . . . 5 ° g1"-
A g u a 1 l i t . 

L a v a r nuevamente . 
Se consigue t a m b i é n u n buen resul tado, per

j ud i cando menos las esponjas, procediendo como 
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sigue : l avar en agua caliente, s u m e r g i r la es
ponja en una d i s o l u c i ó n de carbonato sódico^ y 
luego en v i n a g r e d é b i l . 

Filling-up 

Con el nombre de f i l l i n g - u p se designa u n 
polvo g r i s m á s o menos obscuro que hemos 
v i s to ap l i ca r en la p r e p a r a c i ó n de aprestos para 
c a r r o c e r í a . 

Sei prepara p r i nc ipa lmen te el filling en A l e 
man ia y en I n g l a t e r r a y no se ecuentran ge
neralmente datos sobre este produc to . 

H e m o s analizado u n filling a l e m á n que pa
r e c í a estar compuesto a s í : 

Carbonato de cal 35 
A r c i l l a . 6o 
Gra f i t o 5 

U n filling i n g l é s ha dado' : 

Carbonato de cal 50 
A r c i l l a 46 
Gra f i t o 4 

Cuando se calcina el filling se vuelve ro jo . 
P o r o t ra par te , he a q u í la c o m p o s i c i ó n de u n 

filling americano de tono ro j izo : 

S í l i c e . . . 57,26 
O x i d o de h i e r ro 9,28 
A l ú m i n a 21,34 
C a l . . . . . . 0,25 
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en algunos otros cuerpos en m í n i m a i m p o r t a n 
cia. N o es, pues, u n produc to comparable a los 
precedentes. E s p r i n c i p a l m e n t e u n s i l icato de 
a l ú m i n a y de h i e r ro , m u y r i c o en a l ú m i n a . C o n 
tiene t a m b i é n cerca de 1 por 100 de ác ido t i t á 
nico y o t ro t an to de sulfato de cal . 

Grafito 

E l g ra f i to n a t u r a l se encuentra en las p ro 
x imidades de los graf i tos , a s í como en los es
quistos c r i s ta l inos , p r i n c i p a l m e n t e en Siber ia y 
C e i l á n . E s un tuoso a l t a c t o ; su densidad no 
excede de 2,25 ; es i n fus ib l e e inso lub le en los 
á c i d o s . S i n embargo, a l arder , los diferentes 
grafi tos dejan m a y o r o menor can t idad de ce
nizas s e g ú n su r iqueza en carbono, que es m u y 
var iab le , hasta cuando son del m i s m o o r igen , 
puesto que la r iqueza en carbono de los grafi tos 
a u s t r í a c o s v a r í a entre 40 y 70 po r 100. 

Pueden pur i f icarse los graf i tos p o r t r a t a 
mien to con á c i d o s , sobre todo en presencia del 
sul fa to s ó d i c o . 

Desde hace a lgunos a ñ o s se exp lo t an muchos 
yac imien tos de graf i tos en las I n d i a s y M a d a -
gascar. 

E n C e i l á n el g ra f i t o se ex t rae p o r medio de 
pozos y g a l e r í a s a unos 30 metros de p r o f u n d i 
dad ; pero muchas veces debe descenderse hasta 
120 met ros . E l m i n e r a l e x t r a í d o se r e ú n e en u n 
hangar y luego se envasa en ba r r i l e s . 

Se ha propuesto p repara r e l g ra f i t o a r t i f i 
c ia lmente calentando en u n recipiente cerrado 
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el aceti leno y una d i s o l u c i ó n acuosa de agua o x i 
genada ; se producen graf i to y agua. E l gra f i to 
se separa por filtración. 

H e a q u í las densidades de diferentes gra
fitos naturales : 

Gra f i t o de C e i l á n 2,257 
Graf i to de Bor rowda le 2,286 
G r a f i t o de Tuconderoga 2Ji70 
Gra f i t o de U p e r n i w i c k 2,298 

Cier tos grafi tos t ienen u n elevado tan to por 
ciento de carbono ; otros, como hemos v i s to 
antes, son poco r icos . 

Para los graf i tos empleados en p i n t u r a , hay 
i n t e r é s , den t ro del precio, a emplear solamente 
graf i tos r icos en carbono. 

Humedad de las paredes 

L a s paredes h ú m e d a s pueden ser t ratadas 
de diferentes maneras. 

E l cementado es u n medio eficaz. Se pre
para el cemento como sigue : hacer una mezcla 
de escorias de h i e r ro y cemento P o r t l a n d y 
a ñ a d i r a 50 k i l og ramos de esta mezcla : 

Cera vegetal 300 g r . 
C a l . . . . . . . . . . . . . . . 30 » 
A g u a 7 l i t . 

M e z c l a r b ien y hacer secar. Con el po lvo 
obtenido f o r m a r el r e c u b r i m i e n t o . 

L a s disoluciones s iguientes se emplean en 
caliente : 



VARIOS 277 

a) Cera . . . ..• . . . 10 a 20 .partes 
Esencia 200 » 

b) Ge la t ina 500 » 
B i c r o m a t o p o t á s i c o . 50 » 
A g u a 1 l i t r o 

E n los s i t ios donde da la l u z la ge la t ina 
queda inso lub i l i zada . 

c) D a r dos capas de aceite graso y luego 
ap l ica r la mezcla s iguiente : 

A c e i t e cocido 2 partes 
Colofonia 2 » 
B lanco de M e u d o n . . . . 1 » 

Se prepara t a m b i é n una pasta mezclando : 

Magnes ia calcinada 50 g r . 
Polvos de m á r m o l 100 » 
V i d r i o en po lvo 150 » 
Blanco de cinc. . . . 200 » 
Gres pu lve r i zado 500 » 

con una d i s o l u c i ó n de e s t a ñ o en á c i d o c l o r h í 
d r i co , que a d e m á s contiene sal a m o n í a c a : 

E s t a ñ o 300 g r . 
A c i d o c l o r h í d r i c o 400 » 
Sal a m o n í a c a . . . 300 » 

U n p roced imien to senci l lo y bastante eficaz 
consiste en emplear una s imple d i s o l u c i ó n de 
s i l icato de potasa o en su defecto de s i l ica to de 
sosa. 

L a i m p e r m e a b i l i d a d puede obtenerse en los 
muros l i m p i o s 3̂  secos dando una p r i m e r a capa 
de una d i s o l u c i ó n h i r v i e n t e de j a b ó n : 
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J a b ó n . 300 g r . 
A g u a 1 l i t . 

D e j a r secar y luego dar una segunda capa 
a la t empera tu ra ambiente con una d i s o l u c i ó n 
de a l u m b r e . 

A l u m b r e 200 g r . 
A g u a . . . . 4 l i t . 

A ñ a d a m o s que se encuentran en el comercio 
disoluciones l lamadas líquidos secadores, con 
los cuales puede prepararse el yeso fresco con 
objeto de poderlo p i n t a r lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible. 

Impermeabilización de las telas 

Para impe rmeab i l i z a r las telas se emplean 
barnices especiales que contienen diversas ceras 
en d i s o l u c i ó n . Es tos barnices son l igeros y se 
les agrega generalmente una p e q u e ñ a cant idad 
de u n p igmen to . Se encuentran en el comercio 
g r a n n ú m e r o de marcas de l í q u i d o s h i d r ó f u g o s 
preparados s e g ú n este p r i n c i p i o , y cuando e s t á n 
bien preparados, impe rmeab i l i z an suficientemen
te. H e a q u í , po r e jemplo, una f ó r m u l a que se 
ha dado para esta clase de productos : 

Paraf ina 200 
A l g o d ó n p ó l v o r a 100 
E t e r s u l f ú r i c o 850 
A l c o h o l de 95" 150 
Aceta to de a m i l o 650 
Acei te de r i c i n o 50 
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Pero ex is ten muchos otros procedimientos 
para i m p e r m e a b i l i z a r las telas. H e a q u í otros 
que dan buenos resultados. P repa ra r una d i 
s o l u c i ó n conteniendo : 

Ace ta to de a l ú m i n a a 70 B a u m é . 2,50 l i t . 
A g u a 100 » 

S u m e r g i r las telas en esta d i s o l u c i ó n y de
ja r las en ellas duran te v e i n t i c u a t r o horas. R e t i 
r a r de l b a ñ o y secar. 

E n el mismo> p r i n c i p i o e s t á fundado, u n a n t i 
guo proced imien to , que opera en dos t iempos : 

í . Ace ta to de p lomo 2,860 k g . 
A g u a 100 l i t . 

2. A l u m b r e . . . 2,860 k g . 
A g u a 100 l i t . 

Mezc la r las dos disoluciones y separar el 
l í q u i d o c laro (acetato de a l ú m i n a ) . S u m e r g i r las 
telas en esta d i s o l u c i ó n a la t empera tu ra de 50" 
y dejarlas secar. 

L a s disoluciones s iguientes pueden t a m b i é n 
se rv i r para el m i s m o objeto : 

1. Vase l ina 55 
Paraf ina 5 
A c e i t e de l inaza 100 
W h i t e - s p i r i t 5 

2, S u i n t i n a o l ano l ina . . . . 10 a 20 g r . 
W h i t e - s p i r i t . 1 l i t r o . 
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L a segunda f ó r m u l a da una buena imper-
m e a b i l i z a c i ó n , pero su precio de coste es bas
tante elevado. 

Inscripciones sobre vidrio 

E l empleo directo del á c i d o fluorhídrico es 
pel igroso. 

Para escr ib i r sobre v i d r i o , hacer uso de una 
t i n t a compuesta como sigue : 

B ó r a x , . . . 150 g r . 
Cola de pescado 80 » 
V i o l e t a de m e t i l o . . . . . . . 4 » 
A l c o h o l . . . . . . . . . . 0,600 l i t . 
A g u a . . . 1 » 

L a s inscr r ipc iones sobre v i d r i o se hacen 
empleando dos disoluciones : 

a) F l u o r u r o de sodio. . . . 36 
Sul fa to p o t á s i c o 7 
A g u a . . . 500 

b) C l o r u r o de cinc 14 
A c i d o c l o r h í d r i c o • 65 
A g u a . . . 500 

Se mezclan las dos disoluciones por partes 
iguales y se ap l ican con una p l u m a o u n p ince l . 
Se deja ac tuar duran te media hora . Opera r en 
u n s i t i o p lano . 

H e a q u í una f ó r m u l a de t i n t a azul : 
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Goma laca 10 g r . 
T r e m e n t i n a 5 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . . . . . 15 » 
I n d i g o en po lvo 5 » 

F ó r m u l a de t i n t a negra : 

B e t ú n de Judea . . . 50 g r . 
D a m m a r . . . . 25 » 
Benc ina 250 » 

A ñ a d i r suficiente cant idad de negro de h u m o . 
A g i t a r b i en antes del uso. 

Oro en conchas 

E l oro en conchas an t iguamen te se prepa
raba m u c h o . H e a q u í como se operaba. E n una 
g ran caperuza de papel se insuf laban panes de 
oro. U n a vez la caperuza estaba l lena , se i n v e r 
t í a n los panes de oro sobre u n p l a t i l l o l i ge ra 
mente humedecido con d i s o l u c i ó n d é b i l de cola. 
L a caperuza se colocaba sobre el p l a t i l l o y re
c u b r í a los panes de oro. 

D ichos panes se pu lve r i zaban con los dedos 
duran te el m a y o r t i e m p o pos ib l e ; cuanto m á s 
duraba la o p e r a c i ó n , t an ta m a y o r finura se ob
t e n í a . Se lavaba luego dos veces con agua t i b i a . 

Es t e m é t o d o de p r e p a r a c i ó n f u é i m p o r t a d o 
de C h i n a po r el padre de I n c a r v i l l e , que v i ó 
como los chinos l o empleaban en todos sus de
corados. 

Se p reparan panes de oro falsos que e s t á n 
compuestos en su m a y o r par te de cobre. Se 
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encuentran t a m b i é n panes de a l u m i n i o y panes 
de p la ta . 

Bstas hojas de diversos metales puede pre
pararse en conchas como los panes de oro. 

E n nuestros d í a s se apl ican hojas m e t á l i c a s 
s i r v i é n d o s e de m i x t u r a s para dorar de las que 
hemos t ra tado en el p r i m e r v o l u m e n . 

S i n embargo, hemos quer ido hablar del oro 
en concha, porque frecuentemente se nos han 
pedido datos sobre esta clase de p r e p a r a c i ó n 
que só lo se encuentra en los t ra tados de p i n 
t u r a m u y an t iguos . 

Pastel 

E l pastel es u n ar te p i c t ó r i c o en e l cual se 
emplean l á p i c e s especiales. Sobre u n boceto del 
d ibu jo , hecho generalmente a l carbonci l lo , se 
d ibu ja con pasteles en colores, m á s ô  menos 
duros . Se t rabaja sobre papel en grano y sin 
cola. 

L o s pasteles t iernos se aplastan y ex t i en 
den a la estampa. Se fabr ican pasteles con una 
pasta blanca a base de blanco de E s p a ñ a o de 
t i e r ra de p ipa . L a pasta colorada con diversos 
p igmentos se corta en c i l i nd ros que se ponen 
a secar. 

Para cada color definido se hacen una serie 
de tonos, pa r t i endo del m á s obscuro hasta l legar 
a l tono m á s claro. 

H e a q u í , por ejemplo, como se o b t e n d r á la 
serie de tonos del azul : 
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PRIMER TONO * 

A z u l . . . 500 
Blanco 110 

SEGUNDO TONO 

A z u l 400 
B lanco 260 

TERCER TONO 

A z u l 200 
Blanco i 350 

CUARTO TONO 

A z u l . . . 100 
Blanco 400 

QUINTO TONO 

A z u l 50 
Blanco 400 

SEXTO TONO 

A z u l . . . 20 
B lanco 500 

SÉPTIMO TONO 

A z u l . . . . . . . . . . . . 5 
B lanco 500 

L a gama a s í obtenida desciende m m ^ regu
la rmente . L a adherencia a l papel es m u y escasa, 
lo que ob l iga a conservar los pasteles bajo v i 
d r i o . 

Se ha propuesto fijarlos con barnices espe
ciales, llama'dos f i j a d o r e s , cuya c o m p o s i c i ó n 
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hemos dados5en el v o l u m e n precedente de esta 
obra. 

E l empleo de fijadores hace perder en par te 
el c a r á c t e r especial del pastel : frescor y ater
ciopelado. T a m b i é n se ha dicho que fijar u n 
pastel era como querer ba rn i za r las mej i l l a s 
de una j o v e n . 

L o s pasteles que se encuentra en el co
merc io son blandos, semiduros o duros . Se 
hacen en todos los tonos. 

Pasta de gesso 

B s una pasta para la d e c o r a c i ó n . Se cal ienta 
en b a ñ o de M a r í a : 

Ace i t e de l inaza 
Colofonia 10 a 15 
Cola fuer te . 10 a 15 

D e s p u é s se t r ans fo rma en una pap i l l a es
pesa po r a d i c i ó n de carbonato de cal . L a pasta 
se aplica a l p ince l y ex ige dos d í a s para endure
cerse. Puede retocarse. 

Piombagina 

E s una var iedad i n f e r i o r del g ra f i to . Se em
plea en la p r e p a r a c i ó n de las pastas para hor
nos ; pero la p iombag ina o r d i n a r i a no puede 
s u b s t i t u i r a l g ra f i t o en las p i n t u r a s . 

Pómez 

L a piedra p ó m e z no es una roca def inida . 
S u es t ruc tura es la que la caracteriza (estruc-
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tu ra esponjosa p o r escape de gases), pero se 
encuentra la m i s m a es t ruc tura en muchas rocas 
e rup t ivas . Son generalmente v i d r i o s naturales 
que contienen una fuerte p r o p o r c i ó n de s í l i c e . 

K x i s t e n en todas las regiones v o l c á n i c a s y 
en enorme can t idad en las inmediaciones del 
Vesubio y e l E t n a . L a p iedra p ó m e z es l ige ra 
y porosa, pero bastante d u r a para r a y a r el v i 
d r i o y los metales. K s g r i s á c e a generalmente 
y su densidad e s t á comprendida entre 0,750 
y 0,910. L o s p in tores la emplean en pedazos 
para p u l i r las superficies extensas. Reduc ida 
a po lvo fino, se emplea para los mismos usos, 
pero l ige ramente humedecida. Se coloca la pas
ta sobre u n fieltro. 

K n e l comercio, bajo e l nombre de piedra 
Schmnacher, se encuent ran bloques de piedra 
p ó m e z moldeados, cuyo empleo es m u y c ó m o d o 
porque son de diferentes n ú m e r o s s e g ú n la m a g 
n i t u d del grano. 

Potasa 

L a s disoluciones alcal inas de potasa o de 
sosa por su a c c i ó n saponificante p e r m i t e n q u i t a r 
las viejas p i n t u r a s . 

D u r a n t e l a rgo t i empo los p in tores han apre
ciado sobre todo la verdadera potasa de A m é 
r ica , que se o b t e n í a p o r l i x i v i a c i ó n de las ce
nizas de diversos vegetales. L a s diferentes ma
deras cont ienen cantidades m u y d i s t in t a s de 
potasa : 
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A l a m o 0,0007 
Roble 0,0015 
A l i s o 0,0039 

L a d i s o l u c i ó n de carbonato p o t á s i c o a s í ob
ten ida se h a c í a m á s o menos caustica por t r a 
t amien to con cal . 

K l prec io elevado de la potasa americana ha 
hecho que se subst i tuyese p o r disoluciones de 
505a de u n precio b ien i n f e r i o r , conocidas en 
p i n t u r a con el nombre de potasium. 

Como las disoluciones de a m o n í a c o , las de 
sosa son m á s o menos r icas. B n F r a n c i a se 
mide su r iqueza per medio del alcalímetro de 
Dedro iz i l l e s . Cuan to m á s a l to es el grado i n 
dicado, m á s r ica es la d i s o l u c i ó n . L a tabla 
ad jun ta ind ica en la co lumna 1 los grados De-
croiz i l les , y en la co lumna 2, las riquezas co
rrespondientes en ó x i d o de sodio. 

47,42 30 por 100 

55,32 35 » » 
63,22 40 » » 

7 i , i 3 45 » » 
79,03 50 » » 

86,93 55 » » 
94,84 60 » » 

102,74 65 » » 
110,64 70 » » 

118,55 75 » » 
122,50 77,5 » » 
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Se ve en seguida la i m p o r t a n c i a de conocer 
el g rado de la d i s o l u c i ó n que se emplea. 

L a l i x i v i a c i ó n con las disoluciones de potasa 
exige g r a n a t e n c i ó n y debe var ia rse el grado 
de la d i s o l u c i ó n s e g ú n la natura leza del t rabajo 
que debe efectuarse. E s preciso s iempre moja r 
de abajo hacia a r r i b a y l avar de a r r i b a hacia 
abajo. L a a c c i ó n es constante s i se t iene c u i 
dado de mantener mojada la par te que se t r a t a . 

Se han propuesto g r a n n ú m e r o de compo
siciones para s u b s t i t u i r a la l e j í a de sosa. 

U n ingen ie ro belga ha recomendado el em
pleo de pastas. 

Se deja duran te v e i n t i c u a t r o horas una pas
ta compuesta como sigue : 

Carbonato s ó d i c o .. 130 
C a l apagada 7o 
D e x t r i n a 35 
A g u a 10 

D e s p u é s , duran te seis horas, una segunda 
pasta : 

Sosa 130 
C a l apagada.. . . . 70 
A g u a 100 

Se han patentado diferentes mezclas : 

a) H a r i n a 425 gr-
A g u a 5 Ht. 
L e c h a d a de cal conte

niendo en cal 27,500 k g . 
Carbonato s ó d i c o 5 g r . 
A g u a 5 Ht . 
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b) Sosa caustica ••• ••• 350 
Carbonato m a g n é s i c o 100 
B ó r a x . . . . . . . 30 
F é c u l a . . . 20 
A g u a . . . . . . . . . . . . . . 5 ° 

E s t a ú l t i m a mezcla se emplea a r a z ó n de 
50 gramos p o r l i t r o de agua. 

c) C a l apagada 30 
Sosa o potasa . . . 75 
P e t r ó l e o 60 
J a b ó n b lando . . . 75 
A l c o h o l o acetona. . . . 300 
Cre ta . . . . 4 5 ° 

d) C a s e í n a . . 80 
A m o n í a c o . . . 75 
A g u a gelat inosa 143 

A g r e g a r a las cien partes de d. 

A l c o h o l m e t í l i c o 80 
Benzol 120 
Acetona 80 

H e a q u í t o d a v í a o t ra f ó r m u l a indicada en 
A m é r i c a . Se hacen h e r v i r j un tos : 

L i q u e n m a r i n o 0,400 k g . 
T i e r r a de b a t á n . 0,300 » 
A l c o h o l m e t í l i c o . . . 0,300 » 
A g u a . . 3 l i t . 
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D e s p u é s de en f r i amien to se a ñ a d e , ag i t an 
do b ien : 

Sosa caustica 1,600 k g . 
Potasa 1,700 » 
A g u a 2,750 l i t . 

B l p roduc to se apl ica sobre las p i n t u r a s que 
deben qui tarse , las cuales se d i sgregan a l cabo 
de unos ve in te m i n u t o s de contacto. 

L a c o m p o s i c i ó n s iguiente t iene la ventaja de 
ser m u y e c o n ó m i c a , pero no produce su efecto 
hasta d e s p u é s de seis horas. 

Carbonato de sosa ^ S o o k g . 
C a l apagada 0,700 » 
A g u a 1,000 » 

Su a c c i ó n debe ser poco e n é r g i c a sobre las 
p i n t u r a s m u y an t iguas y endurecidas . 

Productos para limpieza 

Se encuent ran c ier to n ú m e r o de f ó r m u l a s de 
productos para l i m p i a r . ' 

a) Metales. — Para l i m p i a r la p la ta se 
emplea : 

A l u m b r e > ••• 10 g r . 
C r é m o r t á r t a r o J 20 » 
B lanco de E s p a ñ a . . . 20 » 

Se d i l u y e en agua y se f rota con u n l ienzo 
fino. 

C O I T I G N I E B . — M a n u a l del P i n t o r . I I . — 1 0 
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L a mezcla s iguiente fué patentada en A m é 
r ica (1915) para l i m p i a r y p u l i r los metales : 

A c i d o fluorhídrico 10 
Su l fa to de ba r i t a 15 a 25 
Su l fa to a m ó n i c o 6 
F l u o r u r o a m ó n i c o 15 
Melaza 21 
A g u a 15 a 25 

Se han vendido con el nombre de paños má
gicos unas t i r a s de te j ido preparadas para l i m 
p i a r metales. Se t o m a n t i r a s de ca l i có crudo 
de 70 c e n t í m e t r o s por 10 c e n t í m e t r o s que se 
sumergen en la mezcla : 

J a b ó n . 40 g r . 
T r í p o l i 20 » 
A g u a 200 » 

Es t a mezcla se colora con una d i s o l u c i ó n 
a l cohó l i ca de ma te r i a colorante. E l t r í p o l i debe 
estar b ien mezclado con la d i s o l u c i ó n de j a b ó n . 

L a s t i r a s impregnadas de esta mezcla se 
secan y se emplean f ro tando en seco. 

Para l i m p i a r los dorados se emplea una pas
ta formada con t r í p o l i y esencia de t r e m e n t i n a . 

L a s iguiente c o m p o s i c i ó n puede ser emplea
da para dar b r i l l o a los metales, p i n t u r a s , bar
nices, cueros, etc. : 

V a l v u l i n a • 25 
Benc ina 22 
T r í p o l i 40 

Se fo rma una pasta bastante b landa . 
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Se emplean t a m b i é n t i e r r a pod r ida y p iedra 
p ó m e z , j u n t a s o po r separado. Se disuelven 
15 a 20 gramos de paraf ina en 30 gramos de 
w h i t e - s p i r i t , luego se a ñ a d e n , ag i tando b ien , de 
20 a 30 gramos de los productos antes indicados . 

L o s mejores productos son a base de t r í p o l i . 
Se hace la s iguiente d i s o l u c i ó n : 

Raspaduras de j a b ó n 35 g r . 
A m o n í a c o 20 » 
A g u a 180 » 

D e s p u é s se a ñ a d e n , ag i tando b ien , 100 gra 
mos de t r í p o l i . E m p l e a r ú n i c a m e n t e productos 
bien secos y de una g r a n finura. 

b) Maderas. — L a s manchas de grasa so
bre maderas se q u i t a n con una mezcla com
p r i m i d a de magnesia calcinada y bencina. Se 
frota y la ma te r i a grasa es absorbida po r la 
magnesia. L u e g o se pasa el p i n c e l . 

L o s muebles barnizados a m u ñ e c a se f ro t an 
con u n t r apo i m p r e g n a d o de la s iguiente com
p o s i c i ó n : 

A l c o h o l 0,200 l i t -
A c e i t e de l inaza 0,180 » 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . . 0,120 » 
A c i d o s u l f ú r i c o . . . 0,030 » 
A g u a 0,550 » 
T r í p o l i fino :. 5 panes 

Ssecar en seguida con u n t r a p o fino. 
H e a q u í o t ro l í q u i d o para p u l i r los muebles : 
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Oleato a m ó n i c o 20 
A m o n í a c o 20 
B a r n i z a la goma laca 60 
Ace i te de l inaza cocido 60 

Mezc la r el oleato y el a m o n í a c o , y luego a ñ a 
d i r sucesivamente el ba rn iz y el aceite cocido. 
Mezc la r b i en , ap l i ca r con u n t rapo y f ro tar 
hasta secado. 

Para l i m p i a r las maderas pu l idas y ba rn iz , 
pasar por la superficie la pasta s iguiente ; 

H a r i n a de t r i g o . . . 40 g r . 
A c i d o c l o r h í d r i c o 45 » 
C l o r u r o de cal 16 » 
Esencia de t r emen t ina 5 » 

Q u i t a r l a en seguida f rotando con una brocha 
y luego con u n t rapo de lana. 

L a caoba puede dejarse como nueva f r o t á n 
dola con u n t r apo i m p r e g n a d o en una mezcla 
obtenida bat iendo e n é r g i c a m e n t e 60 gramos de 
aceite de l inaza y 30 gramos de v inag re , a l que 
se a ñ a d e n 30 gramos de alcohol m e t í l i c o y 5 
gramos de manteca de a n t i m o n i o , s iempre ag i 
tando b ien . 

L a c o m p o s i c i ó n se qu i t a pasando u n t rapo 
suave. 

c) Mármol . — Se l i m p i a b ien el m á r m o l o 
e l estuque con u n apomazado a l agua amo
n iaca l . 

d) Cueros. -— Para l i m p i a r y en lus t ra r los 
cueros negros se prepara : 
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Sangre fresca de buey 3 partes 
D e c o c c i ó n de campeche 1 » 
Leche fresca 1 » 
A g u a . . . 3 » 
D i s o l u c i ó n de n i g r o s i n a 2 p o r 1.000. 1 » 

D e s p u é s se a ñ a d e : 

A m o n í a c o 5 c. c. 
F o r m o l 5 » 

Se pasa este apresto en capa delgada y luego 
se glasea. 

e) Cuadros. — L a l imp ieza de los cuadros 
dorados se p rac t ica pasando r á p i d a m e n t e con 
u n p ince l d u r o una m i x t u r a obtenida bat iendo 
claras de huevo en agua de Javel . E s preciso 
i r apr isa para noi atacar el dorado y luego l ava r 
intensamente . 

f) L i n ó l e u m . — Para poner nuevo el l i n ó -
l e u m se empieza p o r l ava r lo con agua l i ge ra 
mente jabonosa, luego se baten dos huevos en 
u n l i t r o de agua y se pasa u n t r apo embebido 
en esta e m u l s i ó n . Se deja secar a l a i re . 

g) Pinturas. — S i e s t á n solamente sucias, 
emplear una d i s o l u c i ó n m u y d i l u i d a de car
bonato de sosa con u n poco de j a b ó n . 

L a s manchas de a l q u i t r á n se q u i t a n fác i l 
mente con vaselina cuando son frescas. L a s 
manchas an t iguas de a l q u i t r á n no pueden q u i 
tarse. Puede t ra ta rse de a tenuar el m a l efecto 
que .producen f r o t á n d o l a s con u n t r apo mojado 
en u n disolvente , de preferencia c loroformo o 
su l fu ro de carbono. 
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h) Superficies barnizadas. — P á r a l i m p i a r 
las superficies barnizadas, se ha patentado en 
A m é r i c a la c o m p o s i c i ó n s iguiente : 

Ace i t e de paraf ina 0,300 l i t . 
Esencia de t r emen t ina 0,100 » 
Ace i t e de l inaza 0,120 » 
A g u a de cal 1 . . . . . . 0,800 » 
Goma a r á b i g a 0,070 » 

Se a ñ a d e u n pooo de agua amoniacal a l 10 
por 100 y bastante agua para hacer u n l i t r o . 

S e ñ a l e m o s t o d a v í a algunas recetas para pro
ductos destinados a l impiezas especiales. 

Para l i m p i a r maderas barnizadas a m u ñ e c a , 
se f rota e l b a r n i z con u n t rapo de lana i m p r e g 
nado en la s iguiente c o m p o s i c i ó n : 

Ace i t e de l inaza 0,100 l i t . 
A l c o h o l desnatura l izado. . . 0,100 » 
T r í p o l i 25 g r . 
A c i d o s u l f ú r i c o 5 gotas. 

Debe agi tarse la mezcla antes de i m p r e g n a r 
el t r apo de lana . 

Secar en seguida con u n trapo> de lana suave. 
Para e l m i s m o objeto se ha ind icado una 

c o m p o s i c i ó n a n á l o g a que reproducimos a q u í : 

A l c o h o l 0,200 l i t . 
Ace i t e de l inaza 0,180 » 
Esencia de t r emen t ina 0,120 » 
A c i d o s u l f ú r i c o . . . 0,030 » 
A g u a 0,550 » 
T r í p o l i 1/2 pan . 
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E n j u g a r en seguida con u n t r a p o seco. 
L a s recetas para l í q u i d o s grasos destinadas 

a la l imp ieza de los metales son bastante n u 
merosas. 

Se emplean la t i e r r a pod r ida y la piedra p ó 
mez ; una u o t ra o ambas a la vez. Se empieza 
por d i so lver de 15 a 20 gramos de paraf ina en 
30 gramos de w h i t e - s p i r i t y se agregan, ag i t an 
do b i e n , de 20 a 30 gramos de los productos 
antes indicados . 

L o s productos mejores son a base de t r í -
p o l i . Se empieza p o r p repa ra r l a s iguiente d i 
s o l u c i ó n : 

Raspaduras de j a b ó n . . . . . . . . . 35 g r . 
A g u a 180 » 
A m o n í a c o . . . 20 » 

L u e g o se a ñ a d e n , ag i t ando b i en , 100 gramos 
de t r í p o l i . 

U n a de las p r i m r a s condiciones para el buen 
é x i t o es emplear productos secos y de finura 
absoluta. 

Pastas para cocinas : 

a) Sul fa to de h i e r r o verde 100 
N e g r o de c a r b ó n 60 
Gra f i t o 50 
A l u m b r e . 15 

F o r m a r una pasta con agua. 

b) Colofonia 25 g r . 
Bencina 0,500 l i t . 
P lombag ina 500 g r . 
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D i l u i r la p lombag ina en la d i s o l u c i ó n de 
colofonia. 

Para l i m p i a r las badanas, dejarlas sumer
gidas en una d i s o l u c i ó n a l 5 por 100 de carbo
nato de sosa d e s p u é s de haberlas impregnado 
con j a b ó n negro . Pasadas algunas horas, q u i 
tar las , y lavar las p r imeramen te en agua con 
10 por 100 de a m o n í a c o , y luego pasarlas por 
agua t i b i a . Retorcer las dentro una tela y de
ja r l as secar. 

Para t e r m i n a r , daremos una c o m p o s i c i ó n de 
agua de cobre : 

A c i d o o x á l i c o 60 g r . 
A c i d o s u l f ú r i c o 20 » 
Ace i t e de pies de buey 20 » 
T i e r r a podr ida 35 » 
T r í p o l i 35 » 
A g u a 1 l i t . 

A g i t a r antes del uso. 

Sanguina 

L a sanguina es u n ó x i d o rojo^ de h i e r ro na
t u r a l que contiene una p r o p o r c i ó n m á s o menos 
d é b i l de s í l i c e . H a y diferentes especies de to 
nos var iables . Con los pedazos duros se obtie
nen, d e s p u é s de pu l idos , las piedras para b r u ñ i r 
de los doradores. 

L o s pedazos m á s blandos se emplean como 
l á p i c e s para marcar . 

L a sanguina en t ra en la c o m p o s i c i ó n para 
doradores. Se muelen aparte, con agua b ien c ía -
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ra, la sanguina y el bol armenio (producto na
tural análogo a la sanguina) junto con minio 
de plomo, añadiendo una pequeña cantidad de 
aceite de oliva. Se deja secar y luego se muele 
nuevamente con aceite de oliva y se templa con 
cola ligera de pergamino. 

Se aplica mediante una brocha muy larga y 
delgada. Se colocan dos o tres capas antes de 
aplicar el oro. 

Estuque 

Se conocen dos especies de estuque. E l es
tuque a la cal : se prepara cal apagada, luego 
se añade mármol y algunas veces otras mate
rias blancas inertes. E l estuque de yeso sólo 
puede ser empleado en trabajos interiores por
que resiste mal la intemperie, pero se vuelve 
más duro que el estuque a la cal. 

E l fundamento de la preparación consiste 
en amasar yeso fino con una disolución de cola 
fuerte ; se colora diversamente. 

He aquí una fórmula para estuque, en la 
que se ha substituido la cola por la gelatina. 
Preparar la disolución : 

Gelatina ... 20 gr. 
Alumbre ... 40 » 
Goma arábiga 280 » 
Agua ... ••• 1 l i t . 

Amasar con 2 kilogramos de yeso fino ; co
lorear con ocres, ultramar, etc. 

E l estuque puede servir para elaborar mo-
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saicos colocando pequeños fragmentos diversa
mente coloreados y haciéndolos secar ; luego se 
pule el conjunto. 

Se han preconizado pinturas para imitar el 
estuque : 

Blanco de cinc molido al óleo... 500 
Blanco de Meudon. . . . 500 
Barniz 100 
Ksencia de trementina 100 

Se colorea como el estuque. 

Secantes sólidos 

A l principio del empleo de las pinturas al 
blanco de cinc, mucho menos secantes natural
mente que las pinturas al albayalde, se crearon 
los secantes en polvo. E n efecto, las pinturas 
blancas no pueden secarse con los secantes lí
quidos ordinarios, que son demasiado obscuros. 

Los secantes en polvo contienen como pro
ductos activos sales de manganeso asociadas a 
veces a las sales de cinc. Pero como empleados 
solos estas sales serían demasiado activas, se 
les añade un cuerpo inerte. He aquí la primera 
fórmula de un secante sólido, fórmula dada por 
Vieil le Montagne : 

Sulfato de manganeso seco 0,666 k g . 
Acetato de manganeso seco 0,666, 
Sulfato de cinc seco 0,666 
Blanco de cinc 98 

No es necesario poner, como carga inerte, 
un cuerpo^ tan caro como el blanco de cinc, y se 
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comprende fácilmente, en presencia de los pre
cios tan bajos de los secantes en polvo, que la 
fórmula de su fabricación difiere sensiblemen
te de la que acabamos de indicar. L a carga 
habitual es el sulfato de cal, de precio muy bajo 
3̂  de bastante finura. 

Las sales de manganeso son las que siem
pre constituyen la parte activa ; pero además 
de los procedimientos señalados, se emplean 
muchos el borato de manganeso. 

B l valor de un secante en polvo depende de 
la cantidad de sales de manganeso que contie
ne, pero también de la elección racional de las 
mismas y de sus proporciones relativas. Por 
esto ciertos secantes en polvo añadidos a la pin
tura sólo le dan propiedades secantes muy dé
biles. 

Hemos examinado antes un secante en pol
vo vendido bajo tres marcas diferentes y , natu
ralmente, a precios variables. Pero todas sus 
cualidades están únicamente constituidas por 
carbonato de cal. 

L a introducción de semejante producto en 
una pintura conduce evidentemente a un resul
tado absolutamente nulo desde el punto de vista 
de la facultad de secar. 

He aquí , a t í tu lo de ejemplo, una fórmula 
de secante sólido : 

Borato de manganeso 6 
Sulfato de manganeso . . . . . . 4 
Blanco de cinc ... ..- 10 
Sulfato de cal ... 80 
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Es una fórmula relativa, porque pueden 
hacerse variar las proporciones según se desee. 

Moler bien los productos reunidos y luego 
pasar por tamiz. Es indispensable, en efecto, 
que los secantes en polvo estén exentos de gra
nos, puesto que se añaden directamente a las 
pinturas. 

Tintes 

Puede ocurrir que deban teñirse diversas 
substancias ; vamos a dar algunas recetas a 
este propósito. 

Maderas. — Para teñi r en negro mate se 
lava bien la madera, se deja secar y se sumer
ge sucesivamente en las dos disoluciones si
guientes : 

1. Clorhidrato de anilina 10 
Agua ico 

2. Bicarbonato potásico 10 
Agua ico 

Se repite la operación hasta obtener el tono 
deseado. 

E l negro químico de los ebanistas es a base 
de sales de hierro y de campeche. 

Pi ro l igüi to de hierro a 12o B 5,000 l i t . 
Bisulfito sódico a 35o B 0,500 » 
Acido acético a 6o B 1,000 » 
Extracto de campeche a 20o B . . . 2,000 » 

Puede emplearse el tanino. 
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Las maderas raras se imitan colorando con 
infusiones de palos t intóreos. 

Mármol . — Las disoluciones capaces de pe
netrar como las disoluciones alcohólicas de pa
los t intóreos, pueden teñ i r de colores variados ; 
pero ciertas disoluciones metálicas dan tonos 
mucho más sólidos. As í una disolución de n i 
trato de plata, después de expuesta a la luz, 
produce una coloración rojoobscura ; una diso
lución de cloruro de oro da una coloración vio
lada purpúrea . 

Alabastro. — L a coloración roja se obtiene 
así : a un l i t ro de agua conteniendo un gramo 
de crémor t á r t a ro , se añade un gramo de las 
disoluciones siguientes : 

Acido nítr ico ... 8 gr. 
E s t a ñ o ... 1 » 
Sal amoníaco 1 » 
Agua 25 » 

Se satura de cochinilla en polvo, se hace 
hervir y se decanta después de enfriamiento. 
Se hace hervir la disolución decantada con el 
alabastro durante una hora. Se deja secar al aire 
3r se colocan los pedazos teñidos en un baño 
caliente conteniendo partes iguales de cera y 
ácido esteárico. Se seca y se frota. 

M a r f i l . — L a coloración roja se obtiene pre
parando un baño con : 

Orcina 2 gr. 
Agua 0,5 l i t . 



303 VARIOS 

Calentar ligeramente, colocar el marfil , re
mover y añad i r lentamente algunas gotas de 
ácido sulfúrico. Lavar con agua. 

Astas. — Por inmersión durante algunas 
horas en el baño : 

Ni t ra to de mercurio ... 20 
Agua ... 100 

seguido de un lavado con agua y una nueva 
inmersión en : 

H í g a d o de azufre 10 
Agua 100 

La coloración es debida al sulfuro de mer
curio formado. 

Cuero. — Para ennegrecer el cuero, puede 
emplearse uno de los tres procedimientos si
guientes : 

a) Se hacen hervir 500 gramos de goma 
arábiga en 4 litros de aceite de colza con 20 k i 
logramos de negro animal y 15 kilogramos de 
melaza. Luego se diluye con 24 kilogramos de 
vinagre y 6 kilogramos de ácido sulfúrico. Se 
agita cada día durante quince días . 

b) A una mezcla de sebo y carbón en polvo 
se agregan melaza y vinagre, y luego ácido' sul
fúrico. 

c) Se prepara primeramente : 

Negro de marfil 500 gr. 
Melaza 500 » 
Aceite ... 125 » 

que se mezcla con : 
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Goma arábiga 30,000 gr. 
Vinagre 0,500 l i t . 
Acido sulfúrico 0,250 » 

K l negro se produce al cabo de poco tiempo. 
U n lustre negro se obtiene as í : 

Cera de Carnauba... 30 gr. 
Jabón 5 » 
Agua. . . 70 » 

Se hace una emulsión en caliente y luego 
se añade : 

Goma arábiga 10 gr. 
Cola fuerte 2 » 

, Nigrosina 25 » 

Se evapora a baja temperatura. E l polvo 
produce una emulsión con el agua. 

Trípoli 

B l tr ípoli es una roca siliciosa hidratada, 
procedente de depósitos muy finos, que se en
cuentran sobre todo en Bohemia. Es de un 
color amarillo o rojo. Antes se encontraba en 
Tr ípo l i , pero también se halla en Francia, Ale
mania y Arge l . Las capas tienen hasta 10 me
tros de espesor. 

Aunque el polvo sea muy fino, es también 
duro, y esto explica su empleo para pu l i r los 
metales. 

Se ha propuesto igualmente añadir lo al la
cre para impedir que se funda demasiado 
nronto. 
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Actualmente ciertas aguas dulces producen 
todavía depósitos de t r ípol i . 

Como hemos dicho antes, en los productos 
de pul i r es preciso emplear un tr ípoli muy fino. 

Wood-filler 

K l wood-filler es una preparación que se 
emplea para tapar los poros de las maderas. 
E n Inglaterra se ha empleado primeramente 
como substitutivo de la goma laca, y la parte 
sólida estaba constituida por una mezcla de 
muchos pigmentos con almidón. 

He aquí una de las primeras fórmulas que 
producen un producto de precio de coste bas
tante elevado^ : 

Se mezclan y tamizan : 

68 libras de caolín tamizado; 
22 » de aceite de linaza cocido claro ; 
10 » de secante pálido a la goma. 

y luego se malaxa con : 

12 libras de secante pálido a la goma; 
30 » de esencia de trementina ; 

308 » de barniz a la colofonia dura, 
al aceite de linaza y al aceite 
de China. 

Para un producto inferior, moler 50 libras 
de asbesto con 30 libras de aceite de linaza 
crudo y mezclar con 3 galones de secante pá
lido a la goma, 34 galones; de barniz a la colo
fonia y a k bencina y 7 galones de bencina. 
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Mientras que la primera fórmula da una 
composición que pesa 9 libras por galón, la se
gunda da una cuyo peso sólo es de 7 libras 
tres cuartos a 8 libras. Se puede teñir con un 
pigmento. 

B n el wood-filler en pasta se encuentra sobre 
todo sílice, con las cargas ordinarias, y almidón 
y dextrina que tienen los pigmentos en sus
pensión. No es recomendable emplear solo el 
talco o el caolín, porque son demasiado untuo
sos ; el sulfato de cal da un producto demasiado 
duro. 

Se aplica como un barniz y debe secarse a 
fondo) de modo que permita pasar papel de li ja 
veinticuatro horas después de su aplicación. 

Cuando se emplea eL producto en pasta, se 
mezcla con un líquido formado de cuatro par
tes de aceite de linaza crudo y una parte de 
aceite cocido al l i targir io o al manganeso, con 
kauri o goma laca, o también como sigue : 

125 libras de pasta wood-filler; 
24 » de aceite de linaza; 
6 » de la mezcla precedente. 

Si la mezcla resultante es todavía demasiado 
espesa, se agrega esencia de trementina o se
cante pálido a la goma. Puede colorearse con 
un pigmento en polvo. 

E l wood-filler del comercio contiene gene
ralmente carbonato de cal y almidón con un 
líquido preparado como se ha indicado antes. 

E l wood-filler comercial se diluye en la 
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esencia de trementina, cuando no se entrega ya 
preparado para el uso. Se aplica con una bro
cha bastante dura. E l secado es más rápido. 
Existen tipos que secan en una o dos horas. Se 
frota luego con piedra pómez, muy fina y con 
un pedazo de trapo. Una vez los poros han que
dado bien tapados, se deja secar hasta el día 
siguiente. 
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La industria de los barnices ha sido hasta ahora pu
ramente empí r ica . La mayor parte de las fábricas que 
los producen poseen recetas fundadas en observacio
nes recogidas y transmitidas por casas antecesoras, 
sin fundamento científico alguno. Los antiguos t ra
tados no comprenden, pues, sino colecciones de fór
mulas que los fabricantes modifican según sus nece
sidades. La obra que ofrecemos hoy al público, antes 
de enumerar estas fórmulas múl t ip l e s , revisa concien
zudamente todas las materias p r imerasy las estudia 
en detalle para que el fabricante sepa encontrar con la 
mayor facilidad las proporciones más adecuadas para 
obtener segura y constantemente el producto final, y 
sobre todo obtenga los beneficios suministrados por 

los productos residuales. 
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Química Industrial 
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E n este l ibro se estudian los productos minerales, 
luego los productos o rgán icos en el orden de i m 
portancia de sus aplicaciones. Sin embargo, esta 
división nada tiene de absoluta, pues gran n ú m e r o 
de industrias fabrican a la vez compuestos o rgán icos 
y compuestos minerales, por ser necesarios unos a 
la fabr icación de los otros. E l n ú m e r o considerable 
de derivados o rgán icos que se util izan hoy ha obl i 
gado a hacer de los mismos un estudio algo esque
mát ico , que basta, por otra parte, para darse cuenta 
del modo como se producen. E l n ú m e r o mucho 
menor de los compuestos minerales ha permit ido 
dar un resumen algo más completo. E l autor ha 
procurado no dejar en olvido ninguno de los pro
ductos de verdadera importancia, aunque ha omit ido 
intencionadamente las substancias de orden secun
dario que no tienen apl icac ión en las industrias quí
micas y cuya desc r ipc ión y estudio son más propios 
de la ciencia pura y de los trabajos de inves t igac ión . 

Un tomo en octavo mayor, de 1,094 páginas, ilus
trado con 220 grabados intercalados en el texto. 
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por 
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La obra de Qu ímica General aplicada a la Industria, 
con p rác t i ca s de Laboratorio, del Dr . E. Calvet, es tá 
concebida desde el t r ip le punto de vista de la ense
ñanza de las teor ías y procedimientos de la Qu ímica 
moderna, de la o b t e n c i ó n de los diversos compues
tos en el laboratorio y de la fabricación de los mismos 
en el terreno industr ial , para mostrar claramente el 
camino que debe seguir el qu ímico en sus investiga
ciones, con objeto de llegar a ser un verdadero 

director de industrias qu ímicas . 

Consta de dos tomos en cuarto mayor, divididos en dos 
partes cada uno: 

Tomo 1. — QUÍMICA ORGÁNICA 
Parte i.a.—Preliminares y Cuerpos simples, de í .140 pá

ginas, ilustrado con 556 grabados. 
Parte 2.*.—Combinaciones de los cuerpos simples, de 1.106 pá

ginas, ilustrado con 479 grabados. 

Tomo I I . — QUÍMICA ORGÁNICA 

Parte i.a. — Compuestos aciclicos, de 854 páginas, 
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Parte 2 .a .— Compuestos cíclicos, de 1.174 página?, ilus
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de Ciencias de París; Doctor de la misma Universidad 

El uso y fabricaciún de los perfumes data de la más 
remota antigüedad, pero el esfuerzo científico de la 
química moderna ha proyectado una nueva luz sobre 
esta industria. Gracias a los grandes descubrimientos 
de los sabios, se fabrican hoy productos sintéticos 
como la vainilla, almizcle, heliotropina, para no citar 

más que los principales. 

Un tomo en octavo mayor, de 300 páginas, ilus
trado con 83 grabados intercalados en el texto. 

Manual del Electricista 
Estaciones centrales Dínamos, Alternadores, 

Transportes de energía 

por 

Adr. CURCHOD 
Ingeniero electricista (E. S. E.); Profesor de la Escuela 

de Electricidad y de Mecánica Industrial del Instituto profesional 
de Inválidos de la Guerra 

E l autor entra en materia y pasa a describir con todo 
detalle lo que es una central eléctrica. El estudio de las 
dínamos y alternadores forma parte de la obrita, pues 
se empieza por analizar el principio de los mismos, el 
campo magnético inductor y las diversas clases de co
rriente, para terminar en la construcción de dichas d í 
namos y alternadores, sin olvidar las reglas que rigen 

el funcionamiento de los mismos. 

{2.a ed.) Un tomo en octavo mayor, de 390 pá
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