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VLA-ED®: 1000 ppm (3000 mg/m3)

VLA-EC®: –

Notación: –

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

El pentano es un líquido incoloro inflamable con olor a gasolina. Existe en tres 
formas isoméricas: n-pentano, el más importante, isopentano, que es más volátil, y 
neopentano.

Factor de conversión
(20 ºC, 101 kPa):  3,0 mg/m3 = 1 ppm

Peso molecular:  72,15

Fórmula molecular: C5H12

Solubilidad:   El isopentano y el neopentano son insolubles en agua,
   mientras que el pentano es ligeramente soluble en agua.
   El neopentano es soluble en etanol y en éter etílico.
   El pentano y el isopentano son solubles en etanol y muy
   solubles en éter etílico

Punto de fusión:  –129,7 ºC (pentano), –160 ºC (isopentano) y –16,6 ºC
   (neopentano).

Punto de ebullición: 36,1 ºC (pentano), 27,9 ºC (isopentano) y 9,5 ºC (neopentano)

Presión de vapor: 68,3 kPa a 25 °C (pentano), 91,7 kPa a 25 °C (isopentano) y
  171 kPa a 25 °C (neopentano)

Densidad:  2,49 veces la del aire

Límite de explosividad: inferior 1,4% y superior 7,8% (concentración en aire)

Umbral de olor:  400 ppm.

PENTANO Y SUS ISÓMEROS
DOCUMENTACIÓN TOXICOLÓGICA PARA EL

ESTABLECIMIENTO DEL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL
DEL PENTANO Y SUS ISÓMEROS

DLEP 52                                                                                                                           2010

NOMBRE SINÓNIMO Nº CAS Nº EINECS

Pentano n-pentano 109-66-0 203-692-4

Isopentano 2-metil butano 78-78-4 201-142-8

Neopentano 2,2-dimetil propano 463-82-1 207-343-7
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USOS MÁS FRECUENTES

El pentano y sus isómeros son compo-
nentes de las gasolinas y de diferentes 
fracciones volátiles de la destilación pe-
trolífera. Se emplean en numerosos pro-
cesos de síntesis, incluyendo la fabrica-
ción de productos intermedios, agentes 
portadores y propelentes, en reacciones 
de polimerización y como disolventes de 
extracción. Su aplicación más importan-
te se da en la industria de producción de 
gasolinas.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Existe muy poca información disponible 
sobre la toxicocinética y toxicodinámica 
del pentano, y no hay datos concretos 
acerca de sus isómeros. En estado gaseo-
so, se absorben por los pulmones por un 
proceso de difusión simple (Fiserova-Ber-
gerova y Díaz, 1986). La retención pulmo-
nar de los alcanos viene determinada por 
su solubilidad en la sangre y en los teji-
dos adiposos. Dado que el pentano pre-
senta un menor coeficiente de partición 
que los n-alcanos de cadena más larga, 
se retiene menos que el hexano, hepta-
no y octano, y por ello cabe suponer que 
es menos tóxico. No hay información dis-
ponible sobre su penetración cutánea. La 
producción endógena de pentano y de 
otros alcanos tiene lugar como resultado 
de la peroxidación de los lípidos. El pen-
tano se metaboliza mediante un proceso 
de hidroxilación y posterior conjugación 
con ácido glucurónico in vitro en penta-
nol (Frommer et al., 1970; Notten y Hen-
derson, 1975).

El pentano no parece tener una elevada 
toxicidad aguda. La exposición de rato-
nes a vapores de pentano puro duran-
te 5 minutos no produjo ningún efecto 
reseñable a 16.000 ppm (48.000 mg/m3), 
dio leves síntomas de anestesia e irrita-
ción pulmonar a 32.000 y 64.000 ppm 
(96.000 y 192.000 mg/m3) y produjo anes-
tesia profunda e irritación pulmonar a 

128.000 ppm (384.000 mg/m3) (Swann et 
al., 1974).

Los efectos críticos del pentano parecen 
ser la irritación del tracto respiratorio 
superior y, a muy altos niveles de expo-
sición, narcosis. Un estudio comparativo 
de la neurotoxicidad de pentano, hexano 
y heptano no obtuvo evidencias de neu-
rotoxicidad tras la exposición de ratas a 
3.080 ± 270 ppm (9.240 ± 810 mg/m3) de 
n-pentano (> 99% de pureza) durante 
12 horas/día, 7 días/semana y durante 16 
semanas (Takeuchi et al., 1980). Frontali 
et al. (1981) tampoco observaron eviden-
cias de neurotoxicidad en ratas macho 
expuestas a pentano de pureza analítica 
a 3.000 ppm (9.000 mg/m3) durante 9 ho-
ras/día, 5 días/semana y en periodos de 
hasta 30 semanas.

Se llevaron a cabo estudios con mezclas 
de vapores al 25% de butano, pentano, 
isobutano e isopentano, principalmente 
para investigar su potencial nefrotoxici-
dad. Se expuso a diferentes grupos de 
ratas a la mezcla de ensayo a 44, 432 y 
4.437 ppm (116, 1.150 y 11.800 mg/m3) 
durante 6 horas/día, 5 días/semana y du-
rante 3 semanas (Aranyi et al., 1986; Hal-
der et al., 1986). No se observaron reac-
ciones clínicas ni se detectaron lesiones 
patológicas relacionadas con la exposi-
ción, ni cambios en los pesos corporales, 
peso de los órganos ni en la química del 
suero.

No hay datos disponibles sobre mutagé-
nesis, carcinogénesis o toxicología repro-
ductiva.

La exposición de seres humanos a penta-
no a 5.000 ppm (15.000 mg/m3) durante 
10 minutos no produjo ningún síntoma 
(Patty y Yant, 1929). Diversos trabajos pu-
blicados citan la incidencia de polineuri-
tis en trabajadores expuestos a mezclas 
de pentano y hexano (Inoue et al., 1970; 
Gaultier et al., 1973; Abbritti, 1976). 
Dada la ausencia de neurotoxicidad en 
los ensayos de pentano en animales, y 
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debido a las diferencias de metabolismo 
entre el pentano y los alcanos que son 
neurotóxicos conocidos, no se conside-
ra al pentano responsable de los efectos 
neurotóxicos observados en los ensayos 
de exposición con este tipo de mezclas. 
No hay datos disponibles sobre exposi-
ción laboral a pentano puro.

RECOMENDACIÓN

La base de datos disponibles sobre toxi-
cología experimental y laboral del pen-
tano y sus isómeros es extremadamente 
escasa, pero apunta a que se trata de 
sustancias de baja toxicidad y sin indicios 
de neurotoxicidad. No hay estudios dis-
ponibles en seres humanos que permitan 
deducir los límites de exposición profe-
sional. Teniendo en cuenta los estudios 

en animales de Takeuchi et al. (1980) y 
Frontali et al. (1981), donde no se apre-
cian efectos en ratas expuestas a penta-
no puro a aproximadamente 3.000 ppm 
(9.000 mg/m3), y de Aranyi et al. (1986) y 
Halder et al. (1986), donde tampoco se ob-
servan efectos en ratas expuestas a una mez-
cla de alcanos a 4.437 ppm (11.800 mg/m3) 
que contiene un 25% de pentano y un 25%
de isopentano, se consideró que un VLA-
ED® a 8 horas de 1.000 ppm (3.000 mg/m3) 
sería adecuado para cubrir las incerti-
dumbres sobre los datos disponibles y 
para garantizar la protección de los tra-
bajadores.

No se considera necesario recomendar 
un VLA-EC®, ni incluir la notación “vía 
dérmica”.

A los niveles aconsejados, no se prevén 
dificultades de medición.
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