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INTROOUCCION 

La utilización di-1 jabón y del detergente para la higiene y limpieza 
personal es un acto común, de reconocida aceptación y llega a decirse que su 
consumo representa una medida del avance cultural de los pueblos. 
Ciertamente, los adelantos de la humanidad al respecto durante los últimos 
200 af\os suponen un origen clentlflco de la práctica de la limpieza, sin 
embargo, las prácticas hlgl~nlcas y de llmpleza actuales son mas bien el 
resultada de una serle de descubrimientos meramente fortuitos por la 
humanidad: sustancias destinadas para usos medicinales y religiosos fuéron 
después reconocidas como aditivos para lavado o con todas las propiedades 
para efectuar la limpieza del cuerpo y vestido. Las caracterlsticas y los 
usos de los jabones y detergentes se han modificado con el tiempo, ast como 
la diversidad y distinta naturaleza de las materias primas utilizadas. 

Este trabajo intenta describir y explicar el desarrollo de los jabones y 
detergentes utilizados en la higiene y limpieza personal a través de la 
historia de México ya que no existe un estudio al respecto, ni tampoco de la 
evolución de las prácticas higiénicas y de limpieza personal, a pesar de que 
los Jabones y detergentes son de tanta Importancia que están entre los 
productos comerciales de mayor producción y consumo. Se espera corroborar 
que el desarrollo de un producto utlllzado para la limpieza e higiene es una 
necesidad de cada clvlllzaclón y que el avance técnico de ésta determina las 
caracterlsticas y disponibilidad del producto ast como su uso general. 
Además, se pretende predecir conductas respecto a la higiene y limpieza 
personal, y proponer nuevas formulaciones, especialmente las que utilicen 
productos naturales y blodegradables. La mayor dificultad que se presentó en 
la realización de este trabajo fué la poca disponibilidad de Información 
especializada sobre el tema, por lo que hubo que consultar referencias de 
tipo: médico, histórico, antropológico y económico. 

Antes de Iniciar nuestro estudio, es conveniente establecer la 
diferencia existente entre lo que se conoce como jabón y lo que se conoce 
como detergente. Hemos llamado JABON al producto de la neutralización de 
grasas, aceites, ceras, resinas o sus ácidos con bases orgánicas e 
Inorgánicas y DETERGENTE a cualquier mezcla natural o sintética que remueve 
la suciedad. Entendemos por agente de limpieza a todo aquéllo que nos sirve 
para lavar, en este caso lo utilizamos para englobar los términos de JA.BON y 
de DETERGEf'ITE. 

La estructura de este trabajo se divide en cuatro capitulas: el 
desarrollo de jabones y detergentes en el mundo; el desarrollo de estos 
productos en México; la discuclón y análisis de la Información obtenida: y 
las conclusiones de este trabajo. Para no romper con la continuidad de la 
redacción se presentan dos apéndices que contienen un glosarlo de términos y 
una lista de plantas mexicanas con propiedades deterslvas. 

Seria para ml un profundo agrado que este trabajo propiciara el móvil de 
la producción de un libro que abunde sobre el tema. Aqut, el tiempo 
utilizado para la bO.squeda de Información e Investigación no fué suficiente 
para realizar un libro especializado que Incluya además experiencias 
Individuales. 
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RESl.MN 

La producción de jabón es· una de las reacciones qulmicas má.s antiguas: 
desde el ano 2-'iOO a.c. los sumerlos lo fabrJcaban calentando agua con sebo de 
cabra y carbonato de P'.Jtaslo obtenido de ceniza!; de madera, y lo usaron para 
lavado de lana. Pueblos posterJore'.i como los egipcios lo emplearon solo con 
fines religiosos y hasta los tiempos del m~dlco gdego Galeno se recomendó su 
uso para la limpieza personal. El lavado conslstla en tratamientos mecánicos 
y qutmlcos con arcillas y lejlas. En MéxJco se usaban plantas con saponlnas 
naturales en lugar del jabón. Los á.ra~s tenlan el conocimiento de 
manufactura del jabón, esparcl~ndolo por el medlterrá.neo. Hacia el an.o 1200 
los principales productores se slt(Jan en Marsella, Castilla y Venecia. 
Durante la edad media el jabón se emplea por clases sociales altas debido a 
su alto costo. Para el ano 1500, los jabones de sebo de cabra fueron comunes 
en el norte de Europa y los de aceite de oliva en los pueblos del 
MedlterrAneo. En M~xico, después de la conquista espaf'iola, se fabrica con 
lejlas de tequesqultc y grasas animales por lo que las empresas se situaron 
cerca de lagos salados. A<m cuando la industria erecta exportando a otros 
paises, los lndtgenas continuaban sus tradiciones y preferlan el uso del 
temazcal y de plantas con saponlnas como la saponaria y los ágaves. En el 
siglo XVII, se introducen jabones perfumados para lavar ropa. En 1790, 
LcBlanc obtiene carbonato sódico a partir de la sal común, abaratando la 
producción del jabón y asl comienza su uso generalizado. En Mhlco, sin 
embargo, no existen noticias de este proceso sino hasta mediados del s. XX. 
A fines de 1800 se Introducen los aceites de semllla de st:samo, de cacahuate, 
de algodón, y de coco, preparandose jabones con mezclas varladlsimas. El 
auge del proceso LeBlanc y el nuevo proceso con amoniaco de Solvay dlé:ron 
Impulso decisivo a esta Industria. El jabón, sin embargo, presenta 
inconvenientes: No es estable en. solución ácida pues se produce el Acldo 
graso; no funciona en agua dura, ya que precipitan sus sales de calcio y 
Ólagneslo; no se enjuaga bien, ocasionando que existan residuos amarillentos, 
deterioro de las telas y mal olor; proviene de materias primas naturales, por 
lo que no pueden aumentarse los sumlnstros fácllmente y la revolución 
Industrial demandaba mejoras en Jos objetos y proce-sos para lavar. El primer 
detergente sintético fué el aceite de ricino sulfatado usado en la Industria 
textil hacia 1834, pero no amenazó al mercado de Jos jabones. 
Posteriormente, se agregó ácido sulfúrico a tas oleflnas derivadas del 
petróleo y el producto se neutralizaba para obtener alquilsulfato de sodio 
secundarlo. Después de la S.G.M., la rAplda disponibilidad de hidrocarburos 
dl6 paso a la producción de detergentes baratos y eficientes. Se probó un 
sulfonato en lugar del carboxllato, escogiendo~e al dodecllbencensulfonato de 
sodio. Los agentes de limpieza modernos consisten en tensoactlvos y agentes 
sccuestrantes, por lo que su acción primaria es flslcoqulmlca. Los nuevos 
agentes limpiadores deben tomar en cuenta las resistencias mecánica y qulmlca 
de las superflcles a ser limpiadas asl como la heterogeneidad de la suciedad 
a ser removida; deben ser nobles con la piel, toxlcológlcamente inofensivos, 
blodcgradables y deben poder almacenarse durante· mUcho tiempo sin alterar sus 
propiedades. La siguiente década daré. énfasis al cuidado de la piel, los 
nuevos dlseftos en producto terminado, a la diversificación lineal con adición 
de nuevo color o fragancia, y a Ja combinación con lociones. Se seguirc\ el 
empleo de actlvadores que soporten la dureza del agua y el surgimiento de 
detergentes liquidas hechos con cadenas aJqulllcas no lónlcas para lograr el 
mejoramiento en la degradación de los detergentes sintéticos. 



CAPITULO 1 

EL DESARROLLO MUNDIAL DE LOS JABONES Y DETERGENTES. 

En este capitulo se presentan las fases mas Importantes en el desarrollo 
mundial de los jabones y detergentes (1) a tra\'és de fases históricas: O 
Religiosa, que contiene los registros mas antiguos de las culturas 
prehelentsticas, LO Médica, que corresponde a la ~f'loca de griegos y 
romanos, lU) Desorganlzacl6n, que ocurre en la. alta edad media, tv) 
Rehabllitaclón, durante la baja edad media, v) Inicios del comercio con el 
Incremento en el mercadeo, vL) Apogeo del comercio en los 1j>lglos XVI y XVII, 
vll) Industrial, en el siglo XVIII, vlU) Cientlflca er, el s. XIX, lx) 
Actual en el s. XX y finalmente, x) El consumo y mercado actual se analiza 
Junto con las perspectivas a futuro. · 

J.l CULTURAS PREHELENICAS (FASE RELIG:OSAJ. 

El hombre primitivo parece haber vivido al borde del agua como lo 
muestran los resto<; paleoHtlcos que aparecen en las cercantas de los rtos. 
Se baílase o no, aquel hombre neci;:sltaba el agua, y como no tenla aón medios 
para llevarla a domicilio, construla su morada a la orilla del rlo. 
Posiblemente no le Importaba estar sucio o maloliente pero debió descubrir, 
acaso por caerse accidentalmente dentro, el efecto vivificante que produce un 
bai\o frto. Desde entonces, aunque con algún reparo, quizás se aventurara a 
zambullrse en la orilla y el hontanar le servirla a la vez de baftera y 
lavabo. Unos miles de anos después empezarla a darse cuenta de que los dones 
de la naturaleza representaban fuerzas superiores a él y supuso que elementos 
como el agua tenlan un origen divino. Los sacerdotes que desarrollaron esta 
idea convlrtléron la magia o la religión en la base de algunos tabós 
higiénicos y ast, consideraron al abastecimiento de agua como algo sagrado. 
De este modo, se Inicia gran parte de las ceremonias y supersticiones creadas 
con referencia al agua- (2). 

La reacción de saponificación es sencllla de efectuar, por lo que no es 
erróneo suponer que pueblos que utilizaron el fuego podlan reproducir una 
especie de jabón con el calentamiento de cenizas de madera mezcladas con sebo 
animal, al dla siguiente de cada cena. Sin embargo, no existe evidencia 
alguna del uso de esta "pasta" (si en realidad existió) como objeto para el 

El hombre primitivo debió haber limpiado artefactos caseros al 
enjuagarlos en rlos o lagos. Posteriormente, se darla cuenta de la 
optimización de este proceso al tallar sus "cacharros" con arena fina 
mezclada en ocasiones con cenizas de madera Clo que hace esta mezcla el 
primer detergente). El mismo procedimiento pudo aplicarlo para limpiar ropa. 

Es posible que el hombre neolltlco tratase algunas enfermedades 
utilizando hidroterapia. Existen rastros de bal\os prehistóricos en forma de 
recipientes cl1lndrlcos de madera de un metro de diámetro que se llenaban de 
agua caliente natural en la edad del bronce (figura 1) (3). 



FICURA 1. RE:CONSTRUCCJÓN DE UNOS BAÑOS PRE:llJSTÓRICOS DE LA EDAD DEL 

BRONCE ENCONTRADOS EN ST. t.fORITZ, SUIZA f:JI. 

Con certeza cfentlflca, se sabe (4) que el jabón era conocido por los 
Sumerlos, cuya cJvHlzaclOn es la más antigua conocida. Este hecho se 
demostró por el profesor Martin Levcy de la Universidad de Temple, Phll., 
cuando descubre en 1957 una tabla con caracteres cuneiforme¡:; en Tello, reglón 
de Lagash, Sumerfa. En esta tabla, que data del 2,500 a.c., se muestran las 
Instrucciones detalladas para la preparación del jabón: se mencionan las 
cantidades necesarias de aceite y cenizas de madera que se mezclaban antes de 
calentarse, lo que representa el registro mas antiguo de una reacción qulmlca 
hecha por el hombre. El escrito también representa el (mico registro del uso 
del jabón para lavado de textiles (ropa de lana) en la ~poca pre-Cristiana. 

Los SumerJos tambMn utilizaron el jabón con fines ml!dlcos. Asl lo 
muestra una tabla apotecarfa del ano 2,200 a.c., que describe la formulación 
del Jabón con aditivos especiales y sus apHcaclones medicinales (4). 
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ncURA. TADLAS CUNE'.lrORJ.tLS CON LOS PRIMF.ROS 1.tfo1cos Qur. 
Rt.PRLSENTA!J LOS INICIOS DE. LA E.SCRITURA (J,!>). 

En la civilización sumcria, donde se manufacturaron cerámica, barnices, 
Vidrio, pintura, colorantes, jabones y productos cosméticos, existió al menos 
una clase social de artesanos que conectan un buen nOmero de procesos 
técnicos (6), entre ellos, posiblemente, la limpieza con diversas 
composiciones detergentes, Para la limpieza de Ja lana recomendaban la 
utlllzacl6n de cenizas de hayas. Los textiles en general se lavaban con 
carbonato de sodio, Alcalls de vegetales y alumbre. En Mesopotamla, los 
perfumes y el incienso se utlllzab~n prlnclpalmente en la purificación y la 
limpieza ritual (5). 

Los fenicios elaboraban un jabón hacia el ano 600 a. C. con sebo de cabra 
y cenizas de madera, pero lo empleaban con fines medicinales y 
articulo de trueque con los Galos (7). 

En una era temprana, los cosméticos se asociaron con prá.ctlcas 
religiosas. Muchos estudios históricos comienzan en esta fase con los 
Egipcios, aunque los estudiosos en antropologla, arqucologla y antologta han 
revelado que en la India, en Oriente y en ciertas reglones del Hemisferio 
Oeste, civilizaciones tan antiguas como los egipcios utilizaron substancias 
similares en dichas prActlcas, muchas de las cuales persisten hoy en dla (1). 

En el Egipto muy antiguo, muchos de los sumos sacerdotes eran 
reconocidos como practicantes de la medicina, y se ~speclallzaban en diversas 
ramas de sus propias artes, pero éstas se encontraban adulteradas por 
conceptos de astrologla, magia, misticismo y religión (l} de tal modo que 
todo lo relacionado con el cuidado del cuerpo se asoció durante un gran 
periodo (de 4,000 o qulzAs 5,000 anos) con la medicina. Los sacerdotes que 
desarrollaron esta Idea convlrtléron asl a la magia y la religión en la base 
de algunos tabl'..tes higiénicos (2). 



Descubrimientos arqueológicos han revelado que los egipcios tenlan una 
preferencia por los cosméticos desde edades tempranas: se encontraron 
vasijas de ungUento que datan del al\a 3,500 a.c., espejos de la sexta 
dlnastla 2,SOO a.C., \lasljas de Kohl en vidrlo, lá.pices de la decimoctava 
lnastla 1,500 a.C., y papiros con hombres y mujeres ataviados can nardo en el 
cabello (8). En la tumba del rey Tutankhamcn, que gobernó hacia 1,350 a.c., 
se encontraron compuestos aromi'1ticos de aceite de coco , y otros constituidos 
por 90'1. de grasa animal y 107. de bó.lsamo o resina (8). En la tumba de la 
reina Hetcpheres, madre de Kcops (3,500 a.C.), se encuentran cosméticos, 
Instrumentos de manicura, y navajas para rasurar (Bl. 

El jabón era utilizado por los egipcios como medicina hacia el año 600 
a.c., como lo menciona el famoso papiro de Ebers. Lo produclan con grasas 
animales o vegetales y un compuesto llamado Trona o Natrón, un mineral que se 
encontraba en abu11dancia en el valle del Nilo (4), que contiene NaC03, NaCI, 
Na2S04, con cantidades de arcilla y CaCO:i (5). El carbonato de sodio o 
sesqulcarbooato se encontraba en Egipto en el ria Wadl Natrun. 

FIGURA 3, TEXTOS MEDICINALES EN EL PAPIRO DE EDERS (5). 

Para la manufactura del jabón, se aJ\adla cal (óxido de calcio) a Ja 
ceniza de madera con agua. El carbonato de potasio se convertla en potasa 
cáustica confecclonandose asl la lejla. La disolución cáustica se hervla {en 
algunas ocasiones soto se mezclaba) junto con aceites o grasas (9), 

A pesar de los frequentes lavados rituales de los sacerdotes egipcios, 
no existe certeza alguna de que utilizaran el jabón. Los t~rmlnos 
jerogllflcos, demóticos y cópticos tomados generalmente con referencia al 
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término del "Jabón" son dudosos. Algunas recetas médicas indican hervir los 
aceites y grasas con grandes cantidades de substancias alcalinas, pero el 
Jabón formado de este modo no se menciona {9), 

Los Egipcios fu~ron probablemente Jos inventores del bario, 
embalsamamiento, maquillaje, tinte de pelo y peinados (l,B). Probablemente 
se ideó el bario en forma generalizada para combatir al tremendo calor que 
existe en aquél pals y era segUldo por la apllcacion de aceites perfumados y 
ungUentos que proferian mayor elasticidad a la piel, además de Impartir un 
efecto gratificante. Esta práctica que se sigue llevando en las naciones del 
este, previene la secadura de la piel y la consecuente Irritación 
posterior {8). Los antiguos egipcios eran muy limpios y atendlan con esmero 
tanto el cuidado de su cuerpo como el de su ropa de Uno y su casa. Se 
lavaban varias veces al dla: por la mariana al levantarse, y antes y después 
de las principales comidas. Los útiles para el aseo eran una palangana y una 
jarra que normalmente se colocaban sobre una mesita repleta de alimentos. 
Hay motivos para creer que se colocaba natrón en el agua de la jarra y arena 
en la palangana (10). 

FIGURA 4. DAfi'JO ECJPCIO TRAÓICJONAL (11). 

Para llmplarse la boca, el agua se esterillzaba con otra sal llamada 
bed. Con el nombre de swabw, factitivo de wab Cllmpio, puro), se conocia una 
pas_ta solidificada que contenla una sustancia desengrasante capaz de hacer 
espuma, al mezclarse con la arcilla de batá.n o la ceniza. Después de un 
primer lavado, los hombres se pontan en manos del barbero, del pedicuro, del 
manicuro, Y las mujeres, del peluquero. Nuestro hombre salla Jimplo y 
aseado, con la barba corta y cuadrada, el cabello rapado o al menos retocado. 



Para combatir el mal olor corporal en la epoca de calor, se friccionaban 
varios dlas seguidos con un ungüento a base de terebinto e Incienso, que se 
mezclaba con algunas semillas y un perfume (10). Al olor del cuerpo y del 
allento se le concedla. tanta Importancia como actualmente se le da en el 
oriente y se daban útiles fórmulas para perfumar el olor de la casa y los 
vestidos que contentan mirra seca, semillas de pino e Incienso (6), 

Los detergentes mas comunes en Egipto eran los minerales natrón y 
galactita y la planta altramuz pulverizada que aún se utiliza (9). Los 
egipcios utilizaban como aditivo del agua en el lavado al carbonato de sodio 
y lo reemplazaron posteriormente por el sUicato de sodio para hacer el agua 
mas suave. Muchos ali.os despu~s. estas dos substancias formaron la base para 
la primera marca de detergente comercial, el "Blelchsoda" de Hcnkel, 
aparecida en el mercado alemán en 1878. En el ablandamiento del agua se 
forman precipitados de los Iones calcio, mRgnesio y hierro. De esta manera 
eran eliminadas las sales de hierro que tienen la tendencia de pintar la ropa 
de color arr¡arlllo (12). 

El proceso de limpieza era entonces muy simple: el lavado de cualquier 
clase era mecfullco y consistla en el golpear, pisotear, tallar y formas 
similares. Seguramente ya se sabia tamblen que el poder de limpieza del agua 
podla incrementarse de varias maneras, p. ej. que el agua de lluvia era tnas 
eficiente que el agua normal de pozo, que el agua caliente tenla mejor poder 
de limpieza que el agua fria y que ciertos aditivos mejoraban esta cualidad 
{12). El slmbolo utlllzado en el antiguo Egipto para representar a un 
lavandero ·era el de un par de piernas Inmersas en agua. Figura lógica, pues 
en aquella ~poca la forma comfin de lavar la ropa era tallarla con los pies, 
pisotearla o caminar sobre ella (12). El jabón de batanero pudo haber sido 
un cilindro de borlta. Textos antJguos de Mesopotamla mencionan cenizas de 
dos ·especies de ''giasswort" {Chenopodlaceac), que abunda en carbonato de sodio, 
como compon·ente alcalino en recetas de vidrio. En algunos casos se le af'lade 
al nombre el adjetivo "kala.ti"; la derivación inmediata proviene del árabe 
"al-quall" (la ceniza de planta). Curiosamente, las recetas de vidrio dan el 
peso de la planta seca a utilizarse pero no de las cenizas (9). 

En el tef'ildo de tela, los egipcios utilizaban como detergentes al 
natrón, la ralz de plantns del género Asphodel (asfodelo o gamOn) y ralees de 
Sappanarla Offlcl.nal!s {jabonera) que se conocla muy blén desde la antlgUedad 
preclásica (9). 

Las tiendas de aquél periodo ya ofreclan perfumes, materiales 
aromáticos, especias, hierbas, resinas, tintes, grasas, aceites y utensilios 
como peines, espejos, peinetas, razuradoras y cajas de oro, plata y metales 
semipreciosos para guardar sus ungUentos y maqui11aje. La mayorla de los 
productos cosméticos se haclan en el hogar. y todas las artes para su 
aplicación eran aprendidas aht. Los cosméticos egipcios fuéron utilizados 
con fines comerciales por los fenicios, quienes .los dl~ron a conocer a las 
ciudades del Medlterrl\neo, de este modo se comprende que los cosméticos 
encontrados en las tumbas de varios paises sean simllares. Todos utlllzaban 
las mismas sustanclas para tel'\lr y colorear Ja piel y el cabello. Se 
encontraba una cierta variedad en los perfumes utilizados, debido a la 
dlsponlbUldad de productos nativos de cada reglón (1). 
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Los Hebreos parecen haber aprcndl~lo la:. artes de la pcrfumcrla y otras 
cosas mas durante su exilio en Egipto. La referencia mt:.s antigua sobre el 
comercio de esta sustancias data del 1,730 u.e. {8). De esta manera el Viejo 
Testamento de la Biblia ofrece numerosas evidencias de que conoclan este arte 
y Jo llevaron a un gran nivel (1). 

Los Hebreos tenlan tradiciones religiosas referentes al baf\o y la 
higiene humana. En la Biblia (131 encontramos referencias acerca de la 
limpieza del cuerpo {difieren según la trarhacclón consultada), que indican el 
conocimiento de sustancias para el lavado del cuerpo: '"Pero aunque hlcleras 
el lavado con álcali y tomaras para tL grandes cantfdades de lej(a, tu error 
clertamente seda una mancha delante de m(" Jeremlas Il:22 {62.7 a.C.); "Sl 
realmente me lavara yo en agua de nteve, y realmente lfmplara mfs manos en 
potasa, entonces..... Job 1X:30. No se menciona el jabón como tal, pero hay 
que tener en cuenta que la expresión original lo mismo puede significar: 
Jabón, natrón, lejla, sosa, o, en ocasiones, salitre (14}. 

En Jeremlas se encuentra también el método empleado para lavar los paf\os 
con agua pasada por diversos estratos de cenizas vegetales, lo que seria una 
lejla alcalina {14). Otra rererencla acerca de lavado de ropa la encontramos 
en Marcos JX~3: " •• y sus prendas de vestir exteriores se volvteron 
relucLentes, mucho mas blancas de to que pudlera blanquearlas cuatquter 
Ump!ador de ropa en la tierra" {13). 

En la antigua Palestina se utilizó para el lavado al natrón, el 
carbonato de sodio y el vegetal alcalino barita. E,c¡tos Ingredientes en 
ocasiones se combinaban con urea, galactita, etc. Los Hititas limpiaban sus 
manos con cenizas de plantas disueltas en agua. Los bataneros de Palestina 
obtenlan el "kaU" quemando la planta del almaja o Salsola kall (9). 

1.2 CULTURAS HELENJSTICAS (PERIODO MEDICO}, 

No fu~ sino hasta el tiempo de Hlpócrates de Cos (460-370 a.C.), 
considerado el Padre' de la medicina, que todo c:l cor.ocimlcnto Inherente 
adquirió ciertas bases en principios clentlficos, disociando la medicina de 
la magia, superstlclón y religión. Hlpócrates y sus asociados contribuyeron 
a la cosmetologta moderna con sus estudios de la dcrmatologla y desarrollo de 
la salud y belleza como modo de vida "saludable", slgullmdo una dieta 
correcta, hacléndo ejercicio y tomando la luz del sol, han.os especiales y 
masajes (l). Diocles de Carystus, un médico hlpocr<\tlco griego del siglo IV 
a.c. detalla los eventos a realizar por los ciudadanos en un dla rutinario 
desde que amanece hasta el anochecer. Menciona que la cara y los ojos deben 
lavarse con agua pura, tallar los dientes hacia adentro y hacia afuera usando 
polvo de pimienta para limpiar los remanentes de comida, lubricar el cuerpo 
con aceites, caminatas antes y después del desayuno, tomar baf\os matutinos e 
ir al gimnasio. A medlodla, comer {detalla los allmentos) y tomar una siesta, 
caminar un poco y volver a Ir al gimnasio, tomar un bario con agua fria las 
personas fuertes y jóvenes y un baño caliente para los ancianos y personas 
mas déblles. Cenar por la noche y tomar otra caminata antes de dormir. 
Evidentemente este ritmo de vida resultaba caro y consumla mucho tiempo por 
lo que solo podia llevarse a cabo por los personajes que tenlan a su cargo 
servicios del estado o po!ltlcos {15}. 



Sin embargo, los griegos del tiempo de Homi!ro no conoclan el jabón y 
parece que en el lavado sólo empleaban agua pura, sin substancias alcalinas 
(14). 

nGIJRA 5. HIGIENE y UNCIÓN ot ACI'.ITt IJ). 

Las conquistas re.illzadas por Alejandro M::i.gno de Macedonia llevo.ron 
estos hábitos a Persia y la India, Egipto (hacia el 332 a.C. ), la penlnsula 
Itálica y Slcilia, ponléndo en movimiento una nueva ola de cultura que avanzó 
el conocimiento de la medicina y cosmetologla (1). 

Eristratos (258 a.C.) establcci6 a la fislo)ogla como estudio separado, 
dlstinguléndo entre la higiene y el cuidado terapéutico del cuerpo, 
recomendando dietas, ejercicios y baf\os para mantener la salud del cuerpo. 
Con la práctica de estas costumbres, los Griegos diéron culto a la perfección 
flslca. En un siglo más, el centro cultural del mundo occidental cambiarla 
de Atenas a Alejandrla, cuna de médicos de gran prestigio en la antlguedad 
(1). Sin embargo, la biblioteca de Alejandr1a fué destruida deliberadamente 
y la civilización clá.slca que la creó acabó desintegrándose. Sabemos que 
habla una historia del mundo en tres vot<imenes, perdida actualmente, de un 
sacerdote babilonio llamado Beroso. El primer volumen ocupaba un periodo de 
432,000 al'ios, es decir cien veces más que la cronologta del Antiguo 
Testam'!nto. Ln gente se prcgunt::i. cuál era su contenido (16). 



F"ICURA 6. MUCllACltA GRIEGA DISPUESTA A LAVAR SU ROPA (3). 

En el sigla comprendido entre la calda de Corintio en Roma (146 a.C.} y 
la ocupación de Alejandrla por Julio César (47 a.C.}, Jos romanos adqulrléron 
fusiones de culturas de muchos pueblos, y durante los tres siglos siguientes, 
Jas artes de Jos cosméticos junto con Ja m~didna griega, alcanzaron alturas 
sin precedentes (J}. 

El jabón en sentido moderno tal vez les fué mostrado por Jos Teutones o 
tátaros, y comenzó a difundirse hasta los principios de la era Cristiana, 
utilizado primeramente como cosmético o medicamento. Los romanos adoptaron 
al jabón llamándolo "salpa" o "sapo•·; manufacturaron jabones Cse descubrléron 
utensillos y residuos de sustancias grasas pertenecientes seguramente a una 
antigua fábrJca de jabón en tas excavaciones de Ja. ciudad de Pompeya (14}), 
aunque se Ignora si lo haclan como Jos demás habitantes del mediterráneo, 
quienes hablan aprendido de Jos Celtas, habitantes de Brltania. Los celtas 
fabricaban jabón a partir de Ja grasa animal y cenizas de plantas, que 
servlan como álcali. Las cenizas de plantas o madera contienen carbonato de 
potaste, y al calentarlas junto con Ja grasa en una mezcla con agua, ocurrfa 
el rompimiento en la cadena de Ja grasa neutral ocasionando que los ácidos 
grasos se saponlfJcaran can los carbonatos del álcali (7). 

El jabón sólo se encuentra citado en el siglo l después de Cristo, por 
~neca y el historiador Plfnlo el Viejo, en su Historia Naturalls (23-79 
d.C.}. Ambos atribuyeron la Invención a los Galos que lo fabricaban con sebo 
de cabra y cenizas de madera y Jo utilizaban como pomada para volver rublo 
cabello y con fines medicinales. La saponificación se Jlmltaba a Ja acción 
de Jos carbonatas sobre Jos ácidos grasos existentes en Ja grasa, y resultaba 
una sustancia poco consistente, constituida en su mayor parte por grasa na 
saponfffcada, agua, cenizas y un poco de jabón (14). 

Un producto análogo preparaban todavla, segtln León Droux Cl.es prodults 
Ochlmlques# Parls, 1878, pág. 186), cincuenta anos atrás las cabilas de 
Argelia, con aceite de ollva, y resultaba una masa transparente como agente 
de lavado (14}. 



Tamblt:n los germanos conectan el proceso, con la diferencia de que al 
sebo al\adtan cenizas de plantas silvestres o marinas y lo usaban como una 
pomada para el pelo (7). La preparación con cenizas y grasa podla servir 
para preparar medicamentos destinados a combatir enfermedades de la piel, o 
utilizarse como pomada, pero no tendrta notable poder detersivo, ya que la 
saponlficiación, o sea la formación de verdadero y propio jabón, se limitaba 
a la acción de los carbonatos sobre los ácidos grasos existentes en la grasa, 
y de aqul resultaba unn substancia poco consistente, constituida en su mayor 
parte por grasa no saponificada, agua, cenizas y un poco de jabón. {11). 

El uso del jabón como limpiador se olvidó desde el periodo sumerlo (4) y 
se menciona para este uso por el famoso mMlco griego Galeno (130-200 d.C.), 
quien fue el primero que hizo esta referencia hacia el siglo segundo después 
de Cristo en su obra "De slmpUctbus medlcam[nlbus". Sus estudios prollficos 
sobre anatomla, flslologla, higiene, farmacia, patotogla, terapéutica, 
fllosofla y Hica se mantuvléron como la autoridad suprema cerca de 15 
siglos. Galeno menciona en sus escritos que el jabón tiene propiedades 
emolientes, por ello lo recomienda como emplasto medicinal y al'iade que puede 
emplearse para eliminar la suciedad corporal y de las prendas. Sin embargo, 
fué hasta el aJ'io 2.00 d.C. cuando empezó a usarse con fines higiénicos (IS) y 
no existen registros acerca de su uso por los romanos (4), De acuerdo con el 
ml!dlco Teodoro Prlsclano (385 d.C.), el jabón se usaba como shampoo, y es el 
primero en mencionar la profesión de "saponaria" para los productores de 
jabón {7}. 

Los romanos no se aseaban mucho ni lavaban la ropa tan a menudo como 
serla deseable, lo que se refleja en la atmósfera pestilente que se desprende 
de las aglomeraciones. Solamente las casas de los muy ricos dlsponlan de 
algo parecido a un bano {lavatrtna o, si es mayor, balnea), aunque muchos 
otros poselan una bar.era portátil que instalan casi siempre en la habitación 
contigua a la cocina para disponer del agua caliente con más comodidad. En 
lugar de Jabón, se utilizaban aceites y compuestos de sosa {a/onUrtuml, y en 
lugar de esponjas, placas arqueadas (strfgHl o estrlgllos) con las que se 
raspa la piel, recogléndo el aceite y el sudor. Los juegos de toallas se 
conoclan como saba.n.:i de baña, f.:icl;J.lcs de rostro y pccfale para los pies (J?). 

El hábito del baf\o se adoptó por los romanos a una escala mas elaborada, 
ya que se unglan con aceite y en ocasiones usaban agentes mecánicos como el 
salvado de trigo, arena, cenizas, jugos de ciertas plantas y slllcato de 
magnesio (conocido como la piedra de jabón) en ha.nos calientes, frlos o de 
vapor. Usaron arcillas y fósJles para las manos (7}. Los bal'\os romanos 
eran concurridos como casas sociales donde aslstlan los caballeros elegantes 
del periodo a tomar vapor, aceites, masajes y perfumes, mientras las damas 
elegantes disfrutaban las prActlcas de belleza en casa (1), 

Las termas comprendlan a la vez el bal'lo frlo de piscina (/rtgtdarfum), 
seguido por el baJ'io templado (tepldarlum, flg.. 7a), y finalmente el ha.no 
caliente de vapor (caldarlum, fig. 7b), dispuestos en un mismo eje 
este-oeste. La Importancia de las termas se puede estimar por su nCunero (3 
para la ciudad de Pompcya, sepultada por el volcAn Vesublo, hacia el 75 a,C) 
y por su locatlzaclón en los puntos más frecuentados y accesibles (18). En 
algunas casas de Pompcya habla hasta treinta grifos, además de las letrinas 
particulares con agua corriente exlstlan muchas públicas (2.). 
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<A> ( 8) 

f"ICURA 7. (Al "TEPIDARIUM" CON CAMA CALENTADO POR UN llRASERO m: BRONCE 

Y (B) "CALDARlUM" CALENTADO MEDIANTE AGUA CALIENTE QUE CIRCUU.llA POR T1JBERÍAS 

JNSTAUDAS EN LAS PAREDES Y SUELO EN UNA CASA DE BAÑOS DE POMPEYA CONOCIDA 

COMO "f'ORUM THERMAE" A PRINCIPIOS DO. SIGLO l •.C. 1181. 

Es dificil formarse una idea del tamano colosal de estos baftos, Las 
termas de Caracalla (figura 8) abarcaban unos 335 metros cuadrados, más de 
seis veces Ja superficie de la catedral de San Pablo de Londres, y en ellos 
podlan bafiarse 1600 personas al mismo tiempo. En cuanto a Jos de Dioclcciano 
se dice que fueron de doble capacidad. Roma suministraba en su momento 
culminante 1350 litros de agua diarios por persona. Hoy, en Londres, se 
consume un promedio de 230 diarios por persona, de los cuales 154 son para 
usos doméstkos y 76 para fines comerciales. No cabe duda de que ellos 
deblan desperdiciar más agua que nosotros, pero afin as!, consumlan más, sobre 
todo para baftarse (2). 
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F"IGURA e. LOS OAi'fos DE CARACALLA DI ROMA (SIGLO UI d.C,) (2). 

Durante el periodo Helenlstico (s. XII - VJJ a.C.), se presentaron 
algunos cambJos referentes a la higiene: los hindúes ut!Uzaron pasta de 
almendra en vez de jabón para !Implarse el cuerpo. Los Persas. especlalmetne 
los hombres, pusléron su atención en el cuidado del cabello y del aliento. 
En el mundo musulmrut, un bailo lujoso era el punto primordial de las mejores 
casas y en el noroeste de Europa se consideraba la práctica de la higiene 
para la nobleza (1), Además de los jabones de sodio y de potasio, los 
rom'anos conocléron también los jabones de plomo, ya que Dloscórldes relata 
que el óxido de plomo cocido con aceite servia para la fabricación de 
emplastos, y Pllnlo describe sus propiedades y su empleo (14). 

Los agentes de limpieza se utilizaban para la higiene personal y en la 
industria textil. Los griegos y romanos se limpiaban con aceite con o sin 

·agenfeS mecánicos, tales como salvado, arena, cenizas, jugos de ciertas 
plantas y piedra pómez. Se utilizaban arclllas o tierras para las manos. La 
ropa se limpiaba con detergentes alcalinos como Ja galactita (silicato 
natural hidratado de aluminio, finamente dlvldJdo) y cualquier álcall. La 
primera absorbe Jas grasas y la segunda forma compuestos solubles con ella. 
El álcali utJllzado generalmente "era la orina amoniacal, pero en ocasiones 
usaban una lejfa del natrón o cenizas de madera. La acción de ~stas 
sustancias se optlmJzaba por el golpeo mecánico en Jos molinos bataneros. 
También se utUJzaba en el lavado de ropa el jugo de cletas plantas, 
particularmente Gypsophtla struthfum L y Saponar(a offtdnallts L (19). 

En el proceso de acabado para espesar y engrosar ropas recién tejidas. 
se aftadla tierra de batán (galactita). En una representación antigua de los 
bataneros de Pompeya hacla el siglo primero d. C., se observan cuatro 
recipientes de arcilla en compartimientos separados donde tres hombres 
enjuagaban la ropa y el cuarto Ja pisoteaba (19). 
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flGURA 'l'. RtPRESENíACIÓN DE L.OS DATAtlER05 OE POt.WEVA tSIGL.0 1 d.C.). 

TRABAJABAN EN VASIJAS DE BARRO SEPARADAS; lRES !AOJABAN l.A ROPA V EL. CUARlO LA 

PISOlEABA (11). 

Se reconoce la Iglesia cristiana por Constantino en el 313. En el 330 
d. C. el centro de gobierno se trasladó de Roma a Blzanclo (Constantinopla) 
donde los lujos de la corte Imperial se enriquecieron por la adición de 
nuevas substancias y tratamientos provenientes del cercano este, India y 
China. Por diversas causas ex.ternas e Internas, como el Impulso del 
cristianismo con su fllosofla de vida simple, el gran Imperio romano pronto 
empezó a decHnar, hasta su calda en el ano 476 d. C .. Las artes m!dlcas se 
redujeron a un estado deplorable del que no se recuperartan sino hasta dos 
siglos después (1 ). 

1.3 ALTA EDAD MEDIA (FASE DE DESORGANIZACIDNl. 

La Edad Media abarca diez siglos de nuestra historia, desde el siglo V 
al siglo XV, y pueden distinguirse tres periodos principales: el bizantino 
(o alta edad media) que abarca del afio 476 con la calda del imperio romano de 
occidente al 732 d.C. cuando Inicia la dominación Arabe. El periodo 
árabe-judlo (baja edad media) de los al'los 732 al 1096 d.C. y la Edad Media 
propiamente dicha (Verdadera}, del 1096 al 1438 d.C., cuando Constantinopla 
cae a manos de los turcos (20). 

En el siglo V se encuentran en Europa tres culturas prJnclpales: El 
mundo cla\.slco con la herencia Bizantina-Romana, el mundo cristiano y el 
Indoeuropeo-germanice (21). si bien ninguna de las tres contribuyó a mejorar 
la tecnologta de la limpieza: El Imperio romano de occidente sucumbió ante 
una sociedad donde la degeneración de la mente, el cuerpo y la relajación de 
la moral, condujeron al misticismo, la magia y lo sobrenatural a cimentar 
comportamientos de estrechez de criterio, dogmatismo e inercia mental durante 
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Ja Edad Media. Debido al conflicto entre los modos de pensar pagano y 
cristiano, casi toda la energfa Intelectual del periodo se disipó en 
controversias religiosas. En e5tas condiciones el médico se convirtió más y 
más en un parásito mercenarJo y en un vendedor de medicinas fraudulentas; Ja 
medicfna se convirtió en asunto puramente de pomadas, cataplasmas, talismanes 
y encantamientos. En este periodo de más de J,000 anos {395-1453 d.C.), los 
pocos Investigadores serios resultaron solo portadores del conocimiento 
antiguo, con Galeno como principt:1l fuente de información (20). 

Muchos cscrJtores repiten el cuenta de que la Iglesia primitiva 
condenaba el baftarse, citando Jo que manda San Benito: "a aquellos que están 
bien y especialmente a Jos jóvenes, rara vez les será permitido baftarse ... 
Hay muchos testimonios de una y otra lineas de conducta. Santa Inés murió a 
Jos trece afias sin haberse lavado nunca y el peregrino cristiano del siglo IV 
que Iba a Jerusall!n se jactaba de no haberse lavado la cara durante dleclocho 
anos, por temor a quitarse el crisma sagrado del bautismo. El Bienaventurado 
San Jerónimo censuraba a sus seguidores por conservarse demasiado aseados. 
Sin embargo, Gregario el Magno, que fué el primer monje que llegó a ser Papa 
y que por lo tanto estaba acostumbrado a Ja rutina higiénica monástica, 
(lavado dJario de las manos, figura 10)1 permitió el baf'i.o dominical y 
aconsejabR los baf5.os siempre y cunndo no se convirtieran en "un lujo para. 
perder el tiempo". San Bonlfaclo prohibió en el afta 745 que se baftasen 
Juntos hombres y mujeres, aunque a lo que la Iglesia se oponla era a pecar, 
no a restregarse. El papa AdrJano 1, en el siglo VIJJ, recomendaba al clero 
que visitase los bal'ios todos Jos jueves, en procesión. El arzobispo Bruno de 
Colonia en el siglo X, y Adalberto, arzobispo de Brema, en el XI, se 
abstuvieron de banarse pero como mortificación de Igual modo que a un noble 
galo se Je prohibió lavarse, como penitencia por un clrmen cometido. Por 
otra parte, San f:"ranclsco de Asls, pese a hablar de "nuestra Hermana Agua muy 
servicia!, humfJdc, preciada y Jimpla", fnscrlbla la suciedad entre los 
signos de santldad, y Santa CataJJna de Siena no sólo evitaba lavarse, slno 
que practicaba otra forma de abnegacJOn muy cstrefUda (2). 

r1ctJRA 10, t.AVAMAKOS DE: MONJES MEDIEVALES ANTES DEL OFERTORIO CZZI. 
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Las tribus germánicas vivlan en un mundo de dioses del bien y del mal. 
Vivlan continuas guerras y abandonaban a los enfermos, débiles y ancianos a 
su suerte, ya que los consideraban una maldición. Durante el invierno, 
deblan pasar lar,eos meses aislados por el frlo, vivléndo en condiciones 
sanitarias deplorables (?.!). 

En el afio 529 se cierra la academia de Atenao; por Justinlano, pero se 
conserva la herencia helenlstica al transcrll:>ir los textos en pergamino, mas 
caro que el papiro pero mas duradero (?.!). 

1.4 DAJA EDAD MEDIA (FASE DE REUA131LITAClON). 

Después del na.cimiento d'"I Islam (ario 622 d.C.), los musulmanes se 
expandléron por Siria, Persia, Judea, Mcsopotamla y Egipto. Los á.rabes 
avanzaron en sus conocimientos de flsiologla e higiene, y le dieron 
particular atención a los efectos terapéuticos rld baño, con énfasis en el 
cuidado higiénico de Ja piel, cabello y dientes (1). Sl! le atribuye a los 
árabes, desde el siglo 7 d.C., el uso del óxido de calcio como componente 
cáustico en Ja fabricación de Jabones, producléndo Jabones más duros 
parecidos a los producidos actualmente (4) . El Califa al-Mansur ordena en 
el afio 765 d.C. la traducción de los textos griegos y se conoce, entre otras, 
a la obra de Aristóteles, Hlpócrates, Euclides, Galena, Platón y Ptolameo 
(21}. Los árabes legaron el arte de Ja manufactura del jabón a los 
espanoles, donde se esparció por los paises del medlterrá.neo (4). Para el 
siglo VIII, Esparia se convirtió en un Importante centro de desarrollo 
Judeo-musulmtln (l). 

Hacia el 800 d.C. el qulmlco árabe Jablr lbn Hayyan (Geber}, "El Padre 
de la Alquimia", menciona en sus escritos al jabón como un método de limpieza 
(7). La manufactura era ya una tarea doméstica generalizada en Europa 
elaborando el Jabón con grasas animales. Este jabón tenla un olor 
desagradable, por lo que comenzó a utilizarse el aceite de ollva para hacerlo 
y el mercadeo pasó a la reglón Espaftola y del Mediterráneo. Para el siglo 
XII se produce en ·grandes cantidades y se exporta a muchos paises, 
principalmente Escandlnavia (19). 

Durante el dominio intelectual árabe comen:!ó un movimiento educacional a 
través de Europa, debido a Carlomagno (724-814) y Alfredo el Grande de 
Inglaterra. Como requisito de apariencia personal, los daneses 
relntrodujeron el concepto del baño en Inglaterra durante el siglo noveno, y 
se hacia lncaplé en su practica aunque ésta se efectuaba de una manera casual 
en las grandes ciudades (1). 

El bafto árabe se practicaba diariamente y habla bal"íos póbllcos en la 
cercanta de las mezquitas. Se encuentran numerosos restos de estos barios en 
el Norte de Afrlca, en Egipto y Oriente. A mediados del siglo X, la ciudad 
de Córdoba posela má.s de 300 banas póbllcos y Bagdad unos 2,000. En el siglo 
XII. Egipto posela unas 80 casas de baftos. Se lavaban la cabeza limpiando 
los cabellos con un poco de sal quitando el sudor. Los dientes se cuidaban 
con una mezcla de nácar pulverizado, cá.scara de huevo y carbón vegetal 
machacado (21). 
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1.5 VERDADERA EDAD MEDIA (INlCIOS DEL COMERCIO). 

El jabón cada v<:z más se eonvertla en un articulo de usa general. En el 
siglo oct:ivo, se contaba con tan solo unas cuantas industrias fabricantes en 
Italia y Espaf\a, pero hacia el año 1,200 se Inició una industria mayor en 
Marsella, Francia (l), El mercadeo y uso del jabón comienza en la reglón del 
mediterráneo, dada la abundancia de recursos naturales: crecimiento de 
árboles de oliva y producción de la "barrilla" (carbonato de sodio anhidro) 
que se obtenia de las plantas marinas. El cultivo de plantas aromé.ticas en 
el sur de Francia hacia el siglo XII propició perfumes para hacer del jabón 
un cosmético. As!, Alicante, Valencia, Málaga y Sevllln (y posteriormente 
Venecia y GC!nova) ful:ron los centro<; del mediterráneo más famosos donde se 
hacla j11bón. Los venecianos marcaban sus productos con stmbolos, 
desarrollando con éxito la rama de las marcas 1 eglstradas (4). El jabón duro 
se hacia en el MedlterrO:neo a partir de aceite de ollva y carbonato de sodio 
anhidro con la lla.mada roctietta o barrilla. Et uso del aceite de oliva 
eliminaba el olor desagradable de las grasas animales, causando que su 
mercado se extendlt\ra cada vez mé.s. Fu6: primero Introducido por los árabes y 
después se produce en Castilla, Marsella y Venecia, y se exportaba a los 
palses del norte, corno Escandinavla. Comunmcnte se encontraba perfumado y se 
vendla como un arttculo de lujo (19). El primer fabricante lngll:s de jabón 
vivió a fines del siglo XII en Brlstol, donde el jabón se hacia en aqul:) 
entonces, y durante los siglos XIII y XIV se cr!6 un vecindario de 
fabricantes de jabón en Cheap~idc, Londres. En esos dtas el fabricante de 
jabón debla pagar Impuesto por tonelada de jabón producida (7). 

El proce<>o de fabricación consistia en dispersar las cenizas vegetales 
(que contienen carbonato de potasio) en agua: a esa solución se mezclaba la 
grasa (o aceite) y la mezcla se hervla, proceso que se conoce como 
SAPONIFICACION y que consiste en la separación qulmlca de la grasa neutra, de 
manera que los :.'leidos grasos reaccionen con los carbonatos alcalinos de las 
cenlZas y formen el jabón. Este ml:todo rudimentario prevaleció en los 
principales centros productores de Jabón: Marsella, Gl!nova y Venecia, asl 
como en diversos lugares de Inglaterra. A pesar de ta difusión del proceso, 
las materias primas eran carns y la fabricación costosa, causando que el 
jabón se vendiera a precios elevados, tal vez por ello su uso era poco 
conocido {22). Como la ceniza de las plantas de tierra contenlan solamente 
carbonato de potasio los jabones producidos en la Europa Central eran labonf!s 
suaves. La .industria del jabón en pueblos costeros podia uttllzar cenizas de 
plantas marinas que contenlan carbonato de sodio, de modo que se produclan 
jabones duros en Marsella, Génova y otros pueblos. Es posible que en muchos 
lugares de Europa el Jabón suave de potasa fuera transformado en un jabón 
duro por tratamiento con salmuera. Desafortunadamente, no se conoce cuAndo 
se Inventó este procedimiento de salado, pero es muy posible que tenga 
cientos de o.f'los de edad. Con la Invención del proceso Le Blanc se obtuvo un 
carbonato de sodio mAs barato y el Jabón duro se convirtió en un producto tan 
Importante como lo es actualmente (19). 

La potasa y el carbonato sóc$lco decahldratado eran de gran demanda como 
detergentes y en la fabricación del jabón, asl como para hacer vidrio. Sus 
fuentes naturales fuéron el carbonato sódico, tas cenizas de plantas y el 
tártaro calcinado. El tartaro o argól consiste de tartrato de potasio 
hldrogenado, que da carbonato de potasio puro cuando se calcina. En el 
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mediterr~neo se tenla un prorlucto proveniente de las cenlz:is de arbustos, 
probablemente carbonato de potasio, el llamado "polvC'rine" o "rocchetta" de 
Siria, y la barrilla de Espc.ña, y contenla un 201. de carbonato sódico, lo que 
producta con las grasas un jabon duro en lug<J.r de uno suave (19). 

Un trabajo ramoso de la escuela de Salerno, datado entre ll30 y 1160, 
fu~ el Reglmen sanltatls, un tratado anónlmf) acerca de la salud, La escueta 
ílorecl6 hasta ll90, cuando íué destruida por el emperador alcmfl.n Ehriquc 
Vt. Oespu6s de esto, el conocimiento que exístla repartldn en Arabia, 
Grecia, Italia, Francia, Inglaterra, Alcmani~ y fap6n adelantó principalmente 
en el campo de la salud, con t'!níasis !'O el cuidado higlé:nlco de la piel, 
cabetln y dientes. Las nuevas ideas en me\Hdna y c\rugla se introdujeron en 
Franela durante el siglo trece por gente como Aldoliradlno de Siana (m. en 
1281), médico de \a condesa Dcau·iz de Savoy, para la cu<ll escribió el 
tratado Le reglmt: du corps, detallando la higiene en el pelo, ojos, dientes y 
cara. El interés por la hlg\f:nc se estimu\6 pnr doquier debido a las 
epidemias que ocurrlan en In época. La cducac\6n f\ .. ica y el asco mediante 
el ba!'lo no íuéron oh·idados como se supone com11nmcntc, y se inclulan lll<J.sajes 
y gimnasia en mejora de la higiene prrsonal (l). f.ntt·c \m; siglos Xl y Xlll, 
hombres y mujeres asistlan a tris baños turcos para lavarse con regularidad. 
Según la tariía p<ig;1da, tenlan agua caliente, lienzos par,1 secarse y sales 
para perfumar el baño. En todas las c\\1dades hñy uno o m6.s establecimientos 
de este tipo {figura lll. 

f'IGURA. 11. BAÑOS TURCOS EN LA. EDA.0 MEDIA. 122), 

Hacia 1362., la ropa acabada de tejer se ablandaba y adelgazaba mediante 
el mismo procedimiento que los griegos y romanos: se lavaba bien con agua y 
se separaba el pelo de la ropa con la carda, se rascaba, y estiraba unléndo 
las fibras una con otra. Como agentes de batanerla en la edad media 
continuaban utilizando la galactita o arcllla de batí\n (un slllcato hidratado 
de aluminio que quita las grasas), y e\ jugo de la Gysophlla struthlum y la 
Saponarta of/lclnalts. La ropa se pisoteaba con estas sustancias, se 
rearreg\aba para después lavarla en una vaslja y golpearla con palos 
mejorando la adhes\On de las fibras constituyentes {íigura 12). 
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CA> (8) <C> 
F'IGURA PISOTEADO IAI, Y REAP:REGLAflO (BJ REMOcló'N DE 

IMPERFECCIONES PARA ROf'A, TOMADO DE UN vnRAL fRANcÉS DE 1460 119). 

En la fábrica de ropa Florencia del siclo XV, se lavaba por dos horas en 
agua caliente, se trabajaba C'On jabón u orln;i amoniacal y una lejla de 
carbonato de sodio {natrón} hasta espumarse, Juego se escurria en agua fria y 
se exprlmln. Segulan tres tratamientos de media hora, cada uno con arcilla 
de batán en concavldades llenas de agua hirviendo. Finalmente, Ja ropa se 
rociaba con Agua y se colgaba hasta secar (20). Los mollnos de bataneros 
{que reemplazaban el pisado de la ropa por golpeo con mecánico de madera, 
figura 13) se conocfan en el siglo Xl y se csparciéron por Europa durante el 
XJU. Un molino de batanero en Kcnt hacia el 1438 podla tratar 
slmultAneamente CIJO ropas que juntas median hasta "12 yardas de largo" (21). 

nGURA l:S, MOLINO PARA. LA BATANER(A llE: ROPA. EL MOVIMIENTO OE LOS 
MARTILLOS DE: ,l.IADERA SE DLCTUABA CON EL IMPULSO DEl. AGUA (19), 
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1.5 SIGLOS XVI Y XVII CFASE COMERCIAL). 

EJ periodo del Renacimh-nto en las artes y literatura se considera 
lnlcfado hacia el siglo catorce, pero el Renacimiento en la educación general 
y especlalmcntc en la ciencia puede considerarse como presenciado ya en los 
lnlclos del siglo trece. El r3.pido crecimiento de las universidades en 
Inglaterra y otros paises del norte y oeste de Europa, el efecto devastador 
de las Cruzadas en Ja cultura Greco-Bizantina en el [ste y la desintegración 
gradual del Imperio musulm:'tn Inclinaron la balanza del poderlo hacia oeste y 
la suprcmacla de Jos árabes en el ámbito de la medicina der.rccló, pero 
segulan considerándose lideres en campos como Ja c¡u!mlca, botánica y 
matemáticas ( l ). 

Para el afio 1500 se habla establecido la manufactura del jabón con una 
gran variedad de grasas y aceites hervidos con una lejta hecha de un álcali 
humedecido y mezclado con cal viva como lo muestra la figura 14 (24}. 

FIGURA 14. VISTA GENERAL DE MANUF'ACTURA DEL JABÓN HACIA EL ANO 1500, EN 

EL F'ONOO SE OBSERVAN LOS HERVIDORES QUE CONTIENEN ACEITE Y LEJÍA, EL 

ACARREADO DE LOS BLOQUES OE PASTA OE JAUÓN V CHAROLAS DONDE SE tNF'RJADA LA 
PASTA CALIENTE. A LA DERECHA, LA LEJl.A 111Rvn:1mo. AL'·. CENTRO EL EMPAQUE DEL 

JAPÓN 124), 

Los jabones de grasa de cabra fueron comunes en el norte de Europa. los 
jabones de aceite de oliva se hicieron en Espana, Francia e Italia. Brlstol, 
Coventry y Londres fueron los primeros centros de manufactura de Jabón de 
cabra. mientras que los jabones de aceite de oliva eran hechos y exportados 
particularmente por Venecia, Savona, Génova, Castilla y Marsella. Se 
fabricaba un Jabón negro a partir de los residuos del aceite de lá.mparas en 
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Amlens y Abbevlllc; sln embargo, se cambió la tradición a principios de este 
periodo. Alrededor del af\o 1500, el jabón se comercializaba en Londres en 
barriles de 30 galones y se hacia de sebo y aceite de oliva provenientes de 
Sevilla, cenizas Importadas y cal apagada. Escritores como Alesslo 
Plemontesl dieron recetas para hacer jabones de sebo y grasa de venados 
calentada con un á.lcall cAustico {24). 

Las grasas y aceites son escenclalmente ésteres del glicerol con Acidos 
grasos. Cuando un é.lcali como el carbonato de sodio reacciona con una grasa, 
se forma la sal de sodio del Acldo graso y se libera glicerol. En los 
métodos antiguos de manufactura, el glicerol se manten1a en el producto, pero 
éste no tiene acción detergente y puede removerse anadiéndo sal a la solución 
de jabón, lo que separa al jabón {en la solución} y al glicerol {en la 
salmuera). Actualmente el glicerol se recupera como un subproducto valioso 
(9). 

A prtriclplos del siglo XVII se registra la primer patente de jabón 
Inglés. El fabricante tenta muchas restricciones por parte del gobierno, pues 
le era requerido que hlclesc por lo menos una tonelada en cada carga y se 
grababa al producto con un Impuesto muy alto. El limpiador de piel favorito 
de la época era la pn<;ta de almendra, la cual, acampanada de la crema 
limpiadora de cacao (proveniente del chocolate} y vainilla, se Importaba a 
muchos paises Europeos desde Espal"la (l). Durante c5te perlado, los 
fabricantes Ingleses de jabón llegan a América. Slidel, en Nueva York se 
convierte en uno de los prirn~ros productorc~ de jab6n (25). 

El jabón se vendla a precios elevados de manera qui.!' en l!pocas tan 
tardlas como el siglo XVJl, su empleo era poco difundido, incluso entre los 
sectores más privilegiados. Se tiene registro de la "gran sensación" causada 
por presentarsele una caja de jabón a la Duquesa de Juelich. en 1549, y del 
peculiar paquete de Jabón, mandado en 1672 por el alemtm A. Leo a Ledy van 
Schleinitz, acompañado de Instrucciones detallada:. para poder utilizar "tan 
misterioso producto" (23). 

En gcrn:ral, la L:j!a p;i.r<i. el j;\hfin se hac\.a como lo describió Tachenlus 
lTachenlus, O. "Hipocratcs chlmicus" ílrunswick, 1668]. Las cenizas se ponlan 
en barriles, se humcdecia y se cubrla con cal apagada y se dejaba hasta que 
adquiriese la textura suficiente como para hacer flotar a un huevo. Una 
segunda y mas débil lixiviación se obtenla af\adiéndo má.s agua. Esta iejta se 
hervta con el aceite o grasa ho.sta que se formase el cuajo y era cuando se le 
afiadla la lejla fuerte en la proporción de tres partes por una de aceite, y 
se continuaba hlrviéndo todo hasta que el cuajo se volviese compacto y 
aparentemente homogéneo. El cuajo se probaba para verificar si las 
proporciones de material utlllzado habla sido la correcta. Si el producto 
era dulce al sabor, se af\adla más álcali, y si era amargo, se al\adla mfl.s 
aceite para neutralizar el exceso de Alcall. La masa s61lda se sacaba y se 
ponla en plataformas o cajas hasta que secara lo. suficiente para empacarlo en 
barriles (24}. Para 1674 se conecta que si se al\adia sal al caldero donde se 
hervia el jabón, éste podta separarse mejor, aunque el proceso de salado se 
introdujo como tal a fines del siglo XVlll (2.4). 

Se conoclan otras fuentes de aceites como el de ballena dC Groenlandia y 
el de pescado proveniente del nuevo mundo. Al lnlcio el abastecimiento de 
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estos productos era limitado, pero después se abarataron y los jaboneros los 
utilizaron. El jabón asl obtenido no se usaba para algunos propósitos como 
el lavado de lana, debido a su mal olor (24). 

Pocos de los productos manufacturados en esta época (desde el jabón de 
de castllla de buena calidad hasta el producto crudo hecho de aceite de 
ballena sin purificar) no se ajustaban al uso personal sin un tratamiento 
posterior. La gran demanda de jabones domésticos permitió que se 
desarrollaran numerosas recetas para pcrmi tlr que el jabón se hlcléra en las 
cocinas de las grandes casas. Parece que se Introdujeron primero en Nápoles 
y Venecia jabones de aceite de oliva {mczclati.os con escenclas) en forma de 
pelotas. Otros jabones domést leos se fabricaban con 2 partes de potasa 
{especialmente la proveniente de la madera del álamo} y 1 parte de cal viva. 
Se utlll:!aban ocho marmitas d(' lejla de la dureza acostumbrada por cada olla 
de sebo fundido o grasa de cocina. La mc¿c\a se CJ.lentaba hasta ebullición 
en un recipiente y se dejaba en el sol por una semana, mezclándose en 
Intervalos hasta producir una pasta. Se añadfa Bf:ua de rosas y la mezcla se 
dejaba en el sol por ntra ~;t•n1ana más, rk~pués de lo CU.J.l st.: forlT\ahan pelotas 
que se guardaban entre a\f".udón o lana en ca jos de mad('r<i. Otras variedades 
hechas de aceite de ol!va s~ perfumaban frer.urntP.mente con polvo de violetas 
y especias lZ4 l. 

Los inicios de la qulmk<1 en Estados Unido!> se ¡·:..:montan al af'w de 1635, 
cuando John Wlnthrcp Jr., hijo del gobernador de M.tssac!iusctt<.:, trae cousigo 
un laboratorio de qulmlca provinlente de Inglaterra (1). 

Con respecto a la higiene de esta época encontramos que en el afio de 
1596, Sir John Harlngton, ahijado de la reina Isabel de Inglaterra, Insta a 
las gente~ que se laven cl cuerpo entero a diario. En 1598 habla cuartos de 
baf\o en el Castillo de Wlndsor, donde se la reina Isabel se baf'l.aba una vez al 
mes "lo necesitase o no". Pero con la disolución de los monasterios, el buen 
ejemplo que daban los monjes en· materia de limpieza se perdió. Lord Bacon 
describe en 1638 que el jabón no se usaba entre los numerosos ingredientes 
para el bafio, entre los que se inclu.lan aceite, pomadas, almácíga, mirra, 
hierbas aromáticas, azarrtm y sal (2). 1.as preocupaciones masivas por la 
higiene no aumentaron slno hasta la segundd mitad del siglo XVIII (26). 

En 1496 la costumbre de los bafl.os públicos faciiitaba la higiene 
personal en un periodo en que no habla suficlente agua en las casas como para 
tener bal'ios particulares {figura 15) (3). A finales del siglo XVJ, estos 
barios desaparecil!ron por tres razones principales. Como las ciudades creclan 
hacia el exterior y los bosques menguaban, los lugares de producción de lel'la 
para calentar el agua se iban alejando, y resultaba má.s barato traer carbón 
de piedra. En segundo lugar, la Iglesia los censuró, y sobre todo, la 
propagación de la peste y otras infecciones atemorizó a los clientes y los 
ahuyentó (2). 

En el siglo XVII encontramos a los mollnos de bataneros impulsados 
mediante la fuerza mecá.nlca del agua (figura 16), donde se removJa y 
rearreglaba a la ropa durante el tratamiento. La roparecibÍaun lavado con 
los agentes utilizados en la batanerla, pero el lavado posterior solo se 
efectuaba con agua, lavá.ndose con jabón después de producirlo con aceite de 
oliva (24). 
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rlCURA l!">, BAÍ:O<; CUM!!t:11lt::'i J>Hl!ADO~; Pf!>I llAN5 00(.1: EL VIEJO A F"INALf.S 

DLL SIGLO XVI 131. 

FICURA 16. MOLINO PARA BATANERÍA DE J617. IMPULZADO POR EL f"LUJO 

OE UNA. CORRIENTE DE AGUA 1191. 
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1.1 SIGLO XVIII (PERIODO INOllSTRAl.l. 

La qulmlca conum;raba n rcconocr.rse comn una rama de la ciencia, después 
de haber pasado por \os periodos de Ja lat1·oqulmlca y del floglsto. 
l1 rlnclpahuente, todo aqu~l relacionad" c:on In hwr.stigacli'ln o el magisterio 
de ta qutmlcn rcclbtan tambl~n estudio"> c;ohre medicina y farmacia {12). La 
inrdlclna dejó de ser una mezdn !\e alquimia y magia y ~e convirtió en ciencia 
(2). 

Durante este periodo, muchos Investigadores se convlrtll!ron en qutmicos 
de m11chas ci11dade-.. C"uyo trabajo crC"ó lnl'<1rmaclón Invaluable acerca de los 
aceites esccndalcs, el g\kcrnl, los ácidos organii.:o<;, los i.lromj,tlcos y 
otras sobstancl:1s rctnc\onada'> •:ou la pr:rfumerla (!). 

ClBUde Joseph Ceoffroy (1686-1752), realizó est,.udlos cspeclilles de los 
ncr.ites cscencla!cs, Jabone.:; y productos ·rclaclonndos (1 J. 

N\choln!; LeD\anc (174?.-180(;), qulm\cn fran,és dPscubrló el proceso para 
fabricar carbonato sódico a partir dC' la s;i\ común justo ante!. de la 
revolución l11d11strlal t~n 1790. s... ay•nlti 1~n gr•m f{Jrma a la industria del 
jabón medl/'\nte ~ste modo b,1rato de ctJtenctón q11e s~r\a r ccmplazado por el 
proceso So\vny, de nmonlo-carbonnto sódico {25). 

F.n In :;cgunda mitad del siglo XVIII, ~r. d.i. \:¡ aluddadón de Chevreul 
ª' c1 c:a dr. la c-structur;\ de In<. grasa"> y sus sapC1nifii.:uclonc5 y se desarrolla 
1111,1 \('cnnl0)~\a p.i1·:1 \;\ irnpoJrt;idón Je ;1ccitr;s vegeta\e~. tropw;ilcs barata~. 

Despnts de ·1,000 a1'1<):; de histori.1. se rc:.paldaha11 los conocimientos 
clc11tlflcnmcntc. Con esto F. adelantos, el jabón dejó de pertenecer a tas 
clases sociales altas y cotnPn;.6 su uso periódico (ll. 

Colonias aincricanns: Ln primera colonia Inglesa fué establecida en 
Virginia, tllinoi:>, hacia 1607, y posterior mente se fundaron las Carolinas y 
Pcnsllvnnla por los alemanes y suizos. Durante los siglos XVll y XVlll, se 
lm11ortaban grandes cantidades de cosrnttico5 provlnlentes de Europa, 
prlnclralment.. de Inglaterra y Francia. Durante la rnayor prirte del siglo 
XVII, C'ada h;ibltante fabdcaba su pMpio jabOn, mc..:dl<t.1.:x la acum\1\acl6n dro 
p,ra~as y ..:enlzas animó\lt''>. El aceite df: balk.nu se incluyó en los 
inr,redientes, y las \·~las fu~ron mejorad..i.s otili?ando el espct·ma d~ ballena 
ti). 

Todos los llbros de historio. elemental mencionan que BenJamin Franklin 
era el hijo de un fabricante de jabón y velas. Cuando nlno, abandonó este 
negocio para adentrarse en el periodismo, pero su ramilla lo mantuvo por 
varios arios. El jabón fabricado hacia 1756 era suave, debido a la 
utlllzaclón de potasa y carbunato de potasio, pero la Introducción de la 
barrllla (carbonato de sodio crudo) permitió la manufactura de un Jabón má.s 
duro. El producto mejoraba y para fines del siglo se exportaba hacia 
Inglaterra (1). 

El aumento de Impuestos, principalmente en el t~ y el az'1car, y la 
creación de monopollos por el gobernador enemistaron a las colonias dando 
origen a la guerra. Exlstla un monopolio para el Jabón de castilla en Rhodc 
lsland, debido a John Lucena, en 1161. Casi todas las sutanclas qulmicas 
utlllzadas o fabricadas por las pequer.as industras en las colonias -potasa, 
nitrato de potasio, carbón, aceites vegetales y animales, sal, azúcar, 



vidrio. tintes, etc. - eran asignados a una companla o a un Individuo. La 
Industria y los negocios florecl~ron a fines de la Revoluc16n, cxportAndose 
muchos mlllones de dólares (l). 

Dos factores contribuyeron gr¡mdemente al desarrollo de la industria de 
los cosm~tlcos durante el siglo XVHl: el establecimiento permanente de los 
periódicos (el prtmero en Boslon, hacia 1690) y las farmacias legitimas. El 
jabón Rlght Pcrslan en 1154 y la pasta dental Bostock en 1747, contaban con 
el perlOdico como tipo de publicidad escrita. Algunas mujeres importaban sus 
nrtlcutos, otras haclan sus proplilS marcas de jabón y otros productos. La 
tlenda mAs ~xcluslva en los nfias anterlores a la revolución fue la de Hugh 
Galne, quien poseln t<lmblén una Imprenta. Oespu~s de establecidos los 
periódicos (en 1?02), se promoclonaron todo tipo de productos y ta gente 
paga.ba el aumento en el costo de los anuncios debido a tos Impuestas (1). 

La primer farmacia exclusi\'a abrl6 en Boston, po• Willlam Oavies, hacia 
l736. Para 1752 se encontraba jabón de bal'\o en numerosas variedades en todo 
el mundo, Incluyendo algunos que contcn!<?n jugos naturales de frutas y 
vegetales {l). 

Educaclón ProfesionnL- Las primeras instituciones de educación 
sup~rlor fufron tn. Universidad de H¡:¡c\.'ard ".'n !636 y Willlam &. Mar)', en 
Wflliamsburg, Virginia IJ69Jl, <lande se cr.:o.e1'iaba astronoml.:t, boUtnica, 
fJslch, qutmica y flslologla. La~; primeras universidades en introducir la 
qu1mit:a dentro de sus programas formales de estudios futron las universidades 
de Columbia 11167), Pcnnsy1vanla (1769) y Wllliam & Mary (177•1) (ll. 

En poco rnenos de un siglo y medio, la Industria qulmica de los Estados 
Unidos -y c.:on ella las contrlbuclones correspondientes en la industria de Jos 
cosméticos- creció con sustancias como la s::ii, el jabón, las velas. Jos 
tinte:>, tcxtlles, vidrio, papel, acero, llcorc:s, cue•o, aceites, pinturas, 
potasa. nitrato potásko, y pótvona,(l) 

En un arttculo del tan dcnominndo "jalián Marsellés", E. Maure\ 
represent;:1 ciertos dütos de intcré:. histórico: Los fabric::mtes de jabón en 
este pueblo tan famoso por ser de los primeros en producir jabón mantentan en 
secreta el proceso de manufactura, y ni la Academia de Marsella en l169 µodia 
forzarlos a revelar sus secretos cuando se ofrecla un premia para la 
descripción del mejor modo de producir jab6n. No fué sino basta cinco af1os 
despul!s que dicho secreto fué revelado por un personaje unónlrno. Antes de la 
revoluct6n Francesa, la produc:cl6n de jabón en Marsella habla alcanzado ya 
las 3,500 toneladas por afio (cantidad respetable para esos dlasJ, produc:Jda 
en 34 tábrlcas pequef'i:as. En esto. ~poca, ta lndustrla Marsellés comenz6 a 
export;ir, principalmente hacia América, cantidades de jabón que no eran 
sJgnificantes para ellos. La producción ya era estable, y se tiene cuenta 
del no.mero de productores prlnctpalcs de jabón en Marsella: habla 140 
hervidores en el af\o de 1760, unos 152 en l1i5,: 236 en 1189 y 360 al Inicio 
del Primer Imperio (7). 

t.:as marcas registradas de las piezas de Jabón y empaques se presentaron 
a fines del slglo XVUl {7). Willlam Yardlcy pagó al rey Carlos l por la 
consecl6n de la manufactura de Jabón en todo Londres y se sabe que utllizaba 
fragancia de lavanda para sus jabones. En el af)o de 17'10 se introduce la 
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marcn de jabón mas antigua que aUn continua vlviéndo: "Yardley's orlglnal 
EngUsh Lavander Soap~ (271. 

l.IAlóUl'ACTllRA JAOG!l EN LA SLGU'm.\ MITAD llE.L SIGLO XVJU 

124). 

Entre los productos cosméticos tlpicos que se conseguian en Europa hacia 
los finales del siglo XVJII se encuentran los producidos por la companla 
Baylcy & Blcw, Perfumes, en Londres: Jabones de baño, aceites esccnc::iales 
para el cabello, grasa de oso, pasta de almendra para la cara, y para los 
dientes polvos y carbón vegetal. Entre los accesorios se encontraban los 
ccplllos para dientes y cabello, bafios de agua, esponja!>, palillos de 
dientes, esponjas y navajas de rasurar ( ll. 

E-:; rrcci!;orr;cntc en el pcriudo com¡:ircndic!o catre lo::> siglo::> X\'ITI y XIX 
cuando las prescripciones ml'd!c<.::> de~tinadus a detener las fiebres; el miedo 
provocado por las emanaciones 5ocialc-;; el ascenso del mirclsismo y el deseo 
de disponibilidad olfativa que suscita; la voluntad de someterse a los olores 
naturales que revelan la existencia del yo y la armenia del mundo, confluyen 
para promover las estrategias de la c\esodorización puestas en marcha a partir 
de mediados del siglo XVIII. Nuestra historia de la percepción Ignoraba 
hasta ahora al olfato como sentido capaz de modificar profundas conductas 
humanas: se cambia el concepto de la limpieza como un lujo y creencias como 
" •.. la fuerza de la seducción se conserva mejor en los Individuos mal 
cuidadas y que no pierden su tiempo para limpiarse .•. " se dejan atrás por 
progresos en la higiene corporal que convierten al gabinete de asco en uno de 
los templos de seducción, En los finales del siglo XVHI surge el gusto por 
los perfumes "suaves, delicados, halagadores y refrescantes". En 1779, la 
limpieza de las calles de Parls se convierte en motivo de concurso y el 
problema de las atar Jeas mantiene ya un debate permanente (26). Se empezaron 
a utilizar bombas de vapor 0743} y tuberias de hierro (1846), con el fin de 
mejorar el abasteclmlenbto de agua. Apareció la tela de algodón barata; el 
algodón puede hervirse sin que se estropee. La loza barata y los utensilios 
de hlerro fomentaban también el asco (2). 
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1.8 SIGLO XIX (PERIODO CIENTirICO). 

El producto de los primeros fabricantes de jabón era un articulo de 
lujo, frecuentemente objeto de fuertes impuestos. Después de las guerras 
Napoleónicas (década de los IBIO), el impuesto aumentó a tres centavos de 
llbra esterlina por cada libra de jabón. Los instrumentos de las fA.bricas 
eran scllarios c;:ida noche, con el objeto de evitar una posible manufactura 
clandestina. No fu~ sino hasta 1853 que se abolló este impuesto, dejando el 
estado de percibir cerca de un millón de libras esterlinas. Esta cantidad de 
dinero nos da una Idea acere,\ del volúmen de jabón utilizado en aquella época 
(8). La rápida expansión de la manufactura centralizada y la hábil venta a 
fines del siglo XIX (como resultado de la industrialización de producción de 
aceites y grasas provinientes del coco, palma y olclna, y la eliminación de 
impuestos en 1853) convirtié1·on al jabón en un articulo de primera necesidad 
para la mayorla de las casas (23). 

El jabón tuvo aplicación Industrial hacia el siglo XIX con Marsella, 
Francia, como el principal centro de producción. Ningúna otra reglón de 
Europa se desarrolló de Igual manera, debido ;;i, la falta de materia prima tan 
abundante en aquella rcgiVn. El jabón se hacia agitando lejla caliente junto 
con aceite, y se dejaba reposar hasta que adqulrlcr<:. espesura {figura 18). 
Algunos otros jabones se hacll.1.n hirviéndiJ grasa con lejla hasta alcanzar la 
saponificación {25). Las cosechas pobres de oliva hacia 1815 obligaron a la 
Indu:>trla ' del jabón marsdlés a abu~car otras fuentes de aceite para 
continuar con la producción del jabón, comcnzandose a utilizar aceites de 
semillas oleaginosas como el aceite de coco y la grasa de cabra. El 
desarrollo paralelo de la navegación con vapor ayudó al abastecimiento de 
aceite en cantidades crecientes cada ano (7). 

En los años que slguléron a las revoluciones Americana y Francesa, la 
industria qulmica en los Estados Unidos se estimuló a ralz de las guerras 
Napoleónicas: las importaciones cancelad'ls ob!lgnron a lo~ fabricancs a crear 
esfuerzos propios pr1ra satisfacer -=;us necesidades. En el siglo XIX, hubo una 
actividad extraordinaria en los campos de la ciencia y la tecnologla. Cada 
tipo de cosml:tico era perfumado: Jos jahones y detergentes tuviéron gran 
Impulso en centros como Philadclphla y Cincinnati O). Para los fines del 
1800, ya se tenla jabón en barra, jabón suave, y jabón en polvo (mejorado con 
carbonato de sodio y silicato de sodio). Debido a su facilidad y aplicación, 
el jabón en polvo gana popularidad con una aceptación total al combinar el 
lavado y blanqueado en un product0, ellminando tiempo, dependencia del medio 
ambiente y el blanqueo del linón (4). En e<Jta época, Justus von Lleblg 
declaró que "Ja cantidad de jabón que consume una nación es signo evidente de 
su nivel de salud y civilización" (2.3). 

Entre los avances clentlflcos de la l!poca relaclondos con el desarrollo 
de los jabones tenemos que en 1810 H. Davy esclarece la naturaleza de los 
hidróxidos alcalinos y entre 1811 - 1823 es la época del estudio de grasas, 
aceites, ácidos grasos y glicerol por Mlchel Eugene Chevreul quien mostró 
clentlflcamente la Importancia qulmlca de los ácidos en relaclOn con los 
álcalis y su lugar en Ja fabricación del jabón. En el año de 1828 F. Wohler 
(Alemania) sintetiza el primer compuesto orgánico: Ja urea y con Ja Industria 
esteárica se dispuso de una materia prima nueva: la olelna en 1830; en 1835 
Roblquet (Franela) extrae perfumes de las flores con el uso del l!ter y comezO 
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en Inglaterra la fabricación de la so.sa cá.ustlc.:i s6Uda; en 1847 R. A. 
Tilghman introduce el proceso de autoclave para romper grasas; en 184<3 se 
lnlcia el estudio de Ja qu\mic:a de coloides por Thomas Gr.nham. 

En 1$56 W. H. Perkln descubre la mauvelna, el primer tinte sintético 
(1), Para 1865 las hermanos Solvay industrializan el proceso de fabricación 
del carbonato sódico al tratar la sal común con amonl.uco. Este proceso, 
Jlamado .,Sosa Sotvay'', permhl6 obtener al carbon<ito de sodio aún mas barato 
que el proceso Lcblanc, y se dispuso de un producto casi puJ·o lll. 

En 1835 apareció en el mercado la semilla de sésamo, de la que pronto se 
empleó con éxtto el aceite. En 1841 empezó a u::;:i.rse el aceite de cacahuate, 
en 1851 et de algodón y poca tiempo después se Introdujeron los aceites de 
coco, de palma y de palmlsto, llcgtmdo:>c a disponer de un c::onsidcrablc nú.mero 
de materias prlmas que permitieron preparar jabones diversos con mezclas 
varladlslmas. Asl se agregaron a lo5 jabones blancos y a los veteados 
(fabricados cspcclalmentc con aceite de oliva y luego con aceite de cacahuate 
y de sésamo), los jabones de o\elna, Jos de aceite de palma y los de aceite 
de coco y de palmlsto, los cuales, además, se prestaron a fáciles 
adulteractones. El dcscubrlmicnto de recuperación de glicerina en la 
manufactura del jabón en este siglo ayudó a evitar el uso de aceites 
vegetales comestibles (14). 

A continuación, se citan las cornpañlas que s.c involucraron en la 
manufactura del Jabón (o que mas tarde lo harian} y algunos de los productos 
desarrollados duri\nte C5ta época ( 1) : 

180& ' Wllllam Colgatc comienza ta manufactura del jabón, velas, almidón 
lEstados Unidos) y es de los pdmer-os en utllizar el trabajo de Chevreul; 

1818 Petcrson y Compaflla, jaboMs; primer negocio en el medio oriente 
de Estados Unidos; 

1822 Bortolotti funda en Italia "Acqua di Fclsln:::i." y jabones finos; 
l8Z9 En !nelntcrra y Alem.:in}a se Introduce aceite de coco en la 

manufactura del jabón; 
1836 B. T. na-bbit establece una fábrlea para jabón y especialidades 

qulmleas¡ da marcn a su j:ibón y pone una fotografla en su envoltura; 
1837 WHllam Procter (Inglés, velas) y James Gamblc tirlandé5, ja.bones} 

comienzan su fá.brlca en Clnclnnattl, Estados Unfdos; 
1838 T. H. Eaton Introduce los colores de anilina. hace el jabón de 

benceno, surfactantes, aromatlzantes, perfumes y sabori:zantcs, en Detrolt, 
E.U.A.; 

1840 Thomas Emcry e Hijos, rundada en Clncinnatl, grasas, ácidos 
grasos, aceites, velas de Acido esteárico; 

- Dwlght & Company (después Church e. Dwlght) fundada en N. Y.: 
1846 Solon Palmer introduce una loción para la piel en C1nc1nnat1 y 

despuós en N.Y.; tiene agentes de venta viajeras, orrece la primer Unea 
completa de cosméticos y perfumes; 

1849 Thomas Gra.ha.m introduce la qu\mlca colidal (Inglaterra); 
1850 G.W.S. Plesse Introduce jabones medicinales (Inglaterra); 
1853 Se rechaza el gravamen de Impuesto en el jabón; 
1858 E. R. Squlbb establece un laboratorio de investigación y manufactu

ra en N.Y; 
1864 Se funda Ja compaf\ta Crusellas en Cuba de jabones finos: 
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(A) 

( B) 

e e) 

FIGURA 18. LÍMU DE o.tPAOUE DE JAB6N EH 1881 (A), LABORATORIO DE 

1HVEST1CACt6H PARA U F'ABRICACJÓN DE h'UEVOS JA..BOP.'ES DI 1887 (Bl Y (C:) FlmttCA 

DE JABONES HACJA 1~0 {'2.8). 
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1865 Se patenta el jabón liquido por Willlam Sheppard, en Nueva York¡ 
J866 El Dr. J. W. Lyon introduce el polvo dental; 
1868 Se funda Watklns Products, Jnc. (Wlnona, Minn. ); jabones, perfumes 

y cosméticos en general; 
J87J Resurge Ja J.S. Klrk & Company en Chicago {E.U.A.) para convertir

se en una de las mayores phrntas productoras de América en aquél tiempo. 
Vende en 1886 7.2 millones de libras del jal>ón "Wtiltc Russ!~1n L~1undry Soap", 
Ja mayor venta mundial de jabón en la Cpoca (27). 

1872 Se funda Peet Brothers, en Kansas City, Mo.¡ jabones; 
J.A. Forthmann comienza la compaf'ila f .ibrlcante de jabón de Los 

Angeles primero con jabones casr·ros y desputs con la creación de jabones en 
gránulos y detergentes para ropa; 

1873 Colgatc introduce Ja pasta dental¡ 
1875 Se funda Ja comparila Larkin Soap Compnny en Buffalo CE.U.); 

vendléndo todo tipo de jabones y productos para el hogar de casa en casa¡ 
1878 Se funda la compaf'ila Mennen, en Newark {E.U.); productos para 

bebé, mlcelc1.nea de productos para la piel y cuidado pc<sonal; 
- Procter & Gamble produce 24 varJedades de jabón (27); 

1879 Procter & Gamble lntord11cc "lvory, el jabón 99.447. puro que 
además flota"; 

1880 Andr~w Jergens y su vecino comienzan el negado de producción de 
jabón en 1880 (27); 

- El jabón transparentr? Pcars, de Ja firma A. & F. Pears Ltd. se 
convierte en una marca conocida en todo el mundo (27); 

1882 John lf. Woorlbury introduce los jabones c~pecialcs en N. Y.: 
- Se funrla la Andrews Soap Company (después Andrew Jergens Company) 

en Clnclnnati, Ohlo (E.U.A.); 
- P. Belersdorf & Company, fundada en Alern<min. F'abrJca fármacos, 

cosméticos para el euldade de Ja piel, crema "Nivea", y dentlfricos; 
- N.K. F'airbank Conipany produce el jabón "f'alry" (27); 

1884 Dr. Afiles Medica! Company fundada en Estados Unidos (después Miles 
Laboratories, Jnc,); propietario de medicinas, después cosmt:tlcos y artlculos 
para bano: 

JBSS Lever Brothers se funda en Inglaterra; fabrica jabones, 
dcntlfricos y poco después productos para el culdndo personal. Inicia 
operaciones en E. U. en 1895; 

1887 Johnson & Jahnson s.e establece en N.J. fabricando productos para 
bebés, dentlfrlcos, articulas para bafio; 

- Levcr Introduce "L[febuoy .. , un jabón con fenal que asegura tener 
propiedades desinfectantes, por lo que se adopta en los hospitales y vlajes 
en barco (27): 

1888 Aparece Ja Armour & Company, en Estados Unidos. En 1986 se conoce 
como Ja Corporación Dial (27); 

1890 Wyandotte Chemicals Corp. se funda en E:.U. fabrlc~:mdo carbonato de 
sodfo, después coa! tar products, surfactantes, sol\'entes; 

El primer Jnstituto de Belleza se cstabl ece en Parls; se dedica al 
cuidado de la piel; 

Lever Brothers vende 4,000 toneladas de jabón "Sunllght" en 
Inglaterra: 

1896 Se establece CycJax de L0ndres, jabones, productos para et sol, 
cosméticos en general; 

1898 Surge la B.J, Johnson Soap Company, y hace el jabón flotante 
PalmoHve. La compaflla cambia de nombre en 1916 por Palmollve Company y en 
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1928 se une con Colgate & Company (27); 
1900 Se funda Sterllng Products lnc. en Estados Unidos: fabrica 

shampoo, y cretna para afeitar. 

Existen relativamente pocas compal'l.las en el campo de la industria 
qulmlca en general que no han contribuido con algún material o equipo para la 
rama de los cosméticos. Muchas de estas compal\las se iniciaron en Estados 
Unidos como representantes o agentes de ventas de firmas Europeas, pero tarde 
o temprano se establecléron en este pats para realizar sus operaciones. 
Después de In guerra civil, florecieron los negocios gracias a vendedores 
ambulantes que vendlan cosméticos, perfumes y dentlfrlcos (1). 

Las revistas no-técnicas floreclan en los principios del siglo XIX y en 
ellas se anunciaron los productos cosméticos, En los af\os 1890's, se 
encontraban revistas que promocionaban jabones como Curicura, Hyomel 
Antiseptlc, Ivory, Jersey Cucumbcr, Pears, White Rose y Glycerine. Para el 
cuidado den~al se encontraban Rublfoam, Zozodont, y Prophylactlc Brushes (1). 

"fltlllUIUTU• ------------ ---- ---~---
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PROCTER & GAMBLE'S 
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Best "Clltlla" and "Eogllsh Standard Whlta" Soaps. _ ... _ ........... 
1-------1--~ 
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COMÚN (28). 
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La producción de detergentes es reciente y data de finales del siglo 
XIX. Por siglos Ja gente Jimpló ollas, sartenes, cald~ras y otros objetos 
caseros con arena fina, mezclada en ocasiones con lejla o cenizas de madera. 
Sin embargo, con el advenlmir.nto de Ja íabricacl6n de blenc5 materiales cada 
vez mas y mas sensibles. como metal pulido, madera pintada, porcelana. y 
plástico, se necesitaron agentes de Jlmpleza mas especializados. El 
desarrollo de estos nuevos agentes limpiadores debla tomar en cuenta diversos 
factores: las diferentes resistencias mecánica y qutmlca de las superficies 
a ser limpiadas as! como Ja heterogeneidad de la suciedad a ser removida 
requieren, en la mayorla de los casos, una multiplicidad de agentes qulmlcos, 
no todos compatibles entre si. Además, se desea que Jos limpiadores no dejen 
residuos vJslbles, produzcan una adecuada espuma y tengan un aroma agradable. 
Los componentes de estos agentes de limpieza deben ser nobles con la piel, 
toxlcológlcamente Inofensivos y tener Ja propiedad de poder almacenarse 
durante mucho tiempo sin alterar sus propiedades (29). 

El primer detergente sintético fue el aceite de ricino sulfatado (Aceite 
de roja turco), que se utilizó en la industria textil desde 1834 (30). Este 
compuesto fué producido al sulfonar directamente eJ aceite de ricino, sin 
embargo se produclan muchas reacciones paralelas (dable sulfatación o 
sulfonatnclón). La mayor desventaja de este producto íué la dlrlcultad para 
obener una composición reproducible, razón principal por la que no se aplicó 
en industrias diferentes a ta textil y a la de la piel (34). Este agente 
humectante aniónico ahora se utiliza para obtener colores más brillantes en 
fábricas de tef\ldo, y en el proceso de acabado del algodón y el Jino (31). 

En 1876 se utilizaba como detergente una mezcla de silicato de sodio, 
jabón y almidón para lavar algodón, lino o lana en hervidores. En 1878, se 
utllizaron el carbonato y el sillc:ato de sodio como Jngredlentes del primer 
detergente comercial HHenko" de la compaf\la Hcnkcl en Alemania. Para 1890 se 
desarrolla la fibra textil "cupro" (29). 

En algunos paises, se exige actualmente que tanto los componentes 
Individuales como los detergentes y agentes de limpieza sean biodegradablcs. 
Las operaciones de lfmplcza caseras normalmente se realizan a temperatura 
ambiente ya que se utilizan pequenas cantidades de solución limpiadora que 
rápidamente adquiere la temperatura de la superficie a ser limpiada. Cuando 
se utilizan mayores temperaturas la operación de limpieza se simplifica, ya 
que se funden los residuos grasosos y se aceleran los procesos qulmlcos y 
fislcoqulmlcos de limpieza. Los agentes de limpieza modernos consisten 
fundamentalmente de tensoactlvos y agentes st:cuestrantes. Asl, su acción 
primaria es flslcor¡ulmica en naturaleza (29), 

I.9 SIGLO XX (PERIODO ACTUAL). 

a) JABONES 

En el año de 1900 se dan los primeros estudios en la qulmlca de 
superficies por el clentlflco Inglés Lord Rayleigh, quien descubrió la forma 
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en Ja cual Jos jabones Javan. A contfnuac(ón, Ideó una amplia gama de 
detergentes nuevos superiores en muchas maneras al jabón de estearato 
sódico (?..S). 

Hacia 1901, la Mor.santo Chernlcal Company fabrica sustancias orgánicas 
slntl:ticns; aceites r.sccnclales y perfumes en San Luis. En 1902, se funda la 
Verana Chemical Company que produce posterlormete aceites escenclales y 
productos qulmlcos. La Vlctor Chemlcal Works comenzó con los C'Ompuestos de 
fósforo y después desarrolló agentes hwnectantes y detergentes. En 1903, L. 
Sonneborn Sons~ Inc. funda su negocio con aceites blancos, petróleo y grasas 
mlcrocrlstallnas. En 1904, la Seydel Oiemlcal Company comienza en Jersey 
City con jabones y sustancias para textiles. · Despu~s producirla anilina, 
blanqueadores y benzoatos aromáticos. Johnn H. Breck, Jnc. se establece en 
1907, para fabricar shampoos y otras preparaciones para el cabello (1). En 
1907, la National Red Oil and Soap Company (despu~ la Natlonal 011 Products 
Company, NOPCO) se funda para fabricar y vender aceites sulfonados de aceites 
animales, vegetales y de pez. Strand CosmcUcs Inc. se establece hacia 1907. 
y la compaftla se vuelve en un prominente productor de ácidos grasos (!}. 

En 1910. Ja Onyx 011 & Chemlcal fabrica tensoactlvos, shampoos "sin 
jabón" y otros productos cosméticos d(;spués de fabricar aceites para 
textiles. Se establece Ja empresa Charles L. Hulsklng & Company lnc., para 
la manufactura de aceites escenclales, y después, a través de la Contl de 
Leghorn en Italia, adquiere el jabón de aceite de oliva. En este mismo ano, 
Procter & Cambie introduce los aceites vegetales hidrogenados para Ja 
manufactura del jabón (1). 

En 1913 se funda el Instituto para la (nvestlgaclón Industrial de 
Mellan, en Plttsburgh p.::i.ra utIIizar· couoclmitmtos cientlflcos en Ja solución 
de problemas prá.cticos. También se funda la Llghtfoot Company que fabrica 
jabones y productos para Ja higiene personal (1), 

El crecimiento de la Industria cosmética durante la primera guerra 
mundial 0914-1918) conduce a muchos problemas de comercio. principalmente en 
las tarifas de los perfumes. Muchas compaftlas de los Estados Unidos se 
fundan en 1916, como Myrurgla. lnc. (Espa!'J.a) para hacer perfumes, jabones y 
maquillaje. Estados Unidos participa en Ja guerra Europea, siéndo 1917 el 
afta ma.s dificil: sin un control orklal de prioridades, es casi imposible 
obtener materias primas, especialmente porque la períumerla y los cosméticos 
se consideraban como no escenclales. El glicerol estaba muy restringido y el 
jabón se volvló un subproducto. Aún as!, el uso de los fosfatos se 
incrementó, los sillcatos se utilizaron más que antes y la hidrogenación de 
grasas era cada vez ma.s Importante (1). 

PubJJcaclones de revistas femeninas de los af'los 1905, 1910, 1915 y 1919 
revelaron anuncios para jabones como Cutlcura,. Falry, Hand Sapollo, lvory, 
Packer's Tar, Palmollve, Resino!, White Rose y Woodbury's. En cuanto a 
tratamiento para el cabello: Bucklnghn.m, Mrs. Grc;tham, Q-Brnnj Mrs. Roblnson, 
Golden Glint Shnmpoo, Swcdfsh Powder (shampoo seco) y Pctrolio Hahn y para 
los dientes: Crema Colgate, F'orhan's, Clox, Pepsodent, Prophylactlc Brushes, 
Rubifoam y Sanltol (l}. 
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La Industria qulmlca se ajustó a la economla de expansión que siguió de 
la depresión industrial de postguerra que duró hasta 1922. Junto con los 
fabricantes europeos que establecléron fábricas en Estados Unidos están 
Bertrand Freres, Bour jols, Garon, Corday, Coty, Givaudan, Goldschmldt, 
Lautier Flls, Naarden, Polak's Frutal Works, Roure-(Justln) Dupont, y 
Yardley. Compal"i.ias nuevas como los laboratorios Kolmnr (1921) haclan 
cosméticos para el cuidado personal; Croda Inc., fundada e11 Inglaterra, hace 
alcoholes grasos con sus derivados, lanollna y sus derivados emolientes. 
Felton Chemical Company fué fundada en 1922, fabricando compuestos 
aromá.tlcos, aceites y saborizantes sintéticos (1). 

En 1926, la Comisión Federal de Comercio (FTC) determina que no existe 
una virtud especial o composición qutmlca en la designación "Castllla", por 
lo que dicha denominación puede aplicarse a cualquier tipo de jabón y no solo 
al tlplco jabón duro hecho con carbonato de sodio y aceite de olivo (1). 

El jabón utilizado presentaba varios problemas, como la formación de 
agregados pegajosos de jabón que se adeherlan al producto, manchá.ndolo. Los 
jabones con óxido de calcio podlan también adeherirse a las mercanclas; de 
este modo se intentó por má.s de un siglo (hasta 1925) desarrollar agentes 
limpiadores más efectivos (33). Se Introdujeron entonces los Jabon~s 
sintéticos a base de alcoholes sufatados y etanolamlnas reaccionadas con 
á.cidos este6rico y oleico (1). 

Hacia 192.6 se establecen compal"ltas como la American Home Products Corp .• 
que comenzó a producir medicinas, pero después se adentró en los cosm~tlcos, 
dentlfrlcos y productos para el hogar; W. C. Hardesty Company Inc., comenzó 
a fabricar Acldos grasos y se expande con el glicerol y sustancias qulmicas 
sintéticas orgá.nlcas (1). En este a.l\o, surge una notable conjunción de 
compatl.las cuando la Johnson {Palmollve) Soap Company de Chlcago se asocia con 
la Peet Brothers de Kansas Clty; y en 1928 Palmollve-Peet se asocia con 
Colgate. Esto junta tres de las m6s antiguas compal"llas fabricantes de jabón 
en el pats (2.7). 

En 1927, se fundan las empresas Bonnc Bell, que fabrica cremas y 
lociones para el cuidado de la plel, y Glyco Qulmlcos, Jnc., productora de 
agentes quelantes, surfactantes, á.cldos grasos, ceras sintéticas (ahora Glyco 
Productos, Inc.). En 1928 se funda la Perrumery Assoclates en Nueva York, 
que fabricaba perfumes; Duke Laboratorles (en Conncctlcut), para fármacos, 

'jabones y cosm6tlcos (linea "Nlvea") (1). 
La prohibición de fórmulas con alcoholes desnaturalizados causaba muchos 

problemas y fabricantes como la St<sndard Oil of New Jersey experimentaron con 
la substitución del lsopropanol por etanol en los cosméticos, fármacos y 
perfumes de uso externo (l ). 

La crisis financiera en Nueva York en 1929 tuvo Impacto en la Industria 
de los cosméticos y de articules para bario. El número de fabricantes decrece 
de 815 a 539 pero surgen nuevos productos debido a Intensas Investigaciones 
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de materiales slnté:tlcos que reemplazaban a las caras y dlflclles de obtener 
materias naturales {l). 

Nuevas compal\las: Almany Cosmetlcs comenzó en el al\o de 1931 con 
productos hlpoalerg6nlcos. Ahora es una dlvlslón de Schteffelln y ofrece 
perfumes y una variedad de productos para la piel, cabello, ul'ias y e hlglene 
personal. Germatne Montlel Cosmctlques Corp. se funda en 1936, fabricando 
fragancias, maqutllaje, cremas y productos para ta higiene personal. También 
Cyclax de Londres se establece en Nueva York para vender jabones finos, 
cremas, lociones y productos para el sol. En 1939 se funda Thc House of 
Westmore, lnc., comprendlé:ndo un grupo de subsidiarlas, perfumes, 
preparaciones para la piel y cabello, maquBlaJe. Pacquln (ahora una 
división de Pifzer, lnc.l hacia cremas especlallzadas y lociones, colonias y 
aguas para bal'io (1). 

En los tiempos tempranos de esta década, se lmpustéron los impuestos en 
los cosmMlcos, perfumc!i, gasolina, goma de mascar, dulces e ingreso 
personal. La lnvestlgacl6n origina muchos cambios el\ la formulación de los 
produtos cosm6tlcos en la búsqueda de nuevos descubrlmlentos. Los derlvados 
del petróleo, corno el acette mineral y las parafi.nas se utilizaban para 
fabricar cremas, asl como las etanolamlnas, aceites hldrogenados y 
sulfonados, bases de absorción, el sorbltol y el man\tol, y nuevos 
emul~tficantes, Muchos de los compuestos nuevos que se descubriéron servlan 
a la Industria de los perfumes, entre ellos: aldehldos, acetales, alcoholes 
altfátlcos superiores, qulnoltnas, etc. (\l. 

Entre los productos que recibléron publicidad en esta década 
encontramos {l) : 

Jabón.- Woodbury {prueba de la mitad de la caral; Palmollve 
(testimonios}. 

Para el cabello.- Sampoos de aceite de coco emulslflcado: Admlration y 
Blondex. 

Para la boca.- La.vorls, Llsterlne (halitosis} ( 1). 

El mundo se recuperaba de la crisis económica de los años 30's cuando en 
Europa surge la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). De nuevo, los 
cosméticos, y perfumes se consideraban no escencla.les; sin embargo, las 
mujeres que trabajaban en la industria (y obtenlan dinero por ello} 
lnvtrtl6ron en el ramo de los cosméticos {l}, 

En 1943 la Toitet S. Goods Assoclation (AMTA, antes de 1935) establece 
una Sección Clentlflca cuya publicación Proceedlngs of the Sclentiflc Sectlon 
TGA, fué muy valiosa, ayudando a la industria n emerger de los periodos de 
guerra. 

En 1946 se funda E:stée Lauder • lnc., par-a hacer productos para lii piel, 
maqul11aj~. manicura, afeitado, higiene personal y perfumes. Después de la 
segunda guerra mundial, se aceptan los surfactantes sintéticos en todo el 
mundo debido a su poca sensibtlldad al agua dura relativa al jabón. Procter 
&. Gamble introduce el jabón sintético Tlde en los Estados Unidos, con las 
primeras cuatro unidades de secado construidas en 1945 en St. Bernarn, Puerto 
lvory, Chtcago y Dallas. 



Se propone por t.falson G. de Navarre la Soclcty of Cosmetlc Chemicals, 
comenzando en 1045 con 12 miembros. En su 25 anlversnrlo en 197;3 contaba con 
1,696. Una sociedad similar se formó en Inglaterra en 1948 y en 1957 se 
funda la Jnternational Federatlon of Socletles of Cosmetlc Chemists (IFSCC). 
Ahora contiene 16 miembros: Australia, Bélgica, Chlle, Checoslovaquia, 
Francia, Alemania, Gran Bretal\a, Italia, Japón, Corca, México, Holanda, 
l::scandlnavla, Espal'la, Suiza y. los Estados Unidos {\), 

Revistas de 1944 y 1949 anunciaban: 
Jabones. Checkmate, Lux, Sweerheart, jabón-aceite para ta piel del 

bebé. 
Para el cabello, los shampoos Breck, Halo, Hclcnc Curtls Cream, Lustre 

Creme, Prell. Para la boca, la crema dental Squibb's Dental Crcam. 

19SO's.- La abundancia de tetrapropllenbencensutfonato lTPS}, producto 
de la industria pctroqutmlca, y una economla favorable provocan que el TPS 
complete en 1959 et 657. de la demanda total de surfactantes sintéticos de 
oritente y se obliga a que el jabón se utlllce solo como renulador de espuma, 
no como ingrediente surfactante activo en los detergentes 02). 

Sin embargo, grandes cantidades de espuma se formaban en las presas y 
otras obstrucciones al flujo del agua, causadas por el TPS y etoxltados de 
nonlfenol (segunda clase de detergentes recién introducida al mercado) que no 
tenlan el poder blodegradable suficientemente rápido (12). 

En 1951, se funda la Montana Industries 1nc. para hacer surfactantes 
derivados de é.cldos grasos y materias primas. También se funda Croda 1nc. en 
Inglaterra, comenzando su negocio en los Estados Unlcos suministrando 
alcoholes grasos y sus derivados, tanollna y derivados y emollentes. 

En 1952, el jabón Zest comienza promociom\ndose como la barra 
desodorante que no deja capa al final del lavado. 

En 1958, Myrurgla de Espal\a abre una agencia en Nueva York para vender 
jabones perfumados. 

En 1959 la produccl6n del jabón Neutrogena {desarrollado por el qulmlco 
belga Edmond Fromont en 1954) alcanza ventas de un millón de dólares. 
Este jabOn especializado tiene naturaleza hlpoalergénlca {27). 

La corporac!On Arway se funda en 1959 para fabricar y vender persona a 
persona una gran variedad de cosméticos, perfumes, utensilios para el cuidado 
personal a manera de aerosoles. La TGA cambia de nombre a la Asociación de 
los Cosméticos Fragancias y artlcu\os para bal'io. 

Muchas publicaciones han dedicado artlculos sobre cosméticos, perfumes y 
jabones. El Chemlcal Abstracts ha cubierto la parte correspondiente a los 
cosméticos desde 1932. y pueden encontrarse artlculos en pubtlcactones 
profesionales y técnicas, dedicados a diversas ramas de la medicina, ciencia, 
tecnologla, antropologta y zoologla. 
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En Inglaterra se ayudó n las necesidades de la Industria publicando Soap 
Pcrfumery and Cosmctlcs, y el The Indlan {ahora Oll and) Soap Journal. 

Es imposible listar todas las publicaciones periódicas en lenguas 
extranjeras relacionadas con la Industria de los cosméticos. Algunas de las 
más famosas son (1) : 

Francés.- Journal de Parfumerie et Savonnerle; La France et ses 
Parfums; Parfums, Cosmetlques, Savons; Industrie de la Parfumerie; Paríums de 
France. 

Alemán.- Deutsche ParfUmerie-Zeitung; Die Parrumerle {Vlenna); 
ParfUmerle und Kosmetik; Seifen, le(: Fette, . Wachse; Selrensleder-Zeltung; 
Zeltschrlft rur Kosmetlk (Austria); Rlechstoff Industrie und Kosmetlk. 

Italiano.- Cosmeticcl, Profumerla, Sapone; Annall Cenerale della 
Prorumerla; Profuml ltalicl; Rivista Italiana Essenze, Profumi. 

La Helvetica Chimica Acta de Suiza y el The Alchlmlst Belga son 
multlllngue$. 

Algunas de las compaf\las que emiten boletines técnicos son: Amerchol, 
Atlas, Colgate, Croda, Dragoco, Dupont, Frltzsche, General Anillne, Goodrlch, 
Hoffman-La Roche, Rohm & Hass, Untan Carblde y Van Dyk (hacia 1930'sl. 

Los aceites volátiles, por Gildemelster y Hoffman es un tratado clti.slco. 
"Perfumes, Cosmetlcs aud Soaps" por W.A. Poucher fu6 el primer llbro de 

esta clase en Inglés. Se Introdujo en 1923, y ha crecido manteni• ndose al 
dlA. Cn su séptima edición de 1960. 

4' primera definición propuesta por la Food & Drugs Administra Ion para 
un. cosm6tlco es que "un cosmético es aquéllo aplicado externamente para a) 
lavar, b) alterar la apariencia y c) promover el atractivo de la persona", lo 
que nos brinda una Idea de la amplitud del tema. El futuro de la tecnologla 
y ciencia de los cosméticos dependerá en lo sucesivo de las cualidades y 
funciones del producto y de las de su usuarios, no de el tiempo que 
permanezca promoclonttndose Cl). 

En el mercado, la oferta de jabones es muy amplia; desde 1968 han 
aparecido jabones multicolores en todo el mundo (27), los hay cspeclílcos 
para lavado de ropa y de textiles en general las Hneas de tocador Incluyen 
especiales para cada tipo de cabello, asl como para los diversos tipos de 
piel: normal, seca, grasosa o mixta, a los cuales se les adicionan los 
beneficios de plantas como sé.vila, lechuga, zanahoria, tomate entre otros, o 
bien, aceites de mlnk, almendras, tortuga, según el uso a que se destinen. 
La mayorla de las lineas de cosmetologla ofrecen Jabones perfumados con 
escencias exclusivas (23). 

En 1970 comienza la venta de Basis, el Jabón hlpoalcgénlco de Belersdorf 
recomendado por los dermatólogos. Hoy en dJa es uno de los jabones 
especializados de mayor venta junto con Neutrogena (27). 

En 1961 se adopta la primera Ley del Detergente Alemán, efectiva en 
1964, pues los detergentes no podlan degradarse a(ln en las plantas de 
tratamiento de aguas. La comisión del Detergente prohibió la producción de 
detergentes o agentes limpiadores cuya blodegradabllldad fuera menor al 807.. 
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Inicialmente esta medida afectaba solo a las detergentes anlónlcos, pero 
después englobó a Jos noiónlcas (12). 

La iniciativa alemana fué seguida en forma stmllar en Francia, Italia y 
Japón. En el Reino Unida y las Estados Unidos, la transición a los 
detergentes blodegradablcs resultó de acuerdos voluntarios entre la Industria 
y el gobierno. Se reemplaza al poco biodcgradable tetrapropllenbencen
sulfonato por el facilmente degradable y lineal alqullbencénsulfonato (LAS) 
en Europa, Estados Unidos y Japón. Los alqullbencensulfonatos ramificados y 
los nonlfenoles etoxllados fuéron reemplazado:; por los alqu11benccnsulfonatos 
lineales y los etoxllados de alcohol graso que representaban una mayor 
degradabllldad (4). 

Otro adelanto en el desarrollo de los detergentes fué el reemplazo de 
los constructores como el carbonato sódico por agentes complejos como los del 
tipo del dlfosfato sOdlco. Recientemente se han introducido lntercambladores 
lónlcos lnorg~nlcos como la zeollta 4A (12). 

Los agentes limpiadores modernos presentan la Incursión de otros 
Ingredientes que mejoran la detergencla. Los principales son (12): 

Agentes que evitan ensuciamiento por tierra. 
Enzimas. 
Agentes fluorescentes para blanqueo, 
Reguladores de espuma. 
Actlvantes para blanqueo. 

La tabla 2 de la referencia 12 presenta el desarrollo histórico de los 
detergentes y surfactantes, Junto con el desarrollo Industrial textll y de 
má.qulnas de lavado. El lavado de ropa se ha mantenido con el desarrollo de 
los detergentes y los procesos mecánicos de lavado. Con los nuevos textiles 
la cooperación fabricantes ha · resultado ser esencial para desarrollar 
procesos de lavado óptimos (12). 

1912, Colgate introduce lrlsh Spring, "El jabón desodorante doble" con 
"La frescura de la manana irlandesa". En 1974 Procter obtiene el "Abridor de 
ojos" Coast. En 1974, se cambia la forma y el color del jabón Caress, con 
crema medicinal y se anuncia con argumentos como "Caress, con aceite de bar.o, 
para la suavidad que no puede obtenerse con el jabón normal". En 1911 el 
jabón Gentle Touch se promociona como "Descubra la suavidad de sentir la piel 
de bebé" (27). 

1980.- Shleld, "El jabón desodorante" de Unilcver se introduce 
originalmente en 1975 en Inglaterra, y se relntroduce en Estados Unidos en 
este al'lo como "Jabón desodorante extra fuerte" (27). 

1883.- Barra de belleza 011 of Olay, piel limpia con el toque de la 
Inocencia (27). 
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1984.- Nuevo FA (Fa Fresco, Suave y un ano despu~s. Bello). El Jabón 
desodorante 8x4 de Belersdorf podla conse&Ulrse en cuatro barras de diferente 
color y fragancia: Elegancia, Carisma, Deportivo y Clé.slco. La barra 
acondicionadora de la piel Aloe y Lanolln fu~ introducida por Jergcns con 
záblla, vitamina. E {en 1987) y lanollna como principales Ingredientes y su 
estrategia de mercado (novedosa en EUA) esta dirigida a la condición de la 
piel. Se Introduce el jabón Cleopatra, de Colgate Palmollve y el Nuevo Camay, 
"jabón cremoso de coco" con una fórmula para cada tipo de piel: normal, 
grasosa y seca• {27). 

1985 Dial Introduce el Jabón •Pure & Natural" como el jabón má.s puro y 
suave del mercado, y por primera vez un jabón no flotante ofrece competencia 
al Jabón Ivory. En 1986, la Armour-Dlal lnc. se convierte en The Dial 
Corporatlon (27). 

1987 Camay reformulado. La versión F'ranccsa se presenta como barra de 
lujo de color rosa perla. Italia tiene el •Cwrlay Clástco• y el "Camay Chic" 
y en Inglaterra se tiene además et "Camay Light" con fragancias suaves. En 
1987, Procter & Gamble obtiene ventas por 12.4 mil millones de dólares por 
concepto de todos los productos que vende. Surge el prllmer jabón con et 
nombre Lcver, el Lever 2000 para "todas las 2,000 partes de su cuerpo" y 
ofrece protección llmpladora y desodorante para la piel con fragancias para 
todos tos miembros de la familia (27). 

1988 Aparecen en el mercado el jabón desodorante Shleld de Inglaterra; 
el jabón desodorante Safe2Uard para proteger la piel seca y el jabón 
desodorante •Ncw Mountaln Fresh Dial" tan refrescante "como la brisa de una 
montana" entre otros {27). 

1989 Jabón Palmollve hlpoaterg~nlco, sin fragancia y aprobado por 
dermatólogos. Nace el Dove Sin Fragancia (27). 

Para el lavado eficaz del cabello hay que considerar sl es normal, 
normal. a graso o seco, maltratado, tenido o seborrelco, negro o claro, y para 
cada tipo hay en la actuaHdad un jabón especial: el de jltomate proporciona 
apariencia natural a los filamentos pilosos; el de hiel de toro es auxiliar 
contra la caspa y evita el mal olor que generan las secreciones orgé.nlcas del 
cuei-o cabelludo; el jabón de coco limpia y elimina el exceso de grasa; los 
que contienen pantenol, alquitrAn de Noruega y yodo protegen el cabello 
maltratado, el de azufre es Otll en Infecciones capilares. Los que contienen 
organogal son Indicados para conservar el cabello negro y los formulados con 
manzanllla sirven para aclarar y conservar los tonos rublos (23). 

Para el cutis normal es deseable emplear jabones con ingredientes 
naturales como miel de abeja. lechuga, herbales, leche de burra o zanahoria; 
como la piel normal a seca es delicada, so deben utilizar los formulados con 
aceites emolientes que protegen de la ~rdlda escesiva de humedad, por 
ejemplo, basados en jojoba, almendras, tortuga,. glicerina y mlnk. Por su 
parte, las pieles normales a grasosas requieren tratamientos especiales para 
evitar la suciedad y apariencia maltratada, y para ello son útiles los que 
contienen avena, sávila, coco y manzanJlla. Los jabones de salvado se 
Indican para pieles mixtas, en cambio, los de zanahoria y lechuga se 
recomiendan para los adolescentes, ya que suelen exponer su piel a cambios 
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bruscos de temperatura y dedican mayor tiempo n actividades deportivas. Los 
jabones neutros y de glicerina son adecuados para pieles sensibles porque 
limpian y no la Irritan Innecesariamente (23). 

Jabones medicinales y para el cuidado de la piel: Existe un gran número 
de jaOOnes de este tipo. Una lista de los más Importantes da una Idea de la 
gran variedad para escoger {27): 

Alpha Kerl 
Almany 
Aveeno 
Bonne Bell 
Clalron 
Cuticura 
Eurlclen 
F'ostex 
Phlsoderm 
Pond's 
Soapure 
Stlefel 

Barra limpiadora humcctantc. 
Jabón facial humectante libré de fragancia. 
Barra de limpieza para Acne. 
Barra de limpieza facial. 
Purificador de piel facial 
Jabón para piel sensible. 
Jabón sin escenclas para piel sensible y seca. 
Barra para llmplezn profunda de la piel. 
Barra de limpieza -deja la piel suave y tersa. 
Limpieza profunda -100?. libre de jabón. 
Barra de limpieza sin escenclas. 
Jabón para Ja eccema, psoriasis y seborrea. 

b) DE:TERGENTES 

Tal vez, el mayor problema que presentan los jabones es su senslbllldad 
con otros agentes qulmlcos, particularmente con los ácidos que matan su 
esP,uma e iones :f.Ctálicos. Forma compuestos Insolubles con los Iones Ca

2
+, 

Mg 2•, Fe2•y Fe • que se depositan en los tejidos, acartoná.ndolos. Esto 
ocasiona que no se forme espuma ni se pueda lavar. Con respecto al mojado y 
al poder de penetración, los jabones son definitivamente Inferiores a los 
agentes tensoactivos sintéticos modernos y se han mejorado al mezclarse éstos 
con aquéllos. Las actividades de los laboratorios de Investigación en la 
búsqueda de nuevos productos y areas de empleo de tensoactlvos han producido 
la variedad de detergentes que conocemos hoy en dla (34). 

En 1907 la comparita alemana Heukel desarrolla el primer detergente con 
acción propia (auto activado), con el nombre comercial de Persll. El jabón 
formaba parte de un slnfin de sistemas para el lavado de textiles rutinario y 
se combinaba con los 11.aEMdos constructores, usualmente carbonato de sodio, 
silicato de sodio y perborato sódico. Estos agentes de lavado evitaban el 
tener que depender del clima para blanquear la ropa en el campo, y aumentaron 
el poder limpiador para reducir el trabajo del lavado a mano (12). 

En 1909, Rhom & Hass comienza una fá.brlca de textiles en Chlcago para 
posteriormente fabricar tensoactlvos alqullarllicos. En 1917, la Badlsche 
Anllin and Soda Fabrlk introduce los detergentes slntt'!tlcos en Alemania (l). 

Hasta la primera guerra Mundial los alemanes lograron desarrollar el 
primer detergente sintético de uso general, al que llamaron "Nekal" que hoy 
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todavla se manufactura en grandes cantidades y se emplea en la industria 
textil (23). 

En 1917 el qulmlco alemá.n- Frltz GUnter de BASF, en Ludwlgshafen, logró 
la alqullaclón y sttlfonactón del naftaleno (patente alemana 336,558) del 
aceite de ricino, obtenléndo el ;kido graso butil-ester- sulfonato como 
agente surfactante; agente humectante excelente, pero sin una detergencla 
adecuada ( 4 l. 

Durante los arios 1920's las compantas alemanas desarrollaron la 
producción de alcohol graso saturado de á.cidos grasos y sus ~steres por 
hidrogenación catalltlca. En 1923, la Seydcl-Wooiey Company de Atlanta 
comenzó fabricando sustancias para el tratamiento de textiles; después 
fabricaba surfactantes y detergentes. En 1925 se descubren detergentes con 
acción llmpladora en Alemania, para uso en la Industria textil (1). 

Los ingredientes de los detergentes tienen estructuras qulmlcas bá.sicas, 
como hidrocarburos petroqulmicos con azufre, oxigeno u otros grupos unidos 
para constituir la parte soluble de la molécula (25). Los alquilo sulfatos 
primarios y especialmente los derivados del éter alqulllco son materias 
primas ·derivadas de fuentes naturales y son Indispensables para realizar 
espumas de alta calidad y detergentes para delicados y lavado de vajillas 
manual. Después de los surfactantes a partir de alcoholes grasos naturales 
se Introdujeron surfactantes sintéticos; en 1929 fuéron lanzados al mercado 
los productos de condensación del tipo Igepone, y en 1930 los primeros éteres 
pollgllcoles de alcoholes grasos, á.cldos grasos y aminas grasas (4). 

En 1928 H. Bertsch utlllzó alcoholes grasos como materia prima, en lugar 
de á.cldos grasos y derivados. De la sulfonaclón de éstos, se obtuvléron las 
primeras substancias de limpieza slnt6tlcas, Para esa 6poca, se producian 
los alcoholes grasos por la reducción de sodio, de acuerdo a Bouveault y 
Btanc, ruta qulmlca no factible a escala Industrial (4). 

Hasta los arios 1930's, el jabón era el detergente de uso doméstico por 
supremacla, pero ya desde fines de los nflos 20's la Industria de las pieles y 
de tel\ldo de telas demandaban un producto diferente. Fu6 la escasez de 
grasas en Alemania durante la primera guerra mundial lo que propició 
investlgaclones extensivas que lmputzaron et desarrollo de sustitutos para el 
jabón {31). 

Los alqullbencensutofanos (ABS) son los surfactantcs detergentes más 
Importantes. Este grupo se slnteti.:6 por primera vez en IG-Farbenlndustrie 
AG, y después en Nueva York por Natlonal Anlllne AG. Hydrierwere, en 
RodleUen realizó primero la manufactura del alcohol oleico y el esteArlco a 
partir del aceite de esperma natural, expandiéndolo a alcohol lá.urlco 
(C12HisOH) y alcohol mlrlstlco {C14lfa90H). Se obtuvl6ron cantidades baratas 
de estos alcoholes con el trabajo de W. Schrauth que convirtió a los ésteres 
de á.cidos grasos en alcoholes, en una reducción catalltlca con hidrógeno a 
alta presión. H. Th. Bóhme AG y Deutsche Hydrlerwerde AG se unl~ron después 
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con llenkel (4). 
En 1931 Procter & Gamble evaluó el alquil sulfato de sodio alemán para 

posible apllcacl6n como detergente en productos para el hogar. Se negociaron 
acuerdos de licencia con tos duerios de la patente alemana formflndose la 
sociedad "Gardlnal Corporatlon" por Procter & Gamble y Du Pont, quien también 
peseta la. patente para la apllcaclón de procesos para fabricar alcoholes 
grasos. Estos acuerdos firmados en 1932 dejaron a Proctcr & Gamblc libre 
para desarrollar y comercializar alqull sulfatos como deter,Ecntcs sintéticos 
para utilizarse en las tareas dom~stlcas y de lavado. Con esta ruta qulmlca, 
se podlan producir detergentes slntf!:tlcos a partir de matcrialt:s naturales, 
con propiedades superiores a las de los jabones cIAslcos (4). 

El siguiente paso evolutivo se dló cuando se incluyeron las mAqulnas 
para lavado de ropa, lo que requirió cambios apropiados en la formulación de 
los agentes de lavado. Los Jabones fuf!:ron reemplazados por los sulfatos de 
alcohol graso, descubiertos en Alemania por Bertsch en 1928. La. existencia 
de alqullsulfatos s\nté:ticos basados en grasa naturales hicll!ron posible que 
se desarro11ara el primer detergente neutro par;\ el lavado: Fewa de Hcnkcl, 
en la Alemania de 1932, seguido en 1933 por Oreft de Procter S. Gamble en los 
Estados Unidos con propiedades similares (12), Dreft fué el primer 
detergente sintético americano empacado, para uso en tareas domésticas¡ era 
un polvo ligero que conslstla de aproximadamente 407. de sulfato sódico de 
coco con sulfato d~ sodio y agua como el resto de la fórmula. A pesar de que 
Orefl y otros detergentes sintéticos ligeros no formaban grumos con agua dura 
y limpiaban las; prendas ligeramente sucias adecuadamente, no limpiaban tas 
prendas muy sucias de manera apropiada y el volümen de ventas era limitado. 
Con la ayuda de "edificantes" se podrla mejorar la detergencia, pero é:stos 
causan una espuma objecionable. Finalmente se reemplazó una gran parte de 
sulfato de sodio por trlpolifosfato, obtenlf!:ndosc una detergencla aproximada 
a la del jabón. En presencia de pollfosfatos, pequenas cantidades de 
surfactantes orgAnlcos se podtan utilizar con una mejora en suavidad sin 
sacrificar la espuma o las propiedades de limpieza. 

Los métodos para destilar se mejoraban, lo que profundizó el 
conocimiento acen:.i ·Je les ~c~H.'!'s e'Scenclales. Tambíi!n se mejoraron 
procesos ind'Ustriales detergentes de tarea pesada, detergentes especiales. 
agentes p.ll'a. 13.vado de platcs, cosméticos y lociones. Otros conceptos nuevos 
para las cremas y ungilentos fueron las etanolaminas, aceites hidrogenadc.s y 
sulfonados, bases de absorción, el sorbltol y el manítol. 

Entre la.s compall~.is h:.ndada'S en 1936 encontramos a la corp-:¡raclón 
General de Anilina, GAF (General ."-niline &. Film Corp.) se funda en 1929 con 
otras tres ccrr.paií.13.:; que produdan surfactantes, destinados entre otras 
ccsa.s f.:U-3 f:ibrk<U" i.' ~ergentes y emulslficantcs ttl. 

Los sh.:unpoos de :i.celte sulfanado {los 113.mados '"carentes de jab6n• o 
sha.mpoos sínteticos) fuéron i:iuy ¡:opulares; una de los primercs fué el "Drer.e'" 
de Procter & Gamble (l}. 

A.'ltes d.e Ja guerra se contaban con tensoactivcs de tipo aniónlco 
sulfonatcs de alquilbencen naftaleno, establecidcs comercialmente después de 
la segunda guerra mundial J utillza¿os coma derivados lst:1proplllcos. Est~ 
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su1fonatos tienen un poder hutnectante excelente con reslstencJa marcada a la 
precipitación de oxido de calcio. Por esta razón s:e utlllzaron en Ja 
Jndustrla de1 blanqueo como ~ntes humectantes pero na se ut.llt-zaron como 
detergentes. En el Reino Unido. Thomas Hedley Introdujo Orvus, como polvo 
para uso de Ja lndustrla textil; Junto con Dreft. la formulación contiene 
alquH sulfato coino agente actlvo (al 407. en peso) y sulfato de sodio como 
diluyente. Hacia 1937, Unllever comerclallzó un polvo llamado Leda 1 con el 
Ieepon 702K como componente activo. El cloruro de sodio era utllizado como 
dlluyente. lienkel lanza al mercado a Fewa, un polvo parecido a Ja 
composlclón de Dreft. Por la mlsma tpoca, Colgate-Pnlmollve-Pea.t Introduce 
Vel en tos Estados Unido~. con un sulfato monogllcérido de amonio como 
Ingrediente activo. Este era un nuevo tipo de surfactante que, al igual que 
los alquU-sulfatos de sodio, era htdrollzado con ácidos pero no tan estable 
como los Gardlnolcs, En este tiempo era dlfkll de preparar a Jos 
monogHc~rldos puros. El alto costo de manuractura comparado con el del 
jabón operó en contra de estos productO!i y no se hizo mucho esfuerzo en 
promocionar su venta. A<m mas, no se sabia que ta Inclusión de constructores 
era esencial pnra inducir la detergencla al Igual que los polvos de jabón. 
El plrofosfato era de valor en los poJvos de jabón y metafosratos (como el 
Caigan) y se Introdujeron en epocas tempranas para ablandar el agua, pero nD 
se incluyeron en los productos comcrciales. Otros dos constituyentes 
interesantes hnclan su debut antes de I• guerra: Los derivadas del Acldo 
etl1tm dlamln acé'tJco y los agentes fluol"escentcs para la blancura (31 ). 

En 1940-42. el tdpoUtosíato era solo una substancia qulmtca de 
laboratorio y no era comercialmente disponible. AWi cuando el fosfato ruera 
disponible, se tendrlan que construir nuevas plantas para procesar el nuevo 
producto. Consecuentemente, íué hasta despu~s de la Segunda Guerra. Mundial 
cuando se construyeron dos plantas de fosfato y se arrancaron las nuevas 
torres de secado. 

Los alqull sulfatos primarios y espedatmentc los derivados del cter 
alqullico son materias primas lndtspens:ables para realizar espumas de alta 
calidad y detergentes para deHcados y lavado de vajlllas manual. Debido a 
que se derivan de fuentes naturales. su importancia continuará creciéndo. 
Después de los surfactantes a partir de alcoholes grasos naturales, se 
produjeron surractantes slnt~tlcos; en 1929 fu~ron lanzados al mercado los 
productos de condensación del tipo lgcpone, y en 1930 los primeros éteres 
poliglicoles de a1coholcs grasos, ácidos . grasos y aminas grasas 
{IC-farbenlndustrie) (4). 

Los alquilbcncensulfonntos (ABS) son Jos surfactantes detergentes má.s 
importantes. Este grupo se slntetl:z6 por primera vez en JG-F'arbenlndustrle 
AG, y después en Nueva York por- Natlonal Anlllne AG (4), 

Progresos en época de guerra y de postguerra.- A).- Acidos grasos 
slntétioos a partir del petróleo. b)Sulfotos de alcoholes secundaribs. 
c>Alquilarlt sulfonatos, d)Acldo graso de coco en 1948. e) Trlfosrato de 
sodio, comercialmente disponible hacia 1948 (31). 



La cadena ramiflcada de los alqullbencensulfonatos no es blodegradable, 
ocasionando considerables problemas en las corrrlcntes de alcantarlllado 
(surfactantes biológicamente duros han sido reemplazados ahora por las 
viariedades suaves). En estos, la cadena alqutllca se deriva de cadenas de 
hidrocarburos lineales que son btodegt'adables en un 80 a 957.. Los · 
n-atqultbencen de cadena lineal presentan bajas solubllldades en agua (31 ). 

Entre las companlas fundadas encontramos a Avon Products loe., que vende 
de casa en casa todo tlpo de productos ara el bal'\o, cuidado de la plel, ul'\as, 
boca y perfumes; Faberg~ lnc., e.hora asocia.do con Raymond Laboratories, tenla 
divisiones para perfumes, preparaciones para la piel, cabello, higiene 
personal, y maaullla le v GAF Corp. (General Anlllne &. Film Corporatlon) se 
f1mda en 1929 con tres otras 
compaf!.las que produclan surra..:;tnntcs p~~ c:l~tergentcs y cmulsificantcs {1). 

Los surfactantcs no iónicos Incluyen cadenas ramificadas de etoxllados 
alcohólicos grasos, esteres grasos de az(lcar, aminas grasas y etoxllados de 
aminas grasas, óxido de etlleno y proplleno, copollmeros, 6xldos de alcohol 
de etilcno y proplteno y los correspondientes gllceroles (311. 

Los limpiadores para todo uso son efectivos para casi cualquier tipo de 
suciedad. Sus soluciones diluidas son neutras o levemente alcalinas, y 
pueden utilizarse en casi todas las superficies. Algunas de las marcas 
comerciales que entran en esta división son: Maestro Limpio (Procter & 
Gamble), Ajax (Colgate Palmoltve), Dar (Henkel), Maglc Clean {KAO). Para 
remover mayores cantidades de grasa se recomiendan los polvos alcalinos, con 
una composición tlptca de (29): 

5-257. peso de aurfactante anl6nlco 
0-57. en peso de surfactantc no tónico 
10-25~ en peso de ortofosfato trls6dlco 
0-501. en peso de carbonato sódico 
0-0.51. en peso de sulfato de sodio 
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1.10 CONSUMO, MERCADO Y EL FUrlJRO. 

Hemos visto como los productos Europeos influenciaron a los Americanos, 
y los anuncios y mercadeo Americanos influenciaron a Europa. En la época 
actual, es el consumidor quien proporciona Ja \lltlma especlffcaclón de los 
productos de llmplc2a mediante pruebas que se realizan a los consumidores. 
La precisión de dichas pruebas es llmltada y los resultados tienen solo 
validez estadlstlca. Sabemos que el promedio de la vida moderna aumenta, y 
el mercado del jabón se enfrenta a una clientela más demandante, dispuesta a 
Invertir más dinero para obtener un producto mejor y más ·agradable. Los 
retos y oportunidades actuales residen en tener orfgnalldad y capacidad para 
ofrecer opciones a mercados mayores y más maduros, con clientes ma.s 
demandantes y selectivos, 

La producción y venta de jabones en algunos paises se ha desarrrollado a 
un paso muy distinto que los detergentes, como se Ilustra en la siguiente 
figura para la RepObllca Federal Alemana en Ia que a} mestra 
la producción de Jabones y b} la de detergentes slnt~tJcos (12}. 
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En la siguiente tabla, se presenta la división del consumo de 
tensoactlvos en Europa, Japón y el Reino Unido en 19821 y puede apreciarse 
que la mayor contrlbuci6n de ~stos lo es en la rama de la limpieza (35): 

Detergentes y Llmp !adores 49.4 
{incluye algo de jabón) 

CosmHlcos y Farmacia 7.9 
Textiles y Fibras 17.7 
Mlnerta, Flotación, Petroqulmtca 7.6 

(incluye algo de jabón) 
Pinturas, Lacquers, Plásticos 5,3 

(Incluye algo de jabón} 
Industria Allmentlcla 5.1 

(incluye aditivos y 
agentes de l lmpleza) 

Pulpa y papel 2.8 
Agroqulmlcos 2.7 
Pieles 1.5 

El consumo mundial de los detergentes varia según el pals que se 
estudie, sin 
el consumo. 

19<\0 

10001 

3047 
20)4 
2'-21 

241 
M2 ,,,. 
~)Q 

1 ~94 
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embargo, la tendencia mundial sugiere Incremento constante 
Ast lo sel\ala la tabla siguiente (12): 

1970 

Pcr capila, IOOl'Jl Pcr e.pila, 
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En Estados Unidos se consumió en 1985 el 677. de los surfactantes en 
"aplicaciones Industriales" y el 331. en el cuidado de la casa y personal. En 
Europa del oeste, el Sir.'. fut!: consumido para el cuidado de la casa y personal 
y el 41'7. para apllcactones ludustrlalcs {35). 

En 1939, Procter & Gamble vendió el 407. de el to'lal de 6 mil millones de 
llbras de Jabón¡ Colgate y Lcver el 107. cada uno, y el 10'7. restante se 
dividió entre otras firmas pequel\as. Cincuenta al'!.os mas tarde, las 
contribuciones de mercado en 1989 fué:ron (27): 

Proctcr & Gamble 347. 
Le ver 251', 
Dial 20'7. 
Colgate 101. 
Jergens 11. 
Todos los demé.s 47. 

El consumo total de Jabón para bal\o y lavanderla en 1981 fué: de 17.5 ml1 
millones de libras. De este total, Europa Occidental y Japón consumléron 2.2 
mll mlllones de libras y los Estados Unidos, ml1 mlllones (27). Los consumos 
de jabón aproximados, vol6.men de ventas y poblactón en Estados Unidos se 
listan .en la siguiente tabla (27l: 

Ventas en millones Población 
A O o Vol6.men Vendido de dólares Americana 

Cmlll ones de lbs) americanos t millones) 

1968 600 950 220 

1978 700 950 220 

1988 800 1,450 245 

El mercado del Jabón americano se divide en los segmentos: 

a) Desodorantes 40'7. 
b) Complecclón 221. 
c) Economla 2.81. 
d) Todos los demé.s 101. 

Algunos de los tcnsoactlvos utlllzados actualmente en ta industria de 
la llmpleza se presentan en la siguiente tabla (35): 
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Humectan tes de baja es puma 
para polvos de lavado de 
platos y agentes de enjuegue 

Limpiadores de superficies 
duras 

San [tizadores 

Detergentes para 1 avar ropa 

Gel es para lavado de man os 

Esteres de fosfatos 
Copollmeros de los Oxidas de 
eti leno y proplleno 
Alcoholes grasos atcoxllados 
Al cano 1 ami das 
Alquilsulfatos 
Etoxllados de alcohol graso 
Sa 1 es de Ac Idos grasos 
su 1 fonados 
Esteres hidrotropos fosfatados 
Complejos anfotertcos 
Etoxl 1 ad os de alcohol graso 
Sal es de amonio cuaternarias 
A 1qu11 be ne e nsu 1 fonatos 
Alcoholes etoxllados 
Alcanolamlndas 
Sal de amonio del alqull
bencensu 1 fonato 
Etoxllados de alcohol graso 
Etoxl!ados del nonyl fenal 

Pueden distinguirse las siguientes: El cuidado de la piel con un nuevo 
dlsel\o en ta comptex!On de las barras y extensión de las marcas en versiones 
aromatizadas y sin fragancia (Lever 2000, Camay, Safeguard OS, Palmollve 
Hipo-alergénlco y Oove Sin Fragancia son ejemplo de ello); existe una 
tendencia al reempacado y nueva forma, como se ha hecho con las marcas lrlsh 
Sprlng, Lifebuoy, Lux y Palmollve. 

La dh·crsiflcaciOn lineal se presenta tambiCn como tendencia en un 
futuro cercano. La adición simple de un nuevo color o fragancia, como una 
variante a una marca establecida pueden reiniciar et ciclo de mercado del 
producto. Un ejemplo de esto lo han sido las marcas Safeguard Sun Spray, 
Palmollve White Cream Color Tone y Mountaln Fresh Dial. 

El jabón se ofrece ahora en combinación con lociones, un jabón llqutdo o 
una esponja para tallado de la piel. Aloe & Lanolln, Vitnmin E & Lanolin, 
Cuticura, La barra Revlon's & Buff son tos ejemplos. 

El desarrollo de detergentes y una forma de lavado que contribuya al 
ahorro de cncrgla y que disminuya el consumo de agua scrtl tarea Importante 
para el futuro. Por un lado, cada vez se dificulta el desarrollo de nuevas 
fuentes de agua, y por otro, el crecimiento rtlpldo en el consumo de agua en 
la vida cotidiana y para lavado hace que sea tarea urgente el mejoramiento no 
sólo de tos detergentes sino también de las lavadoras. Con la disminución 
del contenido de fósforo, el empleo de actlvadores que soporten dureza del 
agua y el surgimiento de detergentes liquidas a base de cadenas alqulllcas no 
lónlcas, se ha logrado el mejoramiento en la degradación del 857. al 907. (36). 
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CAPITULO 11 

EL DESARROLLO DE LOS JABONES Y DETERGENTES EN MEXICO 

En este capitulo se presenta el desarrollo de los jabones y detergentes 
en México a través del periodo prehispánico, con la sabldurla de nuestras 
primeras civilizaciones; el periodo colonial, con la etapa de integración, y 
las reformas borbónicas; el periodo Independiente, junto con la república 
restaurada y la época de revolución, el perfil del México moderno y 
las tendencias en la demanda de productos de limpieza. 

II.l CULTURAS PREHJSPANICAS. 

La teorla má.s aceptada para explicar la presencia del hombre americano 
considera las sucesivas migraciones del continente asiá.tlco por el estrecho 
de Berlng, solidificado en el periodo de las glaciaciones. En México se dan 
agrupaciones nómadas desde el 11,000 a.C. que conocen como producir fuego, 
tallar piedras para cazar ·y redes para pescar. Se realizaban prácticas 
reglosas y las pinturas rupestres. Con la aparición de la agricultura, hacia 
el 5,000 a.c., el grupo humano se hace sedentario y la cultura se torna en 
domesticación de animales, cerámica, tejido de vestidos, empleo del barro y 
maderá en construcciones y una Incipiente organización social y polttlca. 
Las faenas agrlcolas suponen conocimientos sobre el cultivo de las plantas, 
cuidado de los animales, armas, viviendas y fenómenos meteorológicos. Los 
grupos Integraron pueblos que constituyeron naciones con manifestación 
cultural en los aspectos social, polltlco, económico y religioso (37), 

En Mesoamérlca, área a la que perteneció una parte importante de nuestra 
República, se reconocen cinco horizontes culturales: El Preagrlcola (de 
7,500 o 10,000 a 5,000 a.C.) que comprende las manifestaciones culturales de 
los primeros pobladores de Mesoamérica (fundamentalmente cazadores y 
recolectores). El Protoap;rlcola o Arcaico (del 5,000 al 2,000 a.C.J cuyas 
caracterlstlcas son la iniciación de la agricultura, el desarrollo de 
técnicas primitivas, el establecimiento de aldeas rudimentarias permanentes y 
la organización social Incipiente. El PreclAsico o Formativo (del 2,000 a.c. 
al ario 0) donde se desarrolla la cerAmlca, se eleva el nivel cultural de los 
primeros grupos humanos sedentarios agrlcolas y surgen las llamadas culturas 
Prec)Aslcas. En este periodo sobresale la cultura olmeca, con el area de la 
Venta como centro principal (figura 20). En e) Periodo Clásico {del afio O 
hasta el 800/1,000 d.C.) se dan las sociedades urbanas que convierten a 
Mesoamérlca en una verdadera superé.rea cultural y se Inician las grandes 
clvlllzaclones teocrAtlcas. De este periodo sobresalen las culturas de las 
zonas Altiplano Central (Teotlhuacá.n), Oaxaca {Monte Albá.n y Mltla) y Maya 
(figura 20). Finalmente, el Periodo PostclAstco (del 800/1,000 al 1,521 
d.C.) Incluye la conversión de las sociedades teocráticas en guerreras, la 
aparición de la metalurgia y la adopción del arco y la flecha como armas de 
guerra, asl como el origen de las primeras fuentes históricas de México, se 
inicia la constitución de las sociedades guerreras en verdaderos Estados y la 
desintegración de la cultura mesoamericana como resultado de la conquista 
hispana (38). De este periodo es el esplendor de la cultura maya 
(Chichen-ltzá) y el apogeo de la cultura azteca {Tenochtitlán) (figura 20). 
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Al comenzar el PrcclAslco Medio se desarrolla a lo largo de la Costa del 
Golfo la cultura olmeca (37}. ·Con frecuencia se ha comparado los aztecas a 
los romanos, los mayas a los griegos: los olmecas, en cambio, nos hacen 
pensar en los sumerlos: largo tiempo desconocidos y ocultos a nuestros ojos 
por los vestiglos de los pueblos que les han sucedido. Si vastas porciones 
de la antigua Sumerla hoy se encuentran desecadas y desiertas, es en las 
soledades de la selva, bajo el velo espeso de la vegetación tropical y en los 
pantanos de las bajas llanuras costeras donde se ocultan los monolttos y los 
altares olmecas. Se Ignora cómo los olmecas se llamaban a sl mismos, qué 
lengua hablaban ni de dónde llegaron; hace poco má.s de medio siglo, aún 
Ignoré.brunos. todo acerca de su existencia {40), 

Hoy, los olmecas "los que viven al borde del agua salada" han quedado 
situados en el tiempo como el primer pueblo clvlllzado en Mesoamérlca. El 
centro de esta clvillzaci6n se sitúa en el Sudeste de México, entre Vera.cruz 
y VUlaherIJlosa, mi\s precisamente en las reglones de Los Tuxtlas, Tres 
Zapotes, San Lorenzo y La Venta (40} (figura 2l). 

FlCiUJt.A, 'Zl. LA ZONA MCTKOPOLITANA OLMECA (40), 
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San Lorenzo se ubicó hacia e:! 1,200 a,C. y despué-s de florecer- durante 
tresclentos anos fu! abandonado, Las exigencias del comer-do entre diversas 
reglones: de México y la necesidad de controlar el comercio determinaron que 
Jos oltnecas se dirigieran haci<t el 01ltlplano ccntr.;.t donde hicléron cerámica. 
El hogar metropolitano sufrfó, por razones desconocidas, un eclipse 
definitivo hacia el 400 a.e: desde entonces. las colonias expuestas a 
poblaclones autóctonas más numerosas, debieron perder su identidad étnica y 
cultural y desaparecer como cmidades distintas (40) 

Parece que desde esta época ta vestimenta mesoamericana quedó fijada a 
lo escencial: el hombre llevaba un taparrabo, una especie de falda corta, y 
eventualmente un amplio manto; Ja mujer lba vestida con falda y hufpU, 
posiblemente tejldos de alcodón, El clima del pals olmec;i no hacia necesaria 
una vestimenta ma.s elaborada. Se conuce que poseyeron al menos una 
"pre-escrltur'a" basada en slmbolos para dcslcnar cierto número de nociones, 
de objetos:, de fenómenos, Oe ésta se derivarla la escritura de Monte Albán, 
la "cuna de la escritura en mesoamfrica", sin embargo no se ha podido 
averiguar nada acerca de su contenido (40). 

Al h<lbftar cerca del mar, rlos )' pantanos, podernos suponer que los 
C1Jmecas conocieran el hábito del baf\o y, tal vez, Ja lfmpJcza de Ja ropa 
la efectuaban en los rlos, sin embargo, no existe evidencia alguna del jabón. 

Una de las razas más antiguas que poblaran México rué Ja de Jos nahoas 
{hacia J,000 a.C.). Sin embargo, no rue la ra<.a autóctona de América, ya que 
a su llegada · exlstlan en nuestro territorio pueblos tan antiguos que ellos 
mismos Ignoraban su origen (41). Te.t pareoc que desde entonces.- se 
concentraron en pequeños grupos, siendo los toltecas representantes de esta 
antigua cultora nahua, llmltada a Jos Valles de Ml:xlco y Puebla (42). Entre 
los af\os 1,700 y l,!00 a.c., Jos primeros pobladores se formaron en ta cuenca 
de México, y para el af\o 100 a.C. ta población era aproximadamente de 15,000 
htlbitantes. Hada comienzos de la era crlsthina ta población de Texcoco era 
ya de unos 3,500 habitantes. En esa misma época comenzó el desarrollo de 
TeotíhuacAn y Culcullco (cultura muy desarrollada pero sepultada bajo el 
basalto formado por· la erupción del volcán Xitle entre los !>iglos 1 y UO. 
Hacia el af\o 100 d.C. Teotlhuac:tn tenla 30,000 habitantes y clnco siglas más 
tarde, en el ario 650, la población superó los 150,000 habitantes y en esta 
época, se tuvo eJ máximo esplendor intelectual y material de las culturas 
antiguas del México central. Un siglo más tarde, Ja poblnclón descendió a 
10,000 habitantes tal vez por et deterioro de tos recursos naturales al 
expnnderse esta cultura (43). Coincidiendo con la ruina de Teotlhuacán, 
surge poco a poco Tula, que actuó como centro civilizador de los grupos de 
cazadores nahuaU. Se atribuyó a Tu!a el prlvlleglo de haber sido el creador 
de todo el conjunto de artes y más elevadas ldeoles (42}. 

Viarias culturas existferon en las márgenes de los lagos, antes y 
durante la llegad.a de los aztecas. Ademtts de los asentamientos de 
Tcotlhuactm y texcoco, se asentaron los chichimecas (Xoloc}, acathuas, 
tepn.necas y otamles (Azcapotzalco, Ttacopan y Coyohuacan) y algunos grupos de 
influencia tolteca {Culhuacán, Chlmnlpa y ChlmalhuacAn}. El desarrollo de 
nuevas técnicas agrtcolas se basaron en el riego pot" inundación y en Ja 
construcción de canales que servlan a la vez como vlas de comunicación y de 
drenaje (43) 
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Los toltecas poblaron la ribera de un rto de Tula a principios del siglo 
X d.C. . Hallaron y descubrieron la mina de las piedras preciosas de 
turquesas, cerca del pueblo de Tepotzotlá.n, y después de sacadas ~Stas, las 
lavaban y limpiaban muy bien en un arroyo llamado Atoyac. Sabtan pintura, 
carpinterta, alb::ll\llerla, cerámica, hilado y tejido. Podrla llamarse a los 
creadores de Teotlhuacá.n como toltecas antiguos y a los de Tula, toltecas 
recientes (42). 

Es conocido el bafto de vapor entre los aztecas y es de suponerse que los 
toltecas les hayan legado esta tradición ya que fuéron los primeros 
pobladores de la cuenca y se encontraban en contacto continuo con el agua. 
Las viviendas del Valle de México {xacaHO atín indican huellas de sus 
antepasados de hace 500 af\os. Estos caserlos aldeanos se compontan, ademá.s 
de la casa habitación, de un granero para el malz al lado del cual se 
encuentra a menudo un baf\o de vapor CtcmazcaUL), en forma de cúpula, hecho 
de piedra y argamasa, calentado por fuera y cuyo estrecho paslllo de entrada 
se adornab.a con una efigie de la diosa de la Tierra y del parto (figura 22) 
(44). No existe evidencia de la existencia del jabón y menos de su 
utilización en esta época. 

FIOURA 22. BAÑO OE VAPOR (VISTA LATERAL Y DE LA DASEI DD.. VALLE DE 

PUtDLA (44). 

Los toltecas se extendlt':ron len el ano 1165) hacia el Sur llegando hasta 
Tabasco, el norte de Yucatá.n, Guatemala, Honduras San Salvador y Nicaragua. 
En esta propagación asimilaron muchos elementos de otras culturas (42). 
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El periodo del 1 al 500 d.C. es el pl'imero en el que América exige un 
lugar preícrente en la historia del mundo que presenció el prltner logro de 
elevada civlllzacl6n en Mesonmérlca, la clvlllzaclón maya. Los mayas estaban 
muy atrasados técnicamente: no habla en uso ningún tipo de rueda ni tentan 
metates en su Edad CIAsic:a Iniciada con la adopción del cristianismo por 
Constantino y el periodo Gupw dr. la India. Los zapotuca~ estaban ampliando 
Monte AlbAn mientras el puelllo de Tcc.tihuaí';'w constru!a sus crandcs plrAmldes 
a principios del periodo y lo~ totonacas se :1!;cntaban en el Tajln. Los mayas 
serian quienes sobrepasarinn a todos leos demás como intelectuales, 
constructores y artistas. La escritura gllptlca y los cultos al calendario 
se desarrollaron por vez primera y la vida lntf..llectual de los 
matemAtic:os-astrónomos SdCerdotales fue más sutil y avanzada {45). La 
econom1a s~ basó principalmente en el cultivo del matz, frijol, calabaza, 
camote, tomate, y Ja yuca. La caza de\ jaguar y del venado proporclonaron 
pieles para capas y sandalias 138). 

La vidn de los mayas antiguos depcndia de la variedad de los productos 
naturales. Cancelan entre otras muchas plantas cornestihlcs y ütlles, 
cultivadas y silvestres al jaboncillo (Saplndus s.1ponarLa). cuyos frutos dan 
una pulpa jabonosa que sirve para lavar (46) y e!> posible que también 
conoclt:ran al guanacaste (Enteroloblum cydocarpum, Shlzoloblum parahybum), 
á.rbol cuya corteza se emplea como sustituto del jabón, en virtud de que hace 
espuma al contacto con el agua y proporciona resultados similares y al pid1 
tCal(andra portorrlcensls, Entcroloblum cyciocarpum) (47). 

Los mayaG se bañaban diariamente después de una comida compue5ta de 
tortillas, (rijQ\t:s, huevo~. carne, legumbres. y choco\<all::. Después de 
haberse baf\ado y vestido;-' los hombres se sientan ~ conversar hasta'· la noche 
(46). Se lavaban las manos y la boca después de comer y les gustaba el aroma 
de buenos olores y yert..ns (31). 

En la zona arqueológica de Chlchén ltzA se encuentran construcciones de 
tres secciones conectadas por un dueto que servian como baf\o de vapor. El 
pórtico de éstas quizA funcionó como sala de espera y se accedta al cuarto de 
vapor por un cstred10 pasadizo a nivel del ptso y consta de un par de 
banquetas dos orificios de ventilación y un horno que servia para calentar 
las piedras sobre las que se vaciaba el agua {figura 23) (39). 

En la zona maya, la selección de la pareja se hada en edades muy 
tempranas y en el momento de la consumación del matrimonio el estilo de boda 
consistla en que los parientes de la novia iban por el novio y lo llevaban al 
rto a lavar; lo mismo hadan los parientes del novio con la novia. Los 
llevaban a ambos al ria y los lavaban, los envolvlan a cada uno en una manta. 
blanca nueva y los llevaban a la casa de la novia (48). 

La mitad norte de la penlnsula es· muy seca, debido a la escasa 
precipitación pluvial y al extenso desagüe subterrAnco. Los cenotes 
proporcionan casi la única fuente de agua superficial exceptuando los pocos 
lagos y arrollas salobres próximos a la costa. Estos pozos naturales son 
cavidades de formaclon natural producidas por el hundimiento del suelo calizo 
que deja en descubierto la capa de agua subterrAnea que se encuentra en la 
penlnsula. Algunos de los cenotes miden 60 metros o mAs de diámetro y su 
profundidad varia de acuerdo al nivel del subsuelo acutfero de la zona donde 
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se local izan. Cerca de Ja costa norte, esta capa de agua subterránea se 
halla a menos de 5 metros bajo el nivel del suelo, pero a medida que se 
avanza hacia el sur la profundidad de los cenotes aumenta hasta más de 30 
metros {46}. 

f"IGURA 23, ClllCHÍ.N ITZÁ rEN LAS ClSTERNAS CE LOS JTZÁ"l. D. ESPLEHDOR 

DE ESTE CE:NTRO SE SITUA HACIA EL SIGLO VII (39), 
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La repentina afluencia de población en la reglón Puuc (figura 24) y el 
extraordinario brote de actividad arquitectónica en la región parece haber 
dependido del desarrollo de una técnica par almacenar agua potable ya que el 
flrea carece casi por completo de agua durante Jos seis meses que dura Ja 
estación seca. Esta á.rea es notable por la abundancia de "chultunes'\ 

f"IGURA 24. MAPA ARQUtoL6c;1co DEL TtRRITORIO MAYA (46). 
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cisternas mayas talladas en el lecho calizo de la roca o construidas en el 
terraplén de piedra de las plazas de los centros ceremoniales con plataformas 
recolectoras que drenaban las áreas pavimentadas de las plazas circundantes a 
sus embocaduras. Estos chultunes tienen generalmente una forma semiesférica, 
el fondo plnno, y una abertura de cerca de 40 centlmetros de diámetro. Están 
bajo los restos de un piso de argamasa, en declive como para desaguar en la 
cisterna. La abertura superior se cubrla con una tapadera de piedra 
cuidadosamente biselada, a[ mismo nivel del suelo, tal vez para excluir el 
peligro de caer en ellas. Se encuentran más chultunes bajo las plazas de los 
centros ceremoniales, pero son caracterlstlcos también de las pequeflas Arcas 
doml!stlcas de esta reglón. El tamuño de los chultunes varia poco en general 
y tiene una capacidad media de 28,389 litros. De acuerdo con cálculos 
basados en las cifras de la preciplt<ición pluvial mensual en la región Puuc, 
y en el consumo de agua por persona en esta reglón, un chultün podla 
abastecer a 25 personas con agua potable y para Ja cocina de una familia en 
un centro residencial. Se ba calculado que la zona drenada de las mayores 
plazas de Uxmal podrla proporcionar agua a cinco mil personas durante un ali.o 
(46). 

Actualmt!ntc, ~sta región se cncucutra deshabitada y parece haberlo 
estado siempre, menos durante la época maya de mayor esplendor. Debe haber 
!:Ido muy sencillo para los Toltec:is invasores el haber inutilizado las 
cisternas por medio del sabotaje sistemático, lo que posiblemente originó Ja 
decadencia de estos pueblos hacia el año 1,100. No se han construido 
chultunes en Yucatán desde los toltecas (46). 

Los toltecas se dispersaron p.:ir el Valle de México y llegaron a Cholula 
y hasta Chichl!n Jtzá. Aparcciéron as!, desde mediados del s. XII d.C. nuevos 
centros que Iban a convertirse en focos de cultura: Coatlinchan, Texcoco, 
Coyoacan, a~I se afiadil:ron a las poblacwnes más antiguas, creadas desde 
tiempos arcaicos y teotlhuacanos: Azcapotzalco, Culhuacán, Chalco, 
Xochfmilco, etc (42). 

Tal era el escenario politice del Valle de México, cuando a mediados del 
s. Xlll, hizo su aparición un último grupo nómada, \'enido también del Norte: 
los aztecas o mcxlcas. Estos, en menos de tres siglos, iban a convertirse en 
los amos supremos del México Antiguo (42). 

Segt1n la leyenda, los aztecas -o mexlcas- proceden de una isla situada 
en una laguna llamada Aztlán, probablemente iocdllzada en eJ estado de 
Nayarlt. Alll se dedicaban a la pesca. Una vez situados en el valle de 
México, fuéron rechazados por los tepanecas de Azcapotzalco y huyendo de 
Culhuacán, penetraron en el lago donde fundaron Tenochtltlá.n en 1325 
(37). 

La familia azteca desempcl'\ó un papel especialmente religioso-educador 
con privaciones encaminadas a crear hAbitos de auto-control y dominio por si 
mismos. Existlan las Instituciones educacionales de los Calmécac, 
Telpochcalll y el Cuicacalli. El origen prehistórico del .. calpulli.. o 
"chlnanca!Jec.. fue la base de la organización social del Imperio azteca que 
llegó a dominar gran parte del territorio mexicano, exceptuando las zonas de 
tlaxcala y de culttJra maya (37). 
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f"JGVk.'\ ?."> • f:XTDl~IÓN DEL lMP!::RIO AZTECA t4<H, 

Las culturas prehispánicas en el México precolombino tenJan muy 
arr<.ueada fa costumbre del bafio y el lavado, buscando principalmente la 
limpieza, Ja salud y Jos ritos religiosos, Una casa "medf::'I" o:;e componla de 
una cocina, d(' una alcoba dom.fo dormla toda la fnmllla, de un pequen.o 
santuario doméstic(l y un baílo (temazcal!O que estaba construido npartc (50). 
El baño constftula ya entre las trlbus más anti,Euns de la Meseta central una 
práctica preliminar a• ludo acto cultural. Ce-ácatJ-Quetzalcóatl, sacerdote y 
rey de Tallan, se bafiaba cerca de la medlnncche en Atecp;:;,n amochco (El 
palacio de agua en el Jugar del cstafía} y en otras <iguas de Tallan, y cayó en 
"grave pecado" cuando en cierta ocasión omitió efectuar el lavamiento ritual 
por haberse embriagado (44). Los navajos usaron grandes tuLérculos del 
peniocereus greggl, el tallo molldo del Stenocereus y hojas de iigave o 
Furcranea para la\•ar ropa (SI). 

tamosos son los baños del rey Texcocano Nczatrnalcoyotl '1402-1472), 
descendiente del imperio chichimeca. Fernando de Alva Ixtllxóchltl relata 
que el bcsquc de Tezcutzinco presenta uno de Jos m.i'i hermosos jardines de 
Nezahualcoyotl: "el agua que se trala para las fuentes, pll:ts y cano que se 
repartlan para el riego de las flores y arboledas de este bosque era 
conducidn dC'sdc su nacimiento mediante fuertes y altlsimas murallas de 
argamasa, desde unas sierras a otras sobre la cual hizo una targea hasta 
venir a dar a Jo más alto del bosque. De el primer estanque de aeua se 
p:irtla esta agua en dos partes, que la una iba cercando y rodeando el bosque 
por Ja parte del norte, y la otra por la parte del sur. De otra .o.lbcrca 
salla un caño de agua, y saltando sobre unas peñas salpicaba el agua que iba 
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a caer a un jardtn de todas flores olorm;as de tierra caliente, que parecla 
que llovla con la precipitación y golpe que daba el agua sobre la pena. Tras 
este jardln se segulan los baf\o<; hechos y labrados de pcl'ía viva, que con 
dividirse en dos banas eran de una pieza y por aqul se bajaba por una pef'ia 
grandlslma de unas gradas hechas de la misma pc!ia, tan .:den grabadas y lisas, 
que parcelan espejos" {52). 

f'IGURA 26. DANO DE NLTZAllUALCÓVOTL, CUADRO DE JOSE M. VELASCO (531. 
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Ya desde la época nahoa las tribus conocl.in numerosos usos {lilra la 
planta .:!el maguey: "cuando acababan d~ florcc~r los xitli del maguey, les 
scrvlan de vigas pa1·a sus xacalli ¡ las pencas las empleaban como tejas. 
Estos techos tenlan la ventdj::i de ser de <nuy dificil combustión y no estaban 
expuestos u incendio~. Los dospt!nlicioc; de las hojas pequeí'las son 
perfectamente combustibles .~· les servtan :·nmu ieña. Las. cenizas de Las 
pencas se cmpleban de dos maneras: parn .itlonar '.1 tierra y para hacer una 
excelente Jejla. Además una riena partf' de las ralees servia par<I lava1· la 
ropa" (41). 

Gran extrai\t.!Za causó a !os recién 1 leg;:1dos cspnfiolcs el ver que los 
indlgenas acostumbraban bafiarse asiduame11te •541: \os cuidados relativas a 
la limpieza parecen haberse extendido d toda la población. Sin duda los 
miembros de la clase dirigente y en r:special el t/atonnt les consaeraban mas 
tiempo y atenr;ión que \us simples ciudadanos: "Motccuh2oma Xocoyotzln 
lavtibase el cuerpo cada día Jos y hasrn ,;uatro veces", observa no sin 
admiración el conqnl5t<1drn Andrés de Tapi.i (55) Clavijero (56) menctona que 
·•todo el mundo" lmudca~ y habitantes <:ic d11d&1des i:1n;11n..,ecinas) "se bal'laba 
frecuentemente., ~ muchas veces todo.-. !os dlas", ron los rlos, lagunas o 
canales (54). I:I hábito del baño se Inculcaba a \os jóvenes por medio d~ la 
educación en el ho~ar, muchas veces, por la noche, tenlan que dejar la cama 
para irse a baf'iar e!i el agua frlo de la laguna r, de una fuente. Moctezuma 1 
establecl~, las casas de bal'lo en Tenochtltlttn par" !ns cla'iCS pobres y cnda 
casa de la nobleza azteca y clase media tenla su propio cuarto de bario as! 
como un ejército de recolectores de especies veget;.1les a incluir en los 
jardines botá.nlco5 Imperiales, para la lnvestlgaclOn, y desarrollo de la 
farmacologla (51). 

Los aztecas no fabricaban jabón, pero dos productos vegetales lo 
sustltutan: el fruto del copalxocotl {cyrtocarpa educa!fs), llamado por los 
espat\oles "árbol de jabón", y la ralz de la amatll (saponarla amerlcanal. 
Uno y otra producen una espuma que pod\a utilizarse no sólo para el aseo 
personal, sino tambltn para lavar la ropa, hecha principalmente a base de 
algodón y de la fibra del maguey ltxtlel 154). Agusttn de Betancourt, 
franciscano de México: lo menciona en su obra de 1698 '"Teatro mexicano" bajo 
el nombre de árbol de jabón con que es conocido de los espaf\oles y Valmont de 
Bomare lo describe en su DLccLonarlo de Hfstorla Natural con el nombre de 
Savoter y Saponaria amerlcana. La ralz de este á.rbol sirve tamblé'n de jabón, 
aunque no tan bueno como el del fruto. Al respecto. Tomá.s L6pez Medel en su 
"Tratado de los tres elementos" escrito hacia 1510, menciona que los 
naturales de México y Guatemala utilizaban la ralz de una hierba que es tan 
buena para lavar la ropa que no hechan de menos el jabón que se conocla en 
Espat\a, aunque, como lo menciona, ''verdad es que gasta algo las rop;;is". 
Clavijero también menciona haber oldo que tenlan animales de los cuales 
obtener jabón, por ejemplo, que del zorrillo podlan sacar un "excelente 
jabón" (56). 

En casos muy particulares se abstenlan de enjabonarse el pelo y de 
bai\arse: los comerciantes, por ejemplo, cuando partlan para una expedicíón 
lejana Y peligrosa, hadan voto de no baf'larse hasta su regreso, lnrllgléndose 
as\ un verdadero sacrificio u como los sacerdotes sacrlficador~s que s61o 
deb1an lavarse de vez en vez y en condir:iones rituales. Durante el mes 
Atemoztll se hacia pcnitr<ncia absteniéndose de usar jabón {54). 
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F'l<illRA 27. ULTIMO DIA DE TLACAXJPrHU4LJZTLl1 LOS QUE llADIAN 

PRESDfiAOO CAUTIVOS V SUS F'AMlLJARES SE LAVAhAN LAS CADtzAS Y SE DANABAN 

ICODJCE F'l.ORENTJNOl (50). 

El ba.Ho m.. sólo er.._ una medida higiénica, sino que también, en muchos 
casos, era una ablución ritual. Los cautivos destinados a ser sacrificados a 
Hultzllopochtll durante las fiestas del mes Panquetzal (ztU eran sometidos a 
un baHo ritual: .. Los ancianos de Jos calpullL obtenlan el agua en una 
caverna de Hultzllopochco, donde brotaba una fuente llamada Huitzilatr, y 
las victimas Jlevaban el nombre de tlaaltlltln "los que han sido baJ\ados" 
(HuJtzUopochco, hoy Churubusco, significa "el lugar de HultzllopochtW'. 
Hultzllatl quiere decir "el agua, atl, del colibrl, huttzllln"). Los bafios 
que celebraban Jos sacerdotes durante el mes Etzalq1Jlaltztll presentan 
evidentemente un carácter ceremonial (54}. El nacimiento también era objeto 
de varias ceremonias: a ciertos dlas de nacida la criatura la partera lavaba 
al nlno varias veces con pulque y agua (53). 

En la ceremonia de la boda se lavaban las bocas de los novios dándoles a. 
comer cuatro bocados de una comida llnmada tLatonllll (tamal con salsa). Los 
novios tenlan que hacer una penitencia durante 4 o hasta 20 dlas sin consumar 
matrimonio y sin baftarse. Al finalizar ésta, se baftaban los novios sobre 
unas esteras verdes con Ja ayuda de los ministros del templo 
(48). 
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(A) 

( H) 

F'JGURA 2.a. A) CE:REl.10NtAS DE\.. NACfMlENTO lSl'l) Y 9J RtPRESENTACJ6N OEL 
PAÍfo ~lTUAl. DE 1..0S RE.CIEN CASAOOS (-4111. 
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Lo mismo succdld, en cierta medida, con el bario de vapor tipicamente 
mexicano, el temazc.allt o temazcal. Esta costumbre tan caractertstlca, que 
perdura hasta nuestros dlas t:n ~las aldeas nAhuatl, estaba tan extendido en la 

época prehlspAnica que la mayor parte de las casas ten1an anexo el pcque!'lo 
edlrlclo semiesférico de piedra y argamasa que servia para tomar el bal\o de 
vapor (54). 

El hogar, construido en la parte exterior del temazcalU propiamente 
dicho, tenla una pared comt'.m a l!ste, hecha de piedras porosas que se 
calentaban al rojo por medio de lena. El lndtgena que Iba a tomar el bal\o se 
lnroducla en et tem.a.zcallt por una puertectlla de poca altura y arrojaba agua 
sobre la pared sobrecalentada. Se hallaba entonces rodeado de vapor y se 
restregaba enérgicamente con hicrba.s. Con frecuencia lo acompal\aba otra 
persona (sobre todo si se trataba de un enfermo) que lo friccionaba, después 
de lo cual el usuario se extendla sobre una estera para dejar que el baJ'\o 
hiciera su efecto. Evidentemente se esperaba que este bafio rindiera un doble 
efecto¡ cst~ba considerado por una parte como procedimiento higiénico y como 
medida terapéutica, y por otra como purificación. Las mujeres que hablan 
dado a luz usabci.n el temazcalH antes de reanudar sus actividades normales, 
cost\1mbre que se ha mantenido v lgente hasta hoy El Códlce de 1576 refiere 
que en el al\o ce ac¡.fl 1363 "muclrns mujeres mexicanas dieron a luz en 
Zoqulapan y se baí1aron en Temazcaltitlfm (el lucar de los baños de vapor}" 
(54). 

f"IGURA '2'1. UN RASGO CARACTI:R1ST1CO Dt LOS NAllUAS PREHISPÁNlCOS rut tL 

USO DEL BAÑO DI TEMAZCAL. ERA AMPLlAMOITt USADO TANTO EN UN SENTIDO RITUAL 

COMO TERAP.fvrtco tc601a: MAGLJABt:om (54). 
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La moda femenlmi. en México tendi;i a reaccionar contra el gusto bárbarc 
de ornamentadtin que reinaba en los pu!".blos vecinos En Tenochtitlán, se 
consideraba que las mujeres de Ja clasf'! dirlcente no debla recurrir mi"ts que 
al simple aseo µ;;ir• h•cer valer sus encólnto'>. El lavado de las manos y la 
bor:a form•ba ;i.irte de las enseiianzas que el padr!". dt":bl• transmitir a sus 
hijos. Pe.. ¡a mai'lana., dice un padr·e ;1 su hiJ•, "Já.Vate ]¡¡ c•ir•. J.avate las 
milnu'>. U1vate : .. boca... P.;ir;,i que t-i maricl('"I no t~ <iborre:?cn ;;iton'late, láv4lte 
y la·.·a tus ropas" (54). 

L<is auü1nime, cortcsan<1s ;1soci<1d.i.s .i. los cuerrt;ros jóvenes, eran quienes 
hilclan uso de tales recetas de bclle7a. La cortesana "púlese mucho y es tan 
rnriosa en atavL::irsc que p~r~cc un;i r·u~.i dt";fm&s Ü"' ~'ier. compucst•, y para 
adcri•;!arsc muy bien primero se mira L'll el e">pcjri, b<'li'la!:.e, 1.1'.!.vase muy bien y 
rcfrá.scase para m~s ;igradar~ tiene tambien por costumbre and;,i;r mascando 
tzictU p<.lr• limpiar Jos dientes." Lil palabr• oi.zteca tzlctli, de la cual 
dcriv¡¡ chicle, de'.:igna la goma de m.1sc¡1r qw· $<'! producia por la coaguJ¡¡,ción 
de la s•\"iioi. del ctiicnz;1putt~ , :4chr,¡¡.:, :;o..pof¡,¡ L l. j.rbol de las reglones 
trCJpic..iles. F:>. ¡;¡¡ m.1t•:11.1 1,1·im.- cr.n qtw <;.- f,¡¡~1 1·j.:".i Joi •:orn:;. de rn•1~,car (50). 

L• blo:1ncur.1 ) t:l btWll .1·,¡,~·cto d~ !o•, .il""r~tf·': ~¡·;rn l•!nidü'.i er. alt• 
t:sluna, re1-umen<li111d0'>P di'.itint .... medidJ5 p;:u·J m•mte11•:rlt10> asi. P•ra prc:venir 
IJs carie•;. ':>e insist!a ':!ll que no se comiero.1.n ni belii~r,in sust¡¡,ncias ni 
alim~ntos muy caliente!:., ni torn••t n;.1da fr!o desput·s d~ hii!.Ler comido cosas 
calif•nt('S. 1\<>irnismn <>e in'>ist!., en !.i !Jmpie.-.;,i c.i~ los dientes, • los que 
debla quitarse todos los re'>tos dc- alim~nto ti'''· quedaran en ellos, 
especialmente la carne. Los médicos de Tlatclolco que dieron su lníormación 
al padre Sahagún hablaban de tallar los dientes, indicando para cu¡¡,ndo tenliln 
sarro o toba, lavarlos con ilgun fr!a, limpiilrlos con una tela y después 
rasparlos con carbón; p•ra hacerlos relucir se agregaba luego sal; 
recomendaban diversas fórmul•s para lavarlos, como tloitowhcapatl! (Geranium 
carolinianumml con sal y chicle o nochczll l (Opunti• Sp.) a J¡¡, que se 
agregaban las mismas sustanci•s. El agua de cuauhtepuztH (no identificada) 
er• recomendad• para lavar y su corteza hecha polvo como abrasivo. En el 
códice de la Cruz-Oadiano !ie nfrPct> 1m d'"ntlfrlco, la mezcla de ceni:.::,;i. Llanc• 
y miel blanca que deblil de frotarse con un lienzo taml.Jlén blanco, tras de qu~ 
st· h•blan frotado y limpiado los dientes de la suciect<Jd que tenfan (54). 

En el códice Florentino se recomienda el uso de tliltic tlamlahuallf (no 
identificada) para ser aplicado • Jos dientes par• ennefrecerlos. Un• de las 
versiones transmitidas peor los histori<irl'lres indlgenas en cuanto a Ja 
conquista de Tlatelolco por los mcxicas, da como pretexto para el Inicio de 
la guerra el repudio por Axayácatl de la hija del rey de ¡,¡_quellil ciudad, a 
causa de tener mal ;;iliento. Aun tratándose de una justificación polltica, el 
hecho bien pucJe darnos idea de I• importancia prestadoi. a l¡¡,s buenas 
c-ondlciones de la boca (54 ). 

En Méxica-Tcnochtitlan los templos y las calles eran Jimplados, bil.rridos 
y regados diariamente y la ciudiil.d entera repintada de bJ¡¡,nco con mucha 
frecuencia, de modo que fue motivo de admiración para Jos conquistadores la 
limpieza y buen aspecto de I• ciud¡¡d {54). Existl¡¡, una pollcla sanitaria que 
¡•dtrullaba la ciudad para asegur;,i;r qur se cumplieran estas tiil.re•s r57) 



Los aztecas conduelan agua potabll" a su capital desde las fuentes de las 
colinas Je Chapultepec mediante un impresiQnante acueducto a través del lago 
y se comparaba con -.quéllos que sel\'iOl.n en la Roma antigua. El agua se 
conducta a los pal•cioo;, fuentes de la ciudJd 'J recipientes públicos de donde 
lor. strvlent•!~, y O\nlO\s de C"15a c•rgat:.an en ollas hasta su casa (57 ). 

Soo1.1o•gún menclona tres establecimientos de baf\os entre las construcciones 
sagrad¡¡s de Tenochtitlan. Con oc¡¡sión de l;,i, fiesta de Xochiquetzal, jóvenes 
y andanas iban al baflo muy de mai'i,rnól.; a quien dejara de hacerlo lo 
amenazaban enfermed;,i,des venéreas y de la piel (~4), Las pt·~cticas de higiene 
y el contra\ de epidemias propiciaron las condiciones biológicas para que 
esta sociedad presentara, hace 500 ai\os, una explosión demográ.flca como hoy 
en dla (57) • 

. _______ ,.._ 

• c-.urr 

fJGUltA 30. EL VALLE DE ME)(JCO EN ISJ<J. l.05 AZTtCAS NO BED[AN EL AGUA 

DEL LAGO, A P'ES"lt DE QUE LA C:JU•AD se ENCONTRADA RODEADA oc AGUA DULCE (58). 
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Jf.2 MEXICO COLONIAL. 

Tras la conqulstLl, fos españoles se establecieron fund.:rndo ·ciudades y 
constituyendo un aparato dt' sujeción y de gobi~rno, Como capitán gcncrL!.l Y 
gobernador, Cortés concentró en sus manos todos los poderes de la colonia 
pero los ejerció a trav(•s de ddt"gaclos suyos. Paroi la gobernación de los 
ifldios conser\'ó bajo su dependencia a los antiguos caciques. Las ciudades 
españolas tuviéron, adcrnás dc:-1 alcalde o justicia mayor, suo; propios cabildos 
(38). Durante lo!> tres afios de EOl.Jierno por Cortés, estableció el sistema de 
encomiendas y la repartición de tierras para satisfacer los reclamos de sus 
soldados, Con las encomiendas, los conquistadores y sus descendientes 
obtenlan un P,rupo de indios qu~ dcb!<.in scn·irles y tributarles como 
encomendados, mientras se les proporcionara cfr,ct1·ina cristiana y buen trato. 
Con el sistema de encomiendas se consldcr,\ba r¡ue quedarlan resueltos los 
problemas centrales dd nuevo pals: La evangelización y el mantenimiento en 
la observancia cristiana, y la riqueza y propiedad de k1 tierra por los 
tributos y servicios perso11<1lf's !S'Ji. 

[1e~puús de Con!'>!; y hast<i 1523, •.·! pa1<; estu\"(• gobernado por oficink'i 
reales o juerc-:; Je f"es1denci;i que ..ictuar·on dl's;ir:..:rtad..im~·nt.:: y condujeron a la 
colonia al liu1·rle de la anarqult1. l'ar<i acalid1 u-'n tal cst.::;do de cosas, el 
empe1·ador Carlos \' estableció en ~léxico la Prlmc1·¡¡, A'.tdir:>nci;i que asumió los 
poderes judici<.1lcs y de gobierno. Los males no se remcdiarcin sino h;ista el 
estah!Pcimientu d,. 1;1 scg11nrJ.·1 1udi{·r.ci;i, t"ll 153!, Cn:1odn se inició el 
asentamiento Je la autorirl<.Jd r·e-..! en la Nuev<.1 Espai\<l, l<.1bor que continuar!an 
los dos primeros virreyes Mendoza y Velasco. En este periodo se extiende y 
consolida la dominación espai'lola (38). 

A medida que la colonización avanzaba, fué cambiando considerablemente 
la distribución de la población sobre el territorio. A los pueblos indlgenas 
se sumaron las ciudades españolas, las haciendas agricolas o ganaderas, los 
reales de minas, las misiones y los presidios. Las misiones estuviéron 
enclavadas en los pueblos indlgenas cuya evangelización les habla sido 
confiada (JS). A pesar del trabajo médico tan dedicado de los sacerdotes, el 
fanatismo religioso de la España medieval operaba como un;i fuerza negativa, 
prohibiéndo las prtictlcas de la higiene indlgena como la circunslclón y el 
baño frecuente. El antiguo conocimiento empirico de la medicina azteca, las 
prácticas ter¡:¡péuticas probadas y la experimentación cientifica murléron 
entre los indios, provocando el posterior deterioro de la medicina antigua 
(57). Sin embargo, la necesidad de conocer las costumbres religiosas de los 
indlgenas para poder combatirlas como contrarias al cristianismo, llevó a los 
misioneros al estudio detallado de las lenguas, costumbres, ceremonias y 
prácticas religiosas de los indlgenns, que permiten ahora reconstruir 
aspectos de su vida qu~ de otra manera se hubieran perdido para siempre (60). 

La corona reglamentó la propiedad indigena conforme al sistema espal\ol: 
Dividió la propiedad de los pueblos en comunal, destinada a usos colectivos, 
e Individual, que era la parcela o milpa y convirtió a la propiedad de la 
nobleza en privada, En la agricultura siguieron ejerciendo supremacla el 
malz, el maguey, el frijol y el chile. En las técnicas agrlcolas de los 
indios hubo una transformación profunda al emplear las mulas en la labranza, 
siendo el nú.cleo de la economla agraria hispana el trigo y la caña de azú.car. 
España introdujo también todas las especies de ganado y pastos (38). 



Espafia trasladó ~ MCxk.o i.:I sbtema de ordenanzas y de gremios que 
imperaba en Ja Penlnsula y por ello toda la actividad industrial estuvo 
canalizada rlgida y meticulosamente tJB). En esta época, la organización del 
trabajo alcanzó un alto grado de excelencia, especialmente en su parte 
legislativa. Los artesanos estaban agrupados por la religión en coírad!as y 
por la ley en gremios Las coíradlas eran las sociedades csponti'lneas que la 
re mantenta unidas por el culto¡ los gremios, las claslficacjones de oficios 
que las leyes estab\eclan para reglamentar la producción y los impuestos 
respectivos. Cada oí1cio tenla su cofradla y cada cofradia su santo patr 6n. 
Los gremios eran m<\s numerosos todavla como que no hubo oficio, por 
lnsignlrlcante que ruera, que la ley no claslrlcara y diera reglamento por 
medio de ordenanzas. Las ordenanzas de gremios eran dadas invariablemente 
por el Cablldo de la Ciud;id rle Méxiro y confirnwdns por los \·irreyes. Como 
materia legislativa son, en su géne1·0, de lo mas minucioso y elaborado; no 
hay detalle que se <~scape a sus previsioucs, ni en personas, ni en lo parte 
técnica ni en admlnlstr.ición. En muchos casos se efectuakm exámenes 
teórico-prá.ctkos para comprobar o:;i se tcn!an los conocimientos ncccsilrlos 
para ejercer la profesión (61} 

Las orUcnanzas dr sederos se promult::ai·on lo:; ;_¡flos de 1570. 1557 y 1595 y 
prohiblan la limpieza de seda con otra cosa que ne. fuera a1::un corriente: "que 
a las sedas no se les pueda hech.ir aceite, cera, miel alumtirc ni mojarse con 
agua salada ni hecharle a\g11na otra cosa que pueda ven irle en perjuicio y 
que no se puede lavar la seda para teñir en agua sino en aeua de rlo o íucnte 
corriente, clara y limpia. pue~. se enraza con agua puerca y truec;.¡ de color y 
se pudre. Las penas son de lO y hasta 20 pesos y pérdida de la seda". 

Las ordenanzas del jabón íuéron dadas a conocer el 16 de octubre de 1572 
por el virrey Martln Henrrlquez. El texto orlelnal es muy explicativo, por 
lo que se muestra en su integridad a coutinuación (61): 

"Que se haga el Xavón de manteca de puerco llmpia bien colada y blanca, 
y con sus leglas de Tequesqulte, cal vfva que cucsa cuatro dlas en caldera 
de cobre, y no se haga con cevo, nl otra manteca. Que acabado de coser, se 
heche én á.rtesas llmpfas con sus á.negos hasta que el Xavon este quajado y 
despucs le tenga quatro dlas para que destile toda la legt.1. 

Que sacado de la arteza, lo tengan cortado én panes ócho dias Al alre 
para que l!ste seco, y enjuto, y se venda á. la maner<1 slgulente. 

Por una libra de Xavon medlo real. 
Que para vender él Xavon tengan pesas, y valanzas á[leladas y marcadas. 
Que para que se veA, sl el Xavon esta bueno se nombren dos veedores,· que 

nombrará. la cludad én prlnclplo de año. 
Qu·e para que se nombren todos los años se junten áprlnclpi.o de él, todas 

las personas que usan él oflclo, para que elija Cl cav!ldo, los dlchos dos 
veedores y hagan juramento. 

Que los veedores tengan culdado de sl el Xavon es bueno, y sl lo venden 
A la postura, y denuncien a la flel executorla. 

Lo qual se cumpla pena de vclnte pesos á. los veedores y d[cz pesos 
álos demás que no cupUeren con lo ordenado aplicado por quartas partes/' 

En las ordenanzas de 1573 se conrirman la alza y baja de los materiales 
pero no el del "bien de agravie", o sea el del jabón. Sólo la "riel 
Exccutorla" podla Inquirir en su valor para subir y bajar la postura (61). 
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En 1619, en las ordenanzas de tenderos se dice que en las tiendas se 
pueda ve11dcr todo género de bastirnlentos; malz, leña, carbón, jabón, pan, 
velas, azúcar, miel, cacao, vino, vinagre, aceitunas, queso, legumbres, 
pescado, tocino, manteca, y menudo (61). 

Los indigcnas utilizaban el tequcsquitc (tequesquLtl l para fabricar 
jabón, probable111c11te para venderlo en el mcr.:ado C!>pafwl. Los propios Indios 
no usaban jabón, por Jo meno'.> no en crandcs cantiJadcs, porque preferlan el 
temazcal o baño de vapor. )' el arnoli famoll u otros prod'-Jctos naturales para 
lavar la ropa. Los espaí1ulcs consideraban, en el siglo XVI, que los suelos 
de tcqucsquite de la !'l'P,iOn de Texr.O!:'O sólo !;crvian p'1ra la fabricación de 
jabón. En Xallocan (véase fieurn 30) la extracción de tcqucsquite para este 
fin se convirtió en una importame industria indlgcrn. La mayorla de las 
comunidades sujetas a Xa!tocan se dedicaban a la fabricación lucrativa de 
jabón en 1559. El uso del tequc~,q1iite como tinte ap"rcce también en el siglo 
XVI, especialmente en la rer,ifln Ue Xa.Jtocan. Sant;i .\!arfa Tenamítlti.n, cerca 
de Xaltocan. era una comunidad indl¿;ena de lt:jedorcs y f,1bricantes de telas, 
donde se aplic;;b'1n a las telas tintes col0rantcs (62l 

FIGURA :JI. CO~lf>ARAC10N DEL NIVEL DEL LAGO EN El VALLE: DE MfXICO EN 1520 

CON El DEL SIGLO XVIII 162:). 
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La educación en la época colonial tuvo dos sectores bien delimitados: 
para Jos indios y mestizos hubo colegios en conventos como el de Santa Cruz 
de Tlatelolco y el de San Juan de Letrti.n, y para Jos criollos hubo escuelas 
de maestros laicos y de órdenes religiosas. La escuela superior íué 
acaparada por Jos agustinos y Jos jesuitas (38). En JSSJ se establece 
oílcialmcnte la Real y Pontificia Universidad de México, la primera 
universidad creada en el continente americano. En ella, se inicia Ja 
ensefianza de la Medicina en 1553 lo que marca un gran avance intclt!ctual y 
clentlfico (57). El Herbario de Badiana fué producido en 1552 por índlgenas 
ilustrados de clase alta en el Colegio de Santa Cruz. Distingue las 
variedades de suelos y hace referencia a la adaptabilidad de las plantas a 
sucios especificas. Sin cmb:i.q70, Jos españoles no ;::.doptaron ninguna de las 
designaciones indlgcn¡¡<;; para Jos sucios de alta fertilidad (62). 

Los espnñolcs construyeron íncilidadcs medicas de tipo europeo como el 
Hospital de Jc•,ús, el prirnero en el continente americano y construido por 
orden de ffern;\n Cort<'::;. Este hospital inició operaciones en 1524 y fue 
construido junto a una fuente que tra!a aeua al imperio a:ztcc;t desde 
Coyoacán. Durante toda la era colonial fué el centro del conocimiento rnt"dico 
y la sede del Protmncdicado. En la Cpoc:i de las m."Jyon.·s epidemias fué 
rcíugio para nativos y criollos (57). 

Aim asl, la enormid;:id del pals, Ja disolución de la estructllra social 
indicena, Ja imposición de Ja ley eurupc,1, la creciente explotación laboral 
del Indio, la poca difusión del conocimiento médico y, sobretodo, las 
epidemias de 1520 (viruela), 1530 (tifoidea) 1545-6 (neumonla) y 1576-77 (sin 
definir) crearon grandes problemas al desarrollo de Ja colonia (57) y 
diezmaron la población de casi 17 millones de lndlgcnas en 1532 a 2.6 
millones en 1568, J.4 millones en 1595 y J mlllón en 1608 (63). 

El Protomcdicado funcionó como el Departamento de salúd pública 
regulando Ja actividad médica, Ja sanidad civil y la salúd pública. En 1628 
tenla obligación de ademá.s inspeccionar Ja condición de comidas y bebidas que 
se vendian an la ciudad; el mantl"ner en condiciones apropiadas las calles, 
plazas, edificios y cementerios. Sin embargo, estos preceptos fueron más o 
menos apoyados dependiendo del virrey (57}. En 1603, el virrey Juan de 
Mendoza y Luna dedlcó su atención al saneamiento de la ciudad y la provisión 
de aguas potables (pero no resolvió mas que lo segundo). En 1606 se 
reconstruye el acueducto de agua dulce desde Chapultepec {38). 

A partir de 1650, se definen las principales estructuras económicas de 
Ja Nueva España y surge lo. Hacienda como principal unidad de producción. 
Existla un mercado muy reducido para los productos aglcolas ya que la mayorla 
de la población, los indlgenas, consumfan malz y no los cereales producto de 
Ja hacienda. Esta, requirió controlar grandes cantidades de terreno que 
pudieran dedicarse a varios cultivos, disponer de montes productores de leña 
y carbón, tener tierras de pastoreo y magueyales. A medida que mayores 
extensiones de terreno pasaban a formar parte de ella, un número mayor de 
personas perdla toda posibilidad de tener un terreno y dedicarse a Ja 
producción agrlcola. Con ello, Ja hacienda no sólo monopolizaba la 
producción, sino que al despojar a los lndfgenas de sus tierras, Jos empujaba 
a las ciudades y provocaba un aumento de consumidores de sus productos. La 
escasa población, aunada a su dispersión en las zonas rurales, hacia que el 
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trabajo se com•irtiera en un recur-:.o muy disput.ido µor los hacendados. Por 
ello, Ja hacienda pagó bajos salarios a los trabajadores agrfcolas 
manteniéndolos en un ni\·cl de subsistencia que Jos ob/lgaba a pedir préstamos 
a Jos hacendad,.,s, endcudándo:.e. De manera semejante a lo que sucedfa can la 
hacienda, el obrnje de tela!: reclutaba mano de obra entre delincuentes y 
esclavos negros ( 60). 

f"JCllRA 32. LADOR OE LOS INOfGtNA!. EN LA IU.Clf:NOA .,. El. nllf~.ut {ú;!J, 

La mlncrla jugó un papel íundamental en el desarrollo de Ja economla 
colonial. Alrededor de los centros mineros del norte del pals surgieron 
numerosas haciendas que se dedicaban a abastecer las necesidades de Jos 
trabajadores mineros. La mlnerla constitula la base que sustentaba a todo el 
aparato administrativo de la colonia. La importancia de esta runción 
aumentarla al extenderse Ja burocracia colonial durante el sigla XVH. El 
auge minero se inicia con el descubrimiento de Zacatecas en 1545 que alcanza 
sus mejores dias en la década de 1570, se termina en Jos primeros afios del s. 
XVll. Entre 1650 y 1750, la mlncrla pasa por un periodo de estancamiento, lo 
que, sumado al descenso de Ja población explica Ja contracción de la econornla 
colonial duraute Ja segunda mitad del siglo XVII. En este siglo se 
centraliza la actividad comercial en Ja ciudad de México debido a Jos 
productos europeos que comerciantes monopolistas compraban para venderlos a 
Jo largo del año. Es entonces cuando se definen Jos mecanismos de una 
economla dependiente (60}. 
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En 1718, se aprueban en México las ordenanzas del virrey de la Nueva 
Espaf'la Márquez de Valero, que confirman el método de elaboración del jabón 
como lo era conocido hace 136 años (61): 

"Que él xavon ~e haga de mantc..:a limpia con sus \cgias de tequcsqulte 
cal y cueza \'cite dlas, que cosido se hcche én artezas, y esté quatro dlas, 
cortado, lo tengan ocho, y se venda por peso, y se le pone precio." 

José Dumont, médico francés llegado en 1740, sostuvo hacia 1752 que el 
análisis de las agULi.S del Pt:ík.11 presentaban un alto contcniJu s'11ino par 
estar en tierras salobres y tequesquitosas. Estas aguas cortaLan el jabón y 
dejaban un re<>iduo amorfo, soluble en agua y cristalizable (64). 

Las reform<l.S que a partir dP rnediaJos del siglo XVIII cornen?aron a 
implantar los Barbones e11 todo d Imperio esp<.tño! buscaban remodelar tanto la 
situación Interna de Espaíi.l co1110 su-; relaciones con las colonias. Los 
principios liásicos de esta nueva política se identificaban con las del 
llam<ido "dPspotismo ilustrado": impulso de la agdc1Jltura, industria y 
comercio con sistcmns r.icionalcs, desarrollo del conocimiento técnico y 
cientlfico y difusi6n de las artes; reformas que iban en contr;i del sis.t~·ma 
anterior (de los lbbsbureo) bo1s<.1do en kyc~ natura.les y el juicio supremo del 
monarca (60l. 

El desarrollo de l,1 c;_u!rnica r-n ~!f:Xico en el periodo colo.iial está 
fuertemente vinculacJo a bs as¡,cctos prácticos de dicha ciencia, en 
particular a In. metalurgia, a la farmucia y a diversas industrias tales como 
la del jabón, el vidrio, la pólvora y elaboración y conservación de 
alimentos. La fundación del Real Seminario de Mincria en 1?92 marca 
momento crucial en la historia de la ciencia y la tecnologla en Ml:xico, ya 
que introdujo la enseñanza de disciplinas abstract<ls y modernas como el 
cálculo diferencial, la geometrla analltlca, qulmica teórica, etc. (64). 

Hacia el ailo de 1780, Duhamel du Monccau en su "r\rte de Jabonero", 
asienta haber hecho análisis de un poco de natrón de Ee:ipto, remitido por el 
Sefior Granger a la Academia de las Clenclas de Parls, y que sólo halló en el 
un poco de sal marina y mucha sal álcali, absolutamente semjante a la barilla 
bien purificada. Tanto la historia como el análisis m:inifiestan que el 
natrón es lo mismo que el tequesqulte, el cual, separado de la sal mari11a, se 
cristaliza en tablas gruesas que hacen efervescencia con todos los acldos y 
combinadas con sustancias oleosas forma un perfecto jabón. El tequesquite 
del lago salado de México de aquélla época contenta 25.107. de NazC03 y 37.59'7. 
de NaCI (65). 

Barquera consagró algunos articulas de su "Semanario" a dar noticias de 
diversas má.quinas útiles, por ejemplo para templar el acero, elaborar pan, 
obtener colorantes vegetales, fabricar y purificar jabón. Muchos de estos 
Inventos haclan uso de conceptos elementales de. flslca que ya para entonces 
eran de uso corriente (64). 

Dentro de los principales objetos de comercio del puerto de Vcracruz en 
el afio y 1802 se encontraba el jabón. El Jabón se importaba de España (119 
quintales, 1,785 pesos fuertes: 5474 kg) pero se exportaba a otros paises 
Hispanoamericanos {1,946 cajas; 55,832 pesos fuertes) (66). 
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El jabón era un objeto de comercio considerable; en Puebla se produclan 
200,000 arrobas al afio. En l;:i. intendencia de Guadalajara se cuentan por el 
valor de 260,000 pesos. favorece mucho a esta fabricación la abundancia de 
sosa que se encuentra casl por torlas partes de la meseta interior de México. 
El tcquesqulte cubre la superficie dC'I terreno, sobre todo el mes de octubre 
en el valle de México, en las orillas de los lagos de Te>:c:oco, de Zumpaneo y 
de Sn.n Crlstobal; en los la los que rode:m la ciudad de Puebla; en los que se 
extienden desde Cclaya a Gu.1d.d.1j,11 ..1; .-..u el valle de Sn.n Francisco, cerca de 
San Luis Potosl, entre Ourango y Ctiihuahua, y en los nueve lagos que están 
esparcidos en la !ntend.(•11cia de Zacatccas. Ignoramos si se debe su origen a 
la descomposición de las roc<1s volcánicas que lo cDnticncn o a la acción 
lentJ dt' la cal .,,)bn· ln sal. [n México se compr.1n 1,500 arroli.1s de tierra 
tcqucsqultosa por 62 pt'sos, es d.o.:cir Je un;:i t ierr·a '1rci!los:i impregnada de 
mucho carbonato y Je un por:o de sal. Estas 1,500 arrobas purificadas en las 
fábricas de jabón d.1n 500 <irrollas de cürlionato de sosa puro; y ast resulta 
que en el estado actual de las mantifacturas el quintal sale a 4 reales ele 
p\at;;, o 50 sueldus ton1cscs. El sc>íior José Gat·cE!s y [~u\,1 que empica con 
buen éxito el carbonato de '•º~ª PI\ 1.1 fundición de lo'> muri<J.tos de µlata, ha 
probado que p•'rfccci<mando la m;1mpt1lación t&cnica \;.is rcfint!r\.is de sos,,i. de 
México, llamadas tequcsquitt:l".l5, pvdrtan J<tr el c;.,1-bc1n,1to Je sosa a menos t.le 
cuatro realt:5 de plat:i el r¡uint~li y siendo el pt·eciu de los carbonatos de 
sosa de Espai'la, comúnmente en Francia, en tiempo de paz, de 4 a 5 pesos el 
quint;;i.\, se concibe que, a pt:3al' de las dificultades Je su conducción, podrti. 
illgün dla la Europa sacar sosa de Méxic-:>, como saca mucho tiempo hace la 
potnsa de los Estudoo; Uni<l~1s de la Amt:rica Sl!ptentdon:i\. Puebla fabrica 
anualmente (\802) 200,000 .:irrobas de jabón y curte cueros <le vaca y Veracruz 
142 arrobas de jabón {66). 

Desde 1186 se divide el pals en intendencias, base de la futura división 
en Est;:idos. Se construye el Ja1·d!n Botánico de México y la Escuela de Bellas 
Artes. En otro orden, si no se logró ilCabar con la mugre, sl se consiguió 
disminuir el hábito del "agua va", que er·a la voz terrible que servia para 
anunciar el lanzamiento de orines y escrementos a la calle. La ciudad de 
Mexlco (I00,000 haldtantes) cambia su fisonomta y sus costumbres. Los 
hábitos de los de arriba se ilÍl"Jflccsan ¡.cnit'.!ndo..::c rle moda el cortejo y la 
marcialidad. A las mujeres de la alta sociedad, antes tan austeras e 
introvertidas, encerradas en un hogar del que sólo sallan de visita o a la 
Iglesia, les da por reunirse en tertulias, dejarse cortejar y cometer 
liviandades. Con todo, el crecimiento territorial, la prosperidad económica, 
el reajuste polltico administrativo y las nuevas costumbres, sólo afectaron 
posltivamente a una mlníma parte de la población neoespañola; fuera de ellos, 
los demAs empeoraron o se quedaron como estaban, adscritos de por vida a las 
haciendas y comunas, maltratados en los obrajes, esclavizados en minas e 
ingenios, sin pizca de libertad, sin fortuna y sin letras. Alejandro de 
Humboldt proclama que México es el pals de la desigualdad en cuanto a riqueza 
y cultura, de los que nada tienen (unos 5 millones de Indios, mestizos, 
mulatos y l millón de blancos) y los que lo tienen todo {unos 20 mil 
españoles duei'los de puestos de mando, almacenes y comercios y unos 10 mil 
criollos, poseedores de enormes haciendas y rlqulsimas minas de plata y de 
oro). La juventud de criollos formada por los nacidos entre 1748 y 1764 ya 
no soportarA el recrudecimiento de la tiranla, maldecirá. el espectti.culo de la 
gran hambre y no será. Insensible a las soluciones planteadas por la 
Revolución Francesa, y a la independencia y constitución de r:. U. A. (67). 

71 



11.3 INDEPENDENCIA, REST AURACION Y REVOLUC10N. 

Apoyado por el alto clero, los españoks y los criollos mineros y 
lattfundlstas, lturbide lanzó con Guerrero el Plan de Iguala o de las Tres 
Garantlas: religión lmica, unión de todos los grupos sociales e independencia 
de México, y en 1821 Juan O'Do11ojU firmó el Tratado de Córdoba para nombrar 
el primer gobierno Independiente. La guerra contra España habla costado 600 
mil vidas, la décima parte del total o la mitad de la población tnobajadora. 
En 182.3 Antonio López de Santa Anna se sublevó en Veracruz proclamando la 
República¡ lturblde abdica y en 1824 se crea una nueva Constitución 
dlvldiCndose a México en diccinuc\'e estados y cinco territorios. En 1824 se 
promulgó que el lugar de residencia de los supremos poderes de la federación 
fuese la ciudad de México. A pcs<1r de la victoria de indcpcnd~ncia, entre 
los años de 1821 y 1850 reinó la inquietud en todos los órdenes; E11 treinta 
años hubo cincuenta gobiernos, casi todos productos del cuartelazo; once de 
ellos presididos por el general Santa Ann.i. La vida del pa!s estuvo a merced 
de divididas logias masónicas y militares ambiciosos Las partidas de 
bandidos llegaron a contarse µor cit!ntos, principalmetnt! en la reglón 
central. En las zon<1s perifCricn'> el azote fueron los indios: en el norte 
las tribus de comanche~. apaches, yaquis y mayos; en la peninsu\a Yucateca, 
los maya.s comenzaron en 18<18 líl ~ucrra de la~ castas que durantt" t1·es años 
robó, mató y quemó sin tregua ni pir.dad (67l. 

En medio de la guerra civil la economla del pais no hace mayores 
progresos. Los esfuerzos por estimular el desarrolla de industrias 
nacionales, alentar el cambio tecnológico y lograr el establecimiento de la 
Industria fabril mediante apoyo financiero del Banco del Avlo (creado en 1830 
como banco estatal de desnrrollo Industria\) no tuvieron éxito. Dentro de la 
Industria, sólo avanza la textil en algunas fábricas de lana y otras de menor 
Importancia como el papel y el hierro. Muchos factores lmpedlan su 
dt:sarrollo, todos liendos a la fuerte descapitalización·'que habla ocurrido en 
los trescientos años de explota.clón colonial: la falta de transportes 
adecuados: el mal estado o Inexistencia de caminos; las trabas al comercio 
interior, tales como las aleabas (impuestos); la hegemonla de actividades de 
corte especulativo, de usura y agio¡ y fundamentalmente los numerosos 
movimientos militares de Independencia y guerra contra Estados Unidos 
(1846-1841) (68}. Hacia 1850, la clase Intelectual de México, alarmada por 
l~ pérdida de medio territorio patrio, la pobreza del pueblo y del gobierno, 
la incesante guerra civil y el desbarajuste en la administración pública, 
decidió tomar las riendas de la nación. Los ilustrados se encontraban 
divididos en liberales y conservadores. A los liberales pertenecla Benito 
Juarez quien en 1861 ocupa la presidencia concretando las Leyes de Reforma 
que estatuyen la nacionalización de bienes elesl:'.1.stlcos, el cierre de 
conventos, y el matrimonio y el registro civiles entre otras cosas. La 
negación del pago de la deuda externa ocasiona la invasión francesa a México 
en 1861 y el establecimiento de Maxlmltlano, quien, sin apoyo del ejército 
europeo se rindió ante los liberales en 1861. La victoria de la República y 
del partido liberal situó a México libre de acechos exteriores e Interiores y 
por lo tanto se comenzaba a presentar la paz y tranquilidad necesarias para 
dedicar su esfuerzo y tiempo a salir de la pobreza, reanimando la econom\a 
con la explotación de abundantes riquezas naturales (61). 



Durante este siglo, Leopoldo ria de la Loza se ocupó en estudiar 
repetidamente el orígcn y caracterlsticas del laeo de Texcoco, sus efectos 
sobre la salubridad pública y la manera de rcmedl<ir sus consecuencias 
daflinas. En 1833 la capital contaba con 350,000 hab{tantcs y la extensión 
liquida del lago de Texcoco ascend\;i a 184,500,000 metros cuadrados. Los 
lagos de Xochimllco y Chuico dL·rrarnatwn por e! e.mal de la Viga, que 
arrastraba moluscos de aguas dulces hasta la unión, al c:in;i,\ <le Sar\ Láza1·0 y 
su desembocadura en el Pefióll de Los []aiíos. La mezcla con las aguas negras 
urbanas y Ja escasa diferencia di.! nivel entre la ciudad y el lago de Tcxcoco 
hac!an un fhijo lento de accntunrlo a?o\VC'. Todo el conjunto de carga, 
aculfcro en contacto con una gr.m extensión dt.' evaporación y lus formas de 
vida propia del lago (cphydr.1, spfrul/.na ... ) convcrtir·l;.11, sobre todo en 
~poca de seca<;, p,r.in parte del kcho del lago en un Er.in SL'C<J.ciero de material 
orgánico que despcd!.J un notable olor a mo\u'iCO, putrido y aul'miacal que se 
rcspiralia aún en la rnism.1 ciudad. Si bi,m d deterioro Je las condiciones 
ambientales d!'I laf!~"l hacia poco factililc la~ opcr;1cionc<> de beneficio de 
sales en mayor escala, no puede atribuirse sólo a cSt:l. r:au•,a la tardla 
insaturaclón de la indu!>tri.J de los tl\calis <.!11 \léxico. Crc.:1das en Europa 
fucnt~s propiao; dP sumini•:;lnis alr..ilinos, !.i itl'~Sperad;i. cxpurt:ición de México 
dcsap<ir·ccc y la fff1)d1wt ión intcri1a es J1~5alcntud;:i. pur [,1 ofc1·ta externa de 
vidrio y loza, 1·arnos consu111idorc5 -le <'l.\ca!i:;. Oc Id compllación l11d1Jstria\ 
de Oro7co y fü·rra :.•; dc'>pn•ndP, que la ciudad de ~ll:xico contaba en 1852 con 
dos fábricas de jal-ón, JO de lo<:a corriente, siete salitreras y dos hornos de 
vidrio. La pr-oduccion de jabón c11 la ciud<.1J de ~!<.:xicu asccnd!a, seeUn Rlo de 
la Lozil, a l,593,SSI kr, al1·ericdo1· de l.i misma t'!poca (69) 

De estos establecimientos que comprenderlan <!I mercado inmediato de 
carbonato sOdico proveniente de Tcxcoco, en especial los ramos de jabón y 
vidrio, se puede medir l.:i escasa demanda en el consumo alcalino de la ciudad. 
El mismo fenómeno se observa en Puebla. Durante el siglo XIX Ja situación de 
México cambió de pais exportador de jabOn a un importador. En el periodo 
comprendido entre 1808 y 19lt las importaciones de jabón representaron 
erogaciones entre 50,000 y 200,000 pesos por afio aJJrccios cordeutes. Las 
tentativas de Instauración de la inJustria de los álcalis sódicos en México, 
fundados en la riqtJe¿a dd vaso de Tt..•Xcuco y en respucst.'.l. a los sell<ilamlentos 
de Ria de la Loza, habrl<:in de concretarse en 1948 con el inicio de 
operaciones de Ja empresa Sosa Texcoco, S.A. Otros palscs que no contaron 
con el suministro natural de carbonato, presentan desde luego trayectorias de 
desarrollo y procesos diferentes: La exploración natural de tdcatis tenla 
como origen dos grandes fuentes: por un lado el natrón, Importado 
principalcmente de Europa que corresponde al tcqucsquite mexicano, trona 
egipcia o urano de Ccntrnumérica: mezcla de cloruro de sodio, carbonato y 
bicarbonato de soJio en proporciom:s mayoritarias. La segunda ruente fueron 
las cenizas vegetales que, tratadas por lixiviación y concentradas despul:s 
dejaban como sólido o en solución la potasa. La creciente demanda de 
álcalis superó el abasto proveniellte de fuentes naturales, hasta que en 1791 
se registra el proceso Leblanc para fabricar sosa artiíicial. El agotamiento 
de las exportaciones de jabón mexicano coinciden con el periodo de expansión 
de la Industria <le los álcalis en Europa, que ya contaba con un suministro 
Interno para sostener su propia industria del vidrio y el jabón. En la 
comparación tempor<:il, observamos que México establece las bases de una 
producción continua en materia de álcalis en 1943, prflcticamente un siglo 
despuCs de haberse consolidado en Europa la misma Industria (69}. 
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Durante la colonia y las primeras décadas del México independiente, 
gente y mercanclas se transportaban por una extensa red de caminos y senderos 
proyectadas en todas direcciones con la ciudad de México como centro. Fué a 
partir de 1876 cuando el capitalismo industrial se consolida como modo de 
producción dominante con la introducción de la maquina de vapor como fuerza 
motriz y la extensión del sistema ferroviario, cuya etapa de rápido 
desarrollo St! Inició hacia 1880, En 1879 se Introdujo en México la energla 
eléctrica. Múxico cxpc1·imcnt6 un considl"rable crecimiento cco11órnico entre 
1995-1910. El prodwcto !nt1.Tno bruto aumentó t•n ti·nnino:i rc:i.lcs a una tasa 
anual de 3.67., siendo en el primer lustro (l895-1900) de 4.97. y en el decenio 
siguiente (1901-1910) de 3.57.. Lns inversiones del gobil"rno de Porfirio Dlaz 
en la ciudad de México fueron cuantiosas. En el periodo de 1871 a 1910 las 
inversiones en lnfra~structtira alcanzaron Ja suma de 1,036.9 millones de 
pesos de la época, distribuidos en 28tj millones de inversión con fondos 
prlvados, 667 millones contratados con cmnpaiilas extranjeras y 83. 'J rnilloncs 
invertidos por el gobierno. T<.1mbién se eliminan lo'i impuestos adicionales 
por aduanas Interiores (68). 

Hasta fines del sicl•) XIX. k·s jabones se haclan en Ml'>xicc. con grasas 
animales tratadas con tcquesquite, en pequeñas pailas anexas a las 
tocinerlas. Tras vudcs ensayos para faLric;i.rlos con sustancias vegetales 
{resina de pino, higuerilla, ajonjoll y :.cmilla de algodón), entre IS'JO y 
1899 se establecieron en ciudades del centro y norte del pals fabricas 
modernas que usaban grasas vegetales. Esto originó un considerable aumento 
en la importación de aceite de coco. Al aumentar el cultivo del algodón, la 
industria jabonera encontró una localización ventajosa en las comarcas 
productoras de esa semilla, espccialmetne en las riberas del río Nazas, en 
Coahulla y Durango. Hacia 1892 ya habla nuevas fábricas de esta lndolc en 
Vcracruz, México, San Luis Potosi, Chihuahua, Villa Lerdo y Monterrey, aparte 
de las que existlan desde tiempo atrás en Puebla, Toluca, Huamantla, Zapotlan 
y. otros lugares. La Compaf\la lndustri<tl Jabonera de La Laguna estableció en 
Torreón, en enero de 1900, una de las mayores plantas del pals, la cual 
extendió sus actividades para destilar glicerina. La fábrica La Luz, en el 
Distrito Federal, producla anualmente 3.5 millones de kilogramos de jabón 
corriente (70). 

El historiador Machuca Macias apunta que en 188-t, los socios de la 
jabonera de Gómez Palacio, La Esperanza, comienzan a consolidar todos los 
molinos de aceite y fábricas de jabón que estaban diseminadns en los estados 
del norte, en un sólido consorcio y unidos con los propietarios de las 
grandes haciendas algodoneras de la región lagunera formaron la poderosa 
CompafHa Industrial Jabonera de La Laeuna, S.A., que inició sus laLores en 
1895 con inversionistas norteamericanos. Ademas de esta factorla, el 
consorcio contaba con las fábricas La Favorita., La Nacional, El provcnlr y La 
Estrella del Norte y en unión con dos empresas francesas, formaron la 
Compa$!a Mexlcana de Explosivos, que vendta glicerina fabricada por La 
Esperanza. En 1900, La Esperanza producia 75 i:nil cajas de jabón anuales, la 
fi1brica de glicerina mil toneladas, y el molino de aceite, 300 toneladas 
diarias. Por muchos años los productos de esta empresa se exportaban a los 
paises de América central y el Caribe, repunttmdose · como la Industria 
jabonera más Importante de América Latina. En esta época ocurre la situación 
paradójica de Importar semilla seleccionada de los E. U. A. para elaborar 
aceite, dado el Interés central por exportar todo el algodón mexicano (11l. 
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La lndustrlallzación de Iris 01.~aginoso\s no va mA<.> allá de 1890. En 1900 
laboran algunas pequeñas fábricas jabonerns que utilizan el aceite de la 
semilla de algodón y en menos mcd!Ja la linaza y el ajonjoll. FO.brkas 
aceiteras-jaboneras se combinan can !JS plantaciones algodoneras que florecen 
en el último cuarto del siglo XIX h.1jo el estimulo del capital extranjero 
provinlentc del uso dd ferrocarril central de los Estadcs Unidos a México 
!711. 

La Industria se desen\.'uel\•e bajo el estimulo doble del alza de los 
precios y el bajo costo de la matcira prima: 10 pesos la tonelada de semilla 
de aleodón. Pai·a 1910, las jabont;ras se encuentran entre las 25 empresas más 
impo1 tantcs del po.is. La •·laborac;i,)n dt• accit(' cornienZ?J ,¡ ser t:rn redituablc 
como la FJosible exporti\ción de alt;odon, d•: tal suerte que alrededor de 
Torreón se multiplican los negocios aceiteros que muden la semilla de 
algodón (71). 

La descompo!-ición del répimcn Porfirista se rn<1nific~ta en los primr.ros 
;:iños del sielo XX cu<indo entro t?n crisis el nwdelo agro-cxportnr:lor debido a 
quc ocurrlu un procc<;o de cuncentror:km de la µropir-rl.HI tcrritori~I con 
disrninurión ck !;1 prod11cción per cttp1til, la 1~concm\~1 )'r•~sentó dificultades 
para l..wimi.1r tt'abajo a tina población Je lento et l.'Cimicnlo y se redujo la 
inver~ion cxtr'1njcra arclt..•r·rmdo Jnc; problemas de tipo de cambio y balanza 
cotnén;i::il entre 190:~ y l90J. A l:i. crisis ecc;nlrn!ca c;0brc•·ino una crisis 
politica que fui..: el dctor1<rntc del mo•irniC'n{() rcvoh.;cio11ario. ~l.1,~r:·c: ao::umió 
el poder en medio de p1·ofundci':i discordias y surLió el rl-gillH!n nt!oporfirista 
de Victoriano l\uerta. En 1914 Venusliano Carranza cncalit;Zó un nuevo gobierno 
pero la subversión no se deteni<i. El carrancismo a su vez fue destruido en 
1921, asumiendo el poder Alvaro Obragón y posteriormente Plutarco Ellas 
Calles que tuvo que hacer frente a Jos últimos levantamientos de finales de 
la cléc::ida de los afias veinte. El resultado fué que h'1~aa 1922 se logró 
obten~r un prnducto interno loruto mayor que el de 1910. Sin emba1·go, la 
Industria manuracturera y el sector agrlcola tuvo que esperar hasta 1925 para 
superar la cifra de 1910. Las amenazas de Intervención extranjera y guerra 
civil no dcsap1recitrC'n r:ln0 h;i.-:t~ l"I rf>!_".im~n d{" \.;\7~ro Ct\rdPnas 1193-l) (68). 

En cuanto a ta Qulrnica, la dcsap::irición dt::l Instituto Médíco Nacional 
desintegró los estudios de medicamentos provinlentes de vegetales. La primera 
guerra mundiál trajo por consecuencia Ja cnrencla de productos qulmicos 
importados y resultaba imposible traer Investigadores extranjeros. Ante esta 
situación, e\ gobierno de Carranza pidió al ingeniero Roberto Mcdcllln que 
formulara el establecimiento de una Escuela de Quimlca Industrial (72). La 
Escuela Nacional de Ciencias Qulmlcas, hoy Facultad de Qutmica se crea el 23 
de Septiembre de 1916, fundada por el único personaje en la rcpúbllca que 
sabia de qulmlca: et maestro Salvador Agraz que habla sido alumno de grandes 
sabios de Alemania y Francia. El primer maestro de qulmica fue un boticario 
de apellido Aeuilar que enseflaba qulmlca con un libro de texto en franct'!s. 
Se lmpartian además clases de fislca, dibujo, alemán y de Jaboncrla. Al 
respecto apunta el lng. Angel Tovar, primer alumno de la ENCQ: "El profesor 
de la clase de jaboncrla tenla su f<'.1.brlca de jabón. Se Juntaban ramas y 
palos y sobre piedras grandes se ponla la cazuela y los materiales que se 
hervlan con movimiento continuo. Al cabo de cierto tiempo lo tapábamos con 
una !ti.mina (por si acaso lloviera en la noche) y al dla siguiente con un 
alambre lo partlamos en trozos. Ya estaba el jabón de lejla (73}. 

75 



11.4 MEXlCO MODERNO 

En 1920 MCxico parccio inicla:· una era de paz. Ese año y tras un bre\·e 
interinato ci·•ii, Alvaro Obree<">n, unn de Jos militares m.'ls bri!b:ltt>S y 
poderosos que habl<in surgido con el movimiento re\•olucion..J.do, ocupaba la 
presidencia de la República y en 1921 daba prlndpo a la re'construccion 
nacional con la put>sta 1:n m.:>rcha de la reforma agraria. El sistema de 
reparto agrario no se conduje-; siempre con l.:i amplitod y celeridad qm• las 
necesidades de los car:ip .. ~i:1C'<; e~:ir.;!.:i.n, pE·ro si logre d•-'srcrtar er. clic~ un.l 
actitud esperanzada quo:: permitió establecer una alianza entre ~¡ Estado y los 
hombres de campo. FI paso siguiente serl;:i organizar a esos hombres en 
grandes asociaciones p3ra dar mayor cohen.·ncia y cfccti•·idad a su fuerZLt 
social; un proc.edimie11to serncjantr habrla de seguirse' con los obreros, 
Incorporando a los dirigentes al api.1.rato cstat<ll cun cargos de la má!> amplia 
jerarqul::i. En 1924, establecidas ya las r.t1cvas bases Je! poder pL1Jltico, 
ocup<l la presidencia Plutarco Ellas Calles y funcionaron .:on eran eft'ctividad 
Jas directrices de acción socí'll y de ortodoxia polltic\ ya acept:ldas. 
México vivla sin duda una épccn de trar.sfnrmacioncs; al con~tniirse l:l.s obras 
complcmentari;is para la traw;formación de la cconornla agraria, de Jos 
s"'rvicios p!iblicos, de la sa!ubrid.1d y la educación, una 1.krra111~ di" bit>nes 
cmpt:zó ü t:c:1t:r~;- uu.:i cla~.:: llilcion . .1.I c.::onGrnh.::.iri.t:n!c iuei·tL· fllLl'·I y dt>nt1·l1 del 
poder público. Por otra p.:u-te, !.J necesidad del tTt'.'dito extr,rnjeru r;i.ra el 
propio crecimiento nacional, h.:ibb atemperado mur: he las :ictitlld!"s 
nacionalistas mantenidas durnrite la rcvoluci6n <11"m<1d,l {74). 

En 1926, Ja Gcoer.:tfla Nacional de ~l<!xico da cuentu de las siguientes 
empresas jaboneras: L¡;¡ t'lctorla de Saltillo: El Lrón d!" León; L1 Cruz de 
Sinaloa; !.a E:speci,1l de Acapulco; la F dlll<I y la Victoria de Morelia; La 
Industrial de Pátzcuaro; El Cóndor y LJ Fama de Xalapa: L.1 Esperanza de 
Orlzaba; La Purfsirn.J. de Veracruz y la f\tc.'\-lc.J.n.:1, Tres X, La .-lurora y La Luz en 
el Distrito FedPra!. P;ira 1~30 I:! ciud:l:.l 3f:l'Jtin:it:::i 2:.~:~ de J.:i inJ·.:stri.i 
del pals. En !930 se funda La. Polar y Ja planta jabonera Bola de Nic1·c con 
Ja compra de Acco en 1934. Entre los mexir:anos que incur!:innan dl'ntrn de 
estas actividades, se encunctra José ~luní1oz Castillo, quien funda la fábrica 
de Jabón CastUla en La LaEuna y La Luz en el D.F. Otro impulso importnnte 
en el desarrollo de esta industria lo 1·cprcsenta la compra de dos pequeñas 
fábricas jaboneras en la ciudad de Mcxico, lü del lnglts Ch:irles John y la 
del norteamericano Kocnlght por la compañia Colgate-f'almolh'e. A partir de 
entonces se genera su expansión y el consiguiente enfrentamiento con La 
Esperanza, hasta entonces dominadora del mercado. Sus recurso~ y la 
tecnologla la convierten en Ja empresa má.s Importante del ramo. Conoce bien 
el mercado mexicano pues tleva 10 años de exportar desde sus plantas 
estadounidenses significativas partidas de jabón "Octagón" para el Ja\'ado de 
ropa y otros jabones de tocador (71). 

En 1927 La luz, la Laguna y las otras 84 empresas del ramo produjeron 21 
mil toneladas de jabón corriente, 117 de Jabón fino y 61.3 de lejta. Al 
finalizar 1942, esta actividad contaba con 103 establecimientos }' 1,402 
obreros. Y en 1960, la Dirección General de Estadistica registró la 
siguiente producción, en toneladas: jabón de tocador, 13, 144, y de 
Javanadrla, 106 mil; detergentes, 76,372, y glicerina, 2,650 (70), 

En el estado de Jalisco se desarrolla la Industria jabonera a principios 
de siglo. Su producción se destina a mercados cercanos a Guadalajara, 
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lngluyendo el Dajio, En el est«do de Guerrero La Minaya, primera empresa 
importante que elabora accilc en la dudad de Iguala se fOrtalcce al adquirir 
ta ftibrica Bola de Nie~·e en 1934, y transformada bajo esta denominación, eJ 
grupo adquiere en 19~5 lt1. ftlbrica La F.spectal que fuciciona en Acapulco desde 
1908. El poderlo dt!t monopolio Bola de Nieve logra controlZ'r el 751. de la 
produccl.On rc,eional de copra y a.Jonjoll, y vende sus jttbones de la capital lO 
centavos mi'l.s caros que en e! resto de la república. El 22 de agosto de 1934 
se reconstituye en Torreón la <'1ndcrson Clayton, Co. {ACCO), como sociedad 
anónima dedicada a promover los cultivas de aleodón, cacahuate, cártamo, 
sorgo. soya y otras o\caeinosas necesarias paru J;i producción aceitera -
jabonera. Posteriormente en I94J l..i empresa t-2-3 le vende a la ACCO su 
r&.brica de aceite instal.'.l.<la en La Lagun.:t l?IJ. 

La concentración industrial :.:;\! e- jempllfica a través de los siguientes 
casos; ¡.- La antiuua empresa jabonera Las DclícL.ls, se transforma en La 
Ros."l y se entrelaza con las compai\las La l.u2 y Castíllo o traves de uno de 
sus principales accíi!llist11s rurnunes. Con ello, sus conexiones fínanclcras se 
~inpllan hadJ Fianncicra <;le Morf!!ia, Financiera Poto~ina, Cenera! Ulpotecaria 
y grupo Somcx. 2.- Surge en ~lont~rrcy !nclu!:tri.is Conzáte2, productora de 
los aceites Ul:icrtador y Coz·dial en L:l-!:> emprc•-.~s L1 Ct·ritral y Ui Palrrtil. en 
Guo.dalajara y Ml>xíe:o. 3.- lndustri,ll ttcettc.•r.1 se extiende a Gua.da!ajara, 
Mazatlán y Córdob:i,, \'craccuz. fut.ricundo .:i.ceites. ·l.- Acdtcra Monterrey y 
Dcspi:pitaúora Anzaldúas, formadas en 1927 san del grupo E:lizondo de 
~!o:lterrey. S.- Con:pafila f.n Espcr.:mza crcJda por c<:i.pital franco -
estmltJnidenst! al qt.te se aerng.u1 capitali!;tas nacionales desputs de la 
revolución hasta 1930 cuando la ACCO y la Compaí1la Jabonera de La Laguna se 
adquieren la Compafil,1 Jndustrtal Jabonera. y La cspcran;:n. En 1937, las 
tierras de La C~·peranza manejadas por capital europeo pasan con la reforma 
agraria de el programa Cardcnísta a depender del capital norteamericano. Se 
enfrenta a conflictos con el sindicato de los trabajadores jaboneros y cinco 
anos después se resuelven los conflictos, solo que la empresa se declara en 
quiebra (71). 

La hercnci<i que legar¡¡, el Méxko antir;tJo a la sociedad colonial en el 
benefício de los álca1is naturales y que persista hacia los Inicios del siglo 
XX, desaparece paulatinam~ntc durante el siglo pasado, y con elta las 
poslblidades de modernización de aquellos ramos que requieren el Alcall como 
mateda prima. El primer intento organizado de explotación de las reservas 
naturales del valle de Ml>xico prlcipió en 1938 a1 lnstalarse la Compal'ifa 
Industrial Los Reyes, S.A. para fabricar sosa caustica utilizando el 
tequcsquite como materia prima. El proceso de extracción de sales se 
Iniciaba con el cutth'o y rccolccclón de tequesqulte secando las sales a 
temperatura ambiental, despu<:.s se calcinaba par-a eliminar ta materia orgánica 
)' formar una solución que cr<i introducida en las torres de carbonatacl6n. El 
gas procedia de un horno que quemaba caliza y coque para la producción de 
bióxido de carbono, que hacia la tra11sfo1macf6n del ca1bonata a bicarbonato; 
este último, poco soluble en presencia deJ cloruro de sQdlo. permite separar 
eJ sólido del liquido. El calentamiento del bicarbonato y la caustlflcación 
posterior ho.cian posible la obtención de sosa caustica. Las variaciones en 
el abasto de materia prima debidas a las condiciones clirnttticas, defectos de 
disel"\o, en especial de las torres de earbonatacl6n y el equipo de segunda 
mano, 11evaron a la empresa al fracaso y suspesiOn de act lvidades. De manera 
Independiente, Fernando Haro trabajó las soluciones concentradas del 



"Caracol", combinando el proceso amoniacal Solvay y el proceso de 
carbonatación con un aumento del 757. sobre la cifra obtenida solo por 
carbonataclón. El "Caracol" es hoy en d\a un gigantesco evaporador solar con 
una superficie de 900 hect:i..reas, donde se concentran sucesivamente las 
soluciones alcalinas cxtraidas del subsuelo del antiguo vaso de Texcoco. La 
parte central colecta las soluciones de mayor concentración para ser enviadas 
a las lnstalnclones industriales de Ja empresa Sosa Texcoco, S.A. constituida 
en 1943 que beneficia las af:uas para la obtención de carbonato de sodio {69). 

Con la llegada de Antonio Mcdinavcltia, en colaboración con el Dr. 
F'ernando Orozco (entonces director de la Escuela de Ciencia Quimicas) crearon 
en 1941 el Instituto de Qutmlca de la Universidad Nacional (72). Es 
significativo que el Boletln de éste publicara en su primer número, en 1945, 
el trubajo realizado sobre lus aguas del Lago de Texcoco, observándose el 
nacimiento paralelo y vinculado del primer organismo de Investigación en 
qulmica en la RepúLlica Mexicana y uno de los más importantes proyectos 
industriales de la época (69l. 

Desafortunadamente, se pierde el esfue1·zo Je la investigación financiada 
inicialmente por el gobierno fcJeral al cederse la exclusividad de la 
explotación de las s:1lmucra~ a !a iniciativa privada. Con la contratación de 
servicios de ingcnieria de compafüas extranjeras debido a la inexistencia de 
programas de investigación en otras áreas bti.:;icas como la fislcoqulmica e 
lngenlerla qu'mlca en el pals, el pals pierde la oportunidad para reforzar 
sus propios cuadros técnicos y profundizar en el desarrollo de una tecnologia 
local (69). 

El plan sexcnal de 1934 recomienda la utilización de medidas 
arancelarias proteccionistas a la Industria aceitera mexicana. Se piensa que 
la simple industrialización de los paises subdesarrollados romperá el atraso 
y la dependencia. De tal modo que aplicando una polltica de protección 
aduanera y de estimulas fiscales se multipllcartan las industrias y el pais 
avanzarla a estadios superiores del desarrollo. El segundo plan de 1940 
reitera la misma demanda. En 1945, los norteamericanos proponen por boca del 
subsecretario de estado WJll Clayton y el secretario de agricultura Untan 
Anderson, la reducción de barreras y aranceles al comercio interamcric.::ino y 
la Ubre inversión del capital extranjero. Empeñada la politica 
estadunidense en reconstruir la economla europea occidental en espera de un 
posible enfrentamiento con el bloque soviético, a latinoamérica le 
corresponde el papel de proveedor de materias primas a la economia 
norteamericana. Complementa el proceso el movimiento Internacional de 
capitales de postguerra efectuado en los paises imperialistas enviando una 
parte lnfima de capital a norteamérlca respecto al que extrae de ella. El 
traslado beneficia plnclpalmcnte a Europa. La polltlca mexicana inicia la 
polltica de proteccionismo y sustitución de Importaciones como respuesta de 
un pals dependiente a las transformaciones ocurridas en el capitalismo 
mundial, que emerge como neocapltallsmo, pero que no cancela la dependencia. 
La organización que expresa el punto de vista del nuevo grupo de Industriales 
de México es la CA.mara Nacional de la Industria de la Transformación, (CNITJ, 
creada en abril de 1942. Los fabricantes nacionales de jabón y aceite se 
convierten pronto en uno de los pilares mAs sólidos de la recién creada CNIT. 
La realización del proyecto industriallzador basado en el proteccionismo y el 
control del movimiento no conduce a las metas publlcamente sef\aladas por el 
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Estado. Para los obreros sienifica mayor rcpn..:si6n para sostener sus nivles 
de vida infrahumanos. La lnter\'ención del irnperia/isrno para regular, que no 
suprimir la polltica proteccionista dado que en el futuro sus empresas aquJ 
instaladas se ben<>ficlar<'.ln con él, aparece con el tratado de comercio 
celebrado entre ,i.,féxico y los Estados Unido<> •!n 19·12:, mediante el cual nuf!stro 
pals se cornpromctt: a mantener limitadas las medidas protcctor<is frente a la 
importalcón 1711. 

El número de empresas jaboneras y aceiteras desciende entre los afios de 
1930 a 1935, de 329 a 106 !,¡ pri1w~r:i y d':' 12:0 a S4 Ja sceunda. Si 
CNTelaciou.Jrnos estos d..itos con Ja aparición y consolidación de las más 
importantes empre<>as rnonopollstic.v> csrndounidenses, encontramos una 
explicación justa de tal reduccior1. Quiere decir que en 1930 existen una 
gran cantidnd rlc- pcqucilas .::rnr,re<;.as j.:i.bo1H.:ra'> que enfrentadas a las nacientes 
multinacionales que cuentan con recursoc; finoncieros, tecnológicos y 
publicitarios infinit;:irnente rnayore5, van ¡¡ ser desplazadas del mercado al 
ver5e ob!i¿:ada:; a ftJsion;.irse Cl.'íl otras na.::iona1e5 o extranjeras. En cambio, 
entre 1940 y 1955 se obsf·n·a ur1<:t situación contraria: comienza a 
rnu!tip/icarsc el 111i11J11 o Je cmpre.,,.v; aceitcr·.l':;-jahonerLts, debido ;¡ que la 
gucrr·a mundi,1! impide Ja exportacion de gr.i~as y jabones a lo5 pai5es 
industriak$ obli¿:;inrlo '1 acn~cent<ir Ja producción nacional. 1\ partir de e~tc 

último af'lo, líl tendencia vuelve a mrn:tr;w una nJt.:.i descendente, es decir, 
monopolitic..i l7JJ. 

nurante Jos 20 afias que comprenden de 1940 a J9GO, la indu!;tria de los 
jabones y detergentes otorgan los salarios má5 bajos a su masa trabajadora, 
por lo que se infit'r·c que su tasa de ganancia sea una de las más elevadas, 
dado que precisamente durante ese periodo el valor de la producción se ha 
multiplicado. No todas !<is empre5as pueden aumentar a ese ritmo el valor de 
la producción, lo que depende de los recursos de las empresas multinacionales 
(71). 

f:ntre 1~1.l1 y 1Si52, Jos empresarios de Nayarit, Jaiiso, Michoacán y 
Colima aurupados en la Cámara Regional de la Industria de 1\ceiks, Grasas y 
Jabones de Ocr:idente· denuncian la politlca dcsnaclonalizadora del Estado al 
permitir la importación de manteca norteamericana en perjuicio de los 
industriales y agricultores mexicados. En este periodo, la industria 
jabonera permoncce estancada y la aceitera disminuye su volümen de 
producción. Algunas empresas jaliscienses productoras de jabón en 1950 : 
Sánchcz y Martln. S.A., Jabones Vergara, S.A., Minakata y Cla, S.A., La 
Norma, S.A., La Occidental, Fábrica de Jabón México, S.A., Salvador Alvarez, 
Cia. Jabonera "La Azteca", S.A., La Vicotlra, Jabones y detergentes de 
Occidente, José R. !barra R., Carlos Romlrez Fuentes, La Trinidad (75). 

La industria jabonera producla Jn.bones para Javanderla en dos clases 
principales: Jabones puros o con un grado mlnlmo de causticidad, y jabones 
compuestos o mixtificados (uso de adulterantes: silicato, carbonato sódico, 
talco, bentonlta, harina). Jabones para tocador en pequcfias cantidades y 
Jabón en polvo. Entre Jos jabones corrientes para lavanderfa, algunos de los 
nombres comerciales son: Gitano, blanco, León, Herradura, Vapor, Jalisco, 
Mexicano, Tapatlo, Chapala, Ley, Viena, Famoso, Danubio, Zorro, Torre, Indio, 
Altos, Nlza. Cepeda, Real, Jasp1!, Rosa, blanco, Charro, etc. Los nombres 
comreclalcs de jabones para tocador son Norma y Xochitl (75). 
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En 1948 se instali'.1. la f'ractcr und Cambie, tradicional competidora de 
Colgate, tanto en la producción de los recién introducidos detergentes como 
en las demás ramas de Ja jaboncrla y cremas dentales. Si bien es cierto que 
durante varios años, 7 u S, la Procter no obtiene ganancias, su poderlo 
internacional Ja sostiene, pues Jo que trataba era ganar el mercado a Ja 
Colgate. En sus inicios compra las intalacioncs de Acclter.'.I La Untan en Ja 
ciudad de México y después de fracasos rotundos con los t~cnicos cubanos 
importados que acon~cjan la proJucclón del aceite canario, trae a un grupo de 
expertos escoceses que la echan a andar sin números ¡·ojos (71). 

En 1950 se inaeuró la exposición de aceites, erasas y j.J.boncs, mostrando 
el adelanto de nuestra industria. Sin embargo, existen dos pclier·os para 
aque siga üsan::..undo, expresaron los directi\.'os de la Cámara Nacional de la 
Industria de Aceites, Grasas y JuLoncs. La inexplicJble importación de 
grasas comestibles (manteca de cerdo) que \'lene a sustituir Ja produccló11 
nacional y la competencia desleal de Jos /lamildos deterg1:ntes sintéticos cuya 
calidad es muy inferior a la de los jabones de fabricación nacional que 
gracias a las campafw.s publicitarias, dcspalzan a los jabones. Por !o tanto, 
solicitamos la cancelación de Ja pr·oducción de los detergentes. En 1951, los 
Industriales jaboneros ante el impacto de los detergentes hari solicitado 
importar sebo de precio bajo y poder reducir asl el precio del jabón y 
lanzarse a. competir faworablementc: en contra. t.Je los dctt"rgcntcs. Devahmdo 
el peso, se vuelve más atractivo el pals para los inversionistas 
nortearncrica.nos que con la misma cantidad de dólares oLtic::ncn mayores 
recur~os, materias primas y propiedades. La Asociación de fabrJcantes 
Nacionales de Aceites, grasas y Jabones A.C. menciona en 1957 que "para 
evitar que sigan cerrándose empresas nacionales que se dedican a la 
elaboración de jabones, aceites y grasas vegetales es necesnrio que se 
estudie Ja limitación de la producción por parte de estas negociaciones 
subsidiarias de empresas extranjeras. Estas empresas forman además un 
verdadero monopolio, pues elcboran más de Ja mitad de la producción nacional 
de aceites, mantecas vegetales y ja.bones''. La considerable producción de 
algodón del pais, en su mayor parte en poder de las empresas mencionadas, 
significa para la industria de aceites, grasas y jabones, el q11i:- los precios 
de las otras matc.ria.5 primas se señalen en el mercado tomando como base el 
del algodón. El cac.-ihuate, el ajonjoll, la copra aumentan o disminuyen su 
valor en el mercado, según se scf1a.lc por las empresas extranjeras, un alto o 
reducido precio al algodón. En 1957, el Banco de Cn~dito Ejidal vendió a Ja 
Anderson Clayton Co. 10 mil toneladas de semilla de algodón, el 257. del total 
que se vendió a las negociaciones mexicanas ya que lo pagaba a razón de $700 
la tonelada en vez de Jos $650 que ofreclan las empresas mexicanas. Mientras 
el partido oficial discute Jos programas de impulso a Ja industria aceitera 
jabonera nacional, la Monsanto Mexicana declara que al finalizar 1957 
lnagurará una planta en Lcchcrla, para fabricar tripolifosfatos de sodio, una 
de las materlas primas básicas para la elaboración de detergentes que se 
Importaban con un costo de 25 mlllones de pesos (711. 

La revista 1\ceitcs, Jabones y Grasas de 1952, menciona en una carta 
abierta al presidente Miguel Alemán la situación de la Jndustrla. jabonera 
mexicana: La cosecha de cacahuate se compra a menor precio (de 1 peso a 60 
centavos el kilo), ya que el mercado se encuentra saturado de manteca de 
cerdo americano. La copra también se paga a menor precio (de $2.20 el kilo a 
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$1.30) y en cantidades limitadas por Ja mismíl razón anterior. El 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos reporta 70 mil toneladas de 
aceites y erasas exportadas a México, cuyo importe es de cerca de 200 
millones de pesos, aunque el informe de l~s Aliuanas Mexicanas sólo registra 
una importación de 50 mil toneladns, lo qut" quiere decir que se 
contrabandearon en lo que va del año 20 mil toneladas sin pagar derechos. 
Micntras la CEIMSA (empresa e~tatat enc:::irr,ad:i. dt" Ja imrortación de erasasl 
compra a $2.00 el kilo de manteca de cerdo en los Estados Unido!', aqul lo 
vende a $4.00 a costo de mantener en crisis a los agricultores. No obtenemos 
créditos f.tl.ciles y directos para ümpliar cultivos y hacerlos más redituables. 
Carecen de protección los prl!c.ios de las oleaginosa:;, lo que conduce a caer 
en manos de acap.J.r.idorcs i at;iutist"', L:i. inrjustria aceitera esttl en 
bancarrota, porque no es posible que puednn tratinjnr sus rnnlinos todo el año. 
con las csr;asas cosechas que SP avecinan, pues tenernos que reducir las 
siembras por la incostcaliilid.n! y porqu'"' el mercado est<'l suturado de 
produr:tos nmeric,\nos 171). 

Entre las rn,1tcrias ¡wímas olr.:.icrnn<,as que <;t> unprwtan para la elaboraciOn 
de aceite y jabones, le cnrTcspomle ,1 lil u'111·a .-1 rwimr.:r· sil k1, ni considerar 
que la copr·a Importada rin·le 6!",: de a.::~·it ... P"r kilo, fn"nll: a la nacional que 
produce solo un 577.. Sin cmb;l!"go, r.:n la i:ntustria aceitera en general se 
utiliza preferentemente .1 la semilla del al_r.odon, el ajonjo\I y el cacahuate 
{71). Entre las diversas semillas y fruto'.> oleL&r,inosos que existen en 
nuestro pals, y<i. SC<Jll Lt1ltiv<1dus u Je: u1·1e:-:cu 1 on . .::.t.:i.I, la palma de coco de 
agua tiene eran importancia, pu~s la copra que de ella se obtiene es una de 
las materias primas para la producción de aceite que mas se utiliza en la 
elaboración de jabones y grasas comestibles (76). La siguiente tabla muestra 
la producción de copra en México entre 1927 y 1956. A partir de esta fecha, 
luego de numerosos conflictos sindicales, la producción de copra pasa a ser 
producción de Anderson Clayton Ca. 

Año FAO DNCA Año FAO BNCA 
-----

1928 18 17 1956 151 151 
1930 20 17 1958 170 170 
1932 21 17 1960 179 180 
1934 20 20 1962 203 181 
1936 23 17 1964 170 167 
1938 28 18 1965 168 168 
1940 24 24 1966 179 170 
19~2 22 7.3 1967 170 170 
1944 18 18 1968 195 172 
1946 31 32 1969 141 143 
1948 31 31 1910 144 173 
1950 45 32 1971 144 173 
1952 49 49 1972 ISO 
1954 75 75 1973 195 
1955 87 87 1974 146 

En la década de 1950 a 1960, la industria jabonera observa una 
disminución de 223 a 167 plantas frente aun considerable üumento del valor de 
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la producción que va de $JJ, i00 u $931, 792, a sea que dos veces y media se 
multiplica, y que la sola devaluación del peso no puede explicar. En cuanto 
al personal ocupado, su crecimiento es doble: absoluto de 5,004 a 5,558 es 
decir, 107. y relativo, porque en 1950 trabajan esos 5,004 empleados en 223 
plantas y en 1960, laboran 5,558 personas en 167 plantas. En cuanto a la 
industria aceitera, ocurre la misma tendencia, aunque menos marcada. 
Consideramos que dos razones explican los acontecimientos: El proceso de 
concentración monopólica unido a la concentrución geográfica de la industria 
jabonera en dos o tres areas fundamentale5 (considerando que en el DF se 
concentr;i. el 797. de la producción nacional jabonera) y el aumento del valor 
de la producción, ocasionado por los bajos o;;aJarios pagados, bien en números 
absolutos o bien comparativamente con otras ramas productivas. Sin embargo, 
no todas las empresas pueden aun1cnt .. .u- a c~tc ritmo el valor de la producción; 
ello depende de la tecnolo,¡:;la, el grado de integración. la cercanla de los 
mercados y los recursos financieros que solo Jos monopolios de las empresas 
multinacionales pueden ascp,urarst• (71 ). 

En 1959, la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y ~!antecas 
Comestibles plantea al cooperación con el gobierno federal y local, para 
incrementar el cultivo de oleaginos::is y satisfacer el merc<.ido nacional; bl 
que las grasas import.:i.das tengan el rnlsmo precio que lilS nacionales, mediante 
un Impuesto especial qur se destine a incrementar el cultivo de las 
oleaginosas en el paJs: el que se importe sólo lo ncces;irio y se distribuya 
proporclonalnH:ntc entre los fabricantes: dl que se prohiba la utilizaci6n de 
sebo para daborar grasa comestible; e) reprL·scntar los intereses colectivos 
de los industriales en el ramo. Mientras tanto, la Colgate llega a elaborar 
114 productos diversos e Instala sus laboratorios LakcsEdc, Comienza a 
formarse una imagen nacionalista y enraizada en las trudiciones religiosas 
mexicanas, previamente comercializadas. En los paquetes de jabón palmolive 
introduce un grabado del Papa Juan XXIII con su respectiva biografla 
complementada al dorso con un texto del arzobispo de México. De esta manera, 
Jos años 60 se convierten en la vla libre para el crecimiento de las 
multinacionales en MCxlco. Dentro de la producción aceitera-jabonera, la 
tendencia es similar: Un estudio de Terrones Langone efectuado en 1966 sobre 
90 empresas aceiteras muestr..i que 74 de ellas aun utilizan prensas cxpcller y 
sólo 16, los solventes qutmicos. El uso de solventes permite moler semillas 
tanto de bajo contenido graso como 13. soya con un 187., como de allo contenido 
como el ajonjoll con un 507. de aceite. En cambio el expeller no puede operar 
con semillas de bajo cntenldo que son la mayorla de las oleaginosas 
nacionales: cártamo, soya y algodón. jAnte esta perspectiva, Terrones 
Langone propone en Ja VIII Convención del Instituto de lngenierla Qutmica 1.
La producción de oleaginosas debe ser excedente al consumo, para formar un 
fondo de estabilización, manejado por la Conasupo; 2.- Utilizar al mo'l.ximo la 
capacidad instalada en la Industria aceitera; J.- Exportar los remanentes de 

'aceite; 4.- Para esto se necesitará subsidiar la producción aceitera para 
Igualar Jos precios naclonaeles a los extranjeros. Este subsidio se irá 
reduciendo a medida que los precios de garantla para las semillas oleaginosas 
se vallan reduciendo mientras el agricultor aumente su productividad. 5.
Las importaciones solo deben hacerse de oleaginosas y no de productos 
terminados (71 ). 

Para 1960, la compañia jabonera La Esperanza considerada Ja má.s grande 
de América Latina, produce jabón de lavanderla Perla, Isla, Oro y Miel y el 
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jabón de tocador Olivo!. 600 obreros laboran en ella. En la actualidad el 
grupo de La Esperanza lo forman Industria\ Jiibunera La Esperanza S.A., 
Despepitadores Laguna S.A .• La Ceres Lagunera S.A .. Cia Hilrincr:i. de Ourango 
S.A. y Cia Harinera Rlo Na;!as S.A.. La compctfmc:ia creciente obliga a los 
Industriales a fundirse en empresas mayor~s que abcrquen toJo el proceso 
productivo. Con ello adq11iercn ad~mas otras ventajas como la reducción de 
\os costos en el tr<1nspone <le insumos, en l<l administración y los aspectos 
publicitarios (71). 

El mcrc.1do interno, h<tStil 196·\, !:>e satisfi"ICla meainnte cuuntiosas 
Importaciones. La cscas;i. producción nacional adolcc\a de infinidad de 
defectos. Aun cuando por carencia de ¡,reductos nacionales de aceptable 
calidad, el con::umo fuese pr1nci¡:-a!rrn:11te cubi•!I to por \o<:. de procedencia 
extranjera, al cstnbli:cc:rsc las nui~va5 crnprf!Sa'i y como con~;ecu~ncia de la 
prohibición p~1r.1 im¡n:fft;:ir productos ~untuarius, entre ellos los prrfumcs y 
cosméticos, cst<i lnrl.u<c;tt·l::l togr·ó dt:sarrollarse ddemfls por bs siguientes 
razone5: La •~fc1 ta de una serie de pi·udw:tos no\·edosL1S en el pals, il. precios 
mas accesibles qué lo"; irnport<Hfr,•J, la í11st;d.1ci611 casi simultánea de varias 
firmas productr11·ds y i:I dv'ieü C";1111u11 de adul"i\;irsi: dd m•!rc.id::-i, tanto existente 
como potcnciil.i, 1:na im¡>0rti'lntt:. 1-..111-1 r:onsumi.~L·;·c1 dt.• 1 ,1·(..dw..:tc,_~ cosméticos, como 
es la industna cincmato¡::r.1fic..1, ~·im.• .:i. cornpi!."'t<!r..;p t:or1 el desarrollo de 
otras actividades arti!..ticas ::· etc pn~pac;1~1..:h cuma e:\ teatrll, y la televisión. 
A todo ello se ngrega la dcm.:inda e.ida ve~ m:.i.yur d~ cst(•':. productos, generarla 
por el creciente deseo de logr·ar un,1. mejor p!""<.!-:t..:ntación pcr5otrnl desde el 
punto de vista cstl:tico, el incremento dt.·mocr;'ifico c':!n'.ótantr.-, el incremento 
del Ingreso de Uf\ importa11te sector ~1~ l<'. poblc1cion, "- consecuencia dul 
desarrollo económico operado en el último lkceniu, el sentido mtts amplio de 
la higiene, fomentado por la educación impartida al pueblo, as\ como las 
dotaciones de agua corriente a numerosos pol)\ados, que tanihién ha reflejado 
un Incremento ert el consu1nn per capila de estos productos. La Introducción 
de detergentt:s di: l<"JS·1, mismos r111e han dc:.p\azado al jabón de lavanderla. 
Los pequeños productores n;1ciona\Ps, como una defensa 1 rente a la.s grande:s 
comp.iñias ex.t1·anjcra:'>, <>e han visto precisados a incrementar la producción de 
jabones de tocador con el fin de nivelar los decrenn:ntos sufridos en las 
ventas de jabón de la\'Onderla llúl. 

l\n!le1·son CJayton Co. IACCO) instal.i. en México entre otras plantas: 
plantas productoras de aceites y jabones: Industria-:; Modt.•rnas y Compañia 
lndustrl.-il Jabonera del Pacifico, S.A., 3 subsidiarias algodoneras, 1 
empresas av\colac;. l.a ACCO otor¡~a créditos a los campesinos para que 
cultiven olcaglno<;ac; a condición de venderles en exclu::;i\'a sus cosechas a 
preclos pur ella determinados. En 1966 aumef\ta su capital de 7 a 213 
millones de peso:. debido a la compra y/o fusión con varias empresas 
mexicanas: dulces Lux (1963); Industrias Modernas¡ Algodonera de San Luis; 
Algonodera Delta, S.A.; despcpitadora del Paclflco, SA de CV; Compaf\la 
Industrial Jabonera del Pacifico SA de CV. En l967 la ACCO otorga un 
financiamiento de $340 millones para el cultivo de oleaginosas ell una 
ex.tensión de 100 mil hectArcas y en 1969 $331 millones en 80 mil hectá.reas 
mtis. Con todas esas exacciones, el 407. del valor de ta cosecha del campesino 
queda en manos de la ACCO. El avance de la ACCO y la Purina es evidente, 
mlntras en 1969 representan el 23.87. del consumo nacional, un solo ano 
dcspu~s manejan el 297. en detrimento de fabricantes menores cuya 
participación disminuye del 13.3'7. al 3,4'7. (71). 
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Empresas 1-2-3 Santiago Ontaf\6n: "De todas las ramas de la industria 
no hay nlnguan más cn.stigada en los últimos 30 afias que In de aceites, grasas 
y jabones", En 1957 reporta que las pempresas extranjeras crecen 
representando un 90";~ de las ventas de pastas dent\fricas; un 607. de la 
producción de aceitu de algodón y un 801. de los fabbric:¡ntcs de alimentos 
concentrridos. En 1965, la nueva empresa manufacturera de jabones, 
detergentes, margarina y otros aceites y grasas comestibles ha sido creada: 
son trs compaf\las que al fusionarse formarán la gran empresa Lever de México 
con Unllcvcr {657. del capital), Comercial lfordez (el 257.) e Industrias 1-2-3 
{el 107. restante). En 1972 se transforma en Productos Lever, S. A. La 
fabrica "La Corona" les maquila el jabón y el detergente y Aceites finos S.A. 
elabora el aceite 1-2-3-. En 1976, La corona obtiene la concesión para 
fabricar y vender los jabones 'ºLux" y "Rcxona", marca<; registradas de la 
Unllever (71). 

Aceitera la Clara se fusiona con Gr.ncral Foods. Dc<;pués de 1950, la 
Industria jabonera en jalisco, en la que no participd directamente Ja 
lnver!>ión extranjera, se reduce a 9 plantas pequeñas que con excepción de la 
de Sánchc7. y Martin, Zcpeda, Minakata y La ~1uderna, son industrias familiar-e!'> 
dedicadas a fabricar jaLón de lavandcr\a (71). 

Las cmpresa'3 extranjf'ra~ consolidadas <.>n Ml-xk-o pi cpJ.ran l.l conquista de 
otros mercados en Arnfrlca Latina, considerados dcnt1·0 del área natural de 
Influencia mexicana. Sin embargo, ceden la vanguardia a empresarios 
mexicanos: En 1963 la empresa mexicana Longoria y Cia. va a extablcccrse a 
Nlcaragun para vender arttculos de consumo popular, principalmente jabón y 
sus derivados, a cambio de comprar algodón Nicaragüense. En realidad, el 
verdadero beneficiario es la ACCO, pues Industrias Longoria ha pasado a ser 
de su propiedad. La empresa que sigue anunciando su expansión es la Procter 
que exporta sus productos al caribe (71 J. 

A continuación se mut.:stra la c:.truclura de la ln~u_strla aceitera -
jabonera en MCxico de 1930 a 1970 (71). 

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y ACEITERA EN MEXICO 

1930 1935 1940 1945 1950 

Jabón de toda clase 

Núm. establecimientos 329 106 116 165 223 
Personal ocupado 2538 2063 2595 2055 5004 
Capital total 18449 11695 16525 35691 199249 
Sueldos y salarlos 1993 1878 3987 5808 32999 
Valor materias primas 16600 15890 31662 85473 198058 
Valor produccl6n 22332 21681 47099 115096 339100 
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ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA JABONERA V ACEITERA EN MEXICO 

1930 1935 1940 1945 1950 

Aceites y mantecas vegetales 

NOm. establecimientos 120 84 92 98 95 
Personal ocupado 1620 1818 2524 3521 4643 
Capital total 12792 17429 291"/3 69872 32858"/ 
Sueldos y salarlos 1291 1431 2955 7917 25568 
Valor materias primas 11657 20431 50883 160642 333708 
Valor producción 15982 27173 63272 213348 502778 

1955 1960 1970 

Jabón de toda clase 

Nüm. establecimientos 232 167 50 
Personal ocupado 19083 5558 7418 
Capital total 1116079 518339 
Sueldos y salarios 174379 71533 286251 
Valor materias prima!> 971405 555607 
Valor producción 1723907 931792 2609277 

Aceites y mantecas vegetales 

NUm. establecimientos 109 138 65 
Personal ocupado 11924 9492 7577 
Capital total 710148 1555747 
Sueldos y salarios 68971 99688 202557 
Valor materias primas 888718 1527877 
Valor producción 1381513 1908430 3856449 

Pnra 1974, las multinacionales controlan el 74.247. de la industria 
aceitera instalada en México. En lo que respecta a la producción de 
detergentes, su participación se acerca al 957.. Al lado de estas empresas 
mayores existe una multitud de pequeñas ró.bricas, cuyo capital apenas rebasa 
al millón de pesos por lo que su participación resulta lnslgnlricante dentro 
del panorama general. El número de establecimientos Industriales aceiteros 
disminuye entre 1960 y 1974, de 138 a 59 y el de las jaboneras de 167 a 47. 
en el fondo se encuentran las 9 gigantes multinacionales que manejan dichas 
ramas productivas: Unllever, Procter & Gamble, General Foods, American Home 
Products, Colgatc-Palmolive-Peet, Drlstol-Myers Co,, Henkel, Avon Products 
lnc. y la Andcrson Clayton and Co (71}. 
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La Jndustr!a jabonera transforma materias primas de origen animal, 
vegetal y de slntesis qulmlca, para producir artlcuJos de limpieza y aseo, 
entre los cuales destacan además de los jabones, los detergentes, 
blanqueadores, polvos limpiadores y dcntlfricos. El nlimcro de empresas 
disminuyó de 155 en 1970 a 135· en 1975, pero creció a 176 en Jos cinco al\os 
slgµJentes. En 1970, el 7.17. de las empresas produjo el 82.97. del total de 
jabones y detergentes, y en 1980, el 6.87. aportó el 88.67. de la producción. 
También se acentuó Ja cm1centracl6n geograflca, pues para 1980 el 717. de las 
plantas estaban en los estados de Jalisco, México, Nuevo León, y el Distrito 
Federal. El comportamiento de la Industria en esos 10 al\os se expresa en el 
cuadro siguiente (70). 

1970 1975 1980 

Nlimero de empresas 155 135 176 
Principales productos: 

Jabones 
(miles de t) 691 220 238 
Detergentes sól Idos 
(mi les de t) 279 393 511 
Detergentes l lquidos 
{mi! Iones de l.l 5. 7 10.9 22.6 

Empleo {pcrosonas) 7,924 9, 110 10,698 
Remuneraciones al prsonal 

(millones de pesos) 275 602 2, 155 

En el periodo de 1972 a 1980 los consumos por persona crecieron de la 
manera siguiente: jabones corrientes, de 3.8 a 3.9 kg; jabones de tocador, 
de O. 79 a 1.47 kg; y detergentes liquidas, de D.11 a 0.34 l. En el mismo 
lapso, Jos precios de estos productos aumentaron 37.57. en promedio. En el 
proceso de producción se utilizaron grasas y sebos de bo\.·inos y ovinos; 
aceites dcrlv~dos de ~oya y c~rtamo, y dodeciibenceno, sosa cáustica, 
fosfatos, ácido sulrurlco, sulíatos y silicatos. La demanda de sebos y 
grasas por parte de esta rama de la Jndustrla se Incrementó 9.37. en promedio 
anual, superior al ritmo de crecimiento de la producción nacional, lo cual 
originó que el volumen Importado alcanzara la cifra de 82,964 t en 1980. Ese 
al\o, se uttlizaron 82 mil toneladas de aceites vegetales (70). 

Mientras el consumo nacional aparente de dodecllbenceno aumentó a una 
tasa anual de 7. 77. de 1972 a 1980, la producción sólo lo hizo al 0.57., de 
modo que las compras de ese producto en el exterior representaron el 2. 97. de 
la demanda en aquel afio y el 42.77. en éste {70) .. 

De 1970 a 1980, las Inversiones en la Industria de jabones y detergentes 
pasaron de $1,311.2 millones a $8,882.1 millones: )as ventas, de $2,716.4 
millones a $14,594 millones; y las utilidades, de $595.7 millones a $2,493.2 
m111ones. En 1983, el lnstlturo Nacional de Estadistica, Geografla e 
InformAtlca, sólo registró 44 establecimientos dedicados a esa rama de Ja 
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industria., aca.so porque la crisis haya hecho desaparecer n los pcquef\os. 
Aqu llos tuvieron una producción con valor de $19,968 millones y ventas netas 
de $80,132 millones (10). 

Según estudio del Banco de Méxlc:o, desde el siglo pasado se establece la 
Industria del jabón empleando grasas del pals, pero sosa caustica Importada. 
Con el tiempo, se aumentó la producción de é.lca\is sódicos para sath-;facer la 
demanda nacional, con excepción dl.: la zona norte del pats... En 1954 se 
Inicia en México Ja prodt1cc:i6n de detergentes empleando materia prima. básica 
Importada corno el eti\benccno, pero Ja elaboración de dC'terg~ntes requiere 
ndemé.s de la importación de fosfatos y sulfatos de sodio. En 1962 las 
fábl'ic3S de deterc~ntes consumieron $55 millones de fosfatos Importados, $52 
millones de fósforo para proJudr :1ci,lo fosfórico y $9 millm1·:~ de sulfato de 
sodio calcinado (11). 

¡._:¡ detergente es una rc~pucsta de b tecnologla m.'.lr. avanzada a la 
escasez Je clcagino!;as que padecen a\zunas naciones mctropolito.n;l.S corno 
Alemania o los Estados Unidos, pero par<idojic.:imeate se difunde e Impone en 
las naciones proJucturas de ole.lr,inosas. /\ ello debemos agregar el hecho de 
que lns fórmulas para la fabricación d'.! los detergentes difieren de uita. 
reglón a otra. En Akmanb y los Estados Unidos la legislnclón obliga a 
utilizar materia prima no contaminante con el mcrlio ambiente, mientras que en 
nuestro pats ocurre lo contrario d~bldo ::i la lnexisl(.ncla de alguna 
reglamentación al respecto y a que rc~ulta menos costoso fabricar detergentes 
con base en materiales lnorg;~micos (11). 

Esquemá.tlcamente diremos que existen dos mi!todos para elaborar 
detergentes. El primero ut lllza los derivados c1cl\cos del petróleo, 
fabricados en México (1or Pemc>:, estos compuestos ciclicos son muy estables y 
dlflcllmentc? solubles en la naturaleza, aunque su producción resulta mti.s 
barntn que la del alcohol aurlco, derivado de aceites vegetales. Sin 
embargo, en tanto los derivados de la pctroqulmlca no ~on blodegradables, los 
desechos del detergente se constituyen en un obstá.cu\o para repotab1lizar el 
ap:ua y por lo tanto, dnñan la flora de los rlos, Ingas y mares. Cuando se 
les ;igrega sales {fosfatos) ablandadores Jcl ;:igua dura o mineral, aumentan 
los daños a la naturaleza (11). 

El segundo método aplicado en la metrópolis, dada la prohibición 
estricta de utilizar el anterior, es a base de aceites vegetales, que dentro 
::le la qulmica. orgé.nica se denomlnnn de cadena lineal y cuya caractcristica es 
su mayor facilidad para blodegradarse, es decir, disolverse en la naturaleza. 
Sin embargo como su clnboraclón resulta más costosa no lo utiliza en México 
ninguna multinacional, ni lns que venden el detergente direcatmente al 
público como la Proctcr, ta Colgate o la Unilever, cuyas plantas ehiboradora.s 
se Instalaron a partir de 1950, ni tampoco las dempresas proveedoras de 
Insumos para la fabricación de detergentes por compo.l\las mexicanas, como 
sucede con la Monsanto )' la Henkel l1ll. 

Las primeras décadas del siglo XX trajeron consigo un auge de la 
Industria petrolera con el descubrimiento dt? nuevos yacimientos con altos 
rendimientos. Estos hlcleron crecer rápidamente la producción comercial de 
petróleo, que en 1901 ern de alrededor de 10 millones de barrlles anuales, 
aumentando hasta 193 millones en 1921. A partir de este año la producción 
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descendió hasta menos de 33 millones de barriles en 1933, etevá.ndose a 47 
millones en 1937. El crecimiento de la producclón petrolera y las polltlcas 
del gobterno de cst"btect.:r menores Impuestos a la exportación de productos 
destilados permitió que hasta 1925 se construyeran diecinueve refinerlas con 
capacidad de 461,390 llarrile~ diarios. E:o 1938, ano de ta nacionalización de 
la industria petrolera, su número se habla reducido a seis refinerlas por la 
declinación de la. producción del petróleo y el impacto de Ja d!'presión 
mund[al de los af'lo5 treinta, que afectó a las reflnerfas dedicadas a la 
exportación. A partir de 1931, con la Iniciación de la construcción de la 
refincr!a de ,l\zc."lpot.t.ulco en la ciudad de Mtxlco, comenzó la primera red 
rroncal de hidrocarburos, El oleoducto hacia. la ciudad de México Integró 
varfa.s secciones con origen en el puerto de Tamplco, Tamaullpas. Los tramos 
que conc:;tltuyeron este primer dueto hncia . el centro del pa.ls fueroris: 
Tamplco - Naranjos Veracru~ - Tuxpan, Tuxpan - Palma Sola y ?alma Sota -
Azcapotzalco. I:l siguiente dueto importante de la dl:cnda fue el gasoducto 
construido entre San Pedro, Roma Tamaullpas, y la ciudad dt! Montcrl'ey Nuevo 
León, que entró en 1Jperacioncs en 1936. Monterrey era ya la segunda ciudad 
en Importancia industrial y, al igual que a la capital, se Je dotó de 
suficientes energéticos a precios suLsidi'1.dos para estimular la contlnu:;idón 
de su industrialización. La poHtica gubernamental dr: dotar, mediante 
gt"andes obras de lnfrae::otructura para su tran!;portación, de energl:-ticos a las 
localidades rclativnmente m<is lndustrlallzadilS, on~tituye un factor central 
en la concentración Industrial del pais y conforma un segundo patrón de 
Jocaltzaclón de las refinerias al empezar a establecerse en los centros de 
consumo. Entre 1940 y 1950, se aumentaron Jos duetos un 6ü.41.; en el decenio 
1950-1960, se aceleró la lMtalación de duetos y su longitud aumentó 171.S?., 
para 1970 se elevó la cxtenclón de los duetos un 54.97.. Hacia 1980, el 
sistema de oleoductos, gasoducto5 y po!tducto!> se extendió aceleradamente 
hao;ta alcanzar 20,624 km de longitud con:>tituyéndose en la columan vertebral 
del transporte de hidrocarburos en Méxko (figura 33). La demanda e.le energla 
se encuentra estrictamente v!nctil<.'lda al desarrollo económico por medio dl!' los 
procesos de lndustriallzaclón y 1.1rbanlzact6n (68). 

La propia producción de Pemex. de 60 mil tarieladas de dodiciJbenceno en 
1974, fue insuflciente para satisfacer la demand:J de las multin<:1clonaks 
consumidoras. tenilmdose que Importar el resto necesario. No obstante, la 
carrera de Jos detergentes versus jabones se muestra claramente favorable '.l 

Jos primeros. t::ntrc 1960 y 1970, muestra que en tanto la producción de jabón 
de tocador se duplica, la de los detergentes se triplica. en tanto que Ja 
producción de Jabón para tavar apenas sl alcanza aumentar !.4 veces, casJ al 
mismo ritmo del crecimiento de la población en la misma dtkada, to que 
sfgnlflci\ su estdncamlento. Entre 1970 y J974, se reafirma la competencia 
desventajosa para los jabones respecto a Jos diferentes tipos di! detergentes. 
Mientras el jabón permanece y a.Un disminuye un poco su producción en tos 
OJtlmos 4 ai\os, la fabricación de detergentes aumenta un 73.427., con todas 
las consecuencias socblcs. económicas y tecnológicas scf\aladas. Se repite 
la suprcmac1a del detergente Hquido sobre los . blanqueadores llquldos: el 
primero aumenta en un SJ.367. frente a1 segundo con 44.47.. Finalmente, se 
encuentra un aumento de ta producción de jabones de tocador del 73.63?. porque 
precisamente en este rubro no existe competencia alguna de Jos detergentes. 
Ese ritmo de crecimiento es el que tendl"'lan los jabones de lavanderla de no 
existir los detergentes sintéticos (11). 
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F"ICURA 33. CTNTROS DE REF"IN.1.C:ION Y OLCODUCTOS EN OPE:RACION Y PROVECTO 

EN LA REPUBLICA MEXICANA UAC:IA 11so (La!. 

Los productos de la industria nacional de jabones y detergentes 
abastecen prActlcamente al 1007. del mercado nacional, mediante una amplia 
gama de presentaciones, tipos, variedades y marcas. En términos globales, la 
Industria utiliza el 79.57. de su capacidad Instalada. Actualmente, este 
sector cuenta con tecnologJas avanzad:J.s y con dos de las plantas mAs grandes 
del mundo lo que le ha permitido ofrecer precios competitivos y abastecer al 
mercado interno. Las ventas en el mercado interno se concentran en un 90 por 
ciento en las tiendas de autoservicio, comercios y similares y un 10 por 
ciento en lavanderias. 

El consumo de detergentes y jabones, tuvo una tasa de incremento anual 
entre 1964 y 1915. del 7 por ciento, elevándose a 275 mll 819 toneladas a 580 
mll 918, lo que representa para el último al'\o Indicado, un consumo per cáplta 
de 9.8 kg. De aqul corresponden a detergentes para el periodo Indicado, 160 
mil 871 ton y 397 mil 061 ton, respectlvamente. Los detergentes han mostrado 
un Incremento de su participación en el consumo, su relación con los jabones, 
pasando del 49.4 por ciento en 1966, al 68.4 por ciento en· 1975 {tasa 
promedio: 7.0 por ciento anual) (11). 
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DEMANDA DE AGE1'íl"ES TENSOAcnvos (78): 

A!'IO 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

TON 

104,080 
113,250 
123,090 
133,920 
145,640 

Mio 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

TON 

156,790 
171,060 
186,532 
2.00,174 
211,604 

Considerando un crecimiento del orden 8.8 por ciento anual, se obtiene 
la siguiente demanda esperada de agentes tensoactlvos (78) : 

AflO TON 

1980 473,282 
1985 610,923 
1990 769,861 
1995 953,367 
2000 1,165,260 

Consumo de jabones y detergentes en M~xko en toneladas (SI): 

Ano Jabón de la vanderla JabOn de tocador Detergen te en polvo 

1983 164,800 78,100 622, 700 
1984 163,000 89,900 617,000 
1985 186,000 92,500 642,600 
1986 180,400 89.800 636,000 
1987 170,600 101,700 720,000 
1988 185,000 100,000 727,000 
1989 211,000 106,000 752,000 
1990 226,000 114,000 800,000 

Se ha observado que la demanda de estos productos aumenta según la 
población. En 1990, México contaba con 81,140,922 habitantes, con lo que se 
obtJene el consumo de 2.78 kg de jabón de lavanderla, 1.40 kg de jabón de 
tocador y de 9.86 kg de detergente en polvo per cáplta (81). 

En 1990, las ventas al exterior s6tamente alcanzaron el uno por ciento 
de la producción nacional, que sumaron 36.8 millones de dólares (sin 
considerar exportaciones por maquila). El principal destino de las 
exportaclónes fue el mercado hispano de Estados Unidos al que se dirigió más 
del 907. del total exportado (82). 

Durante 1990, Mé:xlco realizó importaciones de varios insumos para 
jabones y detergentes de 41 paises, por un valor de 33.S mlllones de dólares, 
siendo Estados Unidos el principal proveedor. con una participación del 
87.57., equivalente a 29.3 millones de dólares. A su vez, los productos 
adquiridos en CanadA ocuparon el noveno lugar y representaron solamente el 
0.27. con 700 mil dólares (82}. 

90 



Estados Unidos presentó en 1990 el primer Jugar como proveedor de los 
siguientes productos (82): 

Aceites minerales sulfonados 
Preparacfones suavizantes de telas 
Detergentes Aniónicos ( lauril) 
Composiciones de pollalqullfenol 
Mr.zclas limpiadoras 
Jabones en otras formas 
Sales de amonio 
Jabón de tocador 
Detergentes no Jónicos 
Detergentes anlónicos 
Glicerina refinada 
Detergentes catlOnicos 
Detergentes orgánicos 
Detergf:ntcs no lónicos 
Preparaciones tcnsoactlvas de laulrles 

Los principales productos de este 
Estados Unidos fuéron (821: 

Preparaciones limpiadoras 
Anlónicos 
No tónicos 
Jabones de tocador medicinales 
Preparaciones limpiadoras 
Mezclas Ilmplado1·as orgánicas 
Jabón de tocador 
GJlcerJna en bruto, aguas y Jeglas gllcerosas 
Glicerina refinada, exepto grado dinamita 
Mezclas Jlmpfo.doras de productos orgánicos 
Jabones en otras ·formas 
Preparaciones limpiadoras 
Detergentes Catlónlcos 
Detergentes anlónlcos 
Preparaciones suavizantes 
Detergentes no lónicos 
Agentes aromáticos de llmpieza 
Agentes de supcrflcJc orgánicos 

cxportJ.dos de México hacia 

Lugar como proveedor 

l 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
2 
4 
5 
6 
9 
7 
9 
9 
9 

Para fabrJcar una tonelada de detergente, se requieren alrededor de 240 
Kg de ABS; para una ton de este agente tensoactlvo, se necesitan 728 Kg de 
dodccllbenceno (en M~xlco se dispone del ramificado) y para obtener una ton 
de dodccJlbenceno ramificado deben emplearse 585 Y.g de benceno y 960 Kg de 
tetrámero de proplleno (78). La norma oficial mexicana que incluye 
dcflnlc!On, clasificación, especlflcaclón, muestreo, métodos de prueba, y 
envase de Jos jabones de todacor, de Javanderfa y de detergentes en polvo 
para uso en general son las aprobadas por la secretarla de patrimonio y 
fomento Industrial, y tienen el número NOM-Q-3-1982, NOM-Q-10-1982 y 
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NOM-Q-2-1982 respectivamente. Estas normas han estado en vigencia desde 1982 
y según la Cá.mo.ra Nacional de la Industria de Aceites, Grasas y Jabones, esta 
norma cambiará en el presente ano (1992), introduciéndose al 
alquilbencénsutronato lineal para la producción de detergentes, ya que l!ste 
ú.ltlmo es más facllmente blodcgradable que el ADS ramificado. Las nuevas 
normas oficiales se publicará.o en el diario oficial y estarAn aprobadas por 
la Secretaria de Comcrlclo y Fomento Industrial (SECOFl), por la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecologta (SEDUE) y por la Secretarla de Salud (81). 

Scgú.n claslflcaclón de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites, 
Grasas y Jabones {CNJACJ) existen en el pais 94 empresas agremiadas (no todas 
estas se dcdkan a Ja producción de jabones y detergentes), de las cuales 57 
producen el 967. de los jabones y · prácticamente la totalidad de los 
detergentes fabricados en el pals. Las empresas proporcionan empleo a once 
mil persona:; y se encuentran localizadas en el Distrito Federal (14) y en 19 
entidades de la Repú.bllca Mexicana, entre las que destacan Jalisco con 13 y 
el Estado de México con 11 (82). 

Con respecto a la utilización de detergentes p1·ovenlentcs de materiales 
naturales es Importante resaltar las Jnvestlguclones rcali7.adas con las 
saponlnas contenidas en un producto denominado "gulshc", que resulta del 
tallado manual o mec¿nlco d'? las hojas de una planta desértica conocida como 
lechuguilla, la cual se recolecta para obtener, usualmente, una fibra o lxtle 
de Interés gcne.:-al. El "guishe" es factible de aprovechar, debido a que las 
saponlnas constituyen el valor detergente de la pl<:inta y pueden obtenerse 
como un producto en polvo para limpieza, de fácil manejo. El residuo 
posterior a la separación de las saponlnas presenta cierto valor nutritivo 
que podrla utlllzarse como un rorraje o alimento suplementario para el ganado 
de zonas áridas. La Federación de Coopera.tlva!i Limitadas está. Integrada por 
má.s de 760 cooperatlvas y cuenta con dos faclortas beneficiadoras del lxtle 
de . lechuguilla. El área correspondiente a la zona Ixtlera abarca cinco 
entidades federativas: Coahulla, Nuevo león. Zacntecas, San Luis Potosi y 
Tamapullpas. Los rizomas y las hojas del Agave lechugilla han sido 
ampliamente utilizados por sus propiedades limpiadores, ya que contiem~ altas 
cantidades de saponlnas y la solución jabono~a que se forma, cuando los 
fragmentos de la ralz se colocan en agua y se agitan, crradlcan efectivamente 
la sucledad, El rizoma, para que produzca esta solución jabonosa, debe:: estar 
recientemente cortado. La espuma jabonosa que resulta de agitar el rizoma en 
agua retiene su eficiencia limpiadora por dos emanas; los campesinos lo 
utilizan como champ(I.. La combinación de la pulpa jabonosa y e~plnas 

abrasivas hacen del gulshe un limpiador eficiente, tradicionalmente 
reconodlco en México. De este gul!ihe se produce un promedio mensual de 
25,800 toneladas qu~ se desperdician por falta de tccnologb. Los resultados 
en cuanto a la toxicidad de estas saponlnns son similares a los tle las bases 
tensoactlvas de detergentes comerciales como el LAS (Alquil Bencén Sulfonato 
Lineal), ABS (Alqull Bencén Sutronato Ramificado) y el DBS (Dodecil Bcncén 
Sulfonato Ramificado). Por to tanto, el empleo de estas saponlnas como 
detergentes presenta riesgos nnálogos con respecto a la de detergentes 
sintéticos utilizados comú.nmente. Sin embargo, a diferencia de 105 

detergentes slntétlcos, las sapontnas presentan mayor probabllldad de 
blodegradaclón con el consecuente menor riesgo de contaminación ecológica 
(79). 

92 



La espuma puede ser una propiedad necesaria o Indeseable, depcndl6ndo 
del uso propuesto del detergente. Para polvos o llquldos detergentes 
designados para mé.qulnas lavadoras automá.tlcas, una espuma copiosa puede ser 
problemática, por to que 6stos detergentes no deben producir virtualmente 
espuma. Por otra parte, en el lavado a mano la espuma representa una parte 
Jmortante en la atracción comercial y tamb16n en el proceso de limpieza. Las 
saponlnas muestran buenas propiedades detergentes y buena espumaclón 
comparativamente con prototipos comerciales. En relación con el gulshe se 
puede adquirir con facilidad un producto fibroso y seco, tipo estropajo, 
conocido usualmente como Shl-Shl: ~ste es utilizado com<mmentc para limpiar 
terrazos y pisos dado que al sumergirlo en agua y agitarlo se produce 
abundante espuma. No se ha establecido hasta el momento un mercado para la 
utilización formal de las saponlnas como detergentes en polvo como.o ni se ha 
evaluado su competitividad con los ya conocidos, por desconocerse aún sus 
aplicaciones directas. Ademtls no se ha previsto el impacto que ocasiona.ria 
su empleo en la madlflcnc:lón de los niveles usuales de manejo de los 
detergentes sintéticos (79). 

Por otra pilrte, las sarsapogenlnas estcroidales se encuentran en las 
plantas unidas a uno o varios azúcares, formando lo que se llama saponlna o 
glicósldo. Estas sustancias tienen la propiedad de formar espuma con el 
agua. Debido a esta propiedad a \as plantas qt1e contienen saponlnas se les 
emplea como jabón, tal es el ca!>o de los rizomas de varias especies de 
Amarll!daceas, que se usaron en la ~poca prehlsptmlc:a y aún se usan en la 
actualidad como jabón. A estos rizomas se les llama amolle palabra que en 
náhuaU significa jabón. Entre los rizomas que m<\s se usan como jabón para 
prendas delicadas destaca el amole obtenido de diversas especies de nardos, 
sobre todo de Pollanthes tuberosus. También se usan como jabón no alcalino 
los rizomas de algunas Cucurbitáceas, conocidos vulgarmente como sanacoche, 
asl como el residuo que queda después de obtenida la fibra de lechugullla 
(80). 

Pocas veces se hace el esfuerzo de aislar las saponlnas. Lo que 
generalmente se hace es tratar con ácido mlneralCs a la planta que los 
contiene para que se hldrolicen, enseguida se lava con agua para quitar el 
ácido y eliminar los azúcares, el residuo insoluble en el agua se seca y se 
extrae con hexano u otro disolvente poco polar, al evaporar el disolvente se 
obtiene la sapogenlna cruda (80). 
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CAPllU.O 111 

DISCUSION 

El jabón no siempre fu6 un articulo Indispensable como lo es hoy. No 
puede seguirse un patrón evolutivo de las prácticas de Jlmpleza e higiene, 
sino otro que los adelantos provocados por Ja revolución industrial y la 
tccnologla en medicina, farmacia, y flsJcoqulmica de superficies. Numerosas 
sustancias se usaron en para Jimplar los utensilios o la ropa, asl como para 
rtnes rellglo!>os o medicinales comprobaron tener propiedades para lavar. La 
evolución de las caractcrlstfcas de los jabones y detergentes se ha 
modificado de acuerdo con las tl!cnlcas descritas. 

EsN trabajo muestra una recopllaclón de todos estos aditivos para 
lavado, rescatando este pasado protoqulmlco. Conforme se hizo Ja 
Investigación se encontró que los estudio dedicado al respecto solo son 
facllmente dlsponibles en las introducciones históricas al inicio de los 
libros de cosmetologla e información dispersa en tratados de medicina y 
economla. 

Veamos que es lo que pasa en c~da etapa histórica: 

El periodo Prchelenlstlco, nos muestra que la práctica del bafto d<ita 
desde por lo menos de Ja edad del cobre, por lo que se considera inherente a 
cada ser humano la necesidad de limpieza del cuerpo y del vestido por el 
simple bienestar que esto provoca, sin contar los beneficios higiénicos que 
este proceso conlleva. La reproducción de la reacción qulmlca de la 
s~ponlricaclón se conocla por uno de los pueblos mAs antiguos: los sumcrlos. 

Es asombroso que el jabón se utilizara ya desde entonces para lavar 
textiles, proceso que también se efectuó con detergentes primitivos que 
ejerclan un;i limpieza mecánica (arena, cenizas de madera) y •!O ocasiones 
qulmlca, como la lejla de los álcalls de vegetales. Parece ser que el paso 
evolutivo siguiente fué hacia un sentido religioso debido a QU• el hombre 
limpio se consideraba puro y más cercano a una perfección: en Mesopotamla 
surge esta idea con la introducción de perfumes e Incienso para una 
purlfJcafón y fimpleza ritual. 

El jabón también se utilizó con fJnes médicos desde muy tempranas 
edades, tal vez por la sensación de limpieza que dejaba (si se lavaba al 
enfermo) o por las caractcrlstlcas emolientes del producto. Los sumerlos y 
los fenicios fuéron los principales Impulsores de esta Idea, por lo que 
legaron este conocimiento a los egipcios. Ya desde etapas muy antiguas, los 
sumos sacerdotes egipcios eran reconocidos como piacticantes de una medicina 
jóven que se encontraba adulterada por conceptos de astrologla, magia, 
misticismo y religión muy caracterlsticos de los egipcios; conceptos 
desarrollados por el odio que le tentan a la muerte (como lo muestran las 
prácticas de embalsamamiento y Ja creencia en una vida futura). El jabón 
egipcio manufacturado con carbonato u óxido de calcio y grasas o aceites se 
utilizaba como emplasto medicinal y no existe con certeza alguna referencia 
que mencione al jabón para el lavado genera1Jzado. aunque conoclan sus 
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efectos espumantes y desengrasantes. Ciertamente se empleaban para el 
lavado, al natrón, la arena, y a la galactita, que ablandaban el agua al 
formar precipitados de iones calcio, magnesio y hierro, en un proceso de 
limpieza puramente mecánico. 

La profunda significación religiosa del lavada y la limpieza efectuada 
con natrón y lejla de cenizas vegetales se extendió a los hebreos, a las 
culturas de medio oriente como los hititas y palestinos, a los celtas, a los 
galos y a los germanos. 

El griego Hlpócrates de Cos disocia el conocimiento ml!dico de la magia, 
superstición y religión, dando un giro en el concepto del bal'lo, ya no ritual 
sino como una costumbre que debe adoptarse para llevar una vida saludable. 
Aunque no empleaban al jabón para el lavado, la ola de culturlzación que 
lmpulzaba la costumbre del bal\o, provocada por las conquistas de Alejandro 
Magno, extendléron el conocimiento de la medicina, la cosmetologla y el culto 
al cuerpo. La etapa Imperial precrlstlana hizo que los romanos fusionaran 
culturas de muchos pueblos conociendo asl los secretos para producir jabón 
que se cita hacia el siglo l después de Cristo. En en este siglo cuando la 
medicina griega retoma el uso olvidado del jabón como limpiador. El imperio 
romano mantiene estos conocimientos como autoridad suprema en el mundo 
antiguo ct"rca de 15 siglos. Los agentes de limple7.a romanos y griegos 
consistlan en el salvado, la arena, cenizas, In galactita y cualquier álcali. 
Aún asl, el habito del baf\o se consideraba un "lujo" y no era tan asiduo 
entre los habitantes comunes del imperio romano. 

Por otro lado, los persas y musulmanes ponlan esmero en Ja presentación 
corroral cuidando el cabello y el aliento: los hindúes utilizaban pasta de 
almendra para limpiarse el cuerpo y un bal\o lujoso era el punto primordial de 
tas mejores casas en el noroeste de Europa, donde la higiene se practicaba 
por la nobleza. 

Durante la edad media no se mejoró la tccnologla de la limpieza mas que 
por las contribuciones árabes: el pensamiento mlstico y el criterio estrecho 
caracterlstico de la epoca, evltabJ.n el aseo. Los pocos pensaclor·cs s.crios de 
la época citaban a Galeno como fuente del conoclrnlento. 

Se le atribuye a los árabes el uso del óxido de calcio como componente 
cAustico en la fabricación de jabones, producl~ndose jabones mAs duros 
parecidos a los hechos actualmente. Los Arabes legaron el arte de la 
manufactura del Jabón a los espaf'ioles, donde se esparció por los paises del 
medlterrAneo. La manufactura de Jabón con grasas animales y lejlas era la 
única tecnologla en Europa hacia el s. IX. El uso posterior de aceite de 
oliva con el objeto de quitar el aroma desaeradable del jabón, produjo que el 
mercado se estendl~ra a la reglón espal'iola y del mediterráneo; para el siglo 
XII se produce en grandes cantidades y se exporta a muchos paises. Como 
requisito de apariencia personal, el concepto del bal'lo se reltroduce en el 
norte de Afrlca, Egipto, Inglaterra, y las ciudades de Córdoba y Bagdad. Se 
lavaban la cabeza empleando un poco de sal para quitar el sudor y tos dientes 
se lavaban con mezclas abrasivas. 

Hacia el afio 1200 el mercadeo y uso del jabón comienza en la reglón del 
mediterráneo, en Castilla, Marsella y Venecia dada la abundancia de recursos 
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naturales como Arboles de ollva, la producción de la barllla que se obtenla 
de Jas plantas marinas, y de los aromas y perfumes extraldos de plantas 
aromá.ticas. El proceso de fabricación de jabón consistla en dispersas las 
cenizas vegetales (con KzC03, lo que producla un jabón suave, tal vez 
transformado a jabón duro con salmuera) en agua, se mezclaba con grasa o 
aceite y se hervla, sin embargo las materias primas eran caras y su uso era 
poco conocido. Las cenizas de plantas marinas de pueblos costeros contenla 
carbonato de sodio, de modo que se produclan jabones duros en Marsella, 
Génova y otros pueblos. La potasa y el carbonato sódico decahldratado eran 
de gran demanda como detergentes, y en la fabricación de jabón y vidrio. Sus 
fuentes naturales fuéron el tártaro, el carbonato sódico y cenizas de plantas 
marinas y terrestres (rochetta, con 207. de Na2COJ), Los agentes de 
batanerla, utilizados fueron la galactita o arcilla de batán {silicato 
hidratado de aluminio que quita las grasas). 

Entre los siglos XVI y XVll se da el renacimiento en la educación 
general y especialmente en la ciencia. Para el ario 1,500 !iegula fabricándose 
el jabón con una gran variedad de grasas y aceites hervidos con una lejla 
hecha de un á.lcall humedecido y mezclado con cal viva, Los jabones de grasa 
de cabra fueron comunes en el norte europeo, Jos jabones de aceite de oliva 
se hicieron en Espafia Francia, Italla, Venecia, Savona, Génova, Castilla y 
Marsella. Se separaba al jabón del glicerol af'ladii:ndo sal. Se registra la 
primera patente de jabón en el s. XVII, pero los elevados precios hicltron 
que no fuese muy difundido el empleo del jabón. Otras fuentes de aceites 
eran el de ballena y el de pescado pero no se usaba para lavar lana debido a 
su mal olor. Se introducen los jabones domésticos con recetas y se 
comenzaron a perfumar con perfumes de plantas y especias. Comienzan los 
Inicios de la qulmlca en América hacia 1635. desde el siglo XV exlstlan baftos 
públicos pero la propagación de infecciones atemorizó a Jos clientes y los 
ahuyentó, pero las preocupaciones masivas por la higiene no aumentaron sino 
hasta la segunda mitad del s. XVIII. Se encuentran molinos de bataneros en 
el s. XVII; la ropa recibe lavado con agentes bataneros pero el lavado 
posterior solo se efectuaba con agua, lavándose con jabón después de 
producirio con aceite de oliva. 

Hacia el siglo XVUI se comienza a reconocer la qulmlca como una rama de 
la ciencia y se complementaba con estudios de medicina y farmacia. Se 
crearon trabajos acerca de los aceites escenclales, el glicerol, los ácidos 
orgá.nlcos, los aromá.tlcos y substancias de perfumerta. En 1790 nace el 
proceso LeBlanc para obtener de un modo barato carbonato sódico a partir de 
la sal común, lo que causó que el jabón dejara de pertenecer a las clases 
sociales altas y comenzó su uso periódico. Durante los s. XVII y XVIII, cada 
fabricante americano hacia su prnplo jabón mediante acumulación de grasas y 
cenizas animales, y después con aceite y esperma de ballena. El aumento de 
Impuestos y la creación de monopolios ocasionaron guerras, florccléndo la 
industria y los negocios a fines de éstas. El establecimiento de periódicos 
y farmacias dlreon auge a la publicidad. Los fabricantes de jabón de 
marsella mantuvléron en secreto el método para producir jabón. Se comienza a 
exportar hacia américa y la producción se estabiliza. Los productos tlplcos 
de la época eran jabones de bafto, aceites escenclales para el cabello, grasa 
de oso, pasta de almendra para la cara, polvos y carbón vegetal para los 
dientes. Accesorios: cepllJos para dientes y cabello, baf\os de agua, 
esponjas. palillos de dientes y navajas de rasurar. A fines del siglo XV1Il, 
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somienza una revolución olfativa y de apreciación personal que Impulsa 
procedimientos sanitarios labasteclmlento de agua y limpieza) en tas calles 
de las urbes. 

Siglo XIX {periodo clentlflcol: El jabón era un articulo de lujo, 
frecuentemente grabado con altos impuestos. La eliminación de tos Impuestos 
a fines del siglo XIX, la rfl.pida expansión de la manufactura centralizada y 
hábil venta (como resultado de la Industrialización de producción de aceites 
y grasas provlnlentes del coco, palma y oleflna) convierlt~ron al Jabón en un 
artlcuto de primera necesidad para la mayorla de tas casas, desarrollá.ndose 
prtnclpalmentc en Marsella debido a la abundancia de materia prima en esta 
reglón. El jabón se bacla ajltando lejla callente con aceite o grasa. Las 
cosechas pobres de oliva de 1815 obllgaron a buscar otras fuentes de aceite 
como el de coco y \<J grasa de cabra. El desarrollo paralelo de la navegación 
con vapor ayudó al abasetecimlento de aceite en cantidades crecientes cada 
af\o. Para tos fines del 1800 ya se tenta jabón en barra, jabón suave y jabón 
en polvo (mejorado con Na2COJ y silicato de sodio). Avances ctentlficos de 
primera mitad del s. XIX: Naturaleza de los hidróxidos alcalinos, estudio de 
grasas, aceites, tlcidos grasos y glicerol por Chevreul; slntesis de la urea, 
Industria esteárica, extracción de perfumes de flores, fabricación de sosa, 
proceso autoclave para romper grasas, qulmlca de coloides. En la segunda 
mitad del s. XIX, surge el proceso Solvay. En este siglo: aceites de 
semilla de sé:samo, de cacahuate, de algodón, coco, palma y palmlsto, 
llegándose a disponer de un considerable nütnero de materias primas que 
permitieron preparar jabones diversos con mezclas varladlsimas. La 
recuperación de glicerina ayudó a evitar el uso de aceites vegetales 
comestibles. 

Sin embargo, el Jabón distaba de ser un producto Ideal. Ciertamente es 
blodegradable {o sea que los microorganismos en una planta de tratamiento de 
aguas negras lo descomponen), tiene buenas propiedades detergentes y se 
disuelve rápidamente. Asimismo, proviene de materias primas renovables. Por 
otra parte, debido a sus propiedades gelantes tiende a taponar los sistemas 
de drenaje, se deteriora en el almacenamiento, no es estable en solución 
tlcida y su poder limpiador es menor que el de los detergentes especializados 
modernos, De mayor perjuicio es el hecho que tas sales de calcio y magnesio 
de los ficldos grasos del jabón son Insolubles. En á.reas donde el agua es 
dura las mezclas de jabón con agua producen un precipitado grumoso que se 
sedimenta sobre e\ articulo que se lava; éste es pegajoso y dlflcll de 
eliminar. Aún en ti.reas de agua blanda, la suciedad que contiene lones catclo 
y magnesio permanece sobre las telas. En cualquier caso, el jabón no se 
enjuaga bien sino deja residuos sobre las fibras que a largo plazo se 
acumulan y producen amarlllamlento, deterioro de la tela e incluso mal olor. 
M;\s aún, el hecho de que el jaCón provenga de materias primas renovables (o 
sea agrlcolas} no es precisamente una gran ventaja. El precio de los aceites 
y grasas naturales varla y tos suministros no se pueden aumentar con 
facilidad. Las nuevas plantaciones de palma de coco tardan mucho en crecer y 
compiten por la tierra con las cosechas de alimento. El sebo es un 
subproducto de la producción de carne de res y su suministro depende por res 
Y aceite de coco para permltlr que se eliminen los detergentes volviendo al 
jabón, aun st esto fuese deseable. Después de la Segunda Guerra Mundial. la 
rAplda dlsponlbt1idad de hldrocarburos procedentes de la industria 
petroqulmlca en desarrollo hizo atractiva la idea de que existiese un sistema 
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de detergentes barato y eficiente. SI la sal de sodio de un ácido graso de 
cadena larga es un buen tensoactlvo pero tiene ciertas propiedades 
Indeseables, entonces quizá una ligera modiflcaclóñ molecualr producirla un 
articulo que retuviese las buenas propiedades del Jabón sin sus desventajas. 
Una modlflciaclón obvia es probar un sulfonato en lugar del carbox.llato, ya 
que el ácido sulfllrlco es barato y fácilmente acequlble. Asl pues, en lugar 
de 

R-C-0- +Na, pareció lógico probar con 

o 

En último término, el compuesto seleccionado fue el 
dodecJlbcncensulfonato de sodio. Los agentes de limpieza modernos consisten 
fundamentalmente de tensoactlvos y agentes secuestrantes, por lo que su 
acción primaria es rislcoqulmica. 

La producción de detergentes es reciente y data de finales del siglo 
XIX. El desarrollo de nuevos agentes Jlmpladores debla tomar en cuenta 
diversos factores como resistencias mecánica y qulmlca de las superficlens a 
ser limpiadas as! como la heterogeneidad de la suciedad a ser removida 
requiere una multiplicidad de agentes qulmicos, no todos compatibles entre 
sl. Los componentes de estos agentes de limpieza deben ser nobles con la 
piel, toxlcológicamcnte inofensivos y tener Ja propiedad de poder almacenarse 
durante mucho Uempo sin alterar sus propiedades, En ocasiones se exige que 
los componentes sean blodegradables. Los agentes de limpieza modernos 
consisten fundamentalmente de tcnsoactlvos y agentes secuestrantes, por lo 
que su acción primaria es flslcoqulmlca. 

En la época actual, es el consumidor quien proporciona la última 
especificación de los productos de limpieza mediante pruebas que se realizan 
a los consumidores, cada vez mas reacios en lo que se refiere a cuidado de 
la piel y un producto de "mayor calidad" {definida por el color, la 
fragancia, y la resistencia del empaque y el producto a fenómenos flslco y 
qutmlcos) y que no afecte al medio ambiente. 

Las antlguüs culturas americanas comenzaron sus asentamientos Junto a 
rlos o agua, asl como las primeras culturas del mundo y conoclan los baftos de 
vapor, y se conoce que ya desde la época nahoa se utilizaba el maguey para 
preparar lejlas y una cierta parte de la planta para lavar la ropa. Los 
mayas usaron las propiedades de las plantas como el Jabonclllo, el guanacaste 
y el plch. Se baf\aban a menudo. Recolectaban el agua en cisternas talladas 
en lecho calizo de la roca llamadas chultunes, Los toltecas fu~ron el pueblo 
conquistador de la antiguedad y crearon los primeros focos de cultura en la 
meseta central, y tal vez aprendléron el uso de las plantas por los mayas (no 
hay evidencia). Aparecen hacia el s. XIJJ los aztecas. La familia azteca 
desempel'i.o un papel religioso-educador con privaciones encaminadas a crear 
hábitos de auto-control y domlnlo por sl mismos. Ex.lstlan Instituciones 
educacionales que fueron la base de la organización social que dominó gran 
parte del territorio mexicano. Las culturas prehlspé.nlcas en el México 
pre"colomblno tenlan muy arraigada la costumbre del bafto; famosos son los 
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baftos de Nezahualcóyotl. Los aztecas también eran asiduos baftistas, há.blto 
que se les Inculcaba desde pequer'lo'>. Se estableciéron casas de baftos para 
los pobres y cada casa de las clases media y alta tenla su propio cuarto de 
bano asl como un ejército de recolectores de especies vegetales a Incluir en 
los jardines hotAnlcos imperiales para la investigación y desarrollo de la 
farmacologta. No fabricaban jabón pero tenlan sustitutos de plantas para 
efectuar la limpieza. El bal"lo no solo era una medida higiénica, sino que 
también en muchos casos era una ablución ritual (matrimonio). El temazcal 
además se utilizaba con fines médicos. El aseo también se consideraba como 
un medio para la atracción a la pareja, y se Inculcaba a las mujeres con este 
fin, también se lavaban los dientes con una mezcla de ceniza blanca y miel 
que se frotaba. Cuando llegaron los espa!mlcs, se admiraron de la limpieza y 
buen aspecto de la ciudild. Exlstla pollcla sanitaria que hacta cumplir las 
tareas de higiene y un acueducto que blrndaba agua llmp!;i. Estas prfl.ctlcas 
propiciaron las condiciones biológicas para que esta sociedad presentara hace 
5,000 af\os una explosión demogr~flca como hoy en dla. 

Cortés concentró el poder de la colonia; repartió las tierras y 
estableció el sistema de encomienda~ que se propünla dejar resueltos los 
problema;; c.cntraks del pals: la evaugellzacl6n y propiedad de la tierra. 
Para evitar la anarqula de la colonia causada por los sucesores de Cortés, se 
crearon las audiencias. El fanatismo religioso de la España medieval operaba 
como una fuerza negativa, prohlbiéndo las prácticas de higiene indlgcna. Se 
establece el sistema de ordenanzas y gremios, y se comienza con la rase 
estabilizadora propicia para el desarrollo del jabón. La actividad 
industrial estuvo canalizada rlglda y metlculosl:]mcnte. tanto que controlaban 
los precios de venta, los volúmenes producidos y los Impuestos que se le 
cargaban. Los lndlgenas usaban el tequesqulte para hacer jabón, aunque 
preferlan el amole para lavar la ropa y el temazcal para asearse. Los 
españoles consideraron ya desde el siglo XVI que los suelos de tequesqutte de 
la región del lago de Texcoco servlan para fabricar jabón, concepto 
generalizado a las demAs lagunas tequesqulteras. La educación se presentó en 
sectores delimitados para indios, mestizos y criollos. Se establece la 
Universidad de México en 1551, primera en el continente americano. La 
enormidad del pals, • la disolución de la estructura social lndlgena, la 
imposic!6n de la ley europea, la creciente explotación laboral del Indio, la 
poca difusión del conocimiento médico y las epidemias crearon grandes 
problemas al dasarrollo de la colonia. El protomedicado como departamento de 
salud pública regulaba la actividad médica, sanidad civil y salud pública, 
pero los preceptos eran mas o menos apoyados según el virrey. Hasta 1606 se 
reconstruye el acueducto de agua dulce desde Chapultepec, y a partir de 1650 
se definen las principales estructuras económicas de la Nueva Espafía y surge 
la Hacienda como principal unidad de producción que monopolizaba la 
producción y despojaba a los lndlgenas de sus tierras empujá.ndolos a las 
ciudades, provocando aumento de consumidores de productos pagando bajos 
salarlos para mantener a los trabajadores en un nivel de subsistencia que los 
obligaba a pedir préstamos a los hacendados. 

Las ordenanzas del Jabón de 1718 confirman el método de producción de 
jabón como se hacia desde hace 136 af\os, con tequesqulte. Ful! el en s. XVlll 
cuando comienzan a desarrollarse las técnicas de producción de jabón y 
mineras en las Instituciones educativas y se da un auge en las costumbres y 
elegancia de la alta sociedad a la que pertenecla una reducida minarla. El 
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trabajo de Humboldt acerca de las exportaciones de este siglo fué uno de los 
ímlcos efectuados en aquélla !!:poca, y el proceso LeBlanc se adopta hasta 
1943. Tal vez el no prestarle atención a esta Industria por causa de los 
confllctos e Innumerables gobiernos del slslo XIX, fué Jo que atraz6 el 
desarrollo de esta Industria con respecto a las extranjeras. En efecto, en 
medio de la guerra civll, la cconomla del pals no hace mayores progresos. 
Las principales consecuencias de la guerra fuéron la falta de transportes 
adecuados, la Inexistencia de caminos, las trabas al comercio interior, y la 
hegemonla de actividades de usura, El pals pasó de ser un exportador de 
jabón a un importador. Hacia fines del siglo XIX cuando todavla los 
jabones se hactan de tequesqulte, comienza la fabricación con aceites 
vegetales como el del algodón y de coco. La producción nacional encontró una 
localización ventajosa en el norte del pal5, donde aumentaba el cultivo del 
algodón. en los inicios del siglo XX, se da la situación paradójica de 
importar semilla de algodón a. M~xlco para producir aceite, dado el interés 
por exportar algodón a E.U.A.. A6n asl, la industria se desenvuelve bajo el 
estlmulo del a17.a de los precios y bajo consto de materia prima, por lo que 
se multiplican Jos negocios aceiteros alrededor de Torreón. Se abandona el 
proceso de elaboración de jabón con tequesqulte hasta 1938, cuando se retomó 
el proyecto, dando origen a la compafila de Sosa Texcoco. Desafortunadamente, 
se pierde el esfuerzo de la investigación por parte del gobierno y las 
compafilas extranjeras hacen su aparición para poco a poco lograr lntroductrce 
en el mercado mexicano. 

Actualmente, es necesario encontrar nuf'vas fuentes energéticas que nos 
permitan realizar nuestras operaciones sin dariar al medio ambiente. México 
es un pals muy rico en productos naturales como el petróleo, por lo que el 
análisis de fuentes alternas de materia prima como el alqullbencensulfonato 
lineal con carbonos pares (blodegradable) y las de saponlnas naturales debe 
analizarse de nuevo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

La reacción de saponificación para producir jabón es una de las 
reacciones qulmlcas más antiguas ya que, desde sus Inicios, la humanidad 
contó con las materias primas fundamentales para poder efectuar esta 
reacción: las grasas o los aceites, un Akall, temperatura {el fuego} y el 
medio de reacción (el agua). Desde el al'lo 2500 a.c. Jos sumcrlos ya lo 
utilizaban para lavar ropa d1! lana, pero pueblos posteriores como los 
egipcios sólo lo empicaron con fines religiosos y hasta los tiempos del 
médico griego Galeno se rl!comcndó emplearlo en la limpieza personal debido a 
sus propiedades emolientes, sin embargo, esta utilidad no se generalizó hasta 
finales del siglo XI con los primeros fabricantes del mediterráneo. 

Las prlmcras civillzacloncs utilizaban el agua en la higiene personal 
desde una perspectiva de purificación religiosa. En este contexto, Jos 
egipcios generalizan la limpieza de manos, cara y el baño diario usando agua 
con arena y natrón, es decir, la limplc?.a personal consl~tJa de un 
tratamiento mecánico y qulmlco. Los griegos dan un giro en el concepto de la 
limpieza, ya no ritual, sino como una costumbre que debe adoptarse para 
llevar una vida saludable. Como parte fundamental de ésta, fomentaron los 
banas calientes y frias, se limpiaban con aceites a los que anadlan agentes 
mecánicos como arena, arcillas, cenizas y salvado. Estas prActicas se 
mantuvieron como autorJdad suprema en el mundo antiguo cerca de 15 siglos. 
En México, los mayas y aztecas Inculcaban a sus hijos el hábito del bario 
diario y del temazcal utillzando básicamente agua y en ocasiones plantas 
medicinales y con saponlnas, conjuntando los concepto~ religioso-ritual, 
terapéutico e higiénico. 

El lavado de ropa en los Inicios de Ja humanidad consistió en golpear, 
tallar y pisotear la pr-cnda en agua de rlo o mar añadiendo en ocasiones arena 
(limpieza mecánica). Posteriormente s~ utilizaron los primeros detergentes 
que combinaron la acción mecánica, qulmica y fisicoqulmlca: Jabón (solo por 
Jos sumerlos), cenizas de madera (sumerlos y egipcios), natrón (egipcios), 
arcillas y silicatos (egipcios y griegos), álcalls provenientes de vegetales 
(sumerios y cglciosl y plantas conteniendo saponinas (palestinos y egipcios). 
La limpieza de ropa con lejlas de álcalis se mantuvo en forma generalizada 
hasta la aparición de los primeros detergentes sintéticos. En México, Jos 
mayas y aztecas utilizaron como detergentes a las saponlnas naturales 
provenientes de plantas como la saponaria y el maguey. 

Durante la edad media el uso del jabón (fabricado con grasas animales) 
en la higiene personal se extiende solo dentro de las clases sociales altas 
debido al alto costo para elaborar el producto. Hacia el ano 1200 el 
mercadeo del Jabón comienza en Ja reglón del mediterráneo (en Castilla, 
Marsella Y Venecia) dadas las abundantes fuentes naturales de potasa y 
carbonato sódico, como el tartrato de potasio, las cenizas de plantas marinas 
(para el Na2COJ) y de plantas de tierra {para el K2C0J). 
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El aseo no fué olvidado como se supone comunmente y entre los siglos XI 
y xm hombres y mujeres aslstlan a banas turcos para lavarse con 
regularidad. El bano se extiende en el norte de Afrlca, Egipto, Inglaterra, 
y en las ciudades de Córdoba y Bagdad. Las culturas de Oriente como Jos 
per5as se esmeraron en el cuidando del cabello y del aliento. 

Para el ario 1500, los jabones de sebo de cabra fueron comunes en el 
norte de Europa y los de aceite de ollva en los pueblos del Mediterráneo. 
Las pequel'ias cantidades de carbonato de potasio obtenidas de las cenizas de 
madera se convertlan al hidróxido an.adlendo cal: KzC03 + ca(OH)z ~ 
CaC03 + 2KOH y con la lejla asl obtenida elaboraba el Jabón. A medida que 
creció esta Industria, se quemó mAs y más madera amenazando con destruir los 
bosques europeos. En México, despuk de la conquista espariola, comienza la 
fabricación del jabón con tequesqulte y grasas animales. Los lndigenas 
continuaban con sus prácticas higiénicas y preferlan el uso del tcmazcal y 
plantas para lavarse en vez del jabón. 

En el siglo XVfl, algunos fabricantes de velas de sebo animal comienzan 
a elaborar jabón y se utilizan los jabones perfumados para lavar ropa. Los 
jabones fabricados con grasas y carbonato de potasio o de sodio, Jos aceites 
escenciales para el cabello, la pasta de almendra para la cara y el carbón 
vegetal como abrasivo para los dientes eran los tlplcos productos empleados 
en el cuarto de bafio. En 1790, LeBlanc obtiene carbonato sódico barato a 
partir de la sal común lo que a su vez abarata la producción del jabón. Con 
la difusión de este proceso en diversos paises comienza el uso generalizado 
del jabón entre la población. Este hecho se apoya también en los 
descubrimientos desarrollados a fines del s. XVIU por Chevreul respecto a la 
naturaleza de los hidróxidos nlcatlnos, y el comportamiento de grasas, 
aceites, ácidos grasos y glicerol; se da la extracción Industrial de perfumes 
de flores, la fa~ricaclón de sosa y nace la qulmlca de coloides. En México, 
se exportaba jabón hacia otros paises, pero no existen noticias de la 
adopción del proceso Leblanc sino hasta mediados del S.' XX. 

La publicidad reci~n nacida, los avances en la tecnologla de perfumes, y 
la eliminación de Impuestos del producto, hlcléron que poco a poco se fuese 
extendiendo el uso del jabón. Hacia el siglo XVIII surge de manera 
generalizada un nuevo concepto de la belleza y apariencia personal que 
Impulsa el hábito del bano. La eliminación de los Impuestos a fines del 
siglo XIX, la rápida expansión de la manufactura y hábil venta de los de 
aceites y grasas Industrializados convlerlt~ron al jabón en un articulo de 
primera necesidad para la mayorla de las casas. A fines del ISOU ya se tenla 
jabón en barra, jabón suave y jabón en polvo (con NazCOJ y silicato de 
sodio). El auge del proceso LeBlanc y la introducción del proceso Solvay 
diéron el impulso decisivo esta Industria. 

Sin embargo, el jabón presenta Importantes inconvenientes: no es 
estable en solución ácida, pues se forma el ácido carboxlllco; en áreas donde 
el agua es dura, las mezclas de jabón con agua producen un precipitado de 
sales de calcio y magnesio de los ácidos grasos del jabón, pegajoso y dificil 
de eliminar que se sedimenta sobre el articulo que se lava. Aún en áreas de 
agua blanda, la suciedad que contiene Iones calcio y magnesio permanece sobre 
las telas. El Jabón no se enjuaga bien y deja residuos sobre las fibras que 
a largo plazo se acumulan y producen amarlllamlento, deterioro de la tela e 
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Incluso mal olor. Más aún, el jabón proviene de materias primas naturales 
agrJcolas, por lo que los suministros no se pueden aumentar con facllldad. 
Ademas, el desarrollo de Ja Industria de textiles sintéticos y las manchas de 
fábricas provenientes de Ja revolución Industrial demandaron mejorlas de los 
objetos y procesos para lavar. 

El primer detergente sintético fué el aceite de ricino sulfatado (aceite 
de rojo turco) que se utilizó en la Industria textil desde 1834, pero no 
presentó amenaza alguna para la Industria de los jabones. Posteriormente, se 
agregabn ácido sulfürico a las olerlnas derivadas del petróleo y el producto 
se neutralizaba para obtener alqullsulfato de sodio secundarlo. Después de 
Ja Segunda Guerra Mundial, la rápida disponibilidad de hidrocarburos 
procedentes de la industria petroquJmica en dcsarrol lo abrió paso a la 
producción de detergentes baratos y eflclentes. Se probó un sulfonato en 
lugar del carboxilato, ya que el ácido sulfúrico es barata y acequlble, 
selecclonandase el dodecilbencensulfanato de sodio. Los primeros productos 
europeos Influenciaron a los americanos mientras que los anuncios y mercadeo 
americanos influenciaron a Europa. Los agentes de limpieza modernos 
consisten fundamcntalmt"nte de tensoactlvos y agentes !>ccuestrantes, por Jo 
que su acción primaria es fisicoqulmlca. El desarrollo de nuevos agentes 
limpiadores debe tornar en cuenta las resistencias mecánica y qulmlca de las 
superficies a ser limpiadas asl como Ja hetrrogr.neldad de la suciedad a ser 
removida. Los componentes de estos agentrs de limpieza deben ser nobles con 
la piel, toxicológlcamente Inofensivos y deben poder almacenarse durante 
mucho tiempo sin alterar sus propiedades. Hoy dla se exige que los 
componentes sean blodegradables. 

Las nuevas conductas de la limpieza para la siguiente década son: 
cuidado de Ja piel y nuevo diseno en producto terminado, el reempacado, la 
diversificación lineal con adición de nuevo color o fragancia, y la 
combinación con lociones. Se seguirá el empleo de activadores que soporten 
la dureza del agua y el surgimiento de detergentes liquidas hechos con 
cadenas alqulllcas no Jónicas para lograr el mejoramiento en la degradación 
de los detergentes sintéticos. 

Las prActlcas de limpieza son el resultado de descubrimientos fortuitos 
por la humanidad. Se descubrió que los periodos de paz y los conceptos de 
belleza tuvléron que influir en que se aceptaran o no estos descubrimientos, 
corroborando la hipótesis de que el avance clvJllzador y el crecimiento 
demográfico determina el uso del producto. El aseo es una necesidad 
Inherente al ser humano, tan gratificante que muchos lo siguen considerando 
un lujo que no pueden darse, como en los tiempos que no avanzó la tecnologla 
de limpieza. 
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APENJICES 

DEFJNICJON::S 

ACEITE.- Los aceites grasos que se dividen en vegetales y animales son 

ésteres de la glicerina, esto es, compuestos o mezclas de compuestos, de 

ácidos orgAnJcos (oleico, principalmente) con el alcohol glicerina. 

ALCALI.- (Del árabe al-qalL, la sosa o cenizas de plantas alcalinas). 

Hldróxlco o base que resulta de la unión de un metal alcallno (especialmente 

sodio o potasio), o alcallnotérreo {sobre todo calcio} con el agua. Los 

álcalis como todos los hidróxidos se caracterizan por la presencia del 

radical monovalente, llamado oxhldrllo (-OH). tomado tantas veces como sean 

prescisas para neutralizar las valencias del metal. Se producen al 

hidratarse el óxido metálica correspondiente; por ejemplo, la cal viva u 

óxido de calcio (CaO) se transforma en contacto con el agua en cal apagada o 

hidróxido de calcio (Ga(OH2)J. Alcalls tlplcos: Ja sosa cáustica {NaOHl y 

la potasa cáustica (KOH), que son las bases más enérgicas. 

A:LMACIGA.- Gomorresina clara, transhíclda, amarillenta y algo aromAtica, en 

forma de lágrimas, que por lncJslOn se extrae del lentisco (plstacla 

lentfscus). Pertenece al grupo de las rescnretlnas o resinas predominantes 

en Jos resenos. Se usaba antiguamente como masticatorio pues es algo 

astringente. su solución en éter se Introduce en los dientes cariados como 

cemento. 

ARCILLA.- Nombre que se aplica en general a los materiales de grado fino, 

con un grano de 0.004 mm como má.xlmo. Las arcillas están formadas por 

silicatos hidratados de aluminio, con hierro, magnesio, calcio, sodio y 

potasio. 

BATAN.- Del lat. battuere, apelmazar. Máquina, generalmente hidráulica, 

compuesta de gruesos mazos de madera movidos por un eje para golpear, 

desengrasar y enfurtir (apelmazar el pelo) los panos. 
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BATANEAR.- Sacudir o dar golpes. 

BARRILLA.- (Inglés saltwort, glass-wort, salsola kaH, salsola. soda.. 

barUla) Ceniza de la planta del mismo nombre que crece en terrenos 

salitrosos, de la que se obtenla el carbonato de sodio anhidro (Na2CO:i} 

conocido erróneamente como sosa o carbonato Impuro de sosa. Su uso ha 

perdido Importancia por haber sido sustituida por sales de origen mineral. 

La mejor barrilla que se obtenla era la llamada de Alicante. 

SARILLA.- Carbonato de sodio anhidro. 

CAL.- Oxido de calcio. 

CARBONATO DE POTASIO.- K2COJ se obtiene por la extracción de la ceniza de 

los vegetales y posterior concentración por evaporación hasta lleear a su 

crlstallcaclón. Industrialmente se obtiene por el mHodo Lcblanc, partiendo 

del cloruro sódico y el sulfato potásico, No se encuentra libre en la 

naturaleza. Se emplea en la fabricación de jabones blandos y vidrio, en el 

tci'lldo de pieles y como reactivo en el laboratorio. 

CARBONATO DE SODIO Na2COJ El carbonato má.s Importante comercialmente y es la 

sal de sodio más interesante desde el punto de \.'ista Industrial. Proceso 

Lcblanc: Se calienta la mezcla de sutrato de sodio (como residuo en las 

fábricas de f12S04) y CaCOJ en un horno. Proceso Solvay: Una solución 

saturada de NaCI se trata con otra de bicarbonato de amonio, se callenta y se 

convierte en carbonato neutro y en el comercio se le conoce como "sosa". Se 

emplea para hacer vidrio, jabones, en la industria textil, etc. 

CARDA.- Instrumento de madera con puntas de hierro utlllzado para preparar 

el hilado de la lana, a fin de poder hilarla con facllldad y perfección. 

OETERGEl\ITE.- Cualquier mezcla que remueva la suciedad, especialmente aquélla 

que actüa como agente humectante y emulslflcante. Una substancia limpiadora, 

especialmente una que actüa como agente humectante y emulslflcante y que esta. 

hecha de compuestos qulmlcos y no de grasas y lejla ( Del l~tln detergens ). 
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Detergente anl6nlco.- Un detergente que produce en una disolución, 

iones coloidales con carga negativa. 

Detergente catl6nlco.- Un detergente que produce en una disolución, 

. Iones coloidales con una carga positiva. 

Detergente no 16nlco.- Un deter¡entc que produce una 

dlsolucl6n, partlculas coloidales con carga e16ctrlca neutra. 

Detergente sintético.- Un deteraente producido por slntcsls qutmlca, y 

que comprende una composición distinta a la del jabón. 

Detergente alcalino lnorgAnlco.- Una sal alcalina o Alcali 

in.orgánico, solubles en agua con propiedades detergentes, pero que no 

contiene jabón o sustancias qulmlcas slnt6tlcas, 

GALACTITA.- (Del griego galdktltes, lácteo) Siiicato de aluminio hidratado. 

Arcilla jabonosa que, deshecha en el agua, la pone del color de la leche, 

pero que no tiene acción flslcoqulmlca de dctergencla. 

GRASAS.- Son ésteres carboxtllcos que se derivan de un solo alcohol, el 

glicerol y se conocen como gltcérldos. Cuando las tribus germanas de la 

6poca de ct:sar hervlan sebo de cabra con potasa que obtentan por Hxlviac16n 

de las cenizas fuego de leña, efectuaban la misma reacción qutmlca que la que 

r:eallzan los fabricantes de jabón modernos en escala enorme: la hldr6llsls 

de gllcérldos. 

glicerol. 
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Los ácidos carboxlllcos más Importantes usados en la manufactura del 

jabón son los ácidos grasos naturales que contienen de 12 a 18 átomos de 

carbono. tstos son de cadena recta con no.mero par de carbonos. Los miembros 

saturados más Importantes son: 

son: 

Acido láurlco (12 carbonos) 

Acldo mlrlstlco (14 carbonos) 

Acldo palml_Hco (16 carbonos) 

Acldo esteárico (18 carbonos) 

Los ácidos orgánicos lnsaturados m4.s Importantes tienen 18 carbonos y 

AcJdo oleico (1 doble ligadura) 

Acldo llnolelco (2 dobles ligaduras) 

Ácido llnolenlco (3 doblt!s ligaduras) 

Acido ricinolcico (l doble ligadura y 1 grupo axhldrilo) 

Estos ácidos grasos se encuentran en grasas y aceites como ésteres de 

glicerina, esto es, trlgllcérldos, Los ácidos grasos predominantes en las 

grasas y aceites comunmcnte usados en la manufactura de jabones son: 

Aceite de coco. - La úrico y mlrlstlco. 

Aceite del Sencgarl {aceite de cocotero).- Oleico y palmitlco. 

Sebo de buey.- Oleico, palmltlco, esteárico y llnolelco. 

Aceite de semilla de algodOn.- Llnotelco, oleico y palmltlco. 

Aceite de ricino.- Riclnolelco. 

JABÓN.- El jabón es el producto formado por la saponificación o 

neutralización de grasas, aceites, ceras, resinas o sus ácidos con bases 

orgánicas o Inorgánicas, formándose asl la sal del ácido carboxtllco 

correspondiente. Se han aplicado varios adjetivos descriptivos al nombre de 

jabón para Indicar ciertas caracteristlcns, según a) Método de fabricación: 

jabón hervido, de proceso frto; b) Forma flslca: Jabónes en barra, en 

lentejuelas, liquido, en polvo; e) Una propiedad especial: jabones flotantes, 
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suaves. d) Un ingrediente en particular. el Un uso particular como et 

jabOn para el automOvll, jabOn para la llmpleza en seco, y el jabón para agua 

salada. Un agente de limpieza, manufacturado en barras, granulas. hojuelas o 

en forma liquida, hecho de una mezcla de sales de sodlo de varias Acidos 

grasos de aceites y grasas naturales. Podrla pensarse que son solubles en 

agua, sin embargo, no son soluciones verdaderas. El Jabón {del lat. sapo) es 

un compuesto medldna.1 que resulta de la acción del amonlac:o u otro á:leali o 

de un Oxido metállco sobre aceltes, grasas o resinas y se mezcla a veces con 

otras sustancias que no producen saponlfJcacl6n como alcohol, para hacerlo 

transparente. 

JABÓN BLANDO.- O de pota!;lo, color oscuro1 consistencla de ungúento. 

JABÓN DE CASTILLA.- El fabricado con aeclte de oliva. 

JAOóN DURO.- O de sodio. Color blando y mucha consistencia. 

JABÓN DE SASTRE.- Esteatlta blanc:a usada por Jos sastres para morcar la tela 

en el lugar donde deben erectuar el corte . 

. JABÓN SOLUBLE. EN ACUA.- Sales de á.c:ldQs c:arboxUlcos de Sodio, Potasio, 

Amoniaco y Aminas como Ja trletanohunlna, isapropanolamlna y moríollna. Se 

usan para preparar soluciones aceite en agua y suspensiones de partkulas 

sólidas en agua. Las soluciones de jabones con amoniaco se usan 

frecuentemente para llmpJar metales, en la Hmple:ta en seco de textiles y en 

la inhlblcl6n de la corrosión. 

JABÓN METÁLICO.- Sales de Acidos carboxlllcos de Aluminio, Calcio, Magnesio, 

Bario, Lltlo, Cinc, Plomo, Cobalto y Cobre. Los jabones metAllcos no son 

solubles en agua pero pueden dlsotverse o dispersarse en ltqutdos orgá:.nfcos. 

Su principal uso consiste en formar emulsiones agua en aceite, comQ 

lubricantes, o geles orgAnlcos. 

LEJÍA.- Del la.Un Uxlvta. Todo ltquldo alcallno formado por una saluc16n 

acuosa de carbonato e hidróxldo alcalino, generalmente de sodio o de potasio. 
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Agua en que se han disuelto i\lcalls o sus carbonatos, especialmente la que se 

usa en la colada. Liquido alcalino colorado que se emplea para el lavado 

doml$tlco en sustitución de la colada. 

NATRÓN.- Cenizas de la planta llamada barrilla. Sal blanca, transh1clda, 

crlstaUzable, eflorescente que se halla en la naturaleza o se obtiene 

artificialmente. El el carbonato s6dlco Na2CO:J usado en las fá.brlcas de 

jabón, vidrio y tintes. 

SAPONINA.- (del latln sapo, jabón). Se le da el nombre de saponlnas a un 

grupo de gtkósldos que se disuelven en agua y disminuyen la tensión 

superficial de ésta; por lo tanto, al sacudir sus soluciones, se forma una 

espuma abundante y relativamente estable (Ver figura). 

Por hidrólisis de las sapontnas se obtienen carbohidratos y una 

angllcona, llamada genéricamente sapogenlna, la cual puede tener un esqueleto 

csteroldal (tipo colana) como la esmilagcnina, o de trltcrpeno tipo 13-amlrlna 

como en la chlchipegenlna; tipo o:-amlrlna, como en el á.cldo aslá.tlco; tipo 

lupeol, como en la esta\logcnina; o de tipo tetraclcllco como el panaxadlol. 

La sarsaponlna se ha encontrado en las ralees de la sarsaparrllla mexicana¡ 

la dloslna en los tub~rcu\os de la Dloscorea Tokaro; otras saponlnas han sido 

aisladas de las hojas, flores y sem111as de ágaves como ta Yucca schott! o 

frutos de ta Saplndus saponaria. En ~sta ú.ltlma, encontramos al Grat6sldo 

a.-hedcrina de fórrnul~ C24H&a014, que tiene los azú.cares rhamnosa y arabinosa 

y su gllcona es ta gratlogenina a.-hederagcnlna. 

TARTARO.- Tartrato ácido de potasio impuro, de fórmula O.Hs06K. Es el sarro 

que se encuentra en los dientes. 

TRONA.- (QulzA del mismo origen que natrón, del á.rabc "natrun" y ~ste del 

griego "nitren"}. Carbonato de sosa cristalizado que suele hallarse formando 

Incrustaciones en las orll1as de los lagos y grandes rlos de Afrlca, Asia y 

América del sur. Es transl(lcldo, vltreo, blanco o amarillento y poco mAs 

duro que el yeso. 
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ESTRUCTI.JlA GENERAL DE LAS SAPONINAS 

INSOLUBLE EN AGUA 

HIDROfOBICO 

LIPOflLICO 

110 

HC' 

SOLUBLE EN AGUA 

HIDROflLJCO 

Ll~OFOBlCO 



TEQUESQUITE. - carbonato de sodio. (Del nAhuatl tetlquLxquLtl ). 

Eflorescencia frecuente en Jos vasos desecados de los lagos, de donde se 

recoge en forma de costra, más o menos blanca. Se compone principalmente de 

carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y cloruro de sodio; se distinguen 4 

clases: espumilla, confitillo, cascarilla y polvillo. Se emplea en la 

cocina mexicana como sustituto del carbonato para cocer vegetales y para que 

el pan esponje. Separado de la sal marina, se cristaliza en tablas gruesas, 

cuadrangulares. Hace efervescencia con todos los ácidos y al combinarse 

sustancias oleosas forma un perfecto Jabón. 

TERPENO.- Nombre coman a ciertos hidrocarburos que se encuentran en los 

aceites volátiles obtenidos de las plantas, principalmente de las conlferas y 

de los frutos cltrlcos y que tienen en camón el estar formadas por moléculas 

enteras de isopreno. Entre los de bajo peso molecular, se hallan el 

llmoneno, mentol y otros aceites vegetales; son también llpldos lsoprenoldes 

los esteroldes y los carotlnoJdes mlnctras el caucho es un pollterpeno. 

TIERRA DE BATAN.- (Inglés Fuller's E.:arth) Arcilla (o greda) muy !Impla que 

se emplea en los batanes para desengrasar los pafios. Tierra de Fulero. 

Galactita. 
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APEJ\IJICE 11 

PLANTAS USADAS COMO SUSTITIJTO DE JABDN Y DETERGENTE 

AMOL Pollanthes tuberosa, Planta bulbosa con tallos de 60 cm a l m. El 

rizoma es 6tll para lavar. 

AMOLE Agave HartmanH, Agave mayoensLs, Saplndus SaponarLa, Stegnosperma 

haUmLfoUum. Las pencas machacadas de esta especie de maguey sin espinas se 

usan para lavar. 

CHICHI Asp!dosperma megalocarpon, AspLdosperma sh!apcnsfs, AspLdosperma 

stegomerLs. Pulpa del maguey. 

CHICHIBE SLda acuta. Las hojas y los retoños estrujados en agua producen 

espuma. Tambl n conocido como: 

Ajalache, calalagua, ch' lchcbe, escoba, escobllla, 

malva, malva de cochino, malva amarllla, malva de 

castilla, malva colorada, malva de platanlllo, 

malvavisco, k'aax y chlk'lch-blk'aak. 

CH!CHICAMOLE Curcublta foetldlslma, CurcubLta radtcans. La ralz de esta 

planta rastrera es carnosa y contiene saponlnas. Tambl~n conocida con el 

nombre de Calabacilla Loca. 

COPALXOCOTL Cyrtocarpa educalls, cuyo fruto era usado por los aztecas para 

banarse. 

GUANACASTE E'nterolob{um cyclocs.rpum. Shlzolobíum parahybum. Es un árbol que 

alcanza 45 m de altura por 3 m de diámetro cuya corteza se emplea como 

sustituto del jab"n, en virtud de que hace espuma al contacto con el agua y 

proporciona resultados similares. 

Tamblén conocido como: hulnecastle, cuanacaztle, nacaztle, 

cascabel, sonaja, piche, orejón, nacaxtle y parata. 

Cuchlllal, tzement~ y palo piche. 
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GU\SHE DE LECHUGUILLA Agave lechugutlla. De la cual puede obtenerse un 

producto en polvo para llmpleza, de fácil manejo. 

LAVAPLATO Solanum diverslfollum. Arbusto de la famllia de las solanáceas de 

1 a 3 m. de altura con Inflorescencias blancas o azulosas y furtode 1 a 1.5 

cm. de dlAmetro. 

MAGUEY El género ágave subgénero l lttacea posee especle5 y variedades que 

brindan fibras de buena calidad y tienen alta grado de saponlna que contiene 

propiedades detergentes. 

SANACOCHE Planta rastrera cuya ratz voluminosa cont1ene saponlna. 

PICH Catlandra portorrl.censls, Enterotob!um cyclocarpum. Usada en Yucatfln. 

TEXIYQTL. Sedum praealtum, blanquea los dientes en vez de usar pasta dental 

(También conocido como tctzmetl, texlotl). 

Ocroulcy menciona que la ralz del árbol de las bachatas sirve para lavar 

como el jab6n. 

Hoja!i de AGAVE o FURéRANE1t, para lavar ropa. AGAVE BRACTE05A, conocida como 

amole de Castilla en las cercanlas de Monterrey. Nuevo León. AGAVE SCHOTTI I, 

en el estado de Sonora, suele usarse la corona de este maguey como un 

sustituto del jabón. Las hojas son verdes, falcada.mente ascendentes hasta 30 

cm. de largo por uno escaso de ancho, con una espina pardusca o amarlUa de 

Smm de largo y pocas hebras marginales muy finas y encorvadas en lugar de 

dientes; flores apareadas . 

.MACHAROCEREUS GUMMOSUS, Cacté.cea que produce una resina rica en saponlnas 

cuya principal importancia lndustrlal radica en la fabricación de estcroides. 

NOLINA PALMERI, En Baja California, las ralees de esta planta se usan a 

manera de jabón con el nombre de "amole". 
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PENIOCEREUS GREGGI, Cuyos tub rculos se usaron por los navajos para lavar 

ropa. 

POLIANTHES TUBERCULOSUS, Utilizadas para fabricar esteroldes. 

PROCHNYANTES VIRIDESCENS, se conoce como amole de tallo florido de 

hasta 2 m. de alto, cuyas ralees se usan para lavados como insecticidas. 

SAPINDUS SAPONARIA Sinónimos: 

Amole 

Palo blanco (Chihuahua) Boliche {Slnaloa} 

Amole de bolita Coyul {Puebla} 

Mata muchacho (Sonora) Devanador (Veracruz) 

Guayul Huayul 

Jabonclllo Lucl (Lengua chapaneca) 

Ma-mu-jó (lengua chlnanteca, Palo de cuentas (Oaxaca) 
· Lalana, Oaxaca) 

Palo de voladlllo (El Tajln, Pipe (Oaxaca) 
Veracruz) 

Snotpu'u (totonaca, reglón Yaga-bla (lengua zapoteca, 
de El Tajln, Veracruz) Oaxaca) 

Yaga-piaa (lengua zapoteca, Pipal {Oaxaca) 
Oaxaca) 

Huálul (lengua huasteca, sur- Hualule (sureste de San Luis 
este de San Luis Potosi) Potosl) 

Chirrión (reglón del R!o Plbi (lengua ;t:apoteca, Oaxaca) 
Bavlspe, noreste de Sonora) 

Cholulo Gualulo {Oaxaca) 

Ma-mu-ho (Oaxaca) Tehulxtle (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas) 

Tehulztle (Tuxtla Gutz. Chis) 'l~tzupú (Tuxtla Gutz. Chis.) 

Xlmbl'p (lengua mlxe, 
Oaxaca) 

Yamoll 

Plpi (Jaltenango, Chiapas). 

Ya.mole 

Zubul (YucatAn} 

Hojas del SILICOTE para lavar los trastes. 

Tallo molido del STENOCEREUS, para lavar ropa. 
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