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RESUMEN 

La presente tesis se ejecutó con el fin de aprovechar los recursos naturales de 

nuestra zona, como insumo principal se utilizó greda extraída de las alturas del 

distrito de Baños, provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco, que 

representa una fuente natural para la explotación económica; como objetivo se 

planteó, evaluar el efecto de limpieza y antibacterial del jabón obtenido a partir de 

lixiviado de greda y grasa de vacuno, los indicadores estuvieron empleados y 

contrastados para mostrar la relación y diferentes formas de evaluar los objetivos 

propuestos , los tratamientos fueron T1 (50 %; 50 %); T2 (60 %; 40 %) T3 (70 %; 

30 %); y T4 (80 %; 20 %) del lixiviado de greda y grasa de vacuno; las variables 

dependientes evaluadas fueron: olor, color, textura, pH, tercedad y nivel de 

espuma. Los resultados conseguidos de la evaluación sensorial del  jabón en barra 

(70 % de lixiviado de greda y 30 % de grasa de vacuno) fueron los siguientes; olor, 

excelente aceptación de acuerdo a la escala hedónica; color, se realizó por el 

método instrumental del colorímetro dando un valor de L*=86,0±0,11; a* 

=1,17±0,01 ; b*=-2,33±0,02; textura, se realizó por el método instrumental con el 

uso del texturometro indicando 180,20  mJ de dureza; pH 7,51; tercedad se evaluó 

mediante la escala hedónica  indicando como excelente y nivel espumante 42 cm3.  

   De esta forma se concluyó que el mejor tratamiento es el 70 % de lixiviado 

de greda y 30 % de grasa de vacuno, que obtuvo el mejor resultado en comparación 

a los demás tratamientos, respondiendo de esta forma al objetivo general y 

especifico de la tesis. 

Palabras claves: lixiviado, greda, saponificación, antibacterial, grasa de vacuno. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out in order to take advantage of the natural resources of 

our area, as the main input was used clay extracted from the heights of the district 

of Baños, province of Lauricocha, department of Huánuco, which represents a 

natural source for economic exploitation; The objective was to evaluate the cleaning 

and antibacterial effect of the soap obtained from leachate of clay and beef fat, the 

indicators were used and contrasted to show the relationship and different ways of 

evaluating the proposed objectives, the treatments were T1 ( 50%; 50%); T2 (60%, 

40%) T3 (70%, 30%); and T4 (80%; 20%) of the leachate of clay and beef fat; the 

dependent variables evaluated were: odor, color, texture, pH, thirdness and foam 

level. The results obtained from the sensory evaluation of the bar soap (70% clay 

leachate and 30% beef fat) were the following; smell, excellent acceptance 

according to the hedonic scale; color, was performed by the instrumental method of 

the colorimeter giving a value of L * = 86.0 ± 0.11; a * = 1.17 ± 0.01; b * = - 2.33 ± 

0.02; texture was carried out by the instrumental method with the use of the 

texturometer indicating 180.20 mJ of hardness; pH 7.51; Thirdness was evaluated 

using the hedonic scale indicating as excellent and foaming level 42 cm3. 

 In this way, it was concluded that the best treatment is 70% clay leachate and 30% 

beef fat, which obtained the best result compared to the other treatments, thus 

responding to the general and specific objective of the thesis. 

 

Keywords: leachate, clay, saponification, antibacterial, beef fat. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país es importador de insumos para la industria alimentaria, no alimentaria, 

farmacéutica, agrícola, etc. En nuestro país existe una gran biodiversidad en 

recursos de diversas variedades y especies que no son aprovechados 

adecuadamente, estos con un adecuado análisis resultaría ser materia prima para 

diversos procesos de elaboración de la línea de limpieza y así disminuir el flujo 

creciente de importación de alimentos e insumos. 

Los jabones es el resultado de la reacción del proceso saponificación de las grasas 

de procedencia vegetal o animal con álcalis fuertes como hidróxido de potasio y 

sodio. 

Las características físicas del jabón dependen de agentes saponificadores que se 

emplean para su elaboración, por lo tanto, al llevar a cabo una reacción de 

saponificación utilizando hidróxido de sodio como agente saponificado se logran 

jabones duros, por otro lado, al usar hidróxido de potasio como agente saponificado 

obtenemos como resultado jabones blandos. Para obtener un producto con 

características optimas la mejor alternativa es una rápida solubilidad en agua, 

posibilidad inmediata de ser una agente limpieza y formar espuma (detergente) es 

trabajar con una mezcla de ambos agentes saponificadores. 

En el Perú el sector agroindustrial viene registrando un desarrollo sostenible en los 

últimos años de la economía peruana, se otorga un mayor crédito al impulso del 

sector en la costa, sin embargo, a pesar de las dificultades el desarrollo del sector 

agroindustrial en la zona de sierra y selva también presenta avances importantes. 

Los sucesos más atrayentes de la fabricación de jabones artesanales se han 

hallado con una amplia variedad de estos productos, tanto la representación como 

sus componentes, propiedades son de mucho valor en la etapa de la elección, esto 

sin duda refleja una mayor inquietud tanto de quienes los fabrican como de los 

clientes consumidores que buscan algo sano y saludable para el cuerpo. La 

producción de los jabones incluye características “productos que son emolientes e 

hidratantes, suavizantes, tales como aceites naturales (coco, oliva, vitaminas, 

proteínas, leche y miel), también diversas hierbas que contribuyeran diferentes 

propiedades”, “todas las propiedades que otorga un beneficio para el cuerpo, la 
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piel”. Los componentes aportaran cualidades y nutrientes muy favorecedores para 

la piel de las personas, como el efecto vitamínico y bactericida de la miel, lo 

suavizante de la leche, el antioxidante del chocolate, y el exfoliante, de germen de 

trigo, la avena y del afrecho, en relación a los beneficios directos que acarreará el 

uso de los jabones para la piel, los veredictos no se fraccionan, pues la idea al 

considerar es muy clara y rota entorno a la limpieza, hidratación, y frescuras 

naturales. Rubén. (2012) 

Los jabones conseguidos en esta investigación, tienen un porcentaje alto de grasa 

greda, y en cantidad mínima grasa y otras sustancias químicas que normalmente 

se utilizan en la producción de jabones de barra (fino para lavar ropa), por este 

motivo es un producto original y natural. Elaborar jabones en barra a pequeñas 

cantidades no involucra contar con tecnologías, métodos y operaciones sofisticada, 

porque se puede realizar con sencillos materiales que no necesitan grandes gastos 

ó inversiones, a diferencia de los jabones elaborados que actualmente se venden 

y exhiben en los mercados. 

La importancia de la investigación es explorar nuevos productos alternativos como 

es el jabón de greda, que entre los múltiples usos curativos para la piel y algunas 

enfermedades es utilizado en el mercado como materia prima para la elaboración 

del jabón, como resultado tenemos la investigación “evaluación del efecto de 

limpieza y antibacterial de jabón a partir del lixiviado de greda y grasa de vacuno, 

aromatizado con aceite esencial de hierba luisa (Cymbopogon citratus)” 

Se justifica esta tesis del aspecto económico, ya que no existe la industrialización 

del jabón elaborado a base del lixiviado de greda en el mercado regional y de 

manera limitada en la nacional. Es por ello que la investigación se enfocó en la 

elaboración de jabón a partir del lixiviado de greda y grasa de vacuno, aromatizado 

con aceite esencial de hierba luisa (Cymbopogon citratus)”, cuya finalidad es 

aprovechar los recursos de nuestras zonas como es la greda y la hierba luisa 

ofreciendo un valor agregado a nuestra región ya que en estos tiempos se ha 

incrementado la demanda del mercado y por ello presentamos una alternativa para 

para los consumidores que cada vez buscan productos con menos ingredientes 

dañinos para la salud. Para ello se formuló los siguientes objetivos: 
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Objetivo general 

 Evaluar el efecto de limpieza y antibacterial de jabón a partir del lixiviado de 

greda y grasa de vacuno, aromatizado con aceite esencial de hierba luisa 

(Cymbopogon citratus) 

Objetivos específicos 

 Evaluar de los parámetros fisicoquímicos del jabón obtenido. 

 Determinar el efecto de limpieza y el nivel antibacterial del jabón obtenido. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

2.2. Greda 

La greda es una arcilla que se emplea principalmente para alfarería, se forma en 

piedras arcillosas que son las rocas sedimentarias más cuantiosos sobre la tierra. 

Es un componente natural que está formado por minerales en forma de granos. Es 

sugestionable al ser mezclado con agua, se le puede dar cualquier modelo y forma 

antes que se endurece al secar o al ser sometida al calor. Por sus propiedades, la 

greda es utilizada para realizar cosas cerámicas (Raymond E, 2001). 

 

2.2.1. Clasificación  

Según Roque (2017), las gredas pueden catalogar de diferentes maneras según el 

aspecto realizado: plasticidad, color, fusibilidad, según se encuentren en la 

naturaleza, etc. Centrándonos fundamentalmente en el libro “arcilla y vidriado para 

el ceramista” y “cerámica viva”, por tanto, consideramos la siguiente clasificación. 

 

En su naturaleza 

Gredas primarias o residuales: están formadas en el lugar de rocas madres y no 

han sido trasladadas por el agua, el glaciar o el viento, también tienden a ser de 

partícula grueso y relativamente no plásticas, cuando han sido acendradas de 

limaduras de roca, son relativamente puras, blancas y libres de contaminación 

con materia prima arcillosos. La mayoría de los caolines son arcillas primarias. 

Arcillas secundarias: estos fueron trasladadas directamente de las rocas madres. 

Sin embargo, el agua es el agente más corriente de remisión, el viento y los 

glaciares pueden transportar o acarrear arcilla. Éstas son más eficientes en 

traslado que las anteriores y tienen una constitución más compleja debido a que 

tienen como material originario de distintas fuentes: hierro, cuarzo, mica, materias 

carbonosas y otras impurezas. (Roque, 2017). 
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Flexibilidad 

Este tipo de arcilla crean pasta con el agua y se transforma en modelables. Arcillas 

anti plásticas, otorgan a la pasta una definitiva estructura, que tienen formaciones 

químicamente inertes en la masa o establecer una cocción en elevadas 

temperaturas (fundibles). (Roque 2017). 

 

La porosidad y color 

 arcillas porosas coloreadas: tejares y alfares en bruto, estanníferas, barnizadas, 

arcillas fusibles a 850 -1,100 ºC. 

 Pastas impenetrables coloreadas: grises finos, comunes, clinkers, arcillas 

vitrificables fusibles a 1,100 -1,350 ºC. 

 Pastas permeables blancas: mayólicas finas, sanitarias y productos refractarios, 

arcillas refractarias fusibles a 1,000 - 1, 550 ºC. 

 Pastas impenetrables blancas: porcelanas duras, china vidriada, tiernas, 

Caolines fusibles a 1,250 - 1,460 ºC (Roque, 2017). 

 

Su fusibilidad 

Arcillas insumisas: son gredas y caolines su punto de fusión está entendido entre 

1,600 y 1,750 ºC. Por lo frecuente estas tienen un colores blancas, grises y poco 

coloreadas posteriormente de su fusión. 

Gredas de alfarería:  cuyo punto de fusión se alcanza por encima de los 1,100 ºC. 

tienen un color ocre, castaño, amarillo o marfil tras su cocción y se suelen encontrar 

cerca de la superficie de la superficie. Suelen estar acompañado de una proporción 

de caliza, óxido de hierro y otras liviandades. (Roque, 2017). 

 

Variedades usuales de arcilla 

 Caolín o greda de china: es un tipo de arcilla que se encuentra más en China 

que en cualquier parte del planeta, por lo que fue nombrado a sí. Son 

gredas primarias (aunque también existen caolín secundario) estan formado por 



 
 

14 
 

la meteorización in situ del feldespato. Sus átomos son de gran tamaño y por 

ello resulta menos plástico en diferencia con otras gredas. Están habitualmente 

mezclado con fragmentos de roca de feldespato y cuarzo por ello se hace 

necesario realizar algún método para su purificación. Su composición química 

se aproxima a la fórmula de la mineral caolinita. Se trata de una greda altamente 

refractaria, con un punto de fundición por arriba de los 1,800 ºC. (Raymond, 

2001). 

 Gredas plásticas: mediante sus propiedades, se contraponen al caolín dado que 

tienen un mejor contenido en hierro, tienen más plásticas y su grano fino. Es 

que por eso podemos decir que son complementarias que siempre se combinan 

para crear una arcilla manipulable. Es una greda secundaria, combinada a 

menudo de capas de carbón y otros tipos de greda. Es altamente plástica y 

aunque muy pura como el caolín está tamañamente libre de hierro y otras 

impurezas, cociéndose a un color gris claro o anteado claro debido a la 

presencia de material carbonoso (Raymond, 2001). 

 Gredas indóciles: esta greda no es un tipo adecuadamente dicho dado que se 

refiere a la resistencia del fuego de las gredas, en general libremente del color 

y docilidad. son útiles para gran variedad de productos, principalmente en la 

elaboración de ladrillos refractarios y otras piezas para hornos, estufas, 

calderas, etc. Asimismo, son manejadas como aditivos para las pastas de loza 

o las pastas para gacetas en los que se quiera desarrollar la refractariedad (Del 

Busto, 1991).  

 Gredas para gacetas: son cajas de greda en las cuales se cocinan los 

fragmentos para protegerlas del calor y la lleva directa del horno. 

Evidentemente, esta greda debe ser mucho refractaria, plástica para ser 

accedida por modelado y formar un cuerpo denso una vez cocida, para ser 

resistente a la fatiga producida por las prolongadas cocciones. Normalmente se 

coceen a un color gris-anteado claro y se usan continuamente como agregado 

en las pastas para loza y barro cocido (Robinbook, 1999). 

 Greda para gres o para loza: son gredas secundarias y plásticas que su punto 

de fusión es a 1,200-1,300 ºC. Su color de cocción es un gris oscuro, gris claro 

o marrón. Cambian mucho de plasticidad, color y temperatura de cocción sin 
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haber una distinción clara entre greda refractaria de loza o para gacetas. La 

elegancia se suele ser según el uso que se forme la greda más que por su 

naturaleza física o química. Esta puede representar un grado óptimo de 

plasticidad, así como de cocción o pueden perfeccionar añadiendo feldespato y 

greda de bola para concordar su plasticidad y temperatura. (Raymond, 2001). 

 Arcilla para pasta cocido, greda para cacharros, o arcilla de alfarería: Es muy 

corriente y suele contener hierro y otras lubricidades de minerales por lo que su 

grado de fusión es de 950-1,100 ºC. En bruto esta greda es roja, marrón, 

verdosa o gris por la apariencia del óxido de hierro, y tras su cocción puede 

variar de color. Se trata del elemento común para baldosas, los ladrillos, tejas, 

tubos de drenaje, etc. (Roque, 2017).  

 Greda roja: Abundante por en todas partes y es bastante plástica, consiguiendo 

a ser pegajosa, sin embargo, a veces tiene arena u otras gravas rocosas que 

obstaculizan su plasticidad. Hallamos gran cantidad de esta greda en la franja 

de la tierra, no obstante, a veces es de menor importancia debido a su gran 

contenido en sales alcalinas solubles o calcita (Roque, 2017). 

 Greda azul:  Se trata de la greda más plástica de todas y tiene cal. Estando 

humedecida es un color azul grisáceo que al cocerse se convierte en un color 

amarillento. Hay quien discurre de ella que no es la arcilla ideal debido a que no 

tiene carácter suficiente por su falta de color (Roque, 2017). 

 

2.2.1.1. Propiedades de la greda 

En la actualidad se utilizan con gran frecuencia, tanto en métodos vía externa como 

vía interna, de ello la greda también es utilizado como agente de limpieza en las 

zonas. La greda actúa con discreción y es una sustancia viva que frena la 

proliferación de microbios o bacterias patógenas, organismos parasitarios, que 

también beneficia la reconstitución celular sana. La greda actúa directamente en el 

foco de la enfermedad y perpetra una limpieza completa y la evacuación de 

elementos indeseables como pus. Por tanto, el poder de absorción neutraliza y 

detiene todo tipo de líquidos, drena las impurezas de los tejidos y absorbe los malos 

olores y descolora (Raymond, 2001). 
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a) Bactericida 

La greda agente bacteriano que logrará parecer procede como uno de los más 

poderosos y perfectos desinfectantes (o bactericidas) que se conocen, por lo tanto 

envés de actuar como los fármacos que ejercen su acción bactericida 

indiscriminadamente, la greda, húmeda actúa inhibiendo el progreso de los 

gérmenes patógenos y beneficiando la regeneración celular, es decir actúa de una 

forma selectiva, con rapidez asombrosa, que nos ayuda sanar, ciertas llagas y 

úlceras, aplicada de forma de emplasto o cataplasma sobre ellas, (Robinbook, 

1999).  

 

b) Cicatrizante 

Cuenta con una ventaja de gran potestad cicatrizante de la piel, la cual se cura sin 

dejar apenas señal, lo que se imputa a su proporcion en silicato de aluminio. 

(Robinbook, 1999).  

 

c) Poder de absorción.  

Por su esponjosidad tiene un gran poder de absorción, lo que le permite absorber 

gran cantidad de calor, quitando hacia sí las toxinas acumuladas bajo la piel, 

consiguiendo que sean expulsadas de esta forma. (Robinbook, 1999).  

 

d) Estimulante de la función cutánea.  

Procede asimismo como estimulante de la función cutánea, incluso el punto de que 

no solo depura y sana la piel, ya que incluso favorece la fijación y destrucción del 

ácido úrico almacenado en el organismo y su exclusión a través de ella; de ahí los 

enfáticos efectos de los emplastos de arcilla (Robinbook, 1999).  

e) Analgésica y Antinflamatoria 

Procede así mismo como calmante en las zonas doloridas, y es especialmente útil 

en las infecciones cutáneas superficiales (golpes, quemaduras, picaduras de 

insectos, etc.) en las que interviene como refrescante, desinflamatoria, perdiéndose 

sus efectos a medida que se calienta (Descongestionante). También, actúa en las 
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inflamaciones de los órganos internos, permitiéndonos como descongestionante, 

su capacidad esta que acrecienta al irse incitando sobre la piel o al aplicarla en 

forma de cataplasma caliente. Una vez fría y seca la cataplasma pierde su potencia 

y hay que remozar (Robinbook, 1999). 

 

2.3. Grasa saturada de vacuno 

2.3.1. Definición 

Es el origen de grasas saturadas y de colesterol, la cantidad de consumo, 

acrecientan el riesgo de males cardiovasculares. Por sus derivados en purinas 

deben ser evitadas por personas que tengan el ácido úrico excelso o los que sufren 

de gota.  Son de dificultosa digestión y pueden no ser permitidas para quienes 

posean dificultades gástricas o de vesícula (Ferrer, 2009). 

 

2.3.2. El sebo 

Obtenemos mayor parte del ganado bovino, comúnmente de la vaca. Se obtiene 

también de los rumiantes u ovejas, pero suele ser menos habitual. La parte más 

sabrosa en sebo suele ser alrededor de los riñones, que es el de mejor calidad, y 

recibe el nombre de tocino en rama. Además, las propiedades del sebo, salvando 

las discrepancias, son idéntica a la manteca de cacao ya que proporciona sobre 

todo dureza en la espuma y cremosidad. Produce jabones duros, blancos y se suele 

utilizar entre un 22 y un 40 %. En algunos lugares el jabón se realiza con manteca 

y aceite de coco al 50 % (Ruiz, 2007). 

 

2.3.3. La composición y estructura de las grasas y los aceites 

En general los compuestos tienen, una cadena hidrocarbonada larga, variable entre 

12 y 26 átomos de carbono, también se encuentra en uno de los extremos el grupo 

ácido o carboxilo. señala cadena hidrocarbonada saturada, es decir, que tienen 

enlaces simples entre sus carbonos, más dobles enlaces o bien exhibir uno. Por 

tanto, en las grasas de reserva de los animales existen sobre todo los ácidos de 18 

y 16 átomos de carbono. Los demás ácidos grasos significativo es el ácido 

esteárico o octadecanoico. esto se debido a que es el más bastante en la grasa 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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animal. Siempre estos ácidos saturados, tiene jerarquía el ácido oleico con 18 

carbonos; su particularidad es la existencia de un doble enlace entre los carbonos 

diez y nueve. Por tanto, el ácido linoleico tiene equivalente de 18 átomos de 

carbono, con dos dobles enlaces entre los carbonos 9 y 10 y entre los 12 y 13 

(Micha, 2010). 

 

2.3.4. Ácidos grasos 

Ferrer (2009) muestra que el glicerol se puede hacer la combinación incluso con 

tres ácidos grasos iguales o diferentes para constituir una gran variedad de grasas. 

Siempre el sebo se nombra como las reglas de nomenclatura de un éster 

cualquiera. Además, tiene una reacción variable, en un proceso que se cumple en 

las dos direcciones. Por lo mismo, se forma la grasa; siempre estas moléculas 

pueden reaccionar con el agua causando la reacción inversa en la que se 

regeneran el ácido graso y el glicerol. Los sebos naturales prevalecen los ésteres, 

en los que intervienen tres ácidos grasos diferentes o iguales. Se los denomina 

triglicéridos. 

El sebo siendo un glicérido que a temperatura ambiente se encuentra en fase sólido 

debido a que prevalecen ácidos grasos saturados sólidos. Asimismo, de glicéridos 

existen los ácidos grasos libres y un restante desarrollado por compuestos de 

estructura complicada, también citados esteroles, vitamina E, designada tocoferol. 

Esta sustancia por su actividad como vitamina, protege la grasa de 

la acción del aire por ser un  antioxidante natural  (Ferrer, 2009). 

 

Figura 1. Estructura de los Ácidos grasos  

Fuente: Ferrer (2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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2.3.5. Formación de una grasa 

Son sustancias menos densas e insolubles en agua  Pero tienden, a disolver en 

otros disolventes  como el éter, el benceno, la nafta, el tetracloruro de carbono, el 

cloroformo. Los sebos alcanzan la descomposición, formando nuevamente el 

glicerol, ácidos grasos que las componen, con una reacción inversa a la de su 

formación. Esta descomposición es ocasionada por el agua, el fenómeno se 

denomina hidrólisis. Realizada con vapor de agua a presión, utilizando autoclaves 

y catalizadores. En los seres vivos, se activa la hidrólisis por el concurso 

de enzimas denominadas como lipasas (Micha, 2010). 

 

2.3.6. Propiedades de la grasa 

Esta reacción descompone los componentes de las grasas cuando se las lleva a 

ebullición con una solución de hidróxido fuerte, como el de potasio o el de sodio. 

Este fenómeno se compara a la hidrólisis, pero se convierten en las sales del metal 

del hidróxido empleado, en lugar de quedar libres los ácidos. Los jabones son estas 

sales. Los ácidos presentes en los sebos son el esteárico, el palmítico y el oleico, 

se crearán mezclas de oleatos de sodio o de potasio, palmitatos y estearatos, 

siendo los que forman gran parte de los jabones. estas reacciones del proceso de 

saponificación no son reversibles (Ruiz, 2007). 

Ferrer (2009) menciona la categorización de sustancias grasas; estas sustancias 

grasas se catalogan en aceites y grasas. Dependiendo de su origen, pueden ser 

vegetales o animales. 

 Grasas animales: Se extrae del tejido adiposo de ovinos, bovinos, sebo de 

cerdo, la manteca, entre otros. 

 Aceites animales: principalmente se encuentran los procedentes 

de peces como salmones, sardinas, del bacalao, del hígado del tiburón, y 

mamíferos marinos como los delfines o las ballenas; también se encuentran en 

las patas de vacunos, ovinos, equinos de donde también se extraen aceites 

usados como impermeabilizantes y lubricantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/nafta/nafta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
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 Aceites vegetales: es el sector más cuantioso; se les puede clasificar en 

alimenticios por usos que tienen, como los de soja, algodón, 

girasol, ,  maní, oliva maíz uva y no alimenticios, como los de lino y del coco. 

 

2.3.7. El colesterol  

Es la grasa necesaria para la formación de algunas hormonas y de todas las células 

del cuerpo humano. Es un elemento indispensable para el organismo, el hígado se 

encarga de producir en la cantidad necesaria. Pero algunos factores, la ingesta 

excesiva de alimentos con grasas de origen animal, el sedentarismo y  la obesidad, 

, pueden elevar el valor de colesterol en la sangre por lo que este comienza a 

almacenarse en las arterias obstaculizando el paso de la sangre y convirtiéndose 

en una causa principal de la enfermedad cardíaca (Ruiz, 2007). 

 

Figura 2. Estructura del colesterol 

Fuente: (Ruiz, 2007). 

 

2.4. Aceite esencial  

2.4.1. Definición 

Los aceites esenciales se pueden obtener de muestras vegetales mediante 

métodos oficiales como destilación por arrastre de vapor, técnicas mecánicas y 

métodos no oficiales como separación con gases licuados, extracción con 

disolventes orgánicos, extracción con grasas (enflorado, digestión, método 

neumático). (Kuklinski, 2000). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/laso/laso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos56/aceite-girasol/aceite-girasol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
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la técnica más utilizada es la destilación por arrastre con vapor de agua, obtenido 

a su alta ganancia, la pureza del aceite conseguido y porque no se necesita una 

tecnología avanzada, por tal motivo es empleada en la mayoría de investigaciones 

e industrias. La habilidad reside en sumergir la muestra vegetal fresca 

anticipadamente enjuagada y cortada en trozos pequeños de alrededor de 2 cm, 

ubicarla en una cámara inerte y ponerle en una corriente de vapor de agua 

sobrecalentado, la esencia así arrastrada es continuadamente condensada, 

separada y recolectada de la fracción acuosa mediante sulfato de sodio anhidro. El 

aceite conseguido se guarda en un frasco de vidrio color ámbar en refrigeración a 

4 ºC (Segovia, 2010). 

2.4.2. Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 

Según Jiménez y Fonnegra, 2007. Mencióna que Cymbopogon citratus (D.C) es 

Oriundo de la zona tropical del sureste de Asia, India y Sri Lanka. Se planta en 

regiones tropicales, subtropicales como planta medicinal y como especia, además 

para controlar erosiones. Es una planta terrestre perpetuo de 0,5 a 2 m de altura, 

aromatizada con ligero olor a limón. Hoja arrosetada en el asiento de la planta, 

hasta de un metro de altura, rectilíneos, estrechas, rojizas al secarse. Flores 

reunidas en panículas de espiguillas e insólitamente florece. El cultivo se puede 

ejecutar al inicio de la época de lluvias, con separaciones de 60 a 120 cm entre 

filas y 45 a 90 cm entre plantas, densidad de 20,000 plantas por hectárea. La 

primera cosecha se produce entre los 3 y 6 meses consecutivamente de la 

plantación, con las sucesivas cosechas a intervalo de 3 a 4 meses, hasta finalizar 

el primer año. En los años siguientes, las cosechas se contrastan cada tres meses. 

La permanencia del cultivo dependerá del beneficio del aceite en la paja y de la 

productividad del suelo. En general se estiman 5 años como promedio de 

aprovechamiento antes de sembrar la plantación. El contenido de aceite en la 

hierba fresca está alrededor de 0,2 a 0,4 %. En Oxapampa, utilizando cultivares 

con alto contenido de aceites, se logran rendimientos de 80 Kg. de aceite/ha/año. 
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Figura 3. Hierba luisa (Cymbopogon citratus 

Fuente: Jiménez y Fonnegra, (2007) 

 

2.4.3. División Taxonómica 

Tabla 1. División taxonómica de la hierba luisa (Cymbopogon citratus (D.C). 

Reino:  Cormobionta 

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Liliatae (Liliopsida)  

Sub-clase:  Commelinidae 

Orden:  Cyperales 

Familia:  Poaceae (Gramíneas).  

Género:  Cymbopogon Spreng.  

Especie:  citratus Stapf 

Fuente: Fopex (1993). 

2.4.4. Componentes del aceite esencial de hierba luisa  

Fopex (1993), menciona que las características principales del aceite esencial de 

hierba luisa son: 
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a) Citral. 

El citral tiene como componente primordial del aceite esencial de hierba luisa y se 

encuentra entre 70 a 85 %. El citral es un aldehído, tiene propiedades como: 

 Antibacteriano, antihistamínico, fungicida. 

b) Nerol 

Siendo un metabolito secundario terpenoide. Tiene propiedades, como: 

 Antiséptico, antiespasmódico. 

c) Geraniol  

Siendo un metabolito secundario terpenoide, tiene propiedades, como: 

 Anticancerígeno, expectorante, antiséptico, antiespasmódico. 

d) Farnesol  

Siendo metabolito secundario terpenoide. menciona la propiedad de dar énfasis al 

olor en la perfumería 

e) Linalool 

Siendo metabolito secundario terpenoide. Tiene propiedades, como: 

 Anticancerígeno, antiespasmódico, antihistamínico, hipnótico. 

f) Limoneno  

Siendo un metabolito secundario terpenoide tiene propiedades como: 

g) Mirceno  

Siendo metabolito secundario terpenoide, tiene propiedades, como: analgésico y 

anticancerígeno.  

 Antibacteriano, anticancerígeno, antiespasmódico, expectorante. 

h) Citronelol 

Siendo metabolito secundario terpenoide se lo utiliza como componente de: 

 Perfumes y repelentes de insectos. 
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2.4.5. Composición química 

El aceite esencial se consigue de la planta fresca que adquiere una fragancia de 

característico a limón en menor intensidad que el toronjil (Damian P. y Damian K., 

1996). Se encuentra en las hojas en una proporción de 0,25 a 0,35 % (Romero, 

2004). 

Tabla 2. Composición química del aceite esencial de hierba luisa 

Componente Porcentaje 

Limoneno 15,59 % 

Linalool 1,10 % 

E- Citral (Geranial) 43,37 % 

Geraniol 4,74 % 

Z- Citral (Neral) 31,15 % 

Acetato de geranilo 0,64 % 

Fuente: Castro y Bedoya, (2011). 

 

2.4.6. Actividad Farmacológica 

En el aceite esencial de hierba luisa por tanto tiene compuestos aromáticos con 

propiedades bactericidas. La principal acción del aceite esencial es sobre el 

aparato digestivo, por lo que se aplica en caso de coliti, gastroenteritis y otras 

afecciones como la gastritis producida por la bacteria helicobacter pylori (EOP, s.f.), 

como se manifiesta en un estudio ejecutado en Kyoto donde se inhibió 

completamente el desarrollo de la bacteria mediante administración oral del aceite. 

Es asimismo beneficiosas para la piel como acné, pie de atleta, para desbloquear 

los poros y sarna (EOP, s.f.), en los estudios a base ensayos in vitro el aceite 

esencial inhibe el 80 % de las cepas de dermatofitos como es el caso de M. canis 

(Kishore, 1993). 
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2.4.7. Usos del aceite esencial de hierba luisa 

 Alimenticio: Se usan las hojas de manera directa en infuciones aromáticas, 

dulces, refrescos y se suele tomar posteriormente de las comidas (De la Torre, 

2008). 

 Aditivo de los alimentos: Se usan las hojas como especería en la colada morada 

y chicha de maíz (De la Torre, 2008).  

 Materiales: En las tribus de la jurisdicción costa, interandina y el trópico las hojas 

se usan como limpiador, ya que frotadas claramente sobre los dientes ayudan 

a conservarlo de color blanco. Son usadas las hojuelas como ornamento 

corporal por la tribu Secoya en Sucumbíos. Además, se utiliza comercialmente 

en la región trópico interandina para perfumar y espantar los mosquitos y el 

jején. Se utiliza además para extraer aceite, para medicina en la zona costa y 

elaborar jabón (De la Torre, 2008). 

 Social: El brebaje de las hojas se toma por placer o para alejar el miedo en las 

tribus mestiza (Pichincha) y Kichwa (Orellana), también se aplican en baños 

nutritivos. La infusión de hojas se utiliza como estimulante del sistema nervioso. 

Por lo tanto, los Cofánes en Sucumbíos se retienen las hojas en la espalda o 

en la muñeca cuando se va a beber yaje (líquido preparado a base de 

ayahuasca) (De la Torre, 2008).  

 Medicinal: El brebaje de las hojas combinada con limón y raspadura se toma 

para sacar el frío y tratar el escalofrío, además ayuda a la digestión y es buena 

para tratar el dolor de cabeza, pecho, presión baja, estómago, diarreas fuertes, 

gastritis, úlceras, afecciones de los nervios, cáncer, corazón, reumatismo, se 

usan además como diurético, diaforético y para regular el ciclo menstrual (De la 

Torre, 2008). 

 

2.5. Jabón 

2.5.1. Definición 

Según Norma Oficial INEN 84l 2016 Se denominan jabones los que resultan de la 

saponificación de las aceites y grasas o de la neutralización de los ácidos aceitosos 

comprendidos entre C12 y C18, saturados o no, con NaOH, KOH, Na2CO3 o K2CO3 

y que se proponen al uso doméstico para la limpieza personal, lavado de ropa, 
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pisos, trastos etc. Además, se presentan en forma de barras, panes, tacos, 

escamas, líquido, polvo, etc. Químicamente se precisa a los jabones a modo de 

una mezcla de las sales de potasio o de sodio de ácidos grasos de cadena larga, 

procedentes por la hidrólisis (saponificación) de una grasa vegetal y animal con un 

álcali. Los aceites y grasas son triglicéridos, para explicar triésteres de glicerol con 

tres ácidos carboxílicos de cadena larga, no ramificada.  

El jabón en barra es una agente limpiadora debido a que los dos extremos de su 

molécula son muy disímiles. Así mismo el extremo de las moléculas son iónicos, 

por tanto, tiende a disolverse en el agua. También por otra parte es la cadena de 

hidrocarburos no polar, por tanto, lipófila y tiende a liquidar en ella. La solubilizadas 

en agua, la grasa y la mugre pueden eliminarse (Braun, 1982).  

 

2.5.2. Composición del jabón 

El agente limpiador siempre es el resultado de la reacción química entre un álcali 

(hidróxido de potasio o de sodio) u otro ácido graso; esta reacción se menciona 

saponificación. El ácido graso generalmente puede ser, el aceite de coco o la 

manteca de cerdo. El agente limpiador es soluble en agua por sus propiedades 

detersivas, se utiliza frecuentemente para lavar (Ferrer, 2009). 

Actualmente en la fabricación doméstica es bastante cómoda y segura, si nos 

restringimos a optimizar un jabón a base de glicerina de coco, lo adornamos y 

acicalamos a nuestro modo. En tal sentido estricto no estamos obteniendo un 

limpiador, simplemente se está formando mediante un fusión y moldeado a un 

producto recién acabado (Pérez y Soto 2003).  

Proverbialmente es un producto sólido, lo que hace una diferencia entre ellos, 

aunque se puede encontrar en forma en polvo o líquida. En realidad, el jabón sólido 

es el compuesto sin el agua que está mezclada durante la reacción, donde se logra 

el producto, y la forma líquida es el jabón "disuelto" en agua, en este caso su 

consistencia puede ser muy fluida o muy viscosa. El jabón está hecho con los sebos 

de distintos animales (Karl, 1988). 
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2.5.3. Tipos de jabones 

Según la Norma INEN 84l (primera Revisión 1988-11) las variedades comerciales 

de jabón:  

 Jabón de tocador normal: es un producto de tocador que tiene un tamaño de 76 

% en masa de sebo en total. 

 Jabón de tocador compuesto: es un jabón de baño que tiene un total de 50 % 

en masa de insumo de sebo total, también, este compuesto en su composición 

agregados y aptos para uso en productos higiénicos de acuerdo a su método 

declarada.  

 Rodríguez (2002) indica las siguientes calidades y comerciales del jabón: según 

el hidróxido manipulado en la saponificación, los jabones acabados tienen 

distintas características; por ellas se clasifican en los siguientes: 

a) Jabón duro: Están compuestos por sales de sodio 

b) Jabón blando: Están mezclados por sales de potasio 

c) Los jabones para lavar: Este un jabón de sodio, esta elaborados a partir de 

insumos principales de costo bajo, como las grasas y sebos de animales, si su 

producción no es mejorada, pueden tener restos de hidróxido de sodio. 

d) El jabón de afeitar: Son cremas y pastas jabonosas dentífricas son realizadas 

a partir del jabón de potasio. 

e) Los jabones de tocador: Se fabrican a base de aceites vegetales como 

insumos primordiales; por ejemplo, los aceites de oliva, coco y palma. Se expían 

para librarlos de restos de soda cáustica, que afectarían la piel. 

Además, se encuentran otra clasificación del jabón que contienen insumos 

beneficiosos para combatir las los hongos y bacterias hayan sido retirados por el 

lavado o para causar efectos determinados en la piel. Tales ingredientes son: 

ácidos cresílicos, fenoles, compuestos de mercurio, clorofila, azufre. 

f) Jabón sulfurado: son jabones medicinales, que tiene en su composición azufre 

precipitado. Además, estos productos son utilizados con éxito en algunas 

enfermedades de la piel, principalmente en las causas del acné. El olor y el color 
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en los jabones sulfurosos, depende de la cantidad del azufre irreflexivo que éste 

tenga. 

g) Jabón antiséptico: Este jabón es utilizado para combatir afectos de la piel; en 

su elaboración se utilizan varios mecanismos, por lo que hallamos el óxido de 

zinc en estado puro, además que se estaba utilizando en medicina bajo la forma 

de pomadas de diversa forma, tanto en sus propiedades desinfectantes, de ahí 

la calidad de utilizarlos en la producción de un jabón de tocador antisépticos. 

h) Jabón humectante: estos son los recomendados para la piel delicada, en las 

que se ha gastado su manto ácido, al tenerlo el producto en diferentes agentes 

climáticos. La glicerina procede a modo de emoliente y humectante (absorbe la 

humedad del aire y la mantiene sobre la piel). 

 

2.5.4. Propiedades generales del jabón 

Pérez, (2018). Indican que el jabón estándar del mercado tiene un esencial, 

composiciones de sales potásica o sódica de ácido graso de alto peso molecular. 

El ácido graso más importantes es el, palmítico, ácido esteárico también el oleico, 

con el empleo de los aceites de resino y coco, debemos tener en cuenta además 

los ácido láurico y mirístico. Como ácido graso valioso, en las industrias de jabones, 

cuenta todo de su cadena de carbono contienen de 7 a 18 átomos de carbono. 

También los de menor y mayor cantidad de estos átomos, no importan para la 

elaboración de los jabones. El jabón es soluble en benceno, alcohol, insolubles en 

éter, éter de petróleo y bencina. El jabón potásico y el ácido graso no saturado es 

demasiado soluble que el jabón sódico y el ácido graso saturado. 

2.5.5. Usos 

Failor, (2003). Describe que los jabones son considerados como agentes de 

limpiezas y la mayor parte de los jabones que en este momento se produce, se 

utilizan para estos fines. La mayor parte de los jabones se crean con sebo animal, 

ya que tiene una mejor duración y los precios son más asequible. Por lo tanto, 

presenta una desventaja de secar la piel y molestias en la piel y de todas formas 

en ocasiones producir irritaciones, estos estilos de jabones se han convertido la 

característica propia de cada piel como otras necesidades que requiere. Además, 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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la diferencia de tamaño o estilo no implicara que uno sea más higiénico que otros, 

también tiene otro uso importante como: 

 lavandería y Limpieza, en alimentos, en textiles, en jabones sanitarios, caucho 

sintético, pintura, papeles, plástico, producciones de petróleo, agricultura, 

cosméticos. 

 

2.5.6. Saponificación 

Son reacciones químicas entre un alcalino y algunos ácidos grasos. La sustancia 

grasa sufre, en el agua y bacterias, por la acción del aire, el fenómeno complejo 

de descomposición llamado enrancia miento o rancidez. Esto ocurren una 

reacción de hidrólisis lenta, catalizada por enzimas, también intervienen la 

formación de cetonas y aldehídos. Las reacciones en el oxígeno del aire atacan 

a los dobles enlaces y en un proceso progresivo, acaba por romper la cadena 

de carbonos causando compuestos de mal olor. En la grasa, esta alteración 

provoca la aparición del ácido butanoíco o butírico, causante del sabor y del olor 

que toma esta sustancia cuando se altera (Hendrickson, 1970). La reacción 

química general que representa la saponificación: 

 

 

 

 

2.5.7. Etapas del procesamiento del jabón 

La materia prima esencial es el sebo y grasa de los animales, el aceite vegetal y 

también el sebo del pescado el residuo de la elaboración del aceite comestible (ver 

Figura 4) 

 Saponificación o empastes: La grasas o aceites se funden en la caldera de 

desemejantes modelos circulares y fondos cónicos. Se adiciona las soluciones 

concentradas de un hidróxido fuerte (lejía). Las masas se combinan y agitan 

mediante el vapor de agua administrado en la concavidad del líquido. 

Posteriormente de unas cuatro horas, se van formado los jabones (Pérez, 

2018). 

 Ácido Graso + Álcali               Jabón + Glicerina  

 RCOOH   +    NaOH                 RCOONa + C3H8O3 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
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Figura 4. Diagrama de flujo del jabón. 

Fuente: Pérez y Soto, (2003). 

 Salado: se realiza las soluciones espesas de sal común (NaCl, cloruro de sodio) 

para separar el jabón de glicerina madura y los excesos de hidróxido de sodio. 

Además, el jabón es insoluble en el agua salada, se van acumulan en formas 

de grumos y se junta a la superficie por su mínima densidad. Al pasar de 

algunas horas, se extrae por la parte inferior las mezclas del glicerol y agua 

salada (Hendrickson, 1970). 

 Cocción: A los jabones elaborados en las calderas se le adiciona nuevas 

cantidades de Na(OH) para obtener una saponificación completa, y se lleva a 

temperaturas altas. Al enfriarse, se debe separar dos capas: la superior, de 

jabón, y la inferior, de lejía. Al producto obtenido se le agrega agua y se cuece 

nuevamente; de esta manera se elimina el resto de sal, glicerina y lejía (Pérez, 

y Soto 2003).  

 Amasado: Se logrará una textura homogénea, sin granulación. En este proceso 

se le adiciona a la pasta insumos tales como colorante, perfume y resina, para 

mejorar la formación de espumas constantes (Hendrickson, 1990). 

 

SAPONIFICACIÓN 

SALADO 

COCCIÓN 

AMASADO 

MOLDEADO 
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 Moldeado: Además los jabones cocidos se disuaden en moldes 

de madera donde, por enfriamiento lento, toman formas de pastillas o panes; 

mediante el equipo desecadores, se reduce el contenido de humedad hasta el 

20 %. 

 

2.5.8. Acción detergente del jabón 

Erazo (1999). Indica que los jabones de acción limpiadora sobre la grasa en 

presencia del agua se deben a las estructuras de sus moléculas. Además, obtiene 

una parte hidrosoluble y otra liposoluble. Luego, los mecanismos liposolubles 

hacen que el jabón moje la grasa disolviéndola, el componente hidrosoluble hace 

que el jabón se diluya en el agua. La marca de sebo no se puede eliminar sólo con 

agua porque contine una reacción insoluble en el agua. Los jabones a cambio, son 

solubles en ambas, nos indica que la grasa pasee disoluciones desapareciendo las 

manchas.  

El jabón puede estar formadas de acuerdo a su estructura por dos partes: 

a) Cadena larga, formadas por unión covalente y un carbono. 

b) Grupo carboxilo, tienen carga eléctrica al estar disociados. 

Se denominan cola liposoluble o lipofílica a las cadenas hidrocarbonadas, no son 

solubles en agua, pero tiene afinidad con la grasa. tiende a disolverse en el agua 

el extremo iónico porque tiene carga eléctrics. Se lo llama cabeza hidrosoluble o 

hidrofílica, (Erazo, 1999).  

El jabón se disuelve en agua y se agrega un aceite, (por su poca densidad) forma 

una fase sobre el agua. Los jabones en barras tienen molécula que se orienta y se 

disponen en la interfaz la cola hacia el aceite y con la cabeza en el agua. 

Al mismo tiempo, si se agitara con este método, el aceite se divide en gotas y cada 

molécula se rodea por agua. La molécula del jabón se orienta de la manera 

conveniente. 

Este glóbulo de sebo tiene a su rededor unas cargas eléctricas del mismo signo 

que, al refutar, hace que la partícula de sebo quede dividir entre sí, creando una 

emulsión constante. Menciona Erazo, (1999). Por lo contrario, si no existe el 

producto, al remover el método agua-aceite, se establecería en el primer momento 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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una emulsión, pero la gran atracción entre sus moléculas, al parar la agitación, la 

gota se articularía entre ellos creando dos capas. los jabones emulsifican a las 

grasas gracias a esta propiedad. 

 Las mugres se adhieren en la superficie de los objetos y la ropa, las suciedades 

se incrustan por medio de membranas y capas de grasas que el agua no puede 

disolver. Cuando agregamos jabón al agua y sacudimos, la grasa con emulsificante 

forma una pequeña gota apartadas, que son arrastradas por el agua en la limpieza 

el lavado. 

actualmente se han desarrollado otros blanqueadore, detergentes sintéticos que, 

aunque de compuesto diferente de los jabones, tienen también en su estructura 

una fracción hidrofílica y otra lipofílica, y ejercen frente a los sebos un trabajo en la 

limpieza similar a la del jabón (Pérez 2018).  

Asimismo, existen aguas que en su composición tienen disueltas un alto porcentaje 

de sales de magnesio y de calcio; se las conoce como aguas duras. En esta clase 

de agua, el jabón se insolubiliza se precipita. La causa de este procedimiento es 

que la sal de sodio o potasio que forma el jabón se mezcla con los iones calcio o 

magnesio del agua y origina sales de estos metales, los cuales son insolubles 

(Pérez 2018). 

 

2.5.9. Elementos que intervienen en la obtención de jabón en barra 

a) Materia prima. 

Para la producción del jabón, la particularidad física y químicos de los productos 

dependen verdaderamente de la materia prima empleada. De las aceites y grasas 

se emplean la grasa, la manteca, aceite de nueces, los residuos de la refinación y 

del endurecimiento de aceites de semilla y algunos aceites marinos (Erazo, 1999). 

b) Álcalis. 

 Pérez y Soto (2003). Indica que en la mayor parte del jabón se utiliza el NaOH 

como alcalosis saponificados o neutralizantes. Para iniciar la fabricación ordinaria 

para hacer jabón se usa el cloruro de sodio en cantidades grandes para precipitar 

los jabones en soluciones de lejía. El jabón potásico, que se realizan empleando 

alcalosis de potasas cáusticas, son soluble en agua que los de sodio, y se le sugiere 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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jabón blando. No se puede precipitarse de la lejía por el cloruro de sodio, porque 

se formarían jabones de sodio. Dos clases de jabones mezcladas tiene las 

deseables características del jabón duro más la rápida solubilidad y la facilidad de 

establecer gran cantidad de espuma, propio del jabón blando. 

c) Grasas y aceites. 

Según Pérez y Soto (2003) los ácidos grasos más provechosos en los jabones son 

el mirístico, el láurico, el oleico y el palmítico, que tiene de 12 a 18 átomos de 

carbono. Es indudable que los caracteres de los jabones están verdaderamente 

relacionados con los ácidos grasos de los insumos de primera necesidad 

manejadas. 

 Ácido laúrico: CH3(CH)10–COOH 

 Ácido mirístico: CH3(CH)12–COOH 

 Ácido palmístico: CH3(CH)14–COOH 

 Ácido esteárico: CH3(CH)16-COOH 

 Ácido oléico: CH3-(CH2)7 -CH=CH-(CH2)7 -COOH 

Estos ácidos mencionados precedentemente son saturados, excepto el oleico, 

constituyen parte de la materia del aceite de coco y los sebos. La grasa, y el aceite 

en relaciones de 3 en 1 y 4 en 1, se utilizan en la mayor parte del jabón elaborado 

para lavandería y tocadores. La técnica depende de las calidades deseadas sobre 

los productos acabados. En esta elaboración se puede incluir grasas tales como 

los sebos de bovinos, avícolas, porcinos, y aceites de diferentes semillas de las 

plantas. Los tipos de grasas manipulada influye considerablemente en la eficacia 

del jabón en barra; tenemos como ejemplo el sebo del bovino que se utiliza para la 

obtención de un jabón de buena calidad, mientras que del porcino para jabones de 

media y los sebos avícolas para jabones de baja calidad. Este sebo contiene ácidos 

grasos en forma de esteres glicéridos. Los sebos de animales se cortan y los 

fragmentos se funden para separar los compuestos proteicos y otras impurezas. 

Sharma y Goswami, (2013) 
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d) Sebo. 

Los animales son beneficiados para producir carne para el consumo humano, cerca 

del 50 % del animal se convierte en subproductos. Los subproductos se procesan 

y utilizan para una variedad de aplicaciones, agregando valor a los animales. Los 

usos habituales de los sólidos abundantes en proteínas conseguidos también 

incluyen el uso en alimentos, para el ganado, alimentos para mascotas y abonos. 

Las grasas logradas se pueden transformar en jabones y productos oleo químicos 

(derivados de ácidos grasos) también de usarse en alimentos de consumo humano, 

alimentos para mascotas y otras aplicaciones de alimentación. La necesidad de 

nuevas salidas de manejo de estos subproductos asimismo se ha desarrollado 

debido a las enfermedades zoonóticas comúnmente encontradas. Las nuevas 

alternativas contienen el uso de harinas de proteínas y grasas animales como 

fuentes de energía en unidades de combustión para la generación de vapor o 

electricidad. Además, los subproductos animales contienen altos niveles de agua y 

tienen una composición biológica y microbiológica muy adecuada que, si no se 

estabiliza, puede incitar la descomposición y la contaminación ambiental. La forma 

más convencional de garantizar los insumos de primera necesidad para procesar 

los subproductos con calor. También se utiliza para evaporar el contenido de agua 

como para esterilizar al mismo tiempo: el sumario se conoce como "Rendering". 

(Sharma y Goswami, 2013). 

 

e) Grasa.   

La manteca o grasa ocupa el segundo lugar en categoría en las categorías de las 

materias grasas utilizadas para fabricar jabón. Los sebos extraños se utilizan sola 

en los calentadores de saponificación; además se utiliza combinada con otros 

sebos. los jabones hechos con mantecas tienden a ser más blando a diferencia que 

se elaboran con grasa, no tienen el olor y la estabilidad peculiar de la producción 

con grasa. La manteca contiene mayor proporción de ácidos grasos sin saturar que 

la grasa (Fedepalma, 2004). 

 

f) Aceites. 
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Según Guerrero, (2014). Son productos de origen vegetal o animal, que consisten 

preferentemente en una mezcla de éster y glicerina con el ácido graso, que además 

son citados triacilglicéridos, triglicéridos o triacilgliceroles. En general la expresión 

“manteca” se usa para referir a los materiales semisólidos o sólidos a temperatura 

ambiente, el término “aceite” se describe a los que son líquidos a temperaturas 

ambientales. Además, el argumento estructural, un triglicérido puede mostrar que 

está unido por la condensación de un átomo de glicerol (un alcohol) con tres de 

ácido graso, para dar tres de agua y el propio triglicérido (acilglicerol, un tipo de 

lípido). 

 

g) Materiales no grasos. 

Principalmente no son grasas los siguientes: el aceite de pino la colofina y ácidos 

nafténicos. Las materias primas no graso no tienen triglicéridos, y por siguiente no 

se forma glicerina cuando se convierten en jabón. Este jabón se mezcla en 

proporciones pequeña con el jabón habitual para el uso en lavanderías y productos 

industriales (Sosa, 1999). 

 

h) Sal. 

Pérez (2003) menciona que para la separación de sales de las corrientes que se 

crean en la etapa de saponificación. Las siguientes etapas: 

 La primera es una corriente de jabón a base que es llevada a continuación a la 

planta de elaboración del jabón.   

 Se menciona la segunda corriente a base de lejía glicerosa. Esta solución se 

ejecuta para las producciones de glicerina como subproducto de la fabricación. 

 Además, debemos realizar en la segunda corriente la separación, la sal 

desleída en la lejía glicerosa, es recuperada y devuelta a la ejecución de 

saponificación. 

 

i) Silicatos.  
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Son materias auxiliares que nos permiten tener un producto de calidad con 

características físicas del jabón, el consumo del silicato corresponde cerca del 5 % 

del peso de las masas de un jabón base y se provee en la etapa previa al secado 

(Karl, 1982). 

 

j) Colorantes.  

Mejora el aspecto físico de los jabones, indicándole un cambio de color. Los 

pigmentos contienen 45 % silicato y 55 % color. Entre los colores más empleados 

están: azul ultramar y verde colanyl; el dióxido de titanio, entre otros. Él pigmento 

se añade un 1 % del peso total de la masa del producto terminando (Sosa,C 1999).  

k) Agua. 

Para la elaboración de los jabones es de suma importancia el agua en los 

siguientes procesos: (Sosa, 1999).  

 Los principales insumos en la reacción de saponificación son 1,59 Tn agua/Tn 

sebo, agregada en forma "pura" o en solución con el NaOH. Se agrega el agua 

en la etapa inicial, alrededor del 37 % es vaporizada, el 31 % se obtiene en la 

lejía de la respectiva saponificación y el 32 % es masa de los jabones base.  

 Además, en la producción de liquidación se agrega agua con el fin de reducir la 

alcalinidad del producto obtenido.  

 También en los métodos industriales, para la reproducción de vapor en 

calderas, aguas de enfriamiento y lavado de equipos.  

 

2.6. Antecedentes 

 Arévalo y Manuel (2016), en su tesis titulada: “Evaluación del efecto de 

limpieza del aceite de coroba en la producción de jabón cosmético”. El objeto 

indica estudiar un jabón líquido manejando aceite vegetal reciclado en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos. La cantidad de 

aceite reciclado generado en los ambientes del instituto del Comedor 

Universitario y la gastronomía de la FUNDESAB en un mes de trabajo 

obtuvieron 4009 ml y 1152 ml proporcionalmente. los aceites reciclados 
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muestran la siguiente característica fisicoquímica: índice de acidez 0,28 mg 

KOH/g muestra; Índice de saponificación 278,9 mg KOH/g muestra; índice 

de peróxido 18,72 g de O2 /kg graso; ácidos grasos libres 0,56 % y densidad 

0,91 g/ml. La diferencia del porcentaje de sustitución del aceite de coco del 

0 al 10 % por aceite reciclado, en la producción de saponificación, no indico 

tener un efecto demostrativo del beneficio y pH de las pastas jabonosas, 

además, se manifestó una influencia significativa favoreciendo a la 

disminución del tiempo de la reacción. La diferenciación de la temperatura 

de 70 a 90 °C en la reacción de saponificación, no influye en el pH del 

producto obtenida, por lo tanto, cuando mayor es la temperatura el 

rendimiento reduce en la pasta jabonosa y en el tiempo de reacción. El 

aumento del porcentaje del 5 % al 10 % de exceso de KOH en el proceso 

de saponificación, no causan efectos significativos en beneficios de la pasta 

jabonosa y el tiempo de la reacción, asimismo, a mayor exceso de KOH el 

pH de la pasta jabonosa aumenta. La situación encontrada para la 

saponificación fue cuando se realizaron con el porcentaje del aceite de coco 

10 % (%AC) logrado en el aceite reciclado, %KOH de 5 % y temperatura de 

90 °C. El beneficio logrado a partir de 100 gr de aceite es 142,35 gramos de 

pasta jabonosa y 538,35 gramos de jabón líquido equivalentes a 394 ml, 

(equivalente a 538,35 % P/P). 

 

 Carmen, (2014). Titulada en su tesis “Diseño de una planta de fabricación 

de jabón a partir de aceites vegetales usados”. El objeto primordial de este 

estudio es el diseño de una planta de elaboración de jabón líquido a partir 

de aceites deslucidos en las frituras de cocinas de hogares y 

establecimientos. Se trato de intentar buscar una solución o minimizar la 

práctica de verter estos aceites por los drenajes, iniciamos realizando el 

tratamiento de purificación, para ejecutar los métodos mediante una 

reacción de saponificación con una base fuerte y así lograr un jabón. El 

núcleo del proceso será la fase de saponificación, además debemos tener 

en cuenta el pretratamiento de los aceites deslucidos para que el beneficio 

de la reacción sea mejor, además, consigamos un producto de mejor 

calidad. El lugar de la construcción está situado en la municipal de Antas 
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(Almería) y su aforo de producción anual será de 2,276 toneladas de jabón 

líquido de manos, por lo que requeriremos unas 1,200 toneladas de aceites 

vegetales usados, además de agua, hidróxido potásico (caústica o potasa) 

y otros materiales. La planta se suministrará con los aceites acopiados en la 

provincia de Almería, y si fuera ineludible además de Murcia y Granada. Con 

esta empresa se aborda un sector con poca capacidad en la zona y será 

novedoso, puesto que se eliminará y revalorizara un residuo, además se 

producirá un producto natural que se venderá y utilizara todos los días. 

 

 Hennessey, (2017), menciona en su tesis ”Aprovechamiento de la semilla 

de palta variedad Lorena como un colorante natural y del aceite de 

mesocarpios residuales de la variedad Hass como componentes funcionales 

en un jabón líquido”, con el motivo de determinar las características 

fisicoquímicas para la producción del jabón, mostraron las siguientes 

conclusiones: Indican la determinación de su característica  fisicoquímica y 

perfil de ácidos grasos por la cromatografía de gases del aceite de palto 

Hass extraído a partir de mesocarpios residuales relacionado como no aptos 

para mercantilización en fresco de acuerdo a la NTC 5209, los parámetros 

realizados se compararon de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia 

para aceite de oliva NTC 258 y frente a los productos obtenidos por Restrepo 

(2012) y Acosta (2011) en cuanto a la estructura de los ácidos grasos 

referente a; linoleico, oleico, palmitato, linolénico, oleico, estearato y su 

parámetro fisicoquímico como; índice de peróxido, índice de yodo, índice de 

acidez, índice de saponificación y el índice de yodo muestra que el aceite 

logrado tiene alto grado de instauraciones frente al rango que indica la 

normativa, por lo que se confirma con el alto valor de ácidos grasos 

insaturados que se obtuvieron 57,33 % ± 0,32 de oleico y linolénico. El índice 

de saponificación es más elevado frente a lo reportado lo que muestra una 

mejor ventaja en la industria del jabón y cosméticos, bien sea por sus 

propiedades humectantes o saponificaste. Las fórmulas estimadas no 

cumplieron íntegramente con las necesidades determinadas en la NTC 709 

para jabón líquido, individualmente en el valor de los jabones anhidros 

potásicos el cual debe ser de 15 % y en la enunciación con cloruro de sodio 
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reportó 2,52 % y la elaboración sin cloruro de sodio 1,93%. Por tanto se debe 

reformular el producto o estudiar la aplicabilidad de la norma en esta 

fabricación. 

2.7. Hipótesis 

 

2.7.1. Hipótesis general 

 El lixiviado de greda influirá en el efecto de limpieza y antibacterial del jabón a 

partir del lixiviado de greda y grasa de vacuno, aromatizado con aceite esencial 

de hierba luisa (Cymbopogon citratus). 

2.7.2. Hipótesis específicas 

 Al evaluar los parámetros físico-químicas del jabón obtendremos un producto 

de calidad. 

 Si determinamos el efecto de limpieza obtendremos un producto aceptable.  

 Si evaluamos el nivel antibacterial obtendremos un producto aséptico. 

 Con relación del costo beneficio podremos determinar la viabilidad económica 

de la tesis. 

 

2.8. Variables 

2.8.1. Variable independiente 

 Niveles de concentración del lixiviado de greda y grasa de vacuno: (0%; 100%), 

(50 %; 50 %), (60 %; 40 %), (70 %; 30 %), (80 %; 20 %). 

2.8.2. Variable dependiente 

 Características fisicoquímicas 

 Eficiencia de limpieza 

 Nivel de desinfección 

2.8.3. Operación de variables  

       
         Y = f (Xi, Xj) 
 

Y = Calidad del jabón 
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Xi = Nivel de lixiviado. 

Xj = Nivel de grasa de vacuno 

La calidad de jabón en barra de greda depende del nivel de lixiviado y pH empleado 

en la obtención. 

2.8.4. Operacionalización de variables 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicadores 

Variable independiente 

Niveles de concentración 

del lixiviado de greda y 

grasa de vacuno. 

 

Concentración  T0: 0 %;100 % 

T1: 50 %; 50 % 

T2: 60 %; 40 % 

T3: 70 %; 30 % 

T4: 80 %; 20 % 

Variable Dependiente 

Características físico – 

químicas 

Fisicoquímico − pH 

− Olor 

− Color 

− Textura 

− Tersedad  

− Nivel de espuma. 

 

Eficiencia de limpieza  

 

Lavado  

 

Telas.  

 

Niveles de desinfección Desinfección UFC bacterias y mohos 

 

Costo beneficio del jabón Costo de operación. Soles/jabón. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de ejecución. 

La elaboración, la evaluación de limpieza y desinfección y evaluación de las 

muestras de la investigación se llevó a cabo en el laboratorio no alimentario, la 

evaluación organoléptica se realizó en el laboratorio de análisis sensorial y el 

análisis microbiológico se llevó analizó en el laboratorio de microbiología de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

TIPO:   Aplicada 

NIVEL: Experimental por estar manipulando directamente las variables. 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

 La población está conformada por el jabón elaborado con diferentes 

tratamientos y porcentajes del lixiviado de greda y grasa de vacuno.  

 La muestra está constituida por 8 unidades de jabón de cada tratamiento, en 

nuestro caso tenemos 5 tratamientos, siendo un total de 40 unidades, con las 

cuales realizaremos los siguientes análisis.  

 

3.4. Tratamientos en estudio  

En la Tabla 4, se presenta los tratamientos en estudio que se ejecutó durante 

la investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

Tabla 4. Tratamientos en estudio para la obtención de jabón en barra. 

Tratamientos Lixiviado de greda/ Grasa de vacuno 

Cantidad de 

muestra en 

estudio. 

T0 

Grasa de vacuno 100 %, NaOH 20 %, aceite 

esencial de hierba luisa 4 gotas, colorante verde 

olivo 2 gotas. 

8 

T1 

Lixiviado de greda 50 %, Grasa de vacuno 50 

%, NaOH 20 %, aceite esencial de hierba luisa 

4 gotas, colorante verde olivo 2 gotas. 

8 

T2 

Lixiviado de greda 60 %, Grasa de vacuno 40 

%, NaOH 20 %, aceite esencial de hierba luisa 

4 gotas, colorante verde olivo 2 gotas. 

8 

T3 

Lixiviado de greda 70 %, Grasa de vacuno 30 

%, NaOH 20 %, aceite esencial de hierba luisa 

4 gotas, colorante verde olivo 2 gotas. 

8 

T4 

Lixiviado de greda 80 %, Grasa de vacuno 20 

%, NaOH 20 %, aceite esencial de hierba luisa 

4 gotas, colorante verde olivo 2 gotas. 

8 

TOTAL  40 

Leyenda: Lixiviado de greda (LG) / Grasa de vacuno (GV). 

 

3.5. Prueba de hipótesis 

Evaluación de los diferentes tratamientos del jabón del lixiviado de greda y grasa 

de vacuno. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe diferencia significativa entre los tratamientos del jabón del lixiviado 

de greda y grasa de vacuno, así mismo no existen diferencias significativas 

en el efecto de limpieza, nivel de desinfección y características físico-

químicas.  

Ho: T1 = T2 = T3 = T4 = T0 
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3.5.1. Hipótesis de investigación  

H1: Al menos en uno de los tratamientos del jabón existe diferencia significativa en 

el efecto de limpieza, nivel de desinfección y características físico-químicas. 

H1: Al menos un µti ≠ 0 

 

3.5.2. Diseño de la investigación 

Se utilizó el diseño completamente al azar DBCA, con diferentes tratamientos, cuyo 

esquema para su análisis de varianza se muestra en las variables continuas. 

 

3.5.3. Modelo aditivo lineal 

Donde: 

Yij = Valor obtenido del jabón en barra con diferentes tratamientos. 

U= Efecto de la media general. 

Ti= Efecto del jabón en barra tratamiento  

Eijk=Efecto del error experimental. 

Para las variables discretas, donde se ajustan a las evaluaciones de un panel 

semi-entrenado como es el caso de olor, color, textura, tersedad, se aplicó la 

prueba no paramétrica de Friedman a un nivel de significación de α=5 %, como 

muestra el modelo. 

El modelo matemático correspondiente a un DCA (diseño completamente al azar) 

tiene la ecuación siguiente: 

 

 

µ = Factor constante (parámetro). 

τi = Efecto del tratamiento (parámetro) en la unidad experimental. 

eij = Error, valor de la variable aleatoria error experimental. 

Estadística entre los tratamientos.  

𝑌𝑖𝑗 = µ + 𝑡𝑖 + 𝐸𝑖𝑗  
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Para evaluar el efecto de limpieza y desinfección del jabón de lixiviado de greda y 

grasa de vacuno se utilizó la opinión de 20 panelistas semi entrenados, cuyas 

calificaciones serán sometidas a la prueba no paramétrica de Friedman con su 

correspondiente prueba de comparaciones múltiples, pares de tratamientos a un 

nivel de significación α=5 %. 

 

3.5.4. Datos a registrar 

Se registró los porcentajes de materia prima e insumos a utilizar con sus 

respectivos costos y atribuciones físicos y fisicoquímicas: 

 Olor, color, textura, tersedad, nivel de espuma, Ufc bacterias. 

3.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información 

 

3.5.5.1. Técnicas 

Para la obtención de datos se utilizó: 

 Análisis fundamentado: fichas bibliográficas, datos de fuentes primarios. 

 Pruebas experimentales: desarrollo del diseño experimental. 

3.5.5.2. Instrumentos 

 Memoria USB. 

 Libreta de campo. 

3.6. Materiales y equipos 

3.6.1. Materia prima e insumos 

3.6.2. Materia prima 

 Greda. 

 Grasa de vacuno. 

3.6.3. Insumos 

 Fragancias (aceite esencia de hierba luisa). 

 Agua. 

 Colorantes 
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3.6.4. Reactivos 

 Soda caustica (NaOH). 

 Bicarbonato de sodio 5 %. 

3.6.5. Equipos e instrumentos 

 Balanza, termómetro, ollas de acero inoxidable, paletas de madera 

(cucharon), envases de vidrio, tamiz, gas, cocina, moldes, cuchillo, PH 

metro texturometro y colorímetro. 

3.6.6. Materia prima para la evaluación 

Trozos de tela de algodón ensuciados con lodo y grasas. 

 

3.7. Conducción de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Esquema de conducción de la investigación. 

3.7.1. Obtención del jabón de barra 

La greda fue extraída en las alturas del distrito de Baños, provincia de Lauricocha, 

departamento de Huánuco, situada a 3,409 msnm, para ello se hizo uso de 

herramientas como el pico y pala para hacer un hueco de unos 60 cm de 

profundidad para obtener la materia prima. 

Obtención del jabón de barra a partir de lixiviado de greda y 

grasa vacuno 

Evaluación de los parámetros fisicoquímicos del jabón. 

 

Determinación del efecto de limpieza del jabón. 

 

Evaluación el nivel antibacterial del jabón. 

 

Determinación el costo beneficio del jabón 
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La obtención del lixiviado de greda se realizó mediante la mescla de la greda con 

agua y por un proceso de lixiviado se obtuvo la materia prima. 

El lixiviado generalmente contiene gran cantidad de los compuestos presentes de 

la greda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación del Distrito de Baños. 

En la Figura 7, se estableció un flujograma para la elaboración del jabón 

donde nos indica los tratamientos del proceso de elaboración del jabón con lixiviado 

de greda y grasa de vacuno, (50 %;50 %), (60 %;40 %), (70 %; 30 %), (80 %; 20 

%), las operaciones donde se describe a continuación. 

 Recepción de materia prima: Se recepción la greda y la grasa de vacuno ya 

deodorizados y enfriados. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Greda 

 Pesado: En este proceso se utilizó una balanza electrónica para pesar todos 

los insumos que se utilizó en la elaboración de jabón en barra, como la grasa 

de vacuno, greda, agua y NaOH. 
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Figura 7. Diagrama de flujo para la obtención de jabón en barra 

 Lixiviado de greda: En este proceso mesclamos la greda y agua con ayuda 

de una batidora eléctrica luego lo tamizamos, obteniendo así el lixiviado de 

greda que nos servirá como materia prima para la obtención del jabón en barra 

como se muestra en la Figura 9. 

 Calentado: La grasa de vacuno se llevó a una temperatura de 80 grados 

centígrados para que se haga líquido y de ese modo nos permita trabajar en el 

proceso del jabón en barra. 

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA  

 

GRASA DE VACUNO 

 

GREDA 

 

PESADO 

 

CALENTADO 
 

90-95˚C LIXIVIADO DE 

GREDA 

 ENFRIADO 

 

 

40˚C 

 

 MEZCLADO 1 

 

 

NaOH+H2O 

 

MEZCLADO 2 

 

 T0=0%;000% T4 =80%;20% 

 

T3 =70%;30% 

 

T2 =60%;100% 

 

T1 =50%;50% 

 

HOMAGENIZADO 

 

Aceite esencial, colorante. 

 

MOLDEADO Y ENFRIADO 

 

 

T˚ Ambiente 

 

DESMOLDADO Y 

EMPAQUETADO 

 

 



 
 

48 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Lixiviado para la elaboración del jabón en barra.  

 Enfriado: Una vez alcanzado la temperatura de 80 grados centígrados la grasa 

de vacuno se dejó enfriar hasta llegar a 40 grados centígrados y se dejó enfriar 

tal como se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Enfriando la grasa de vacuno. 

 

 Mezclado 1: Se mezcló la soda cáustica en agua removiendo lentamente, una 

vez disuelto la soda se dejó enfriar hasta una temperatura de 40 ˚C. 

 Mezclado 2: La solución de hidróxido de sodio obtenido se mezcló con la grasa 

y el lixiviado de greda en diferentes porcentajes de acuerdo a los tratamientos 

establecidos, T1 (50 %; 50 %), T2 (60 %; 40 %), T3 (70 %; 30 %) y T4 (80 %; 20 

%) ambos a la temperatura de 40˚C con el propósito de obtener una masa 

homogénea tal como se indica en la Figura 11.  
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Figura 11. Mezclado de la grasa y el lixiviado de greda. 

 Homogenizado: Se removió la mezcla lentamente hasta que todos los 

ingredientes quedaran bien homogenizados alcanzando así el punto de traza; 

en ese momento se agregó el aceite esencial 4 gotas y 2 gotas de colorante 

verde olivo en cada uno de los tratamientos. 

 Moldeado y enfriado: Una vez obtenida la masa homogénea se vertió en 

moldes de plástico para no tener problemas con la reacción de la soda caustica 

y se dejó enfriar a temperatura ambiente por un tiempo de 5 semanas como se 

indica en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Moldeado y enfriado del jabón 

 Desmoldado y empaquetado: El jabón obtenido se curó 5 semanas bajando 

así el pH cercano al neutro (7), luego se procedió a desmoldar con mucho 

cuidado evitando que se agüe grietas, después cortamos con navaja caliente 

dándole forma a los bordes y luego procedimos a empacar en bolsas de 

polipropileno para su posterior análisis.   
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3.7.2. Evaluación de las características físico-químicas del jabón. 

Se evaluaron sensorialmente los atributos del olor (se realizó en el laboratorio de 

no Alimentaria de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial, para este atributo se 

realizó la colaboración de 20 panelistas que analizaron las muestras de los 

diferentes tratamientos mediante el olfato); color (el color del jabón de los diferentes 

tratamientos elaborados fue medidos por colorimetría.  La coordenada del color 

L*a*b* se determinó usando el colorímetro marca Konica Minolta CR410 como 

instrumento estándar de medición, la medida se ejecutó ubicando el lente del 

equipo rectamente sobre la muestra del jabón, (Ruiz et al.  2008).  Se utilizó la 

escala de color Hunter; en donde L* representa la luminosidad, a* la variación 

verde-rojo y b* la variación azul-amarillo); textura (se realizó con un equipo Texture 

Analyzer-AGROTEX que se midió las muestras mediante fuerza del equipo); pH 

(se midió con un Phmetro ATC) tersedad, (se realizó en el laboratorio de análisis 

organoléptico de la Escuela Profesional Ingeniería Agroindustrial mediante los 

panelistas que calificaron mediante la escala hedónica donde 1 es pésimo y 7 es 

excelente); nivel de espuma, se evaluó en el laboratorio de análisis organoléptico 

de la Escuela Profesional Ingeniería Agroindustrial para este proceso se utilizó 

tubos de ensayo para calcular la cantidad de espuma de las muestras del jabón). 

3.7.3. Evaluación del efecto de limpieza del jabón. 

Para conocer el efecto de limpieza de los diferentes tratamientos se utilizó un 

método convencional haciendo uso de telas de algodón de un tamaño 30 cm2  los  

cuales manchamos con barro y grasa a cada una de  las telas, por un tiempo de 5 

minutos después de este tiempo se procedió a jabonar cada trozo de tela durante 

15 segundos a una velocidad constante, después de esta operación las muestras 

fueron enjuagados  y analizados por  los panelistas quienes determinaron que 

tratamiento quito mejor las manchas de barro y grasa que se  evaluaron de acuerdo 

a la escala hedónica (1 es pésimo y 7 es excelente) 

3.7.4. Evaluación del nivel antibacterial del jabón. 

Para esta evaluación se utilizaron placas de Petri con Agar Letthen Modificado, 

previamente preparados y solidificados. Primero conseguimos una tela sucia, la 

misma que fue sometido al método del isópodo una vez concluido se procedió a 
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lavar la tela con el jabón, después de este procedimiento el trozo de tela limpia otra 

vez fue sometida al método del isopado para la comparación de resultados. 

3.7.5. Determinar costo beneficio del jabón 

Mediante el balance de materia se valoró el costo de elaboración y se utilizó como 

indicador el promedio de precio actual en el mercado de los jabones (jabón bolívar) 

comerciales para realizar el costo beneficio del jabón a partir del lixiviado de greda 

y grasa de vacuno aromatizado con aceite esencial de hierba luisa.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Evaluación de los parámetros físico-químicas del jabón 

Los atributos sensoriales físicos y fisicoquímicas evaluadas fueron olor, tercedad, 

color, textura, pH y nivel de espuma que a continuación detallamos cada uno de 

ellos. 

 

4.1.1. Atributos sensoriales 

En la Tabla 7, con respecto al Olor se muestran los resultados de los 

atributos sensoriales evaluados del olor donde los tratamientos tres (6,60±0,44) y 

cuatro (6,15±0,59), fueron aceptables en comparación a los demás tratamientos. 

con respecto al análisis estadístico de la prueba no paramétrica tukey (p<0,05) se 

encontraron diferencias estadísticas en los diferentes tratamientos. 

   Con respecto a tercedad se muestran el resultado de los atributos 

sensoriales evaluados que el tratamiento tres (6,5±0,49) y uno (6,3±0,80), fueron 

aceptables en comparación a los demás tratamientos. con respecto al análisis 

estadístico de la prueba no paramétrica tukey (p<0,05) se encontraron diferencias 

estadísticas en los diferentes tratamientos.  

Tabla 7.   Resultados de los atributos sensoriales olor y tercedad. 

Leyenda: Valores promedios ± desviación estándar y caracterización de los dos atributos 

sensoriales del jabón en barra. Las letras diferentes en una misma columna muestran que si existe 

una diferencia significativa (p<0,05) entre los diferentes tratamientos. 

Tratamientos 
Atributos sensoriales 

         Olor Tercedad 

T0:       Jabón control      4,15±0,75 b 6,3±0,80 a 

T1:  
50 % Lixiviado de greda /50 % Grasa de 

vacuno 
     5,60±0,61 c 5,1±0,60 c 

T2:  
60 % Lixiviado de greda /40 % Grasa de 

vacuno 
     5,75±0,52 bc 5,4±0,60 bc 

T3:  
70 % Lixiviado de greda /30 % Grasa de 

vacuno 
     6,60±0,44 a 6,5±0,49 a 

T4:  
80 % Lixiviado de greda /20 % Grasa de 

vacuno 
     6,15±0,59 b 5,9±0,64 b 



 
 

53 
 

En la Tabla 8, Se utilizó la escala de color Hunter; donde L*representa la 

luminosidad, a* variación verde-rojo y b* variación azul-amarillo; de acuerdo a los 

datos obtenidos con el colorímetro se observa que la escala del color L* hay 

diferencias significativas entre el T0 y los otros tratamientos realizados, tanto en a* 

y b* mientras mayor sea este valor mayor será la diferencia de color entre las 

muestras. Con los datos obtenidos estadísticamente el valor p<0,05; nos indica que 

los tratamientos presentan ligeramente diferencias significativas. 

Tabla 8. Variación de las expresiones numéricas del color L*, a*, b* de los 
diferentes tratamientos del jabón en barra. 

Tratamientos 
Atributos físicos del jabón 

L* a* b* 

T0:  
86,4±0,32 a 

 

1,16±0,04 a 

 

-2,37±0,16a 

 

T1:  
85,6±0,18 a b 

 

1,16±0,06 a 

 

-1,37±0,07b 

 

T2:  
85,6±0,39 a b 

 

1,14±0,06 a 

 

-2,23±0,14 b 

 

T3:  
86,0±0,11 b 

 

1,17±0,01 a 

 

-2,33±0,02 b 

 

T4:  
85,7±0,05 b 

 

1,17±0,08 a 

 

-2,27±0,22 b 

 

Leyenda: Valores promedios ± desviación estándar y caracterización física en muestras del jabón 

en barra. Las letras diferentes en una misma columna manifiestan que si existen una diferencia 

significativa (p<0,05). 

 

En la Tabla 9, Con respecto a la textura se muestran los resultados físicos 

obtenidos con un texturometro, quien nos indica que el tratamiento 3 obtuvo 180 

mJ de dureza en diferencia al T° control que obtuvo 86 mJ de dureza; así mismo 

los datos obtenidos estadísticamente el valor p<0,05; nos indica que los 

tratamientos presentan ligeramente diferencias significativas. 

En la Tabla 9, Con respecto al pH se muestran los resultados físico químico donde 

el   tratamiento 2 obtuvo 7,86 pH y el tratamiento 3 obtuvo 7,51 pH siendo lo más 

cercanos al pH neutro y según los datos obtenidos estadísticamente el valor 
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p<0,05; nos indica que los tratamientos presentan ligeramente diferencias 

significativas.  

 

Tabla 9.   Resultados de la caracterización física y fisicoquímicos. 

Leyenda: Valores promedios ± desviación estándar y caracterización física y fisicoquímica en 

muestras del jabón en barra. Las letras diferentes en una misma columna muestran que si existen 

una diferencia significativa (p<0,05). 

 

En la Tabla 10, se muestran los resultados con respecto al nivel de espuma 

del jabón en barra, donde el tratamiento 3 obtuvo 42 mL de volumen final con 

respecto al tratamiento control que solo obtuvo 30 mL; Los resultados son 

satisfactorios ya que se logró demostrar que el jabón hace bastante espuma y que 

no es necesario usar mucho de el para conseguir este resultados, con los datos 

obtenidos estadísticamente el valor p<0,05; nos indica que los tratamientos 

presentan ligeramente diferencias significativas. 

TABLA 10. Resultados obtenidos del nivel de espuma del jabón  

Tratamientos Volumen inicial Volumen final Diferencia (mL) 

T0 10 mL  30 mL 20 ±0,58 c 

T1 10 mL 31 mL 21 ±0,53 d 

Tratamientos 
Atributos fisicoquímicos 

Textura (mJ)                   pH 

T0:  Jabón control 176,25±0,83 bc 8,04±0,13 c 

T1:  
50 % Lixiviado de greda /50 % 

Grasa de vacuno 
177,57±0,56 bc 8,22±0,22 e 

T2:  
60 % Lixiviado de greda /40 % 

Grasa de vacuno 
175,99±0,18 c 7, 86±0,24 e 

T3:  
70 % Lixiviado de greda /30 % 

Grasa de vacuno 
180,20±0,96 a 7,51±0,02 b 

T4:  
80 % Lixiviado de greda /20 % 

Grasa de vacuno 
178,01±0,43 b 8,08±0,14 a 



 
 

55 
 

T2 10 mL 36 mL 26 ±1,53 b 

T3 10 mL 42 mL 32 ±0,29 a 

T4 10 mL 33 mL 23 ±0,75 d 

Leyenda: T0: Jabón control; T1 (50 % lixiviado de greda y 50 % grasa de vacuno), T2 (60 % lixiviado 

de greda y 40 % grasa de vacuno), T3 (70 % lixiviado de greda y 30 % grasa de vacuno); T4 (80 % 

lixiviado de greda y 20 % grasa de vacuno). 

Valores promedios ± desviación estándar y caracterización del nivel de espuma en muestras del 

jabón en barra. Las letras diferentes en una misma columna muestran que si existen diferencias 

significativas (p<0,05). 

4.2. Determinación del efecto de limpieza del jabón.  

En la Tabla 11, con respecto al efecto de limpieza del jabón en barra se muestran 

los resultados donde los tratamientos tres (6,15±0,44) obtuvo mayor puntaje en 

comparación al tratamiento control (6,31±0,56) del jabón en barra, según los datos 

obtenidos estadísticamente el valor p<0,05; nos indica que si existe diferencias 

significativas en los tratamientos. 

  

Tabla 11. Efecto de limpieza del jabón. 

 Factor Media 

T0 Jabón control           6,31±0,56a 

T1 
50 % Lixiviado de greda /50 % Grasa 

de vacuno 
          5,7±0,77b 

T2 
60 % Lixiviado de greda /40 % Grasa 

de vacuno 
          6,38±0,54b 

T3 
70 % Lixiviado de greda /30 % Grasa 

de vacuno 
          6,15±0,44c 

T4 
80 % Lixiviado de greda /20 % Grasa 

de vacuno 
          4,0±0,57d 

Leyenda: Valores promedios ± desviación estándar y caracterización física en muestras del jabón. 

Las letras diferentes en una misma columna muestran que si existe diferencia significativa (p<0,05). 
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4.3. Determinación el nivel antibacterial del jabón 

En la Tabla 12, Las desinfecciones efectuadas redujeron significativamente los 

recuentos promedios de bacterias aerobias mesófilas en los jabones con respecto 

al grupo control. Asimismo, no hubo diferencia estadística entre T1, T2 y T4, pero 

T3 (6.12±0,36) difirió significativamente con respecto a T° (7,50±0,50) (p<0.05). 

Tabla 12. Reducción de mesófilos anaeróbicos del jabón. 

Tratamientos 

Reducción de mesófilos 

anaeróbicos promedios 

± d.e. 

Desinfección log N (ufg/ cm2) 

Antes  Después 

T° 7,50±0,50ac 4,22 3,95 

T1 6,37±0,46b 4,56 3,87 

T2 7,37±0,52d 4,87 3,45 

T3 6.12±0,36b 4,11 3,15 

T4 7,15±0,54ac 4,67 3,29 

Leyenda: Valores promedios ± desviación estándar y recuentos microbiológicos del antes y después 

en muestras del jabón. Las letras diferentes en una misma columna muestran que si existe 

diferencia significativa (p<0,05). 

En la Tabla 13, muestra los resultados (en unidades logarítmicas: Log N ufc/cm2) 

de la reducción de los recuentos promedios de E. coli. No hay diferencias 

estadísticas entre T1, T2, T4. Solamente T3 presentó diferencia estadística con 

respecto al control (T1; 0,50) y a T3 (0.36) (p<0.05). 

Tabla 13. Reducción del E. coli del jabón. 

Tratamientos 
reducción de E. Coli 

promedio ± d.e. 

desinfección log N (ufg/cm2) 

antes  Después 

T° 6,50±0,50ab 5,45 2,04 

T1 5,67±0,46c 4,56 3,01 

T2 6,47±0,52ab 5,67 2,45 

T3 6.12±0,36b 4,56 1,54 
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T4 7,15±0,54d 5,03 2,43 

Leyenda: Valores promedios ± desviación estándar y reducción microbiológica del antes y después 

del E.coli  en muestras del jabón. Las letras diferentes en una misma columna muestran que si 

existe diferencia significativa (p<0,05). 

  

4.4. Evaluación del costo beneficio del jabón 

Se muestran los resultados de la relación costo beneficio del jabón en barra 

obtenido en la investigación, el costo de producción se obtuvo mediante el balance 

de materia (anexo 2, Tabla 15) al tratamiento tres se puede observar que nuestro 

costo de producción es menor a la de un jabón comercial, por el mismo hecho que 

la greda tiene un bajo costo de obtención y eso garantiza que nuestro producto 

tendrá mejor aceptación en el mercado.  

 

Tabla 14. Costo beneficio de la elaboración del jabón 

Método 
Costo 

unitario 
Precio de venta b/c 

Jabón en barra del lixiviado 

de greda 
0,90 1,30 0,20 

Jabón comercial  1,50  

Leyenda: Valores costo de producción (0,90); precio de venta del jabón en barra (70 % de lixiviado 

de greda y 30 % de grasa de vacuno) 1,30; en diferencia a un jabón comercial de lavar ropa del 

mercado que es de 1,50 y b/c es de 0,20 nuevos soles el costo beneficio. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Evaluación de las características físico químicas del jabón  

En cuanto al olor la variación fue mínima debido a que se utilizó la misma cantidad 

de aromatizante, el jabón aún mantenía el olor tenue a arcilla, pero era bastante 

aceptable ya que para investigación se utilizó la greda blanca que tiene un olor 

aceptable a diferencia de las otras diversidades de greda que tienen un olor a gas 

metano por los minerales que posee siendo desagradable para el olfato humano.  

Con respecto al color existió una mínima variación ya que se utilizó la misma 

cantidad de colorante verde olivo en todos los tratamientos, el color del jabón era 

verde grisáceo (L*=86,0±0,11; a* =1,17±0,01; b*=-2,33±0,02), aquí influyo bastante 

la cantidad de lixiviado de greda que se utilizó en la producción del jabón, la greda 

blanca en relación con el pigmento verde olivo reacciono dando un color verde 

grisáceo prevaleciendo así el color de la greda. Lo que buscamos que se mantenga 

el color de la greda para diferenciar nuestro producto de los otros jabones 

convencionales. 

La textura más aceptada fue el tratamiento tres quien tenía menos porosidad a 

diferencia de los demás tratamientos que se podía observar huecos pequeñísimos, 

así mismo resistió por más tiempo al texturometro.  

 El pH se realizó por el método del potenciómetro reportando un pH de 7,51 

perteneciendo al tratamiento tres encontrándose dentro de los límites establecidos 

por la NTP quien establece que el jabón debe tener un pH de 7 o cercano al neutro.  

La tercedad más aceptada fue del tratamiento tres ya que después de lavar la tela 

queda más suave que los otros tratamientos debido a que tiene una concentración 

óptima del lixiviado de greda  con sus respectivos minerales, así mismo las manos 

quedan suaves debido a que la arcilla inhibe los gérmenes tal como menciona 

Robinbook, (1999), quine indica que la greda  fresca actúa inhibiendo el desarrollo 

y favoreciendo la regeneración celular y de los gérmenes patógenos, es decir actúa 

de una forma selectiva, por lo que permite curar, con asombrosa rapidez, ciertas 

llagas y úlceras, aplicada de forma de emplasto o cataplasma sobre ellas. 
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En cuanto al nivel de espuma el tratamiento 3 obtuvo un nivel de 39 mL cúbicos a 

diferencia de los otros tratamientos, sin embargo, la INEN 0839 (1989) no establece 

el nivel de espuma dentro los requerimientos necesarios para jabón de lavar y/o 

jabón en barra ya que es una característica que va de acuerdo a las exigencias del 

consumidor. 

 

5.2. Determinación del efecto de limpieza del jabón. 

El jabonen barra (70 % de lixiviado de greda y 30 % de grasa de vacuno) tuvo una 

aprobación de excelente de acuerdo a la escala hedónica  realizada, en el proceso 

de  fregotear la tela deja más limpio que los otros tratamientos esto se debe a que 

la greda es un agente de limpieza natural por sus componentes de gases 

comprimidos CO2, silicato de aluminio, caliza, óxido de hierro, etc. que permite 

eliminar de una manera eficaz y ecológica los contaminantes de la superficie, 

cuerpos y/o tejidos, ajustándose así a los requisitos del consumidor así mismo 

Raymond (2001), menciona que la greda es una sustancia viva que actúan con 

discreción y frena la proliferación de cuerpos parasíticos, bacterias o microbios 

patógenas, asimismo favorece la restauración celular sana. La arcilla procede en 

el foco de la enfermedad, consuma un fregado completo y la deposición de 

compendios peligrosos como pus. Por su superioridad de absorción neutraliza y 

drena las impurezas de los tejidos, absorbe los malos olores y retiene todo tipo de 

líquidos.  

 

5.3. Determinación del efecto de antibacterial.  

El jabón en barra con respecto a la reducción de mesófilos anaeróbicos se observó 

que el jabón en barra (70 % de lixiviado de greda y 30 % de grasa de vacuno)  

demostró mejor desinfectante de 4,11 reduciendo a 3,15 UFC/cm2  y en la 

reducción del E. coli  de 4,56 reduciendo a 1,54; cuenta con una mínima cantidad 

de 105 UFC/cm2 que nos indica la NTP 319,087:1978 la calidad del producto para 

ser utilizado para lavar la ropa;  esto se debe a que la greda tiene la propiedad de 

inhibir las bacterias, así mismo es un poderoso desinfectante por lo que nuestro 

producto es apto para el uso cotidiano de acuerdo al resultado obtenido en las 

valoraciones ejecutadas ya que  Mc Bride (1984) indica de 100 a 200 UFC/mL en 
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los tratamientos del jabón líquido, con la apariencia de cepas de Staphylococcus 

aureus Escherichia coli. 

5.4. Evaluación del costo beneficio del jabón 

El costo beneficio se calculó mediante el balance de materia de  insumos utilizados, 

obteniendo el costo de producción de 0,90 nuevo soles c/u y el costo de venta de 

1,30 nuevo soles c/u siendo rentable y viable económicamente, esto nos favorece 

para tener una gran acogida en la población por el mismo hecho que la greda tiene 

propiedades curativas, cicatrizantes, estimulantes nuestro costo de producción se 

ajusta a lo que  De Rus, G. (2010): sugiere, que el análisis beneficio-coste (ACB) 

es una sistemática para valorar de forma absoluta los beneficios y costes de un 

propósito, con el objeto de establecer si la intención es deseable a partir del punto 

de vista del bienestar social, si lo es. Para ello, el coste beneficio deben ser 

cuantificados, e indicados en unidades monetarias, con el fin de poder computarizar 

el beneficio neto de la intención para la sociedad en conjunto.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

- El porcentaje optimo del lixiviado de greda para la elaboración del jabón fue del 

Tratamiento tres (lixiviado de greda 70 %/ y grasa de vacuno 30 %) con este 

porcentaje nuestro producto cumple los requisitos de las variables mencionadas 

en la tesis.  

 

- Las características fisicoquímicas del producto final fueron: olor excelente de 

aceptación de acuerdo a la escala hedónica; el color se obtuvo L*=86,0±0,11; 

a* =1,17±0,01; b*=-2,33±0,02 de acuerdo al análisis con el instrumento del 

colorímetro; textura 180,20 mJ de dureza cumpliendo así con la calidad del 

jabón; tercedad excelente de acuerdo a la escala hedonica; pH de 7,51 y nivel 

de espuma de 42 ml3, todo ello perteneciendo al tratamiento tres (70 % del 

lixiviado de greda y 30 % de grasa de vacuno).  

 

 

- El tratamiento tres (70 % del lixiviado de greda y 30 % de grasa de vacuno) es 

bastante eficientes en cuanto a limpieza, pues deja la ropa y/o tela libre de 

contaminantes y grasa con mucha facilidad, así mismo deja las manos suaves.  

 

- Nuestro producto presenta un efecto antibacterial bastante aceptable de 

acuerdo con la NTP, ya que los resultados obtenidos en la reducción de 

mesófilos anaeróbicos 4,11 a 3,15 UFC/cm2 y en la reducción del E. coli fue de 

4,56 a 1,15 UFC/cm2 encontrándose dentro del límite permisible por dicha 

norma que establece que es de 100 UFC/ml como máximo. 

 

- La relación beneficio - costo del jabón en barra obtenido en la presente tesis es 

de s/.0,90 C/U. siendo rentable la producción.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones utilizando otros productos naturales (ciprés, lirio, etc.)  

en la elaboración de jabones en barra, difundir la investigación como una 

alternativa para los pobladores de la provincia de Lauricocha, departamento de 

Huánuco, que permitirá aprovechar las materias primas que disponen y 

mejoran la calidad de vida de estas entidades.  

 Para la obtención del lixiviado se debe realizar análisis físicos exsautivos para 

no tener problemas en la elaboración del jabón. 

 Evaluar de forma exhaustiva el coste y beneficio de los jabones, con el objeto 

de determinar si la tesis es rentable desde el punto de vista del bienestar social. 
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ANEXO 1 

Anexos 1: Obtención y análisis fisicoquímico del jabón  

 

            

Figura 13. La arcilla o greda   Figura 14. Pruebas del jabón. 

                          

Figura 15. Evaluación del jabón  Figura 16. Evaluación microbiológica 

 

 

Figura 17. Midiendo la temperatura del aceite mesclar con la sosa caustica para 

el proceso del jabón. 
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ANEXO 2 

Tabla 15: costo de producción 

costos directos 

costo de materia prima 

Detalles 
unidad de 

medida 
Cantidad 

costo 
unitario 

costo 
total 

lixiviado de 
greda 

Kg 100 0,2 20 

grasa de 
vacuno 

Kg 50 0,5 25 

soda caustica Kg 20 10 20 
aceite 
esencial 

ml 40 1 40 

Envases unidad 500 0,2 80 

Etiquetas unidad 500 0,2 80 
Otros   40 1 40 

total 305 

mano de obra directa 

detalles  
salario 

mensual 
Días 

salario 
tota 

operario 1 1500 1 65 

operario 2 1500 1 65 

total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

TABLA 16. Resultados obtenidos de las calificaciones del olor del jabón. 

TRAT

. 

PANELISTAS 
 

 
P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

T0:  4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 

T1:  5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 
11

2 

T2:  6 6 6 6 7 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 
11

6 

T3:  7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 6 
13

2 

T4:  7 6 6 7 7 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 5 6 7 6 6 
12

3 

 

 

TABLA 17. Rangos obtenidos de las calificaciones en cuanto a tersedad. 

T. 

PANELISTAS 
 

 
P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

P 

19 

P 

20 

T0:  4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 86 

T1:  4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 6 101 

T2:  5 6 5 6 5 5 6 5 6 4 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 108 

T3:  6 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 5 6 7 7 6 7 6 7 131 

T4:  6 6 5 7 5 7 6 6 6 5 6 6 7 5 6 6 6 6 5 6 118 
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cuantitativo de ..壷... y cualitativo de　……….属轍P……‥, quedando el

sustentante…β.手早?……Para que Se le expida el T打廿LO DE INGENIERO

El acto de sustentaci6n se dio por concluido, Siendo las空で.?‥ horas.

Huanuco, ?I de A/3仔(`　　　deI20てI

∠ナ之易
Dr. Rub6n Max

Vocal del Jurado de Tesi§

Resoluci6n N.O 10l-2021-UNHEVAL/FCA-D

Deficiente (1 1, 12, 13) Desaprobado

Bueno(14, 15, 16)　Ap「obado

Muy Bueno(17, 18) Ap「Obado

Excelente(19, 2O)　Ap「Obado
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OBSERVACIONES:

付(心もU人手○

Vocal del Jurado de Tesi§

Resoluci6n N.O 101-202l-UNHEVALIFCA-D

Huanuco,jl_de fl隆信/し　deI 20王I

LEVANTAMiENTO DE OBSERVACIONES:

Huanuco, de de1 20

Dr. Angel David Natividad Bardales

Pre§idente del Jurado de Te§i§

Dr. Juan Ed§On Villanueva Tiburcio

Secretario del Jurado de Te§i§

Resoluci6n N.O lOl-2021-UNHEVAL/FCA-D Resoluci6n N.O lOl-2021-UNHEVALIFCA-D

Dr. Rub6n Max Roja§ Portal

Vocal del Jurado de Tesi§

Resoluci6n N.0 101-2021-UNHEVALIFCA-D
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HER舶iしiOVAしDIZAN ��1NVES¶GACIONPARAOPTARGRADOS ��� 

ACÅDE剛COSYTiTUしOSPROFESIONAしES 

ViCERRECTORADODEiNVEST �iGAC16N �RESPONSABしEDたしREPOSITORiO lNSTITuCroNAしuNH冨VAし �VERSION �戸各cHA �PAclNA 

OFICINADEBIBしきOTECACENTRAし �○○0 �0610112017 �1de2 

ANEXO 2

AUTORIZACi6N PARA PUBLICACI6N DE TESIS ELECTR6NICAS DE PREGRADO

l. IDE関l馴耕C16N P日謡ONAL紳輔ea「 !o8 d細腕de Ios autor随de Ia艇sis)

Ape冊dosyNombres:砂ueA)uO MAS6O ZしC川印ZID∴5-oSt:

DN I :　　　　　　　　　　　　　　　　　　Correo electr6nico:

Tei6fonos: Casa CeiuIa「 q?q了g S乙qq/　oficina

ApemdosyNombres:エ了研Z肥IZ,β6′] C寝耳A./6uと∴ o用ルルγ c)/6β

DNI:引S+ 56り　　　　　　corr∞ electr6ni∞‥ OIqcしi伊′′Za納品定j仰c詰c公の

Telefonos: Casa

Ape冊dos y Nomb「es:

DNi: Correo eIect「6nico:

Te16fonos二Casa Celula「

2. iDENTIFICACI6N DE 」A TESIS

Titulo Profesional obtenido:

JんGこ人月録β○∴∴無おるプ〃Uロ〔IS・十和Aし

T譜ulo de la tesis二

三∪代用恥Cしの1j O己しと仁をC(∂　ロ首Ll∩ルpほてA v分母で-ろ心裏と化′但し　Oこし　古住色〇位-　命
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UNIVERSiDADNAC10NAし �㊨ �REGLA鵬ENTODEREGISTRODETRABAJOSDE 
HERIVliしIOVAしDIZAN ��看NVESTIGACIONPARAOPTARGRADOS 

ACÅDE肌COSYTiTULOSPROFESIONAしES 

VICERRECTORADODEiNVEST �lGACI6N �RESPONSA回しEDELRたPOSITORIO INSTITuCIONA」UNHEVAL �VERSION �「各cHA �PA6iNA 

OFICINADEB旧しiOTECACENTRAL �0.0 �06IOl12017 �2de2 

予冷沌当用はi　予)どし　けXし∪崎のO D替G之と臼/q　羊と詑合う台　の彦　Vr〕c捕UO　プβ仔○研命でI乙即○○

cD蛤∞席を紺UCβしわ乞　色で招参伍　のS仏　でも仰b。ク。刃の　C王左右5)

Tipo de acceso que autoriza(n) eI (los) autor(es):

Ma「Ca「 �Categoriade �Descripci6ndeI 
“X’’ �Acceso �Acceso 

X �PUBLICO �Esp心bIicoyaccesibieaIdocumentoatexto∞mPleto PO「Cualquie「tipodeusua「ioqueconsultaelreposito「io. 

RESTRINGIDO �SoIope「miteeIaccesoai「egist「OdeImetadatocon info「maci6nbasica,maSnOaItextocompIeto 

AI elegi「 ia opci6n “Pめlico”, a t「aV6s de la p「esente autorizo o autorizamos de mane「a gratuita aI

Repositorio lnstitucional - UNHEVA」, a Publica「 la ve「Si6n eIect「6nica de esta tesis en eI PortaI Web

repositorio,unhevaI.edu.pe, PO「 un Plazo inde師do, COnSintiendo que con dicha autorizaci6n

CuaIquie「 te「Ce「O POd「a accede「 a dichas paginas de manera gratuita, Pudiendo 「evisa「la, imprimirIa

O g「aba「la, Siemp「e y cuando se 「espete la auto「ia y sea citada correctamente.

En caso haya(n) ma「Cado ia opci6∩ “Rest血gido’’, PO「 favo「 detaIIa「 ias 「azones po「 las que se eligi6

es(e (ipo de acceso:

Asimismo, Pedimos indica「 el perfodo de tiempo en que la tesis tendrfa eI tipo de a∝eSO 「eStringido:

Luego del perfodo se膚aIado por usted(es), autOmaticamente Ia tesis pasa「a a se「 de ac∞SO

p心bii∞.

Fecha de firma:

Fima dei auto「 y/o autores:
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