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Para la mayor!a de la gente una de las cosaa mAs intere 

santos o atractivas do una tela o de un tapiz ea el ma

nejo y npl:.lcn.ci6n del color. Hasta la mitad del aiglo 

xr::, todos los tintes con excepci6n do algunos colorea 
minerales, eran naturales o de origen animal. 

La base de este trabajo es la exploraci6n de la tradJ-

c16n del tP.aido en México, con miras a revivirla. El o~ 

jetivo, crear un manual que permita un acercamiento a 

loa materiales y mdtodos necosarioa rara trabajar con -

colorantes naturales, pretendiendo redescubrir un esti

lo y un colorido que se ha perdido oor haberlos auati-
tuido ~or len tintos s1ntdt1coa. 

So reunieron datos sobre los antecedentes hiat6ricos de 
loa colorantes tratando de abarcar la mayor parte de 

las obras relacionadas con el terna pero laa fuentes aon 

escasas y la informaci6n se repite de una fuente a ot:.ra. 

Esta primera parto del trabajo se divide en1 Anteceden

tes prohisp4nicos, La importancia durante la Colonia y 

por dltimo se rla un panorama general de la aituaci&n •• 

tual de los tintes naturales. 

Para poder teñir con tintes naturales se necesita de un 

equipo, de mordientes, de fibras y de plantaa1 cada uno 

de estos temas esta desarrollado de una manera aecesi-

ble y detallada para el mejor aprovechamiento de loa d& 

tos. 

El muestrario tiene como finalidad enseñar someramente 

ln posibilidad de los tintes y la 9ama infinita de col2 

rea que se pueden lograr mediante sobreteñidos de una• 

madejas con otras. 





FIBRAS. 

Francisco Javier Clavi1ero nos menciona que las planta• 

que más se cultivaron fueron en primer luqar1 el matz, 

lueao el alaod6n. el cacao, el maguey, la chia v el ch! 

la. (Clavijero, F.J. Historia anti2ua de Mlbcico ••• ptg. 
232). 

El alqod6n constituy6 una de las principales materias -

primas de las al~as culturas mesoamericanas, siendo de 
uso coman en las zonas tropicales y de uso exclusivo -

para las clases priviliqeadas del altiplano, donde no -

se pod!an producir. Llegaba a Tenochititlan como trib~ 

to o para su venta en los mercados. 

Se usaba tanto el alqod6n blanco, como el caf6 claro o 
coyuchi {coyoichacatl). (coiolchcatl). Se ha ostableci 

do con razonable certitud que el alqod6n fue utilizado 

por los mayas en 632 años A.C. 

A diferencia del rerd, donde se utilizaron lanas de 11~ 
ma, alpaca v vicuña, esta fibra no se conoci6 en M6xico 

sino hasta la llegada de las primeras ovejas que traje

ron los españoles, lo cual ocurri6 unos años despu8a 

de la conquista. 

Las primeras fibra~ que se utilizaron fueron las fibras 

duras, de agavcs silvestres (lechuguilla, staaleana, 

zapupc~ henequl:r., yuca, maquey y PalmaJ. 
Por los ojemplaros descubiertos en varias cuevas secae 
de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, sabemos que en el 

Norte de Hl:xico se usaban las mantas hechas de yuca -

(yucca treculcana y carnerosa) o do fibra apocyna (a~ 
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cynum cannabinum L.) (Johnson, I.1 Hilado y Te1idoJ 

pllg. 441). 

INDUMENTl\RIA. 

Por desgracia la humedad, el calor y el mismo suelo de~ 
truyeron la mayor1a de loa fraqmentos de telas tanto a:, 

tecas como mayas, pero loa detalles da estelas y estu-
coa muestran el grado de realizaci6n que el artiata h~ 
bla logrado, la gran habilidad desarrollada con aentido 

sorprendentemento fino por el color y •1 diaefio. 
El descubrimiento de loa fresco• de Bonampak enriquaci6 
el conocimiento del color en el vestuario, indiapen••-

ble para la valorizaci6n de la indumentaria. 
Loa C6dicea nos indican que los indlgenaa de México, -
contaban con un gran ndmero de elementos para hacer sus 

vestidos, que ejecutaban ain necesidad de cortar la te
la. Se formaban de diversos lienzos rectangulares, dos 
o tres por lo general, que se coa1an d&ndole forma a la 

prenda. 
Sin embargo, aunque sencillos do lineas, eran ricos en 
su diseño textil. Rara vez carec1an de adorno• eape-

ciales1 plumas, conchas p cualquier m~todo de ornm11cn~ 

taci6n: plansi, ~ o ~· 
Se hac1an con algod6n mantas a las que les entretej1nn 
plumas o pelo de conejo aquellas eran utilizadas por -
los señoras para fiestas eMtraordinarias. 

Momprad6, en su libro 7ndumentaria Tradicional, nos da 
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un claro panorama de la indumentaria utilizada en laa -
aociedados meaoamericanas estratificadas por laa diver
sa• clases sociales, ccon6tn.icas y reli9ioaaa1 
•El fino ropaje de algodón te11do con toda clase de 
adornos se reservaba, pues, a las claaea privile9iadaa, 
mientras el pueblo veat!a en au mayor1a trajea de ixtla, 
de fibra do ma9uey o palma silvestre (izcotlJ, y cuando 
mucho de tola basta de al9od.On. El traje, tanto de hom
brea como de mujeres, era b&sicamente simple, basado en 
poca• prondas1 ol maxtlatl (pa~ete o taparrabo) y el -
tilmatl (manto o capa) para los hombresJ el cueitl --
(lienzo o faldollfn), el huipil (camisa) o el quechque
metl para las mujeres y la faja para ambos aexoa.• (Mom 
prad6, tndwnentaria tradicional ••• pl9. 30.). -
Una misma prenda ae elaboraba por ejemplor de algodón, 
suntuosamente decorado, cubierto de plumas, con bellos 
diaeños, teñido o estampado con aellos, con aplicacio-
nea de piedras preciosas como placa• de jade, ai ae de~ 
tinaba a nobles o 9uerreroa1 y simplemente de ixtle, -
de fibra de maguey o palma ailveatre si ae destinaba a 

loa plebeyos. 
La ley prohib1a ol uso do algunos tipos de indwnentaria, 
materiales, adornos, emblemas e incluso colorea aeqdn -
la categor!a de la gente. 

ORNAMENTACION DE TELAS. 

Los primeros baños de tintes fueron procesos directo• -
en fr1o, en los que sumerg1an piedras calientes. Lo• t2 
nos se lograban mediante la sucesiva repetici6n de las 
operaciones de inmersión del tejido o hilo en el baño -
de tinte y secado. Los instrumento• con loa que se con-
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taban oran tan simples como calabazos, cocos, conchas, 

etc. Sin embargo, los pueblos lograron un importante 

desarrollo en la t6cnica del teñido utilizando para --
ello la combinaci6n de diferentes tintes de origen veq! 

tal, animal y mineral. Siendo loa m&e numerosos los de 

origen vegetal, derivados de florea, frutos, tallos, 

hojas, semillas y ratees de plantas, l!quenes V corte-

zas de 4rbolca. 

El proceso de teBido consisto en la inmersi6n del mate

rial que se desea teñir en una soluci6n acuoaa y calte~ 

te de tinte. Se utilizaron mordientes como el alumbre 

y la alcaparrosa para fijar o modificar el tono de loa 

colorantes. 
Por medio de los tejidos arqueol6gicos encontrados, aa

bemo• que la oporaci6n del teñido se llevaba a cabo 

principalmente en el hilo y no en la prenda terminada. 

Sin embargo, muestra& como la 1luatraci6n de Nezahualp! 

lli, rey de Texcoco, representado con una manta con un 

diseño caracter!stico de la tAcnica del plangi, hace ay 

poner gue se conoc!an tanto 6ata, como otras t~cnicaa -

de reserva. Como tEcnica de batik tenemos que en la CU!, 
va de ChiPtic, en Chiapas, fue encontrado un fraq111ento 

de tela con un diseño on negativo suponiendo que el di

bujo se protcqi6 con cera de abeja o re•ina, para poder 

aplicar el fondo que es caf6. 

Existen sellos planos y cil!ndricos encontrados en el -

contra y sur de H~xico, hechos tanto de barre cocido c2 

mo do piedra. Se utilizaban para estampar diseños •o-

bre vasijas y cuerpos humanos. Se cree que, tambidn 
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sirvieron para estampar t~las, ya que, muchos de los m~ 

tivos que aparecen en loe sellos son caractor1sticos do 

tejidos: motiven geométricos y naturalistas. 

LOS COLORANTES. 

Los pueblos prehisp&nicos disponían do colorantes taol~ 

bles en agua) y do pigmentos (generalmente de origen mi 
noral y que por sor insolubles on agua no pueden apli-

carao directamente sobro la superficie de los objetos, 

sino que requieren de un adhesivo o vohtculo). 

La mayor1a de los pigmentos so encuentran en forma de -

dep6sitos naturales, y son por ~ato do fAcil obtenci6n. 

Entre los mSs comunes encontramos los 6xidoa de hierro 

quo suministran tonos ocres, los verdes so extratan de 

la malaquita, el azul do la azurita, ol di6xido de mag

neso lo utilizaban las mujeres para teñirse los cabe--

lloa de negro y el blanco se oxtrata del gis y del ye-

ao. 

Para adornar las tolas, sabemos tentan una amplia gama 
de colores para teñir, y usaban tanto tinta• de oriqen 

animal como vegetal. De lo9 animales tuvo gran impor-

tancia la cochinilla o grana y el caracol. 
Parece ser, que el colorante rojo mas apreciado era la 

grana cochinilla o nocheztli, obtenido del insecto lla

mado coccus cacti. 
"El cultivo y la utilizaci6n de la coChinilla en Mlxico 
probablemente existta desde antes de la• inva•ionea tol 
tecas. En los años de la dominaci6n Mexica, habla nopa= 
leras en oaxaca, en su regi6n Mixteca, en Puebla y en -
los alredltd.oros de Cholula y uuejotzingo." (Bailen, !.A
guaza mercantil y explotaci6n indigena •••• p&g. 4) o 
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LOS USOS DE LA COCHINILLA. 

Los códices muestran que la grana •e tran•portaba a MA
xico suelta o empacada en talegaa. Tamb18n se elabora-

ban panecitos llamados nocheztlaxcalli y tlapalneztli o 

grana cenicienta,de menor clase, que se vendla en los -
tianguis. una de las principales formas en que circula

ba era como ob1eto de tributaci6n. 

La cochinilla la empleaban los pintora• y tintoreros. 
So sospecha que algunos c6dicas mixtecoa astan pintados 

con grana. Se usaba para colorear madera y piedras, pa
ra pintor vasijas. Se tañlan trajea, las mujeres de ---
Tlaxcala la utilizaban 

ques teñ1an ol algod6n 

ailveatro, o incluso 

las. 

EL CARACOL. 

como coam6tico, loa indios zo--
y pintaban sus caaaa con grana -

funcion6 con fine• medicina--

En la costa del Pacifico en Am6rica, existe un molusco 

cuya sustancia colorante es dtil para teñir. Esta cara

col, cuyo nombre cientlfico es P~rpura Patula Panas, -
arroja una secrec10n incolora que por un fcn6mcno de -

oxidaci6n (parece ser, por estudios recientaa, que mla 
bien interviene la acci6n de los rayos solares), se --
transforma en verde primero y por Glt:lmo toma una tona

lidad de morado encendido. 

El caracol ora utilizado para el teñido de vestidos es

peciales, se cree que el C6dice Nuttall fue pintado con 
caracol, ya que, su tono 

pdrpura. Los tejidos do 

es idAntico al de la tintura -

lana procedentes de las ca--
6 



vernas Paracaa en Perd, fechados entro 400 y 100 años 

A.C. demuestran el ernp1eo del caracol como tinte para 

tejidos. 

LOS COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGE'l'AL. 

De loa colorantes vegetal•• primero mencionar6 el que -

considero fue uno de loa m&s codiciados. El 1ndi90 ea, 

ain duda, uno de lo• mis famosos tintes. Se sabe fue -

utilizodo por lo meno• hace 4000 años. Su nombre se de

riva de indicwn, palabra latina, que significa •de Zn-
dia". La palabra •indigo• reemplaza a la vieja pt1l&bra 

&rabe "Al-nil" que significo azul, y '!\JO es el anteca-

dente de la palabra moderna •anilina", (uno de loa pri

meros qu1micos usados para hacer tintes sint•ticoa). 

Marco Polo, se cree, la introdujo en Europa, donde fue 

extensamente utilizada por siglos. Actualmente. se usa 

por todo el mundor siendo quizls, au uao tn4s comGn en -

Nigeria, donde pueblos enteros tienen un &rea donde ti

ñen hilo de algod~n pRra sus trajes tlpicoa. 

Clavijero, nos da una explicaci6n sobre su procesos 

• ••• xiuhquilipitzahuac, que es la planta del añil, 
echaban en una vaai1a de agua caliente o ttbift la hoja 
picada de aauella planta. y deapu6s de haber revuelto -
el aguo con una pala, la pasaban a una tinaja. en donde 
la dejaban repasar hasta que, aaentad•• en el fondo laa 
partea s611das, vaciaban poco e. peco por el pico de la 
tinaja toda ~1 agua. Aquel sedimento se ponla al mol, -
ae filtraba por un eaco y aa formaban de 81 una• tortaR 
rorion~ae. las cuale• cubrlan con platos y sobre elloa -
ponlan fuego para acabar de endurecerlae.• (Clavijero, 
F.J. 1 Historia antigua de M6xico. ••• pAq. 249). 

Otra planta, (muchas veces confundida POr el !ndigo) •• 

la "sacatinta" o hierba de Santa Inla, cuyo nombre bot.t· .-



nico en Jacobina Spiccqera. sus hojas se maceran en --

aqua caliente soltando un color azul. 

El amarillo claro lo obtentan del zacatlaxcalli, que -

quiere decir pan de yerba, planta en forma de caballo• 

o filamentos qUe se adhieren a los arboles en clima• c! 

lides. 

El amarillo oscuro lo obtentan del xochipallí, tintura 

de flores, que tiene la hoja aemajanta a la artemi•a1 y 

logrAban con estas mismas flore• naranja, a6lo que lo -

mezclaban con nitro. 

El amarillo cafe•o•o lo extrafan del llamado heno o mu~ 

90 cuapachtle1 que se muele y remoja, afiadJendola !!!!:.!!.. 
calote Caeaalpina coriacea y barro llamado palli da u"ñ 

color leonado que tira al cafA. 

De la semilla del achiyotl o achiote, Bixa orellana, •• 

obtiene un color naranja. 

El capulfn era fuente de tintura n.,qra y el palo de C.,. 

peche suministraba un rojo negruaco. 

Para consequir color~a compuestos Aobreteñtan por eje•

plo zacatlaxcalli con un color azul claro para aacar un 

verde. 

MORDIENTES. 
Loa colorantes requertan de ordinario de un agente fij!!, 

dar o mo~diente. Utilizaban alumbre o nitro (aalitre, -

nitrato de potasio}, ambas salea fijan el color y lo m2 
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difican purific4ndolo o haci~ndolo m!.a intenso. 
SobrP loA mordientes Francisco Javinr Clavijero noa re

latas 
R ••• El amarillo lo sacaban del ocre y del xochipalli, -
que es una planta cuyas hojas se asemejan a las de la -
art8"'1B"'. Sna flor"'ª• ouo Ron hallas. cocidas en agua -
con nitro les daban un bello amarillo anaranjado. COlftO 
se valtnn del nitro para sacar este color. se aervt"'n -
Dar"' otros rlel a1umbrP. Oespu6a de haber molido y dea
leldo en agua el tlalxocptl tierra aluminosa, la coctan 
al fuego en unos vasos de barrar extratan luego por de" 
tila~i~n el puro alumbra blanco y diafano. y antua d8 
qua acabase de endurecerse lo dividtan en trozos para -
venderlo en el morcado. Para dar mavor firmeza a ane -
colnre• se vallan del glutinoso juqo del tzauhtli y del 
excelente aceite de~.· (Clavijero, F.J.r Hiatoria -
antigua de H6xico •• :-plg. 249). 

COMERCIO. 
La Matricula de Tributos revela cifraa sorprendente• de 
impuestos que paqaban loa grupos subyugados por loa az
tecas. Llegaban a Tenochtitl4n cargas do manta•, aacoa 
de 9rana, 9argantillaa de cameraldaa,faldaa tejidas, t!. 
jidos hermosos de tierras totonacas y huaatecas. 
•0o acuerdo con la Matricula (do tributos' 109 principa 
loa productores de grana fueron loa mixteco•. La pro-
vincia tributaria encabezada por Coixtlahuaca, y que i~ 
cluia pueblos como Hoxhistl&n y Cuicatlan, pagaba ca
da año 40 carqaa de grana cochinilla que vallan • mil -
mantas (probablemente debo leerse aoo mantas) Cuilapan 
y orovinr.ia fpu~blos mtxtocoa y zapotecoa del Vallft de 
Oaxaca) pagaban 20 cargas con un valor de 400 manta• y 
la provincia formada por Tlaxiaco, Achiutla y Zapotl&n. 
5 cargas que val!an 100 mantas.• (r.a yrana cochinflla, 
pr6logo Darbro Dahlearen, ••• p!g. 13 • 

• 



Asimismo, orozco y Berra non habla sobro la importancia 
da la grana como paga de tributo y como producto comer
cial. 
Rcontribu!a coa.ixtlahuacan con cuarenta talegos de ara
na (Kingsborouqh, llm 45, n1hna. 25 y 26). Coyolapan, 20 
talegos (14m 45, ndm B). La grana o cochinilla (!:!?--
ecua cacti dol orden de los hem1Dteroa) era criada con 
abundancia en los tiempos ant1quos en el Mixtecapan, en 
tra loo tzapoteca, y cerca de Cholollan y da Huexotsin= 
go. Ero omplaado on tintos, y en colorea para laa pin
turas, dando un roio vivo y hermoso. Ya preparada, loa 
mexicas le dectan nocheztli, •angra de nochtli o de tu
na, y entonces era objeto de muy conaiderable comer-
cio. • (Orozco y Berrai Historia antiqua y de la ConqUi• 
ta de M~xicoJ ••• p&g 2BÓ). 
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Entro lna aportaciones de los españolea a la industria 

textil en el Nuevo Mundo son importantea1 la introduc--

ci6n del ganado lanar, el gusano de seda, el cultivo 

del lino y dol c4ftamo, instrumentos do trabajo como las 

carda•, la rueca, el telar de pedal, el uso de nueva• -

t~cnicaa de teñido y ciertos colorantes. 

Durante la colonia la economía eurooea se basaba princ! 

palmenta en una industria: la de loa textiles. Conforme 

fue desarrollAndose y expandiAndose tuvo necesidad de -

materias primas comos el algod6n, lana, lino adcnls -

de productos tint6reoa. La bdaqueda de tintes natura-

les fue ob1eto de indagaciones y tambi6n de rivalidade• 
entre lao naciones europeas. 

LA GRANA COCHINILLA. 

La primera noticia aobre el descubrimiento de la grana 

se tiene en 1523, cuando Carlos V, Rey de España, eser! 

be a Cortds, p1di6ndole le reporte st en Nueva España, 

algo pareccdo al kermes (qUermes) habla •ido descubier

to, si se lo encontraba en cantidades posibles de expo~ 

taras a Europa, ya qUe seria de gran provecho para la• 
rentas reales. 

No obstante que la primera exportaci6n de grana se hi

zo en 1526, hay pocas evidencias de la expana16n de au 

producci6n durante el primer medio siglo de la ocupa--
ci6n hispana. 

En 1548, se public6 el primer libro sobre teñidos !h.!!. -
Plictho, de Gioanventura Rosetti. Plica ai9nifica co

lecci6n de importantes papelea o instruccione•. El tr!. 
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bajo do Rosetti contiene informaci6n t6cn1ca sot>re d~ 
arte del teñido en textiles y cuero. 
El oxamcn de las t6rmulas sobre teñido del Plictho, se

Bala el uso de solo dos tintes importante• relacionado• 
con el comercio con el Nuevo Mundo, ol palo de Brazil y 
el tndigo. No ao menciona en absoluto la cochinilla de 

México, ni tampoco otros tintes como el palo do campe-
che y otras madoras que provinieron en grandes cantida

des de Africa, Asia y Am6rica a partir del aiguiente •! 
glo. 
Como agento tintoroo, la cochinilla super6 a todo• lo• 
demAs tintes escarlatas conocidos en el periodo; tenia~ 

do por sus cnractorlsticas qran aceptaci6n en el merca
do. Una libra de grana daba una base de tinte equiva
lente a la proporcionada por diez o doce libra• de queE 

mea. 
La grana fue un producto fundamental para la economta -
mercantil oaxaqueña. A finales del •iglo xvz, aa expo~ 

taban alrededor de 10000 y 12000 arroba• de la• cual•• 
7000 ernn producidas en Oaxaca. Loa indios dejaron de 
sembrar sus granos para su supervivencia con tal de cu! 

tivar la qrana, llegando a haber escasez de alimentos. 
Las diferentes formas de subordinaci6n indfgena que pr~ 
valecicron al~ededor de la eronomta de la arana cochin! 
lla fuoron: el tributo y el repartimiento de trabajo -
que consiatla en trabajadores indlqenaa que las comuni

dades estaban obligadas a proporcionar a las empreaaa -

españolas, una forma de sometimiento forzoso de lo• tr! 
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bajador••· 
La encomienda y el repartimiento fueron aeaplaaado• por 
la contrataci6n libre de trabajadores indtqenaS. Loa •!. 
paftolea •e apodernron de qrandaa extena1on•• de tierr .. 
deaarrolllndoae aa1 la que 1199& a aer la inatituciGn -
sala cl&aica del aiqlo XIX1 la Hacienda. 
Sin •barqo, en Oaxaca no •• form6 un grupo poderoao de 
hacendados, aino que fueron loa comerciante• peninaula
rea y loa Alcalde• Mayare• loa que inteqrar¡m el qrupo 

dominante. 
Bailan nea menciona la importancia que tuvieron 1•• Al
caldlaa en la Provincia da Oaxaca1 

"Un indicador de la importancia de las Alcald!aa Mayo-
rae ea el precio en que eran taaadaa aua fian•••· En 
1718-1719, da laa 17 Al~aldtaa =A• cara• an Nueva Eapa
~a. nueva •ataban dentro de la Provincia da oaxaca. Laa 
mi• importantes eran, a nivel de todo el pal•, l• d• Ji 
cayan, ta•ada en $7500.00, y la de Villa Alta, an --= 
$7000.0D, am.b•• da Oaxaca. Otra• juri•diccion•• iapor
tante•, -tanto Alcaldta• c01110 corr99:laiento•-, •ran --
Miahuatl4n, Nej&pa.l, Topo•colula, Cuicatlln, Chichica-
pam., Oaxaca, Teutila, Teococuilco, Teotitlln d•l Valle 
y Tehuantepec." (Bailan, Riqueza ••rcantil y explota---
cien indtgena. plq. 21). · 

Tambian no• explica lo• altibajo• da la produccien y -
loa precios de la grana en al aiglo XVZZZ, ca.probando 
de eata manera la importancia que tuvo la cochinilla d.!!, 
ranta la Colonia. 
"Cuatro aftoa anta• de la Reforma que inatale la• Int•n
denciaa, la produccien de la grana, en 1782, llegaba a 
au punto mla alto. A lo largo de loa año• en qua •• -
comarci6 la grana oaxaqua~a a Europa exiati•ron al••• y 
bajas per!odicaa en au ciclo econ&nico. l•taa pequeftaa 
debacles as explican por factora• como lo• aiguiant.e&1 
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las guerras de España con otros pa1aes europeos que ce
rraban practicamente el comercio continental y repercu
ttan en Nueva Eapaña deprimiendo loa precios del t:l.nte 
y contrayendo la producci6nJ y las lluvias y plaqaa que 
ocasionaba que las cosechas descendieran de un año a 
otro. Estos altibajos fueron comunes durante toda la -
dpoca colonial y hasta la prifllera mitad del siglo XX. 
Sin embargo, despu6a de 1182 1 el incremento de la pro-
ducc16n no volverta a alcanzar jani.l.s loa niveles de loa 
años anteriores al siglo XIX.• (Bailen, op. cit., 
.,-•• 24 • 

Dol siglo XVIII datan una serie de escritos aobre la c~ 
chinilla, todoa ellos tratan tm'4as comos diferencia de 
la grana, precio, diferencias entre la grana del Valle 
y de la Sierra, descripciones sobre siembra, cultivo y 
cosechar contingoncias y precauciones, lo que aiqnifica 
el chamusco y al chorreo, las diferentes manera• de so
focar y matar la grana, etc. (La grana cochinilla, 
pr6logo Dahlgren, B. ) • 
De esta misma 6poca data el libro de Joal Antonio de A! 
zate y R.amtrez; La memoria sobre la naturaleza cultivo 
y beneficio de la Grana, escrito en 1777. Roberto More
no, nos indica que es sin duda uno de loa texto• mas -
importantes da Alzate y que su valor radica en las ob-
aervaciones qUe hizo y el anlliais critico de lo• info!. 
mes que transcribi6. ·Es. el mejor escrito aobre la. gra
na. FUe reeditado en el siglo XXX. 

PALO DE CAMPECHE. 
Otros do los tintes importantes durante la Colonia fue 
el Palo de Campeche. 
So creo que el Palo de campeche fue introducido en In
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qlatorra poco despu6s quo la Reina Isabel ascendiera al 

trono. Unos años despu6s, en 1581, •e decrete una ley 

que prohib!a el uso del palo de Campeche, ya que el co

lor era poco s6lido. La verdad e• que poco •e sabia •,2. 

bre los procedimientos de mordido y fijado, y fu6 un -

siglo despu6s, durante el reinado de Carloa II, que -la 

ley fue revocada. Ya para el aiqlo XVIZZ, el palo de -

Campecha, crearla en las costas de Yucatln, Tabasco y 

en la Jala de Cozwnel, otro emporio productivo. El pa~ 

lo, se transportaba en canoa• y goletas a Campeche y V.!, 

racruz. Represento casi la totalidad de la• exportacio

nea de las costas de Amlrica Central hacia Znglatarra. 

EL XNOIGO. 
El IndJqo se llevo a Europa proveniente de :India duran

te el siglo XVI, aunque se sabe se conocta en el perio

do pre-dinaat1a on Egipto. 

Hasta que el Indiqo tué introducido, loa tintoreros en 

Europa usaban una planta Isatis t!nctoria, qua erecta -

en Asia, junto con el fndiqo. 

Las hojas de Isati• tinctoria dan un tono diferente de 

azul seqGn su edad, entre mi• viejas la• hoja• ala fue!:_ 

te aer4 el color. Eata planta ae le conoce con el ncm
bre do •pastel•. 

Una tela tejida de azul y otros colorea del periodo --

Tiahuanaco (700-1200 o.e.), demuestran que el arte del 

teñido estaba ta,n avnnzado en Am8rica como en Europa y 

Asia. 

Fue en el año de 1575, cuando el añil empez6 a tomar 
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auge, ¡.rol1fc;..:ando ac1 los obrajes en las provincias. 

En el siglo AVIl, se prohib1o que los ind1genas trabaj~ 

ran en ~1 cultivo del añil, ya que les causaba daño a -
su salud. p, ~~ta razón los obrajes añileros contaron 

cada vez m:íu con esclavos negros. 
El añil continuaba desarrollándose y uu gran demanda -

trajo como consecuencia la aparición do nuovos obrajes 

y el probl~ma de mano de obra, ya que la ley prohib1a -

adn la contr.,taci6n de indi()cnas para el cultivo, siem

bra, corte '/ elaboración del añil. 

F.n 1680, no se permit1a que en Pera se establecieran o

brajes de añil, favoreciendo de esta manera la olalx>ra

c~6n del añil en Ccntroam6ric3. 

En el oiglo }:VIII, el añil era el principal producto de 

exportación. En Ccntroam~rica se cultivaba.1 algodón, -

tabaco, cacao, caña de azGcar, pero los trabajadoroa i~ 

d1genas estaban veJados s6lo en el añil. 

Extraña la insistencia por parte de las autoridades so

bre el impedimento de contratación de ind1gcnas, en la 

industria del añil. Por falta de documentaci6n (que 

aportara datos sobre cantidad de obrajes, la cantidad -

de ind1qenas empleados y ol monto de las multas impues

tas). 110 &e s.-:ibc a cicnci:t cicrt;a, ~i la no "utoriza--

ci6n del empleo de inJ1qcnas se debiera solo a velar -

por su salud • o bien, que lds entradas a las Cajas ~ 

les provenientes de las multas cobradas a todos los o-

brajes que utilizaban ind1genas en el cultivo, siembra 

y elaboración del añil, no eran nada despreciables. 
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Sin duda al añil constituy6 el principal prtiducto del 

reino de Guatemala, sobre 61 se cifraron laa aapiracio

naa para ol bienestar econ6miCOJ y se recibta una buana 
cantidad de pesos por concepto de alcabala en au• tran

sacciones comerciales. 

EL CARACOL. 

En K6xico, loa tintos que perduran en ciertas regiones 

de la ~poca precolombina son1 el tndigo, el caracol, la 

cochinilla y en algunos pueblos aialadoa utilizan el 

achiote. 

Zelia Nutall, en su libros Una curiosa supervivencia -
del caracol de pdrpura de Oaxaca, noa relata la expe-~

riencia que tuvo al viaitar el Itsmo de Tehuantepec. -

Primero expone los lugares donde ae tiBe con pGrpura, -

menciona las Istas cythera, Thera y Candia como verdad!. 

ros asientos del tr&fico de pdrpura. Transcribe lo qua 

en 1BJ6, Thomas Gaga escribi61 c6mo en el Golgo de Sal! 
nas y Nocoya, en Asia, el Alcalde Mayor empleaba escla

vos en la fabricaci6n de un hilo teñido con pdrpura muy 

cotizado en Espa~a. por su color. Mis adelante relata 

su encuentro con el .pdrpura en M6xico: 

•En una visita que hicimos hace poco a la ciudad de Te
huantepec (Qaxaca), situada en el !tamo del miamo noa-
bre, nos hemoa quedado impresionados al ver el notable 
y hermoso color pdrpura de las estrechas enaguas de al-
9od6n con que se cubr!an algunas mujeres en la plaza -
del mercado de esa poblaci6n •••• 
Las enaguas que astan en uso general. son hechas a mano, 
tienen un color rojo turco con rayas negras y blanca• -
angostas • 
••• se llama a esas enaguas de 
colillo•, y ae tiñen por medio 

pGrpura •enaguas de cara 
de una concha• (Nutall,-
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z., Una curiosa supervivencia del caracol de pdrpura 
dn Oaxaca1 ••• pi9. 1,2.J,7 y 9). 

Guadalupe Mastache de Escobar nos hace una clara des--

cr ipci6n de la manera como se tiñe con el caracol en P! 

notepa da Don Luis, poblaciOn de la Hixteca Bajai 

• ••• el proceso mediante el cual es obtenido hoy en d!a 
eate colorante, ••• cuando se encuentra una colonia de 
caracol pQrpura, ol teñidor lo apresa y sopla sobre 61, 
esto ocasiona molestia al animal que se mete inmediata
mente, arrojando un ltquido espumoso que llena la boca 
del caracol. Este liquido es vaciado y frotado sobre -
la madeja de hilo, deapu•s de lo cual el caracol ea re
gresado a una roca cercana, el liquido que arroj6 el mo 
luaco, so torna primero amarillento sucio, deapu6a ver= 
da brillante y finalmente morado fuerte aunque algo --
irregular. A pleno sol este cambio ocurre en dos o tre• 
minutos, paro a la sombra toma mas tiempo. Normalmente 
el liquido de media docena de conchas plena.mente deaa-
rrolladas ea suficiente para teñir una madeja de algo~ 
d6n. Por un mes loa teñidores trabajan a lo largo de 
la costa1 en la si9uiente Luna regresan al primer sitio 
y empiezan la "ordeña" de los caracolea por aegunda 
vez, h~ata que todftB sus madejas han recibido una apli
caci6n1 s6lo rara vez el hilo so tiñe dos vocea para -
hacer m&a parejo ol color. SeqQn creencia popular, el 
mejor color so obtiene extrayendo el liquido cuando hay 
Luna llena.• (Hastache do Escobar, T6cnic•• prehtapfni
caa del tejido1 ••• p4q. 22). 
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Por desgracia el empleo de loa tintes naturales ea cada 
vez mAs escaso. Incluso en pueblos como el de loa cui
catecos que durante la Colonia fueron grande• product2 
re• de seda y de cochinilla, han perdido no a6lo la tr~ 
dic16n dol teñido con ol insecto sino tmllb1~, el uso -
del huipil en su indumentaria. 
La cochinilla no fue sustituida po~ otro competidor na
tural, ya q11e habla derrotado a todos. Alzate y RAm1-

rez menciona c6mo la cochinilla hizo olvidar al Rerme•, 
ya que aquella daba un mejor tinte y c6tn0 el pt1rnura r~ 
sultaba muy costoso en comparaci6n de la qrana. (Alzate 
y Ramircz, Memoria sobre la naturaleza, cultivo x bene
ficio de la grana, ••• pllq. 211). 

Fu6 la constante indagaci6n en el terreno de la pro4uc
ci6n induatrial y el perfeccionamiento del rojo anilina 
descubierto por Hoffman en 1858, lo qua •epult.6 a la C2, 

chinilla. 
A prop6aito de la grana, como producto base en la econ~ 
mta del estado de oaxaca, Dailon, nos comentai 
"El derrumbe y la crisis del cultivo de la vrana quisl• 
dnba ser un elemento a agregar a loa otros que se han -
utilizado para explicar una aparente incongruencia hi•
t6rica de la realidad oaxaqucñaJ de ser una de la• prin 
cipales regiones en riqueza econ6mica durante la colo-= 
nia y el siglo XIX, ha devenido en el prosontc si~lo en 
uno de loa Estados de la Repdblica Mexicana en que la 
miseria es algo cotidiano." (Bailen, Op. cit •••• p&g. -
29). 

Ast como ocurri6 con la cochinilla, el tndigo, qu• al-
• guna voz había suplantado al pastel, fue •u•tituido en 

1897, por el índigo sint6tico. 

Por dltimo, quisiera mencionar un caso mas donde lo• 
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tintes naturales se empleaban antiguamente y actualmen
te han sido sustituidos. 

En Hueyapan, Moreloa, el rebozo de lana antiquaa•nte ae 

teñ1a con nuez encarcelada verde, con la qua se loqraba. 

el caf6, el nogro lo obtenlan con añil, hierro y mela•• 
y el rojo con grana cochinilla. Por deaqracia, la tra

dici6n ~e ha perdido y actualmente utilizan dnicamente 
colorantes qulmicos. (El Rebozo, Artes de M6xico, p&q. 

71). 

A posar do todo, se encuentran eacritoa en los que aa -

habla de como loa colorantes aint6ticoa no han podido -

sustituir en cuanto 1.ntenaidadea de tono a loa n11.tura-

los. So menciona c6mo el palo de Campeche no ha sido r!!. 

emplazado satisfactorirunente, (Maatache de Escobar • .QE_. 
~·• ••• p4g. 19). y otros muchos alegan la calidad -
que los tintes naturales tienen en comparaci6n de loa -

sintAticos, la pequeña diferencia de 1ntenaidad en el -

mismo teñido, y la patina o brillo que los hacen aentir 
realmente naturales. 

Thomson. que nos explica la manera da analizar un tapia 

para encontrar si sus hilos fueron teñido• con t~nt•• -
naturales o con anilinas y la manera en que fueron in~ 

traducidos los diferentes tintes sint6ticoa, hace una -

roflexi6n, que me parece interesante, y con la que qute 

ro terminar esta primera parto de mi trabajot 

A posar de la facilidad dol teñido que representan lo• 

tintes aint~ticoa y su relativa solidez, mucho• taptc•
roa todavta prefieren loa antiguos tintes. Ya que arq!!_ 
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mentan, quo ha pasado demasiado poco tiempo para deter
minar la acci6n de estos tinte• en loa hilo• de lana, -
aeda, otc. En particular 1011 tintes sint4t1coa utiliza
dos al final del •iglo XIX, loa cualea eran indiacuti-
blem.ente inferiores a la rubia, el paatel, la qualde, -
el kermoa y el palo de Brazil. (Thom•on, Tapeatrys Mi-
rror of History, ••• p&q. 221). 
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PIJ\N'l'AS 
Plcroe 
Semilla.a 
Cortezas 
Hoja• 
Frutos 
Ltquenes INFORKACION CAPITUID 4. 

AGUA 

Destilada 
Potablo 
De lluvio 
Da pozo INFORMACION CAPITULO 2. 3 • 

JABON 
Neutro para la.var 
lana y algod6n INFORMACION CAPITULO 2.5.2. 

EQUIPO 
Balda para lavar la fibra 
Olla• de barro o peltre 
Term6motrc 
OS.acula 
Palo para remover. INFORMACION CAPITULO 2.1. 

OUIHICOS 
Mordientes y ontonadores. 

INFORMACION CAPITULO 2.2 Y 3. 

FIBRAS 

Lana 
Alqodon 
Henequt!:n. INFORMACION CAPITULO 2.4 Y 2.5. 
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El equipo necesario es b&sicamente sencillo y de flcil 
obtenci6n, consiste en: 
1. Ollas. Grandes de 12 a 19 litros, de material no --
reactivo, como es el acero inoxidable, peltre, barro V! 
driado. cualquier otro material afecta loa resultado• -
del teñido. Este tamaño de ollas sirve para teñir de --
200 a 500 gramos de hilo, mecha o tela. 
2. Ollas mas pequeñas, t&'llhiAn no reactivaa·para efec-
tuar experimentos preliminares. 
3. Palitos de madera o barras de vidrio o cucharas de -
peltre grandes para agitar y levantar las fibras. 
5. cucharas de pl&atico o de acero inoxicable para me-
dir. 
6. Recipiente de pl5stico para lavar la• fibras. 
7. 81.scula. La más adecuada es la utilizada por estu--
diantes en las clases de ciencias y en laboratorios. La 
mayorta eatan diseñadas para pesar 600 gramos, y utili
zando pesas adicionales hasta 1500 a 2000 gramos, pue-
den lograr lecturas de 1 gramo con razonable preciai6n. 
e. Term6metro. De -2o•c a 1so•c. 
9. Taza de medici6n. 
OPCIONAL PERO UTIL. 
10. Olla con tapa de fierro. 
11. Olla con tapa de cobre. 
Ea posible sustituir los qu1micoa utilizados para cam-
biar color, como son el sulfato de hierro y el de cobre 
por ollas de fierro o cobre. 
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PRECAUC10NES. 

Es importante trabajar en una 8.rea bien ventilada y de ..... 

·jar la olla dol baño bien tapada al momento·dl:'. catar t4. 
ñondo o mord~~tando, 

Los utensilios do teñido, deben guardarse todos juntos 

y do ninguna manera deben ser empleados para otros pro
p6ai toa. ~l teñir, laa plantas pueden dejar reaiduos -

venenosos y/o muchos de los mordientes utilizados son 

t6X1CoG. 

Por otro lado, los utensilios do cocina tampoco deben -

de utilizarGe para teñir, ya que la grasa de la comida 

puede interferir on los resultados de penotraci6n del -

tinte. 

RECOMENDACIONES. 

Es importanto tunar a la mano un cuaderno para poder r~ 

gistrar las experiencias en el teñido. 

Ea impresionante lo rSpido que uno olvidas pesos, el t! 
po de utensilio empleado. si el hilo fue o no mordenta

do, con quo, si fue mojado o no antes de sumergirse al 

baño do tinte. quo tan viejo era el material de teñido, 

etc. 

Después que el experimento tormin6, os esencial etique

tar la madeja. 

Las notas deben acompañarse de una muestra del hiloe 

La manera de hacer estos registros depende tanto de la 

metodolog1a de cada quién como de la experiencia. Lo -

importante es que contengani 1. El nombre de la planta 

utilizada para teñir¡ 2. El mordiento utili~ado¡ 3. Si .. 



hubo la aplicacien do un mordiente o entonador de•pu•• 
del baño. 4. Que tipo de enjuague ae le di6 al material. 
5. Las hora• on que e•tuvo el .. teri•l en el bai\o de -
tinte. 6. La manera en que ae prepAre el baño, •i •• 11!. 
cere la planta, •i ae hirvie y •i ae deje la planta de~ 
tro del baño al momento de teñir la madeja. 
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Para toñ1r con tintes naturales es necesario que la fi

bra •ea tratada antes o deupuEs del baño con un mordie~ 
te. Esto actfia como pUente de uni&n entre la fibra y el 

tinte, d&ndole mayor solidez a la luz y al lavado. Son 

poco• loa tintes que act~an sobre la fibra sin la ayuda 

do estos qutmicoa, e incluso aquellos que aparentemente 

ae incorporan a la estructura molecular de la fibra, a 

la larga son poco resistentes. 

De la siguiente lista, tanto el alwnbre como el crelllOr 

t&rtaro son absolutamente necesarios. 

l. ALUMBRE. Sulfato alwn1nico•pot&aico. Se presenta en 

el mercado bajo dos aspectos, uno como cristales o c090 

un polvo blanco. No es t6xico. Ea de mediana reaistan-

eia a la luz y so emplea en combinac16n con el crem.or -

t&rtaro. El exceso de alumbre en la lana la vuelve P9Q,!. 

josa. Se compra en tlapelertas, mercadoa y droquerta•. 

2. CREHOR TARTARO. Tartrato &cido de potasio. Es un po!, 
vo blanco que se utiliza como asistente qutmico. Tiene 

la propiedad de dar brillantez y uniformidad al color. 

No es t6xico. Se expende en abarroterr1aa y dro9uer1a•. 
3. CROMO. Bicromato pot&sico. Es un cristal o polvo de 

color naranja fuerte. Muy sensible a la lua: Ea caGstj.

eo y venenoso. Hay que almacenarlo en frascos oscuros y 

fuera del alcance de la luz. Se debe mantener la olla -

bien tapada durante el proceso de mordido, ae enjuaga -
1a fibra en un lugar poco iluminado y se debe proceder 

a to&ir de inmediato. Se expende en tlapaler1as, en dr~ 

guertas o en proovedores de qutmicoa. 
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4. CLORURO DE ESTARO. Es un polvo blanco cristalino. V~ 

nenoso. Muy vol4til e higrosc6pico (que tiene la propi.!_ 

dad de absorber la humedad), por lo que sa debe con•er

var bien tapa.do y protegido de la humedad. Produce col2 

res mas brillantes. su exceso daña la lana, dej6ndola 

aspera y quebradiza, pr4cticamente inservible. 

5. SULFATO DE HIERRO. Ea un polvo cristalino de color 

verde p&lido, conocido tambi6n corno vitriolo Yerde y en 

los manuales antiguos como "caparrosa•. No t~xico. Se 

emplea para obtener tonos mas matea y o•curos. En gene

ral, se usa al final del proceso de tañido, solo o so

bre otros mordientes. Aumenta la resistencia al lavado 

y a la luz. Un exceso da hierro, deja la lana ••pera y 

quebradiza. Es preferible utilizar una olla da hierro -
on lugar do aeta qutmico. 

6. SULFATO CE COBRE. Muy t6xico y poliqroso. Es un cri!. 

tal azul turqueza, tambi6n llamado vitriolo azul. Se u

tiliza al fi.nnl y sobro otros mordientes. Es prefer:lble 

emplear una olla de cobre en vez de este qu:lmico. 

7. ACIOO TANICO. Polvo do color verde pllido. Se utili

za en cornbinaci6n con otros mordientes o solo. Se expe!!. 

de en prooved.oros de qU:lmicos. 

8. ACIOO ACETICO. se utiliza para dar mayor acidea al -

baño del tinte. se expende en droguer1aa y en abarrota

rtaa. Como sustituto de leido acAtico tambiAn se puede 
utilizar vinagre blanco quees mis diluido. 

9. CARBONATO DE CALCIO. Polvo do color blanco que se 8!!. 
plca para dar mayor alcalinidad en el· baño del tinte. -

Se expende en droguer1aa. 
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10. AMONIA. Parü dar alcalinidad a un baño y para enju!. 
quos. So debo utilizar pUro, no ol que se emplea en la 
limpieza quo viono disuelto con deterqentos. E• t8xico 
Se expendo en droguertas. 
11. ShL, Cloruro do sodio. Aqente nivelador. Se expende 
en abarrotortas. 

12. SODA ASH. Carbonato de sodio. Para alcalinidad. Se 
expendo on droguertas. 

NOTA. 

El teñidor debe ncatarse escrupulosamente a la• r99la• 
para guardar sustancias tóxicas, almacenando lata• deb!. 
damonto otiquotadaa, cerradas y fuera del alcance de f!, 
miliares, niños y animales. 
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El aguo o~ indisponaoblc on el proceso do teñido. Actua 

como solvento, en olla so disuelvo ol tinto. Tnmbi6n ª5. 
tOa como modio flotantn do la fibra y como tranami•or -

do calor. El tinto, la fibra y el mordiente se roancn 
en un liquido calientes el agua, bajo condicione• do -

prosi6n. 

Si no se tiene otra alternativa, cualquier tipo de agua 

ae puodo utilizar. Sin embargo, el ~xito del teñido mu

chas voces uo debo al tipo de agua utilizado. Los 11--

bros de teñido do principios del siglo XIX, nunca deja

ban de mencionar la i1nportancia de la utilizaci6n dol !. 
gua blanda en el teñido. 

Se conoce como agua dura, aquella que en au recorrido • 

travfta del suelo, acarre6 sales talo• como la• de 11111gn~ 

sio, da hierro, de calcio y otros minerales. E•ta• as-

lea contenidas en el agua dura no cambian el color rad!. 

calmento poro si causan una distribuci6n irreqular de 

los tintos en loa textiles. 

El agua que no contiene estas sustancias, o que las con 

tiene en pequeñas proporciones, so denomina aoua bland•. 

Esta condici6n del agua so indica en grado• de dure1at 

El primer grado de dureza significa que un litro do --

aqua contiene tantas salee que de ~l &o podrta ohten•r 

1 g de CaO 16xido de calcio). 

Existen muy pocos tintes cuya util1zac10n con agua durA 
puede ser beneficiosa, entre ellos esta la gualda, la -

rubia y ol palo do Campeche. 
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GRADOS DE DUREZA DEL AGUA. 

o • Aqua blanda • 

• 8 Agua blanda. 

8 12 lu;iua medianmnente dura. 
12 18 >.qua baatante dura. 
18 JO l\qU& dura. 
m•• de 30 l\qU& muy dura. 

Si el objetivo e• teñir, la mejor agua que •• puede ..
plear es la de lluvia •1..,pre y cuando no •• viva en un 
lugar donde la;att16afera eate contaminada. La lluvia -
••tli libre de aec!iaentoa org&nicoa, no contiene ainera
lea como calcio, a49neaio y hierro que interfieren en -
el t.eftido, lo que no ocurre con &IJUA de pozo o de r!o. 
Adelltla de la dureza del agua entubada, pod-.oa ancon--
trar diferente• cantidadea de cloro, que •• un agente -
blanqueador que pu9de tambi6n afectar loa raaultadoa -
da teñido. 

El agua, aaimiamo, puede contener diferente• grado• de 

alcalinidad y/o de acidea. Tanto la reacci6n &cid• COllD 
la b8aica, depende entre otras coeaa, del c¡ra4o de dil!! 
c10n. Para indicar la fueraa da un leido o de una ba .. 
•a emplea un valor num6rico, denominado pH. Su e.cal• -
ae extienda de 1 al 14, y los valora• ••obtienen con -
un papel indicador universal. El valor del pH, •• de-
termina mediante la comparaci6n del color del papel in
dicador con una tabla de colorea. (pH, del lattn Rsil.lmJ,.

tia hidroqenii, que literal.tnente significa potencia lo 
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fuerza) del hidr6g:eno. 
La •iguiente tabla mueatra algunos ejemplosi 

pll Reaccten color del Ejemplo 
indicador 

1 Puertemonte leida rojo Acido clorhidrieo 
y acido aulfdrico. 

2 

3 Medianamente leida naranja Acido ac6tico. 

• 
5 Ligeramente leida amarillo Acido carbenico. 

• 
7 NEUTRA verde AGUA. 

• Ligeramente alcalina verde-azul Soluci6n de jaben. 

• 
10 Medianamente azul Amoniaco diluido. 

alcalina 
11 

12 

13 Fuertt!Dlente azul oacuro Hidroxido d• •odio. 
alcalina 

Para teñir es aconsejable •iempre buscar el pH neutro -
en •l agua. Si el agua estuviera muy &cida •• le a9r99a 
carbonato o si por el contrario eatuviera muy alcalina 
se le agrega vinagre o Acido acltico. 
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Hay que tenor aitmprc muy en cuenta con que fibra •• -
tr4baja, ya quui la• base• atacan a la• fibras proteln! 
ca•, pero no • la• celul6•1caa y loa leido• atacan a 
la• fibra• de celuloaa, pero no a la• prot•lnic••· 
A la lana podemoa darle un enjuague con liaen, pero no 

aor& •conaejabl• para el al9od&n. Asimialllo, el baño 

del tinto puede ••r ligeramente &cido para la lana, o -
li9eramente alcalino para el al9od6n, pero no a la i.n-
veraa. 

En conclusi6n, debtm.o• trabajar con aqua blanda, no ele 
rada y neutra, para que el resultado de nueatro teftido 
••• el 6ptimo. 
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Las fibrao textiles pertenecen a la clase de compue•tO• 
m•cromoleculare•. E•ta• po•een re•i•tencia. flexibili-
dad, elasticidad y ac utilizan para elaborar loa teji-
dos y otros artlculoa tetttilca. 

Laa fibras por au origen y compoaici6n qutmica •e divi
den fundamentalmente en1 

CELULOSICAS PROTEINICAS 

J\lgod6n 
Lino 
Henequén 

HECHAS POR EL HOMBRE 

Re1eneradas1 a partir de 
ce uÍo•a1 
Vi•co•a 
Ac•tato 
Sintltic!'' obtenida• d• re 
•inaa1 c orovinllicaa, polY 
vinllicaa, poliacrllicaa Y 
poliaaterea. 
Nylon, T•rylene. Acrilan. 

Nos referimos en esto trabajo aolo a laa fibraa qu• •on 
afines a los tinte• naturales, las celul6aicaa y la• -
protelnicaa, y las que también aon de f&cil obtenci«Sn -
en nuestro pa1a1 algod6n, hen•quln y lana. 

HISTORIA. 
Se cree que en Eqipto se conoci6 el algod6n alred•dor 
de 12000 años A.C. incluso ante• de que ae conociera el 
lino. 
Cn Europa, en España, se empez6 a tejer con algoden al
rededor del siglo IX. 
El al9od6n &ilvestre o el cultivado h• aido utado CClllo 
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fibra textil por muchos mile• de años. India •• genera! 
mente considerada como el lugar de nactiniento de la te
la de algodón. 
Lo• producto• indio• de algod6n llegaron mas tarde como 
mercanctas a Grecia. Esta comprobado que determinada• -
partes de la• veatimontaa gri99aa, que haata entonce• -
•• hablan confeccionado en lino o en lana, fue.ron fabri 
cadas con finas telas de al9od.6n. Tal •• el caao d•l -
quit6n, chal de bordes cuadrado•, aujeto a lo• hombro• 
por modio de un broche que se ceñla al talle con un ctn 
tur6n. A partir del quit6n o a travla del •ketoner• he• 
bralca y del •qutun" lrabe, naci6 el vocablo al..an 
•kattun" y la vaa inqleea •cotton• para de•i9nar al al
god6n. 
Asl como en la India, el algod6n •• utiliz6 paralel .. •a 
te en Am6rica. 
Donde mejor ae han conservado loa tejido• de algod.On, -
por la sequedad del ambiente es en la casta de Perd y -
en la rcgi6n auroeste de los Eatadoa Unido• de Nortea.§. 
rica. Se crea que en el valle Chilca del Perd, el al9g 
d6n ya era cultivado de 4750-3300 añoa A.C., pero lo• 
reatos qUe se han encontrado aolamente datan de 2200-

2000 año• A.c. 
En K6xico, se han encontrado fragmento• que datan de 
632 años A.C., y algunos fragmentos entretejido• con 
plumas de hace unos 7000 años. 
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CARACTERISTICAS. 

Bolo el 10\ del poao do la fibra se piorde al remover -
·de &•ta. la.a impureza• como ceras, protelnas, etc. El 

reato os celulosa pura, un pol1mero natural. El al9od6n 

•e obtiene de la• c&paulaa del alqodonoro, planta que -

•e coaocha on climas tropicales. Las condiciones 6pti

maa para su cultivo son1 crece mejor cerca del mar, la-

9oa o rtos en clima hOmedo y caluroso y en suelo areno

ao. Las principales Sreas de cultivo son1 Egipto, el -

sur de Estados Unidos, Rusia y China. 

La fibra del algod6n tiene la for1!11a da una cinta plana, 
torcida on forma de espiral. En ella as diatinguan 2 c~ 
paa o paredc•, la primaria y la secundaria, distribu1·

daa conc6ntricamente en relaci6n con su eje, dentro de 

la fibra se tiene un canal. La capa primaria contiene -

la mayor parta de las impurezas naturales (auatanciaa -

pActicoa, ceras, grasas, etc.), la secundaria, ae coaP2. 

no principnlmonta da celulosa. En el canal, en forma de 

reaiduo del protoplasma, se encuentran las auatanciaa -

nitrogenadas. 

La composici6n qutmica do la 

Celulosa 
Ceras y gra~ae 
Suatanciaa p6cticas 
Sustancias nitrogenadas 
{por c!lculo sobre protetnaa) 
Sustancias minerales 
Otras sustancias 

fibra ea la siguientes 

94.5 - 96.0• 
.s 0.6. 

1.0 1.2, 

1.0 1.2• 
l.14t 
l.32t 

En la fibra tambiln se tienen rastro• de colorante nat!!_ 

ral. La composici6n indicada puede cambiar dependiendo 
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de laa condicione• climatol6gicaa (temperatura, humedad 
fertilidad del auolo, etc.) y do la ~~rotécnica roal~Z!. 
da. 

l t¡~i ~ _ ~ ~ ~ IU1 

•

' ''····.,: .. ; '.· t?ih-;¡¡;· l 

; ''l\::'--
2 

Estructura de la fibra de alqod6ns l. Capa pr:lmariaJ 2. 
Capa socundariaJ 3, canal. 

A peaar de que existen muchas variedades de algod6n, 
hay tres claaificacionoa seqdn su calidad. El valor en 
ol morcado esta determinado por el largo de laa fibraa, 
por su color y brillantez y por la cantidad de .impura-
zas contenidas en la fibra. 

LONGITUD DE 
FIBRA 

TIPO l. 

1-21/2 in. 

TIPO 2. 

1/2-15/16 in. 

TIPO ]. 

3/4-1 in. 

CARACTERIST:ICA 

larga, fina y fibras fuertea 
do buen lustre. Variedadea 
dorivadas do las especies J;AL
saypiwn barbadenae y G. purpu 
rascona. 
Intermedia de textura mas bur 
da, su principal variedad, y
ln mas importante da laa ea-
pec ies 1 G. hirsutum. 
La mas corta de textura burda 
y sin lustre. Especiess j¿. 
herbacoum y G. arboreum. 

ORIGEN 

Egipto 

Am6rica 
En Nlxico 
Ver, Gue 
Chili. 
India 
Asia en 
general 
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El alqodOn ticno muchas cualidades que la hacen una fi

bra ideal. Su absorbencia, •U suavidad, au durabilidad, 

y otras particularidades recaon en la fibra mimna. 

Laa caractertaticaa de la fibra pueden mejorarse •9dia!!. 
te la oliminociOn de sua impurezas. Las gras3a. y ce-

raa, au•tanciaa pActicaa, nitrogenadas, mineralea y au~ 

tancias colorantes aon eliminadas al9unaa con el trata

miento de la misma con aqua caliente. Para la el1mina

ci6n do otraa ae requiere de tratamiento• m&a complica

dos, como ol deacrudado y el blanqueo. Encontrandoae -

eataa cuatancias en la pared de la fibra, obataculiaan 

au humoctaci6n, lo que influye en al proceso de teñido 

y estampado. 

Es por le tanto, recomendable lavar el alqod6n con cieE 
ta temperatura y bajo una aoluciOn alcalina la cual di

auelve qran parte de la• impurezas. (Referirse al capt

tulo sobro lavado de las fibras& 2.s.2.). 

El nombre gen6rico de •pe1o•abarca los polca de todos 

lea animales que se pueden aprovechar en la industria 

textil: la alpaca, la llama, el camello, la cabra, la 

cachemira, etc. El nombre •1ana• so refiere a6lo a laa 

fibras del pelo de las ovejas. 

HISTORIA. 

La lana ha sido una de las fibras do mayor importancia 

a trav6s do la historia. De las primeras agrupaciones 

humanas que usaron y manejaren la lana, fueren las que 
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El algod6n ticno muchas cualidades que la hacen una fi
bra idoal. su absorbencia, au suavidad, au durabilidad, 
y otras particularidades recaen en la fibra aiSIDa. 
Laa caractertaticaa de la fibra pueden mejorara• •ed.ia~ 
te la cl:iminnci6n de sus impurezas. Las qraaaa. y ce-
ras, auatanciaa pacticaa, nitrogenadas, minerales y au~ 

tancias colorante• aon eliminadas al9unaa con el trata
miento de la misma con aqua caliente. Para la elimina
ci6n do otras se requiere de tratamiento• mls cocplica
doa, como el deacrudado y el blanqueo. Encontrandoae -
estas sustancias en la pared de la fibra, obataculizan 
au humoctaci6n, lo que influye en ol proceso de teftido 
y estampado. 
Ea por lo tanto, recomendable lavar el algod6n con cie~ 
ta temperatura y bajo una aoluci6n alcalina la cual di
auelve gran parte da laa impurezas. {Referirse al capt
tulo sobro lavado de laa fibraai 2.s.2.). 

El nombre genérico de •pe1o•abarca loa pelos de todos 
loa animales que ae pueden aprovechar en la industria 
textil: la alpaca, la llama, ol camello, la cabra, la 
cachemira, etc. El nombre "lana• ae refiere a6lo a la• 
fibras del pelo de las ovejas. 

HISTORXA. 

La lana ha sido una de las fibras de mayor importancia 
a través do la historia. De las pr:imeras agrupacionea 
humanas que usaron y manejaron la lana, fueron laa que 
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se desarrollaron en el &rea de Meaopotamia. se conaer
van rcpreaentaciones en bajorrelieves de figura• con d!. 
ferentes vestimenta• de lana, y eacritaa donde ae ha-
bla de la belleza de loa tejidos babil6nicoa y de la d!, 
coraci6n de loa edificios. adornados con tejidos monu-
••ntalca. (Haabach, Patricia: Historia del tejido en -
llfixico como base para el diae~o textil, pag 47). Para 
.. yor 1nform.aci6n sobre eataa representaciones y eacri
toa consultar dicha fuente. 

En "'xico, fue Cort6a quien iJnport6 de Eapaña ganado •!. 
rJno y de rasa. La 9anader!a ovina fue fundada primer!. 
•ente en el centro del pafat Hidalqo, Mlxico y Tlaxcala. 
Conforme avanz6 la colonizaci6n hacia el norte de la a! 
tiplanicie, la qanader!a ae deaplaz6 a reqionea deapo-
bladaa. 

CARACTERISTICAS. 
En el microscopio, la fibra de la lana se obaerva coano 
-'dulas cil!ndricaa auperpueataa unaa aobre laa otras. 
La capa exterior se compone de eacamaa, laa cualea au-
•iniatran a la fibra rugoaidad. Debajo de laa eacamaa 
se encuentra la capa cortical que oa fundamental. Alr~ 

dcdor de laa c~lulaa cilfndricaa internaa existe, en d! 
recci6n lonqitudinal, una capa de calu1aa fuaifor1M1a •
grupadns en microfibrillas y fibrillas, que conatituyen 
la parte principal de la fibra protelnica. Esta capa -
principal esta recubierta por una capa protectora 11~ 
da cutlcula. La sustancia protefnica conatitutiva de -
las diforentes capas recibe ei nombre de Queratina, adn 
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oM Medula. 

e Capa cortical. 

s capa exterior o 
Epidermia. 

SECCION TRANSVERSAL DE LA 
LNIA. 

cuando no tiene la misma compo•ic16n en las tres capa•. 
Aunque el comportamiento mec&nico y qutmico de la lana 
viene algo influido por la morfologtn de aua fibraa, -
aua caracter1sticas peculiarea aon determinada• eaen--
cial.mentc por las propiedades de laa auatancia• querat! 
nicaa. La queratina ea insoluble en medio• acuoaoa y 
tiene alta resistencia meclnica y qu1mica. Actda como 
aoatan en loa organismos animales como la celuloaa en -
las plantas. 
En ccxnparac16n con las fibras celul6a1cas, las fibraa 
prote1nicaa son mis aensibles a los agentes alcalinos, 
pero en cambio mis resistentes a loa 6cidoa, presentan
do tamb16n, frente a la celuloaa un 111Ayor poder aialan-
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to del calor. La lana aguanta el aqua caliente hasta 

al punto do ebullici6n, pero nn soporta los cambios -
bruacon do temperatura, ni ser retorcida o golpeada, 

puc• ac romparlan loR eslabones de la cadena de molacu

las que forman lo oat.ructura do la fibra dando luqar al 

apolmo7.amionto tlpico dol fieltro. 

ODTENCION DE LA LANA. 

La.a fibras de la lana se obtienen por medio del esquil~ 

do de animales vivos. 

Se distingue eni lana peinada, do trasquila y de curti

dor. La lana do trasquila- o anual (lana de traaqUila -
total), os la obtenida mediante una sola trasquila, 

efectuada anualmente. La lana do doa trasqUilae ae ob

tiene do carneros qua tienen lana excesivamente lar9a, 

oato en, que 9U lana crece con rapidez1 eat.oa animal•• 
ae trasquilan en la primavera y en el otoña. La lana -

poladn so obtiene de las pieles do ani.ftlalea aacrifica
doa y la lnna do curtidor es la que sobra de la produc

ci6n do cuero. 

CLASIFTCl\ClON DE LA LANll.. 

La lann so divide en tres tipos fundamentalea1 basta, -
aemibast.a y fina. La fina se compono de pequeñas fibri

llas lpeluzasl. la scmiba~tn se compone de fibrea del!. 

na tanto 9rueoas como finas y la basta se caracteriza -
por su qran largo y ancho. 
Las prnpiodados de la lana, qUe determinan au calidad 

aont finura, el largo y el rizo. Mientras mis fina y r! 

zada soa la lana, su calidad ser& mayor. 
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El •iguiente cuadro mueatra la calidad do la lana •IMJ1!n 
la raza del carnero. 

RAIA 
TIPO DE U\NA LONGITUD FIHUllA ONDULA.CIOR 

Merino corta fina arco exce•ivo 
ta arco alto. 

ha!. 

Cruce mediana &9diana arco noraal. 

Cheviot lar; a gruesa arco li9ero • ar-
co 1110. 

La lana merino tiene de t a 10 cm de lonqitud, la pro
porcionan priJlordialaente Au•tralia y la RepOblica su
dafricana. 
La de cruce tiene una longitud de 12 a 15 cm con un br! 
llo ligero y procede de Nuev~ Zelandia. Ar9entina y U~ 
guay. 
La lana cheviot. tiene una longitud de 15 a 25 aa y 

gran brillo •• le conoce C090 lana lu•tro••• procede -
principalmente de Eacocia. 

La• fibra• dura• han tenido una gran importancia en la 
hiatoria de Mlxico. 
Se aabe qUo la• primera• fibras que •• ut111aaron en al 
mundo prehiap&nico fu~ron el alqoden en la• tierra• tl'2, 
picalea que permitlan su cultivo y •obre todo la• fi--
braa duraa. 
E• intereaante mencionar que loa pueblo• prehiaplnicoa 
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en MAxico, fueron loa dnicoa en utilizar ••ta• fibra• -
para au veatimenta, ya que por lo gen•ral, la• fibras 
de hoja •• l•• utiliz6 caai exclu•ivaaente para cordel~ 
r1• y ceater1a. 
SXiaton difarentea variedad•• de f1braa duraa, 
•• tierra adecuada para •u cultivo. Entre estaa fibra• 
de hoja •• encuentran alqunaa ••pecie• mi• auavea. 
Bl hanequ&n fua a final•• d•l aiglo paaado y principio• 
de late, uno de loa producto• principalea de eaporta
cien. Con e1, ae espese a elaborar •l hilo de enqav1--
llar, que ae hab1a vuelto impreec1ndible por la s.eceni
aacien en la racolecci6n del trigo (1901), &poca del 
auge do dicha fibra. 
En 1981, cuando e11erib1 mi t••i•1 La• eoaibilidadee del 
henequ~n, fibra arraiCJada al pai•aje yucateco, alrede-
dor de la cual giraba la economla del eatado y d• la 
cual viv1an •l grue•o de la poblaci6n, planteaba yo doa 
hip&teeia1 Una, la euatituci6n del henequ&n por la• fi
brae eint8ticaa, dando cOlllO reaultado la extinc16n del 
henequ•n, cambiando la e•tructura econe.ica del eetado, 
a fin do proporcionar nuevaa forma• de exiatencia a loa 
que actualmente viven del cultivo y elaboracidn del 99.!. 
ve. Una ••qunda, en donde ae planteaba la poeibilidad. -
de que, sin ab4ndonar el henequln (ccmo lo• maya• aban
donaron eua antiguas ciudadea), hacer una r .. •tructur!. 
ci6n de la producci6n e industrializ.acien del h•nequln, 
diversificando loa productoa. 
Veo con gran pena que pocos año• faltan para que otro 
producto m&s, arraigado a nueatraa tradic:ionea deaapa--
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rezca por completo. 

CARAC'l'ERISTICAS PISICO-QUIMICAS DEL HBHSQUEN. 
El henequ6n •• c090 •l alqoden otra fi.bra celule•ica. -
i.. con•titucien qufaica de la fibra (no de la planta) 
eas 72\ de celuloaa, 11.5\ de agua, O.lt de ceniza, --
lt.St da lignito, l.Ot de alcohol benzeno soluble. 
El hanequdn •• una planta monocotiled8nea cuyo ncimbre -
botlnico ea: A;ave fourcroyd••· 
La planta del henaquln bien d••arrollada tiene alrede
dor de SO a 100 hoja• que miden de 100 a 200 ca de lar-
90 y 10 a 15 cm• de ancho con ••pin•• en l•• orillaa da 
3 a 5 mm y una eapin• tarminal da 2.5 cm da l&rfJO• 

ca.o an todo• loa aqavea, el punto da creciaien~ aatl 
an un cogollo central. El henequan viva de 10 a 20 a
ñoa, da flor una sola vez. la cual es un racimo de co-
lor amorillo claro, y •u tallo crece haata B metroa. 
Bl corte de laa hojaa de hanequen, •• harl ai .. pra co-
aanaando por laa hojaa de abajo y paaado un tieapo de 3 
a t mases, ae volver& a hacer un nuevo corta y aal auc!. 
aivamente. 
Sa clasifican laa hoja• y ae amarran de to en to, para 
aer tranaportada• a laa planta• deafibradoraa, donde .. 
colocan on una banda tranaportadora qUe la• conduce li
brea de impureaaa y claaificadaa aegQn au tamafto y ca
lidad, a travfta de unoa rodillo que laa prenaan. Do• -
tamborea deafibradoraa la• de•pulpan ain roaper la fi-
bra. Se aacan y empaquetan en pacas donde paaan a laa -

t&bricas para empezar el proce•o del h~lado. 
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La fibra del honequen •e cla•ifica aeqdn au longitud • 
impurezas en1 
Grado •A•- fibra •• 91 cm de lon9itud camio •lnisio, bl~ 
ca y cepillad.a. 
Grad.o •s•- fibra •• 76 • •• cm •• lon9itud, blanca y ce 
pillada. 
Grado •e•- fibra •• 60 a 75 cm •• longitud., blanca y ce 

pillada. 
Grado •MLX•- fibra d.e 91 ca de longitud como m1n!Jlo, l.! 
qeramento prinqot .. da o aanchada y cepillada. 
Grado •MC•- fibra d• 60 a 75 cm de lonqitud, r-.iula~!l 
t• prin9ot•ada o manchada y C•Pillada. 
Grado •ML•- fibra de 75 a 90 ca de lon9itud, liq•r .. en
te .. nchada, cepillada. 
Grado •o•- deaclaaificada por iaanchada y porque •u lon-
9itud oa interior a 60 cm. 
(Etcharren, Patricia. Nueva• pa•ibilidade• dal h•nequ6n, 
..• pa;. 64). 
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La fibra , ya aea lana, algod~n o henequ~n puede aer t!, 
fi1da en greña, on mecha, en hilo o ya tejida. 
cuando oe tifie la greña hay que tener cuidado de colar 
bien el baño de tinte para que no queden reato• de hi~ 
vaa quo ao puedan adherir a la fibra. 
cuando se tiñe el hilo, ea necesario formar madeja• pa
ra facilitar el proceso y aobretodo para que no •• •n::-_ 
rrede el hilo. Para el amarrado ea conveniente utiliaar 
hilo de algod6n. La• madeja• no deben aer ni muy cor-
taa ni muy qrueaaa. La madeja ae amarra ain ajuatar mu
cho, on cuatro punto• equidistante• en forma da B y con 
un nudo en el cruce. 
Para facilitar la formaci6n da las cadenas ae pueda -
uno ayudar de cualquier tipo de devanador o ae pueda •!!. 
rredar el hilo alrededor del brazo de la mano al codo. 

PUPARACION DE :1ADI:JAS. 
DIFERENTES TIPOS DE DEV,\NADQru;S. 

•• 



Uno de los primorea pasos para el tefiido y para el 6xi

to de date ea un remojo y un lavado adecuado de la fi-
bra. 
Antiguamente nuestro• antepasados utilizaban una planta 
llamad4 zacatlaxcalli y tambi6n la ratz dol maguey para 
lavar el hilo o las prendas ya terminadas. 

La lanolina, la graaa, loa aprestos o gomas que contie
nen los hilos no permiten la penetraci6n adecuada de -

loa tintes en la fibra, por ello el lavado es de auma 
importancia. El algod.6n y en general todas las fibras -
colul6sicaa requieren de un lavado maa riguroso que la 

lana. 

REMOJO Y LAVADO DE LA LANA. 

El grado de suciedad do la lana depende del lugar en -
que viven los animales de que procede: al aire libre o 

en redil. La lana fina y ondulada ea generalmente mi.a 
aucia quo la menea fina y lisa. El rendimiento oacila 

entre el 30 y el 901 ae90n loa paatoa, el clima, la ra
za y el trato que se de a los animales. En promedio, 
100 kg de lana cruda (sucia) proporcionan 40 a 50 kg de 

lana lava.da. 
El grado do pureza de la lana se distingue entre: lana 
aucia, lavada sobre el animal y lavada en la fabrica. 
La lana sucia o de sudor esta fuertemente impregnada en 

grasa (lanolina) y suciedad, restos de polvo, arena, 12 
do, paja y reatos de alimentos. La lana lavada en el a

nimal es la que se lav6 sobre el cuerpo do la oveja~ an 
te• de la trasquila. La lana lavada en la f4brica obti~ 

ne el grado do pureza que permito la continuaci6n del 
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proceso. ~ata se lleva a cabo en 6 diferentes dep6aitos. 
en el primero se pone a remojar, en loa 3 siguientes ae 
lava v on los doa restantes ae enjuaga. El lavado ae h!, 
c• con cuidado en baños con jab6n de sosa cadatica aua
ve de 5 al 10\ y a una telllperatura de 42 a 6a•c. Des--
puaa del lavado la lana se pone a secar. 
No importando la procedencia de la lana, ao debe proce
der antes de ser teñida a un remojo y un buen lavado. 
Remoje las madejas o el vell6n toda la nocho en agua. -
Al d!a siguiente tire esta agua, enjuague y exprima el 
•qua excedente. El remojo es indiapenaablo, permite un 
lavado m4a exitoso. 
Para el lavado se prepara agua jabonosa tan caliente C2, 
mola aquanto la mano (nlradodor de 45 a sa•c). Si el -
tiemoo lo permite se_deia remojar en eate baño toda la 
noche, al dla siguiente se enjuaga con agua tibia y si 
fue•• necesario se repite ol lavado con agua jabonoaa -
tibia. 
La lana no debo exponerse a cambios bruucoa de tem.pera
tura, ni se debe qolpear o aqitar, de hacerlo ae •fiel
tra o apolmaaa. No es necesario secar la lana ante• de 
teñir•e. Se puede aeauir con el oroceao o por lo contr!. 
ria sacar en la sombra y etiquetar las madejas ya lava
da•. Rl vell6n ae seca sobro una toalla y la• made1•s -
•• pu•dan colgar con gancho• o palos. 

LAVADO DE FIBRAS CELULOSICAS. 
El algoden y el henequ6n se benefician con un lavado 
mla vi9oroao, removiendo de esta manera todo tipo de C!, 

raa y suavizando laa fibras. 47 



La• madeja• ae hierven en agua jabonosa con una pequ.efta 
cantidad de •oda ••h (carbonato de sodio), alr9dedor de 
51 aobre el pea~ de la fibra. 
El agua debe cubrir perfectamente toda• la• madeja•, •• 
puede dejar reooaar toda la noche en eata agua jabonoaa 
y al dfa aiguiente enjuagar con agua bien caliente. 

NOTA, 
Todo material.que vava a ••r taftido va sea hilo, vell&n 
o tela, debe ••tar perfectamente hl1medo o mojado. Eato 
a1gnif1ca qUB no debe eatar hdmedo aolo en la auperfi~ 
cie, aino en au totalidad, y eato ae logra aolo con un 
r-.ojo da algunaa horaa. 
El •aterial debe lavar•a perfectamente y hay r¡ue·recor
dar que1 aolo un material bien r .. ojado (iapregnado d• 
humedad) taftirl bien. 
E• conveniente mantener el material htlmedo ii.ata •er t!!. 
ft1do, quardl.ndolo en bolsas de pla•tico,· si fue•e t1 .. -
po de calor, se pueden almacenar e•taa bolaaa en el r.!. 
fr1gerador para evitar al daaarrollo de hongo•. 
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Tanto la fibra como al hilo o la tola pueden ser teñi-

dos. Los hiladores prcfioron toñir la fibra antes de h! 

larla con ello producen un hilo de un color uniforme. 

Lus tcicdoros, todos aquellos quo producen tolas, svea

tera o tapices art!sticos, tienen mayor afición a teñir 

el hilo que la prenda terminada. Es mis flcil teñir h! 
lo qua lela, debido a que el hilo oa~á mejnr ovpu~atn 

al baño dol tinto. 
El colorante y ol m6todn de tañidn se eligen teniendo -

en cuenta la naturaleza do la fibra textil. pues •iondo 

611tas 11utmica111unto distintas roquiorun diatJntn trnta-

micnto. 

Todas las fibras naturales pueden sor teñidas con tin-

tes naturales. Las fibrfta mSs flciles dA toñir son la 
lana v la seda, ya que tienen la propiedad de rAtenAr -

loa rplfmicoa en sus fibr"'s• Por ejempln. cnan~o l"' la

na se c;tlinnta en una aoluci6n de bicromato da potasio. 
una r.iorta cantidAd d~ 6xidn de cromo se SUjPta Pn lA -

fibrfl, cuando se combina cnn el tinto cata lana morden

tada se convierte f1n un<1 l:'na ron nn cnlo'" pormancnt-o. 

En Cflmbio. el algodón y las otras fibrila colul6sicaa no 

absorben loa mordientes tan r3pido y f4cil cnmo la l~n•. 

LaA fihras veqetales, sA combi"an bien con Acido t&nico 
que se puede utilizar como ~ardiente o como agonta para 
fiiar 1011 morcli~ntc<> en l.'.1 fibra. (Rofurirao al capitu

lo J.J.4.J. 
La.A fihraR hechas por el hombre son variadas y nuaero-

ª"'ª pAro qeneralmente no puedon sor teñidas con plantaia • 
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La lan.i 11ris como el 11lgod6n coyuchi pueden ser utiliz~ 
dna pnrn efecto• especiales º" el teñido. Por ej.,.plo. 
lana griu nntural teñida en un baño aaarillo dar& ce.o 
roault:ulo un verdn en vez .... un amarillo 
Si •e nutcrc oKperimentnr con mordfen~ea. hav que recor 
dar que el principal objetivo del mordiente es unir el 
tinto con la fibra, nara producir un color resistente -
tanto a la luz como al lavado. 
Un color hermoso, adquirido mediante la cOlllbinacit\n d" 
un t.into cnn un mordiAnte incornoatible, puede reaultar 
un color que decolorar& r&pidamente. ya Rea a cauaa del 
lavndo n a ln oxnoaic16n nermanente de la lua. 
La estructura qu1m.ica del colorante determinar& la di•
poa 1c f 6n de la mnlAcula d"l tintP de r.ontranonerse ft -

laa acciones atmos!Gricaa. su calidad •• valorar& por 
la capaci"ad "• 1'1011tener111e f11er .. em.,.nt111 en laa •ibraa 
.. oñidaa, lo cual se debe al car&cter del enlace del .. -
teria l tei\ido con la molacula ~el coloran .. •. 
nurnntP el hañn de teñido ~e llevnn a r.abn difer•nt•• -
proceaoa deade que el colorante penetra h.aata "'º fijar"lo 
dAntro dA la 'ibra. r.ochkin explica clar .. ant• Al proc~ 

"º' 
El proceao de teñido eata coapueato de t faaaa fund .... !!. 

tal••• 
l. Penctraci6n ldifU•i6n) d~l colorante del bafto acuoao 
de taAidn an la •uparficie de la fibra. 
2. Adaorci6n del color~nt- por la superrJci• .. tarJor -
de la fibra. 
l. D1fuat6n del colornnte da la capa auperficial al in-
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terior de la fibra en dJrerci6n hacfa ol centro. 
4. Fijaci6n del colorante en la superficie intor1or de 
la fibra. 
TndaA las fBBC'B nombr.1daa ocurren •imnlt111noa ... entl'• Pº'"º 
con d 1 fcrcntcri volncid·'ltll~S y uc nna l f znn por son.:1r111lo -
s61o para la comodidad do su estudio. 
La velncirlad de l~ difURf6n del colorante do un baño -
acuoso do teñido n la euocrficia de la fibra os relati
vamente alto y depf'!nd,., en lo funliamPntal. del qrado dn 
minrar.i6n de la noluci6n toñidora. 
Ln eoqunda faso y la fnoo do fijac16n les decir, la in
teroccf6n de las mol6culaa del colorante con la macrom2 
l~cula de la fibraJ ocurren momcntánoamcntu. 
El procnao m:S,11 lC'!ntn- poro im1KJrtanto. es l¡¡ difus16n 
del colorante dentro do la fibra, el cual determina la 
volocid;ul del teñido. 
P.n l~ faRc inicfal de teñirlo, el colorante se diAtrfbu
ye irroqularmonte, teniendo una conccntraci6n ms~ elrva 
da rn ln suncrFicle y ~enns e1ev111da rlontro do la fihrar 
a medida qua aumenta el tiempo de teñido, las concentr~ 
cfonPS drl cnloran~o, en 1111 superficie y dont.ro do ln -
fibra, so igualan. IKochkinJ Acabado de loa tejidos pl~ 
nos do algocl.Gn• ••. p.1g. 91 y qz) 
Ya RO m~ncion6 antoriormonto la neco~idnd de utilizar -
un mordiente para la tinc16n do fibras con co1ornntP& -
naturalon Tnmbi6n, •o dijo nue netP mordientn actda co 
mo uni6n entre la fibra y el colorante y os mediant.o ".!. 
to que on adnuil"'re ta oolictoz nccr.saria del tinte con -
el material. 
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l·:sto!l morUicnt.cR que son ~h\lcs met3.licas en su mayol"'ta 
H" purdon aplicar do diferentes maneras. Existn el mé
todo donde tanto tinte y mordiente comparten un mismn -
mr.din n.cnor.n. t:l m:\a comt1n y el qua tienn mejores rnsu! 
tados es el m6todo de mordido anterior al baño de tinte. 
Y por 6ltfmo, el post-mnrdido que ae utiliza sobl"'e tndo 
para c~mbiar el tono del baño mediante la utilizaei6n -
de un mordiente m&s. 

La orimcr., forma An q110 lns pueblos pri'l'l'litivos dieron 
color a sus prendas fue mediante el m6todo directa. Es

to consisto en su111orgir la fibra y el tinte en un me-
dio acun~o. Es una oran exueriencia trabajar con tin-
tcs sustantivos, pero tienen por desgracia pnca aolidez. 
Como en torlas las r.la~es de colorantes, existen fibras 
con mayor afinidad que otras. Aparte de loA l!quencA, 
existen muy pac~s tintos que pertenecen a esta clase. 
Podemos mencionar; las hojas del nogal y las diferen
tes c6scnraA de la nuez. achiot-e, t.unas do color naran
ja y Pitahayas. 

Esto m~todo as similar al método directo con la diforA~ 
~ia de que en ésto so agrega el mordiente dentro dol ~ 
ño de t.intc. 
l..ns fibras celul6sicas como el algodón y el henequ6n no 
rcopandcn bien a asto m6todo. Estas necesitan de prepa 
ración más elaborada mediante el proceso de mordiente -
prolimiruJr, 
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Mucho¡:¡ tint.ororo11 onr::uentr.an esto método muy '1til para 

cxporimcntilci6n o para proyectos fJCqucños. 

Es recomendable prccocinilr el material de tintoroo, pa
ril qun énto 110 ocup.:: dc>ma:;indo luqar. Se cocina lmcicn

do hcrvl r <"l mntr:riol haotil lograr un l1ciuido concentra 

do del l into, no cuela y se pt"occdo a teñir con oste -

con cate concentrado, 

ExiHtc un vord.,dr.ro inconvonient.o n.::1ra teñir con esto -

mf?todo. Al']t1nos tintar; requieren de f ibrnn o hilos mor

dcntadon mito intuns.:imcntc. Los hilos que l1an stdn mor

dentiulon .int.cn tic nrr tC!ñidoi: normalmente diln mojorce -

resul t;1tlos. 

Este prnr.e>so r11? lnñiilo conefst1! en dos nartes1 una pri

mera, un donde la {ibrn se prcpnra para ser teñido y 

una Rr:ounda, clonfic l,"I íiht:a orcp11rada no introduce al 

baño dnl tinto. 

La fihrn que y;:i hil i:iido lava.da ne intrc)t)uco on un3 baño 

de .:iqu.:i c.:tlientc qur: contiene el mordiontn y RU alliB-

tonto, l..:i l 11na moj."ld.::1 ne intrmluco on esta baño y so do 

j3 ropoli<l.r un.::1 hora a oro>< imadil.mcnte, 

Cuando la lana ya ha nido mordr?ntada no procedo a teñir 

o so punJe alm/lcenar parn utiliznrsc un el futuro. 

La lan,;i, Jcsou~& de mordcnt<:1.da no Cl1mhía di'! aspecto. nl. 

de textura ni de color. por lo nuc tii 11c v."I '°' quardar -

ea imoortantc etiquetarla. 

LOS MOIUJIENTES, 

Los mordientes non sustancia.e do origc:n natural o Rin

tAtir.o. Antiqunmcntc qc cmplonh.;&n productos naturales 

como1 cenizas y 1.::1 3omilla y c~scara del a9uacatc. 53 



so sahc sn utilizaron tanto en Norte CO"'º en Centroam6-
rica. El aguacate contJr.~P ~cJdo tAnico, la alr.aP"rroaa 
hierro Y el licopod:lo nlumbr.e. 
Actualmonto se cmploan diferente~ qutmicos en su mayo-
rtn salli~ met:'lltcae de acci6n m:l.s nn6rgico. que los de -
oriqcn nat11ral. Les sale~ mas emploadaff oon la.i:i de alu 
minio. cobre V estaño. Estau se disuelven en aoua r.a-
JiPnt~$ sPpar~"do~u el metal de la sal y uni6ndoso ~ la 
fibra para auo no&tcriormonto atraiga nl t.into. 
Ann Roquero. en su ltbror Manual de tintes r'le ortgPn n~ 
tural f><"!!:!l~' nos explica la importancia do los mor
dientes como punto de enlace entre la fibra v el tintos 
'"El mo-r1l lente romoo el onlnco hidroqonado a it.uAndoae al 
i6n mot.:íl ico del mordicntt1 on la oroximidar'I d.oal l\tnmo -
de hidr(J.rcno do la fibra. Al introducir la fibrn mordi
da en la disoluci6n del t.into, so forma un cnnjuntn ifin 
dAl mnr~ticnte-tint:e que eA ineolublo. L4 naturaleza -
qulmica de la disoluci6n mordiontA-tintn pumie •ar &ci
d~ o alcalina. rara comprobarlo se emplear& un indica-
dar como el papel tornasol. Es un dato imoortante, DuaR 
es oosillle v<iriar de tono una tintada acidificando un 
baño alcalino o viceversa. Casi todos los mordiontAs -
fsalos nirt:llicas) d.'ln a sus disoluciones car6ctor alca
lino a exccpci6n de las sales de cromo. que dan una di
soluci6u .'.'i.eidn. Acabamos de ver ouo en la tintura con -
mordientes es el conjunto que uo forma, tinte-i6n-mat4-
lico. el nue r.onficrc cnlor a la fibra. La utilizaci6n 
de distintos mordiente~ con un mismo tinte va a dar co
mo rain1ltado nna nrunn de r.olnrcs diferentes." (Roquero 
Ana¡ Manua~_!!~int~s do origen ndtural uara lana •••• 
e.tia. 231. 

El sinuirntr cuadro ~in~ctixa alqunae do los efuctos -
que se pueden lograr suqan el mordi~nto utiliuido y ob-
scrvacioncs quo hay que tomar on cuenta. 
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MORDIENTE 

ALUMBRE 

BICROMA'l'O 
DE 
POTASIO 

SULFATO 
DE 
COBRE 

SULFATO 
DE 
HIERRO 

SU EFECTO 

Colores claros y vivos. 
No altera •l color. 

Oscurec• li9eramento loa 
colorea. volvi~ndolns 
11\AB cafeso90a 

Colorea opacos. 
So uaa para verdeA ACRi
tunaA y mnrroneA. 

Colores oscuros. 
Cambia la tonalidad de 
baño• amarfllo y rnjoR. 

OBSERVACIONES 

Es caO.stico y 
VY.NENOSO. 
Hay cruo 9u•r-
darlo en un 1~ 
gar oscuro. 

VENENOSO. 

Hay quo utili
zar peco, aino 
•e malogra la 
fibra. 

El alumbro aclara por lo general el color en cambio el 
cobre y Al hierro ln osr.ur~con. 

Sfemare hay aue utilizar ollas do peltre o de barro vi
driadas de lo contrario el metal dn la nll~ ya Rea ~lu

minio. cohre o hierro pueden influir en el color del b!. 
ño. 
Hay que r01110Ver constantemente la lana con un palo para 

aue Ae distribuya oarejo el alumbre. de lo contrario, -
no agarra uniCormamente y la lana quedara mal teñida. 

El curar la lana en el baño del mordiente, eato ea, de
jar la lana reposar por varios d!as en el agua en la -
que fue mordentada mejora la solidez a la luz. 
El alumbre de potasio, sulfato alum!nico potAaico e• a!. 

calina. Ea un polvo blanco aue no afecta el color dol 
colorante, ni de la lana. 55 



Normalmente se usa en combinaci~n cnn el cr~mor t~rtaro 
ttartr~lo !cfdo de potasio), que es un asiatente que -

ayuda a 11ue el mordiente ocnetrA me-lor Pn 111 fihra. da!:!_ 

dn como resultarto mayor brillantez y uniformidad del c2 

lor. 
Var1os autores coinciden en qno 11' fflnnnla rte alumhre -

con crPmor t&rtaro os la que da mejoras resultados, por 
lo tanto es la m!s utilizada. 

ALUMDRC + CR~MOR TARTARO. 
TEXTII,; L."Jna 
HORDIENT~t Alumbre. 25\ sobre el poso de la fibra, (.25 
x el pcnu de la fihral. 
ASISTI::NTI·:1 Cremar ~rtaro, 6\ qobro el peso de la fibra 
( .06 x c~I nuso Je la fibra}, 

AGUA1 Para cubrir perfectamente el matortal
RECTPIF.N1'J-~1 No reactivo y lo suficiente grande para que 
la fibra floto en ol agua. 

HF.'1'0001 
1. s~ disuelvo Pl alumbre y el r.remor t4rtaro en agua -
calicntf•. 
2. Esta 1lisoluci6n s..:i <1grcqn al recfpirntn do agua ti-
hJ.a f40°C). 
3, Se introduce la lana, previamente humedecida, v se 
tapa el recipiente. 
4. Se cal tonta el agua h11st11 ol runto de ebullicil5n, t!, 
niendo cuidado de que no l leguo a hervir a borboton•111, 
DA mantirnc por una hori. moviendo la lnna ocasionalmen
te. 
s. Se deja enfriar en el baño del mordiente. Se enjuaga. 
6. Se m1crlo pro<;;eg11ir " teñir o se pucrlc c11rnr la lann 
en ol baño Para obtener majorca resultados. Se puede a~ 
car y qu.-.rd"'r pillra ntilizarao en un futuro. 
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El bicruntJto de potasio en un POivo anaranj .. do, muy vo

ncnnso y son~iblc a la luz, por P.SO hay que guardarlo -

en un frasco oscuro o en uno bolsa oscur.-t, y~ qu~ si le 
dn la luz -.;e csitropc.:i. 

EA rero1111mJ;1blo niantcncr la olla tapada durante todo el 

proceso tlo mordido. 

Se dehc trabaj:.r on un.-1 ,Sr,..a bien ventilada, alaunoa 

porsonilo non .-tl6rq1r.ilf> ;11 vapor quo esto dosoido. 

Ln m:lu cnnvnnirnt••, lllll teñir 1.:i l<tnll inmediatamente de!. 

pulís tlc ncr mordont.1dn con bicromato do potasio. oorn -

si nor il l911na r<iz6n1 se dejara para teñir otro dta, de

bo qu.,rt1.1cnc en <ih¡On luqnr oscuro, donde no lo dA la -

luz. 

BICROMJ\TO DE POTASTO. 

TEXTIL! Lana. 
MORDIENTE: Bicromato de potasio (2-4\, .02 x el peso do 
la fibra, &A emploAr~ m~s mordionto entre m4a gruesa .-
sea la lana). 
ASISTF.NTE; Cremar tártaro (3\ sobre el noso de la fibra, 
.nJ x ol poso de la fibra) Opcional 
/\CIJA.. f>ar.-. cuhrir lil fibra. 
RECIPIENTE: No reactivo v 6ste debo rescrvaraQ si4n1pro 
para niordentar con bicrornato do potn.cio. 

PROCEDIMJ ENTO; 

l. Se disuelve el cromo y ol crcmor tártaro en agua -
caliente. 
i. So añade Astn di~oluci6n al rccipiontc con a9ua tem
plada. 
3. Se intrndur.c lA lnna. 
4. So calienta hant., ol punto ele chullic16n, manteni6n
dola por una hort1. So muevo oc.:ioionalmentr., r1nro hay -
que rr.c•Jrdar que no debo cxoonursc lar11amcnto a la luz 
ya que oc estropea. 
s. Se deja r.nfriar hasta que qucdn tibia el agua y so -
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~· ,,,. ,,,. 

en1uaqa. 
6. se procede a teñir o se almacena ya seca y etiqUeta
da en un lugar oscuro. 

El cloruro de estaño se ouede utilizar como mordiente 

on comUinaci6n con el cremar tArtaro o tamhi-n al final 

rlo un ~oñido. con otroo mordientes, para modificar y -

avivar un color. 

PROCEDIMIENTO. 

l. Se disuelve el cremar tArtaro en agua hirviendo, 
(12\ •• 12 x el poso Jo la fibra), a continuaci6n se di
Ruolvo el estnño f)\, .nl x ~1 pnao de la fibral y •• 
mezclo cota Doluci6n en el aqua del recipiente. 
2, so calienta v se introduce la lana cuando eat6 tem-
plado (40uc a~roximndamcnte). 
l, so aumenta la temperatura hasta ounto de ebullici6n 
manteni~ndola durante una hora. 
4. Se r-utir.'l dul fuego y so lava con agua ligeramonte -
jabono~n. 

5. So nn1uaiqa viqorosamonte. 
6. La l .'\na mordantad•"l con cloruro de eataño dobe teñir
RC' irunNJiat.amonto. 

1::1 6ci1ln t."inicn puedo utilizarse como Qnico mordiente, 

roro 1~ solidez es mucho menor. Ademas, va hemos dicho 
nuc laR íibTaa de origen vegetal son mas dit1c1lea de 

tnñir, por lo que ca rccomendablo proceder con la rece

la cOm!JICta. Rata consta. do troa partea, el proceso -
t¡:¡,r-d.:1 1 lllnn en completarse. 

l\CIDO 'l'ANICO - ALUMnRE - ACIDO TANICO. 

l. Prim~r b.~~o con ~cidn tánico. 
TEXTILi Algod6n, hcncqu6n y yute, pertoctamente lavadas 
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en equa hirviendo v en1uaqadas (Cap1tulo 2.s.2.). 
MORDIENTB1 Acido t5nico (12• •• 12 X e1 peao do la fibra). 
l\GUA1 Suficiente para cubrir la fibra. 
RF.C:IPIV.NTE1 No reactivc1. Lo aufici.entmnente grande para 
nue ln fibrn flote en el ngua. 

I'ROCCOIMlF.NTO: 

1. So diouelve ol Acido t5nicn en Anua r.alfente. 
2. SA intro~uce la fibra. 
3. So cnlionta a 66ªC, manteni6ndola por una hora. 
4. Se deja enfriar por la noche. 
S. So cn1unqa lovcmento. 

Il. D<li10 de alumbre. 
TEXTIL: Dol bario anterior. 
MORDIENTE• l\lnmbrc ('S\ .25 x el peso de la fibra). 
ASISTENTE1 Carbonato de sodio, Soda Ash, (12\, .12 x el 
poso de l~ !ihral, 
Ar.UA· Para cubrir. 
RECIP11:NTE1 No reactivo, y lo suficientemente grande P!!. 
ra quo la fibra flotP en el nona. 

PROCEDlltlENTOI 

1. So disuelve r.l alumbre y el carbonato de sodio en -
aqua c.ilirntn. 
2 Se introduce la f1brn. 
3, So hierve oor una hora. 
4. Se deja enfriar por la nacho. 
5. Se r.njuaqa lcvemento. 

11 I. B.,f1n r.on _,e ido tánico, 
~So- rCpiLC el p..,so 1. 
2. La fihr,, cotS lista pnra ser teñidn. 

El alqod6n cucdc agarrar algunos tintes. si se mordenta 

con su)ínto do hierro seguido de un baño alcalino. 

El alnno.l6n ~e tnrnn lincrnmenta naranja, por lo que se 

hit dc- c•onRitlor.:ir cual va ser el color qun se va a t'eñir 

y."1 ctuf"' 6'ltc ticlir ser comJJatible con el gris-naranjn, 
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El :leido ttnico tambi6n cre•ent-.a ol miRmo nrohloma, ns

r.urPco Pl algo~6n de16ndo1o pardo, 

SULFATO DE HIERRO. 

TEXTIL& Alqod6n o heneqn6n per-farta"'en .. e l"'vª"º· tc.~1-
tu10 2 5 • .,.1 
MORDIF.NTF.t Sulfato ferroso al 5\ (.05 X el pe•o d~ la 
fib..-a) rliauolt-o e .. eg11a, 
ASISTENTE· Sede Ash al 5\ f.05 x el peso de la fibra). 
disuelto den agua. 
RECIPIENTES• Para el Paso I, uno no reactivo, pudi~ndn 
ser de pl,stico~ para el Paso II, uno no reactivo. 

PROCEOIMIENTOt 
Paso 11 
1. So lntroduco ol textil ~n la noluci6n del •ulf•to de 
hierro. 
2. SP muPve constantemente por espacia da JO minuta•. 
J. Se retira v se exprime. 
Paso lt. 
l. se introduce la fibra en la ooluci6n de carbonato de 
sodio 
2. Se cnlient~ a a2•c oor 15 minutoa. 
J. SP lava on agua ligeramente jabonosa. 
A, Se enjuaga perfentamento. 
S. Se puede almacenar o prnaeryuir a ser teñida. 

El mordentado deapu6a dol b.:l.ño tiene como objetivo, o -

cambiar la tonalidad del baño o reforzar la solidez do 
la luz y/o al lavndo. 

Existen Jns m6tndon: el primero en el que el mordiente 

se añado al baño del tinto, cuando el proceso de teñi

do ha terminado: y ol segundo, que so cfectua on agua 

limpia con la lana ya teñida. 
El mordcntádo posterior nl teñido nucdc efectuarse en 

fibra que ha sido pro-mordid~, o puedo utilizaran como 
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Gnico mordido. 
El alumbre v el bicromato de potasio se pueden utilizar 
tanto anteo como dcspu6s del baño del tfntA. El A•t~
ñn se util izn normalmente posterior al teñido. El sulf• 
to de hierro y el de cobre. se emplean solo despu6s dal 
baño. i-:1 cromo utilizado corno mordiente posterior al bJl 

ño puede mejorar la solidez a la luz v el cobre mejora 
la solidez a la luz y al lavado. Ambos alteran el co-
lor del baño de tinte. 

PROCEDIHIENTOi 

l. Se rct1rn la fihr."l dol baño del tinte. 
2. En nryua limpia se disuelve 25' de alumbre y 6\ de -
cremar tllrtaro. 
J. Se introduce la fibra y se lleva a punto de ebulli-
ci6n por 10 ~inutos. 
4. Se retira y se enjuaga en agua caliente. 
Este método mejora la solidez a la luz ~orn el color se 
cntristoce. 

rnoCEOIMll:."N'l'O: 

1. Se rrt· ir<i. el t-extil del baño del tinte. 
2. l::n .1qua. limriia so disuelve 1.5\ de bicromato de pota 
sin y 1.5\ rle cremar tártaro. 
J. Se !ntro<lucc el material y se lleva a punto de ebu-
llici6n donde se mnnt_fene por 10 minutos. 
4. Se retira del bnño. 
;. Se cnjuaqa en agua cnlionto y se seca. 
t:stc m('l.tn<lo '"•~jorn la solidez, poro oscurece los tonos 
y los entristece. 
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El sulfato do hierro t1ene la desventaja de dificultar 

la uniformidad de loa tintes. Normalmente ae acompaña 
de cremar t&rtaro nara ob~ener mayor 6xito. su u•o mla 
frecuento ea para oacurocer los colores. 

PROCF.DIHIENTO 
l. so anca la lana del bal\o cuando faltan 15 minuto• pa 
ra retirarla del fuego. -
2. Se vinrto on P.l agua del ti"te ~1 sulfato de hierrn 
(3\J y el cromar t&rtaro (6\) proviamente disueltos en 
agua hirviendo. 
3. Se introduce la lana hasta alcanzar ol tiempo previ!, 
to. 
4. Se retira, ae cnjua~a on agua caliente y se peno a 
secar bajo la sombra. 
Este m~todo me1ora ln solidez del color P.Bro oscurece 
los tonos. El umarillo cambia a verde, loa rosas a mo
rados. 

El sulfato de cobro es VENENOSO, hay que quardar las d~ 
bidaa nrocaur.icnea, almacenando fuera del alcance de n! 
ños y lejos do lea alimentes, 

Se utiliza oxactamonte igu~l qua al procedimiento dea-
crito para el sulfato de hierro. 
El sulfato de cobre se utiliza (del 1 a 4\ denendiendo 
del grosor de la lana) con cremar t&rtaro {al 3\). 
Los verdea no non tan afectados como otros colores. 
~l iqunl que ol sulfato de hierro mejora la aolidez del 

color. 
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Los cristales de cloruro de estaño se pueden utilizar 

para abrillantar un color, especialmente loa rojos. 

PROCEDIMIENTO r 

l. So rotira la lana del baño faltando 15 o 20 minutos 
para finalizar el proceso de teñido. 
2. Se disuelve el cloruro en agua hirviendo y se vierte 
on la olla. 
3. So introduce la lana y se mantiene en el fuego los 
minutan restantes. 
4. Se lava en agua ligeramente jabonosa. 
5. So enjuaga perfectamento. 

Ee importante conocer ni el baño donde so tiñ6 la fibra 

fue alr.alino o 6cido. ya nuo nl enjuagar ol textfl dea

pu~s dol proceso de t~ñido, se puede añadir un poco de 

vinagre (si ol baño fue 4cido) para aumentar el brillo 

y lft solidez de la lana. Si el baño fue alcalino ea -

conveni~nto lavar con jabOn o incluso, agregar amoniaco 

al agua del enjuague. 
Si por al contrario, un baño Scido se aclara con amoni~ 

co, o un baño alcalino se enjuaga con vinagre, ocaaion~ 

r1a el dclorioro dA 1 cnlor 

La sal puede emplearse disuelta en agua para matizar el 

color. As1 mismo, la orina fermentada sirve como enjua

gue, abrillanta y produco una variaci6n del color. 

INGREDIEN'fES: Agua. vin.:i.gre blanco, :leido acético o 
juqo do lim6n. 

rnocco1n11:NTO: so añado 4cido suficiente al a9ua con la 

flUC nr v.1 o onju.1qar l" fibra para sentir un ligero o--
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lor. El papel tornasol puede ayudar para comprobar ai -

al baño oa ácido. b4aico o neutro. 

Debe utilizarse un recipiente no reactivo. 

INGREDIP.NTF.~1 Aqua V amoniaco. 

rROCEDIMI~NTOt Sa añade suficiente amoniaco para sentir 

un ligoro olor. Despu6a de loa enjuagues alcalinos lo• 
textiles deben ser vigorosnmente Anjuagadoa en agua liJ.!. 
pia. Dobe utilizarse un recipiente no reactivo. 
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Existieron en tiempos remotos diferentes maneras de d~ 
corar las telas. Podemos mencionar tres arande~ cat""CJO
ffaa ntil iz111da"" en la ornamentación de las prendaa. 
Una primera, era ol entrnlazamiento de diferontaa pie
dras procioaaa, clumaa, adornos fabricados en oro, flo
res. pieles, nuocoA o conchas. Las ilustraciones de loa 
c6diccu nos muestran estas ornamentaciones. 
Una segunda. era la aplicación da tierras, insoluble• -
en agua, lla~adas pigmentos, en su mayorla de ori~en m! 
neral. Para poder utilizarlos ea necesario una suatan-
cia enlazante, como resinas o ceras. 
Un tercer m6todo encierra a los colorantes extraldos de 
plantas, frutos, ralees, otc. Estas sustancias, rara
mente Ron cermanontcs y sólidas a la luz y la lavado. -
excluyendo loa llqucncs, muy cocos tintes naturales ~u~ 
don CH'plcarse sin la preparación preliminar dol morden
tado. 
La aplicación de sustancias colorantes, para dar uno u 
otro cnlor o tonalidad a loa materiales textiles, ya -
sea en qrcña. hilo o tela, ae lleva a cabo mediante el 
proceso llamado teñido. 
El Diccionario de la Industria Textil, nos da la si--
quientc dcfinici6n de colorantes: 
~suntancia qua se aplica a cualquier cuer?Q para efec
tuar un~ modificaci6n persistente del color original v 
que en varias de las formas de su aplicaci6n, puedo ser 
disuelto o diuveroado en un fluido. difundiAndnse de es 
to modo dentro del cuerpo a colorear. Desdo un cunto dii 
vista puramente autmico. ha de contener la fórmula del 
mismo un grupo crom6foro y otro auxocromo.~ (Casa Arau
tn. Fcn: Diccionario de la Industria Textil1 ••• p&9. 
144). 65 



El 9rupo crom6fnro ea e1 que imoarte el color y el 9ru

po ~uxocrnmo -• el que matiza el color. 

La.a auatanciaa rolnrante~ orq&nicaa pueden ••r natura~ 

le• o artificiales (colorante• •1nt6ticoa, tal•• como -
laa lcidoa para te~ir lana. seda y nylon.). 

Se llama colorante natural, al grupo de colorante• ex-

trat~oa ~e productos naturales, ya aean esto• de oriqen 

animal o vegetal. Loa colorantes veqetalea puedan deri

var de plantas, pueden estar contenido• en laa maderaa 

(palo de Campeche), en corteza~ (quecitr6n), ralcea (r~ 

bia y curcuma), hojas (1ndi90 y eucalipto), flore" (C"!, 

paanchitl\, frutos (,..ar7.amora v capul1n) y alqUnoa 11-.. 

quenea como la orchilla. M.&a limitados ~on loa de ori .. -

qon animal (cochinilla, caracol y querrnea), 

Algunos colorantes pueden extraerse muv f'cilmente, aon 

aolubloa en agua, baata con dar un hervor a la parte de 

la planto que 10 contiene. Otros, ain e.mbar90, no son -

solubles directamente en aqua v necesitan de fermenta-
ci6n previa, 

Un torcer grup<) serta, aquellos que tiñen por at mi•moa1 

loa tintos sustantivos. Tienen una afinidad natural --

hacia la fibra de la lana, a la que se unen qu1micaman 
te- Estos incluyen loa tintes de las diferentes claca

raa de la nuez y loa ltauenea. 

Uno de loa ltouen~s m4a comunes en H6xico que se emplea 

para teñir ea la orchilla. su nombre cientlficot ~

la t.1nctoria, ea un liquen foli6ceo que crece sobre lo• 

arbuatoa en la costa occidental de Baja California. Den 
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tro do esto trabajo no se incluye ninouna rer.et" co" l! 
f'Tllenea. F.s~os ~ardan cientos de años en desarrollarse y 

solo crecen en aroaR no conramina~as' hav que conservar 

los pocos quo existen en los bosques alrededor de la -
Ciudad do México. 

Existen tintes que son m6s afines a ciortas fibras que 

otros. Podemos mencionar algunos que tienen poco 6xito 

para el olgod6n1 las flores de cafl\omila, de dalias, la 
cnchinilla v el nalo do Camoeche qUo tiene poca soli-

dez o la luz. 

En gcnernl los baños do tintes quo son alcalinos son -

mAa afines al algod6n y los 6cidos tienen mayor afini

dad a la lana. 

La mayoria de las veces no existe correspondencia entre 

el color de la planta v ol tinto que de olla ae obtiene 

Alqunoa casos simpatices de mencionar aoni la cebolla 
morada que tiño do un precioso verde o un ocre y la ja

maica qua da un rosa pálido en lugar del escarlata en-

cond f do ouo aiempro imaginamos. 

AUnCTUe existen instrucciones especificas Para la extra!::_ 

ci6n del colorantes para cada planta, a continuación e!!. 

listo nlqunns conaidoracionos oeneralea aue pued8n sor 

aplicadas a todos los casosi 

l. Se debe introducir siempre el material textil, ya -

sea al baño del mordiente o al baño del tinte perfecta
mente mojarlo. Dp aRta manera. se facilita la penetra--

ci6n uniformo do la sal metAlica con la que se est6 mor 
6?" 



dentando o dol colorante. 

2. Los cambios bruscos de tempera~ura dehen ~e evitAr~e 

tAntn al momento de mordontar como al teñir. Sobre todo 

Bi se cst4 trabajando con 1anA. I.111 temperatura aara la 

lana no debo exceder loa Js•c y para el algodón de 60º 

C al momPntn de fntrodncir el material. A partir do •.! 
ta temperatura se va aumentandO hasta el punto de ebu

llici6n y se mantiene sogdn lo indicado en la receta. 
3. Dospu6a de teñir. ol primor enjuague debe ser de la 

misma temperatura <!UO ol baño del tinte, y debe enfria~ 

se gradualmente haota ol dltimo enjuague que puede aor 

con agua fria. Enjuagues insuficientes provocan aue el 

excedente do tinte anlga posteriormente. 

4. No dobo retorcerse la fibra despu6R de ~er teñida o 

on1uaanda. esto puedo causar arruqaa que luego son dif! 

ellos de romovor. 
5. Una vez teñidas, so dejar&n siempre las lanas a se-

car en la sombra. El ox1aeno del aire unido a la acción 

energizanto de la luz, oxida y destruye en parte las 

unionco tinto-fibra. 

6. se debo teñir toda la cantidad necesaria para el prg 

yecto. Cl teñido con plantas varia tanto aue ea imposi

ble duplicar los coloros exacta.mente. 

7. Para aclarar u oscurecer los colores. se debo aumen

tar o disminuir la cantidad de colorante. 

e. En caso de introducir made1aa mordentadaa con dife-

rcntcn sales a un mismo baño, hay qua idcntificarlaR -
por medio de un sistema cualguiera, por ejemplo1 con 

cordeles con uno, dos o tres nudos segdn ol mordiente -
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utilizado. 

9. Al momento de mordentar o teñir la lana hav que mo-
VArl~ co"st~ntmnente, abriendo la made1a y paeandola de 

un lado a otra de la olla. De esta maner~ se facilita 

la penctraciOn uniforme del mordiente o del colorante. 

10. Las recetas a continuación contienen informaci6n b! 

alca para el teñido con plantas. Existen muchos otro• -
matcrialoo tint6roos con los que se puede experimentar, 

muchos da flllos se pueden encontrar en el 1ardtn de la 

casa o cuando so sale de dta de campo. 
A Conttnuaci6n enumero m~terialea tint6reos con su nom

bro ciontlfico y alqunos con su nombre en inglda, todoa 

ollas con los que se obtiena maqn!ficoa resultadosr 
l. Ccmpanuch1.tl. Tnnpteq erecta. 
2. Pericon, Tagctan florida, 
l. ZA~n.t.laxcalli, Darbas de León. cuscuta tinctoria. 
4. Hirrba del carbonare, Escobillas Tepcpoto, encchpr:ls 
=Mi<kA• 
5. Flor do J11maica.. !lihisr:-us .<;abdariffa. 
6. Musgo, lleno barb6n, Usnea barbato. 
7. Diento de león nchicnria, Taraxgcnm officinale. 
B. Granndn, punico sronatum. 
9. Muitlo, hierba anil. hierba tinta, hierba azul,~~ 
bina Spicigera. 
10. Dalia silvestre. Dahlia coccinP-a. 
11. Botabel, Deta vulgarts. 
12. Pir~canto, Pyracantha Angustifolia. 
l). Co.16ndu1o., rnerr:-adola. Calendula officinalis/mari-
~· 
~Carnomtla, ll.nthcmi s ti nct-ori a/ r.arnomi le/ manzanillZI, 
15. Esnino do tintes, Rhamnus 1nfect-or1n o ~haonnns tinc 
to .. ;( o./ oy,,.r' s buckthorn. 
~Gualda, REscda lnt(?Pln / ~. 
17.Znnahoria, naurus rarnta rcArrot. 
19. Helecho coman, Ptericium ñiiü'ii:'Tñum / bracken. 
19. llir.fira !leficr.., helis/ l2.V.• 
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20. Campeche, palo de Campeche. HaA!!!at-oxylon campechi111-
n11m / l oqwood. 
21:° Pastel, Isatis tinctoria / ~· 
22. zarzamora • .BYl2YJ¡ tvariaa oacecioe)/brarnble o~-
.h!!ll.Y..: 
23. Alazaor, cllrtamo. azafranillo, r.art-hamua t-.inctoriu• 
uafflowcr. 
24. Cochinilla, coccuB cacti / cochineal 
25. J11cinto. 1ty11cinthu1> oriontnlis/ hyacinth. 
26,Qucrmoa, coccus kermes. 
27. Rubia. ruhia t- inctorus/maddor. 
28. Sándalo rojo, ~pcuar~ntalinus / sandors wood 
29 h~Pdul, llPtula rcndula silvcr birch. 
30. Achiote, Bixa orellana Y annatníurund/rourou. 
ll Al1qustro, ...b.i!ll!!!.!-t;_!l_m vulglli/matahombrq' ....iu:.!Y!..t· 
32. Anchuon, l'!.}__k''"fJ.~ _! .. !J,rtortri./ nlkanot. 
33. Cebolla, Alliu"" c,.r,~ion. 
34. CCircuma. Curcum.i~a y--¡¡:;tmeric. 
35. G.ilio {cua1c lc,·!Jol, Gl\lium verum /laidos bcstraw. 
36. llcnn<1, Lawson1.1 1.nf'.!rmie / Henna. 
17. Matz, ZQ".ifii"ii!lT::sWaet" cor~ 
38. Noqal, Junqlans rcaia / walnut treo. 
3'), ZUl'li1n11e, !h!!.P. cortaría / s¡mach. 
40, Aliaqa, Cenista scorpius whin. ¡. 
41- f\z;1fr.!S.n. crocus sativus /aaffron. 

Nombre cicnt'lfico! Ta 9ct:os erecta. 

Color: ;,marillo. 

C~ractcrtoticas botllnicas1 Planta hcrbácfla de hojas re
cnrted.~s. do olor penetrante, flores grandes amarillas 

en cabc~uclas. Se cultiva por toda la rcpOblica ya que 

es una de las flol·us 1.1Lili:ad:i.!J par<'.!. lns ofrenda& del 

dta dr muertos en el rnes de Noviembre. 

Obsr.rv,1c1onoo: Lau flores solo se pueden COl'lprar en es

ta ~poca del año, por lo que si se dosea teñir con ella 

en otra 6poca cu necesario noner a secar las flores y 
almaccnnrlas en bolsas do papel. 70 



RECETA. 

Ingredienteat Se utiliza la misma cantidad de florea -
qua de lana. Si las flores estuvieran secas ae emplea -
la mitad, por ejemplo1 para 100 q de lana aa usa 100 q 
de flores frescas o so q da florea accaa. 
Textil: Puode haber aido mordontado con alumbre adqui-
riendo un color rn4a vivo o con bicromato da un amarillo 
oro. 
ProcediJlliento I: 
En una olla no reactiva ae ponen las flores v la lana -
con agua suficiente para cubrir. Se aumenta la tempera
tura gradualmonto hasta lleqar a so-6o•c manteni6ndoln 
por una hora. Se retira del fuego y se do1a enfriar la 

madeja dentro del baño. Una vez fr1a, •• enjuaga per-
fecta.mente v so pone a aocar en la sombra. 
Procedimiento II1 

Tambi~n se ouode teñir con un concentrado. Muchas vocea 
las flores junto con la lana ocupan un espacio dama.aia
do qrande para poder ser teftidaa en una olla, por lo -
que se procedo a teñir con un concentrado de las florea. 
En un recipiente con aqua se ponen a hervir las florea, 
hasta quo se consuma por lo menos a la mitad y que ol -
agua esto bien concentrada de tinte. Se deja enfriar y 

se cuela. Si se dosoa se puede concentrar aGn ma§ el 1~ 
quido poniftndolo otra vez a ebullici6n y dejando que •• 
consuma el agua por completo. Para teñir se aqreqa de 
este concentr~do al aqua con la lana y ae procede como 
de costumbre. 71 



Nombre cientlficor Haematoxylon Camnechianum. 

Colort naranja, rojo, vino y negro. 

Caractcr1sticaa bot4nicaa: arbol de la familia de la• 

leguminosas. Procede de la bahta de Campeche, se encue.!l 

tra tambi~n en Tabasco, Yucat4n, Chiapas y Quintana Roo. 

Crece r~pidamonto en terrenos pantanosos, alcanzando a! 
turas do 10 a 12 metros. Tiene flores amarillas de olor 

desagradable. La madora y la corteza produce el mate--

rial colorante. 

Obaervacionoa1 el palo de nrazil, os un 4rbol parecido 

al palo do Campeche, pero do menor altura y las hojue-

las do 7 - 9 mm: flores a veces rojizas o moradas. Al 
igual que ol palo de Campeche, la madera contiene mate

ria colorante. su nombre ciontlfico es Haernatoxvlon br!_ 

silctto. So encuentra en Dajn California, Chihuahua, -
Oaxaca, Morolos y Chiapas. 

Existen !numerables recetas para teñir con palo de Cam

peche o palo do Drazil, (so puede utilizar indistinta-

mento uno u otro), utilizando diferentes fibras, mor--

diontes y cantidad de corteza para lograr diversas con

centraciones. 

El Plictho de Rosetti, da entre otras, dos recetas que 

a continuac16n relato: El palo se corta en pequeños --

fragmentos y se pone a remojar por un d1a y una noche -

entero. So introduce la fibra que se desea teñir y ee -

completa con agua de rto para cubrir, so hace hervir un 

poco, al momento do hervir se agrega orina humana. Se -

retir~ del fuego, si el color es el deseado se pone a -

secar. Ya seco se lava. Si no hubiera resultado bien t!!, 
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ñido se pone a hervir de nuevo. Deb• quedar un precio•o 
escarlata. 
Para hacer negro, Rosetti da la •iguiente receta1 Se P2 
nen a hervir polvo do hierro, ciscara• de granada, alue_ 

bre y el brazil en un.a soluciOn fuerte de vinagre. D9be 
conaumiree hasta quedar un tercio. (Roaetti, The Plic-
~r •. • p6g. 110). 

JWCETA t. 
Co1or1 naranja-rojo. 
Ingredientes1 10 g. de palo de Campeche par 100 gr. de 
lana. 
Textil1 lana mordentada con alwnbro + ere.mor tlrtaro. 
Procedimiento 1 
La noche anterior se ponen a macerar la• ••tilla• dol 
palo do Campeche. Lo mejor es dejarlo un m•• hasta Cl'I• 

fermento. 
Se aumenta el ac:¡ua. oe ponen a hervir por una hora. Se 
cuela on una tela y •o amarra a manera de bolsa de t6. 
Cuando est6 templado se introduce la lana mordida. Se -
vuelve a calentar manteniéndolo una hora en el punto de 
ebullici6n. Se enjuaga en aeguida. Para obtener tono• 
m6s claros se aprovechan la• suceaiva• tintadaa. 

R.EC2'1'1\. IX:, 

Color: vino-negro. 
Ingredientes: 40 g de palo de Campeche cara 100 g de 1~ 
no. 
Textil: lana mordent~da con bicromato de petasio. 
Procedimiento: 
La noche anterior se ponen a macerar las astillas de P!. 73 



lo de Campeche. Se agrega agua y se deja hervir por una 
hora. Cuando ontibie. se introduce la lana mordentada, 
se aumonta la temperatura a punto de ebullici6n, •• inaa 
tiene por una hora. Se enjuaga enseguida. Este baño pue 
da servir para teñir sucesivamente hasta agotarlo, con
siguiendo tonos cada vez mAs ciaras. 

RECETA III. 
Colorr gris a ncqro. 
Ingredicntest 100 gr. do calo de Campeche, 7 gr de sul
fato do hierro y 14 gr de cremar tArtaro. 
Toxtil1 200 gr. de algodón sin mordentar. 
Procedimiento t 
En un recipiente no reactivo se colocan las astillas -
del palo de Campeche, amarrada& en una manta de cielo, 
y so cubre con agua dcjandola remojar por varias horas. 
Se agrega el sulfato de hierro y el cremar t&rtaro que 
fueron previamente disueltos por separado en agua ca--
liente. Se introduce el algoden y se aumenta la tempe
ratura gradualmente hasta alcanzar so•c manteniAndola 
por 15 minutos. Se enjuaga y se seca a la sombra. 

RECETA IV. 

Culorr vino. 
In9rndiontes1 15 9r. dn cortezn de palo de Campeche, 3 
n de cloruro de estaño. 
Textil: 100 g de lana tl'IOrdentada con bicromato de po
tasio. 
Procedimiento: 
So macera el palo de Campeche por una hora. Al dla si--
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guionto so pone a hervir por una hora, se cuela en una 
tela que so amarra a manera de bolsa de t6. cuando ya 
haya entibiado se introduce los palos con la fibra, se 
aumenta la tampcraturn hasta P\J.nto de ebullición y ee 
mantiene aht por una hora. Se sacan las madejas un m2 
monto para introducir el cloruro de estaño disuelto en 
agua. Se vuelve a calentar por 20 minutos mas. Se PU.!. 

do seguir tiñiendo en el mismo baño consiguiendo tonos 
cada vez m~a claros. 

RECETA V. 

Colort naranja. 
Inqrediontes1 30 gr. tle astillas de palo de Campeche, 
4 litros de agua destilada, sulfato de cobre al 2\. 

Textil: algodón mord~ntado, lana mordentada con alum-
hre. 
J>roco<l imicnto 1 

Se dinuclvc el sulfato do cobro en el agua, so aqreqa 
las astillas envueltas en una manta do cielo, y se de-
ja remojar por varias horas. 
So introduce la fibra y ac calienta gradualmente hasta 
alcanzar SOºC, manteniendo esta temperatura 1J0r 15 min!!_ 
toa. So deja enfriar, se enjuaga y se seca a la sombra. 
Se pueda añadir cloruro do estaño al final del baño pa
ra variar el tono. 
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Nombre cient1f1coi Indiqn anil o Indiqofera tinctorea. 
Color: azul. 

Caractcr1sticas bot6ntcas: Arbusto do la familia de las 
le9uminnsaR do 1 a S metros de altura cnn hojas ovales, 
flores verdosas o amarillAnt~s, f.ru~o en vaina. De las 
hojas se extrae la sustancia colorante. Planta origina
ria de rcgionoR tropicales de Am~rica, Africa e India 
donde se r.ultiva extensamente. 
Obsorv~cionost El 1ndigo no debo confundirsP con ot~a -
plant3 muy utilizada tnmbiAn para teñir el azuls el -
mohuitli, hierba del añil o sacatinta, cuyo nombre cie~ 
ttfico es Jacobin~ spicc9cra, que ea soluble en agua. 
En cambio, !a sustancia colorante que se eKtrae de la -
planto del !ndiqo por fcrmentaci6n, os un producto inao 
luble en a9ua y ea por lo tanto, un tinte cuya fijac16n 
no ~s <Jll1mic" sino moc6nica. 
&l 1ndiqo so encuentra en ol mercado en fortna do barraR 
s~lidas o piPdras de color azul. Se o1abora de la ai---
9uientc manern: 
Las hojas de la indiqofora so secan al eol ovitanrlo que 
les dP. ol qcrPno. Al r.abn de un moa las hnjaa RC vuel-
vcn azul-aris pdlirlo, ant~e de verificarse ete cambio -
no producen añil. Las hoias oc cubrr.n dP. agua y en 14 o 
15 d1as uc fermentan, form.5.ndo!·e burbujas oscumosas, ~

luego el agua parecA horvir y por 0.lt:fmo se cubre de -

una espuma cobriza. Esta agua se pasa a la pila do bn-
tir y se bate por hora y media, hasta que se aglom~re -
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en forma de grumos y se precipite. Para favorecer la 

precipitación se agrega agua de cal, sulfato de potasa, 

carbonato de sodio y miel. Se pone a hervir, se quita 

una espuma aceitosa, para que el añil adquiera mayor in 
tonaidad de color. La masa se prensa y se corta en pe
dazos que son los que se adcjuieren en ol comercio. 

El libro El puntero, nos da la siguiente explicaci6ni 
"El modo do sacarle el tinte, el jugo y el sumo a'vna 
yerba puramente silvestre: obra que aunque ea mec6nica 
y obra de Indios, como los simples dezon, es f&brica ad 
mirabln y prodigiosa,. consiste en "remojo" (maceraci6nf 
"cocimiento" (formcntaci6n) y "batido" (oxidaci6n y pre 
cipitaci6n), proceso f1sico-qu1mico do extracci6n de a
ñil natural a partir do xiquilite. En el "remojo", por 
maccraci6n do la yerba en agua, se produce la disolu--
ci6n del indican, uno de los componentes del ~humor", -
"jugo", o "sumo" de la planta1 en el "cocimiento", por 
fcrmentnci6n, este gluc6cido se desdobla en sus dos com 
ponenloa1 el blanco do añil (indiq6geno) y un azdcar -= 
(1ndigo-glucina)f finalmente, Y previa eliminaci6n de la 
yerba ya macerada, en el "batido" el movimiento area el 
liquido y por oxidaci6n del blanco de añil se obtiene -
ol azul de añil (indiqotina) y su precipitaci6n. Opera
ciones complementarias de "colado" y secado ponen el 
producto a disposici6n del comercio." IEl Punterg, ••• 
pSq. XIII). 

Las piedras del lndiQO se disuelven tratSndolas con un 

álcali, con la que se consigue un extracto que, por re
ducci6n, se vuolve casi incoloro. Al introducir la la

na en el baño ol tinte se deposita mec&nicamente sobre 

la fibra, al extraerla y entrar en contacto con el aire 

el oxlqono oxida el tinte, apareciendo 9radualmente el 

color. primero se torna amarilla, luego verde y por dl

timo azul, alcanzando su tonalidad definitiva en 30 mi

nutos. ~l tndigo es un tinte muy resistente a la luz y 
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al agua, pero no lo es al frote. 

R.ECETh. 

Ingredientes: 

1/2 C. de sosa caQstica. 
1 C. de hidrosulf~to. 
3 c. de 1ndigo molido. 
Un frasco con agua caliento a 74•c aproximadamente. 
2 frascos vactos do 1/2 l, aproximadamente. 
1 mortero, 
1 term6metro. 

Textil1 Algod6n o lana sin mordentar ( Ri solo so va a 

teñir an !ndigo) o mordontada (si se va a sobreteñir en 

otro baño para obtener un tercer color). 

Procodimionto; 

l.En un recipiente ~~ forn.a una pasta con el tndigo y 
agua caliente, (sino se llegara a disolver el !ndigo se 
puedo agregar un poco do alcohol). 
2. En un frasco con aqua caliente, so disuelve poco a -
poco la nasa caastica. 
J. En otro frasco se disuelvo ol hidrosulfito. 
4, Se vierte la soluci6n de tndigo, parle de la soluci6n 
de nasa caOstica y despu~s parte de la de hidrosulfito, 
removiendo con una varilla de cristal. La mezcla ton-
dr4 la dubida proporci6n cuando la varilla salga color 
amarillo-verdoso y transparento., Si existieran peque
ños grumos o puntos quiere decir que debe agregarse un 
poco mas de hidrosulfito, si so encuentra muy amarilla 
con un aspecto lechoso a la soluci6n le hace falta aosa 
caast1ca. Se forma entonces una nata lo aue es normal. 
5. se hiervo en un recipiente aparte agua hasta alcan
zar S0-6o•c, esta es la temperatura que se deber& m~nte 
ncr duranto todo ol proceso de teñido, nunca deberl ex= 
ceder de 60ºC, 
6. La. solución del tndigo se vierte en esta aqua procu
rando no formar ninguna burbuja para que no se oxigene 
el agua. Se espera hasta obtener un tono verde amari--
llonto transparente. Si est4 lechoso se lo agrega un po 
co mSH de hidrosul~tto, ya que al oxigeno del agua es = 
lo que la hace lechosa, 78 



~U. T.t'i!~ 
7. Se introduce la lana -pmpada cuida. ~i-""• _l;¡ 
de no producir burbuja• y •• ~anttene la t~~:tura a 
so•c aprox, durante 30 minuto•. 
a. Se aaca la lana con cuidado.X.. lana a•l• color aaari 
llo, lueqo ae torna verde y por Gltimo aaul, obtaniendO 
au tonalidad detinitiva en 30 min. 
9. 81 •• deaaara un tono mi.a oacuro, •• repite la os-ra 
cidn. Una vez obtenido el tono deseado, se enjuaga abuñ 
dantmnente. Se puede a~adir una cucharadita de Acido = 
aulfGrico al agua del enjuaque ~ra fijar el color. Hay 
ctU• tomar en cuenta ai1m1pre que loa &cidoa •• deben de 
verter sobre el aqua y nunca al revAa. 
10. Por Gltirno ae puede dar un lavado a la lana en agua 
caliente con una aoluci~n jabonoaa. 

Nombre cienttficos Bixa orell•n•. 
Caracterlaticaa bot&nicas1 arbuato de ho1•• qrandea co~ 
diform••J floree roaadaa, fruto capeular cerdoao, .... i
llaa rodeadas d• una sustancia ro11•• gue el el coloran 
te. Crece en lugares cllidoa, Chiapas, Jalisco, Tabaaco 
Ingredientear 3 taza• de semilla de achiote. 
Text111 lana mordentada con alumbre o con bicromato d• 
potaaioJ alqod.en rnordentado. 
Procedimiento1 
l. Se ponen a macerar la• aemillae durante vario• dlaa 
2. El aqua donde ae maceraron laa amnillaa 1unto con 
laa aemillaa ae a9rec;ar al recipiente de ac¡ua. 
J. Se introduce la fibra y •• aumenta la temperatura 
haata alcanzar loa eo•c, ae mantiene ahl por una hora. 
Seapaga y ae deja enfriar la fibra dentro del ba~o, de 
preferencia toda la noche. 
4. Se enjuaga al dla siguiente perfectamente. 
OBSERVACIONESJ El achiote ha sido desde tiempos muy re-
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motos un importante elemento en el proceso del teñido 

de prendas y sobre todo se emplea en la coloraci6n de 
comida. Ha sido uti.lizado también en la fabricaci6n de 
cosm6ticos. A causa do su poca solidez, cate tinte se 
utiliza muchas veces en combinaci6n de otros comos la 
gualda y el palo de Campeche. 

Nombre cient1fico: Juglans regia. 

Color: caf~. 
Caracter1sticas botAnicasi Arbol granda de S a 13 me-
tras, hoja9 ablandas, fruto qloboso con semilla redon

da de cAscara rugosa. Originario de Europa y Asia. Se 

cultiva en climas templados. 
Observ~cionesr Se puedo utilizar para teñir cualquiera 

de lan cAncaras de la nuezr la exterior que en el ar-
bol es verde y carnosa pero que al caer el fruto y se
car se torna caf~ o la cascara dura interior, la que se 

tiene que romper para poder comor el fruto. 

ru::cl:.""T/\. 

Ingredientes: cascara de nuez, la cantidad de nuez ae-
gQn el tono que se desee. 
Tcxtil1 lana mordentada o sin mordentar. 
Procedimiento; 
l. Las cascaras de la nuez se pudren en agua por 3 o 4 

semanx,s, entro mayor sea ol tiempo mas concentrada ea -
la tintura. 
2. se hierven por 30 minutes y so dejan entibiar. 

l. Se introduce la madeja y se deja en el baño a punto 
80 



de ebullición hasta loqrar el tono de•ea4o. Entre maa -
tiempo, mas oacuro aer6 ol color que ae obten;a. 
c. Se onjuaqa y se seca a la •ombra. 

Procedimiento II. 
1. se ponen a hervir laa caacaraa haata qu.• •• evapore 
la mitad del aqua. Debe quedar un concentrado. 
2. Se ponen 2 T del concentrado en aqua para cubrir la 
lana. 
3. Se aumenta la temperatura haata 50 - 60•c, •• apaqa 
y ae introduce la lana. 
C. Se deja rapoaar 20 minutoa. 
S. Se vualve a prendar el fuego, ae aumenta la tempera• 
tura dol bafto qradualmente, haata •lcanaar loa eo•c, 
ten unos 20 minutos), mantenilndola por un lapao de 20 
minuto•. 
6. Se cnjuaqa y ae ••ca a la •ombra. 
NOTA. S• puede repetir el prcceao ccn C y e T del con
c•ntrado, d• oata manera ae obtienen diferente• tono•. 

Nombra cienttfico! Eucaly~tua palyanth91110•, Eucalyptua 
qlobulua, F.ucalytua coccifera, Eucalxptua leucoxylon. 
Colori boiqe, cafl y naranjas quemadoa. 
Caractcrtaticas botlnicasi El Catlloqo de nombr••• de 
Harttnoz, nos da la aiquient• explicaci8n acarea da -
los Eucaliptos1 
"Corr1iopondc este nombre a n\lf!l,erosaa eapeciea de lrbo-
lcs auotraliancs dul género Eucalytus. En qeneral aon 
drbolcs qrandos y do r&pido crecimiento, muchos con la 
corteza cxfoliablc: ho1as larqaa y anqoataa, oloro•••• 
flores con nurncrosoa estambres y semilla• muy pequ•U!_•• 



Varias especies se usan para reforeataci6n. Loa euca
liptos fueron introducidos en H6xico a mediado• del ai
blo XIX. Pertenecen a la familia de laa Mir~lceae.• 
(Marttncz, M. CatAloao do nombres vul,ares y cienttfi~ 
coa de plantas mexicanas, ••• p¡g. 34 .). 
Observaciones! Seqt1n la especie con la qUe se trabaje, 
el eucalipto de olor alcanforado que ee uaa para hacer 
infuaiones medicinales, el eucalipto de hoja dolar qge 
so usa para arreqlos florales y el eucalipto que encon
trAmos on la mayorta de las 1ardines y avenidas de la 
ciudad so loqrar4 un calor diferente. 

RCCETA. 
l"ngredientes1 llo1as de Eucalipto (1 kilo aprax. oara 
500 gr do fibra), Estaño (opcional). 
Textil: lana mordont~da con alumbrn. 
Proccd imionto: 
1. En unn cubeta se sumergen en agua las hojas, se 
hierven por lo menos por 3 horas. S• cuelan y se 
pano el agua coloreada do nuevo a hervir hasta que se 
evapore ol agua y lograr un concentrado de tinte. 
2. So calienta agua suficiente para cubrir la lana a --
50 - 60ºC, con la cantidad del concentrado que se 
des oc, so introduce la lana remojada. Se mantiene a --
esta misma temperatura por lS minutos. 
J. Se ..¡Urnanta la tOll\paral:.ura gradualmente hasta. ll09'ar 
a 00°C (en 20 minutos aproximadamente) y se de1a por -
una hora. Se apaqa y so enjuaga. 
4. Se le puede dar un sobre - mordentado con estaBo pa
ra obtener un nuevo tono. (ver receta capitulo 3.4.5.) 
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Nombre cient1ficoa t.awsonia rnermia. 

Color; boi9e. 

Ob•ervacioneeJ La henna ea uno de los tintea conaidera

doe cxdticos en el mundo. Ha sido usado desde tiempoa 

inmemorables pera embellecer y teftir el pelo de rojiao. 

Se vendo en farmacias como polvo de henna egipcia. 

RECETA. 
Ingredientoat S C de polvo de henna. 

Textil1 Lana mordentada con alumbre. 

Procedimiento 1 

1. So disuelve la hcnna on l T de aqua hirviendo, haata 

lograr una pasta homog6nea. 

2. Se cuela. 

J. Se calienta agua suficiente para cubrir la lana a 50 

60 •c. 
4. Se mezcla la henna. 

s. Se introduce la lana en el bafto del tinte y se deja 

reposar por 15 minutos con el fue90 apagado. 

6. Se vuelve a prender el luego, awnentando la tempera

tura gradualmente, (aproximadamente en 20 minutos) ha•
ta los eo•c. Se mantiene por un lapao de JO minuto•. 
1. Se enjuaga y so seca a la sombra. 

Nombre cicnttfico1 thca sinonaia. 

Color: beige y gris. 
observaciones1 El t~ negro es rico en Acido tAnico. Es

ta sustancia actua como mordiente y como tinte. El tin

to no es s6lo s6lido a la luz, sino tamb16n al lavado • 
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RECETA t. (para lograr un beige rosado). 

Ingredientoss aproximadamente 20 bolsas de t6. 

Textil1 lana, henequén, lino. 

Procedimiento1 
1. So remoja el t6 en agua hirviendo por varias horas. 

2. Se deja entibiar. 

J. Se introduce la lana. 
4. Se aumenta la temperatura hasta eo-9o•c y ae mantie

ne aht por 30 minutos, meneándola ocasional.mente. 

s. Se doja enfriar por toda la noche. 

6. Al dta siguiente so enjuaga perfectamente. 

PARA OBTENER UN GRIS SE CONTINUA LA RECETA. 

7. Se pone la mezcla del t6 en un recipiente de hierro. 
e. Se agrega vinagre (2 tazas}, ee ponen a hervir por 

una hora, 

9. Se entibia, 
10. Se introduce la lana al recipiente de hierro. 

11, se agrega agua para cubrir perfectamente la fibra. 

12. Se aumenta la temperatura hasta BO - 9o•c, mante--
niondola por JO minutos, moviendo ocasionalmente el ma

terial. 

13. se deja enfriar la fibra en el baño del tinte, de-
jAndolo reposar aht por toda la noche. 

14. se enjuaga p~rrectamento 41 d1a siguiente. 

15. Se seca a la sombra. 
16. Se puede lavar con un jab6n suave. 
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Nombro cient1fico: Reseda Luteola. 

Color: amarillo. 

Caracter1sticas bot&nicas1 Planta ruderal de 80 cm -
aproximadamente. Hojas alternas el1pticas de 5 cm, fl2, 

res pequeñas amarillas en espigas. Planta de orígen eu

ropeo naturalizada en Háxico. 

observacionea1 La gualda ha sido utilizada desde ti9'11.-
poa remotos como planta tintorea. Se dice e• la mejor 

fuente natural de amarillo de todos los tiempo•. Tiene 

una gran solidez a la luz y al lavado en lana y •eda, 
en algod6n tiene solidoz a la luz pero no al lavado. 

nECETA. 

Ingredientes: Gualda seca o fre•ca (el doble •obre el 

peso do la fibra) • 

Toxtil1 lana mordentada con alumbre y cremar t6rtaro. 

Procedimiento: 
l. Se pono a hervir la gualda para obtener un concentr!!_ 

do. 

2. se vac1a esto concentrado al agua templada a 5D-60•c. 
J, So introduce la lana y se deja reposar por 15 min. 

4. Se aumenta la temperatura a BOºC manteniAndoJa por 

20 minutos. 

s. Se enjuaga. 

RCCETA 11. 

Toxtils lana lavada y remojada. 

Ingredientes: gualda, alumbre 56 g, cremar tArtaro 14 q, 
cal 7 q, agu~ destilada suficiente para cubrir. 

Procedirnionto1 

l. se mezclan todos los ingredientes. 85 



2. Se 

3. Se 

•• So 

s. Se 
NOTA. 

introduce el textil. 
pone a hervir por 1 hora. 
deja enfriar en el bafto • 
enjuaga perfectamente y se deja secar a la sombra. 
Textiles mordentados con cremar tArtaro y alwnbre 

pueden sor utilizados, para lo cual habr1a que omitir -
do la receta el alumbro y el cremar t4rtaro y ae proce
de exactamente igual. 

Nombre c1ent1fico1 Allium copa. 
Color: verdes y ocres. 
caractcr1sticaa bot4nicasi Planta horb4coa de la fami-
lia do las LiliAceas. Originaria de Persia y cultivada 
en todo el mundo por su uso generalizado on la cocina. 
Obscrvncioncs1 laa partes utilizadas de la cebolla aon 
las c4scaras exteriores que envuelven al bulbo. Depen
diendo del tipo de cebolla que se utiliza se obtiene un 
color diferente: con cebolla morada se obtiene verdes y 
ocros y con amarilla los ocres. La blanca no tiene col~ 
rantc. 

RECETA r. 
Ingredientes: Cáscaras do cebolla morada (el doble so
bra ol peso de la fibra) fresca para obtener verde o 
seca para obtener ocres y amarillo-verdosos. 
Textil: lana mordentada con alumbre y cromar t&rtaro o 
con bicromnto do potasio. Algod6n mordentado. 
Procedimiento: 
1. Se ponen las ~asearas de la cebolla y el textil on 
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agua suficiente para cubrir. 

2. Se aumenta la temperatura gradualmente hasta al pun

to de nbullici6n donde se mantiene por una hora y media 

3. La lana que se desee de este tono se saca y lava. O 

so puede 9rosequir con un mordido de sulfato de hierro 

o du cloruro de estaño. (Instrucciones en el capitulo -

3.4.3. y 3.4.S.). 

4. Despu6s del post-mordontado se le puede dar cual--

quier tipo do cnjua9uo1 Acido o alcalino para cambiar 

su brillantez. 

5. Por Qltimo oc enjuaga v se seca a la sombro. 

Nota. La lana teñidd con c6scaras da cebolla ae le pue

do dar un DOst-mordcntado con sulfato de hierro o con 

cloruro de estaño, de esta manera se aclara o se oacu~ 

ce el tono. También so puedo en1ua~ar con amoniaco o 

con vinagre. Los ingrcdicntea y las cantidades para ••

tos procesos previos so pueden consultar en el ca~!tulo 

de Hordcntado despu6s del baño de tinte y Enjuaguea. 

Nombre cientlficoi Anthemis tinctoria. 

Colori amarillo. 

Caractertsticas bot6nicas: planta perenne, de tallos -

muy ramificados que alcanzan de 30 a 60 cm de altura. 

Hojas ligeras y dentadas. Floroa individualea de 2 a 4 

cm de dtamotro sobre un largo pedGnculo, formadas por 
un bot6n central amarillo rodeado de numerosos l>ttalo• 

pequeños tambi~n amarillos. 

Observaciones: se utilizan para teñir tanto las flore• 
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ccmo loP ~alloa. La manzanilla florea durante junio o 

agoato, sin embargo, se puede secar y almacenar en bol

sas de papel para aer utilizada durante cualC?Uier 6poca 

del año. 

La manzanilla ea uno do los tintes como la henna que •• 
ha utilizado para aclarar el pelo, utilizlndoae aquella 

en ahampooa o en enjuagues. 

RECP.TAt 

~nqrediontea: florea do manzanilla. 
Textil: la"a mordentada con bicromato de potaaio • 

Procedimientos 

l. So penen las florea (el doble aobre el peso de la f! 

bra) a hervir durante una hora. 

2. Se deja templar y so cuela. 

l. So introduce la lana y ae calienta por una hora a -
punto de obullici6n. 

4. Se puedo en1uagar con un baño de dcido ac6t1co para 

obtener un amarillo ocre o de lo contrario aolo se en-
juaga perfectamente y ue aeca a la sombra. 

Nombre cientlficos Punica granatum L. 

Color: beige. 

Caractcrtaticaa botAnicaa: el lrbot del granado ea de 

la familia de las mirtáceas, tiene herrnoaaa florea ro

jas y su fruto es la granada. 
Observacioneat la 
sido utilizada por 

ra teñir fibras. 

granada es rica en leido t&nico. Ha 

siglos para oscurecer la piel y pa
BB 



Inqredientes: c8acaraa de qranada (el doble sobre el P!!. 
so do la fibra). 
Tcxtil1 lona, alqod6n o honequ~n perfectamente lavado -
pero sin mordentar. 
Procedimiento a 
l. Se cubren las c~scaras con agua y se ponen a hervir 
por 45 rnfnutos en una olla do hierro. 
2. Se clcja entibiar el aqua del tinte. 
J. Se introduce ol material textil. 
4, So hierve por una hora. 
s. Se doja enfriar la fibra en ol baño, dejando que re
pose toda la noche, • 
6, Se C?njuar¡a pcrfcct.1mcnte y se seca a la sombra. 
NOTA. So puede su:itituir la olla do hierro por sulfato 
do hierro al Ji sobre el peso de la fibra. 

Son oocon los tintos ~e origen animal, podemos ~encio-
nar auunllon etuc se ut1.lizaron tanto en Curoasia como -
en América. desdo tiempos inmemorables. 
El ~ conocido tambiEn como cochinilla de la encina 
o qr.1no osca1.l..i.t.a, es un insecto disecado (al~-
~ o Kcrmococcus vcrrnilia) que vive principalmente 
en al roble do carmín (quercus coccifera) en el sur de 
Europ.1. Se creo fue la primera fuente de rojo, su dese.!:!. 
brimirnto so atribuye a los fenicios. Fue utilizado en 
el viejo mundo hasta. la llegada de la cochinilla. Se 
creta era m~s permanente que 6sta y m4a duradera ~ue la 
rubia., 89 



La cochinilla laca, llamada tambi~n gema e reaina laca, 

cuyo nombre cient1fico as Ccccus laca, es un insecto -
que vive en diferentes tipos do Arboles, especialmente 

en las higueras, espinos, croton, acacias y mimosa•. Se 
encuentra principalmente ~n rndia. Burma v en el sur de 

Asia. 

La cochinilla de Polonia. variedad aue se encuentra en 

Medio Oriento v Europa Oriental es un insecto (coccus -

polonicus) que se alimenta de las ratees del Arbol ~!. 

ranthus perannis, Srbol que creco en zonas arenosas. E~ 

te inoocto tiene las ~ismaa propiedades que la cochini

lla verdadera, ~ero es muy inferior. Antes del descubr! 

miento de l\J!'l6rica oc empleaba mucho en tintorer1a, toda 

v1a se usa en menor uscala, conoci~ndose on el comercio 
con el nombro do granos de escarlata de Polonia. 

Por Oltimo mencionaremos los dos tintes que por su cal! 
dad se utilizaron m&o: la cochinilla aue llea6 a despl~ 

zar a todos los tintes rojos existentes, lleaando a ser 

el mejor y mSs codiciado de los tintes. y la pOrpura P!. 
t!!.!! mSs conocido como caracol, de los cuales hablare-
moa extensamente a continuac16n. 

La gr3na cochinilln es un insecto (coccus cacti) que V! 

ve en nopales que crecen en luqnrcs c6lidoa como Gucrr~ 

ro y Onxacn, Exist~n diferentes especies de nopales -

donde no puedo cultivar la cochinilla. Entre éstos es

ta el Cactus oruntia que pierde sus espinas o por lo m~ 
nos diominuyen en grosor y ndmcro, en presencia del i~ 

secta. El c~ctus moniliformis, nopal que favorece la 
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multiplicaci6n de la cochinilla. 

A pesar da que la cochinilla se cultive en nopales v -
aue 6stos tengan frutos de colores similares a loa ~e 
se extraen do la cochinilla. nada tiene que ver con el 

colorante do la cochinilla. Es imrortante sin e&bar90, 
que los nopaloc ton9an una epidermis tina l>A.ra qUe el -
insecto so fije f&cilmente a ellos y por supuesto deben 
ser carnosos, jugosos y sin espinas. 

S~dn las obsorvacioneo do Alzato y Ram1roz, la grana -
no so alimenta dol nopal, sogdn dice la grana pec¡uefta 
so mantiene sin alimento y ao1 croco, 

Acosta nos da en la siquiento cita un panorama qoneral 
de la grana, nos habla del cultivo del nopal, de la im

t>Ortancia de la cochinilla y da su valor y aprecio en -
ol mercado. 
•Hay otros tunalos que aunque no dan eso fruto (tunas). 
los estiman mucho mSs y loa cultivan con 9ran cuidado, 
porque aunque no dan fruta de tunas, dan empero el bene 
ficto de la arana, poraue en las hojas de este Srbol, = 
cuando ea bien cultivado, nacen unos gusanillos pe~ados 
a olla y cubiertos de cierta telilla delgada, loa cua
les d~l1cadamente cogen y son la cochinilla tan afamada 
de Indias, con que tiñen la grana f1na1 dejSndoloa se
car, v ns1 secos los traen a España. que es una rica y 
9ruean mercaderta; vale la arroba de esta cochinilla o 
grana. muchos ducados. En la flota del año de ochenta v 
&!Ate vinieron cinco mil y seiscienta v setenta y siete 
arrobn~ de qrnna, que montaron doecfentos y ochenta y -
tres mil, y setecientoe y cincuenta pesos, y de ordina
rio viene cada año semejanto riqueza.• (Acosta, Hiato~ 
ria Natural y ~oral de las Indias, ••• p4g. 183). 

Sobre el oriqen del nombre Grana, se cree c:rue algunos 
juzgaban era un fruto y por ello le dec1an grano. Para 
concordar con la palabra femenina cochinilla, se le etft-
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pez6 a denominar arana, terminando por 01tilllo en grana 

cochinilla que ea como la conocernos hoy en dta. 

La cochinilla se compone de do• especie•: los machoa Y 
las hembras. 
Loa mnchoa son loa que vuelan V las hembras aon las qUa 

permanecen on reposo o interesan para la industria de la 

tintoror1a. 
El macho es una palomilla con dos antenas, seis ojoa, 

doa alaR eltpticas, su figura ea en conjunto muy peque

ña y en comparaci6n con la hembra m6a chico. 

La hembra os del tainaño de un trigo bien cultivado, ti!!_ 

no sein pie9 casi imperceptibles, dos antenas poco vis! 

bles y sobro todo lo que mas llama la atenci6n en dicho 

insecto os aue vive sin movimiento y en tinieblas ya -

que siempre esta cubierta de un polvo blanco. 

Alzato y Ram1tez nos dice a propósito de la grana he11t-

bra t 
•La grana h~nbra desdo que se fixa en ol sitio que le -
convinn. no solo pierdo loa dos ojos que tenla anterio.!, 
monte, sino que las antenas y pies se le minimizan, que 
solo en ol microscopio so le pueden roqistrar1 mavorea 
pies y antenas tiene a proporci6n la qrana quando ea p~ 
qucñita que quando est& ya fixada en la penca." (Alza
to y n.a~trez. op. cit,p4g 148). 
Evistcn dos tipos de qranas hembras, la silvestre y la 

cultivada o fina. Se diferencian una de la otra par au 

tamaño, la fina dnbla su tamaño con rosnecto a la ail-
veRtr.,, l.., fina está cubierta de un polvillo muy delic~ 

do v la silvestre tiene una especie de telaraña 6ncima. 

Ex~stcn diferentes m6todos para matar la grana cochini

lla, su calidad depender& tanto del m6todo e•cnqido co-
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mo de la manera da ejecutarlo. Se puede matar con agua 

caliente. en una olla con aqua hirviendo se echa la gr~ 

na tal como so ba16 del nopal, se revuelvo hasta aue -

quedo neora. 
Tambi6n se puedo sofocar con ol vanor del agua caliento. 

Se pone sobre la olla con aqua hirviendo un canasto con 
la cochinill•"lr do manera que reciba ol vaho del agua -

caliento, se deja nh1 hasta nue se oofooue v muora. 

Otro de los m6todoa ca la utilización de hornos de be.1a 

temperatura o temnscalea. El calor sofoca la grana v ha 

ce nuo muora. Por Qltimo to.mbi~n se lo mata al fuego -

sobro un camal o la echan sobro cenizas calientes. 
Do todos los m6todoR el me1or ea al horno o tema&cal. 

deapu6s la utilizaci6n del vaoor del agua hirviendo y 

los peores son el agua hirviendo y los comalos por aue 
la puedan tostar demasiado. y renegrida piord& oarte do 

su material colorante. Su color natural os blancuzco, -

ligeramente rosado, es el mSs estimado on ol mercado V 
es la de me1or calidad debido a l~ cantidad do coloran

te que de olla se puedo extraor. 

Loa aquaccros y el granizo son ~crniciosos al cul~ivo -

de la urana. También perjudicial es lo que en Oaxaca -
llaman Chamusco, nuc es cuando la tierra ostli muv ca--

lientr. y caen unas cuantas qotas do lluvia las cuales -
en trnnRforman ~n vnpor que sofocan v matan a la ararui. 

Para prevenir que li1 grana sea arroja'da al suelo ?Or -

causa del granizo o la lluvia panen unos petates a 1!14n_!?. 

ra do toldos. 

La cochinilla debo sus orooicdades tintóreas a quo en -
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su compooici6n se encuentra ol Scido carmtnico. Conser
va sus cualidades a pesar dol tiemoo qua pudiera tener. 
•Hr. Hellto en la Hemoria do la Academia de las Cien--
ciaa do Par!s, especifica haber experimentado una cochi 
nilla qUo tenla mSs de ciento y treinta años do quard~ 
da y nn ~bstante dio un tinte fino y tan hermoso como 
si fuese reciente, prueba evidente de que la cochini 
lla es una oxcopci6n do loa simples que sirven para ti~ 
te 1 pues con el curso del tiempo dePmerecen en la cali
dad y en la cantidad.• (Alzate v Ram.irez 1 op. cit. pa.9. 
201 y 202). 

RECF.TA. 
Nombre cionttficor Coccus cacti. 
Colors rosados, morados1 violetaa1 segdn el J110rdiente -
utilizado. 
Ingrodientees 70 q do cochinilla Para 200 grmnos de fi
bra. 
Tcxtilr lana mordentada con alumbro, al9od6n mordentado 
con Scido tSnico y alumbre. 
Proccdimientor 
1. La cochinilla so muele y se amarra on un pedazo de -
manta de cielo. 
2. Se deja macerar en poca aoua toda una noche. 
l. Al dla siguiente se pone a hervir1 en la misma aoua 
que macer61 por unos minutos para que auolte el coloran 
to, 
4. So añado agua suficiente para cubrir la fibra y "ª -
introduce Oeta, 
s. Se numenta la temperatura hasta el punto de ebullt-
ct6n v se mantiene por un lapso de una hora. 
6. A Partir de aqu! la lana ya esta teftida y ae puede 
proseguir con oost-mordcntado para cambiar au tonalidad 
ya sea de sulfato de hierro para loqrar un morado, o -
sulfato de cobro para loqrar un viol•ta. taabi6n •• pue 
de utilizar el cloruro de estaño para hacer un tono ~ 
rojizo. y el bicro~ato de petaaio para un ocre. A•iai•
mo. •e puede dar un enjuaque con Scido acltico o 11.me~4 



para aclarar el color. 
7. Por dltimo, se enjuaga y so seca a la sombra. 

NOTA. El agua sobrante dol baño dol tinto ~uodc utili

zarse para sucesivos haños, logrando un tono más pali
do. Se puedo conservar para mezclarlo con otros tintos, 

como por ejemplo con cOJl\pasuchitl o con Palo do Camoc-

cho. 

Uno de los tintes que caPt6 ol interés de nuestros ante 

pasados ce sin duda el morado obtenido do loe caraca-

lee de l.1s ct1pecJoi:; Púrpurn y~· En el viejo mundo 
existen reforoncias do teñidos que datan de 1500 añoo 

A.C., en Sidon, Tyro, Creta y en general on las costas 

del Mediterr6neo. En MAxico, se sabe loa aztecas contn
ban con prendas tañidas con alqod6n y on Pera los Inca~ 

tambi~n lleqaron a utilizarlo. En AmArica so localiza 

a todo lo largo de la costa rocosa del Pacifico, desde 

el sur do M6xico hasta Perd. El algod6n teñido con pdr
pura so le conoce a.Qn hoy, como "hilo caracol", con el 

~ft se tejen hermosos enredos y huipilos. 

Zolia Nutall, nos explica con detenimiento la cxtrac--

ci6n del tinte del pOrpura patula nansa. 

"En la primavera, al principio de Marzo dirigen los Pº.!! 
cadoros sus botes cargados de madejas d& •lgod6n hacia 
el Norto da la costa, visitando ciertas rocas auc qUc-
dan descubiortas cuando retrocede la niarea. F.1 ne9c.:l~~ 
dor coloca una madoja do hilo de algod6n ftobro su muñl,_ 
co izqui"rda, y arranca con la mano derecha uno conch~ 
tras do otra do la roca hdmcdar se sonla. al animal en -
la concha, qUien osprtmo (exprimo) la substancia colo-
ranto, la cual so parece a una espuma lechosa. En eoqu! 
da toca el pescador los hilos de algodCSn, con nquelloa 
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caracolea de una manara ligera, hastri tTUO qUed•n '1icho• 
hilos completamente saturados. Deanu~• do haber •oltado 
ol caracol su nequeña cantidad de liquido colorante, lo 
colocan al~unoa pescadores en la r.oca, a•i>erando que •• 
adhiera de nucvn a esta Qltima. Otros ponen el caracol 
en una charca. hat tratadan rinden laa miamas conchas, 
cuando rcqresan los pescadoras, otra cantidad de liqui
do, aunque menor quo on la primavera (anterior o pria•
ra vez}. sin crnbnrqo do esto, ae han vuelto loa "caraca 
loa" tan eacasos, auo los pescadores tienen qUe ir aho= 
ra m&a allA do Huamolula y aun hasta Acapulco, con el -
ob1eto do cumplir loa cncarqoa do teñir el hilo de algo 
d6n. La escasea de laa-co,pchas, la 9ran cantidad do -= 
ellaa que se necesitaº.par• teñir una libra de hilo de -
al9od6n y ol tiempo, la paciencia y la labor r-mplea~os, 
explican la causa dol precio comparativamente olovado -
que alcanzan las "enar,uaa de caracolillo". (Hutall, z., 
Op. Cit. p&g. 4 y 5). 

Exiate hoy en dta una craciento oreocupaci6n por la •u

pervivcncia del caracol como especie. Cn l~a costa• de 

Oaxaca so han encontrado embarcaciones extr~njera• ox-

plotando el colorante del Patula ~anaa. y acabando con 
un equilibrio ecol6qico imoortante en la reqi6n. InV••

tiqadores han denunciado varias vecos o•toa atropellos. 

Se han hecho pQblico• sus eafuerzos por reaquard•r tan

to una tradic16n como asimismo la ecoloqla del lugar. -

medianto expostcionoe do diversa tndole, COIRO la del Jll!!. 
seo de Artes ropulares. en Julio y Aqoato del 85, Expo
•ic16n que vale la pena mencionar, contaba con una bue

na in~ormac16n, tanto en la excltcacien de la oxtrac--

ci6n del tinte como en el enfoque y contenido ideol&c¡i
co que se le di6. Su muaooqrafla loqro un aabiente auy 

a9radable. 
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Lila muestras de aste trabajo fueron ejecutadas seqdn r~ 

cetas previas. 

Alqunas enaeñan las posibilidades que se tiene para va

riar un color, ya sea oacureci6ndolo o aclar&n~olo. por 

medio Je la utilizac16n de diferentoa mordientes, ver -

muestras teñidas con cempasuchitl, cochinilla, cebolla, 

henna. 
Otras muestran las alternativas do la aobrepoaici6n de 

b.:'lños do tinte. lo mnnora mas comdn para ex,ander el 

rango do colores. Si se varfan las concentracionea del 

colorante dentro dol baño so obtienen diferente• niv~ 

los do saturaci6n dentro do un miamo tono. Podrlamos -

tener 5 valorea para el amarillo, 5 para el azul y 5 ~ 

ra el ro10. Eatas.madoias a su vez pueden aobreteñirae 
obteniendo do esta manera loa aecundarios de cada uno -

de los nivelas de aaturaci6n. Si estos secundarios lo• 
sobroteñirnos obtendremos los terciarios, y aat sucesiv~ 

mente. En el muestrario tenemos la gmna btenida por -

la mezcla de primario• y secundarios de dos diferentes 

niveles de saturaci6n. 

liz6 ol compasuchitl, 

ol azul el !ndigo. 

Para obtener el amarillo se ut! 

para el rojo la cochinilla y para 

Estos nobretcñidoa so pueden realizar de dos maneraa d! 

forcntes1 l. Tiñiendo la 1114deja en un primer baño y lu!!. 

go meterla a teñir en un segundo baño, o 2. Mezclar loa 

baños ~ra ohtr.ner otros tonos. 
El primer caso esta ejemplificado con la 

roa del c!rculo crom4tico. Esto mdtodo 

de controlar qua al segundo. El lndiqo, 

gama de colo

ea m4s difícil 

que se fija a 
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la fibra meclnica y no auat•ntivamente como loa deaA• 

tinte&. ea el dnico color que de cualqUier manara tiene 

que ser aobretcñido. Ea preferible teñir primero el &llA 

rillo y ro1o para luego aobreteñirlo con el aaul y cre

ar verdea y morados. 

El segundo metodo es m&s flcil de controlar ya que la -

mezcla se puede variar haata crear el tono deaeado. una 

voz obteniJo 6ate se introduce la madeja al baño. Bate 
m8todo ostA ejemplificado en una gama de naranja a ma

mey realizada con la mezcla de loa baño• do cempaau --

chitl y cochinilla. 

Si ae quiere experimentar con loa tintes, el teñidor -
puedo tener muchas variables para o~co9er1 
l. PLANTA1 fresca o seca. 
2. PROPORCION DE LA l'Ll\NTA EN ItELACION AL T&XTIL1 por -
poao, l a 1 o 2 partea de planta cor 1 de fibra o J por 
1, etc. 
J. TEXTIL1 algod6n, lana, henequln lino, soda y yute. 
4 • .r.GUA: potable, destilada, de lluvia, rto o pozo. 
!:;. METODO DE TP.RID01 directo, uno solo baño con tinte y 
mordiente, baño con fibra premordida, ad1ci6n del mor-
diente doapu6s del baño. 
6. NonntF.HTE1 alumbre, estaño, cobre, hierro, bicromato 
do potasio. 
1. ENJUAGUES1 alcalino o 4cido. 
e. DURACION DEL BAA01 15 min, JO min, 1 hora, 9 hora• o 
toda la noche. 

TODAS ESTAS VARIABLES HACEN DE LOS TINTES NATURALES UNA 

FUENTE DE INFINITAS POSIDILIDADF.S DE EXPERIMEtTTACION • 
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L1'NA Y ALGODON Sit1 'l'Efi'IIR. 

Lana lavada. 

Lana mordentada con alumbre. 

Lana gris lavada. 

Alqod6n mordentado con 4cido tAnico-alumbre-Acido tAnico. 

Alqod6n mordontado con sulfato de hierro. 

PRIMJ\~IOS EN ALCODON 

Al9od6n mordentado con 4cido t4nico-alwnbre-6cido t&ni
co teñido en baño do cwnpa•uchitl. 

hlqod~n mnrdontado con ftcido t6nico-alumbre-4cido t6ni
co toñ1do en baño do cochinilla. 

Algod6n sin mordantnr teñido en baño claro de !ndigo • 
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SOBRETl~~:toos &N ALGOOOH. 
Esta gama crom&tica esta realizada con al9od6n morcenL!!, 
do con 6cido t!nico-alumbra-Acido t4nico. 

Compa.suchitl. 

Ccmpasuchitl + Cochinilla. 

Ccmpasuchitl + Cochinilla. 

Cempasuchitl + Cochinilla. 

Cochinilla. 

Cochinilla + Indiqo. 

Cochinilla + Indiqo. 

lndic:JO. 

Indigo + Ccmpasuchitl. 

Indiqo + Ccr.nasuchitl. 
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CIRCULO C"VHA'I:....CGI. 
SODRETE11IDOS DE DOS BAflOS CON DIFE.'tE?rrES N~J.ES DE SJ\
TURACION. 
La lana fue mordentada con alumbre. 

Cempasuchitl + Cochinilla. 

Cempasuchitl + Cochinilla. 

Ccmpasuchitl + cochinilla. 

Ccmpasuchitl + Cochinilla. 

Cemrasuchtil + cochinilla. 

Cochinilla, baño l. 

cochinilla, baño 2, 

Cochinilla + tntligo. 

Cochinilla + tndigo. 

Cochinilla + tndigo. 
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Continu.,ci6n dol CIRCULO CROMATICO 

Cochinill., + 1ndiqo. 

Cochinilln + 1ndigo. 

Indigo. 

CBJ'!~.,suchitl + tndigo. 

Cempaeuchitl + tndi90. 

Ccmpaeuchitl + 1ndigo. 

Ccmpa.suchitl + 1ndiqo. 

CC11t!1llRUChi tl. baño l. 

Ccmpasuchi.tl, baña 2. 

CC1Rpasuch1.tl + Cochinilla. 
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MEZCLA DE DOS BAGOS DIFERENTES. 

Cempaauchitl + Cochinilla. 

Cempasuchitl + Cochinilla. 

Cempaauchitl + Cochinilla. 

EUCALirTO 
Algoddn mordentado con Acido t4nico-alwnbre-4cido t6ni
co, baño de eucalipto. 

Lana mordentado en ~lumbre, 1 hora en el baño de Euca-
lipto. 

Lana mordentada en alumbre, toda la noche en el baño de 
eucaliJ'lto. 

Ln~a mordentada en alumbre, baño con eucalipto, poat
mordentado con estaño. 

ll.C1?IOTF.. 
Algoddn, !!'()rdentado con Acido tAnico-alumbre-Acido t!
nico. b~ño de achiote. 

Lana mordentada con alumbre, baño de achiote. 
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CEMPASUCHITL. 

Lana mordentada con alumbre, baño claro de ccmpaeuchitl 
postrnordcntado con estaño. 

Lana mordontada con alumbre. baño oscuro de cempaau~ 
chitl, noatmordentada con estaño. 

Lana mordentada con alumbre, baño clnro de cempaauchitl 
poatrnordentada con sulfato de cobre. 

Lana mordontada con alumbro, baño oscuro de cemPaau-
chitl. p0stmordontada con sulfato de cobre. 

Lana mordentada con alumbre, baño claro ño cempaauchitl 
poatmordentado con bicromato de potasio. 

Lana mordentada con alumbre, baño oscuro do cempaau-
chitl, postmordontado con bicromato de potasio. 

Llna mordentada con alumbro, baño claro de ce:mpAauchitl 
poatrnordontado con sulfato do hierro. 

Lan" mordentarl~ con alumbre, baño oscuro de cenpaau-
chitl, postmordentado con sulfato de hierro. 

Llna gris rnordontada con cempaauchitl. baño de cempaau
chitl. 
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CEMPASUCllITL. 

Al9od6n mordontado con 4cido t6nico-alumbre-Acido t.&ni
co baño de cempasuchitl. 

Algod6n mordcntado con Acido tAnico-alurnbre-Acido tAni
co, baño de cempaauchitl, postmordentado con bicromato 
do pot.'.laio. 

Algod6n mordontado cnn 6cido tAnico-alumbre-Acido t&ni
co, baño cernpasuchitl, postJl'lordentado con sulfato de -
hierro. 

CEBOLiJ\, 
Lana mnrdontada con alumbre, 15 mtn. en ol baño do ce~ 
lla. 

Lnnn mordcntada con alumbre, 1 hora en baño cebolla. 

Lnnil mnrdcntad.'.l con alumbre, 1 hora baño do cebolla, -
postmo~rlcntado con cloruro de estaño. 

i..ina mordcntada con alumbre, 15 ~1n, baño de cebolla, 
po~~·nordentado con sulfato de hierro. 

Lana mordentada con alumbre, 1 hora en baño de cebolla, 
postmnrdcntedo con sulfato de hierro. 

Al~od~n mordcnt.'.ldo con 6cido tAnico-elurnbro-llc:ido tAni
co, 1J<1r"1v de cebolla. 
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COCHINil,IJ\. 

Lana mordontada con alumbro, baño claro de cochinilla, 
poetmnrdcntado con bicromato de riotaaio. 

Lnna. mordontada. con alumbre, baño oscuro do cochinilla, 
postmordontado con bicromato de potasio. 

La.nn n1ordcnta.dn con alumbro, baño claro de cochinilla, 
postmordontado con sulfato de hierro. 

Lnnn 1nordcntada con nlumbre, baño oscuro do cochinilla, 
poatmnrdcntado con sulfato de hierro. 

Lana mordentada. con alumbro, baño claro de cochinilla, 
poatmordcntado con sulfato de cobre. 

Lnna mnrdcntndn con ltlumbro, baño oscuro do cochinilla, 
pootmurdcnta.do con sulfato do cobro. 

I.nna 11111rdcntada con alumbro, baño claro do cochinilla, 
postmnrdcntado con cloruro de estaño. 

Lnna mnrdcntnda con alumbre, bllño oscuro do cochinillo, 
pont.morilcntado con cloruro de estaño. 

Lnnn 111nrdcntada con alumbre, baño claro de cochinilla, 
onjuat1uo :leido. 

Lnna 111nrdontada con alumbre, baño oscuro do cochinilla, 
enjunque :leido. 

106 





COCH:tNILLA. 
Lana mordentada con alumbre, bafto claro de cochinilla. 

Lana mordentada con alumbre, baño oscuro da cochinilla. 

Ln.na qria mordentada con alumbro, baño claro de cochini 
lla. 

Lana qria mordcntada co~ alumbre. baño oacuro de cochi
nilla. 

JAMAICA. 
Lana mordentada con alumbre, bafio de jamaica. 

PALO DE CAMPECHE. 
Lnna mardentada con alumbre, bafto muy claro de palo de 
carnrieche. 

Lana mordentada con alumbre, baño claro de palo de ca.
peche. 

Lana mordentada con alumbre, baño oscuro de palo de Ca!!!. 
peche. 

Lana qria mordentada con alumbro, baño claro de palo de 
Camoechc. 

Lana. 9ria mordentada con alumbre, baño oscuro de palo -
de Campeche. 107 
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PALO DE CAMPECHE. 

Algod6n mordentado con leido t&nico-alumbre-&cido t&.ni
co, baño da palo de Campeche. 

X.na mordentada con alwnbre, baño oscuro de palo de <:a!!, 
peche, PO•tmordentado con bicromato de potaaio. 

X.na mordentada con alumbre, baño 08CUrC> de palo de cam 
pocho, ro•tmordontado con cloruro de eataAo. 

Lana mordontada con alumbre, bafto oscuro de palo da cam 
pecha, poatmordentado con aulfato de hierro. 

X.na mordcntada con alumbre, bafto oscuro de palo do cam, 
peche, po•tmordontado con sulfato de cobre. 

Lana mordcntada con alumbre, baño oscuro do palo de CA!!!, 
peche, enjuague leido. 
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INDIGO. 

Alqod6n ain mordentar, baAo claro de 1ndiqo. 

Lana ain mordcntar, baño claro de 1ndiqo. 

Lana sin mordentar, bafio oacuro de 1ndiqo. 

PALO DE CAMPECHE + CRANADA. 
Eote baño se prcpar6 con palo de campeche, qranada, --
alW11bre, sulfato de hierro en una •oluci6n fuertemente 
leida. 
Alqod6n mordent~do con leido tlnico-alwnbre-lcido tlni
co. 

Algod6n mordontado con sulfato de hierro. 

Lana mordentada con alumbre. 

HENNA. 
Lana mordentada con alumbre. baño de henna. 

Lana mordentada con alumbre, baño de honna. postmorden
tado con bicromato de t>Otaaio. 

Lana Gris mordontada con alumbre, baño de henna. 

Al9od6n mordontado con Acido tAnico-alumbre-lcido tAni
co, baño de henna. 
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MANZANILLA.. 
Lana mordentada con alumbro. baño de manzanilla, poat-
mordentado con sulfato de hierro. 

Lana mordentada con alumbre, baño de manaanilla. 

NUEZ, 
Lana mordentada con alumbre. bafto de nuez. 

Lana mordentada con alwnbre. baño de nuez, coatmordenta 
do con bicromato do ootaaio. 

Lana mordentada con alumbrft, baño de nua•. po•tninrd•nt!. 
dn con clnruro dP oataño. 

Lana t11nr'1entada con alumbre, haña da nue11:, pnatn1ordant!. 
do cnn a11lfl'lto r!e hferro. 

f.anl'I gr1a mnrdent.., con alumbre, hañn de nuez. 

A1i:rod6n mordontado con leido t.ln1co-alumbre-.lcido "'"i
r.o, hnñn con nUPZ. 

A19nd6n mnrd~ntado r.on aul~atn de hierro. baffo dft nu~z. 
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E• sin duda el arto textil una nueva fonna de expreaf6n. 
Apenas cmpie7.nn a exi•tir criticas serias sobre lo que• 
ao hace dentro de esta rama. Se catal09an los trabajos 

por el telar on ol que fueron ejecutados, bajo o alto -
1izo1 por Ja técnica do tejido usada, gobelino, anuda-
dos, doblo tela, etc: y se menciona también loa tintes 

quo fuoron usados sobre todo, cuando se trata de tin~e• 
naturales. 

Dentro del Arte Textil, hace casi 25 años, Magdalena 

Abakanowicz empezó a utilizar henequén y otras fibras 
naturales, no con una aplicación utilitaria, sino como 
medio do expresión a través de nuevas técnicas y forma•. 
Fuá con ol uso do materiales asociados desde hace a1--
q1os a l~s artcsanias que ella desarrollo un nuevo cami 
no en el arto y ha servido de inaDiraci6n para la evo
luc16n del arte textil desde los años 60 1 s y 70's. sus 
trabajos adcm&a de presentar formas novedosas son aobre 
todo, la expresión do las emociones m&a intensas del 
ser humano. 

Para olla, como para la mayorta do loa artistas, el coD 
tacto con el material es importante en la creación. En 
loa años SO' a y 60's en Francia se 'empez6 a revivir la 
tradici6n dol tapiz, impulsando a artistas !'Ara crear -
cartones que lueqo se tcjlan en Aubusson, Beauvais y P~ 

rls. Lfta diforen~os bionnlos de Lausanne han demoatrado 
como ha c4mbiado esto, enseñando lo irnoortante ~e ea 
qun ol artista sea t4mbiEn el tejedor de su obra. Fui 

en lao primeras bienales de Lausanno, donde ~a9dalena 
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Abakanowicz se encontraba dentro de loa pocos artistas 

qua hab1an realizado su propia obra. En 1979, An la 

9a. Bienal do f4u"nnne, ya 35 de loa 42 artiRtaa hab1~n 
ejecutado su propin obra. 

Ahora, adcmla de buscar 9ue el artista Rea ~ambién taj~ 

dor, se exigen nuovas formas de exprosi6n dentro del -
camoo textil. 

en H6xico se emoieza a sacudir el ambiente. LA trad1--
ci6n estaba apegada al tapiz plano y oanocialmonto a la 
t6cnica do gobelino. Ln escult.ura blanda n~ce oara su9.2. 
rir una rovnluci6n on ol ~np1z y las técnicas tradicio
nales dejaron de ser las antena opcinnes. Hacer ol caE 
t6n y dcapu6s pasarlo a la urdimbre y obtener el dibu
jo on una estructura plana se convirt16 en la prehisto
ria del oficio. 
Los resultados se pueden apreciar en las Bienales de T~ 

p!z que so org~niznn a partir de 1980. 51 bien ha do
minado on ollas el camino de lo conocido, se han moatr!!_ 
do algunos avances de inter6s producto de la investiaa

c16n y cxpertmentnci6n. 
La bQsqucda de nuevos campos, nuevas formas, est4 rela

cionada con la bQsqueda de nuevos materialeer y es cada 

voz mas coman qua al artista le interese un retorno 
hacJ~ lo natural. cada vez se quiere involucrar m4s con 
BU entorno. con la naturaleza. 

An1, sr. investiga no s6lo lo que se Produce internacio
nalmcn~c sino eambién se quiero recuperar las tradicio
nes mexicanas adapt~ndolas a concepciones modernas y n2 
vndoeae. 
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La utilizaci6n de la fibra cerno medio de expresi6n ea 

un campo auo AP4&iona. Las palabras de Hagdalona Abaka
novfcz nos ilustran mojar esta idoa al. afirmarr 
•i.a fibra es ol elemento bAsico quo construye el mundo 
orglnico de nuestro planeta como un gran misterio do 
nuestro ámbito. Todos los organismos eat&n conatrutdoa 
con fibrasr los tejidos de las plantas y loa nueotros1 

lo• norv1os 1 nuostro c6digo 9enfttico. loa canales de 
nuestras venas y nuestros mGaculos. Somo estructuras -
fibroaas ••• lY las telas? Las tejemos, cosemos. lea da

mos formas. cuando nuontro cuerpo se descortll)One, la --
piel tiene que cortarse oara Car acceso al interior y 
luego tiono que ser cosida. como una tola. Los tejidos 
son nuestra cubierta y nuestro atavío. Hechos con nuea
traa manos son el record de nuestras almas.• (Abakano-
l!Js!:• Mnrtdnlgna, Huaco de Arte Contemporanoo, Chicago, 

~bevillo Prosa. 1982, p49. 94). 
Deapu~s de las palabras de Magdalena Abakanowicz que -
ma a podrtamoa decir; la fibra ea, sin lugar a dud4, uno 

do los materLales m6s asombrosos para transmitir senti
mientos y ponsamientasdel ser humano a trav6s da formas 

divcrs4s. 
Existe una verdadera satisfacci6n al saber guo un taofz 
se ha producido exclusivamente con fibras oxtra!dao de 
la naturaleza, laa cu~les han sido teñidas con clantas 

convirtiendo estos materiales naturales on una obra de 
arte. 
En lo personal, mi bOsqueda hacia los materialaR natur~ 
loa se debe a que ~stos tienen sensibilidad como cual--
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quier elemento or9Anico, poaeen un pasado y Al m~nipu-
larlos nos invnlucramos con su naturaleza y con ou his
toria. 
Al revivir tAcnicas anttqut11ma• ex:?eriaentamas la ale
gria dol descubrimiento. La naturaleza hoy como ayer, -
no• siaue ofrociondo miles do poaibilidadaar el color -
con todo au peder, bclloZA y aif!lboliamo aatA a nuoatro 
alcance. 

Dentro do la indwnontaria tradicional ea el color uno -
de loe elementos mAa significativos en laa prendas. 
Si analtzam.oa prendas do Africa y las nueatraa ol mane
jo del color es muy dtferente1 cada re9i6n, cada pala. 
tendrA manifoetacionoa culturales distfnt1vaa, El en
torno natural dotorminara no s6Jo laa caractertattcaa -
del vestido en cuanto al material utilizado, aino tam-
bian las condiciones de aprociaci6n y gusto oor la• ta~ 
turaa, por el color y por las formas. Esta personalidad, 
-dificil de determinar ya qua abarca una 9ran variedad 
do olemontoa aue juntos oxprosan la mexicanidad do la• 
prendas-, es la que da un carftcter eeoecial quo las diA 
tinque do prendas peruanas, ~uatomaltecae o rum.anae y 
esta mexicantdad es la aue debemos apreciar, rescatar v 
desarrollar. 
Espero podllmo• seguir encontrando mujeres como Manuel• 
quien nea habla ccn orqullo y daloita da su A~tu, y que 
como ella las mujare• da Htxico, •ncontremo• la manera 
de convivir con nuestraa tradicionaa, nuestros valores, 
anriqueci~ndolo' y haciAndoloa evolucton~r sin perder 
esta moxicanidad de la que dobomoa estar nrqullosoo. 
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HAnunln comenta; "loa~ee?, yo bordo mie blusas con dos 
cabo:i:nu. Duranto ln noche, una do mis cabo:i:as 11uoña con 

diseños, dibujos, colorr.s y ountadas, y durante ol d1a 

mi otra cabeza piensa on todas las domas cosas qUe tie

ne que hacer una mujors arriar a los animales, IJUiaar, 

ochar tortillas y, adam&a, bordar la blusa que estaba 

soñando. Una caboza es para m1 y la otra es para mi pu2 
blo ... (VEXLl:R. Jill; "Sueños y diseños", Enr El textil 

mexicano, 11nea y color, MfixJco, Muaoo Rufino Tamayo. 

1986, p.19. 16). 

¿Por quA teñir con tintes naturales? 

En primor lugar como ya hemos dicho anteriormente, tan
to loa tintes naturales como ol t:..ojfdo son doa oxpresf2 

nea nrtlsticas complementarias qUo poaeon olemontoa de 

laa fuerzas naturales cuya bolloza Qnica no oo puado r~ 
emplazar con productos autmicos. 

Al teñir con tintos naturales ao revivo una tradici6n. 

Se puede obtonor un color aopoctfico o on gamas. 
Loa colorea de loa tintes aint6ticoa aon brillantes y 

se necesita para manipularloo un amolio conocimiento. 

En camb!0 6 los coloras que so logran con las plan~a& -

siemore son arm6nicoa y por lo tanto f4ciles do combi-

nar, va que sua gamas se encuentran en la naturaleza -

misma. 
Muchos de los artiat.as v artesanos buscan on los t-:intoa 

natura.las nuevas idoaa do color. 
Hasta el toñidor m4s met6dico oncontrarS oue os pr&cti

camcnr.c 1mooa1blu duplicar con exactitud dos coloras te 
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ñidoe ron tintos naturaloa. Huchos factores influyen en 
el cultivo mismo do las plantaas el tipo de suolo, las 
condicionas clim&tir.as y la 6poca de rAcolecc16n de la 
alanta har4 quo eAta-produzca cambios en el color. Ala~ 
nos toman ésto como una gran ventaja, ya que cada baño 
do teñido será Onico. 
Uno do loa temas mSs discutidos sobro loa tintes natu
ralaa os la solidez que puedo tener y su costo. 
El contu difiere mucho. eeqQti. la planta, aunque la mayg 
ria so encuentra en forma silvestre en el campo. Alqu-
nas cool'\Crativas entro ellas, la Asociac16n El Telar do 
llualhuó'\u, on Pera, cat'lbiaron sus teñido• aint6ticos a -
no'lturnles motivados principalmente par razones comerc1A 
los. Al igual auo on Poro, en H6xico, se imaortan mu--
chos de los colorantes s1nt6ticos elev6ndose su costo 
c<.1da df.:i más. 
I.os tintes naturales tienen en su mayorla, si fueron -
btcn teliidos, una solidez aceptable, -los fraamentoa de 
tcncti lctl encontrados como loa gobelinoa de la Edad Uo-
dia mu1?stran la s6lida permanencia de los colores a tr!,. 
vés de los siglos-, y tienen una aran venta1a sobro loa 
sint6ticos. so destiñen de una manera estética, los ra
vos dul sol cambian los colores natura.les provocando -
una altcraci6n suave dentro de la armenia de la natura
lez~. r.~is~cn =uchos factores que influyen la valoriza
ci6n do la solidez, la humedad en la atm6sfera, los ra
voo solares, la temperatura V la luz. Ning~n tinte os -
s6lido bajo ciertas condiciones. Algunos ser6n más s6-
lidos al lavado, ntros a la luz, y muchas veces encon--
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tramos nue un tinte os s6lido en una fibra y no on otrn. 

Las fibras proto1nicas suelen ser m6s resistentes. 

El trabajo con los tintes naturales os experimental y~ 
que so usan plantas, se comprueban recetas h~st~ encon

trar lns favoritas, hay ~xitod y fracasos. ne nucde in

novar, es m6s fácil m~ncjar pequeñas cantidades, se ob

tienen major resultado con posos reducidos y cada per•g, 
na desarrolla su toque especial. 

El teñido con colorantes naturales mAs auo una ciencia, 

es un arte. 
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