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INTRODUCCION 

LOS EFECTOS UV-B Y UV-A SOBRE LA PIEL 

La radiación de longitud de onda corta UV que llega a la superficie de la tierra a través de 

los efectos filtrantes de la atmósfera terrestre causa eritema (quemaduras, oscurecimiento 

retardado, cáncer en la piel, envejecimiento prematuro de la piel y varias reacciones de 

fotosensibllización ) en los individuos. 

A nivel celular, éste efecto se puede ver en la epidermis de las llamadas 'células quemadas 

por el sol ', las cuales son sumamente dañadas por exposición al UV-8 y por cambios 

dentro de las células Langerhans . Esto está relacionado con la baja eficiencia a la 

Inmunidad de la piel después de la exposición al UV-8. 

Consideremos dos aspectos importantes: 

1. Los rayos UV-A son mucho más predominantes que los rayos 

superficie de la tierra. 

UV-8 sobre la 

En los d/as soleados de verano predominan los rayos UV-A sobre los UV-8 y en otras 

ocasiones se ha visto que los UV-A es el único componente presente ya que el UV - 8 

declina dramáticamente con el ángulo solar del zen/th y en presencia de nubes. 

Así, los rayos UV-A son mucho más Importantes durante el día a latitudes muy altas en 

primavera , otoño e invierno. En la gráfica que se encuentra a continuación tenemos el 

espectro solar que se encuentra en la región Ultravioleta ( UV ), clasificándolo en: 



UV-C ----> 200 - 280 nm 

UV-B----> 280-320nm 

UV-A ----> 320 - 400 nm 

no hay eritema 

ESPECTRO SOLAR EN LA REGION UV SOBRE 
LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 

LONGITUD DE ONDA ( nm) 

2. Los rayos UV-A penetran en la piel mucho más que los UV-0, siendo peligroso 

debido a que trecuentemente llegan a la dermis y no sólo a la epidermis. 

las radiaciones UV-A causan eritema retardado 6 retrasado, sus características son 

diferentes a las de UV-B lo cual sugiere que los mediadores del eritema sean distintos para 

UV-AyUV-B. 

Se ha Incrementado una amplia variedad de productos que ofrecen protección UV-A. 

Algunos seran usados en pacientes con particular sensibilidad a UV-A requiriendo de gran 

eliciencia. Otros contendrán bajos niveles de filtros UV-A para justificar un bajo grado de 

envejecimiento prematuro de la piel para humectantes de uso diario. 
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Por muchos años los· materiales evaluados para protección de UV-A fueron 

agentes bloqueadores físicos tal como ZnO y TiO,, y las benzofenonas . 

Los dos primeros son agentes bloqueadores que adolecen de serias desventajas, pues 

dejan una capa blanca visible sobre la piel ; ésto es aceptable algunas veces para 

protección de naríz y labios en situaciones especiales tal como el ski y ciertos deportes de 

verano. Para lograr mejores resultados se usan combinaciones de filtros solares de 

UV-A y UV-8, empleando/os segun el tipo de protección que se necesite: así habrá 

personas con partícular sensibilidad al UV-A requiriendo de gran efectividad. 

Otros pacientes necesitarán bajos niveles de concentración de filtros UV-A que justifiquen 

el daño antiprematuro de bajo grado. Entre esos extremos se encuentran los filtros bajo un 

espectro de amplia protección en la piel . 

Cada categoría de productos se puede equipar para .justificar diferentes niveles de 

protección sobre las bases de : 

Necesidad 

Costos 

Seguridad 

Así se adoptó un sistema de índice numérico para atribuir productos a la banda 

apropiada. Cualquier proporción para índice de protección UV-A con aplicabilidad 

universa/ incluirá las siguientes características: 

1.- Proveer una guía útil a los usuarios 

2.- Tener mérito técnico 

3. - Ser reproducible 
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4.- Versatilidad de uso para protección de UV-A 

5. - Ser universalmente aceptado y aplicado 

6. - Ser ético y evitar la experimentación animal 

Resumiendo, los rayos ultravioleta UV-A Incrementan su importancia en la industria de 

cosméticos y artículos de tocador. 

El objetivo del presente trabajo es realizar investigaciones sobre el control de calidad de los 

filtros solares a partir de las materias primas hasta el producto terminado analizando los 

factores que afectan su efectividad. 



CAPITULO 

ANALISIS DE PROTECTORES SOLARES 

El rápido crecimiento en la demanda de los protectores solares por parte de los 

consumidores para contrarrestar los efectos negativos por excesiva exposición al sol, ha 

ocasionado una Introducción masiva de agentes activos en los protectores solares que se 

encuentran en una alta gama de cosméticos y artículos de tocador. 

Esto ha llevado a un aumento en la preocupación por el control de calidad químico, así 

como el desarrollo de métodos analíticos de materias primas y las combinaciones de 

protectores solares químicos, como mezclas para lograr factores más altos de protección. 

Debido a la diversidad de procedimientos analíticos, se requiere de un análisis químico 

exacto de los protectores solares, tanto en las materias primas como en mezclas con 

graneles y el diseño de pruebas de contraste para separar e Identificar los protectores 

solares en formulaciones cosméticas. 

ESTRUCTURA QUIMICA 

Del bloque de protectores solares aprobados por la FDA ( Food and.Drug Admlnlstration ), 

la gran mayoría tienen una estr.uctura química representada por una o dos orientaciones en 

las posiciones orto y para como se presenta a continuación: 



1 OCTIL DIMETIL PASA 

CH 3 0- @ -CH 
11 
CH-C-0-C-C8 H 17 

2 OCTIL P-METOXICJNAMATO 

CH 3 0-@ - C-CH,-C=O ll . 
O C6H14 

3 BUTILMETOXIDIBENZOILMETANO 

LAS ESTRUCTURAS SON: 

1.- PARA AMINO BENZOATOS 

2.- SALICILATOS 

3.- CINAMATOS 

4.- BENZOFENONAS 

5.- PRODUCTOS MISCELANEOS 

1 OCTIL DIMETIL SALICILATO 

@ 
' OH 

-C
U 
o 

@ 
' OH 

DIOXIBENZONA 

-OCH 3 

3 MENTIL ANTRANILATO 

Los siguientes métodos Incluyen la metodología requerida para análisis, así como otros 

usados en el comercio Internacional . 



ANALISIS FISICO 

1.- OLOR 

Generalmente exhiben poco o nlngun olor . Deben compararse contra un estandar que se 

guarda seco y fresco en botellas ambar protegidos de la luz y el calor. 

El estandar debe cambiarse en un perlódo de 6 a 9 meses. El olor debe ser Inspeccionado 

en papel secante y no directamente en el contenedor. 

El producto no puede almacenarse cerca de materiales odorlferos· ya que puede existir 

contaminación cruzada para productos que normalmente son Inodoros, sobre todo si son 

lfquldos viscosos ó sólidos . 

2.- COLOR 

El color de los filtros solares se anota especialmente en hojas de control . Se debe tener 

cuidado cuando se compara el color de un nuevo lote con el estandar. 

El estandar puede cambiar de color si se almacena más de seis meses por lo que se debe 

revisar con frecuencia la fecha de preparación, pues si se fabrica un nuevo lote y el 

estandar ya caducó, se puede Interpretar que hay defecto en la fabricación o 

procesamiento. 

Para algunos filtros lfquldos es factible restaurar el color original por tratamientos químicos 

sencillos. 

Por ejemplo los derivados de PASA y clnamatos se obscurecen durante el almacenamiento 
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por una posible oxidación del aire. 

Los derivados fenóllcos como tos salicilatos pueden Interactuar con contaminantes de fierro 

( Fe ) formando coloraciones rosaceas. 

Deben evitarse los tambores metálicos que no tengan recubrimiento Interno tipo epóxlco o 

similar. 

3. - APARIENCIA FISICA 

Sin recurrir a nlngun instrumento, la apariencia física sólo puede ser critica para rechazar ó 

aceptar el protector solar . Se observa la naturaleza del producto: si éste es sólido 6 líquido, 

claro o turbio, viscoso o de libre flujo. Se comprueba presencia de parliculas, sedimentos o 

substancias extrañas en el producto. 

4.- PUNTO DE FUSION. 

Esta propiedad es aplicable a filtros .solares sólidos tales como benzofenonas o PABA. Se 

observa el comportamiento durante el proceso de fusión, se reporta cualquier hinchazón, 

sudoración, carbonización u otras características. Esto puede revelar Información acerca de 

la pureza de las materias primas de los filtros solares. 

5.- INDICE DE REFRACCION. 

Este método se aplica a protectores solares líquidos que no sean demasiado viscosos para 

analizarse. 
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El indice de refracción n20 es el cambio de dirección de un rayo de luz que pasa de un 

medio a otro de diferente densidad. 

El indice de refracción de una substancia se puede expresar como una relación 

comparativa de velocidad de la luz: en el vacfo respecto a la substancia . 

Esto varia con la longitud de onda de la luz Incidente, temperatura y presión. La fuente de 

luz normal es la Hnea O del sodio a una temperatura estandar de 20 ºC, este método se 

aplica a filtros solares líquidos que no sean demasiado viscosos para analizarse. 

6.- GRAVEDAD ESPECIFICA 

Es la relación de la densidad de una substancia respecto a una de referencia (agua). En 

todas las determinaciones será especificada la temperatura. Cuando no se dispone de un 

cromatógrafo de gases, esta propiedad es útil para establecer la pureza del material. 

7.- ROTACION OPTICA 

Es el cambio de rotación del plano de la luz polarizada a la Izquierda o la derecha cuando 

pasa a través de una molécula conteniendo una o más átomos de carbono asimétricos. Para 

éste objetivo se emplea el polarlmetro y uno se aplica a protectores solares que son 

ópticamente activos. 

8,- SOLUBILIDAD 

El proveedor debe recomendar un método para el monitoreo del comportamiento de 

solubilidad de los protectores solares en diversos solventes. Dependiendo del uso 

que se le va a dar, los protectores solares deben ser probados a varias 
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concentraciones en solventes de distinta polaridad. 

Normalmente una solución al 5% de protector solar se prueba en : 

• Agua 

• Etanol 

• Hexano 

• Aceite mineral 

• Mlrlstato de lsopropllo 

• Acetona 

• Palmltato de lsopropllo 

• Glicerina 

9.- DETERMINACION DE HUMEDAD 

La presencia de humedad en el protector solar puede ser perjudicial a ciertas aplicaciones. 

Debe realizarse una titulación de KARL - FISHER ( manual o automática ) para la 

determinación del contenido de humedad si se sospecha que el producto contiene más del 

0.5 % de agua. 

10.- PUNTO DE INFLAMACION 

Es la temperatura a la cual se incendia o se Inflama una substancia, reallzandose la 

prueba en una copa cerrada. Una determinación del punto de lnflamaclón abajo de los 

140 ºF la clasifica como flamable y posible combustible. 

SI el protector solar tiene bajo punto de fusión , se debe tener cuidado en el manejo y 

almacenamiento del material por el potencial de riesgo que posee . Los contenedores 
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deben identific~se con etiquetas que Indiquen su riesgo, asl mismo, permite dar 

Información al transportista para que le busque un acomodo Ideal. 

11.- VISCOSIDAD 

La viscosidad es una medida de fa resistencia del protector salar y se expresa en 

(dfnas)(seg)/(cm2) o en paises. En la Industria es más común el uso de 

centipoise, es decir la centésima parte del palse. 

ANALISIS QUIMICO 

En ésta parte del presente estudio se tratará: 

La naturaleza (Análisis cualitativo), asi como la cantidad presente de materia 

(Análisis cuantitativo). 

En cuanto al análisis cualitativo es la determinación de los constituyentes del 

protector solar. 

En el análisis cuantitativo se comparan las determinaciones o cantidades que se 

encuentran presentes. 

1.- VALOR DE SAPONIFICACION. 

Se define como el número de miligramos de KOH requeridos para la saponilicaclón del 

éster y neutralización del acfdo libre en un gramo de muestra. Los valores promedio oscilan 

entre 180 - 240 mg. 
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Este método se emplea en los protectores solares que contienen ésteres. El cual puede ser 

convertido a un ácido carboxillco y alcohol por una hldróllsls alcallna, el ácido se 

detecta y cuantifica por neulralizaclón. 

2.- VALOR DE ACIDEZ 

En solución acuosa, un ácido carboxlllco existe en equilibrio con el anión carboxilato y el 

Ión hidrógeno. 

R-COOH + H20 ~ H¡O• + RCOO -

Ka = [ RCOO - ] • [ H¡O + ] / [ RCOOH ) donde Ka es la constante de acidez 

Cada ácido carboxillco tiene su Ka característico, el cual Indica cuán fuerte es. Puesto que 

la acidez es la relación entre el material Ionizado y el no Ionizado, resulta que cuanto mayor 

sea Ka, tanto mayor es la Ionización, y tanto más fuerte es el ácido. Asf se emplea Ka para 

comparar las fuerzas de ácidos diferentes. 

Algunos protectores solares contienen ácidos carboxllicos, los cuales pueden estar 

presentes como productos no reaccionados desde la sfntesls del protector solar. (por 

ejemplo esterlftcaclón ) como degradación de productos (por ejemplo aldehídos) o como 

parte de un compuesto (por ejemplo PABA). La cantidad de ácido presenle es determinada 

por titulación con una base estándar. 

SI el valor del ácido es para determinar Impurezas, se observarán valares Inferiores a dos. 
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3.- ANALISIS DE GRUPO FUNCIONAL 

Se basa en la teorla y técnica para identificar compuestos orgánicos. Este estudio organiza 

el conocimiento. acumulado sobre las propiedades flsicas, las estructuras y las reacciones 

de compuestos orgánicos que están en forma sistemática de identificación lógica. 

Fusión de compuestos organices con metales. 

Los elementos que ordinariamente se encuentran con el C, H, O, son: Nitrógeno, 

Azufre y Halógenos {X). 

Na 
C, H, O, N, S, X -----------> ~ 

NaX 
NaCN 
Na2S 
NaCNS 

La Identificación de éstos elementos se basa en su conversión a compuestos 16nlcos 

solubles en agua y en la aplicación a éstos de pruebas especificas. Algunos reactivos son 

especlflcos para un grupo funcional en particular, ensayando para obtener una 

claslflcacl6n de aceptación o rechazo. 

Al mismo tiempo que se efectúa una prueba con la substancia desconocida, se realizará 

una prueba de control con los compuestos conocidos sugeridos en cada experimento. Asl 

es posible hacer comparaciones directas e Inmediatas entre los resultados de los 

experimentos sobre los compuestos conocidos y el desconocido. 

Es muy Importante la cuidadosa observación de cómo se manifiestan las pruebas positivas 

y negativas. 
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4.- CONTENIDO METALICO 

La presencia de contaminantes metálicos, tales como el fierro o cromo, pueden afectar el 

color, olor y ocasionalmente el rendimiento o la función del protector solar. 

Se recomienda el análisis de ésos metales por el uso de espectroscopia de absorción 

atómica o el uso de procedimientos cromatográficos. 

ANALISIS CAOMATOGAAFICO 

Se puede definir como: • La ciencia de Técnicas de Separación que Involucran una fase 

móvil a través de una fase estacionaria'. 

La habllldad para separar varios componentes en una mezcla de protector solar (debido a 

la presencia de Impurezas 6 isómeros) se basa en la separación selectiva y preferencial de 

aquéllos componentes entre fase móvil y fase estacionarla. 
/ 

1. - Cromatografla en capa 1ina (TLC) 

Se puede usar efectivamente en ensayos con filtros solares desarrollando un sistema de 

solventes adecuado para su aplicación especifica. Con reactivos y atomlzadores 

comercialmente adecuados , se logran determinaciones rápidas, confiables y económicas. 

2. - Cromatografia Gas - Lfquldo (GLC) 

En los últimos veinte años se ha hecho extensivo el uso de la cromatografla gas-liquido 

(también conocido corno cromatografía de gases o cromatografía en fase vapor) en el 
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análisis de moléculas orgánicas suficientemente volátiles y térmicamente estables, 

Un factor determinante es el equipo y las condiciones adecuadas para el análisis de 

cromatografía gas - líquido. 

Para Ja cromatografía gas - líquido es Importante considerar los siguientes parámetros: 

• Columna 

• Condiciones de 

Temperatura 

• Detector 

Deberá especificarse. el tipo de columna (empacada o capilar), el 

material de empaque (polar o no polar), Ja longitud y el diámetro de 

las columnas. 

Se cuidarán las temperaturas del : Inyector , detector y horno . 

Cualquier variación dará resultados erróneos. SI se programa la 

temperatura de evaluación, el registro de temperatura Inicial y 

final, darán como resultado una buena pendiente de temperatura. 

De los muchos detectores comercialmente evaluados, los 

detectores de termoconductividad y el de ionización de flama, son 

adecuados para Ja mayoría de los análisis. 

Otros factores que también se consideran son: gas transportador, velocidad de flujo 

proporción de descomposición y aplicación de la primera capa de columnas. Es Importante 

notar, sin embargo que para asegurar los resultados, se compara el corrimiento de datos 

en dos diferentes máquinas o en dos diferentes días, asegurándose que las condiciones 

sean Idénticas. 

A continuación se enllstan las condiciones típicas en cromatografía gas - líquido para el 

análisis de filtros solares: 
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• Tamaño de muestra 
• Temperatura de horno 
• Velocidad del programa 
• Detector 
• Flujo de transportador 
• División de proporción 
• Atenuación 
• Umbral 
• Temperatura del detector 
• Gas transportador 

0.1 µI 
65 - 250'C 

4'C 
detector de ignición de flama 

1 ml/min 
200: 1 

o 
o 

250'C 
helio 

3.- CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTO RENDIMIENTO 

La cromatografía Jfqulda es similar a la cromatografía de gas - líquido, excepto para Ja fase 

móvil, la cual es un líquido en lugar de un gas. Muchos laboratorios están equipados 

comúnmente con máquinas con cromatografía Jfqulda de alto rendimiento analizándose sus 

productos con éste procedimiento. Deberán especificarse las siguientes condiciones: 

- Solvente. 

El estado de análisis requiere un gradiente de eluclón, especificando la proporción 

de mezcla de componentes binarios o terciarios. Se recomienda el uso de solventes 

de alta pureza. 

- Columna. 

La longitud, anchura. etc. así como el tipo de empacado en la columna de fase 

Inversa o columna de fase normal. 
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- Detector. 

Se recomienda el uso de un detector de ultravioleta o índice de refracción. Si se usa un 

detector U V, se especificará la longitud de onda exacta. Otros detectores tales como: 

conductividad, fluorescencia o electroquímico pueden ser adecuados para una aplicación 

en particular. 

La cromatografía liquida de alto rendimiento difiere de la cromatografía gas - líquido ya 

que requiere de un trabajo precedente muy extenso, el uso de reactivos puros y 

generalmente largos tiempos de análisis. Sin embargo es el método de selección si el filtro 

solar no es suficientemente volátil. 

ANALISIS ESPECTROSCOPICO 

Los métodos espectroscópicos de análisis son excelentes para la Identificación d~ filtros 

solares y para la elucidación o comprensión de su estructura molecular. Esto se realiza por 

la grabación de la energía absorbida o emitida por el filtro solar en cualquiera de fas 

longitudes de onda del espectro electromagnético, en respuesta a la excitación por una 

fuente externa de energía. 

1.- ESPECTRO ULTRAVIOLETA 

La espectroscopia ultravioleta se usa en fa caracterización de filtros solares químicos Jos 

cuales son, por definición, absorbedores de radiación ultravioleta. 

La espectroscopia de ultravioleta Involucra la conducta de absorción del filtro y puede ser 

cualitativa o cuantitativa. La aplicación cualitativa de espectroscopia de absorción, 
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depende del hecho que una especie molecular dada absorbe luz en reglones específicas 

del espectro. A este espectro se le llama Espectro de Absorción y sirve como una huella 

dactilar para objeto de Identificación. 

La aplicación cuantitativa es para determinar una concentración desconocida de una 

especie dada. Algunos datos útiles se pueden obtener de un espectro UV asl como la 

longitud de onda máxima, absortivldad molar (~).el valor K y el porclento de pureza. 

- Modelo U.V. 

Se deberá tener mucho cuidado en la seleccl6n del solvente apropiado para el análisis con 

un alto grado de pureza (solventes extrapuros o solventes grado espectroscópico). 

Las técnicas de concentración y dilución se deben seguir cuidadosamente. El modelo U.V. 

es directamente afectado por la concentración como se muestra en las leyes que gobiernan 

la absorción U.V. : La Ley de Lambert y Seer. 

La relación de Lambert y Beer es la ley básica que gobierna la absorción de energía 

radiante. Se resume en la siguiente fórmula: 

B= AM -be donde 

8 = Absortlvidad molar dada en [moles]/[cm • g]. Constante característica del soluto. 
A = Absorbancla o longitud de onda máxima. 
M = Peso molecular del soluto en [ g. mol ) 
b Longitud de la trayectoria en [cm]. 
c = Concentración en [ mol]/ ( cm3 ]. 

La absorlivldad molar es directamente proporcional a la habilidad de absorber U.V. Por 

consiguiente la gran absortivldad se manifiesta en la radiación U.V. 
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¡. máx : Longitud de onda de absorción máxima, f.. máx. es característica del filtro solar 

químico bajo previa investigación de que el solvente esté claramente definido. La longitud 

de onda máx. para un número de protectores solares depende del tipo de solvente. 

(e) Absortividad molar: también llamada coeficiente de extinción molar, es la medida de 

atenuación de la radiación en un medio absorbente. Es característJco de los filtros solares y 

dependiente de la longitud de onda de la luz, naturaleza del solvente, concentración y 

temperatura. 

(k): el valor k se usa en la Industria de filtros solares y dá Ja relación de efectividad de un 

filtro solar. Es Ja relación de absorbancla máxima considerando Ja concentración en g/i y 

cuya longitud de la celda es medida en cm. A continuación se enllstan valores k para 

algunos filtros solares. 

Valores k para soluciones de 1 g/I de filtros solares 

FIL TAO SOLAR 

OctildlmetJI PABA 

Salicilato de Trletanolamlna 

Mentil Antranllato 

- Determinación de Pureza 

106 

12 

28 

El método más recomendable para determinar la pureza de un filtro solar es por 

cromatografía gas - líquido, espectroscopía U.V. o en balanza analítica utilizando un 

material de referencia de pureza conocida y se evalúa calculando la absortivldad molar. 
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2.- RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 

La resonancia magnética nuclear es una técnica convincente para examinar el medio 

ambiente del núcleo de los átomos, los cuales constituyen el filtro solar. 

El medio ambiente nuclear depende fuertemente de la naturaleza de los enlaces químicos, 

Jos cuales m·antienen los átomos juntos en Ja molécula y es también dependiente del 

número y tipos de otros núcleos atómicos en las Inmediaciones. Así, en el experimento de 

resonancia, los hidrógenos (como protones) son 'vistos' en su medio ambiente 

caracterizado. 

3.- ESPECTRO INFRARROJO 

Sobre Ja Interacción de los filtros solares químicos con radiación Infrarroja, las porciones de 

la radiación Incidente son absorbidas a particulares longitudes de onda. Esta energía 

absorbida causa una serle de movimientos rotacionales, torslonales o curvos. Esos 

movimientos que se presentan simultáneamente, producen un espectro de absorción 

altamente complejo, el cual es únicamente característico de los grupos funcionales (por 

ejemplo: grupo carbonilo, grupo fenólico), condensando Ja molécula del filtro solar Y· en 

general, la configuración de átomos es buena. El uso del espectro IR es como una huella 

dactilar para los filtros solares químicos y provee al analista de una poderosa técnica para 

identificación y caracterización. 

4. - ESPECTROSCOPIA DE MASAS 

La principal ventaja de Ja espectroscopía de masas se debe al Incremento de la senslbllldad 

sobre otras técnicas analíticas y su especificidad en Identificación de compuestos 

desconocidos y para confirmar la presencia de supuestos compuestos. La excelente 

23 



especificidad resulta de los modelos de fragmentación caracterlstica, los cuales pueden dar 

Información acerca del peso y estructura molecular. 

Con el uso de una Técnica de monltoreo selectivo de Ión ( SIM ) en GC/MC, por ejemplo, 

pueden detectarse Impurezas de subpartes por millón en los filtros solares. El impacto, sin 

embargo, en ausencia o presencia de bajos niveles de Impurezas en los productos 

cosméticos o de tocador se considera comúnmente co.mo insignificante y no se mide. 
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CAPITULO 11 

ABSORBEDORES DE UV PARA FILTROS SOLARES 

En este capitulo se resumen en forma de cuadros las propiedades más Importantes de los 

filtros solares tales como: 

1 , - De identificación: 

Propiedades ffslcas: 

* Apariencia tal como color, descripción del olor etc. 

• Gravedad especifica a 25 ºC 

• Indice de refracción a 20 ºC 

• Punto de Ignición usando el método de copa cerrada 

Propiedades qulmlcas : 

• Valor de saponificación 

• % de pureza determinado por GLC 

• % de solvente presente en el filtro solar 

* Solubilidad entre algunos solventes 

Propiedades UV : 

* Se registra la longitud de onda de máxima absorción en etanol, asl 

como la absortlvldad molar ( C) y el valor K 

Toxicidad . Estado regulador: 

• La dosis letal oral LD 50 se especifica para cada filtro solar, arriba 

de 5g se representa como > 5 g/Kg 

Estabilidad al almacenaje 

Proveedor, Nombres conocidos comercialmente 
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De Jos filtros solares enllstados en la categoria • 1 • aprobados por la FDA - OTC: 

Dos son absorbedores físicos { Petrolato Rojo y Dióxido de 

titanio}. 

Uno es una mezcla que se usa como acelerador de 

bronceado ( Lawsone con dlhldroxi acetona). 

TABLA l. CATEGORIA 1 

PROTECTORES SOLARES FDA - OTO 

1. QUIMJCOS NUM. DE FILTRO %APROBADO 

ABSORBEDORES UV-A 

Oxlbenzona 1 2-6 
Benzofenona - 4 2 5 -10 
Benzofenona - 8 3 3 
Mentll Antranllato 8 3.5 - 5 

ABSORBEDORES UV-8 

PASA 13 5 - 15 
Amll dlmetil PASA {.} 1 -5 
2- etoxletil p-metoxlclnamato { • } 1 -3 
DEA Metoxlclnamato 8 -10 
Dlgaloil troleato {. } 2-5 
Etil dlhldroxlpropll PABA 5 1 -5 
Octocrileno 9 7 - 10 
Octil metoxlclnamato 11 2 - 7.5 
Octil salicilato 12 3-5 
Gllceril PABA 6 2-3 
Homosalato 7 4 -15 
Lawsone con hldroxlacetona {.} iJ.25 con 33 
Octll dimetll FiABA 10 1.4- a 
Acldo 2 fenll-benzlmldazol - 5 sul 
fónico 14 1.4 
Salicilato de TEA 15 5 -12 

{ • } No disponible en USA 
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2. FISICOS NUM. DE FILTRO %APROBADO 

Rojo de petrolato NO SE REQUIERE 30 - 100 
Dióxido de titanio CLASIFICACION 2 - 25 

TABLA 11. PROTECTORES SOLARES CLASIFICADOS 
POR SU ESTRUCTURA QUIMICA 

l. p- AMINO BENZOATOS NUM FILTRO 
(DERIVADOS DE PASA) 

Acldo p - amino benzoico 13 
Gllceril PASA 6 
Em dlhidroxipropll PASA 5 
Amil dimetil PASA {.} 

Oclll dimetil PASA 10 

11. SALICILATOS NUM FILTRO 

Oclll salicilato 12 
Homosalato 7 
Sallcilato de TEA 15 
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111 CINAMATOS NUM FILTRO 

2 - etoxietil - p - metoxi -
cinamato {.} 
DEA metoxiclnamato 4 
Octll metoxiclnarnato 11 

{ • } No disponible en EUA 

IV BENZOFENONAS NUM FILTRO 

Benzofenona 3 1 
Benzofenona 8 3 
Benzofenona 4 2 
Benzolenona 1 17 
Benzolenona 2 18 
Benzolenona 6 19 
Benzofenona 12 20 

V OTROS PROTECTORES NUM FILTRO 

Mentll anlranilato 8 
Oclocrileno 9 
Acldo 2 lenll-benzlmldazol -
5 sullónlco 14 
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Nº. DE FILTRO: 1 1 Benzofenona - 3 
1.- IDfilf!!ACACION IV - PROPIEDADES lN 

OTROS NOMBRES: 2-Hldroxi-4metox1 benzol'enona: ) m.lx. (Etanol) : 288/325nm 
Oxibenzona; 
( 2 Hldro:d-4metoxl-fen~) fenllmetanona. 9 : 14000-9400 (c:4.e7 mwienetanol} 

VALOR K: 41 (Etanol) 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

HO V.- TOXICIDAD. ESTADO REGULADOR 
1 

@-f
1
-@-ocH 3 

OOSISLETAL {lD 50) : > 5 g/Kg 

% DOSIS : Ca!egoria 1 (2 - e%) 

o 
EEC , : 1.4 

PESO MOLECULAR: 228 COUPA s 38 

FORMULA MINIMA : c 14 H,.o, 
PRUEBAS ce TOXICIDAD: IRRITACION EN LA PIEL 

CAS 11: 131-57-7 llPOOEALlRO( INA 1 FOTOTOXICIOAD 

IRRITAClON EN OJOS 
11.- PROPIEDADES ASICAS 

TOXICIDAD SUBCRONICA 
ASPECTO : POLVO BLANCO O CREMA 

PRUEBA CE MUTAGENICIDAD 

OLOR : TENUE AAOMATICO O INODORO FOTOSENSIBIUZACION 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.330 

PUNTO DE IGNICION : >DE 100 'C (212 'F) 

PUNTO DE FUSION : 62-64"C V1 - ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 

BUENA ESTABILIDAD • 
111.- PROPIEDADES QUI MICAS 

ALMACENAR EN CONTENEDORES CERRADOS, EN AAEAS SECAS Y 
VALOR DE ACIDEZ: NA. FRIAS. 

VALOR DE SAPONIACACION : NA. ELIMINAR FUENTES DE IGNICION • 

% DE PUREZA: ... " 
% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
VII - PROVEEDOAES Y NOMBRES COMERCIAi.ES 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL INSOLUBlE 
AMERICAN CIANAMID CO. SPECTRA -SOAB UV O 

MlfllSTATO CE ISOPROPILO SOLUBLE 
HAARMANN & REIMER CORP. UVINULM- 40 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOLUBLE 
TRI - K - INDUSTRIES INC. UVAOCRBMET 

ETANOL SOLUBLE 

ACETATO DE ETILO SOLUBLE 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 2 1 Benzofenona - 4 
!.- IOE~ACACI~ IV.- PROPIEDADES lN 

OTROS NOMBRES: SulílC>benzona; .>.máx. (Emnol) :286/324 nm 
2-Hldra..y-4-metox.benzofenona del ick:lo 
5-1ultónlco; 
5-Benzoil-4-hidro:d-2-meto:d de/ liddo e : 13 400-8400 (c:e.t mg,~enetanol) 
beneemulónico. 

VALOR K : 44 (Metano!) 

ESTflUCTURA MOLECULAR 

HO V.- TOXJCIOAO. ESTADO REGULADOR 
1 

@- f
1
-@-0CH 3 

DOSISLETAL (lDSO): > 15 g/Kg 

% DOSIS : Cattgoria 1 (5-10 %) 

o 'so20H 
EEC # : 2.17 

PESO MOLECULAA: '°' COUPA : S40 

FORMULA MINIMA : C 14 H 12 0 0 8 
PRUEBAS DE TOXICICAO: IRRITACION EN LA PIS. 

CAS #: 40&1-4!1-8 TIPOOEALmo~ FOTOTOXICIDAO 

IRRITACION EN OJOS 
11.- PROPIEDADES FISICAS 

ASPECTO : POt.VO BLANCO AAMAAlll.O 

OLOR : TENUE AROMATICO, CASl INODORO 

GRAVEDAD ESPECIFICA: NA 

PUNTO DE IGNIClON : >DE 100 'C (212 •F) 

PUNTO CE FUSION : --- VI.- ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 

ESTABLE 
IJI.- PROPIEDADES QUIMICAS 

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRIO 
VALOR DE ACIDEZ: NA 

ELIMINAR FU~TES DE /GNICION 
VALOR DE SAPONJACACION : NA. 

% CE PUREZA: >00" 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
!ijl - ffiOVEEDOAgS :i t::!OMª8ES gOM§BCIAYl§ 

AGUA SOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PAOPllENGUCOL SOLUBLE 
BASF CHEMICAL CO. UVINUL MS-40 

MIRISTATO DE ISOPROPILO INSOLUBLE 
NEVILLE-S\'NlllESE 

ALCOHOL ISOPAOPIUCO SOLUBLE OAGANICS tNC. SYNTASE230 

ETANOL SOLUBLE 
ml-KJNCUS'íl\IES INC. UVASORB S-5 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 

GUCERINA SOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 31 Benzofenona - 8 
1.- JDENTIFICACIOt:! IV.- PROP!EOAOES UV 

amos NOMBRES: DJokibeni:ona; A mb. (E!MOI) : 284/327tnm 
2.2'-0ihldro.d-4-metoxbenZOfenona 

e : 1mo-10440 (c:3.49 mgJlenetanol) 

VALOR K: 38.1 (E1onol) 

ESTRUCTUAA MOLECULAR 

/OH H~ V.- TOXlCIOAD. ESTACO fJEGULADQB 

@-f
1
-@-acH 3 

OOSISLETAL (l.050): > 5 g/Kg 

% OOSJS : Categoria 1 ( 3 % ) 

o 
EEC # : NA. 

PESO MOLE.CULAA: 244 COUPA : NA. 
FORMULA MINIMA : c 14 H12 0 4 

PRUEBAS DE TOXJCIDAO: IARITACION EN lA PIEL 

CAS 11: 131-53-3 TIPOOEALl!IO~ FOTOTOXICIOAD 

IRRlTACION EN OJOS 
11.- PROPl§OAOES FISICAS 

ASPECTO : POl.VOAMARILlO 

OLOFI : TENUE AAOMA11CO A INODORO 

GRAVEDAD ESPECIF!CA: - - - - -

PUNTO DE IGNJCION : > DE 100 ·e (212 'f) 

PUNTO DE AJSION : >M'C vt.- ESTABIUOAO DE ALMACENAJE 

SUENA ESTASIUDAD. 
111.- PflOPIEDMES OUIMICAS 

PRECAUCIONES NORMALES 
VALOR DE ACIDEZ: NA. 

VALOR DE SAPONIACACION: NA. 

" oe PU!lE2A : >117 " 

% SOLVENlC. : NINGUNO 

SOWBIUDAO EN: 
VII - ffiOV§§2Qf!J;:S V NOMBRES !;OM§jCIAlES 

AGUA INSOLUBt.E 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PADPfLENGUCOL SOUJBLE 
AMERICAN CIANAMID CO. SPEC'mA-SOAB UV-24 

MIRISTATO DE /SOPA.OPILO SOLUBLE 

ALCOHOL ISOPF\OPIUCO SOWBLE 

ETANOL SOLUBLE 

ACST'EMJNERAL 1.0% 
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Nº. DE FILTRO: 4 1 DEA Metoxicinamato 
l-- 1Qei!1ACACION IV.- PAOP1EOADES lN 

OlROS NOMBRES: Dielanolamina sal de p-matoxl hidro clnamldo; ). mU. (Etanol) : 290nm 
Aedo 3-(4-metoxifeni) 2 propanaolco 
compuesto eon 2,2' -Jninobls 1 Etanol) & : 24\lGOenetanol 

VALOR K: B8(Banol) 

ESlfUJCfURA MOLECULAR 

H V.- TOXJCID!Q. ESTADO RggULADQB 
1 

CHioO CH= CH-COoH:N(CH 1 CH 10H)¡ DOSISLETAL (LDOO): O.Og/Kg 

% DOSIS : CaJ.egoria 1 (&-10%) 

EEC /1 : •.. 
PESO MOlECULAR: "º COUPA : s 24 

FORMULA MINIMA: C 14 H 21 N0 5 
PRUEBAS DE TOXICIDAD: NA 

TIPODEALlRO~ 

11.- PAOPl~AQSS ASICA§: 

ASPECTO : POLVO DE BLANCO PALIO O A BEIGE 
EN MICROCRISTALES 

OLOR : DEBIL OLOR 

GRAVEDAD ESPECIFICA ~ N.A. 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 'C (212 'F) 

PUNTO DE FUSION : 57.!5"Cmin. VI.- ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 

EXCELENTE ESTABILIDAD 
111 - PROPIEDADES OUlM!CAS 

ALMACENAR EN CONTENEDORES SEllADOS, LEJOS ce HUMEDAD 
VALOR oe ACIDEZ : NA 

VALOR DE SAPONIACACION: NA. 

% DE PUREZA: ,,. " 
% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN': 
VII - EAOVEEDOAES V NOMBRE§: COMERCl~S 

AGUA SOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL SOLUBLE 
BEANEL CHEMlCALCO, INC BERNEUWOAO 

Mfl\STATO DE ISOPROPllO INSOLUBLE 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOLUBLE 

ETANOL SOWBLE 

GLICERINA SOLUBLE 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 5 1 Etil Dihidroxiorooil PABA 
1.- lOENTIACACION IV.- PROPIEDADES lN 

OlROS NOMBRES: Elil Oihic:lrox~ropil p-aminobenzoato ' máx. 1 E!Mol) : 312nm 
Etil-4-bis(2-hld~n:>pi)-aminobertmlllo 
Etil estar del ,c:klo,4-[bls(2-hk:lroxil propil} 6 : '27000• (e= 4.-W~enetanol) 
amino)- benrok:o 

VALOR K l~anol) :105 

ESTRUCTURA MOLECULAA 

V.- TOXICIDAD. ESTADO AEGULADOR 
OH 

(CH, btt e H i» 1N-@-c o o- CH¡CHJ + ISOUBIO 
oo~s LETAL (lD"' 1 : 13.3ml/Kg 

% DOSIS : Catogorl11 I (1-5 %) 

EEC 1 : 2.1 

PESO MOlECUlAR: 273promedio COUPA : s 2 

FORMULA MlNlMA: Mezcla 
PRUEBAS DE TOXICIDAD: IMITACION EN LA P!El. 

CAS lf: 158239-44-1 TIPO DEALlRO~ FOTOTOXICIOAO 

IRAITACION EN OJOS 
11.- ffiOPIEDADES ASICAS 

SENSIBIUZACION AL CONTACTO 
ASPECTO : GEL LIGERAMENTE AMAAILLO, CRISTALIZA 

CUANDO ENVEJECE ESCOZOR FACIAL 

OLOO : POCO, PRACTICAMENTE INOLORO 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.1 

PUNTO DE IGNICION : > oe 100 'C ¡212 'F) 

PUNTO ce FUSION : NA. VI.- ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 

MINIMO 2 AÑOS 
111 - PAOE!EOAQ;§ 9\.!IM!CA§ 

ALMACENAR EN LUGAR CERRADO A TEMPERATURA AMBIENTE 
VALOO DE ACIDEZ: 1.0máx 

VALOR DE SAPONIACACION : 1"5-215 

% CE PUREZA: 100% (activo) 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBJUOAO EN: 
VIL- PROVEEDORES'{ NOMBRES COMERCIALES 

AGUA INSOLUBlE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PAOPILENGUCOL SOWBLE 
AMEACHOL CORPORATION AMERSCREEN P 

MIRISTATO CE ISOPAOPILO SOWBLE 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOWBLE 

ETANOL SOLUBLE 

GLICERINA INSOWBLE 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 6 1 Gliceril PABA 
1.- IOst:ffiF!CACION IV.- PROPIEDADES IN 

OTROS NOMBRES: GJCeril-p-amlnoben:oalo A máx. (Etanol) :297 om 
1.2,3, -propaoobiol, 1-(4-amlnoben?Dato) 
1-(4-Mlinobenzotto)-1.2.3-propanotriol e : 1a100 (e: 5157mg/lenetanol) 

VALOR K :137 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

o V.- TOXICIDAD. ESTADO REGUlADCfl 
11 

H,"\Q)-c- O- CH,-yH-CH, OH DOSJSLETA!. {UlOO): > 8 g/Kg 

OH % DOSIS : Ca!"90ria I (2-3 %) 

EEC # : 2.4 

PESO MOLECULAR: 211 COUPA : s. 
FORMULA MINIMA: e 10 H ,.o4 N 

PRUEBAS DE TOXICIDAD : IRRITACION EN LA Pla 

CAS 1: 130-44-7 TIPODEALlROIJN[:] SENSIBIUZACION EN CERDOS GUINEA 

IRAITACION EN OJOS 
11.- PAOP1ª2ADES ASICAS 

ASPECTO : POLVO BLANCO A CREMA 

OLOR : INOLOAO 

GRAVEDAD ESPECIACA : N.A. 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 'C (212 'F) 

PUNTO DE FUSION : 110•-2ºC VJ.- ESTABILIDAD QE Al.MACE.NA.JE 

ESTABLE 
111.- PROPIEDADES CUIM~AS 

NO HAY PRECAUCIONES ESPECw.ES 
VAtOR DE ACIDEZ: 2.omáx 

VALC»I DE SAPONJACACION : 270- 2!5 

% DE PUREZA: 70" 

% SOll/ENTE : "·~ 

SOLUBILIDAD EN: 
VII - PROVEEDOAgS Y NOMBRES COMERCIALE§ 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PAOPILENGUCOl. SOLUBLE 
NIPA LABORATORIESINC. .. NIPAG.MP.A. 

MIRISTATO oe ISOPROPJLO NA. 

ALCOHOL ISOPAOPIUCO SOLUBLE 

E7ANDL SOLUBLE 

GLICERINA SOLUBLE 

ACEITe MINERAL INSOLUBLE 
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N °. DE FILTRO : 7 
/.- IDENTIACACION 

OTROS NOMBRES: Hotnomentil salicilato 
c¡c1o hexil ester del ácido 2-hldro 
xJ-3.3.S-lrimeti/ benzoico 

1 

3,3.S-Trimetil cit:lohexil-2-hldrcxi benzt)ato 

ESTRUCTURA MOLECULAR coom ~ CH, +!SOMERO 

OH CHJ 
H 

PESO MOLECULAA : 2G2 

FORMULA MINIMA : C 1 eH 220 3 

CAS i11: 1111-58-G TIPO OEALTAOlm!:J 

ASPECTO : 

11.- PROPIEDADES ASlCAS 

UQUJOO CLARO 

OLOR : LIGERO OLOR AROMATICO 

GRAVEDAD ESPECIFlCA: 1.040 - 1.052 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 'C { 212 'F) 

PUNTO DE FUSION : NA. 

111.- PROPIEDADES QIJIM!CAS 

VALOR DE ACIDEZ: N.A. 

VALOR DE SAPONJACACION : NA 

% DE PUREZA : og % ( mezda de Isómera) % 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN : 

AGUA 

PROPILENGUCOL 

MiUSTATO CE ISOPAOPILO 

ALCOHOL ISOPAOPIUCO 

ETANOL 

GLICERINA 

ACBTE MINERAL 

INSOLUBLE 

INSOWBLE 

NA. 

SOLUBLE 

SOLUBLE 

INSOLUBLE 

SOLUBLE 
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Hornosalato 
IV.- PROPIEDADES lN 

). mh. (E\anol) : 3011 nm 

6 :C4300 (c:7.59mg;1enetanol) 

VALOR K :NA. 

V.- TOlOC!DAQ. ESTADO REGULADOR 

OOSISLETAL (l.000): NA. 

% OOS!S 

EEC # 

COUPA 

: Calegoria 1 (4-15%) 

: 1.3 

: s 12 

PRUEBAS DE TOXICIDAD: NA 

VI - ESTABILIDAD DE IU),tACeJAJ§ 

ESTABLE 

ALMACENAR EN CONTENEDORES CERRADOS, EN AAE'A. FRIA 

VII.- PROVEEOQRES Y NOMBRES COMERCIAi.ES 

PftOVEEOOA 

HUMKO CHEMICAL 

NOMBRE COMERCIAL 

KEMESTER HMS 



Nº. DE FILTRO: 8 1 Mentil Antranilato 
1.- IOEm!FlCACION IV.- PROPIEDADES UV 

omos NOMBRES : M&ntil-o-amlnobonmato A mb. ( Elanol) :33Gnm nm 
clcioheianol,5-metl-2-11-metie<i)-<-a 
m~ob~zcalO 6 :5600 (c:4.75mg/'I eneranol) 

VALOR K :NA 

1 
ESlRlfCTURA MOLECULN\ 

1 ©(ºº~ 
V.- TOXICIDAD. ESTADO REGULACOA 

OOSISl.ETAl. iUl!SO): > :5 g/Kg 

% DOSIS : Categorla I (3.0-0%) 
NH, 

EEC • N.A. : 

PESO MOl..ECULAR : ,,. COUPA N.A. 

FORMULA MIN!MA : C 17 H 24 N0 2 
PflUEBAS OETOXICIOA.0: !RRITACWN EN lA PlEt. 

CAS # : 134-09-8 TIPOOEF!Lmo~ FOTOTOXJCIOAO 

IPJUTAOON EN OJOS 
11.- PROPIEDADES ASICAS 

ASPECTO : U QUID O VISCOSO OE AMARILLO PAUOO 
A OBSCURO 

Ol.00 : Ot.00 AROMATICO LIGERAMENTE DULCE 

GRAVEDAD ESPEC!FfCA. 'l."20-1.080 

PUNTO DE \GNIC10N : >DE too ·e {2t2 ·F > 

PUNTO DE FUSION : NA. VI.- ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 

ESTABLE 
111.- PROE.!EOAQSS Q!¿lMICAS 

AUMCENAA EN lUGAA SECO Y FRIO 
VALOR OE ACIDEZ: 1.0M.U 

EVJTAR EL CONTACTO CON LOS METALES 
VALOR DE SAPON\ACAC!ON : 1!0-210 

% DE PUREZA: ,,. .. 
'11 SOl.VENTIE : NINGUNO 

SOWB!UDAO EN: 
VII.- PAOVEEQQBES Y NOMBRES COM!;BCIA!:,5§ 

AGUA lllSOl.Uf!lE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL N.A. 
FELTON WORLO\o\'IOE, INC SUNAROME UVA 

M!RISTATO CE ISOPROPilO NA. 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOLUBLE 

ETANOL SOLUBLE 

Gl:CERINA INSOLUBU: 

ACEJTE MINERAL SOLUBLE 
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N º· DE FILTRO: 9 1 Octocrileno 
J.- IOEN'J:'ACAC/O~ IV.- PROPIEDADES UV 

amos NOMBRES ; 2-Etihelil-2-ciano-3,3-drfanil 11.ailato ) mix. (Etanol) ;303 nm 

2 Eblhed-2-eiano-3,3-cfifenll-2-propenoa!o €: '!21500 (e:: 5.07 mg¡1 en etanol) 

VALOR K :34 (CH30H) 

ESlRUCTUAA MOlECULAR 

V.- TOXICIDAD. ESTADO REGULADOR 

0 __ 
DOSIS LETAL (ID 50) : > 5 g/Kg 

,rz5 / C=f-CDOCH2.IHC4 H, 
% DOSIS : c.iegoria 1 (2-o %) 

CH ~H, 
EEC # : '" 

PESO MOLECULAR: '"" COUPA : s,. 
FORMULA MJNIMA : C 24 H 27 N0 2 

PRUEBAS DETOXJCIDAD: IARITACION EN LA PJEt 

CAS I: 'Sl!V-30-4 TlPOOEALmo(!OOL] JRRITACION EN OJOS 

11.- PAOPIEOAD!;;S FlSICAS 

ASPECTO : U QUID O VISCOSO AMARILLO CURO 

OLOR : OLOR TIPICO AAOMATlCO FOToSENSJBIUZACION 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.0475 

PUNTO DE IGNlCION : > DE ge_7 'C (205 'F) 

PUNTO DE RJSION : -10'C VI.- ESTABIUOAQ DE ALMACENAJE 

exce..arn: ESTABILIDAD 
111 - eAQf!EDAQeli 9!.!IMICA§ 

ALMACENAR EN WGAA SECO Y FRIO 
VAl.OA DE ACIDEZ: N.A. 

VALOR DE SAPONIACACION : N.A. 

% DE PUREZA: >08" 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
VII.- PROVEEQQB~S 1: ~OMBAES COM§:lCIAb§§: 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOl. INSOLUBLE 
BASF CHEMICAl CO. lMNUL N-53; 

MIAISTATO OE ISOPROPJLO SOWBLE 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOWBLE 

ETANOL SOLUBLE 

GLICERINA INSOLUBLE 

ACBTE MINERAL INSOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 10 1 Octil Dimetil PABA 
t- IDEmtACACION !V.- PROPIEDADES W 

omos NOMBRES : Octil dimetil p-am!nobenioato A m6x. ! Etanol ) :3tt nm 

2-Etilhexi-p-dimotilamlnobeittOMo 6 :210300 (e.11 mg/hnetanol) 

Padimste O VALOR K: 104{Etanol) 

ESTRUCTURA MOi.ECULAA 

V.- TOXIC!~. ESTAOOREG~ 

(CH,1, N-@-coocH,1HC,H, OOSISLETA!. (U)50): > 5 g/Kg 

c,H1 % COSIS : Cetegorla 1 ( t.4 - 8 % ) 

EEC # : 2.5 

PESO MOLECULAR : m COUPA : s. 
FORMULA MINIMA : C 17 H 27 N0 2 

PRUEBAS DE TOXICIDAD: IRRITACION EN LA PIEL 

CAS 11- : '0212~-02-3, TIPO_DEALmo~ FOTOTOXJCIOAO 

IRRITACION EN OJOS 
\l.- ffiOPJEDAOES AS!CAS 

PRUEBA OE AMES 
ASPECTO : UQU!OO CL.AAO AMAA!LlO PAUDO 

S~SIBIUZAC!ON 

OLOO : LIGERO OLCfl AAOMATICO 

GRAVEDAD ESPECIFICA: O.QIJO-tOOO 

PUNTO OE !GN1C10N : > oe 100 "'C (212 'f) 

PUNTO oe FUSION : NA. \11.- ESJABIUDAD DE ALMACENAJE 

ESTABLE 
111.- EfiOPIEOADf;S OUlMICA2 

AlMACENA!l EN LUGAA SECO Y Fl110 LEJOS OE LA LUZ SOUll 
VALOR OE ACIDEZ; 1.0Mb EN CONTENEROORES HERMETICAMENTE CERRADOS 

VALOR DE SAPONIACAC10N : 105-215 IMTA!l EL CONTACTO CON METALES 

% DE PUREZA: , .. " 
% SOLVENTE : NINGUNO 

Sot.IJBIUOAO EN: 
~!l.- PBOVEgooogs 'J. tiQMBR§S COM§!CIALES 

AGUA INSOWlll.E 
PROVEECOR NOMBRE COMERCIA!. 

PROPll.ENGUCOL INSOLUBLE AMERCHOL CORP. AMERSCOL 
EM INDUSTRIES EUSOlEXt:IXJ7 

MlfUSTATO OE ISOPROP!LO SOLUBLE FELTON WOflllmDE. INC. SUNAAOME P\.US 
ICI AMER!CAS !NC AAlATONE UVB 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOLUBLE TRI -K- INOIJC'fRIES, INC, UVASOAB OMO 
VAN O!CK ESCALOL 507 

ETANOL SOLUBLE 

GLICERINA INSOLUBLE 

ACEITE MINERAL SOWBL.E 
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Nº. DE FILTRO: 11 1 Octil Metoxicinamato 
!.- IDENTlFlCACION JV - PBOPl~AD§S !JY 

OTROS NOMBRES: 2-Etilhexll-p-metadelnamato. l máx. (Etanol) : 311 nm 

Acldo 2-proper.orco,3-(4-metoxiftlnlij- &: 23300 
2-etilhexilestl!r, 

(e: 8.27mg/I etanol) 

VALOR K : 84 (etanol) 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

V- !QXICIDi!:D §STAOO B§GUb!DOB 

CH,o-@.cH a CH -COO-CH,<¡tt-c,H, DOSIS LETAL (LO&>) : > 5 g/Kg 

CzHJ % DOSIS : Categoria 1 (2-7.5 %) 

EEC # : 2.13 

PESO MOL!CULAA: 290 COUPA /1 : s 28 

FORMULA MINIMA : C 10 H 2150 3 
PRUEBAS DE TOXICIDAD: IARITAClON EN LA PIEL 

CAS #: MM-n-3 TIPO OE ALTROLJ!ru FOTOTOXICIOAD 

IRAITACION EN OJOS 
11 - PBOPlgDAD~S FlSICAS 

TOXICIDAD SUBAGUOA 
ASPECTO : UOÚIDO AMARlllO PAUDO 

PRUEBA DE MUTAGENICIOAO (AMES) 

OLOR : PRACTICAMENTE INot.ORO ESTUDIOS DERMATOLOGICOS EN 
ANIMALES Y HUMANOS 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.008 -1.013 
ESTUDIOS DE EFICACIA 

PUNTO DE IGNICION : > OE 100 •e (212 "F) 

PUNTO DE FUSION : NA VI.- ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 

BUENA ESTABILIDAD. 
ID - EBQP¡~AQEª C~lMICAS 

ALMACENAR EN CONTENEDORES CERRADOS, EN AREAS OBSCURAS 
VALOR DE ACIDEZ: 1.0 máx. Y FRIAS, ( CILINDROS METALICOS LAQUEADOS O CONTENEDORES 

EN LATASBUNOADAS). 
VALOR DE SAPONIACACION : 180 - 200 

% DE PUREZA: , .. " 
% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
VII - EAO~!iDOB!i~ )'. ~QMBR§ª gOMSfü:IAbf;§ 

AGUA 1NSOWBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL INSOLUBLE 
BERNEL CHE MI CAL ca., INC. PAASOLMCX 

MIRISTATO DE ISOPAOPILO SOLUBLE 
FB.TON WORLOVJIDE, 1NC SUNAROME OMC 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOLUBLE 
GIVAUDAN CORPORATlON PAASOLMCX 

ETANOL SOLUBLE 
HAAAMANN & REJMER CORP. NEO-HEUOPAN AV 

ACEl'TE MINERAL SOLUBLE 

GLICERINA INSOLUBLE 

ACEITE CE OLIVA SOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 12 1 Octil Salicilato 
1.- IQS:m'IFJCACIQ!:.i: IV. - PRQflEOADES lN 

ornes NOMBRES: 2Etilh11xilsalicilato; A máx. (E!Anol) : 307nm 

Est•r del acldo 2-hldroKl-2-etilhexil benzoic:Q. 
6 : '"" (e: e.1emg/I etanol) 

VALOR K : 17.7(elonol) 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

V - !OXJCj!;l:~2· Jiill~O B~GYlAQOB @ ... co O-CHJCH-c,H, 

.,.OH 6
2

H, 
DOSISlETAL ¡l050): > 4.8 : 0.3 g/Kg 

% DOSIS : Categorl11 I (3-!5 %) 

EEC • : •.. 
PESO MOlECULAR: 250 COUPA # : St3 

FORMUlA MINIMA: c,.tt 22 0 0 
PRUEBAS DE TOXICIDAD: IARITACJON EN LA PIEL 

CAS #: 188-00-!5 TIPO DE FILTROOlY[J FOTOTOXICIDAO 
; 

¡ 

IRRITACION EN OJOS 
11 - PfiOPJEDADES FISICAS 

! 
ASPECTO : UOUJOO INCOLORO A AMARIU.O 

OLOR : LIGERO OLOR AROMATICO 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.013-1.022 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 •e (212 'F) 1 

PUNTO DE FUSION : NA. V!.- ESTABtUp40 pe ALMACENAJE 

EXCELENTE ESTABILIDAD 
UI. - PAOPl;_¡;'!AO§S Q!::!IMl!t:!S 

ALMACENAR EN LUGAR seco y FAJO 
VALOR DE ACIDEZ: 2máx. 

EVITAR El. CONTACTO CON METAi.ES 
VALOR DE SAPONIFJCACION : 200- 230 

% DE PUREZA : , .. " 
% SO!.VENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
~I! - !!B~it!QB!;~ :t ~QMHB¡§ ~QMffü~IAl,1;~ 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBAECOMEACIAL 

PAOPILENGUCOL SOLUBLE 
FELTON WORLO'MOE, /NC SUNAROME WMO 

MIRJSTATO CE /SOPROPILO SOLUBLE 

ALCOHOL ISOPAOPIUCO SOLUBLE 

ETANOL SOLUBLE 

ACEITE MINERAL SOl.UBLE 

GLICERINA SOWBLE 
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Nº. DE FILTRO: 13 1 PABA 
¡.- IDEfil!FICACIQt:j IV. - PROPIEOAQ§S lN 

ornas NOMBRES: Acldo p-amiMbenzoico ).. máx. (Et&'ool) : 283nm 

l\cldo 4-aminobenzok:o 6 : 15300 (e: 5.0QmgJt etanol) 

VALOR K: NA 

ESilfüCTIJRA Mui.c•UlAA 

Y,- TOX!_<;;IOAQ G§IA&!Q B~GUJ¿QQB 

@ DOSISl.ETAL (t.0501: > 5 g/Kg 
»2N- -COOH 

% DOSIS : CBSegoria: 1 (!-15 %) 

EEC /f : 1.1 

PESO MOLECUl.AA: 137 COUPA # : s 1 

FORMUlA M!NIMA: C 7 H 7 N0 2 
PRUEBAS DE TOXICIDAD : IRAITACION EN lA PIEL 

CAS #: 150-13-0 TIPOOEFILTAOEJiY[J FOTOTOXICIDAD 

IARITACION EN OJOS 
!!.- PROPIEDADES f1S!CAS 

ASPECTO : CRISTALES OE BLANCOS A AMARILLOS 

Ol..OR : DE POCO OL.OA A INOLOAO 

GRAVEDAD ESPECIACA: 1.374 

PUNTO oe IGNICION : > DE 100 ~ {212 'F) 

PUNTO OE FUSION ' 1CG-16Q'C Vl - ES!.ABJUQAQ PE AtJAACENAJE 

ESTABLE 
111.- EBOPl§QAQgS Ql,l!MICA§ 

ALMACENAR EN UN LUGAR seco. FRIO y LEJOS ce lA LUZ SOLAR, 
VALOR CE ACIDEZ: NA. EN CONTENEDORES CERRA.DOS. 

VALOR DE SAPONIFICACION : NA. EVITAR EL CONTACTO CON METALES. 

% DE PUREZA: >9& % rrin. 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
!!'.!! - f:BQ~mQB~§ J: t:!QM~B¡§ ~QM~fiCIA~i¡~ 

AOOA SOLUBl..E 
PROVEECOA NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL INSOLUBLE 
EM JNCUSTR!ES, INC. PABA 

MIR!STATO DE ISOPROPILO INSOLUBLE 
NATIONAL STARCH & 

\ ALCOHOL \SOPAOPIUCO SOLUBl.E CHEMlCALCORP. PABA 

ETANOL SOLUBLE NIPA lABORATOR!ES INC. NIPAPABA 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 

GLICERINA INSOLUBLE 
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N º· DE FILTRO: 14 1 Acido 2-fenil-benzimidazol-5-sulfónico 1 

1.- IOS!::t]~!CIQ!:i IV. - PAOPJgDAOES IN 

OTROS NOMBRES: Nowntl10I ). máx. ( NaOH 0.1 N) : 310nm 

6: ""'ª (e: 5.0 mWJ de NaOH 0.1 N) 

VALOR K : N.A. 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

~.- ro~1~rD!D. gs¡Aoo R!i.QYLAQºB 
Hci,s,©;:-ti DOSIS LETAL (lO 50) : > 5Wl<g 

~~© % DOSIS : Categorial (2-8 %) 

H EEC • : ... 
PESO MOLECULAR: 274 COUPA : s •• 
FORMULA MINIMA: C 10 H 10 N 2 0 0 8 

PRUEBAS DE TOXICIDAD : IRRITACION EN LA PIEL 

CAS 1 : 27~3-81-7 TIPO DE ALTAOO!Y!] FOTOTOXICIDAD 

IRRITACION EN OJOS 
ll·- EBOPlEQAQj¡i! El~~~§ 

TOXICIDAD SUBCRONICA 
ASPECTO : POLVO BLANCO 

FOTOSENSIBIUZACION 

OLOR : INOlORO PRUEBA DE MlJTAGENJCIOAD 

GRAVEDAD ESPECIFICA: N.A. SENSJBIUZACION 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 'C (212 'F) 

PUNTO DE FUSION : > 300 'C yr - ESTABILIDAD DE AUM,CENAJE 

ESTABLE 
111 - PBDEIÉ!2~Q;s O~IMICA§: 

ALMACENAR EN CONTENEDORES HEAMETICAMENTE CERRADOS, EN 
VALOR DE ACIDEZ: N.A. WGARES FRESCOS. 

VALOR DE SAPONIACACION : N.A. 

% CE PUREZA : mlnlmoGa % 

% SOLVENTE : 2%en egua 

SOWB1UCAD EN: 
!i!I - ea2~;'2QB!;~ )'. t:IQ!dt!B!;~ ~Q!d!;B~1~;¡¡ 

AGUA SOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL N.A. 
EM INDUSm!ES, INC. EUSOLEX 232 

MIAISTATO CE ISOPROPILO JNSOWBLE 
HAARMANN & A8MER CORP. NEO-HEUOPAN HVDAO 

ALCOHOL ISOPAOPJUCO SOLUBLE 

ETANOL SOLUBLE 

GUCEAJNA N.A. 

AC6TE MINERAL INSOLUBLE 
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N º· DE FILTRO: 15 1 Salicilato de TEA 
l. - IOfil!TlE!QACIOti IV. - PROPIEDADES UV 

OTROS NOMBRES: Salicilato de trietanolamlna: A mh. (Elf.nol) : 21111nm 

Acido 2-Hldroxibenzok;o compuesto ~: 3000 (c:O mg/I etanol) 
con:2,2'.2ªnitrotrfs(ettLnol) t: 1 

VALOR K (etanol) : 12 

esmuc1uRA MOLECULAR 

V - TO~ICIQAQ EUAQQ BiGU~DOB 
@~e o OH - N (CH,-e H,- OH), 

DOSIS LETAL (LO '50) : 2.S g/Kg 

'OH % DOSIS : Catego/'Úl l (5-12 %) 

EEC # : 2.11 

PESO MOLECULAR: 287 COUPA /1 : 9. 

FORMULA MINIMA: C 10 H 21 0 0 N 
PRUEBAS DE TOXICIDAD: IAAITACION EN LA PIEL 

CAS # :2174-16-5 TIPO DE FILTRO~ FOTOTOXICIOAO 

IARITACION EN OJOS 
!1 - fBOPISD~¡¡~ fJSICA§: 

ASPECTO : LIQUIDO SEMIVISCOSO DE CLARO A 
LIGERAMENTE AMBAR 

OLOR : TENUEAROMATICO 

GRAVEOAO ESPECIFICA: 1.152-1223 

PUNTO ce IGNICION : > DE 100 'C (212 'F) 

PUNTO CE FUSION ; N.A. VI - ESTABIUQAQ pe ALMACENAJE 

ESTABLE 
llj - fBOPl§OAO§~ 9!.lJMJCA~ 

ALMACENAR EN WGAA SECO Y FAJO 
VALOR DE ACIDEZ: N.A. 

EVITAR EL CONTACTO CON METALES 
VALOR ce SAPONIFICACION : N.A. 

% DE PUREZA : "" 
% SOLVEN7E : 25% 

SOUlBIUDAO EN: 
yu - EflO~moRES :! NOMaBES ~OM&B~IAl~S 

AGUA SOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PAOPllENGUCOL N.A. 
FELTON WOALWIDE, INC. SUNAAOMEW 

MIAlSTATO DE ISOPAOPILO INSOLUBLE SUNAAOMEG 

ALCOHOL ISOPAOPJUCO SOWBLE 

ETANOL SOLUBLE 

GLICERINA SOLUBLE 

ACErrE MINERAL INSOLUBLE 
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SECCION 11.- FILTROS SOLARES QUE NO PEATENECENALACATEGORIAI 

Nº. DE FILTRO: 16 1 3-( 4-metilbenzilideno )-alcanfor 
1 - IO&u!!~ACIO~ IV - PROPIEDADES lN 

OTROS NOMBRES: 3-(4-Melilbencílldeno)boman-2-ona; ) máx. (Elallol) : 300nm 
1,7,7-Trlmetif-3-(p-melil tenil metilen)-
biciclo (2,2,t)-heptano-2-ona 6 : 24500 (e: !5.0 mg/I etanol) 

VALOR K : NA 

ESTRUCTURA MOlECULAR 

if3:¡Ho v- Iº~~IQ~l2 j¡§!~O f3j¡Q!.!~QOB ==e_ 
DOSIS LETAL (LO SO) : > S g/Kg 

~HJ 
% DOSIS NINGUNO n : CH, o 
EEC # : 225 

PESO MOLECULAR: 254 COUPA # : s 60 

FORMUlA MlNIMA : c,.tt 22 0 
PRUEBAS DE TOXICIDAD : IRRITACION EN LA PIEL 

CAS #:3881-47-9 TIPOOEALTRO~ FOTOTOXICIOAO 

IRAITACION EN OJOS 
1! - PROPIEOAQ§S FISICAS 

SelSJBIUZACION DE LA PIEL 
ASPECTO : POLVO BLANCO 

FOTOSENSIBIUZACION 

OLOR: LIGERO OLOR CARACTERISTICO TOXICIDAD SUBCAONlCA 

GRAVEDAD ESPECIFICA: NA. 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 •e (212 'F) 

PUNTO OE FUSION : ea-ea -e VI - ESJABIUDAD oe ALMACENAJE 

BUENA ESTABILIDAD 
!!! - PAOPIEDAQES QUI MICAS 

MINIMO 2 AÑOS A TEMPERATURA AMBIENlC 
VALOR DE ACIDEZ: NA 

VALOR ce SAPONIFICACION: NA . 
% ce PUREZA : > .. ,. 

% SOLVENTE : NA 

SOLUBILIDAD EN: 
Vll.- PROVEEDOB§:S )'. ~OMBRES COMERCI!!.§~ 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEOOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL INSOLUBLE 
EM INOUSIBIES, INC. EUSOLEX e30Ó 

MIRISTATO ce ISOPAOPILO SOLUBLE 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOWBLE 

ETANOL SOLUBLE 

GUCER1NA SOLUBLE 

ACEITE MINERAL SOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 17 1 Benzofenona - 1 
1 - IO§~TIFICAC10r:I IV - PROPIEDADES W 

OTROS NOMBRES: 2,4 DihldroKibenzofenona: A máx. ( Banol) :2~ -328 nm 

Benzoresorclnol 6 : 122M - 102&5 (e: 5.1 mg/I elanol) 

VALOR K: 63( Metanol) 

esmucruRA MVl-CCULAR 

!i- !O~!!;;IQ!Q S:ZTi!QQ aggy~OB 

"º-@-ft-@-oH OOSISLETAL (L050): > 5 g/Kg 

% DOSIS : NINGUNO 
o 

EEC t : NA 

PESO MOLECULAR: 214 COUPA- : NA 

FORMULA MINIMA : Cu1H1003 
PRUEBAS ce TOXICIDAD: lAAITACION EN LA PJEL 

CAS 1 : 131-50-!S TIPO DE ALTROCJrtD IRRITACION EN OJOS 

11 - eROPlgDADE§ A§teas 

ASPECTO : POLVO DE AMARILLO PAUDO A BLANCO 

OLOR : PRACTICAMENTE INOLORO 

GRAVEDAD ESPECIFICA: 12743 

PUNTO DE lGNICION : > DE 100 'C (212 ºF) 

PUNTO DE FUSION : 144-146 'C VI - §STAB1UDAD DE AUAACENAJE 

EXCELENTE ESTABILIDAD 
111.- PBOPIEQAQ:!iS QUIMJgA§j 

ALMACENAR EN AAEAS SECAS Y FRIAS 
VALOR DE ACIDEZ: NA 

VALOR CE SAPON1FlCACION: NA 

% DE PUREZA : > .. " 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
~1 - f!BQy¡~Biii~ Y ~QMaB¡~ s;:QM;B!;';tAb!::i§ 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPJLENGUCOL SOWBLE 
BASF CHEMICAL CO. UVINUL 400 

MIRISTATO DE 1SOPROPILO SOLUBLE 
TRI - K INOUSmlES. INC. UVASOAB 20H 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOLUBLE 

ETANOL SOtuBLE 

GLICERINA INSOLUBLE 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 16 1 Benzofenona - 2 
1.- IDfil:llJF1Cec10N IV.- PROPIEDADES UV 

ornas NOMBRES: 2.2',4,4' -Telrahldro.d benzofenona; >.máx. {Etanol) : 257-341> nm 

Bla ( 2.4 - dtlldtoxl fenll) metanona.. e :9400-13700(c:l5.oOmg/I etanol) 

VALOR K: .. 
t:SlRUCTUAA MO~CULAR 

OH Ha, Y- !~l!;:IQAQ 52J:AQO AEQ!l!¿QQB 

HO-@ -e-@ -OH DOSIS LETAL (1..0 SO) : > 122 g/Kg 
11 
o % DOSIS : NINGUNO 

EEC # : NA 

PESO MOLECULAR: ... COUPA # : NA 

FORMULA MlNIMA : c,.H, 0 0 0 
PRUEBAS DE TOXICIDAD : IRRITACION EN LA PIEL 

CAS /1:131-55-5 llPOOEALTRO~ IRRITAC!ON EN OJOS 

!l.- fBQP1§!2A!2¡~ EJS1C~~ 

ASPECTO : POLVO COLOR ARENA 

OLOR : INOLORO 

GRA\IEDAO ESPECIFICA: 1.211s2 

PUNTO CE IGNICION : > DE 100 °C (212 'F) 

PUNTO DE FUS10N : 1G3._2°C VI - ESTABIUOAQ QE ALMACEffAJE 

EXCE\..ENTE ESTABILIDAD 
111.- EBQPl§2~!2§S OUIMl!;;:A§ 

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRIO 
VALOR DE ACIDEZ: N.A. 

VALOR DE SAPON1F1CACION: NA 

% CE PUREZA: >98" 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOWBIUOAO EN: 
~!! - EB~~2B~~ :t. HQM~Bl:1il ~Qtd¡B~!AL.~ 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PAOPILENGUCOL SOLUBLE 
BASF CHEMICALCO. UVINUL 0-50 

MIRISTATO DE ISOPROPILO INSOLUBLE 

ALCOHOL ISOPROPlUCO SOWBLE 

ETANOL SOLUBLE 

GLICERINA SOWBLE 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 19 1 Benzofenona - 6 
1.- 10Efil!F1CACIO!:! IV - PROPIEDADES UY 

OTROS NOMBRES: 2.2'- DlhfdroAl-4,4'-dimetoxl benzoienone.; ~ máx. ( E!an~) :284-340 nm 

Bis (2-hlclrold-4meb::lxiftn!l)melanona. 6 : 12Q50 -13500 (c:S.o mg/I etanol) 

VALOR K : 4g (etanol) 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

V.- TO~~l(2:AQ g¡¡¡¡ADO BS§Y!:.e~QB 
_..OH HO© OOS/SlETAL (LOO<>): > s g/Kg 

CHJO- @ -11- o - OCHJ 
% DOSIS : NINGUNO 

o 
ElC # : NA 

PESO MOLECULAR: 274 COUPA • : NA. 

FORMULA MJNIMA : c,.H, 4 0 5 
PRUEBAS DE TOXICIDAD : IAAITACION EN lA PIEL 

CAS 11: 131-54-4 TIPO DE ALTAOO!YK) IRArTACION EN OJOS 

11.- fl3Qe[l;iJ2AQ¡§ E!ª~d§ 

ASPECTO : POLVO LIGERAMENTE AWJ\IUO 

OLOR : INOlORO 

GRAVEDAD ESPECIACA: ...... 
PUNTO ce IGNICION : > DE 100 •e (212 'F) 

PUNTO DE FUSION : 130•_2 "C vr - ESTABILIDAD pe ALMACENAJE 

EXCELENTE ESTABILIDAD 
JU.- PfiOPJEDADI;§ gyr~¡cA§ 

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FAJO 
VALOR CE ACIDEZ: NA. 

VALOR DE SAPONJFICACION: NA 

% DE PUREZA : , .. "' 
% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBJUOAO EN: 
~11 - PAQ~¡QQB¡~ X tJQMBEf!ii~ gof¡!gRc1Abf¡ll 

AGUA INSOLUBLE 
PAOVEEDOA NOMBAECOMEACIAL 

PROPILENGUCOL INSOUJBLE 
BASF CHEMICAL CO, UVINUL 0-40 

MIRISTATO CE ISOPROPILO INSOLUBLE 

ALCOHOL /SOPAOPIUCO INSOLUBLE 

ETANOL INSOLUBLE 

GLICERINA NA. 

ACEITE MINERAL INSOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 20 1 Benzofenona - 12 
1 - IDE?!]FJCACIQ!i IV.- PAOP!§OAOES ~ 

omos NOMBRES: Oc:tabenzon111; ~mú. (E!Mal) : 2ag- 32& nm 

2 hldroxl-4-n-octoxibeniofltnor.a e :1s:i:oo-1osoo (c:e.o mg/l •tanol) 

VALOR K: 47 (MetAnol.\ , 
ESTRUCi\JAA MOLECU\AR 

v.- 1~1g¡g!Q ¡§T6f20 B;G!,lb!QQB 
HO 

DOSISLETAl. (l.050): MATEA!Al..ES SIM!t.AAES INDICAN LIGERO 
@-c-@.o·CH,CH-C,H, GRADO OS TOXICIOAO 

11 1 
o C1 H, % DOSIS : NINGUNO 

ESC 1 : NA 
PESO MOUOClJlAA: m 
FORMULA MINIMA: C 21 H 20 0• COUPA • : NA 

PRUEBAS DE TOXJCIOAO: IARííA.CION EN LA PIEL 
CAS # : 1«3-05-8 TIPOOEALTRO~ 

IRRITAC!OH EN OJOS 

11- EBQf!GQAQS§ F!S!CAS 

ASPECTO : POLVO LIGERAMENTE AMARILLO 

OLOR : INOlOAO 

GRAVEDAD ESPEC!FlCA: uo 

PUNTO OE IGNICION : > ce 100 -e (212 •f) 

PUNTO DE FUSION : 48-4GI 'C VI - ESTAatyOAO DE Al!MCENAJE 

EXCELENTE ESTABIUOAO 
111 - PROPIEDAQES QUIM!CA§ 

ALMACENAR EN LUGÁA seco y FRJO 
VALOR OE ACIDEZ: N.A. 

VALOR ce SAPONIACACION: NA 

% OE PUREZA: > .. " 

" SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
VI! - EB~¡gga¡§ X H2M~fü;~ ~Q~,!:l~laLe§ 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROP!l.ENGUCOL INSOLUBLE 
BASF CHEM!CAl CO. UVINUL 408 

MlRISTATO DE ISOPROPILO SOLUBLE 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOLUBLE 

ETANOl LIGERAMENTE SOLUBUO 

GLICERINA NA 

ACEllC MINERA!. LIGERAMENTE SOLUBUO 
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Nº. DE FILTRO: 21 1 4- lsoorooil Dibenzoil Metano 
1.- l~~DE}gACIQtl ~ - Pf!Oe:!EDAQ§S tN 

OTROS NOMBRES: 1-p-Cumenil -3-fenil propano-1,3-diona; .\ mb:. (Etanol) : 34Snm 

1-( 4'5opropil tenil )-3-fenll prcpano-1,3- G: 28200 (e: !S mg/I e1anol) 
diona. 

VALOR K : NA. 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

o o V- TOXICIDAD ESTAQO A§GUbADOR 
ll 11 

~ @t C-@ 
DOSIS LETAL (l050): > s g/Kg 

H,c,. Q ' / Ü 
% DOSIS : NA. y- CH, 

CH, EEC I : 220 

PESO MOlECULAR: ... COUPA 11 : s •• 
FORMULA MINIMA: C 18 H 1902 

PRUEBAS DE TOXICIDAD : IRRITACION EN LA PIEL 

CAS I : 83250-2!5-G TIPOOEALTROEJ!ID FOTOTOXICIDAD 

IRRITACION EN OJOS 
!1.- PAOPISQAD~ EJ§ICA~ 

SENSIBIUZAC\ON 
ASPECTO : POLVO CRISTALINO AMARILLelTO 

FOTOSENSIBIUZACION 

OLOR : LIGERO OLOR CARACTERISTICO TOXICIDAD SUBCRONICA 

GRAVEDAD ESPECIACA: NA. 

PUNTO DE IGNICIO!~ : NA. 

PUNTO CE FUSION : 44-47 "C VI - ESTABILJDAD PE ALMACENAJE 

BUENA ESTABILIDAD, 
!!! - PROP!EQAQES QU!M!CAS 

MlNIMO 2 AÑOS A TEMPE?.AnJRA AMBIENTE 
VALOR DE ACIDEZ: NA. 

VALOR DE SAPONIFICACION : NA. 

% DE PUREZA: ,,. " 
% SOLVENTE : NINGUNO 

SOWBIUOAO EN: 
YI! - f[!Q~A~~ Y tiQM!i!A/¡S COM~BC!!!.~§ 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PROPILENGUCOL NA. 
EM INDUSTRIES 1NC. EUSOLEX eo20 

MlRISTATO DE ISOPROPILO SOLUBLE 

ALCOHOL ISOPROPIUCO SOlUBLE 

ETANOL SOLUBLE 

ACerm MINERAL SOLUBLE 

GLICERINA NA. 
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Nº. DE FILTRO: 22 1 Butil Metoxi Dibenzoil Metano 
1.- IDENTIFlgAcrot;¡ ¡v. - EBOPl~AQES uv 

OTROS NOMBRES: 4-t-Butil-4' -metoxldibenzol metano; ).máx. (Etanol) : 356nm 

1-(4-lart-Butil feniQ-3-(4-matoxi feniQ- C: 34720 (e: 5.14 mg/I etanol) 
prope.no-1,3-dlona 

VALOR K : NA 

es mue TURA MOLECULAR 

o o V- TOXICIDAD ESTADO REGULADOR 

" 11 
"·f ©rº' e_@ DOSIS LETAL (LOSO): > 5 g/Kg 

HJC'c- o CH,/ -ocHJ % DOSIS : NA 
1 
CH, EEC • : ... 

PESO MOLECULAR: 310 COUPA # : ••• 
FORMULA MJNIMA : C 20 H 22 0 3 

PRUEBAS DE TOXICIDAD: IAAITACION EN LA PIEL 

CAS #: 70356-0;-1 TIPO DE ALTRO[]lli FOTDTOXICIDAO 

IARITACION EN OJOS 
11.- PBOPIJ¡I,!~fS f!§ICA§ 

MUTAGENICIDAO 
ASPECTO : POLVO CRISTALINO LIGERAMENTE 

OBSCURO. TERATOGENIClDAO 

OLOR : DEBILMENTEAAOMATICO TOXICIDAD SUBCUTANEA 

GRAVEDAD ESPECIFICA: NA. 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 "C ( 212 'F ) 

PUt..fTO CE FUSJON : 83 '.2 'C VI.- ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 

ESTABLE 
111.- ea2e1gQAQj¡!i! au1M1ca!:! 

PUEDE CAUSAR DECOlORACON EN PRESENCIA DE IONES 
VALOR DE ACIDEZ: NA METAUCOS 

VALOR DE SAPONIFlCACION : NA ALMACENAR EN LUGARES SECOS, OSCUROS Y FRIOS EN 
CONTENEDORES HEAMETICAMENTE CERRADOS 

% DE PUREZA : gg % mln. 
EVITAR CONTENEDORES METAUCOS 

% SOLVENTE : NINGUNO 

SOLUBILIDAD EN: 
Vil.- EROVEEOOfiES Y f:!O~Ui!AES CQM§RCIALES 

AGUA INSOLUBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PAOPILENGUCOL INSOLUBLE 
GIVAUOAN COAPORATION PARSOL t1ag 

MJRISTATO DE ISOPROPJLO SOLUBLE 
( ESTA PAESENTACION NO se COMERCIALIZA EN E.U.A.} 

ALCOHOL ISOPAOPIUCO INSOLUBLE 

ETANOL INSOLUBLE 

ACEITE MINERA!. INSOLUBLE 

GLICERINA INSOLUBLE 

/PAOIPATO SOLUBLE 
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Nº. DE FILTRO: 23 1 Etocrileno 
1.- IDE~I!FICACIO~ IV. - PROPIEDADES UV 

OTROS NOMBRES: 2-BH-2-ciano,3,3' -difenll acrila!o A má.i:. (Elanol) : 303nm 

6: , .... (e: 5.3 mg/I etanol) 

VALOR K : 4e ( Metanol) 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

)6, ~- IQ~~IQAQ em122 agg!i,!~C2B 

Ccc-cooc,H1 OOSISL.ETAL (lOOO): > 5 g/Kg 0 ....... 1 
CN % DOSIS : NINGUNO 

EEC 11 : N.A. 

PESO MOLECULAR: 277 COUPA # : N.A. 

FORMULA MINIMA : C 18 H 15 N0 2 
PRUEBAS DE TOXICIDAD: IRR1TACION EN LA PIEL 

CAS #: 5232-99-5 TIPOOEALTRO~ IARITACION EN OJOS 

11 - PBoe15gAofis EJ§[CA§ 

ASPECTO : POLVO BLANCO 

Ol..OR : INOLORO 

GRAVEDAD ESPECIACA: 1.1842 

PUNTO DE IGNICION : > DE 100 ·e (212 "F) 

PUNTO DE FUSION : ;4-QG ·e Vl.- ESTABIYDAQ pg ALW.CENA:m 

EXCELENTE ESTABILIDAD 
11!.- fROPIEOAD§§ QU1Ml~A§ 

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRIO 
VALOR DE ACIDEZ: N.A. 

VALOR DE SAPONIACAC10N : NA. 

% DE PUREZA : , .. " 
% SOl.VENTE : NINGUNO 

SOWBIUDAO EN: 
!t'.!1.- eBQ~fil2QBli§ ::!'. NQMgB§§ CO!!!§ACIA~j¡§ 

AGUA INSOWBLE 
PROVEEDOR NOMBRE COMERCIAL 

PAOPILENGUCOL NA 
BASF CHEMICAL CO. UVINUL N - 35 

MIRISTATO DE ISOPROPILO NA. 

ALCOHOL ISOPROPlUCO NA. 

ETANOL INSOLUBLE 

ACEITE MINERAL NA. 

GUCERNA NA. 
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CAPITULO 111. 

METODOS DE PRUEBAS DE FILTROS SOLARES 

En Estados Unidos, Europa y Australia, existen métodos para determinar el factor de 

protección solar contra UV - A. La FDA tiene la certeza de que es más Importante la 

protección tanto en UV-A como en UV-B, ya que se solicita información de métodos de 

prueba apropiados para protección UV-A. 

La metodologfa de pruebas UV-A es más diffcil que para UV-8. Porciones del espectro 

UV-A (qi.Je se extiende de 320 - 400 nm) afectan fa piel en forma diferente, tienen un gran 

efecto eritemogénlco, longitudes de onda más largas alrededor de los 365 nm y son fas 

responsables en causar reacciones fototóxicas. La penetración a través de la piel varia con 

el Incremento de la longitud de onda ; esto ha generado discusión en el tratamiento del 

espectro apropiado de filtros solares UV-A y la parte de la escala espectral requerida para 

su prueba. 

La eficiencia del espectro UV-A que produce una reacción en la piel, es mucho más débil 

comparada con la radiación UV-8. 

Los métodos de prueba requieren: 

a.- Tiempos prolongados de exposición ó 

b. - El uso de fuentes de intensidad muy altas 

Evaluaciones de punto final de diferentes métodos usados, dan reacción Inmediata de 

pigmentación, eritema y pigmentación tardfa. 
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As[ se desarrolla un método de prueba que satisface gran parte de los problemas 

encontrados en la determinación de protección UV-A. En el diseño de prueba se incluyen 

las consideraciones experimentales que a continuación se Indican. 

CI ENTI FICAS: 

TECNICAS: 

TABLA 1. CONSIDERACIONES EXPERIMENTALES 

Espectro de emisión de lámparas; Factor de reacción ( espectro de 

efectividad Me Klnlay - Diffey ). 

Absorbencia de filtro solar. 

Protección UV-A sobre la suposición que la protección UV-B esté 

presente. 

Uso de un sistema para piel no sensibilizada. 

Eficiencia de costos. 

Equipo confiable y fidedigno. 

Objeto de seguridad y confort. 

Tiempo de técnica y esfuerzo dentro de los lfmltes razonables. 

Prueba posible en productos múltiples. 

Prueba de factor de protección UV-A en valores 3 - 6. 

La radiación UV de acuerdo a su longitud de onda se subdivide en: 

TIPO RANGO 
LONG. DE ONDA 

uv-c 200 - 290nm 
UV-B 290 - 320nm 
UV-A 320 - 400nm 
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La radiación UV-C es absorbida por la capa de ozono y no llega a la superficie de la tierra. 

Se ha estimado que la Intensidad de radiación U V sobre la superficie de la tierra es: 

2-7 mW/cm•. De ésta radiación, aproximadamente 10 % es UV-B y 90% es UV-A. De los 

altos efectos eritemogénlcos de UV-B, una mfnima dosis de eritema requiere 

aproximadamente 20 - 70 mJ/cm• de energfa ó 10 - 20 minutos de sol de mediodfa de 

verano en las latitudes templadas. UV-A tiene un pequeño efecto eritemogénlco y requiere 

aproximadamente 20 - 40 Joules/cm• a producir mfnimo eritema. Un dfa lleno de sol en el 

Hemisferio Norte, proveerá aproximadamente 60 - 120 Joules/cm•. Asf el factor de 

protección para filtros solares UV-A se encuentra entre los valores de 3 - 6. 

La tabla 11 enlista brevemente los términos que se emplearán a. continuación. Dichos 

términos definen características de la fuente UV-A y/o la reacción.de la piel. 

TABLA 11. DEFINICIONES 

ESPECTRO DE EMISION: 

ESPECTRO DE ACCION DE ERITEMA: 

DOSIS: 

INTENSIDAD: 

RELACION DE RECIPROCIDAD: 

Espectro potencial de una fuente de luz a 

longitud de onda específica. 

La relativa potencia de radiación a producir 

eritema. (para una fuente de luz especifica}. 

La cantidad de energía entregada por una 

fuente a una área especffica. 

La relación a la cual es entregada 

La hipótesis que una respuesta fotoblólogica 

es dependiente sólo de la dosis de radiación 

y no de la Intensidad con la cual la dosis se 

administra. 

La mejor aproximación del espectro de acción de eritema en respuesta a la luz solar es la 
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de Me Kinlay y Diffey. La efectividad eritemogénlca disminuye sostenldamente con la reglón 

UV-B y es aproximadamente 100 veces menor a 320 nm que a 290 nm. 

El espectro de efectividad de eritema para cada fuente de luz, se obtiene con el espectro 

de referencia Mcklnlay y Diffey para eritema UV Inducido sobre la piel humana. En suma, 

Jos factores que pueden afectar Ja medida de protección del filtro solar para UV-A son: 

1. - Características de absorbancla del filtro solar 

2.- El espectro de emisión de la fuente 

3.- La acción o efectividad del espectro de Ja fuente 

4.- La acción del espectro del fotosenslblllzador en casos donde tal es usado 

5. - La cantidad de filtro solar aplicado sobre la piel 

METODOS DE PRUEBA UV-A 

Se han empleado ampliamente diversos métodos de prueba por diferentes investigadores, 

en las cuales algunas de las fuentes de emisión empleadas son: 

a. - Luz natural 

b. - Lámparas de arco de xenón compactas de 150 W 

c. - Lámparas de cuarzo de halógenos 

d.- Tubos fluorescentes de luz negra 

alcanzando niveles de intensidad muy altos. 

Los diferentes tipos de filtros solares modifican la luz emitida, desde películas mylar 

(material usado para etiquetas y recubrimiento de tapas) hasta ventanas de vidrio de 

diferentes espesores limitarán o eliminarán la emisión de UV-B, pero en Ja mayoría de Jos 
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casos también reduce significativamente el componente de 320 - 340 nm, 

En muchas de las pruebas se han usado en forma oral ó tópica, el 8-metoxipsoralen para 

Incrementar la senslbllldad de la piel a UV-A, Esos métodos de prueba también han sido 

evaluados en diferentes formas, con punto final de pigmentación inmediata, el eritema a las 

16 - 72 horas, o pigmentación tardla. Varios laboratorios han desarrollado diferentes 

métodos de prueba. El que se propone a continuación se eligió evaluando seguridad, 

eficacia en producir la respuesta deseada en la piel, eficiencia de costos y conveniencia 

técnica. 

El criterio para la selección de la fuente de luz fuá: 

1 . - Escala de valores apropiados del espectro 

li . - Intensidad de potencia (suficiente, pero no extrema) 

111. - Técnica de esfuerzo razonable 

lv. - Condiciones de prueba supeditadas a aceptación 

Muchas pruebas de laboratorio incluyen lámparas de arco compacto de xenón. 

Finalmente se seleccionó un banco de UV-A de lámparas fluorescentes por las siguientes 

razones: 

a.- La disponibilidad de una amplia variedad de lámparas con diferentes 

características espectrales. 

b.- La fuente planar constltufda por un banco de lámparas es ' Infinitamente 

grande' , permitiendo dejar lámparas a distancias razonables del objeto con 

intensidad constante. 

c. - La gran área de radiación deja expuestos dos aspectos: 

1. Se pueden evaluar múltiples productos de prueba sobre un objetivo 
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sin tiempo adicional significativo y, 

2. Las lámparas y la Instalación fija, Involucran costos relativamente 

bajos, tienen alta confiabilidad y son de uso sencillo. 

SISTEMA DE PRUEBA DE LAMPARAS 

Se usa una unidad de bronceado solar de 1 O lámparas: Sontegra lnternational (CPC 

Sontegra, East Hanover, N. J. ) sobre un soporte el cual permite ajustes de lncllnaclón y 

altura. La unidad se adapta con tubos fluorescentes de 100 W (figura 1 de 1 O* 72 In.). 

·~-~~--------~ 

º' 0.8 

07 

º' 05 

04 

03 

º' 
0.1 
o'---''.c.-.1.-""~~~'--'~_:::;""'-~__J 

290 300 310 320 330 340 350 :ioo 370 360 300 400 

LONGITUD DE ONDA (nm) 

··~----------~ " 22 

' 1.8 
1.0 
1.4 
1.2 

1 
08 

º·' 
º' º' o'--'-~'"""o=::;::....~-<.~~~_¡:'='-' 

200 300 310 320 330 340 350 3ro 370 380 3go 400 

LONGllUD DE ONDA ( nm) 

Las lámparas Philips TL 1 OR y TL 9R se colocaron en posiciones alternadas, las mediciones 

confirmaron que la colocación de éstas lámparas no daba resultados desiguales a una 

distancia de 4 - 1 O in. de distancia desde fas lámparas, permitiendo comodidad y 

flexibilidad razonables. La emisión normalizada y eficacia del espectro para ésta 

combinación de lámparas se muestra en la siguiente figura: 

57 



Si bien hay algún efecto de· radiación UV-B, ésto no se considera problema porque casi 

todos los filtros UV-A se prueban en ausencia de bloqueador UV-B. Si los Ingredientes de 

filtro para UV-A se prueban en ausencia de bloqueador UV-B se necesita un filtro de 1 ó 2 

mm. de Schott WG 335. 

METODO DE PRUEBA 

Se empleó un metodó de prueba de la FDA para filtros UV-B. Se utillzaron sujetos 

cuyas caracteristicas corresponden a la siguiente clasificación: 

TIPO CARACTERISTICA RAZA 

1 Siempre se quema la piel fácilmente, Piel roja, se cubre 
nunca se broncea. la piel de pecas. 

Celtlco. 

11 Se quema fácilmente, se broncea Piel clara f 
mlnlmamente. Caucásico 

111 Se quema la piel moderadamente y se Caucásico I Moreno 
broncea gradualmente. 

La prueba de filtro solar ( Photoplex, Herbert Laboratories, lrving C. A. ) fue aplicada 

a lugares sobre la espalda a una concentración de 2 mlfcm2• Un segundo Jugar 

de prueba no fue tratado para una determinación concurrente de MEO. Las 

exposiciones entre Jugares de prueba diferentes sufrieron incrementos geométricos 

del 25 %. 
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La evaluación para la respuesta de eritema fue a 20 + _ 4 horas y el cálculo del 

factor de protección es la relación: tiempo de exposición requerido para la aparición 

del eritema minlmo sobre el filtro tratado en el lugar, dividido por el lugar 

normalmente expuesto no tratado. 

Aplicación posterior del filtro solar: los lugares se cubrieron con una máscara de 

prueba UV con aberturas circulares de 0.5 In. 

La máscara se hizo con una cinta dermapore especial ( Johnson & Johnson lnc ). Todas 

las otras áreas expuestas de la piel fueron enmascaradas con lámina fina de aluminio y 

cinta adhesiva 

Los sujetos fueron expuestos sentados frente a las lámparas con los lugares de prueba a 

una distancia de de 4 - 5 In de las lámparas. 

La exposición fue de 15 - 20 rnln después de la aplicación del filtro solar. Tiempos de 

exposición para lugares no tratados fueron: 10, 12.5, 16, 20 y 25 rnln. 

Se usó un factor de protección de 4 para sitios tratados con el filtro solar, y los tiempos de 

exposición fueron de 40 -100 mln. Los lugares fueron secuencialmente enmascarados con 

una cinta adhesiva de prueba UV a los tiempos predeterminados. 

La respuesta de eritema se registró a 20 - 4 horas. El diámetro de prueba de 1-2 In 

también fue medido exactamente con el cronómetro Mlnolta. 

Los datos de los Individuos y factores de protección para Photoplex se enllstan en la tabla 

111. 
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TABLA 111 

RESULTADOS DE LACOMBINACION DE: TL09R Y TL10R 

INDIVI- TIPO DE MEO. NO TRATADO MEO. PHOTOPLEX FACTOR DE 
DUO PIEL (J/cm2 ) ( J /cm2 ) PROTECCION 

1 25 100 4 
2 32 128 4 
3 32 160 5 
4 20 80 4 
5 32 160 5 
6 40 160 4 
7 40 128 3.2 
8 40 128 3.2 

La tabla IV provee una estimación del tiempo requerido para prueba de filtros solares con 

un factor de protección UV-A_ anticipado de 4 usando diferentes tipos de fuentes de 

lámparas ; el requerimiento de tiempo llega a ser excesivo si se prueba más de un 

producto. 

FUENTEUV-A 

UNIDAD FLUO -
RESCENTE 

ARCO XENON 
125 

ARCOXENON 
MULTIPORT 

TABLA IV. ESTIMACION DE TIEMPO 

REQUERIDO USANDO DIFERENTES LAMPARAS 

POTENCIA APROX. SITIO DE 
J/mln. CONTROL 

2 25 

5 34 

2.5 20 

60 

TIEMPO 
TOTAL 

120 

180 

80 
110 



La disponibilidad de lámparas fluorescentes con diferentes características espectrales, 

aunado con la poslbiildad de usar dos tipos de lámparas en ésta fuente planar hace posible 

seleccionar un espectro extendido por todo el rango UV. La potencia de Intensidad es 

suficiente siguiendo pruebas con un período razonable sin usar niveles de flujo excesivo. 

No se requiere pretratamlento oral o tópico con a metoxipsoralen u otro estabilizador. 

El equipo esta disponible a costo moderado, es sencJIJo en su uso y posee alta 

conflabllldad. Los Individuos se encuentran relativamente cómodos durante el período de 

exposición y no son Intimidados por la fuente de la lámpara. El método ha probado ser 

seguro. 
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CAPITULO IV 

FOTOOEGRADACION DE FILTROS SOLARES 

CONSIDERACIONES DE SOLVENTE 

Debido a que los consumidores están cada vez más informados del daño en la piel 

causado por los filtros solares, los químicos cosméticos están desarrollando formulaciones 

más eficientes de filtros solares. 

Los dermatólogos requieren productos con valores más altos de SPF de los que 

normalmente autoriza la FDA (máximo 15 ). La primera aproximación logró mejorar la 

eficiencia e incrementar los niveles de uso de los filtros solares. 

Cuando se adiciona más filtro solar a niveles altos, el costo se Incrementa dramáticamente, 

al Igual que el potencial de Irritación y sensibilización en la piel. Esto se ha vuelto más 

importante con el explosivo aumento del uso de filtros solares para niños. Esto conduce al 

reto de probar filtros solares más eficientes y menos irritantes. 

Para lograr éste objetivo, se tendrán que considerar muchos aspectos de química 

cosmética en el área de filtros solares y entendimiento claro de principios flslcoquímlcos . 

Para optimizar formulaciones de filtros solares se considera la absorbancla UV, as! como 

posibles interacciones con otros componentes del sistema del filtro. 

Se tienen muchos ejemplos de formulaciones que no mostraron un Incremento en el SPF al 

aumentar el nivel de filtros solares. Es claro que se deberá considerar en las formulaciones: 

el espesor, uniformidad y opacidad de las películas. 
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Dos aspectos muy Importantes son: 

Estabilidad UV 

Absorbancla UV 

Como medida por la posición y área f peso de la curva de absorbancla. 

Para lograr altos SPF es necesario tener una fórmula que muestre la absorbancla UV 

significativa en un rango de 290 - 340 nm. SI los filtros exhiben un cambio apreciable en la 

posición de la curva desde el área ( 290 - 340 nm ) una salida de éstos valores, el SPF se 

verá significativamente reducido. 

Se ha mostrado que los filtros solares pueden Interactuar con componentes del vehículo, 

los cuales afectarán su eficacia, además de experimentar degradación como resultado de 

su exposición a Ja luz UV. 

Esos factores pueden ser responsables de la falla .de químicos cosméticos para formular 

productos consistentes que provean los altos valores de SPF. 

Los esfuerzos van encaminados a determinar el valor de la degradación del filtro y el 

posible cambio de la curva UV. 

MATERIALES Y METODOS 

La tabla 1 enllsta los diez filtros solares evaluados en éste estudio. Como se observará, la 

mayoría de los materiales evaluados pertenecen á la categoría 1 ( aprobados por la FDA ). 

Además se estudiaron algunos filtros solares aprobados en Europa. 
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TABLA l. % DE DEGRADACION DE FILTROS SOLARES EN 

DIFERENTES SOLVENTES ( a 200 ppm y después de 5 MEO* ) 

FILTRO SOLAR ETANOL - AGUA MIRISTATO DE ACEITE MINERAL 
70-30 ISOPROPILO 

1.- Benzolenona-3 no soluble 1.8 o.o 
2.- Benzolenona-8 1.6 0.3 o.o 
3.- Butilmetoxidibenzoll 

metano 4.8 2.9 20.6 
4.- Homomentll salicilato 1.6 4.7 4.0 
5.- 4 lsopropll dibenzoll 

metano 2.7 3.0 36.8 
6.- Mentil antranllato 15.1 17.1 14.1 
7.- Octocrlleno o.o 1.1 2.8 
8.- Octlldlmetil PABA 3.9 52.8 31.2 
9.- Octil p-metoxlclna-

mato 39.1 18.7 18.7 
10.- Octil salicilato 1.5 9.8 o.o 

• DOSIS- MINIMA DE ERITEMA 

Se seleccionaron tres solventes para éste estudio: 

1. Aceite mineral: un solvente altamente no polar, es uno de los cosméticos lípldos más 

ampliamente usado. 

2. Mlrlstato de lsopropllo: solvente ampliamente usado para no percibir la piel seca. La 

mayoría de losfütros solares son solubles en mlristato de lsopropllo y es considerado no 

polar. Su polaridad es mayor que la del aceite mineral. 

3. Etanol - Agua: se seleccionó por su alta polaridad 
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Las celdas de cuarzo usadas son de 0.01 cm. Se evaluaron dos concentraciones de filtros 

( 200 y 400 ppm ). 

El espectrómetro usado para todas las mediciones fue un modelo Perkin - Elmer UV{VIS/4 

lambda. El simulador solar usado para la radiación fue un tipo de arco xenón ( Solar Light 

Co de Phlladelphla, Penn ). 

El modelo 1148 ( 150 Watts de salida ). El espectro de salida fue un punto abaJo de 

290 nm., un filtro de neblina morada ( UG - 11 ) que transmite el UV pero absorbe el visible, 

usando también la radiación Infrarroja. 

Se comparó el espectro de salida de UV antes y después de la Irradiación. La dosis mínima 

de eritema para éste instrumento se midió para Individuos del Tipo 1 y 11 encontrándose a 

30 seg. Todas las muestras se Irradiaron para MEO de 2.5 - 10 ( 160, 150 y 

300 seg respectivamente ). 

Los datos se analizaron usando un microcomputador Epson (lntel 80286 / 12 MHZ) con un 

plano básico de datos ( PFS Fiie) con graficador. 

Se analizó Ja pureza de todos los filtros y solventes empleando t~cnicas estándar qulrnlcas, 

cromatográlicas y espectroscópicas. 

RESULTADOS 

Se evaluaron dos -concentraciones ( 200 y 400 ppm ) da filtros solares a tres nivelas de 

Irradiación ( 2.5, 5.0 y 10.0 MEO). 
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Las muestras con 400 ppm presentaron una pequeña degradación con respecto a las 

muestras de 200 ppm. 

Sin embargo, a radiación de 10 MEO presentó gran degradación, mientras que a 2 y 5 

MED's no dieron diferencias significativas. Se puede observar que los siguientes filtros 

mostraron excelentes fotoestabilidades: 

1.- octil salicilato 

2.- homomentil salicilato 

3.- mentll antranllato 

4.- octocrileno 

5.- benzofenona - 3 

6.- benzcfenona - 8 

El resto de los filtros estudiados exhibieron cambios en los niveles de degradación, 

dependiendo del solvente usado en el estudio. 

As( fue que derivados de dibenzoilmetano y octil dimetil PABA mostraron degradación 

Importante en el solvente no polar ( acalle mineral ) y prácticamente no hubo degradación 

en el solvente polar ( mezcla de etanol - agua). 

La octildimetil PABA además exhibió una mayor degradación fotoqulmlca en el solvente de 

mlrlstato de lsopropllo. ( 52.8 % ). 

Finalmente, el octilmetoxicinamato mostró degradación moderada en ambos, aceite 

mineral y mlrlstato de lsopropilo ( 18.7 % ): sin embargo, en el solvente hidroalcohólico 

más polar, se degradó 39 % de la molécula, lo mismo ocurre con la molécula de clnamato. 
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A continuación se muestra de manera gráfica el comportamiento del porciento de 

degradación de los filtros mostrados en la Tabla l. 

% DE DEGRADACION DE FILTROS SOLARES 
A 200 ppm EN TRES SOLVENTES 
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La tabla 11 sumariza las longitudes de onda máxima de filtros solares en diferentes solventes 

antes y después de la Irradiación UV, como a C?nllnuaclón se Indica. 
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TABLA 11. CAMBIO MAXIMO DE FILTROS SOLARES 
EN DIFERENTES SOLVENTES 

EtOH - H20 MIRISTATO DE ACEITE MINERAL 
FILTRO SOLAR ISOPROPILO 

\ Máx \ Máx \ Máx 
antes - deso. antes - deso. antes - deso. 

1. - Benzofenona-3 329 .4 - 329 .2 328.1 - 328.0 327.9 - 325.0 
2. - Benzofenona-8 329.8 - 329.9 353.4 - 353.7 348.1 - 350. 7 
3. - Butilmetoxldibenzoil 

metano 358.1 - 357.8 354. 7 - 354.0 352.9 - 352.1 
4.- Homomentil salicilato 304.02 - 304. 7 307.3 - 307.3 307.8 - 307.2 
5.- 4-lsopropll dlbenzoil 

metano 352. 1 - 349 .4 352.7 - 352.9 348.9 - 339.8 
6. - Mentll antranllato 342.9 - 336.7 339.0 - 339.7 342.0 - 340.5 
7.- Octocrileno 305.9 - 305.5 299.8 - 300.1 299.3 - 299.8 
8.- Octil dimetil PABA 313.9 - 313.4 303.4 - 279.9 301.1 - 283.0 
9.- Octil p-metoxicina-

mato 309.7 - 307.4 306.3 - 306.3 291.1 - 305.9 
1 O. - Octllsallcllato 305.2 - 304.1 307.7 - 307.7 308.9 - 308.9 

Esto probablemente fue por el enlace Interno del hidrógeno en los filtros solares, lo que 

elimina cualquier interacción con los solventes. 

Las benzofenonas no mostraron cambios después de la Irradiación y también tienen una 

relación con el cromóforo UV como se muestra a continuación: 

HO 

@-c1-@-ocH 
11 

3 

o 

BENZOFENONA - 3 

?H HO\ 

@-ij-@-ocH3 

o 

BENZOFENONA - 8 

Aquí aparece una buena correlación entre longitudes de onda máxima, cambio en la 

posición de la curva por la polaridad del filtro y el solvente. Los salicilatos y antranilatos no 

mostraron cambios. 
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CAPITULO V 

NUEVAS FORMULACIONES DE FILTROS SOLARES 

En 1976 la FDA evaluó 21 filtros solares como • seguros y efectivos '; el factor de 

protección solar de 6 - 8 es considerado como suficientemente alto. y en lo que 

respecta a resistencia al agua, no se obtuvieron grandes resultados . 8 PASA y sus 

derivados. se consideraban 

grandes tiendas. 

buenos • presentándolos en estuches vistosos en 

SI el SPF de 8 fue bueno, se llegó a obtener un valor de 15, y se optimizó 

hasta un SPF = 50. Puede ser necesario llevar hasta 15 algunas fórmulas 

sin necesidad de aumentar la. cantidad de filtro solar ya que la mayoría de ellos 

aumenta su costo y causa más Irritación. 

En los noventas, los formuladores de filtros solares, se han vuelto más sofisticados 

en el desarrollo de sus fórmulas, debido a Innovadoras materias primas. 

A continuación se presenta un pequeño grupo de ellas, algunas nuevas, otras no 

tanto y una o dos• muy viejas•. 

La tendencia hacia altos valores de SPF conducen a un Incremento en el uso de 

3-benzofenona (fórmulas : 1, 2, 4, 6 y 8 ). 

Este Importante filtro solar absorbe valores cortos de UV-A al igual que de UV-B. Esta 

corta absorción posibilita a formuladores para alcanzar altos valores de SPF cuando 

se combinan con buenos absorbedores UV-B. 
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Desafortunadamente, la 3-benzofenona tiene serias deficiencias con respecto al 

perfil toxicológico. 

Es conveniente examinar otros posibles filtros UV-A como sustitutos adecuados. A 

continuación se presentan algunos prospectos. 

MENTIL ANTRANILATO 

Aprobado en la categoría 1 por la FDA ( no aprobado en Europa ), su coeficiente de 

extinción es un poco bajo y no puede funcionar como un reemplazante efectivo. de 

la 3-benzofenona, aunque puede minimizar el uso de ésta, ayuda a lograr altos 

valores de SPF y puec!e minimizar el uso de la 3 - Benzofenona. (fórmula 1 ). 

SUTIL METOXI DIBENZOIL METANO 

Es el más eficiente, ( posee alto coeficiente de extinción ), es un filtro solar de tipo 

UV-A muy comercial en todo el mundo, sin embargo no está aprobado en la 

categoría 1 de filtros solares de E.U.A. 

OCTOCRILENO 

Recientemente se ha expandido el uso de éste filtro de tipo UV-B ( fórmula 2 ) 

exhibe una banda ancha de absorción (,\ máx = 303 nm ) y es muy resist6nte al 

lavado con agua. El alto costo con relación a su eficiencia y mínimo nivel de uso de 

7 % Impiden a los formuladores una amplia aceptación. 
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ACIDO FENIL BENZIMIDAZOL SULFONICO 

Es un filtro solar soluble en agua cuando está neutralizado por una base apropiada 

(la trietanolamlna es la más usada). 

Tiene el más alto coeficiente de extinción de cualquier filtro solar soluble en el agua y 

puede formularse en geles claros a niveles de uso razonables ( 1 - 4 % ). Este filtro 

solar ha sido formulado en sistemas agua - aceite, obteniéndose un material 

resistente al agua. 

Una auténtica innovación ha sido el uso de material con tamaño de partícula muy 

pequeño, como el que se verá a continuación. 

DIOXIDO DE TITANIO 

Posee un alto valor de longitud de onda, es un bloqueador físico que allvla, al mismo 

tiempo que blanquea la piel. 

El tamaño de partlcula del TI02 será de 150 nm o menor. Además se tratará de 

asegurar fácil Incorporación a la superflcle en formulaciones de filtros solares y que 

sean compatibles con agentes dlspersantes usados para evitar el asentamiento, 

sobre todo a temperaturas elevadas. Ultimamente se ha tratado de 

prevenir la aglomeración en formulaciones con largos tiempos de 

almacenaje. 

Es común encontrar en el mercado éste tamaño de partículas de TiO,. Sus 

características son: 
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Inertes. 

Estabilidad UV. 

Seguro. 

Relativamente ' Barato'. 

Efectivo a usos de niveles razonables, dando altos valores de SPF. 

En las fórmulas 5 - 7 se puede tener un profundo efecto sobre la eficacia del 

ingrediente del filtro solar. 

FORMADORES DE PELICULAS 

Para lograr un valor óptimo de SPF con respecto a la magnitud, se requiere que el 

producto: 

1. Muestre resistencia al agua. 

2. Se deposite sobre la piel en forma de una capa uniforme 

y espesa de filtro solar. 

La GAF Company ofrece el Trlcontanyl PVP ( Ganex WP-660 ). Este agente 

Impermeable, soluble al aceite se vende como material en escamas con punto de 

fusión de 60 ºC, siendo el más fácil de usar y dos veces más efectivo que el de su 

precursor copolfmero de PVP - elcoseno, el cual es extremadamente popular. 

El Tricontanyl PVP, aunque sea un poco más caro, mejora la funcionalidad 

contrarrestando el efecto del costo. Los niveles recomendables de uso en veh(culos 

de emulsión son de 2 - 5 % . (fórmula 4 ). 

La Natlonal Starch and Chemlcal Corp. lntroduJo copolímeros de acrllatos/t - octil 
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propenamida ( Dermacril 79 ), éste nuevo material formador de pellcula Impermeable 

está disponible como un polvo, el cual puede ser Incorporado en fase de emulsión 

(acuosa u oleosa ) agua o aceite donde se neutraliza con una base apropiada. 

Cuando el polímero se coloca en la fase de aceite, se usa un neutralizador graso 

como dimetil estearamina. dando un carácter llpofílico que mejora la sustantividad y 

por lo tanto, la resistencia al agua de filtros solares lipotillcos. Se sugiere usar niveles 

de 1 - 3 % (fórmula 2 ) . 

La Amerchol Corporatlon sugiere el uso de polyquaternlum - 24 ( pollmero quatrlsolt 

LM - 200 ) para optimizar el SPF. El formador de peUcula catlónlca es bastante 

similar a la estructura del polyquaternlum - 1 O pero con un grupo graso lipoffllco 

( C - 12 lauril ) adherido para dar mejor sensación a la piel y algo de carácter 

lipoflllco. Así puede actuar como un emulslficador secundarlo que ayuda a formar 

una película de filtro solar más espesa y uniforme sobre la piel qué maximiza el valor 

de SPF. Se sugiere usar niveles de 0.5 - 1.0 % (ver fórmula 5 ). 

OTROS MATERIALES 

La compañia BF Goodrich ha Introducido dos nuevas mezclas de poUmeros 

emulsiflcantes: AcrilatosfC 10-30 y pollmeros cruzados de alquil-acrilatos 

( Pemufen TR-1 y TA-2 ). 

Estos son polímeros solubles al agua que se parecen a la familia de los grupos 

estabilizadores de los carbopoles. Al Igual que los carbopoles, tienen que ser 

neutralizados para que se hidraten adecuadamente. 

Sin embargo, la mezcla de pollmeros tienen cadenas grasas que funcionan muy 
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efectivamente como emulsificadores. Cuando las emulsiones de filtros solares se 

friccionan sobre la piel, la mezcla de polímeros 'saca• una película muy uniforme de 

filtro solar, el cual no contiene ningún emulsificante. Así, cuando la película está 

húmeda, permanecerá intacta y no se une con el agua. Los datos de SPF 

encontrados por BF Goodrlch muestran muy buen funcionamiento. 

El uso de éste material puede reducir la Irritación y significativamente el costo de la 

fórmula esto permite también la preparación de aerosoles de emulsión aceite 

agua que· poseen estabilidad sorprendentemente buena. Se sugiere usar niveles de 

0.1 - 0.3 % (fórmula 6 ). 

Durante muchos años la compañía Kelco ha recomendado la goma de xantano 

como un estabilizador. Dentro de ésta categorfa, sus funciones son totalmente 

efectivas (fórmula 4 ). 

Es uno de los muy pocos materiales que Imparte viscosidad a emulsiones a altas 

temperaturas. 

Esta versátil goma puede actuar para mejorar las características de aplicación por 

frotamiento, particularmente en sistemas donde un alto contenido de resina 

Incrementa la pegajosidad. Se dispone de varios grados que hacen más fácil la 

Incorporación ( grado RD fácilmente dlspersable ) y tolerancia de sal ( tolerancia a 

salmuera BT ). 

Usar niveles de 0.2 - 0.5 %. 

Kelco está introduciendo un material totalmente nuevo: la goma Gallar. 
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QUIMICA DE SILICONES 

La GE Company ha encontrado un buen uso para sus dimeticonas: trimetilsiloxi -

silicato en mezcla ( 884267 ) como un material impermeabilizante para filtros solares 

en emulsión. En suma, el Impermeabilizante también reduce el blanqueo de la piel y 

la grasa que se observa en formulaciones de altos valores de SPF. Es tfplco usar un 

nivel del 5 % (fórmula 5 ). 

Se sabe que las emulsiones agua en aceite son mucho más resistentes al agua que 

las emulsiones aceite en agua. Entre sus Inconvenientes están: grasas costosas y 

difíciles de estabilizar a alta temperatura. La química de slllcones ofrece 

emulslflcantes que tienden a contrarrestar dichos efectos negativos y pueden 

presentarse en mezcles frías de W/0 (agua en aceite). 

La Dow Corning Company ha Introducido el copollol de laurimeticona ( 02-5 200 ). Este 

emulsificante W/0 cuando se usa al 2 % en combinación con otros 

emulsiflcantes secundarlos, puede producir cremas muy elegantes· y lociones con 

propiedades excelentes de resistencia al agua (fórmula 7 ). 

Como con otros emulsificantes de ésta categoría, es necesario el uso de un 

homogenelzador en su manufactura adicionándole cloruro de sodio como 

estabilizador. 

La Goldschmidt Company ofrece una amplia variedad de emulsificantes de sillcon 

W/0 y ceras. 

De especial interés particular el cetil dlmeticona copoliol ( y ) pollgllcerol - 4 -

isoestearato ( y ) hexil laurato ( Abll WE 09 ). Cuando se combinan con cetil o estearil 
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dlmeticona, se obtienen preparaciones muy elegantes de filtros solares con buenas 

caracterlsticas de resistencia al agua ( fórmula 8 ), Estos emulsilicadores de sillcones 

están entre los mejores de los disponibles. 

Amerchol Corporation ofrece dlmeticona copollol ( Amersll DMC 287 y 357 ) que 

puede usarse para mejorar la sensación sobre la ple! de emulsiones W/0 y O/W 

(fórmulas 2 - 4 ). 

La clclometicona y el dlmeticona copollol ( Amersll ME-358 ) pueden actuar como 

un emulsttlcador efectivo de clclometicona en emulsiones W/0 ( fórmula 1 ). Como 

con las otras emulsiones de silicones, éstas también dan una sensación muy 

agradable sobre la piel y son Impermeables al tiempo que poseen alta estabilidad . 

Es muy Importante comentar que éstas emulsiones poseen un nivel de agua muy 

alto en la fase Interna ( 65 - 60 % ), lo que disminuye su costo . 
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FORMULA 1.- LOCION DE FILTRO SOLAR AGUA EN ACEITE 
(SILICON) ( SPF ESPERADO : 8 ) 

FASE 

1 
COMPUESTO 

1 
% 

A. Clclometlcona ( y ) copoliol dlmetfcona 9.00 
Clclometicona 4.00 
Cetil octanoato 3.00 
Mentll antranllato 3.50 
Benzofenona - 3 2.00 
Octll p-metoxl clnamato 4.00 
Sorbltan sesquloleato 0.50 
Aceite de castor hldrogenado 0.25 

B. Agua q.s. 
cloruro de sodio 0.80 

c. Preservativo (Conservador). q.s. 

Procedimiento: Mezclar los ingredientes de la fase A con agitación moderada hasta 
homogenizar. 
Agregar la fase B , calentando a fundir el aceite de castor 
hldrogenado. 
Agregar la mezcla B en A, muy lentamente agitando 
vigorosamente. 
Adicionar la fase C, pasar a un homogenlzador y asegurarse que 
sean producidas las pequeñas partlculas uniformes, 
Envasar. 
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FORMULA2.-

FASE 

A. 

B. 

c. 

D. 

Procedimiento: 

LOCION DE FILTRO SOLAR IMPERMEABLE ACEITE 
EN AGUA ( SPF ESPERADO : 1 O ) 

1 
COMPUESTO 

1 

% 

Glicerina 2.00 
Carbopol 940 0.30 
Agua q.s 
EDTA tetrasódica 0.10 

Octll palmltato 5.00 
Octocrileno 8.00 
Benzofenona - 3 3.00 
Octil p-metoxi cinamato 5.00 
Mezcla de polímeros acrilato/t-octil pro-
penamlda 2.00 
Estearll dlmetll amina 2.00 
Acldo mirístlco 3.00 
Acido esteárico 3.00 
Copollol dlmetlcona 0.50 
Laureth - 23 1.00 

Trletanol amina ( TEA) 99 % 1.50 

Preservativo q.s. 

Calentar el agua a 75 ºC , agregar el carbopol con agitación 
vigorosa, posteriormente adicionar Jos otros componentes de 
la Fase A. 
Combinar Jos Ingredientes de la fase B calentando a 75 ºC. 
Homogeneizar. 
Adicionar la fase B en A, agregar C y enfriar a 40 ºC. Adicionar Ja 
fase D. 
Envasar. 
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FORMULA3.- CREMA DE FILTRO SOLAR ACEITE EN AGUA ( SPF 
ESPERADO : 25 ) 

FASE 
1 

COMPUESTO 
1 

% 

A. Carbopol 940 0,30 
Glicerina 2.00 
Agua q.s. 

B. DEA-cetil fosfato 1.50 

Ti02 (Tamaño de partícula: pequeño) 10.00 
Gllcerll dilauralo 1.00 
Alcohol cetearíllco 2.00 
Ceteareth-20 1.00 
Monoestearato de gllcerilo 5.00 
Copoliol dfmetlcona 1.00 

c. TEA 99% · 0.30 

D. Preservativo q.s. 

Procedimiento: Calentar el agua a 75 ºC , agregar el carbopol con agitación 
vigorosa, posteriormente adicionar los otros componentes de 
la Fase A. 
Combinar los Ingredientes de la fase B calentando a 75 ºC. 
Homogeneizar. 
Adicionar la fase B en A, agregar C y enfrlar a 40 ºC. Adicionar la 
fase D. 
Envasar. 



FORMULA4.-

FASE 

A 

B 

c 

D 

Procedimiento: 

CREMA DE FILTRO SOLAR IMPERMEABLE ACEITE EN AGUA 
( SPF ESPERADO : 1 O ) 

1 
COMPUESTO 

1 

% 

Goma xantano 0.30 
Propllengllcol 3.00 
Agua q.s. 

' 

Acldo esteárico XXX 3.00 
Octll p-metoxl clnamato 7.50 
Benzofenona-3 3.00 
PVP tricontanll 4.00 
lsostearil neopentanoato 2.00 
Aceite da nuez Kukul 3.50 
Cera emulslficante 5.00 
Copollol dlmetlcona 0.50 

TEA 99% 0.75 

Preservativo q.s. 

Calentar el agua a 75 ºC. Adicionar Ja goma xanthan usando 
agitación vigorosa. Adicionar el resto de Jos componentes de la 
fase A. 
Combinar los Ingredientes de Ja fase B calentando a 75 ºC, 
homogeneizando. 
Adicionar Jos reactivos de la fase B en A. 
Adicionar Jos reactivos de C. 
Enfriar a 40 ºC. Adicionar D. 
Envasar 
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FORMULA 5.- LOCION DE FILTRO SOLAR ACEITE EN AGUA 
( SPF ESPERADO : 30 ) 

FASE 
1 

A 

B 

c 

Procedimiento: 

COMPUESTO 

Polyquaternlum-24 
Agua 
Gllcerlna 
EDTA tetrasódica 
Hidroxletil celulosa 

Aceite de nuez de Macadamla 
Estearato de gllcerllo 
Dimeticona (y) trimetil siloxy silicato 
Octildodecanol 
Alcohol cetearfllco 
Cera emulslficante 
Estearato PEG-100 
no, ( tamaño de partícula : pequeño ) 
Octil p-metoxiclnamato 
Mentll antranllato 

Preservativo 

1 

% 

o.so 
q.s. 
2.00 
0.10 
0.30 

5.00 
3.00 
5.00 
5.00 
1.00 
2.00 
1.00 
8.00 
7.50 
5.00 

q.s. 

Calentar agua a 75 'C adicionando polyquaternlum-24 usando 
agitación vigorosa. 
Adiconar el resto de los reactivos de A 
Combinar los Ingredientes de B calentando a 75 'Ca uniformidad 
Transferir B a un homogeneizador hasta que el Ti02 esté 
totalmente disperso. 
Adicionar B en A ; Adicionar C ; 
Enfriar a 40 'C ; Adicionar D y 
Envasar 
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FORMULA 6.-· CREMA DE FILTRO SOLAR ACEITE EN AGUA 
( SPF ESPERADO : 15 ) 

FASE 
1 

COMPUESTO 
1 

% 

A Carbopol 940 0.30 
Agua q.s. 
EDTA tetrasódlca 0.10 
Propilengllcol 2.00 

B Octil p-metoxi clnamato 7.50 
Benzofenona-3 2.00 
Ti02 (tamaño de partlcula: pequeño ) B.00 
Octilsalicllato 5.00 
Mlristil mirlstato 1.00 
Ceteareth-20 0.25 
Alcohol cetearflico 3.00 
lsodecil oleato 5.00 
Tocopheryl acetate 0.50 
Acrilatos /C10-30 alquyl acrylate 
crosspolymer 0.25 

e TEA99 % 0.40 

o Preservativo q.s. 

Procedimiento: Calentar el agua de la fase A, a 75 ºC . Adicionar el carbopol con 
agitación vigorosa. Añadir el resto de los reactivos de la fase A. 
Combinar los reactivos de B calentando a 75 ºC. Mezclar a 
uniformidad. 
Agregar la fase B a la fase A. Adicionar la fase C. Adicionar la 
fase D. 
Envasar. 
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FORMULA 7.-· CREMA DE FILTRO SOLAR AGUA EN ACEITE. 
( SPF ESPERADO: 15 ). 

FASE 
1 

COMPUESTO 
1 

% 

A Copoliol laurllmetlcona 2.00 
Aceite mineral 5.00 
Octil p-metoxl cinamato 7.50 
Benzofenona-3 2.00 
Ti02 (tamaño de partícula: pequeño) 4.00 
Monooleato de gllcerilo 1.00 
C12-15 alcohols benzoate 5.00 
Aceite de castor hldrogenado 0.50 

B Agua q.s. 
Cloruro de sodio 2.00 
Sorbltol ( 70 % ) 3.00 

c Preservativo q.s. 

Procedimiento : Combinar los reactivos de A usando agitación moderada. Mezclar 
homogeneamente los reactivos de B. Adicionar la fase B a la 
Fase A muy lentamente usando agitación muy vigorosa, 
calentando a fundir el aceite de castor hldrogenado. 
Adicionar los reactivos de la fase C. 
Pasar a través de un homogenelzador hasta que se produzcan 
pequeños tamaños de partículas uniformes. 
Envasar. 
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FORMULA B. - LOCION DE FILTRO SOLAR AGUA EN ACEITE 

FASE 
1 

COMPUESTO 
1 

% 

A Copoliol de cetil dimeticona (y ) 
isostearato-4-pollgliceril (y) 
hexil laurato 5.00 
Cetil dimetlcona 2.00 
Mlristato de isopropilo 5.00 
Octil p-metoxi clnamato 7.50 
Metll antranilato 5.00 
Octll salicilato 5.00 
Renzofenona-3 3.00 
Aceite de castor hldrogenado 0.25 

B Agua q.s. 
Cloruro de sodio 0.80 
Glicerina 2.00 

c Preservativo q.s. 

Procedimiento : Combinar los reactivos de A con agitación moderada. Mezclar los 
Ingredientes de B. Adicionar la fase B a la fase A muy lentamente 
mediante agitación muy vigorosa calentando a fundir el aceite de 
castor hldrogenado. 
Adicionar la fase C. 
Pasar a través de un homogenelzador. 
Envasar 
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PATENTES DE FILTROS SOLARES 

En la lfteratura se han encontrado, además de los filtros clásicos ya mencionados, nuevos 

protectores cuyo objetivo es también el de proteger la piel. A continuación se enumeran 

algunos de ellos. Es importante aclarar que todos ellos están amparados por 

patentes. 

Una patente francesa de L'Oreal describe el uso de beta-amino anonas como compuestos 

útiles para filtros UV-A, su estructura es: 

o 
11 @ = e H - N H - e H, - ( e H, >.o - e H, 

Derivados de chalcone con absorción máxima de 350 nm: es una patente alemana de Kao 

Corp .. Una composición con 2 % de éste compuesto tiene un SPF de 6 - 8 y su rango de 

protección es entre valores de 320 - 400 nm: 

o o 
11 // 

e H, o - @ - cH = e H - e - @ - o - e - e H, - e H, 

Laurll amino metilen-2-clclohexanona 

El uso de un filtro solar líquido: malonato de dietil-atta-metil-cinamal, fué patentado por 

Van Dyck para obtener un filtro solar con un SPF = 15. Es Importante comentar que la 

mayoría de los filtros solares tienen valores Idénticos de SPF tanto en solvente 
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polar como no polar. 

Una patente de USA concedida a Mecca describe un complejo: alantofna-ácldo urocánlco 

( éste último se encuentra en la epidermis y tiene la habilidad de absorber luz UV) y dice 

que tiene propiedades protectoras para la piel. Ajinomoto concedió una patente japonesa 

para filtros solares conteniendo ácido urocánlco. 

Se encontró que preparaciones conteniendo 5 % de lsoestearil-urocanato en aceite de 

olivo eran estables y absorbían 20 % más radiación UV que un producto similar formulado 

con lauril urocanato. 

o 
11 

,.e H = e H - e - o - R 
F\ 

N NH .::::,..-

ISOESTEARIL UROCANATO 

R = lsoestearll 

Las benzofenonas son filtros solares bien conocidos y una patente japonesa dada a Pola 

describe el uso de ésteres de poligliceril de hidroxibenzofenonas como filtros solares 

solubles al agua. 

Mientras para nadar o estar en la playa debiera haber filtros con resistencia al agua, es 

enteramente razonable desarrollar filtros solares solubles al agua para cosméticos en el uso 

diario del cuidado facial. 

La lndometacina ( 1 M ) aplicada despues de una dos!:; de irradiación erltemogénlca de 

UV-B suprime el desarrollo de eritema por Inhibición de síntesis de prostaglandlnas. 
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La aplicación común de lndometaclna antes de la exposición reportó buena protección de 

la piel contra radiación tanto UV-A eomo UV-B. 

Se apllcó en solución al 2.5 o/o normalmente en glúteos y espalda de caucásicos y se 

expusieron a UV para probar el efecto del filtro solar. Se encontro que es un filtro solar con 

ampllo espectro en UV-B ( 290 - 310 nm) así como en los valores de Ja escala UV-A 

(310-340nm). 

La lndomectaclna representa el primer agente tópico conocido para prevenir y tratar las 

quemaduras solares simultáneamente. 

Al Investigar el modo de acción del efecto fotoprotector, la piel fue Irradiada con dosis 

erltemogénlca de luz UV-B transmitida a través de una capa de vidrio de cuarzo con 

solución de 1 M. 

La piel no desarrolla eritema, lo cual Indica que el efecto de la solución 1 M, cuarrdo se 

aplica antes de la radiación, se basa en la fotoabsorclón y no sobre la Inhibición de síntesis 

de prostaglandina , esto tambien se confirma sobre la base de que el desarrollo de células 

afectadas por quemaduras solares puede prevenirse sólo cuando se aplica antes y no 

después de la Irradiación. 

Lim y otros también concl~yeron que la propiedad del protector solar de 1 M aunada con la 

actividad de una prostaglandlna sintética Indica ser un filtro potencialmente útil. 

Patentes japonesas de Pola y Nlchlbel Zokl, desarrollaron lociones de piel conteniendo 1 M 

para prevención de quemaduras solares. 
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Como ejemplo de la patente de Pola se describe su formulación : 

LOCION ANTIQUEMADURA SOLAR CON INDOMETACINA 

COMPONENTE % 

Parafina 2.0 
Alcohol estearíllco 5.0 
Petrolato 5.0 
Escualeno 3.0 
Aclte Mineral 7.0 
Monoestearato de glicerilo 2.5 
Polisorbato 60 2.5 
Ti02 ( superficie cubierta con Laurato de Aluminio 
[7230-93-5]) 5.0 
Proplléngllcol 5.0 
lndometacina 1.5 
H20 61.5 

L'Oreal obtuvo algunas patentes japonesas para el uso de sales tropolona como preventiva 

de quemaduras solares. Preparaciones para la piel conteniendo: aminoácidos básicos de 

tropolona (sales) dicen ser efectivos para controlar quemaduras solares y pecas. 

Preparaciones conteniendo 0.03% de arglnlna o sales de dletanolamlna son preventivos de 

las quemaduras solares. 

o 
11 

OºH 
I 

CH (CH 3 ) 2 

(OH-CH2 -CH,) 2 -NH 

Estructura de la sal de Dletanolamina de Tropolona 

88 



Tamblen se desarrollo una patente francesa de L' Oreal, de aceite de café conteniendo 

extractos no solubles en agua y se dice que se actúa como un filtro selectivo de radiación 

UV-8 ( 280 - 320 nm ), seguido pJr el bronceado y evitando eritema solar. 

FILTRO SOLAR A BASE DE EXTRACTO DE CAFE 

COMPONENTE % 

Triglecérldos de ácidos grasos C"_" 74.0.- 76.0 

Monoésleres de kahweol 18.0 - 21.0 

Foslátidos 2.0- 4.0 

Esteres grasos de esterol 1.0-2.0 

Cafestol libre y kahweol 1.0-2.0 

Una patente alemana emitida por Johnson & Johnson para productos de bebé desarrolló 

un filtro solar conteniendo complejos de vinil amina, las cuales protegen la piel de radiación 

UV. Su composición es la siguiente: 

89 



FILTRO SOLAR CONTENIENDO VINIL AMINAS 

COMPONENTE % 

Carbopol 941 0.30 
EDTA disódica o.os 
Metil celulosa ( Methocel K 100 LV) 0.20 
Aceite mineral 2.00 
5 cloro -2- metll -4- isotlazollna -3- ona y 
2- metil -4-lsotiazollna -3-ona ( KATHON CG) 0.13 
Hidróxido de amonio 7.5% 3.00 
Alcohol lsoestearílico 1.00 
Estearato de gllcerllo ( Emerest 2400) 2.00 
Acldo lsoesteárlco 3.00 
Dlmetlcona 0.50 
C12_u alcoholes benzoato ( Flnsolv TN) 5.00 
4-octllamlno -3- penten -2- ona [ 88620 - 50 - 2] 5.00 
3-octilamlno -2- butenoato [ 57791 - 75 - o l 4.00 
Agua ( Cantidad necesaria a completar) 100.00 

Esta composición es de gran Interés porque usa NH,OH como el álcali a 

agentes emulsnicantes con los ácidos grasos y carbopol. Después de aplicado en la piel, el 

amonio presumiblemente se evapora a la vez que deja una película impermeable en la piel. 

Sunitomo Chemlcal cuenta con una patente japonesa que describe lociones cosméticas 

para la piel y preparaciones para quemaduras solares conteniendo silicon y mlcropolvo 

complejo de titanio que previene la penetración de la luz UV a la piel. 

El complejo Ti02 / Si02 fue preparado por reacción de etll silicato con el dloxldo de titanio. 

Las partículas formadas fueron: filtradas, secadas, pulverizadas y calentadas a 800 'C. 
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Una preparación conteniendo sólo 0.1 g de ésas partículas suspendidas en 100 mi de 

aceite mineral, absorbe la luz solar. 

Otra patente japonesa realizada por Kobayashl Kose también desarrolla el uso de 

pigmentos muy finos para protección solar. Los productos conteniendo 1 - 30 o/o de polvo 

de ZnO ultraflno con un diámetro promedio de 1 O - 60 mllimlcrones son Incoloros y 

protegen la piel de la radiación UV. 

Hay otra patente japonesa de Shl Saldo para cosméticos conteniendo mlcropartfculas de 

ZnO ( 10 - 100 Angstroms ), los cuales son estables y exhiben propiedades de absorción 

UV, antllnflamatorlas y antlmlcroblanas: 

ZnC~ cantidad : 1 M { (1 :1) 

cantidad: 0.1 M Na,CO, 

fueron mezclados y agitados por 30 minutos y adicionado a una solución 0.15 M de lauril

sulfato de sodio y xlleno, la mezcla se secó después a presión reducida. 

FORMUL.ACION 

En formulaciones de filtros solares, es Importante considerar que si los filtros solares son 

sólidos, se depositan sobre la piel algunos solventes no volátiles. · que formen una 

película unttorme. 

Levee y otros, reportaron que el ácido p-amlnobenzolco tiene dtterentes características de 

absorción cuando se aplica en exceso, que cuando se emplea en disolución alcohólica. 
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Con aplicación normal, la solución diluída forma una cantidad considerable de cristales 

dispersos al azar y no una película continua sobre la piel. 

Charles y Fwkel, al trabajar con emulsiones aceite - agua usando agentes de fittros solares 

idénticos encontraron que: formulaciones conteniendo una alta concentración de agua 

arrojaron resultados que dan valores más altos de SPF contribuyendo a una mejor 

distribución del filtro solar sobre/ó en capas córneas. 

En un artículo posterior, Charle! confirmó este descubrimiento, ya que Incrementando el 

contenido de agua de emulsiones aceite en agua de un 10% a un 30 - 40%, aumentó 

slgnfficatlvamente el promedio de SPF. El describió una preparación altamente efectiva con 

SPF = 8 conteniendo como filtro solar 6% de la mezcla 1 : 1 de 2-feniibenzlmldazol-5 

sulfonato de sodio [ 5997-53-5 ] y 2 fenll-5-metilbenzoxasol [ 7420-86-2 ] en una 

emulsión aceite - agua conteniendo 75 % de agua. 

Un gel capaz de formar un filtro solar que origina una película resistente al agua sobre la 

piel después de la evaporación del solvente es el objetivo de una patente de USA asignada 

a Anheuser, Busch y se encuentra en la siguiente formulaclón: 

GEL DE FILTRO SOLAR RESISTENTE AL AGUA 

COMPONENTE % 

Etanol 87.2 
Acldo cltrico 2.0 
Lactato de miristiio 5.8 
Amii-p-dlmetil aminobenzoato 2.0 
Aceite de silicón 2.0 
Acetato de hldroxlprop/I celulosa 1.0 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha realizado una evaluación de las principales substancias que 

actuan como filtros o protectores solares que actualmente astan autorizados básicamente 

por la FDA, ya que México, con la firma del Tratado de Ubre Comercio, se deberá alinear 

con esta disciplina de evaluación, cubra sus caracterfsas flsicoqulmlcas, su actuación 

como filtro, los métodos de análisis, la determinación de los factores de protección y tas 

conclusiones que alteran el valor de estos factores. 

Desde 1978 la FDA esta promoviendo emitir una nueva monografla sobre litros solares 

pero, por razones diversas ésta se sigue posponiendo. 

Como la moda de la piel bronceada, a pesar de todas las advertencias sobre el 

.envejecimiento prematuro de la piel, manchas, pigmentaciones, y aun cáncer, parecen no 

ceder, la Sociedad Americana para el Cáncer, la Academia Americana de Dermatologla y 

varias otras instituciones están tratando de establecer un programa de educación, en el que 

se resalten aun más los problemas y riesgos de la sobre exposición al sol y las compañlas 

cosméticas estan tratando de poner su parte en este programa haciendo que sus anuncios 

expliquen los efectos nocivos de la exposición inmoderada, pero mientras el público no 

se conclentlce de ello, lo único que pueden hacer los productores es aumentar el grado de 
/ 

protección y con ello disminuir las posibilidades de enfermedades y desordenes 

relacionadas. Los próximos años habrán de traer grandes modificaciones en lo que 

respecta a avances cienttticos y reglamentos restrictivos y deberá ser p611tica de los 

fabricantes de productos protectores contra el sol mantenerse al dfa o mejor dicho a la 

vanguardia de estos constantes cambios para poder ofrecerle al consumidor lo que solicita. 

Es asl que los filtros solares surgen como una necesidad de protección de la ple.I cuando 
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esta expuesta a la radiación solar. Por esta razón se h~n desarrollado una variedad de 

filtros solares que requieren de un estricto control de calidad fislcoqulmlco, tanto de la 

materia prima como del producto temlnado. 

Es necesario determinar pruebas de aplicación y su respuesta en diferentes tipos de piel. 

Para poder aceptar un protector solar debe tener un alto redimlento en un rango de 

290 - 340 nanometros, ya que fuera de este rango su SPF disminuye su rendimiento. 

Por otra parte se observa que el vehlculo es un factor Importante que hay que tener en 

cuenta para la elaboración del filtro solar. 

Un aspecto lmportan\e de coñslderar es la destrucción de la capa de ozono por efectos de 

contaminación, ya que éste es un filtro natural de radiación UV - C lo cual trae como 

concecuencia un incremento en la Intensidad de exposición a la radiación. 

En nuestro pals no se han Implementado campañas de información acerca de la 

importancia de protección de los rayos solares. Los productos que existen en el mercado 

son de alto costo y solo se emplean con mayor frecuencia cuando son temporadas de 

vacaciones de primavera y verano. 

Los investigadores en este campo han dicho : ¿ Como nos broncearemos en el año 2000 ? , 

con mayor seguridad con mas control del color final y con menos sol natural. 
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