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l. Introducción. 

En la última década, ha resurgido el uso de plantas o productos naturales tanto en el área 

farmacéutica como cosmética, en donde no se han contemplado los sistemas de calidad para 

el adecuado uso de los mismos. El desarrollo de productos cosméticos de origen natural es 

un tema que ha sido poco explorado y por lo tanto es un mercado que se puede explotar más 

ya que las ventajas del uso de productos naturales en cosméticos es el tener los principios 

activos en forma natural; pennitiendo la disminución de excipientes que a veces no son los 

óptimos y así abatir el costo de fabricación, teniendo cosméticos de calidad, de diferente 

presentación y atributos agradables en su uso por el consunúdor. 

En este trabajo, se hizo el desarrollo y la elaboración de un gel y la refommlación de un 

jabón de kiwi para uso fucial debido a que se ha observado en diversos estudios que este 

producto natural es un tesoro de vitaminas y minerales, conteniendo dos veces más vitamina 

e que la naranja y fuente rica en beta-carotenos, además, presenta propiedades como la 

cicatrización de heridas, humectación, aclaramiento, ayuda al cuidado de la pie~ prevención 

del envejecimiento prematuro, enriquecimiento del organismo, por la presencia de 

vitaminas, antioxidantes y valor nutricional 

s. q.~.1{ 
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n.Generalidades. 

2.1. La piel 

La piel de nuestro cuerpo es el primer punto de contacto con el mundo exterior; es una 

frontera activa entre el organismo y el medio ambiente. Se ha demostrado que la piel no es 

completamente lisa, suave y sin problemas. está cubierta de lineas, surcos, arrugas y, en 

algunos lugares, pelo. ( 8. 46 ) 

En los aduhos, la piel cubre en promedio un área superficial de 2 a 2.5 m 2 
• pesa 

aproximadamente 3.2 a 4.8 kg Y es el órgano más pesado del cuerpo. (8.46) 

La piel varia en grosor, es más gruesa en las pahnas de las manos y en las plantas de los 

pies, en la cara y el resto del cuerpo es más fina Y delicada. Existen dos tipos de piel en 

hwnanos: lampiña y velluda. ( 8. 46 ) 

• La piel lampifta se encuentra en las plantas de los pies y las pa1mas de las manos, se 

caracteriza por la. carencia de folfculos pilosos y g1ándulas sebáceas, por su gruesa 

epidermis Y la existencia de órganos sensoriales encapsulados en el Interior de la 

dermis. (8.46) 

• La piel velluda se encuentra en la mayor parte del cuerpo, posee foliculos pilosos con 

sus glándulas sebáceas asociadas. no existen los órganos sensoriales encapsulados. Sin 

embargo, la cantjdad y tamaño de pelo varia grandemente a lo largo del cuerpo. (8. 46 ) 

1.2. Función de la piel 

La superficie . de la piel presenta resistencia a los agentes quimicos, ftsicos y 

microbiológicos; es un importante eslabón en la defensa imnmológica. ofrece una alta 

resistencia a golpes mecánicos, protege de radiaciones solares u otras fuentes y previene la 

pérdida excesiva de agua Y fluidos valiosos evitando la deshidratación del organismo. (a. 48. 

21 . 23.311) • 

La piel controla la pérdida de calor, es capaz de absorber y secretar; COD1WÚca sensaciones 

de presión, dolor y temperatura; &Si COIOO estimulos sexuales y sociales a través del color, 

textura y olor de ésta mediante el envío al cerebro de seI1a1es coordinadas. (1.21,311,46) 

S.q,~~ 2 
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2.3. Estructura 

Por su estructura, la piel se compone en general de dos capas. La externa o epidermis es 

epitelial, mientras que la subyacente, más gruesa, o dermis se compone de tejido conectivo. 

Las dos capas forman una masa compacta que descansa sobre una capa subyacente de tejido 

conectivo, más laxo, llamado hipodermis o tejido celular subcutáneo que relaciona la piel 

con las estructuras más profundas. Se asocian a la piel distintas estructuras de origen 

epidérmico, como el pelo, la uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas. (8, 21, 31, 36, 46 ) 

S.GMoR 3 
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2.4. PermeabiUdad de la piel 

La absorción cutánea de los productos activos se produce por vfa epidénnica o anexial. 

Los productos pueden alcanzar la dennis después de haber atravesado los diferentes 

estratos de la epidermis integra. La penneabilidad tiende a ocurrir a través de la matriz 

intercelular. Para esto es necesario que el coeficiente de partición entre agua y lfpidos 

celulares tienda a la unidad. (6, 1, 23 ) 

La pe1icula hidrolipidica que recubre la epidermis, formada por sebo, sudor, células de 

descamación, etc., ofrece una escasa resistencia a la penetración, y contrasta con la 

penetración que se produce en el estrato cómeo, que por su constitución, funciona de reserva 

para el agua, compuestos polares y para las sustancias Iiposolubles; lo anterior se traduce en 

una disminución de la velocidad del paso y no de un obstáculo para la penetración. En esta 

capa se da la humectación de la piel, ya sea que involucre la hidratación de las ~1uIas 

externas secas o la intercalación de agua en las Jáminas intercelulares ricas en Iipidos, dando 

como resultado un aspecto de reblandecimiento; también puede servir como reservarlo Ó 

depósito. El estrato lúcido está caracterizado por una zona electronegativa (barrera 

epidérmic:a de Rein), donde queda regulada la absorción del agua; presenta rechazo a los 

aniones, mientras que los cationes son atraidos y predispuestos a la penetración profimda. El 

estrato granuloso y el germioativo se dejan atravesar con relativa facilidad, iguaJmeDte la 

zona dema de electrones de las células basales del germinativo ofrece una resistencia muy 

débil a la penetración. (6, 8, 23 ) 

La absorción anexial a través del aparato pilo-sebáceo puede ser muy activa, los fuJicu10s 

pilosos, glándulas sebáceas y otros conductos glandulares se ha observado que proporcionan 

una ruta rápida pera transportar moléculas polares ligeras. El sebo solubiliza las sustancias 

Jipidicas, que penetran en los orificios de entrada y salida de las glándula sebéccas y 

empapan la membrana, saltando la barrera epidénnica Y alcanzando la dennis. (6,8) 

La absorción a través de los poros de las glándulas sudoríparas es en cambio muy modesta 

y depende de las cargas eléctricas. 

S. q.!JI(. tJt 4 
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La absorción cutánea se puede ver modificada por diversos factores como la atrofia del 

aparato pilo-sebáceo y de los otros anexos, tipo y tamai'Io de las moléculas, formulación del 

producto utilizado, disminución de la temperatura cutánea, cambios de pR, excesiva 

brevedad del tiempo de contacto del cosmético sobre la pie~ frecuencia de aplicación, y/o 

aplicación demasiado espesa. ( 8, 8 ) 

Aumenta la absorción percutánea con la destrucción del estrato córneo y de la barrera 

epidérmica, una dicta deficiente en ácidos grasos esenciales tales como el ácido linoléico, la 

humedad, los vehiculos que tienen actividad oclusiva, disolventes orgánicos (propilenglico~ 

surf8ctantes y DMSO), por acción de materiales específicos (agua, glicero~ etano~ feno~ 

urea, sales de aluminio Y aceites esenciales), la constante de actividad de los productos, 

enmlsionantes del sebo, el aumento de temperatura cutánea, cambio de pR, aumento del 

tiempo de contacto, frecuencia de uso, y fineza de la epidermis tratada. ( 8, 8 ) 

Si bien las pieles perecen semejantes desde el punto de vista anatómico, funcional y 

bioqufmico, existen variaciones entre ellas que necesarlarnentC han de tomarse en cuenta 

para la formulación de cosméticos. (8) 

2.5. Cluifkaci6a de la piel ea base a lBS propiedades fbieoqufmicas. 

La piel de los sujetos normales aduhos se puede clasificar según un criterio diatésico que 

es la predisposición constitucional individual, o según un criterio morfológico, es decir, 

estructuraL (8) 

El segundo criterio de clasificación de la piel se divide en cuatro tipos de acuerdo a la 

cantidad producida de grasas, actividad de las glándulas sebáceas y es comónmente usada 

para la piel de la cara, porque el tipo de piel puede variar en cada individuo dependiendo de 

la edad, estado corpo~ estación del afio Y estado de salud. 
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Tabla 1. Clasificación de la piel. caracterfsticas Y metores que la afectan. (8. 83) 

J. Seca. 

2. Grasa. 

3. Combinada 

4. Normal 

Canctcrútka. FactORl que lalloea. 
Permite la rápida pérdida de agua. Se Ambientales, luz solar, envejecimiento, 
siente tensa, áspera y con picor 6 afecciones de la piel y una dieta deficiente. 
comezón. Presencia de finas arrugas y (Butler) 
escarnas. La piel muy seca es agrietada y 
con eritemas. 
Es el resultado de la excesiva actividad Herencia genética, cambios hormonales, 
de las glándulas seb6ceas, las cuales dieta, estr~ agentes externos qulmicos, 
producen la secreción Iipldica llamada luz ultravioleta, uso de anticonceptivos 
$ebo orales, embllrazo, etc. ,(Butler) 
Tiene la tendencia de ser grua en la (butler)Los anteriores mencionados. 
zona T (frente, nariz, centro de las 
mejillas y barbilla). En las zonas 
restantes es normal o seca. 
Esta es firme y suave al tacto y los poros La pueden afectar todos los anteriores 
son apenas perceptibles. mencionados. 

Debido a estas variantes existe un gran número de productos y qufmicos que están en 

contacto con la piel que hacen posible mantener esta barrera en buenas condiciones y tenga 

un buen aspecto. (8 ) 

En muchas ocasiones, los agentes que actúan en la superficie de la piel. producen 

interrupción en el estrato córneo, a pesar de ser usados a bajas concentraciones. Por Jo que 

es necesario el desarrollo de nuevos productos que minimicen el dafto en la piel Y mejorando 

la apariencia del consumidor. (8 ) 

1.6. Los eosméticos. 

2.6.1. De.fmJcúS". 

La FD&C Act define los cosméticos como articulos para ser aplicados en el cuerpo 

humano para limpjar, embellecer, aumeotar el atractivo fisico o alterar la apariencia sin 

afectar la estructura del cuerpo o sus fimclones. Los productos de jabón están excluidos de 

esta reglamentación para cosméticos. La FDA ha reglamentado que un producto sea 

considerado Y etiquetado como jabón cuando la mayor parte del material no volátil consiste 

principalmente de una sal alcalina de un ácido graso Y si la propiedades detcrsivas del 

producto se deben exclusivamente a la sal del ácido graso. El término jabón tiene dos 
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significados: La definición de la FDA es usada para propósitos legales; en un sentido 

general, un jabón puede referirse como un producto de limpieza que puede no entrar dentro 

de las especificaciones de la definición de la FDA . Tales productos deben, por consiguiente, 

ser etiquetados como cosméticos. ( 42. 85 ) 

La Reglamentación Técnico-Sanitaria Espaf\ola adecuada a la normativa de la Comunidad 

Europea, define así los cosméticos: "Se entiende como cosméticos toda sustancia o 

preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes del cuerpo humano 

(epidermis, sistema capilar y piloso, labios, uílas, órganos genitales externos o con los 

dientes y mucosas de la cavidad bucal), con el fin exclusivo o propósito principal de 

limpiarlas, perfumarlas Y protegerlas para mantenerlas en buen estado, modificar su aspecto 

y corregir los olores corporales." ( 78) 

En México, de acuerdo a la Ley General de Salud, al Diario Oficial de la Federación, Y a 

la NOM-141 -SSA-1995, se consideran productos de perfumería y belleza aquellos 

destinados para su aplicación directa a la piel sana, sus anexos y fanareas, y son productos 

de cualquier origen, independiente de su estado fisico, destinados a modificar el olor natural 

del cuerpo hiunano; productos o preparaciones de uso externo destinados a preservar o 

mejorar la apariencia personal; productos o preparados destinados al aseo de las personas y 

repelentes que se apliquen directamente en la piel No podrán atribuirse a los productos de 

perfumería Y belleza ninguna acción terapéutica. ( 48. 51. 55 ) 

Esta reg1amentaclón deja claro que un cosmético DO es un medicamento, DO sirve para 

"curar" ninguna dolencia ni enfermedad. únicamente lo que la definición nos dice. (7i) 

Los productos cosméticos son los medios técnicos adecuados para el mantenimiento y 

perfcccioD8lDiento de la est~ del cuerpo humano. Filosóficamente e históricamente, un 

cosmético es un producto que ayuda a mejorar la apariencia externa y tiene la babiIidad de 

ocultar o disminuir defectos no deseados en la piel ( s. 41. 42 ) 

Las zonas anatómicas de acción son el cutis y sus producciones córneas y glandulares, los 

órganos accesorios de Jos ojos. el vestibulo y la cavidad bucal. y la zona perineal. 
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Sobre las zonas mencionadas los cosméticos desarrollan complejas y particulares 

acciones, caracterizadas por la fundamental finalidad higiénica, estética y eutrófica. ( 6) 

1.6.2. CIII$ij1cación. (8) 

Se puede clasificar a los cosméticos, usando como referencia la zona de aplicación, como: 

1) Cosméticos cutáneos. 

2) Cosméticos de las producciones cutáneas, destinados a las producciones córneas 

(vello, bigote, cabello, ufias), glandulares (emuntorio cutáneo y perineal) Y 

pigmentarias (melanina). 

3) Cosméticos del vestíbulo y de la cavidad bucal (labios, dientes, cavidad bucal 

propiamente dicha). 

4) Cosméticos de los ojos (párpados, pestai\as, cejas. zona periocuIar). 

2.6.3. Prillclpales funciones cosméticas 

Función Higiénica. Como detergente actúa el baño general o local, que tiene el objeto de 

limpiar la superficie del cuerpo o de detenninadas zonas cutáneas y de furtalecer los tejidos 

por medio del calor, la presión y la humedad. Al agua de lavado se afiaden los medios 

apropiados para tavorecer la operación de limpieza: detergentes sintéticos (jabones, cremas, 

leches limpiadoras, champús. dentffi:icos, etc). La función higiénica de estos cosméticos 

está relacionada con las propiedades fisicas lavativas de los ingredientes constitutivos, que 

comprenden las sustancias tensoactMs y dispeJsantes de productos grasos. (8.42) 

Función eutróflca. A los cosméticos pueden atnDufrsele propiedades compensatorias y 

restituyentes, es decir eutróficas , sobre las zonas de acción no patológicas y , por tanto, 

zonas de actividad fisiológica o que presentan una ligera desviación de esta función según el 

concepto, meramente abstracto, de cutis perfectamente sano o el de imperfección cutánea. 
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En orden a la función eutrófica se emplean prmclplOS biorrestituyentes, productos 

sintéticos y derivados naturales., con tendencia a reestablecer, reintegrar y a estimular la 

piel, los cabellos y las demás zonas no patológicas de tratamiento cosmético en las mejores 

condiciones de funcionalidad. ( 8 ) 

Función estética. El mantenimiento de la higiene personal y la intervención biológica se 

concretan en la fimción estética, ya que la correcta funcionalidad y el buen estado de 

conservación de los tejidos son una garantía fundamental de belleza. ( 8 ) 

La función estética de determinados cosméticos consiste en el hecho de que éstos pueden 

influenciar positivamente los sentidos (de ahí la importancia que asumen el color y el 

perfume en los cosméticos) y pueden aplicarse annónicamente a un determinado individuo. 

La belJeza Y la higiene son los medios para poner de manifiesto una personalidad. aunque 

sea un signo externo, pero que se refleja fuertemente sobre la psicologia del individuo: las 

reacciones a los resultados de los tratamientos estéticos, aparte de las puramente fIsicas, son 

también reacciones morales. (8. 042) 

2..7. Cuidado búieo de la piel 

Existen metores que se deben controlar para tener una piel en excelentes condiciones: una 

dieta balanceada, hábitos sociales adecuados como la abstinencia a fumar o ingerir 

excesivamente bebidas alcohólicas., además de un descanso adecuado y tener diariamente 

un régimen básico para el cuidado externo de la piel, el cual engloba tres pasos: limpiar, 

tonificar e hidratar/ nutrir / proteger. (8.53) 

Limpiadores. Su finalidad es la limpieza de la piel que implica el remover de la piel polvo, 

células muertas, microorganismos, sebo, residuos de sudor, maquillaje, etc. (1) 

Tonificadores. El uso de un tonificador o astringente remueve las trazas finales de suciedad 

y residuos de jabón. Reduce temporahnente el tamafto de los poros y da la sensación de una 

piel fresca y vigorosa. Tienden a ser usados por personas con piel grasa para remover el 

exceso de sebo. ( 1) 
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Hldratarl IIutrlr I protqer. Los hidratantes son un suplemento de la NMF Y de los lipidos 

intercelulares, forman una base protectora para la aplicación del maquillaje y la hidratación 

natural de la piel contenida en el estrato córneo, manteniéndola suave y tersa. ( 8 ) 

2.8. Productos Umpiadores. 

2.8.1. Jabones. 

El ténnino 'jabón" se refiere a un grupo de cadenas largas de ácidos carboxílicos 

neutralizadas, las cuales resultan de dos ingredientes primarios: triglicéridos (aceites o 

grasas) y un álcali. (2,9,10, 19, 38) 

Desde el punto de vista qufmico, los compuestos que resuhan de la reacción de grasas 

insolubles con un radical metálico o con bases orgánicas, se definen como jabón. La 

longitud de las cadenas ailliticas es de 8 a 22 carbonos incluyendo un carboxilo. Si el ión 

metálico es sodio, potasio o amonio, se forman jabones solubles. Cuando los radicales son 

de metales pesados, se forman 'jabones metálicos" insolubles, esto explica la fonnación de 

espuma. de agua pesada alrededor de la baftera. causada por jabones de calcio y magnesio. 

''Otros jabones metálicos" se forman con radicaJcs de zinc, plomo, manganeso, cobalto o 

estafto; estos jabones tienen otros usos industriales. (2, 8,9, 10, 19,38) 

La reacción básica para fonnar jabón se da entre grasas neutras y álca1is, dando como 

productos jabón y glicerol (8, 19) 

Grasa neutra Alcali Jabón Glicerol 

El efecto de limpieza de los jabones se da por la alteración de la tensión superficial del 

agua, suspendiendo los sólidos para poder ser arrastrados. Las dos terminales de la molécula 

alliitica tiene diferentes polaridades. La tenninal de la cadena de carbonos es no polar e 

hidrofObica, mientras que el extremo carboxilo unido al catión es iónico e hidrofllico. 

Cuando los jabones son usados para limpiar grasa o suciedad, las terminaciones no polares 
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solubillzan las grasas Y aceites no polares que acompaftan la suciedad. Los extremos 

hidrofilicos del jabón se quedan en la parte externa donde puedan ser solubilizadas por el 

agua. La capa formada por las moléculas de jabón y la suciedad está formada por agregados 

llamados miscelas. La parte hidrofilica del jabón provee polaridad a las micelas. 

emuIsificadas en el agua. (2, 9, 10, 19) 

2.8.2. BasesdeJabón. 

La producción de jabones en general, y de los jabones de tocador en particular, estuvieron 

siempre rodeados de un aura de misterio. Hoy en dfa existe sofisticada ingenieria química 

para la fabricación de éstos. ( a ) 

La práctica moderna ocupa grasas neutras (animales o vegetales) o bien mezclas de ácidos 

grasos con el adecuado álcali cáustico, para que se lleve a cabo la saponificación completa y 

obtener las características de olor, color y textura de la base jabonosa. (8,9,10,19,38) 

Grasas y aceites. Las grasas Y aceites ocupadas generalmente en la fubricación del jabón 

son glicéridos con tres grupos de ácidos grasos esterificados con glicerol (tribidroxi 

alcohol). La difurencia principal entre un aceite y una grasa es el estado fisico, las grasas son 

semisólidas y los aceites son líquidos. Las grasas más ocupadas son sebos bovinos y ovinos 

y los aceites son los de coco, pahna, soya, oliva, cacahuate, almendra, ricino y algodón. (2) 

2.8.3. Aditivos. 

La industria del jabón ha desarroUado una gran variedad de fommJaciones para 

proporcionar a los conswnidores productos que más se acerquen a sus necesidades. Al igual 

que con otros productos, la estabilidad (estado fisico Y químico) de las mezclas entre 

aditivos debe ser considerada durante la formuJación. Aún cuando las bases de jabón DO han 

cambiado, se han agregado varios aditivos a los productos para hacerlos más atractivos para 

los consumidores, proporcionándoles mayores beneficios y/o la tmdificación de la acción y 

la estética del producto final. (2,9, tO, 19, 38, 39 ..... , 72) 
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Tabla 2. Aditivos más ocupados en la formulación de ~nes. 

Aditivo VIO Ejem~o 
Disolventes. Para incorporar productos diflcilmente Agua, Etanol . 

solubles en el vehículo jabonoso y 
tilvorece la difusi60 del jab60 sobre la 
zona a deterger. 

Fragancias. Se utilizan para enmascarar el olor Varias 
caracterlstico asociado 00II los ácidos 
grasos. Los niveles recomendados van de 
0.3% (piel sensible) a 1.5% (jabones 
desodorantes). 

Colorantes y Deben ser resistentes a los 6Icalis. Dióxido de titanio y el óxido de zinc 
I pigmentas. 
Antioxidantes. Son necesarios para preveair el proceso Agentes quclantes: EDTA, DTPA, ElIDP, 

de oxidaciÓll de los ácidos grasos ácido cltrico; y silicato de magnesio. 
insaturados y ciertos aditivos tales como Antioxidantes: BHT y 
las fragancias. tetradibutilpentaeritri~1 

hidroxihidrocinamato 
Suavizantes de Habilidad de absorber agua Vitamina E, aloe, aceite de jojoba, lanolina, 
/apie/. (humectante). hidratantes. etc. ideales estcarato de glicerina. esteres isopropilic:os, 

para el cuidado básico de la piel. sulfato sódico cetcarflico, 6stercs cetllicos, 
petroIatos, silicones, carbómero 934, 
poliamlato de sodio, manteca de cacao, 
aceites minerales, y poIietllcneoxideglicol-
12t..S.liccrina. 

Agel'ltes Efectivos removiendo la flora TCC, el triclosan y PCMX 
antbnicroblanos. microbiana durante los procesos de 

lavado Y bailado. Los niveles de cantidad 
de uso estAn relacionados 00II el 
aseguramiento de su acción y la 
re.luJación ~bernamental 

Modijlcadores Se usan para reducir viscosidades, Cloruro de sodio, cloruro de potasio, 
de/a tiempos de solidificaciÓll, lavado, para silicato de sodio. carbonatos sódicos y de 
crl3talización. plastificar. hacer más transparente. o potasio. el azúcar , etc. 

aumentar el poder espumóacno de los 
jabones. 

P/astijlcll1tles. Se utilizan como CODdcnsadores, Esteres de celulosa, alginatos. almidón de 
coloides protectores contra el efecto de la arroz y trigo, colofonia. dióxido de titanio. 
alcalinidad sobre la piel, para absorber 
humedad t1calis libres, para aumentar la 
solubilidad la ~n la coloración 

SurfaclantCJ GeDeralmente usados pera -aumentar la Coco\l isotiOllato de sodio, alquil eter 
lintéticas. acción de los jabones, mejora la sulfOllato y sulfatos de coc:omOllO 

sensaciórl de la piel, mee« irritación, y gliC«idos. 
mejorando la calidad ylacaatidadde 
espuma. usados en un rango de S% a 80 
%. 

Adüil>OI Los JllpugI'asos sirven piRCOIIfcriruoa Esc:ua1eno, laBoIiaa. isocstearil lláato en 
upeciales para particular suavidad a la espuma; para pequeftas dosis. Otros aditivos son : gomas 
jabonel hacer plúticas las pastUtas de jabón Y Y resÍDas, exfoliantes, activoa anti-acn~ 

para reducir los efectos de alcalinidad anti- irritantes, talcos, sales, cte. 
sobre la piel. 
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2.8.4. Procesos de manufactura de los jabones. 

Existen principalmente dos tipos de procesos de fabricación del jabón: El proceso de 

saponificación, el cual puede realizarse por medio de procesos continuos o por partes; el 

segundo proceso es en el cual las grasas o aceites son hidrolizados con vapor a alta presión 

para obtener ácidos grasos y glicerina, con lUla posterior neutralización. Al final de 

cualquiera de estos procesos se lleva a cabo la adición de aditivos, el secado Y la termi

nación del producto final para salir a la venta . ( 8 ) 

2.8.5. Tipos de jabones. (9, 10.38) 

ro bl 3 r de ' bó 'edad a a lpos :Ja nypropl es. 
Tipo de jabóa Propiedades 

/. Duros Son pastillas de jabón que se obtienen por saponificación con hidróxido de sodio 
ymezclas de grasas. 

2. Translúcidos. Se obtienen mediante el control de la fase translúcida por la cual el jabón pasa 
durante su fabricación, adicionando glicerina y otros polioles. La selección 
inadecuada de perfumes y colores que pueden afectar la apariencia final. 

J. Liquldos Son jabones potásicos de empaste a base de aceite de ricino y coco. Se presentan 
IImpidos y su viscosidad se obtiene agregando cloruro potásico. 

4. Flotantes. La obtención de éstos es por empaste y agitación mecánica en caliente. Una vez 
alcanzado el grado de levitación suficiente, se filtran, se dejan gelificar y se 
moldean. Son más PO\'OSOS y por tanto, flotan sobre el a!tua. 

5. Transparentes Se obtienen por empaste, saponificando con hidróxido sódico mezclas de cebo, 
aceite de: coco, ricino, colofonia y castor; y disolviendo la masa saponificada en 
disolución de sacarosa, en glicerina Gabanes de glicerina), en etanol y otros 
aditivos. La disolución se filtra, obteniéndose una especie de panes, que tras ser 
curados, se cortan y se estampan. Son distintos a los productos translúcidos. La 
calidad y el color de las grasas, aceites y ácidos grasos, así como la cantidad de 

• perfume puede afectar ia transparencia del producto terminado. 

2.9. Geles. 

Existen en el mercado un gran número de productos con el propósito de nutrir, hidratar o 

proteger la piel, ayudándola a mantenerse en buenas condiciones y protegiéndola de las 

inclemencias del medio ambiente, tales como: cremas, leches, lociones, gel, etc. (8.72) 
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2.9.1. Definición. 

Un gel se define como "Preparación semisólida, que contiene el o los principios activos y 

aditivos, sólidos en un líquido que puede ser agua, alcoholo aceite, de tal manera que se 

fonna una red de partículas atrapadas en la fase líquida ( 50 ) 

La USP lo define como un sistema semisólido fonnado por partículas inorgánicas 

pequeñas o por moléculas orgánicas de gran tamaño interpenetradas por un liquido. 

Estos sistemas semisólidos dispersos donde polímeros o moléculas de cadena larga en la 

fuse interna son capaces de entrecruzarse e interactuar con ellos mismos para entrapar la _ 

~ dentro de una estructura tipo red. Exhiben características intennedias entre los 

líquidos y los sólidos. (30, "1) 

2.9.2. Clasificación. (30,"1) 

Tabla 4. Clasificación de los geles con base en su naturaleza coloidal y del solvente. 

Polisacáridos,derivados de celulosa, protefnicos 

o polipeptidicos, polietileno o sus copolfmeros, 
~ Orgánicos 

polfmeros O copolfmeros sintéticos. 

• Fase 

coloidal 
~ Inorgánicos 

Hidróxido de aluminio, silicatos de aluminio y 

magnesio, aluminio hidratado 

~ Acuosos Carbopol, grenetina, geles inorgánicos, metil 

celulosa, carbómeros, HPMC, PV A. etc. 

• Solvente 

~ Organogeles o Colágeno en forma natural. 

geles anhidros 

~ En emulsión. 
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1.9.3. CaraclerlsticflS de los geles. (30) 

Los geles cosméticos se caracterizan por: 

* Claridad 

* Estabilidad 

• Fácil dispersación 

• Fácil aplicación 

• Adecuada absorción 

• Facilidad para eliminarse 

• No tener excesiva dureza 

• No interaccionar con los demás ingredientes o activos. 

• El agente gelante debe ser inerte, seguro y no reactivo 

• Económico y elegante 
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1.9.4 Propiedades de los geles. (30.50) 

Los geles cosméticos se caracterizan por: 

Tabla 5. Propiedades de los geles. 

,¡ Claridad Los geles son claros debido a que se encuentran en sistemas de fase simple, 
es decir, están compuestos de materiales solubles en agua o en aceite. (gel 
transparente) 

En los geles opacos, existe una dispersión donde se forman pequeñas 
gotitas insolubles que esparcen la luz y dejan un producto opaco. 

Geles traslúcidos. En este caso las partlculas dispersadas son muy 
• pequeflas, por lo que no permiten esparcir la luz. 

,¡ Reologla de Es la tendencia para aplicar fácilmente, con fricción o presión el gel sobre 
adelgazamiento por el sustrato, ( piel o cabello). 
corte 

,¡ Poder suspensor. Es la resistencia inicial al flujo del gel, cuando se aplica una fuerza. Es un 
factor determinante en la actividad suspensora, un parámetro importante 
para mantener una mezcla homogénea de activos y mantener suspendidas 
partículas que puedan dar una mejor presentación al producto. 

,¡ Viscosidad. Propiedad fisica que caracteriza la resistencia al flujo de los fluidos 
sencillos. Se define también como la fuerza por unidad de área, la cual es 
proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia. 

En geles es la resistencia que ofrece cuando se la aplica una fuerza interna 
que tiende a derormarlo. 

Es un parámetro importante, ya que puede influir en la adhesión que tiene el 
igel sobre el sustrato yel efecto de los activos sobre estos 

,¡ pH Factor importante para desarrollar la viscosidad necesaria en el gel, 
especialmente en aquellos que son fOrmados por pollmeros sintéticos 
ácidos. 

En piel, el pH recomendado para la mejor absorción de productos es S.S 
aunque para pieles sensibles se manejan pH en intervalo hasta 7.0 

,¡ Tixotropla. Es la disminución en la viscosidad de un gel por efecto de una fuerza, 
seguida por una recuperación gradual cuando se retira este esfuerzo. Es 
decir, es una medida de tortaIeza del gel, mientras más grande es el valor, 
más baja es la fOrtaleza del gel y hay mayor facilidad de aplicación del 

I producto. Es dependiente del tiempo 
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2.9.5. Principales componentes que conforman un gel cosmético. (30.72) 

Los principales componentes son: 

• Agente dispersante 

• Fonnadores de gel. 

• Conservador 

• Neutralizante 

• Otros 

Tabla 6 Usos y ejemplos de los componentes de un ge . 
Material Ejemplo. 

Activos Extracto de manzanilla, Kiwi, 
vitaminas E, C y A, colágeno, 
elastina , alantolna, aloc vera, etc. 

Formadora de gel 
(carb6m eros.) 

Ajustadores de pR 

Carbopol, ultrez lO, ETD2020, 
ETD200l 

Acido cltrico, NaOH, etc 

Agentes secuestran tes BDTA 

Antioxidantes. 

Conservadores 

Extoliantcs 

Fase dispersora. 

Humec:tantcs y 
emolientes. 

Otros. 

BHT, aceite de llc:rmen de trillO, 
ácido ascórbico, ácido cltrico, 
bisulfitos de sodio, BHA, EDT A. 
Metil Y propilparabeno, katbon,. 
imidazolidinil urea, alcohol 
bencllico, diazolidinil urea, ácido 
benzóico, iodapropinilbutil 
carbamato, DMDM hidantolna, etc 
Cáscara de nuez molida, pumicc, 
etc. 
Agua, aceites, alcohol etllico, etc. 

Propilenglicol, glicc:rilmetacrilato, 
glicerina, butilenglicol, etc. 

Fragancias y colorantes diversos, 
kiwi, fresa, algas marinas, coco, 
manzanilla, etc. 

s. q. ~.1Jt 

Uso 
Como antiinflamatorios, antioxidantes, 
antienvejecimiento, anti-irritante, etc. 

Polímeros del ácido acrflico, agente espesan
te, estabilizador de emulsiones, agente sus
pensor, bajas concentraciones requeridas, es
tabilidad al producto, resistencia al ataque de 
microorganismos, ahorro en proceso, versa -
tilidad de uso 
Para modificar la conccntración de iones 
bidrÓlleno en el gel. 
Ayudan a captar iones, que pueden causar la 
disminución de la viscosidad en el producto. 
Evitan la oxidación principalmente de 
extractos activos naturales 

Son muy recomendados, ya que los 
productos de tratamientos, son más propen
sos al ataque microbiológico 

Son naturales o sintéticos. Eliminan células 
muertas e impurezas. 
Se debe elegir según la solubilidad y grado 
de liber..:ión del Ktivo 
Favorecen la fricción del masaje y protegen 
de la rcscquedad producida por algunos · 
activos o solventes. 
Productos naturales, colorantes, fragancias, 
resinas, tensoactivos, filtros solares. 
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1.9.6. Geles para el cuidado y limpieza de la piel. ( 30) 

Se debe tener especial cuidado en el uso de productos cosméticos sobre la piel. ya que 

estos pueden causar algún tipo de reacción dañina o de oclusión. 

Existen geles: limpiadores, exfoliantes, humectantes, nutritivos, con filtros solares, de 

tratamiento corporal 

La tendencia actual es la elaboración de productos con aplicaciones específicas, en los 

cuales se utilicen activos e ingredientes de origen natural. que puedan ser absorbidos por 

piel. y tener un mejor efecto sobre ella. Es por eso la tendencia al uso de geles, en los cuales 

se manejan altas cantidades de agua. y muchos activos son compatibles con ese medio. 

Se han desarrollado cosméticos que ocupan productos naturales con la ventaja de disminuir 

el uso de excipientes o principios activos inadecuados y que pueden dañar la piel Ejemplos 

de estos productos tenemos: plantas y sus derivados, verduras (aguacate, zanahoria, pepino, 

etc.), frutas (fresa, Kiwi, papaya, coco, etc.), productos marinos (aceite de ballena, algas 

marinas, sales, Y concha nácar, entre muchos otros), etc. 

2.10. Pl'Oduetos naturales. 

2.10.1. Kiwi (Actinidia deliciosa). 

La producción de la fruta del Kiwi se ha expandido en muchos p¡mes y ha tenido un 

atractivo incremento de atención por parte de los investigadores. El Kiwi es un fruto que 

nace de una planta enredadera escalante nativa de China. Esta fue introducida a Nueva 

Zelanda en el aOO de 1900's y en aOOs recientes, ha sido establecido en muchos países 

principalmente Estados Unidos (California), Francia e Italia. En México, (Veracruz y 

Tabasco principalmente) impulsa los cultivos DO tradicionales de Kiwi debido a la gran 

cantidad de programas para impulsar el conocimiento e investigación de todo lo relacionado 

con el cultivo del fruto y la producción de éste. (20. 37. 57. 70. 71) 
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2. 10.2. n género Aclinidia. 

El género AClinidia contiene cerca de 60 especies (1 3) El género es variable, al igual que 

las especies individuales, y mucha de esta diversidad es potencialmente útil (14) Todas las 

especies de Aclinidia son perennes, sobre todo de hojas caducas aunque algunas de áreas 

más calientes son imperecederas. Las frutas de las varias especies de AClinidia se definen 

como bayas: son carnudas, horticulturalmente, sin embargo, exhiben gran diversidad (fig. 

2) . La fruta puede crecer sola, en manojos pequeños de tres a cinco frutas, o a veces en 

manojos que contienen hasta 30 o más. Varían de tamaño, forma, pilosidad, y color externo. 

La carne puede también variar en color, jugosidad, textura, y la composición. Las frutas de 

ciertas especies no son comestibles o, en el mejor de los casos, desagradables (fig. 3). (15, 16, 

37,47, 57 , 70, 71 ) 

Dinnidad de la fruta ea AdÜriJUJ • COII Kiwi COIIICrtiaI. A. tIdicioSII Uaywanl para la comparacióLl 
l . A rufa 2. A melanandra 3. A glaucophylla 

5. A lahfoha 6. A indochinensis 7. Anthocephalus chincnsis • Hon 1 Á ' 

9. A arguta 10. A fulvicoma 11 . A deliciosa' Hayward 

13 A. guilincnsis 14 A Setosa 15. A. Chrysantha 

Figura 2. Diversidad en la fruta de AL1;nidia 
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Familia: Aclinidiaceae . 

Género: Aclinidia -'sp. 

Orden: Thealcs, subclase Dilleniidae 

Nombre cientifico: A. chinensis. A. deliciosa 

Nombre común: Kiwi 

Categoría: arbusto frutal 

Hábito: árbol o lianas leñosas 

Porte: trepador 

Follaje: caduco 

Floración: verano 

Crecimiento: lento 

Generalidades. 

Plantación: príncipios de otoño o prímavera. 

Fig. 3. Plantas, flores y fnltos del género Actinidia. 

2. JO. 3. Estructura de los frutos. 

Morfología. El Kiwi es una truta pequeña, ovoide y semiglobosa, el largo y ancho varía 

dependiendo del cultivo. La epidermis es de color café ya que contiene depósitos de taninos 

y la superficie está cubierta por pelo. Internamente, la truta tiene un corazón blanco que 

recorre todo el largo del Kiwi y está rodeado por un pericarpio interno translúcido. Esta 

región contiene semillas negras rodeando el corazón. Los pericarpios contienen clorofila, 

dando a los trutos su exclusivo interno color verde. Puede contener de 1400 a 1500 semillas 

y puede variar en tamaño, forma y grosor de la truta y del pelo; el color de la carnosidad 
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varía de verde brillante, verde limón claro, oscuro o amarillo intenso. El fruto es dulce, muy 

aromático y con sabor reminiscente de fruta subtropical. (13.16,35, 37, .3, 57, 70, 71,75). 

2.10.4. Composicl6n de los/rutos maduros del Kiwi. 

Tabla 7. Datos nutricionales. (35,37, 58 - 62, 65, 67, 68, 72, 78) 

Constituyentes Contenido Constituyentes Contenido 
(mgllOOg de (mgllOOg de 
fruto fmeo) fruto fresco) 

Porción comestible 90-95 % Magnesio 10 - 20 
Agua 82-86% Hierro 0.2 - 1.2 

Fibra 1.1 - 3.2 % Zinc 0.08- 0.32 

Sólidos solubles 12 - 17% Manganeso 0.07 - 0.2 

Compuestos pectidicos. 0.2-0.9% Nitrógeno 93 - 163 

¡pB 3.55 - 4.65 
Fósforo 22-40 
Sulfuro \3- 30 

L/picios 70-900 Sodio 2.1-4.7 
Mucllagos 150 Boro 0.2-0.37 
Clorofila 0.2 - 0.3 cobre 0.06-0.3 
Calorlas 42 - 66 kcal/lOOg 

Protelnas 0.08 -1.6 % 

Carbohidratos 8-18% Vitaminas: 
I Acidos orgánicos 1.3-3% 
I Ácido citrico 1.0 - 1.6 % Vitamina A 0.05 
Cenizas 450-740 Piridoxina (86) 0.15 
Oxalato 64 Ácido ascórbico ( C ) 75 - 203 
Taninos 50-84 Vitamina E 0.\3 - 930 
Minerales: Ácido nicotinico 0.0-0.5 

Riboflavina 0.01 - 0.05 
Tiamina 0.014 - Il.l 

Potasio 200-45 
Cloruros 030-65 
Calcio 16-51 

2.10.5. Almacenamiento. 

La mejor protección del fruto del Kiwi después de 6 horas de ser cosechado es ponerlo a 

temperatura de -2.0 a O°C. La pérdida de agua del Kiwi durante largos periodos de tiempo 

de almacenamiento da como resultado frutos arrugados y marchitos., particularmente a 

temperaturas por encima de 1.0 oC. Para evitar tal fenómeno se recomienda empaquetar los 

frutos en material de empaque de polietileno, en el cuarto de almacenamiento se debe de 

mantener una humedad entre 90 y 95 % con flujo de aire, y una atmósfera controlada de 5-
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6% de CÜ2. y 2 - 3% de 02 y O OC. El Kiwi es muy sensible al etileno. Por lo que durante 

el empaque y almacenamiento, el fruto debe ser protegido y evitar cualquier exposición con 

este gas. (15.27.35.37, 57, 70, 71) 

1.10.6. Usos del Kiwi. (35,37,59-62,65-68, 72,74, 78, 84) 

Los extractos de bayas han sido usados como remedios herbolarios o productos 

farmacéuticos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, muy poco se sabe acerca de los 

compuestos activos o sus mecanismos de acción. En afias recientes, se ha retomado el 

interés en la elucidación de las propiedades medicinales y la naturaleza de la actividad 

fitoqufrnica de estas bayas. 

a) Propiedadl!S nutricionales. 

./ Provee el 150 % de la dosis recomendada de Vitamina C; 

./ Es una excelente fuente de beta-carotenos; 

./ Proporciona potasio calcio, fósfuro, magnesio, hierro; 

./ Provee ellO % de la vitamina E que el organismo necesita por día. 

b) Propiedadl!S medicinall!S. 

Al igual que otras bayas, presenta efectos: 

./ Antisépticos; 

./ Antiinf1amatorio; 

./ Anticancerlgeno (cáncer de próstata, de pu1món, de piel, mama, colon y recto); 

./ Capacidad antioxidante; 

./ Mejora el sistema inmunológico; 

./ Es estimulante de la memoria y en funciones cerebrales; 

./ Cicatrizante; 

./ Diurético; 

./ Previene la degeneración macular; 

./ Ayuda en funnación de la piel, y en los órganos reproductores; 
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y" Contribuye a la fonnación de células rojas; 

y" Efecto cahnante en muchas personas; 

y" Acción laxante; 

y" Es útil en caso de hipercolesterolemia; 

y" Ayuda a la digestión; 

.¡' Como antioxidante se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras. 

e) Usos en la industria cosmética. 

y" Debido al aporte de vitaminas A, B, C, E, etc, se usa como aportador de vitaminas 

y" Cosméticos con actividad de antioxidante y protector; 

y" Como hidratante. 

1.10.7. Mecanismo de acción del Kiwi (35. 37,58, 61,62,64,69, SO, 82, 83) 

Es posible que los supuestos efectos benéficos para la salud que aporta este fruto estén 

relacionados con sus propiedades antioxidantes, atribuibles no solo a la vitamina C si no a la 

existencia de otras sustancias bioactivas, que evitan el daño en el DNA inducido por el 

peróxido de hidrógeno. Los extractos de estas bayas son ricos en tlavonoides y otros 

compuestos con propiedades antioxidantes. Las propiedades de antocianinas, otros 

tlavonoides y ácidos fen6licos son eliminadores e inhibidores de la peroxidación de lfpidos 

han sido descritos por muchos investigadores. En recientes estudios, Constintino et al. 

reportaron la actividad antirradical de varios extractos de bayas, frente a radicales 

superóxidos generados quimicamente. Los extractos mostraron actividad inhibitoria frente a 

xantinas oxidasas, enzimas que inician la formación de radicales hbres a nivel celular. 

Hoy en día, se realizan cosméticos utilizando productos naturales como aditivos, 

aprovechando sus propiedades fIsicas, químicas, biológicas, etc. Los cuales se deben de 

probar para verificar su funcionamiento y seguridad. En México, existe reglamentación por 

parte de la Secretaría de Salud y pruebas reportadas en la literatura que se deben de realizar 

para asegurar la calidad sanitaria y funcional. 
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2.11 Control de calidad para productos cosméticos. (gel y jab6n). 

1.11.1. Pruebas para ambos productos. (24. 25. 49. 5().54 ) 

De acuerdo a la Ley General de Salud y el Diario Oficial de la Federación, los fubricantes 

de perfumería y belleza son responsables de la calidad sanitaria de los productos que 

elaboran. Estas pruebas se realizan con el fin de detenninar las propiedades fisicas, 

qufmicas, biológicas y microbiológicas de un producto al momento de ser fubricado y 

garantizar la conservación de éstas por un tiempo determinado. 

Para comprobar que este tipo de productos no causen dafto a la salud deberán llevarse a 

cabo las siguientes pruebas: índice de irritación primaria dérmica, indice de irritación ocular 

y controles microbiológicos (tabla 9). 

Tabla 8. Pruebas generales para la evaluación de cosméticos. 

,¡' Descripción Apariencia flsica del producto. 

,¡' Caracteristcas Descripción de color, olor y textura al tacto del producto. 
organolépticas 

,¡' pH Se basa en la medición de la actividad de los iones hidrógeno, 
empleando un aparato potenciométrico. 

,¡' Límites microbianos Conjunto de pruebas cuyo objetivo es evaluar la calidad sanitaria de 
productos farmacéuticos, mediante el recuento de organismos mesófilos 
aerobios, hongos filamentosos, levaduras y microorganismos objetables 
en dichos productos. 

,¡' Ciclado térmico. La finalidad de las pruebas de ciclado es observar si el producto no sufre 
cambios en sus caracteristicas originales después de ser sometido a 
cambioa de temperatura de 4°C a 40°C. 

,¡' Pruebas de irritabilidad Se evalúa la respuesta a la instilación de una sustancia en el ojo de un 
ocular conejo. 

,¡' Prueba de irritación en Pone de manifiesto las reacciones inflamatorias locales que se presentan 
piel. después de la aplicación única de una sustancia, sobre piel intacta y piel 

erosionada de conejos albiDos previamente rasurados. 
,¡' Eficacia de conservadores Demostración de la efectividad del sistema preservativo del preparado 

farmacéutico. 
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2.11.2 Prllebas para la #!Valuación de jabón. (1,2.33) 

Tabla 9. Pruebas para jabón. 

> Cantidad de espuma Verificación del la producción o ausencia de espuma del jabón, 
teniendo como cometido principal para el consumidor satisfacer su 
necesidad psicológica de limpieza. 

> Calidad de espuma Tipo de espuma que se furma cuando el jabón es sometido a la acción 
mecánica del bailo. Espuma abierta o cerrada (cremosa). 

> Dureza Es la resistencia que ofrecen las barras de jabón a una presión física. 

> Indice de desgaste Determina en cuanto tiempo se termina la barra de jabón bajo 
condiciones normales de uso. 

> Reblandecimiento El reblandecimiento es la parte indeseable del jabón resultado de la 
hidratación de éste por ponerlo en sitios con mucha humedad. Esta 
prueba se realiza para determinar la cantidad de jabón que se pierde o se 
reblandece por estas condiciones ambientales. 

> Grietas o En este punto se evalúa el quebrantamiento que sufre un jabón después 
quebrantamiento. de ser expuesto al agua o a altas temperaturas y dejándolo secar 

posteriormente para observar si presenta o no grietas. 

> Partlculas insolubles Esta t6:nica sirve para evaluar la aparición de manchas o puntos sobre 
el jabón debidas a partleulas o jabón insolubles formados durante la 
manufactura. 

> Poder detergente o Sirve para comprobar que los agentes tensoactivos realizan su función 
limpiador de limpieza. 

2.11.3. Pruebas pll1'llla #!VII/Ilación de/ gel. (50) 

Tabla JO. Pruebas para gel 

+ Viscosidad Medición de la resistencia que ofrece un flujo, cuando se le aplica una 
fuerza interna que lo induce al movimiento. bajo condiciones 
establecidas. 

+ Densidad aparente Determinación del wlumen ocupado por una masa conocida. 

+ Densidad relativa Se basa en la relación que existe, entre el peso de un volumen de una 
sustancia y el peso del mismo volumen de agua a una temperatura dada. 
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ID. Objetivos. 

Objetivo general. 

~ Conocer y aplicar las propiedades del fruto del Kiwi (Actinidia deliciosa) para 

desarrollar un jabón y un gel faciales para obtener productos cosméticos de 

calidad utilizando excipientes y activos que cumplan con la nonnatividad 

establecida para tal efecto por la Secretaria de Salud en México. 

Objetivos particulares. 

~ Realizar una revisión bibliográfica que sustente las propiedades del Kiwi para 

poderlo utilizar en diferentes formas cosméticas. 

<- Tratar el fruto del Kiwi mediante el uso de diferentes técnicas de desecación para 

poderlo utilizar en diversas formas cosméticas. 

~ Establecer especificaciones de un gel y jabón faciales de Kiwi de acuerdo a lo 

reportado en la literatura. 

~ Llevar a cabo estudios de compatibilidad con el Kiwi como activo y los 

excipientes para evitar la interacción inadecuada entre ellos y poder utilizarlos en 

el gel o el jabón faciales, según la forma cosmética a desarrollar. 

+ Detenninar la concentración adecuada de antioxidante-quelante mediante un 

disefio de experimentos para evitar la oxidación del Kiwi en el jabón y el gel. 

." Obtener un jabón de Kiwi estable, de calidad, sin aheraciones de sus 

caracterfsticas organolépticas y función cosmética, mediante el cumplimiento de 

la DOrmatividad establecida para tal efecto por la Secretaria de Salud en México. 

<- Desarrollar un gel facial utilizando el fruto de Kiwi que cumpla con las 

especificaciones reportadas en la literatura. 

<- Establecer la concentración de trietanolamina mediante ensayos de monitoreo 

para obtener el pH y viscosidad en el gel de Kiwi. 

<O> Desarrollar un gel facial exfoliante, vitaminante y humectante utilizando el fruto 

de Kiwi que cumpla con las especificaciones establecidas en la nonnatividad 

para tal efecto en la Secretaría de Salud y en la literatura. 
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IV. Hipótesis. 

Hipótesis general. 

lo> El kiwi, al tener Wll1 gran cantidad de ácido 8SCÓrbico, es propenso a la oxidación 

ambiental, por lo que estabi.li7Bndolo mediante la eliminación de agua; desactivando 

las enzimas que aceleran el proceso de oxidación del fruto; controlando los fuctores 

micos y químicos que interactúan con el fruto, evitando el contacto con la luz y 

agregando sustancias antioxidantes se podrán obtener productos cosméticos con 

características organolépticas agradables a la vista del cliente y con una alta calidad 

en su fimción. 

Hipótesis particulares. 

lo> Si tratamos el IGwi mediante el uso de técni~ de desecación, podremos obtener 

una sustancia activa de aspecto agradable, que conserve sus propiedades fIsicas, 

quúnicas y biológicas para poder ser ocupado en diversas formas cosméticas. 

lo> Al realizar estudios de compatibilidad entre excipientes-fruto desecado, se detectarán 

aquellos que aceleren o retarden el proceso de oxidación y descomposición del Kiwi, 

obteniendo una formulación que nos lleve a obtener un producto cosmético estable. 

lo> Si adicionamos Wl sistema antioxidante-quelante estable, efectivo en un intervalo 

amplio de pH Y en la concentración adecuada a la formulación, se retrasará el 

proceso de oxidación.. 

lo> En el caso del jabón, si mantenemos un pH lo más cercano posible al neutro, 

disminuirán las reacciones de hidIólisis, que forman radicales hbres Y desencadenan 

las reacciones de oxidación, además se evitará lesionar la piel 

lo> Si cumplimos con la normatividad establecida por la Secretaría de Salud en México 

para productos cosméticos, se obtendrá un jabón de IGwi estable, de calidad, sin 

alteraciones de sus características organolépti~ y fimción cosmética. 
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~ Aprovechando las características fisicas del Kiwi, como la cantidad de vitaminas y 

de agua que tiene, obtendremos un hidrogel con características fisicoquímicas 

apropiadas. 

~ Utilizando la mínima cantidad de excipientes necesarios como sustancias 

antioxidantes, estabilizadores de pH, conservadores y aditivos indispensables para 

humectar e hidratar el cutis, serán nulas las reacciones no favorables al producto 

cosmético. 

~ Mediante ensayos de m<>nitoreo agregando por intervalos trietanolamina se podrá 

establecer la concentración de ésta y as! obtener el pH y viscosidad adecuadas en el 

gel de Kiwi. 

~ Cumpliendo con las especificaciones establecidas en la normatividad para tal efecto 

en la Secretaria de Salud y en la literatura se podrá desarrollar un gel facial 

exfoliante, vitaminante y humectante utilizando el fruto de Kiwi. 
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V. Equipo, material y readivos. 

Reactivos Biológicos. 

Se utilizaron 6 conejos albinos sexo indistinto de la cepa Nueva Zelanda con peso entre 
2 - 3.5 kg. Sin dafio en piel y ojos. Todos los animales provenientes del Bioterio de la 
fucultad de Química y no fueron sometidos a experimentación previa. Los animales se 
mantuvieron en un lugar cerrado, en jaulas individuales de acero inoxidable, con acceso 
libre de agua y alimento. (Conejina) 

Equipo. 

• Balanza analítica Mettler Toledo AG 204 
• Esterilizadora 
• Horno J. M. Ortiz 
• Incubadora 
·Parrilla eléctrica con agitador magnético. Coming 
• PicIlÓmetrO. 
• Potenciómetro Orion Research model 30 I 
• Rasuradora de uso veterinario. 
• Refrigerador Mabe. 
* Ultraturrax 
* Viscosímetro Brookfield "RV" 

Material de vidrio. 

• Frascos viales de 5 mL 
• Matraces aforados de 10, 50 Y 100 mL 
• Matraces erlenmeyer de 250 Y 1000 mL 
• Pipetas graduadas de 1, 5 Y 10mL 
• Probetas de lO, 50 Y lOO mL 
• Tubos de ensaye de 16 x ISO el tapón 
• Vasos de pp. de 50, 100,250,600 y 1000 mL 
• Vidrios de reloj 

Material de laboratorio. 

• Cápsula de porcelana con pistilo 
• Cajas petri 
* Cronómetro 
• Espátulas cromo-níquel 
• Papel parafilrn 
• Perilla de succión 
• Piseta 
* T erm6metro 
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Material diverso. 

• Cepos 
• Charolas para desecar 
• Cuchillo 
• Gasas estériles 
• Lupa 
• Moldes de vaciado 
• Papel aluminio 
• Regla de 30 cm 
• Tela adhesiva 
• Tela 16 x 20 cm 

Reactivos. 

• Ac. cltrico. 
• Aceite de almendras. 
• Aceite de coco. 
• Agua destilada. 

G.R 
G.R 
G. R 

• Carbopol 940. G. R 
• Colorantes para tindón de Gram 
• Clorofonno J. T. Baker 
• EDTA. G. R 
* Fosfato de calcio. J. T Baker 
• Glicerina. G. R 
• Jabón de glicerina. G. R 
* Kiwi 
• Lauril sulfato de sodio. G.R 
• Lecitina 
• Medios caldos Letheen y sabouraud. BIOXON 
• Nipagin. G. R 
• Nipasol. G. R 
• Polisorbato 80. G. R 
• Silicona. G. R 
• Sol. neutralizante 
• Sulfato de sodio. 
• Sulfito de sodio. 
• Trietanolamina. 
• Vitaminas A, E, C. 

J. T Baker 
J. T Baker 
G.R 
G. R 

S. q.!M.~ 

Parte experimental. 
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VL Especificaciones propuestas pan el jabón de Kiwi 

.> Apariencia: pastilla o barra de jabón sólida, transparente, 
no homogénea por la presencia de material 
frutal . 

• :. Color: verde, caracteristico del fruto 

-> Olor: característico del Kiwi 

~ pH: 7.0 - 10.0 

.:- Poder detergente: 7.0 - 10.0010 

~ Cantidad de espuma: 6.0-9.0 cm 

-> Calidad de espuma: cerrada 

+ índice de desgaste: el mínimo requerido 

-> Reb1andecimiento: el mínimo necesario 

Parte experimental. 

Referencias. 
Propuesta por 
nosotros, 49, 55. 

Propuesta por 
nosotros, 49, 55. 

Propuesta por 
nosotros, 49, 55. 

50. 

33. 

33. 

33. 

2. 

2. 

-> Partículas insolubles: no observables 2 . 

.:- Quebrantamiento: no presente. 2. 

-> Lúnites microbianos: < 1000 ¡.tOs / g, ausencia de 41,49,50. 
patógenos. 

-:- Prueba de irritabilidad en ojos: de no irritante a 50,51,53. 
ligeramente irritante 

.> Prueba de sensibilidad en piel: de no irritante a 50,51,53. 
ligeramente irritante 

o) Estabilidad: conservar las características y los valores de 51,52. 
las determinaciones realizadas antes de la 
prueba de ciclado y después de ésta. 

+ Limpieza: buena (eIiminación de la suciedad). 33 

.) No irritante para ojos y piel. 50, 51, 53 . 

• > No deje sensación de resequedad. Propuesta por 
nosotros 

.,. Excelente sensación de suavidad y hwnectación. Propuesta por 
nosotros 
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VII. DesarroUo para el jabóo de Kiwi. 

7.1. Desecaci6n del producto naturaL 

Métodos de eliminación del agua al máximo de la fruta, siendo los más frecuentes: la 

deshidratación al aire hbre, rocío, aire, vacío, congelación y deshidrocongelación; que 

penniten inhibir el Ct"tX:imiento de microorganismos e inactiva! enzimas. Se debe de 

controlar la velocidad a la que va a tener lugar el proceso, ya que la eIiminación de 

humedad excesivamente rápida en las capas externas puede provocar un endurecimiento de 

la superficie, impidiendo que se produzca la correcta deshidratación del producto. (56. 76. n. 

81). Por lo que se realizó la prueba de tres métodos de desecación: horno, deshidratación al 

aire y saJes. 

Procedimiento. 

Se marcó el Se colocó en la 
material de ... Selav6, 

~ 
... 

peló, maceró ~ 
charola del 

vidrio. bomoyse ypes6el 

i kiwi desecó a 69° e, Se dejó enfriar, se 
por 40 min. observaroolas 

I Se 
caracteristicasy 

identificó 
se pesó .••• 

materias Se separó la 
primas mayor Se colocó tase 

r-t 
cantidad de 1-+ acuosa en un 
agua mediante vaso de p.p, y se 
extrusión del pesó 10g de sal 

Se verificó fruto desecante Y se 
orden y agregó poco a 
limpieza de poco. 
las áreas. Se colocó en una + cbaroIade 

-. plástico, con Se observaron 
••• De los datos obtenidos, tapa Y se dejó caracteristi<:a 
se determinó si eran o no desecar al aire Y se pesó sal 
promcdiablcs para obtener durante 24 h. restante: ••• 
un va\or o un rango de agua 
extraída por cada método ~ 

Se observaron 
características 
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7.2. Compatibüidad entre la base de jabón, kiwi y excipientes. 

Se determinaron las posibles interacciones entre el fruto, la base de jabón y los excipientes, 

para evitar cambios o alteraciones en la fonnulación. Se llevó a cabo en condiciones 

nonnales de temperatura y humedad, protegiendo los frascos viales con las muestras de la 

luz solar. Cada ensayo se realizó por triplicado para poder obtener resultados confiables. (22) 

Procedimiento. 

Se verificó 
orden y 
limpieza de 
las áreas. 

~ 
Se pesaron Ss 
de jabón de 
glicerina. 

• Se fundió 
la base 

~ 
Se dejó enfriar 
sin que 
!iOlídifícara 

Se observó y anotaron 
una semana después 
los cambios 

~ 

1-

Se identificó Se marcó el 
las materias -+ material a 

~ primas utilizar. 

~ 
Se pesó el porciento 
corrcspondientc de 
cada excipiente y del 
kiwi . 

" Control: 
Semezcló y .+- Base jabón + 
hootogeneizó. kiwi, sin 

excipientes. 

" 
Se dejó solidific:ar y se 
taparon completamente los 
viales. No se expusieron a 
la luz. 
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7. 3. Reformulaciones pi/ola. (4 , 11 , 18, 33, 38,39,44, 46) 

Una vez que se elinúnaron de la fonnulación los aditivos que causaban alteraciones, se 

realizaron las primeras refonnulaciones piloto. Con el fin de observar las variaciones que se 

tenían en la fonnulación después de ya no adicionar los aditivos que causaron problemas, Se 

realizaron lotes piloto ocupando los extractos de Kiwi obtenidos mediante los tres métodos 

de elirninación de agua. 

Procedimiento. 

Tabla J J. Por cien d to e exclJ)leIltes para onn n e os tres la ti ulació d 1 lotes piloto. 
Fonnulaci6n: Original Pilotos 
Excipientes % % 

Kiwi 20 ./ •• 
VitA 0.05 ./ 

VitE 0.05 ./ 

VitC 0,1 ./ 

Conservadores 0.3 ./ 

Lauril Sulfato de sodio 1.0 ./ 

EOTA 0.005-0.1 ./ 

Sulfito de sodio 0.01 -1.0 ./ 

Acido cítrico. 0.3-2.0 ./ 

Aceite de almendras 10 ./ 

Polisorbato 80 10 X 
Jabón neutro 20 X 
Base de jabón. cbp 250g ./ 

··Desccado con sales o en el horno. 

Se mczcló el 
kiwi con la .. Se integraron las dos 
vitaminaC, 

.. .. fases . Fase e 
ellauril, y el 
jabón neutro 

.~ FASE A 
Sepcsóla 

FueD. cantidad de cada 
aditivo de acuerdo Se fundió la base de 
al % mostrado en En otro vaso de pp jabón. 1"'= 45°C Y 

la tabla. se agregaron las se virtió la fase C en 
vitaminas Ay E, el laO. 
aceite de .. almendras, 
poIisorbato 80 Y Se dejó fraguar y se 
los conservadores. observaron 

FASEB características físicas. 
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7.4. Prueba de estabilidad y monitoreo de pH (jabones piloto). 

Esta prueba provee la evidencia documentada de la variación de las caracteristicas fisicas 

(apariencia del producto) y quúnicas (PH) del producto con respecto al tiempo bajo la 

influencia de factores ambientales como: temperatura, humedad y luz. Determinar cual de 

los tres métodos de desecado presenta mejor estabilidad 

Las condiciones de estabilidad acelerada a las cuales fueron sometidos los tres lotes 

pilotos fabricados usando los tres tipos de extractos de kiwi obtenidos mediante los tres 

métodos de desecación mencionados en el punto 5.3.1 fueron: 40 oC ± 2°C con 75% de 

humedad relativa ± 5%. (25, SO, 52). 

Procedimiento. 

En la estufa se 
n:gularon las 
condiciones 

ambientales de T" 
Y % de humedad 

indicadas 
anteriormente 

Se prepararon los lotes de 
jabones, se observaron 

características y se 
Midió el pH (tiempo O) 

Se introdujeron los 
---~ jabones a la estufa 1---' 

Se realizaron las gráficas 
correspondientes a pH contra 
tiempo Y cambio de apariencia 
contra tiempo. Se analizaron 
estadísticamente por ANOV A 
con un a = 0.05 

S. q. <M.. ~ 

Se tomaron lecturas de pH 
Y observaciones a los dias 
3, 6, 9, 12, 15, 20,25 , 30, 
40, 50, 60,70, 80, 90. 
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7.5. Diseño de experimentos. (28. 28.29. 32.34. 45) 

El disefio de experimentos se realizó para planear el experimento de tal y se obtuvieran los 

datos apropiados, con el menor número de experimentos, los cuales fueron analizados por 

métodos estadísticos para obtener conclusión objetiva y válida Se investigaron todas las 

posibles combinaciones de los niveles de los factores. 

Planteamiento del disello experimental. 

Se propuso un disefio factorial 22
, con el cual se deseaba obtener una adecuada protección 

contra la oxidación de la formulación cosmética y la no presencia de partículas insolubles 

de ácido cítrico. 

El disefio experimental propuesto (tabla) tiene dos niveles que se codifican como -1 para el 

nivel bajo y + 1 para el nivel alto y dos factores, A: concentración de ácido cítrico y B : 

concentración de sulfito de sodio (ambos en %). 

Tabla 12. Niveles y factores del diseño experimental. 

A B 

% ácido cítrico %sulfito de 
sodio 

-1 0.5 0.5 
+1 1.0 1.0 

La tabla muestra el dísefio factorial (22) completo para los cuatro experimentos a realizar. 

Tabla 13. Disefio experimental. 

Experimentos. A B Kl K2 10 
1 - (0.5) - (0.5) r-.. 
2 + (1.0) - (0.5) -r--
3 - (0.5) +(1.0) -r-
4 + (1.0) + (1.0) -. 
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Donde KI,K2, Y K3 son los resuhados por triplicado obtenidos de las formulaciones de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Valor 
• ) 1 
-> 2 
+ 3 
-> 4 
+ 5 

ObservacióD. 
Jabón con oxidación, y precipitados . 
Barra oxidada sin precipitados. 
Jabón no oxidado, sin o mínimo de precipitación. 
Jabón no oxidado, y mediana precipitación. 
Barra no oxidada, con precipitación muy abundante. 

Para el cálculo del análisis de varianza se consideró como: 

Esto es: 

Hipótesis nula 

Ro= E= O 

El efecto del factor es 
cero (concentraciones 
inadecuadas del par 
antioxidante-quelante; no 
hay efecto antioxidante) 

Donde los factores experimentales que se evaluaron son: 

A: concentración de ácido cítrico. 

B: concentración de sulfito de sodio. 

Hipótesis alternativa. 

H1= E 1: O 

El efecto de un factor 
es diferente de cero 
(Concentraciones 
adecuadas de 
quelante-oxidante, hay 
efecto antioxidante) 

Las hipótesis se contrastó contra cero, ya que el objetivo era detectar las concentraciones 

adecuadas de los factores para obtener un efecto significativo (evitar o retrazar la oxidación 

del producto) contra la respuesta analítica. 
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Procedimiento. 

Se verificó orden y 
~ 

Se identificó Se rnan:óel 
limpieza de las r las materias material. 
áreas. primas 

Se pesó: extracto de Se midió el volumen de Se pesaron los parabenos, 
kiwi, ácido cítrico, lauril aceite de almendras Y Se midió el volumen de 
sulfito de sodio Y vil. e vitaminas A y E propilenglicol 

~ ~ ~ 
Se agitó hasta Se mezcló Se disolvieron los 
disolver y hasta conservadores en 
homogeneizar homogeneizar. e! propilenglicol. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

¡ ~ ~ • Se agregaron las fases 1, 2 Y 3 en un vaso de pp Y 
se homogeneizaron en una sola fase. 

FASE A 

~ 
Se pesó base Se agregó lentamente 
dejabón yel .. y con agitación 
EDTA. constante la fase A 

en la fase 4. 

Se Fundió la base, Y 
cuando 1""= 4SoC, se Se vació en los 

adicionó e! EDT A . moldes previamente 

FASE 4 .- engrasados 

Se dejó solidificar a 
temperatura 
ambiente o en frío. 

Se observaron las características de 
cada lote de ensayo y se evaluó de 
acuerdo a la escala, se hizo un diseilo 
de experimentos por el método de Se desmoldó, y se 
contrastes y un análisis estadistico de .... realizaron pruebas 

"' ANOVA. necesarias. 
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7.6. Poder detergente. 

El objetivo con el que se realizó esta prueba, es el de asegurar que los tensoactivos 

realizaron su función de limpieza. Se hizo la prueba a condiciones ambientales y por 

quintuplicado para obtener un valor promedio. (33) 

Procedimiento. 

I Preparación solución de Janolina y telas . 

I Se disolvieron en 3.0 
Se pesaron 2.5 g I rnL de clorofonno. 
de lanolina 

:.-------- Se tomaron 2 
Se dejó secar, 
se pes6y se 

I Se aforó a 10mL rnLy se escogieron las 
f-+ impregnó un telas que 

recorte de tela contengan de 
Se recortaron recuadros T 35 a45 mgde 
de tela de 16 x 20 cm. lanolina. 

+-+ Se repitió la 
operación EJ ~ Se pesó cada uno de los cuantas veces 

recuadros. t-- fue necesario. 

I Prueba de detergencia. I 
I Prueba de detergencia. 

Se agitó hasta 
Se pesaron 5 g de jabón -. producir un --+ 

Se introdujo la tela 
Y se disolvieron en 250 remolino casi al y se dejó lavando 
rnL de agua. fondo del vaso durante 2 minutos 

,. 
Se volvieron a pesar las 

~ 
Se enjuagó sin tallar 

telas y se obtuvo el % de Y se dejó secar. 
lavado. 
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7.7. Cantidad y calidad de espuma. 

Esta prueba se llevó a cabo con la finalidad de verificar si produce o no espuma el jabón y 

de que tipo es, con la finalidad de satisfacer las necesidades psicológicas de limpieza de los 

consumidores. Se llevó a cabo en condiciones nonnales de temperatura y humedad. Se 

utilizó el siguiente criterio: espacio grande entre burbuja y burbuja: espuma abierta. 

espacio nulo entre cada una: espuma cerrada o cremosa. (33) 

Procedimiento. 

Se colocó en un Se tapó Y agitó Se midió con una 
tubo de ensayo vigorosamente, en regla el comienzo de 
ImLdeagua 

.. 
un ángulo de10 o, la espuma basta el fin. 

destilada + 0.1 g durante 3 a 4min. 
de jabón de lciwi, J 

Inmediatamente Si la parte final no era 
Se clasificó en después, se .... lineal, se trazaba una 
espuma cerrada o observó el tipo de 

, 
línea imaginaria hasta la 

espuma abierta. espwna formada. parte más lineal posible. 

7.8. Indlce de desgaste y parl(culas insolubles. 

Este tipo de pruebas se realizaron para obtener el tiempo de vida que tienen las barras de 

jabón bajo condiciones normales de uso y tener evidencia documentada de que no se 

observan partículas insolubles ajenas al bagazo o las semillas del fruto del K.iwi. (2) 

Procedimiento. 

---. Se lavaron las manos 
~ 

Se dejó secar 
2. O veces I ses con el jabón y se 

agua tibia. pesó. 

Se obtuvo el % de desgaste o 
de peso perdido Y la presencia 
o ausencia de particulas 
insolubles. 
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7.9.Reblandecimiento. 

Esta prueba se realizó para determinar la cantidad de jabón que se pierde o se reblandece 

debido a la hidratación de éste por ponerlo en sitios con mucha humedad. La prueba se 

realizó a tres barras de jabón tomadas al azar y se colocaron en condiciones de humedad 

habituales a un bafto. (2 ) 

Procedimiento. 

Se sometió a Se removió la Se obtuvo 
Se pesó el condiciones de parte blanda el%de 
jabón. 90% humedad de la barra, se jabón 

durante 1 h. dejó secar y perdido. 
se pesó. 

7.10. Quebrantamiento. 

En este punto se evalúo el quebrantamiento que sufre un jabón después de ser expuesto al 

agua o a altas temperaturas y dejándolo secar posteriormente para observar si presentó o no 

grietas. Se dejó secar a condiciones ambientales. ( 2 ) 

Procedimiento. 

Se sumergió Se dejó secar, se De preferencia no 
parcialmente el _ ... observó Y evaluó se debian de 
jabón en agua a 

r 

después de uno a 
... 

observar grietas o 
50°C durante 4h. dos días. quebrantamiento 

de la barra. 
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VIII. Espa:ificaciones propuestas para el gel de kiwi. 

.,. Apariencia: senús6lido, viscoso, no transparente, suave aJ tacto. 

• ) Color: verde, característico del fruto. 

o) Olor: característico del Kiwi . 

• :. pH: 5.5 - 7.0. 

+ Viscosidad: 8750 - 10200 cPs. 

<O> Densidad aparente 

(o Densidad relativa 

Referencias . 
Propuesta por 

nosotros, 49,80 . 

Propuesta por 

nosotros, 49,80. 

Propuesta por 

nosotros, 49,80 . 

50. 

Propuesta por 

nosotros. 

Propuesta por 

nosotros, 1, 50. 

Propuesta por 

nosotros, J, 50. 

o) Limites microbianos: menos de 1000 microorganismos / g, ausencia 41, 49, 50. 

de patógenos. 

o) Prueba de irritabilidad en ojos: de no irritante a ligeramente irritante. 50,51,53 . 

• ) Prueba de sensibilidad en piel: de no irritante a ligeramente irritante 50,51,53. 

.,. Prueba de ciclado térmico: conservar]as características Y los valores 5/,52. 

de ]as determinaciones realizadas antes y después de la prueba. 

+ No irritante para ojos y piel 

.. No deje residuos, sensación pegajosa o de resequedad. 

o) Excelente suavidad y humectación para la piel. 

S. q. 9rt. ~ 

50,5/, 53 . 

PNJplluta po' 
1I01011'9S. 

Propllnttl po' 
nosotros.. 
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XI. Desarrollo para el gel de Kiwi. 

9.1. Formulación. ( ... 11.18. 33. 38.39 ........ 6) 

Para la fonnulación del gel de kiwi, nos basamos en los ensayos realizados para la 

refonnulación del jabón, en lo que respecta al diseño de experimentos para obtener la 

cantidad de quelante y antioxidante a utilizar. Los otros aditivos se seleccionaron de acuerdo 

a lo que se reporta en la literatura y a las características que se deseaban obtener en el 

producto. 

y; bl 14 C a a oncentraclOnes d lo oo" e s rtlVOS para lafi uIac" dI onn IOn ege. 
Aditivos % Uso 

Kiwi 5.0 Vitaminante, antioxidante, 
acIarante. 

VitC 0.1 Antioxidante 
VitA 0.05 Vitanúnante 
VitE 0.05 Vitaminante 
Aceite de almendras 10.0 Humectante, emoliente 
Sulfito de sodio 1.0 Antioxidante 
Ac. Cítrico 0.5 Quelante 
Propilenglicol 10.0 Humectante, disolvente 
TrietanoIamina 1.6 Viscosante, aiustador de oH 
Glicerina 10.0 Humectante 
Carbopol 940 2.0 polímero 
Si1icona. 10.0 Humectante 
Nipagin 0.3 Conservador 
Nipasol 0.3 Conservador 
Agua cbp lOOrnL Disolvente. 
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Procedimiento. 

Se verificó orden y 
limpieza de material, 
equipo Y cubículos. 

Se pesó el kiwi, la 
vitamina C, sulfito 
de sodio Y el ácido 
cítrico. 

r 
Se incorporó todo 
lo anterior basta 
homogeneizar. 

Fase A 

r 

Se identificó 
materias 
primas 

Se pesó los parabenos 
Y se midióe1 
volumen 
correspoodiente al 
propilmglicol. 

1r 
Se disolvieron los 
conservadores en 
e! propiJenglicol. 

FaseR 

l' 

..... I Se marcó y etiquetó 
el material a ocupar. 

Se midió el volumen 
de aceite de 
aImeDdras, glicerina, 
siliCO(la, vitaminas 
AyE. 

Semezcl6. 
Fase e 

Una vez formadas las tases A, R, C, Se incorporaron agitando 
basta homogeneizar. Se agregó agua destilada basta 

completar el volumen necesario. 

Se agregó 
1r r trietaoolamina 

Se agregó el carbopol poco 
Se pesó el a poco y con agitación 
carbopol 

~ constante para evitar la 
Se observaron 940 formación de grumos Y caraácristicas, envasar obtener la consistencia - y realizar las pruebas deseada. 
correspondientes. 
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9.2. Densidad aparente. (50) 

Con este ensayo, se pudo detenninar el volumen ocupado por una masa conocida La 

prueba se realizó en condiciones ambientales de temperatura y hwnedad. Se realizó por 

triplicado y se obtuvo un valor promedio. 

Procedimiento. 

Se pesó 15 g 
de gel de kiwi. 

Se vació la 
muestra a la 
probeta de 
50mL. 

9. J. Densidml reltIIiwJ (50) 

Se midió 
el 
volumen 
que ocupa. 

Se reportaron 
los valores y se 
promedió. 

Se obtuvo evidencia documentada de la relación que existe, entre el peso de un volumen de 

una sustancia y el peso del mismo volumen de agua a una temperatura dada 

Se realizó a una temperatura de 25° C; el ensayo se hizo con previa calibración del 

picIlÓmetro y la densidad se detenninó por triplicado. 

Procedimiento. 

Se verificó la Se hizo la calibración Calibración del 
integridad Y .. del piCD6metro Y todas piCD6metro: Se 
limpieza del la mediciones a 25 oC. ensambló el picnómetro 
picnómetro. vado y seco, se pesó y 

se reportó el peso en g. 

Se secó Se colocó el tapón 
pcrfcctammtc Se llenó el recipiente del esmerilado el tennómetro, 
Y se colocó el :+- dejar que salga el exceso de ~ picnómetro con agua 
tapón del agua y colocarlo en baiio destilada recién hervida 
capilar. maria hasta que alcance los Y enfriada a 20 oC. 

1 25°C. 

Sepcs6y Se sustituyó agua 
¡---

registró la por muestra. 

medición. 

S. q.:M. ~ 45 
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9.4. Viscosidad. ( 50) 

Esta prueba se realizó para obtener la resistencia que ofrece este fluido, cuando se le aplica 

una fuerza interna que lo induce al movimiento , bajo condiciones establecidas, la 

viscosidad de este producto no está reportada en la literatura. Por lo que este parámetro fue 

fijado de acuerdo a los resultados obtenidos. Las condiciones a las que se trabajó son: 

Temperatura 20°C ± 0.1 oC., se seleccionó la aguja adecuada y las rpm: aguja # 6 Y 50 rpm. 

Procedinúento. 

Se verificó Se vació la muestra Se introdujo la aguja 
limpieza y en un recipiente, se a la muestra, una vez 

funcionamiento ~ midió temperatura; ---+ adentro, se atornilló 
del viscosimetro. se seleccionaron las y centró. 

rpm Y el número de 
aguja. 

Se accionó el Se ajustó el cabezal para 
aparato y se dejó que .. que quedara el menisco 

funcionara 
~ 

de la muestra con la 
b'bremente de 30 s a marca de la aguja. 

lmin máximo. 

~, 

Se oprimió el 
embrague para J Se anotó la 

deteoer la escala . "/ lectura seftaIada. 

" 
Se repetió tres veces 

y se promedió. 

S. q.'M. ~ 46 
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9.5. pH vs viscocidad. (30) 

De acuerdo a 10 reportado en la literatura, la viscosidad se ve modificada cuando existe un 

cambio en el pH, por lo que fue necesario realizar este ensayo para determinar la variación 

de uno con respecto a la modificación del otro. También se verificó que al pH al cual se 

tiene la formulación farmacéutica, la viscosidad sea adecuada. 

Las condiciones de trabajo fueron: Temperatura 20°C ± O.I°C., rpm 50, aguja # 6. 

Procedimiento. 

Se verificó la 
limpieza y el buen 

funcionamiento 
de: viscosúnetro y 

potenciómetro. 

Se montó el 
viscosímetro Y el 

potenciónmo dentro 
de la muestra. 

Se midió pH 
Y viscosidad 

Se hizo una gráfica 
de pH vs viscosidad. 

S.q.~.~ 

Se adicionó 
trietanolamina en 

intervalos de 02 mL . 

47 
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X. Métodos y procedimientos generales para el desarrollo del gel y el jabón. 

10.1. Comparación de la interacción entre el kiw; desecado-excipientes y el kiwi 
al natural- excipientes. 

Este tipo de estudio se realizan con el fin de detemúnar la lista de excipientes que pueden 

utilizarse de manera sistemática en las fonnas cosméticas finales. Detectando de esta manera 

interacciones e incompatibilidades. (22) 

Procedimiento. (Es el mismo para gel y jabón). 

Se verificó 
orden y Se identificó Se marcó el 
limpieza de las las materias material a 
l\f'I".llq primas. utilizar. 

Se desecó Se lavó, secó, La otra porción 
una porción. peló y maceró el se mantuvo 

kiwi. intacta. 

I 
~ Se pesó de 0.1 a 

Se pesó de 1.0 g de c/u de 
0.1 a 1.0 g. los excipientes. 

/ " 
Se colocaron en 

Control para 
las dos 

c/u de los viales. 

porciones de 
kiwi , 

I Se homogeneizó I 

~~ Se observó y 

Se taparon completameme los viales Y se anotó tres días .. después, Y se colocaron en un lugar oscuro a tempera- ... 
tura y humedad ambientales. observó a la 

semana. 

S.q.~.~ 48 
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10.2. Prueba de pR. 

Esta prueba se realizó con la finalidad de determinar la actividad de los iones hidrógeno en 

las formulaciones, y que esta actividad sea la adecuada para el buen funcionamiento de la 

formulación cosmética sin dañar la salud del consumidor. Las determinaciones se realizaron 

por triplicado y se obtuvo un promedio del valor de pH. Las condiciones de trabajo fueron a 

25°C ± 2°C. ( 50) 

Procedimiento. (Tanto para gel como para jabón). 

Para sólidos: Se pesó Se verificó la Se encendió el 
limpieza y el aparato y se dejó 

19 de muestra y se 
funcionamiento del r--. calentar el tiempo disolvió en 100 mL de 

agua destilada. potenciómetro. suficiente. 

Efectuar todas las r-----+ Se ajustó el aparato, seleccionando dos 
determinaciones a soluciones reguladoras cuya diferencia 
25 °C± 2°C. de pH no exceda 4 unidades. Se repitió 

basta que los valores fueron oonstantes 
y la diferencia fue de 0.05 unidades. 

Se introdujo el electrodo 
en una alícuota de la Se lavó el electrodo Y los recipientes 
muestra Y se efectuó la "" varias veces con agua destilada, se 
determinación. dejaron escurrir. Se ajustó la 

temperatura. 

Se repitió el procedimiento con una segunda I muestra. La diferencia no debla ser mayor a 0.05 

S.q.~. ~ 49 
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10.3. Irritabilidad ocular. 

Con este ensayo se evaluó la respuesta a la instilación de una sustancia en el ojo de un 

conejo; y poder detenninar si son o no aptos para uso humano. La prueba se realizó en los 

ojos sanos de tres conejos a condiciones ambientales. (so. 53 ) 

Procedimiento. (El mismo para ambos productos). 

Se seleccionaron tres 
---

Se colocó en un Se separó 
conejos albinos, sin cepo cada animal. cuidadosamente 
irritación ocular el párpado 
visible o que hayan inferior, hacia 
sido ocupados para Se instilaron ..... 

fuera del globo 
esta prueba lOOmg de muestra. ~ ocular a manera 
recientemente. de funnarun 

I recipiente. 

Se mantuvo el 
párpado cerrado Se usó como TESTIGO el 

I durante treinta 

~ 
otro ojo sin tratar. 

segundos • Se examinaron los dos ojos a las 24, 48 Y 72 

Si existía irritación significativa, se horas, se registró el grado de irritación. 

debía de repetir la prueba con otros 
tres conejos. ~ 

10.4. Irritabilidad en pieL 

Este ensayo se hizo en el producto terminado, con el objetivo de asegurar el uso confiable 

por el consumidor, descartando de esta manera posibles reacciones inflamatorias locales que 

se pudieran presentar después de la aplicación de éstos. 

Las pruebas se realizaron en condiciones ambientales y en tres conejos albinos para cada 

cosmético, asegurando que la piel de éstos estuviera intacta y en buen estado de salud. (so. 53) 

S. q.!M. ~ 50 
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Procedimiento. (El mismo para ambos productos). 

Un día antes, se rasuró 
el dorso de los conejos Muestras: Parches: se cortaron 

desde la región lumbar Sólidas: se preparó cuadros de 2 x 2 cm 

hasta la escapular, de una solución acuosa y de4a8mono 

los dos lados de la al 10% en plv. capas de gasa estéril 

columna vertebral sin Semisólidas: se 

lesionar la piel. aplicó directamente. 

¡ ¡ 
El día de la A cada conejo, se le 
prueba, se dividió una de las ~ 

Se aplicó O. 3 mL de material 

colocaron los 
-.. 

áreas rasuradas en 
- .. 

de prueba en un parche. 

conejos en cepos. dos; en una de las 
divisiones se hizo 

una incisión no 
profunda 

La otra área 
rasurada, sin daños y 
sin colocar muestra 

.-
set0m6como Se colocó un parche en cada 
control. Se registró una de las divisiones y se 

la bora - sujetó con tela adhesiva. 

Después de 4 horas, se retiró el 
parche Y se limpió con una toalla 
húmeda, sin tallar. 

I Se observó a los 0.5 o 1 horas de haber retirado I 
el parche V a la 24 V 72 h. de iniciada la prueba. r 

s. q. :M. ~ 51 



Facultad de Química. UNAM. Parte experimental. 

10.5. Limites microbianos. 

Con este ensayo microbiológico, se evaluó la calidad sanitaria de los productos cosméticos, 

mediante el recuento de microorganismos mesófilos aerobios, hongos y levaduras, así como 

microorganismos objetables en dichos productos. ( 50, 54 ) 

Procedimiento. (El mismo para gel y jabón). 

I Se pesó 19 I 
Se agregaron 

Se midió ImL de lOOmLde 
de muestra agua estéril . solución neutralizante .. ..... 

estéril y se adicionó a: 

Se agitó hasta disolver 
perfectamente la muestra. 

r " 
Se tomó una alícuota de ImL Y se Se midió 1 mL Y se agreó 
adicionó al medio sabouraud estéril. al medio Letheen estéril. 

Observar a las 48 b, 72 b, Y a los 7 dias. 
Reportar observaciones. 

~ 

Si hay crecimiento, contar el # de colonias 
y hacer pruebas bioquímicas para 
identificar microoowrismos obietables. 
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10.6. Prueba de ciclado térmico. 

La finalidad de las pruebas de ciclado fue el de . observar si los productos no sufrían 

cambios en las características originales después de ser sometido a cambios de temperatura 

drásticos. Esto nos sirvió para darnos cuenta si el producto no necesitaba algún cambio en la 

formulación realizada, o bien. si esta funcionaba adecuadamente. Las condiciones a las que 

se trabajó fueron: temperatura de 4°C a 40°C. (25, 55) 

Procedimiento. (El núsmo para gel y jabón). 

Se colocó la fonna 
cosmética en el 
envase primario. 

Se sometió a 
cambios bruscos de 
temperatura W e y 
40° C) cada 24 h 
durante UD mes. 

Se midieron 
parámetros de color, 
olor y consistencia 
cada que se realizaba 
el cambio. 

Observar que DO 

exista alteración 
del producto 
debido al envase. 

Una vez finalirada toda la 
r-----~~ ~p~pHy 

viscosidad. 

s. (j. !M. ~ 53 
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XL Resultados obtenidos de la reformulación del jabón de kiwi. 

11.1. Desecado de prodllcto IUÚllraL 

Tabla15. Escala de evaluación para la cantidad de agua restante después de desecar. 

Porc:iento de agua Escala. 
después de desecar. 

1 ir--' ° menos 4 

25 " 3 
Sir". 2 

75" ° más 1 

Tabla 16 . Resultados obtenidos ¡ma os os on utl os. l métod de desecaci' ·lizad 

Método de desecado Aspecto del fruto desecado. 
Honro (a 69"c, Extracto verde, mínima presencia de agua, 
du1YllÚe40m) I aspecto de jalea. 
Medio ambiente Extracto verde olivo, sin presencia de agua, 

I aspecto chicloso. 
Sulfato de sodio Se observa muy poca cantidad de líquido, es 

transparente y junto con la sal se precipitó el 
color verde del fruto. 

Fosfato de calcio La fase líquida restante se observó opaca y 
lechosa. 

Método de desecado vs grado de agua eliminada. 

5 ~-------------------------------------------------, 

4 
Ó 
'O • U 

: 3 
• 'O 

• 'O 2 
o 
'O e 
C) 

o 
Horno Medio ambiente Sulfato de sodio Fosfato de calcio 

Método de desecado 

Gráfica 1. Comparación entre los métodos de desecado y la cantidad de agua 
eliminada, de acuerdo a los valores otorgados en la escala. 

S . G. M. R. 54 
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8.2. Compatibilidad entre la base de jabón, kiwi y excipientes. 

Tabla 17 . Resuhados del reto entre Base de jabón + Kiwi + aditivo. 

Adllivo Observaciones. 

Aceite de coco Jabón sólido, amarillo verdoso, transparente. 

Acido 8SCÓrbico Sólido, transparente, ligera oxidación. 

Aceite de Transparente, amarillo verdoso, sólido 

almendras 

Acido citrico No transparente, opaco, de color verde claro, sin oxidación 

Jabón neutro Oxidación muy notoria, sólido, con partículas suspendidas 

Lauril sulfuto de Sólido, transparente, amarillo verdoso. 

sodio 

Nipaginy Jabón sólido, transparente, ligera oxidación. 

Nipasol 

Propilenglicol Buen aspecto, ligera oxidación. 

Sulfito de sodio Jabón sólido, aspecto agradable, amarillo verdoso. 

Tween 80 Barra sólida con aspecto desagradable, muy oxidado, 

De acuerdo a las caracterlsticas observadas en el ensayo, se pudieron localizar los aditivos 

no compatibles y a los que presentaban una interacción positiva en la furmulación. De lo 

anterior, se descartaron el tween 80 y el jabón neutro, ya que ambos aceleran el proceso de 

oxidación; por el contrario, el ácido citrico disminuye esta reacción. 

S. (j. :M. IR., 55 
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11.3. Pnleba de estabilidoJ , monitoreo de pH a los tres lotes piloto . 

En gráfica 2 se muestran los resultados de pH. 

14 ~-----------------------------

12 

10 

8 

i 
6 

4 

2 

O 

O 3 6 9 U B ~ ~ ~ ~ ~ ro ~ ID W 

TB11JO (das) 

Grdjiaz 2 CompaJacióo del efecto de pH con respecto al tiempo. Hay 
diferencia estadística significativa con la prueba de ANOV A con UD 

a = 0.05% .(Welmer,estfmg) 

La estabilidad varia en 90 días, en donde cambia de 1 a 3 (gráfica 3), lo cual indica que la 

estabilidad fue modificada con base en la oxidación que afecta las características fisicas de 

los lotes piloto. 

s. G. M. R . 56 



Facultad de Química. UNAM. Parte experimental. 
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GrWjiaI3. Camparacióo del cambio de la esmbilidad de las caIaCteristicas 
fisicas debido a la oxidación con respecto al tiempo de los lotes piloto. 

Escala: 1= sin cambicls. 2= ligera Ollidacióa, 3= oxidación ÍDteIIsa, 

4= oxidación extrema (4S) 

s . G. M. R. 57 
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1 }.tI. Diseilo de experimentos para obtener la Formulación finaL 

11.4.1. Resultados del DiseíJo experimentaL 

Los resultados del diseño (2l
) (ver página 34) son: 

Tabla 18. Resuhados del Diseño Experimental. 

A B Kl 
1 - (0.3) - (0.5) 1 
2 + (1.0) - (0.5) 4 
3 - (0.3) + (1.0) 3 
4 + (1.0) + (1.0) 5 

Promedio total (a) = 3.42 

Desviación estándar- 1.44 

K2 K3 promedio 
1 2 1.33 
4 4 4 
3 4 3.33 
5 5 5 

totales 
4 
12 
10 
15 

1 2 efecto coeficiente 
16 41 ------ --
25 13 2.17 1.08-i~ 
8 9 1.5 0.75=iq 
5 -3 -0.5 -0.25 

Con respecto a la tabla (19) los resultados de la ANOV A realizada fueron: 

Tabla 19 Análisis de varianza. 
Fuente de Grados de Suma de Suma de cuadrados Fup 

variación libertad cuadrados medios 
1 1 -----._-- -------- --------
A 1 14.08 14.08 84.26 
B 1 6.75 6.75 40.39 .. ... 

AB 1 0.75 0.75 4.49 
error 8 1.3 0.17 -----
total 11 22.92 -------- -------

Donde para los mctores A (concentración de ácido cftrico) y B (concentración de sulfito 

de sodio) Fexp tiene un valor mayor a F de tablas = 5.32 para ambos, Teniendo diferencia 

significativa a a = 0.05. 

Los valores para establecer la ecuación del modelo fueron los marcados como a, b y e de la 

tabla (18), quedando de esta manera: 

Y=3.42+1.08A+ 0.75B 

S. q.!M. ~ 58 
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Resultados de las respuestas de optimización para los niveles de oxidación y las 

condiciones al sustituirlos en la ecuación del modelo: 

a a o lCtOneS >ptunasp_ara e r, bl 20 e nd' . ó . lve eox aCl n. IN' Id id'ó 
Respuesta: 1 2 3 4 5 

Concentración en 
01. de ácido dtrico: 0.04 0.21 0.46 0.71 0.96 

Concentración de 
sulfito de sodio en 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

0/.: 

Gráfica de cubo de las concentraciones óptimas para un resultado aceptable en el nivel de 

oxidación de la formulación cosmética referidas en la tabla (20) . 

%de 
sulfito 
de 
sodio. 

1.0 

0.5 

0.3 1.0 

Concentración de ácido cítrico CO/o) 

Gráfica 4. Gráfica de cubo para nivel de oxidación 

Las mejores respuestas se obtuvieron con una mayor concentración de sulfito de sodio y 

una concentración intermedia de ácido cítrico, con lo que evitamos en la formación de 

precipitados y una buena protección contra la oxidación. 

S.q. M.~ 59 
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J 1.5. Formulación final 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, junto con el diseño de experimentos, se 

obtuvo la formulación final, quedando de la siguiente manera: 

Tabla 2 J. Formulación para el jabón de kiwi. 

Aditivos % 

Kiwi 5.0 

Vitamina A 0.05 

Vitamina e 0.1 

Vitamina E 0.05 

Aceite de almendras 5.0 

Lauril sulfato de sodio 1.0 

Acido cítrico 0.46 

Sulfito de sodio 1.0 

EDTA 0.048 

Nipagin 0.1 

Nipasol 0.2 

Propilenglicol 2.0 

Jabón de glicerina cbp 100 

S. q.~. ~ 60 
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11.6. Determinaciones realizadas al produdo final. 

Una vez obtenida la fonnulación final con las concentraciones adecuadas de cada uno de 

los aditivos y realizar las pruebas necesarias, se obtuvieron los siguientes resultados para el 

producto cosmético: 

Tabla 22. Resultados obtenidos de \as detenninaciones realizadas al jabón. 

Prueba Especificaciones Resultado 

Apariencia Pastilla o barra de jabón sólida, Cumplió con la 

transparente, no homogénea por la especificación. 

presencia de material frutal. (4'.55) 

Color Verde, característico del fruto. (4', 55) Cumplió 

Olor Caracterfstico del fruto. (49.55) Cumplió 

pH 7.0 - 10.0 (5') 9.0 

Poder detergente 7.0 -10.0 % (lJ) 9.8% 

Cantidad de 6.0 -9.0 cm (33) 6.4 cm 

espuma 

Calidad de Espwna cerrada o cremosa. (.B) Cumplió con la 

espuma especificación. 

lndice de desgllSte El mínimo requerido. (1) O.04%/s 

Reblandecimiento El mínimo necesario. (1) Cumplió 

Part(culas No observables. (1) Huesos y bagazo 

insolubles del fruto 

Quebrtl"tamiento No presente. (1) No presentó 

Limites Menos de 1 000 p.oslg, ausencia de Cumplió con la 

microbionos. patógenos, para mohos y levaduras no especificación. 

más de 100 UFC / g o rnL. (41. 4'. 5#) 

S. q. fM. ~ 61 
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11. 7. lrritabi/idtul en ojos. 

Los resultados de la evaluación de conjuntiva, iris y córnea realizada en ojos de conejo sin 

irritación y / o lesiones del jabón de Kiwi vs control son: 

Prueba de ihitación en ojos de conejo de jabón de Kiwi vs control. 

¿ 
-o 
'ü 

" -:~ 
• -a 
o :s • E o 
~ 

Q. 

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

Tiempo(h) 
72 

Gráfica 5. Resultados promedio (X) divididos entre 110 (valor 
máximo posible obtenido) de la evaluación de irritación en 
conjuntiva, córnea e iris a diferentes intervalos de tiempo del 
jabón de Kiwi comparado con SS, usada corno control. (anexo 6) 

Como se puede observar en la gráfica (5), tenemos un rango de 0.0 para el control y para el 

jabón de K.iwi de 0.0 a 0.3. El criterio de aceptación indica que una calificación no mayor o 

igual a 0.3 es aceptado como un producto apto para uso humano. Por lo que los resultados 

obtenidos para (X)'11O están dentro del límite. 

11.ILPnleba de irritabilidad en piel 

Los resultados del ensayo en piel intacta y erosionada del conejo del jabón de K.iwi y los 

controles son: 

s. G. M. R. 62 
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Para piel intacta el Índice de irritación primaria (IIP) fue de O, por lo que se considera no 

irritante y para piel erosionada tenemos que el IIP fue de 1.25, considerándolo ligeramente 

irritante. En el caso de los controles tenemos que para piel intacta, el IIP fue de O, y para piel 

erosionada el IIP fue de 1.0. 

GIi 
'C 

CII 
E 
'C 
c. 
e 

-o 
'Cj 

CII -'C 
.: 
~ 

't:I 
~ 
CJ 

:o 
e ... 

Prueba de ¡nitabildad en piel de collejos de jabón de Kiwi vs 
corüoIes. 

o. 

0.8 

0.7 

24 

TJelDpo(h) 

72 Total 

Eritema (c. P. E) 
Eritema (p. E) 

Edema (c. P. E) 
Edema (p. E) 

Eritema (c. P. I) 
Eritema (p. I) 

Edema (c. P. I) 

Edema(p. I) 

Gráfica 6. Resultados obtenidos para piel intacta, erosionada y controles, 
de la evaluación de edema y eritema a diferentes intervalos de tiempo. 
Donde P. 1 = piel intacta, P. E = piel erosionada y C. P. = control. (anexo 6) 

Se considera apto para adultos, ya que el IIP en ambos casos no es mayor a 2. 

S. G. M. R . 63 
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11.9. Prueba de ciclado térmico. 

Tabla 23. Resultados obtenidos de los cambios en el producto final evaluados durante 30 
días (temperatura de 4° C a 40° C, humedad: ambiente) 

Durante el estudio 

~ Al ioieio Dia5 Dia Día Día Dia Al fioal 
Padmetro (dia O) 10 15 20 25 (dia 30) 

Verde, Sin Verde, 
Color característico cambios " " " " característico 

del fruto. del kiwi 
Característico Sin Característico 

Olor del fruto. cambios " " " " del fruto. 

Pastilla o Barra sólida, 
Coosisteoeia barra de jabón Sin 

" " " " 
transparente. 

sólida, cambios 
ente 

pH 9.0 ----- ---- ----- ----- ----- 9.0 

Donde " = sin cambios. 

El producto no sufre cambios en sus características originales después de ser sometido a 

cambios drásticos de temperatura y humedad Por lo que la formulación realizada funcionó 

satisfactoriamente. 
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XII. Resultados obtenidos de la formulación del gel de kiwi. 

12.1 Compatibilidad entre el kiwi y los aditivos para el geL 

De acuerdo a las características observadas en el ensayo, se obtuvieron los aditivos no 

compatibles con la formulación y los que presentaban una ventaja para ésta (Tabla. 24). 

'Ti bl 24 R uhad d l t tr Ki . ad"f a a es os e reoen e Wly IIVO. 

AdiJivo Observaciones Observaciones 
Xiwi normal kiwi desecado. 

Aceite de El fruto se observa verde En este caso, el 10wi se observa 
almendras amarillento, no pierde su brillo más amarillento. 
I Ácido cítrico Sin cambios Color verde 
I Agua destilada Coloración amarillenta Coloración amarillenta 
Carbopol 940 Sin cambio Sin cambio 
Glicerina Tonalidad verde amarillenta Verde amarillenta menos 

notoria 
Nipaginy Coloración amarillenta Tonalidad amariIla menos 
Nipasol intensa 
Propilenglicol Sin cambios Sin cambios 
siIicona Sin cambios Sin cambios 
Sulfito de Se aclaró la tonalidad a amarillo tonalidad amarillo verdoso 
sodio verdoso 
Trietanolamina Sin cambios Sin cambios 
Vitamina A coloración verde amarillento colomción verde amarillento 
VitaminaC Igual al anterior Verde amarillento 
Vitamina E Verde amarillento Igual a la anterior 

Nota: Las pruebas se realizaron en recipientes protegidos completamente de la luz Y el 

medio ambiente dumnte una semana. 
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11.1. Variacióll de pH J'S cOlICelllnlció1l de trietlUwllIIItÚuL 

Para un promedio de 24.6245g (25 roL) de gel de kiwi se obtuvo que al aumentar la 

cantidad de trietanolamina, el pH se incrementa y las características fisicas del gel, 

cambiaron, el color se oscureció, y su volumen disminuyó conforme el pH se hacía más 

básico. (Gráfica 7). 

12 

10 

8 

=6 c. 

4 

2 

O 

O 

Dedo de la UJlddlaión deUieanolaJDna sobre eJ pR 

• • 

0.5 1 

ffrietamlanWna) (mL) 

1.5 

Gráfico 7. Variación de pH con respecto al aumento de CODCCDbacióo 
de trietanolamina (mL). 

2 

Para obtenef" un pH de 5.5 - 7.0 (referencia), se tuvo que agregar de 0.3 a 0.6 roL de 

trietanolamina. Y para 100 roL de gel de kiwi se necesitan de 0.9 a 2.4 roL. 
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12.3. pH vs Viscosidad. 

En el Gráfico 8. tenemos que a un rango de pH entre 5.5 y 7 se obtuvo un intervalo de 

viscosidad entre 8750 a 10200 cPs que es el ideal para nuestro producto. 

uan~------------------------------------~ 

}OOD 

O+-----.-----.-----~-----.-----.----~ 

3 4 5 6 7 8 9 

Gráfico 8. Variación de la viscosidad con respecto al pH. 
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12.4 Formulación Final. 

Para un lote de 100 g. 

Tabla 25. Fonnulación para el gel de kiwi. 

Aditivo -,4 

kiwi 5.0 

VitaminaC 0.1 

Vitamina E 0.05 

Vitamina A 0.05 

Nipagin 0.3 

Nipasol 0.3 

Acido cítrico 0.5 

Sulfito de sodio 1.0 

Carbopo1940 2.0 

Trietanolamina 1.6 

Aceite de almendras 10.0 

Glicerina 10.0 

Propilenglicol 10.0 

silicona 10.0 

Agua destilada cbp 100 
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12.5. Dele,.".¡naciones realluda al producto finaL 

Una vez obtenida la formulación final, se obtuvieron los siguientes resultados de las 

pruebas realizadas al producto cosmético tenninado: 

Tabla 26. Resultados obtenidos de las pruebas Fisicoquímicas y microbiológicas para el 
gel. 

Prueba Espeeifieac:ioDa. Resultado. 
Semisólido viscoso, no Cumplió con la 

Apariencia: transparente, suave al tacto, especificación. 
no deja residuos ni 

senSlWión peglijosa. 149-'0) 

Color: Verde. característico del Cumplió. 
fruto. /4'.!!t1 

Olor: Característico del Kiwi Cumplió. 
(4'.!!t1 

Promedio pH: 
5.5 - 7.0 (SIl 5.6 

YlscosldlUl: 8750 - 10200 cPs (30) 8920 cPs 

DensJtlad 
apDnllte: ----._--- 1.0073 glmL 

Densidad 
relativa: ------ 1.0277 

L/",ha Menos de 1000 JiOSIg, Cumplió con la 
microbianos: ausencia de patógenos, especificación. 

para mohos y levaduras no 
más de 100 UFC/g o mL. 

'41 49.5t1 
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12.6. lrritobilültul ell ojos. 

Los resultados de la evaluación de conjuntiva, iris y córnea realizada en ojos de conejo sin 

irritación y / o lesiones del gel de K.iwi vs el control son: 

Prueba de initabildad en ojos de conejo de gel de Kiwi vs control. 
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Gráfica 9. Resultados promedio (X) divididos entre 110 (valor 
máximo posible obtenido) de la evaluación de irritación en 
conjuntiva, córnea e iris a diferentes intervalos de tiempo del geÍ 
de Kiwi comparado con SSI usada como control. (anexo 7) 

Como se puede observar en la gráfica, tenemos desde un rango de 0.0 para el control hasta 

un rango de 0.0 a 0.3 para el gel de Kiwi. El criterio de aceptación indica que una 

calificación no mayor o igua) a 0.3 es aceptado como un producto apto para uso humano. 

Por lo que los resultados obtenidos para (X)lI 10 están dentro del límite (ANEXO 4 ). 

12. 7. Prueba de smsibiIülIMl t!1I piel. 

Los resultados del ensayo se realizará en piel intacta y erosionada del conejo del gel de 

Kiwi y los controles son: 
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Para piel intacta el índice de irritación primaria (l1P) fue de cero, por lo que se considera no 

irritante, para piel erosionada, el IIP fue de O, por lo que se considera no irritante. En el caso 

de los controles, los valores para el índice de irritación fueron de: para el caso de piel 

intacta, el IIP fue de O, mientras que para piel erosionada el IIP fue de l.0. 
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Prueba de irritabilidad pan piel de conejo de gel de Kiwi vs controles. 
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Eritema (C. P. E) 
Eritema (P. E) 

Edema (C. P. E) 
Edema (P. E) 

Eritema (C. P. 1) 

Eritema (P. 1) 

Edema (C. P. 1) 

Edema (p. 1) 

Gráfica JO. ResuItados obtenidos para la piel intacta, 
erosionada y controles, de la evaluación de edema y eritema 
a diferentes intervalos de tiempo. Donde P. 1 = piel intacta, 
P. E = piel erosionada y C. P. = control. (anexo 7) 

Por lo que se considera apto para adultos, ya que el IIP en ambos casos no es mayor a 2. 

(ANEXO 5) 
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11.8. Prueba de ciclado té,mico. 

Se usó como envase primario un recipiente de plástico tipo PETE, de gran resistencia, azul 

oscuro, translúcido, y bajo índice de transmisión de gas y vapor de agua; con tapa de PP 

color blanca, opaca y con aha resistencia a la fatiga, es de dos piezas con abre /cierra tipo 

"push-pull closure". (7,23, "6) 

Resultados: 

Tabla 27 . Resuhados obtenidos de los cambios efectuados en el producto final, evaluados 
durante 30 días. (temperatura: de 4°C a 40°C, humedad: ambiente); .J =sin 
cambios. 

Durante el estudio. 

~ Inlelales Dla 5 Dia ma Dla Dla Al fbaal 
Parimetro (dla O) 10 15 20 25 (dia 30) 

Verde, Verde, sin 
Color característico del Sin .J .J V .J cambios. 

fruto. cambios 

Característico del Sin Característico 
Olor Kiwi cambios .J .J .J .J del fruto 

Suave al tacto, no Sin Igual que al 
Co •• isteaeia deja residuos ni cambios .J V -J .J inicio de la 

sensación prueba 
Sin 

pO 5.62 cambios -J -J .J .J 5.62 

-- -- -- -- --
Viseolidad 8920 cPs 8920cPs 

Resistente, azul -- -- ---- -- ---
Envase oscuro, tapa Sin cambios 

blanca, opaca. 

El producto no sufrió cambios en sus caracterfsticas originales después de ser sometido a 

cambios drásticos de temperatura y humedad. El envase primario tampoco presentó algún 

tipo de cambio. Por lo que la formulación realizada funciona satisfactoriamente. 
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XID. Análisis de resultados. 

13.1 Jllbón de Kiwi. 

En el caso de desecado del fruto (gráfica J), los resultados que obtuvimos fueron: En el 

caso del método de eliminación de agua a través de sales los productos obtenidos perdieron 

sus propiedades fisicoquímicas iniciales, mal aspecto y un bajo nivel de recuperación, así 

como la eliminación de sales una vez tenninado el proceso. Para el caso de medio ambiente, 

el fruto se contanúnaba 13cilmente de microorganismos, se requerla que los dlas estuvieran 

soleados de preferencia, fue dificil controlar la cantidad de agua que se iba evaporando, y 

este proceso tardaba 24 horas aproximadamente; el producto resultante fue de aspecto 

agradable. La mejor técnica de eliminación de agua resuhó ser la desecación en horno, esto 

puede ser debido a que esta técnica proporciona estabilidad microbiológica, por la 

reducción de la actividad del agua, y fisicoqufmica, debido a que no se sometió a altas 

temperatmas y por tiempos prolongados a la acción del calor, disminuyendo al máximo la 

degradación de vitaminas y otros componentes del Kiwi, manteniendo las caracterfsticas 

flsicas (color, olor, textura, etc.). Aporta otras ventajas como son: reducción del peso (en 

relación con el transporte, manipulación y ahnacenamiento). Tuvimos que controlar la 

temperatura Y el tiempo de exposición ya que la eliminación de lrumedad excesivamente 

rápida de las capas externas puede provocar un endurecimiento de la superficie, impidiendo 

que se produzca la correcta deshidratación del producto, o bien afectar las propiedades 

químicas de éste como lo es la desnaturalización de las vitaminas del fruto. (76, 77,&1) 

En el ensayo de compatibilidad entre el kiwi desecado, base de jabón y cada uno de los 

aditivos (tabla 17), se localizaron los aditivos no compatlbles con la formulación o que 

presentaban una ventaja para ésta Se eliminaron el Tween 80 y el jabón neutro, ambos 

mvorecen la oxidación del fruto desecado. En adición, el primero fonna miscelas con los 

parabenos, dando como resultado disminución en la adición de la actividad de los 

preservativos. 
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En los ensayos con ácido cítrico, EDT A Y sulfito de sodio, no se observó oxidación del 

extracto de kiwi, debido a que suprimen la furmación de radicales libres o bien, introducen 

en el sistema material que pueda reaccionar con los radicales hbres según se forman, y de 

este modo, prevenir la formación de la cadena de reacción. La selección del antioxidante 

ideal se basó en el cumplimiento de ciertos requerimientos por parte de éste mencionados 

en la literatura: debe de ser estable y efectivo en el intervalo amplio de pH y ser soluble en 

su funna oxidada, sus compuestos de reacción deben ser incoloros e inodoros, no debe ser 

tóxico, debe ser estable y compatible con los componentes de la funnulación y el envase. Se 

utilizó un sistema sinérgico antioxidante-quelante, en el cual, su utilizó como agente 

oxidante el sulfito de sodio, pues aparte de cumplir con los requerimientos mencionados 

anterionnente, no fue costoso y no fue dificil de adquirir, en el caso del agente quelante, de 

acuerdo a la literatura, su acción se basa en la reacción de éste con los iones metMicos 

prooxidantes. evitando su efecto catalitico sobre la reacción nonnal de oxidación. El 

utilizado en este caso se ocuparon: ácido cftrico y EDT A (46) 

El problema de la funnulación original y de las tres refonnulaciones realizadas 

posteriormente con los diferentes métodos de desecado fue la oxidación que se presentó, 

probablemente por las caractetistic::as qufmicas del fruto, tal es el caso de la gran cantidad de 

vitamina e, que aunque su función es antioxidante, es inestable en condiciones ambientales, 

los productos formados de la reacción con los radicales hbres después de una serie de 

transformaciones quúnicas son el 3-desoxipentosona (DP), xilosona o furfuraI, que al 

combinarse cualquiera de éstos compuestos con aminoácidos contribuyen al cambio de 

color (pardo) del producto; esto aunado a los efectos de la humedad, la concentración de 

oxigeno, tempeiatura, exposición a 18 luz Y 18 ausencia o presencia de otros agentes ami- o 

pro- oxidantes. 

Las tres re1brmu1aciones se sometieron a la pruebQ de estabilidad Y monitoreo de pH 

durante 90 días (gráfica 2); Jo que se observó de acuerdo al comportamiento de las gráficas 

es que en los tres casos, existe una tendencia muy similar para todo el periodo del ensayo: 

una disminución en el pH de los jabones &bricadO$ al tereer día de la prueba, que se 

mantiene constante hasta el día 20 aproximadamente, esto puede deberse probablemente a 

la hidrólisis del aceite de ahncndras principalmente, de acuerdo a la literatura, se traduce 
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como la separación de algWlOS ácidos grasos a partir del aceite o de la grasa, dando lugar 

ácidos grasos libres, esta reacción resulta acelerada por las altas temperaturas Y una 

excesiva cantidad de agua, asi como el pH tan básico dado que es un fuctor critico, pues una 

gran cantidad de procesos de hisdrólisis y óxido-reducción dependen de la concentración 

de iones hidrógeno o hidroxilo; se observó que al comparar este período de disminución y 

mantenimiento del pH fue probablemente por el aumento de ácidos grasos; también se 

empezaron a formar radicales libres (principahnente peróxidos) debido a la reacción de 

oxidación , que se incrementó, al igual que la reacción de hidrólisis por la exposición del 

jabón a temperatura ah&, con la exposición al oxígeno del aire (al momento de abrir el horno 

para obtener la muestra y monitorear el pH), la presencia de luz y el pH, los cuales 

comenzaron a reaccionar con los ácidos grasos que se estaban produciendo; del día 25 al 45 

disminuye el valor de pH, este periodo seprobabJemente se di6 por el aumento en la 

concentración de los radicales peróxidos fonnados por la reacción de oxidación. La tase 

final en la cual se incrementó el pH para finalmente mantenerse se llevó a cabo por la 

descomposición de los hidroperóxidos en aldehídos, cetonas o hidrocarburos. (19, 41, 3, 12) 

Relacionando los resultados anteriores con los obtenidos en la gráfica 3 pudimos observar 

que las características fisicas del producto variaban con respecto a los cambios quimicos que 

se estaban dando. En los primeros nueve días, las características fisicas no se vieron 

afectadas, no hubo presencia de oxidación, coincidiendo con la producción de ácidos grasos 

bbres, después, se empezó a observar una tonalidad café, atribuida a los productos formados 

por la reacción de oxidación de la vitamina e al tratar de contrarrestar el efecto de los 

radicales libres formados de la oxidación de los ácidos grasos, después del dfa veinte la 

tonalidad de los jabones desecados con sales fue intensa, mientras que la formu1ación con 

kiwi desecado se mantuvo con ligera oxidación. En el caso de los jabones formulados con 

sales la oxidación fue más intensa probablemente por haber una mayor cantidad de agua del 

kiwi , el sistema antioxidante integrado al jabón no fue fimcional. En el caso de la 

formulación con Kiwi desecado al horno, si existió ligera oxidación, pero la cantidad de 

agua era menor que en los casos anteriores, en este caso, el sistema antioxidante estaba 

evitando la oxidación del jabón aunque no eficientemente. 
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Dándonos la pauta de elección del método de extracción de agua con el que trabajamos: 

desecado al horno; así como la determinación de las concentraciones de antioxidantes (ácido 

cftrico y sulfito de sodio) necesarias como la cantidad de aceite de almendras para evitar o 

retardar el efecto de oxidación en el jabón. 

Del disefto de experimentos, la tabla 20 muestra la concentración adecuada de sulfito de 

sodio y de ácido cítrico que retrasó al máximo la reacción de oxidación y evitó la formación 

de precipitados. Al examinar el análisis de varianza (tabla 19) encontramos los factores A 

(concentración de ácido cftrico) y B (concentración de sulfito de sodio) adecuados para 

poder llegar a la ecuación de regresión completa en valores codificados (tabla J 8), obtenida 

para la respuesta anterior mencionada Y = 3.42 + 1.08 A + 0.75 B permitiéndonos las 

concentraciones óptimas en el nivel de oxidación de la formuJación cosmética: sulfito de 

sodio (l.O %) Y una concentración intermedia de ácido cítrico (0.45%) evitando la 

furmación de precipitados y una buena protección contra la oxidación. Este modelo 

obtenido, nos permitió detenninar los factores que intlufan significativamente en la 

realización de la funnulación, para poder controlarlos y hacer predicciones válidas de las 

cantidades de antioxidante y quelante que se debian de utilizar; de esta manera DOS pennitió 

hacer solo los experimentos necesarios, evitando así pérdida de tiempo y materias primas. 

En la tabla 2 J, se observa la furmuJación final, las determinaciones que se realizaron a los 

lotes nos indicaron con respecto a la descripción, olor y color (tabla 21), que se cumplieron 

con las especificaciones que se esperaban , como lo fueron el mantener la coloración y el 

olor característicos del fruto natural, para hacerlos agradables a la vista del público. Estas 

caracteristicas proporcionan una base pera la comparación con lotes futuros. (22, 30) 

Con respecto a la determinación de pH (tabla 12), podemos observar que entra dentro del 

lfmite establecido, es dificil obtener un jabón neutro, ya que un cambio de pH, desestabiliza 

la base de jabón y no fraguaba. por lo que el mínimo valor obtenido, sin cambios ftsicos en 

la fonnulación fue el de 9. El efecto ak:aJino de éste, se pudo contrarrestar con la adición de 

aditivos humectantes como lo son aquellos que tienen consistencia aceitosa y el ácido 

cítrico. De acuerdo a la literatura, los jabones tradicionales son de naturaleza alcalina, con 
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un pH alrededor de 10. Por lo que estos jabones representan una ventaja frente a otros 

jabones comerciales al ser meDOS agresivos por el efecto del álcali con la piel. (2. SO) 

Las pruebas de poder detergente, la calidad Y cantidad de espuma, reblandecimiento, útdice 

de desgaste y partículas insolubles (tabla 22) cumplieron con las expectativas y las 

características propuestas. se afirmó que aparte de tener un producto agradable a la vista, 

novedoso, que cumplió con su función higiénica. fue un producto que obtuvo el 

reblandecimiento necesario para que se pueda amoldar al uso humano sin que se rompa y al 

misJoo tiempo la tuvo una buena duración con respecto al desgaste provocado por el uso 

regular, así como la DO presencia de partículas insolubles que dan un aspecto desagradable 

al usuario o que puedan lastimar la piel. El producto cosmético cumplió con las 

especificaciones, asegurando que los tensoactivos realizaran su función de limpieza, así 

como la verificación en la producción de espuma en una cantidad considerable y de buena 

apariencia con el principal objetivo de satisfacer las necesidades psicológicas de limpieza 

del cliente. 

En la tabla 12 que refiere a las pruebas microbiológicas realizadas al jabón, basadas en la 

metodoJogia y Jos límites marcados por la NOM-089-SSA-I994, el Diario Oficial de la 

Federación publicado el Lunes 9 de agosto de 1999 Y la FEUM, no se presentó el 

crecimiento de microorganismos como bongos, levaduras y bacterias, comparando Jos 

medios de cultivo con los medios control que tampoco presentaron crecimiento; lo anterior 

se pudo deber al buen funcionamiento de los parabenos que están actuando como 

preservativos, esto aunado a que el pH de ]a funnu1ación es muy básico, siendo un medio 

inadecuado para el desarrollo de microorganismos que generalmente se dcsarrolJan en 

medios de Acidos a neutros (muy similares a Jos fisiológicos). Por lo que se aseguró que el 

producto estuvo h"bre de contaminación y por Jo tanto son aptos para uso humano. (49, SO, 54) 

Para cumplir con ]a disposición publicada en el articulo 190. 20 sección del dia lunes 9 de 

agosto de 1999 en el Diario Oficial de la federación, se realizaron las pruebas de índice · de 

irritación primaria dmnica e fndice de irritación ocular, basándonos en la FEUM Y en la 

NOM-039-SSA-I993. En el caso de la prueba ocular (gráfica 5), el jabón resultó ser 
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ligeramente irritante; la conjuntiva (membrana tina) fue la principal afectada presentó 

enrojecimiento, ya que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, esto pudo deberse a que 

junto con los párpados y las pestañas tienen una función protectora; esta membrana es el 

primer punto de contacto con el globo ocular, debido a la aplicación de la muestra jabonosa 

y al pH de ésta que causó quemosis ligera., dilatación de los \lasos sanguineos y secreción; 

esta última con el fin de lubricar los ojos, contrarrestar los síntomas de ardor o comezón y 

eliminar de la superficie la nmestra. El grado de enrojecimiento no es grave, si no se 

presenta dolor o deterioro visual. Las afecciones van disminuyendo dentro de las tres 

primeras horas de haber sido aplicado el producto, no se vieron afectados en mayor grado la 

córnea ni el iris; desapareciendo al transcurso del tiempo, comparado con los controles. 

Tomando en cuenta el total de tiempo de la prueba. el jabón resulta ser no irritante y apto 

para uso humano. (49, SO, 53, 16, '7) 

Los resuhados obtenidos para irritación primaria dénnica (gráfica 6) fueron satisfactorios, 

cumplieron con la especificación de un valor no mayor a 2 por lo que es un producto apto 

para uso humano, en el caso de la prueba realizada con piel erosionada (gráfica 6), se 

obtuvo un valor de 1.25 10 que nos indica que para piel erosionada es ligeramente irritante, 

aunque hay que considerar que el eritema y el edema se debió a la acción del proceso lesión 

y no por efecto del jabón, esto comparado con el control que presentó los mismos síntomas 

media hora después de que se empezaron a realizar las observaciones. La irritación en la 

piel erosionada se pudo deber a la alteración fisiológica provocada por la herida, el edema 

se presentó debido a la inflamación producida por acumulación excesiva de liquido 

seroalbuminoso en el tejido celular, mientras que el eritema se debió a la congestión de los 

capilares. (49, SO, 53) 

El producto DO sufrió cambios en sus caracterfsticas originales después de ser sometido a 

cambios drásticos de temperatura y humedad (tabla 13), por lo que la formulación realizada 

fue estable y ñmcion6 satisfilctoriamente, en este caso, principahnente los antioxidantes y 

conservadores realizaron su función, evitando la oxidación y la contaminación 

microbiológica del jabón. Es recomendable hacer pruebas de estabilidad acelerada corno se 

marca en la NOM-073-SSAI-I993. con la finalidad de proveer evidencia documentada 
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decomo las características fIsicas, quimicas, organolépticas y microbiológicas varían con el 

tiempo bajo la influencia de metores ambientales taJes como: temperatura. humedad y luz; y 

establecer las condiciones de almacenamiento adecuadas as! como el periodo de caducidad 

tentativo. ($2) 

13.2 Gel de Kiwi. 

Para el estudio de compatibilidad del Kiwi con los aditivos (tabla 24), se hicieron ensayos 

con el kiwi al natural y con el fruto desecado, ninguno de ellos reaccionó de manera 

inadecuada con el fruto, por lo que se pudieron usar éstos sin ningún problema. Se pudo 

observar que el Kiwi se podía utilizar sin desecarlo, y no habia problemas de oxidación, 

muy probablemente por que el pH del medio se puede controlar más fácihnente y los 

aditivos utilizados no afectan de manera significativa este metor. 

Del diseño de experimentos, se pudo determinar la concentración del sistema antioxidante, 

resultando adecuada para evitar la descomposición oxidativa del gel. 

Uno de los factores importantes que se controlaron en la formulación fue el pH, pues de 

acuerdo a la literatma en el caso de la piel, el pH recomendado para la mejor absorción de 

productos es de 5.5 a 6.0, aunque para pieles sensibles se manejan intervalos hasta 7.0, otro 

punto importante es la estabilidad, formación y buen funcionamiento del carbómero, el cual 

se debe de neutralizar para la formación de cargas negativas a lo largo de la cadena del 

carbómero, generando fuerzas repulsivas que permiten que se puedan desemedar Y extender 

toda la cadena del polfmero; no es necesario neutralizar completamente las moléculas del 

carbómero para obtener el gel y no caer en el riesgo de ruptura de éste por exceso de 

neutralizante (JO). El rango de pH más adecuado está entre 5 Y 11, esto se puede lograr 

agregando agentes neutralizantes como los aminoácidos, borax, hidróxido de potasio, 

bicarbonato de sodio, hidróxido de sodio, con aminas orgánicas polares, tal es el caso de la 

trietanolamina, así como el Iauril y estearil amioas (41)0 De los anteriores, se escogió la 

trietanolamina, ya que aparte de no ser tan agresivo con la piel, es utili7ado en 

formulaciones tópicas, se usa como buffer, solvente, plastificante de polfmeros y 

humectante (44). La gráfica 7 nos ayudó a determinar la cantidad de trietaf\Olamina (0.9 a 
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2.4 % ) que se debe de agregar a la furmulación para poder obtener el pH adecuado (5 a 7) y 

el buen funcionamiento del gel Durante la prueba, se observó que confurme se iba 

aumentando la cantidad de trietanolamina, el pH se incrementaba; con respecto a las 

características fisicas del ge~ éstas se vieron afectadas: cambió la coloración y disminuyó el 

volumen., también se observó que cambiaba la viscosidad. 

Con las gráficas 7 y 8, se observó que conforme aumentaba el pH, la viscosidad se 

incrementaba, basta llegar a un punto en el cual el polúnero se desestabiliza y empezaba a 

disminuir la viscosidad, de acuerdo a la literatura (44), la viscosidad se reduce 

considerablemente a un pH menor a 3 y mayor a 12, con los resultados obtenidos, se pudo 

observar que desde un valor de éste en 9 empieza a disminuir nmy lenta y gradualmente. 

Para nuestros fines. de acuerdo a la gráfica, a un rango de pH entre 5.5 y 7 se va a obtener 

un rango de viscosidad entre 8750 a 10200 cPs. De acuerdo a lo anterior, el pH es un factor 

que influye directamente en la viscosidad del ge~ en el caso de la viscosidad. es un 

parámetro importante, ya que puede influir en la adhesión que tiene el gel sobre el sustrato 

(en este caso la piel), Y por lo tanto sobre el efecto que puedan tener los activos sobre éstos 

dando un producto de buen aspecto y siendo lo suficientemente viscoso como para poder 

salir del envase y poder ser aplicado con facilidad, se desliza y se extiende fácilmente sobre 

la pie~ facilitando su aplicación, de lo anterior, se pudo concluir que también tiene un buen 

adelgazamiento por corte, que es la tendencia para aplicar 1BciJmente, con presión o fricción 

del gel sobre el sustrato. 

En la tabla 25 se presenta la furmulación final a la cual se le realizaron pruebas fisicas 

para tener patrones de referencia con cuaJes comparar en un futuro (tabla 26), tanto pera la 

producción de otros lotes como de productos similares a éste. Por lo que a las densidades 

aparente y relativa, la primera oos ayudó a determinar la relación que existe entre el peso 

conocido de una muestra y el volumen que ocupa, se puede ver que la relación es casi igual 

a 1, pues el valor promedio obtenido es del.0073, esto ayuda para poder determinar el 

volumen que debe de tener un contenedor al envasar una cierta cantidad de muestra. En el 

caso de la densidad relativa (valor promedio: 1.0277), observamos que el peso de un 
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volumen de una muestra conocida de gel es mayor que el peso del mismo volumen de agua, 

por lo que se dice que es más denso que éste úhimo utilizado como referencia. (l . SO) 

El pH (tabla 26), entro dentro de los limites marcados en la literatura (30) donde se 

menciona el rango en el que es preferible para la función adecuada de este tipo de producto 

cosmético que es de 5.5 a 7.0. 

Con respecto a la viscosidad, debido a que es un producto nuevo en el mercado, no existe 

un patrón con el cual se pueda comparar o límites dentro de los cuales pueda estar 

comprendido, por lo que uno puede proponer este lineamiento. De acuerdo a los estudios 

realizados anteriormente pH vs (trietanolaminaJ y pH vs viscosidad, los límites para esta 

detenninación son: 87SQ..10200 cPs y el producto cosmético está dentro de éstos (8920 

cPs), confiriéndole al gel las caracterfsticas mencionadas anteriormente impartidas poi la 

viscosidad, tiene un buen adelgazamiento por corte. 

Las pruebas restantes realizadas como son limites microbianos, irritación ocular e 

irritación en piel fueron para asegurar la calidad Y que no causen dafto a la salud. Las 

pruebas microbiológicas (tabla 26) realizadas al gel, mostraron que está h"bre de 

contaminaciones microbianas que puedan afectar tanto la fumwlación como la salud de las 

personas que lo usen, por lo que los conservadores utilizados están actuando 

satist3ctoriamente y se cumplió con los límites microbianos marcados en la NOM-089-

SSA- I994 el Diario Oficial de la Federación y la FEUM. En el caso de los geles, es muy 

importante este tipo de pruebas, ya que muchos de los polfmeros utilizados son suscephbles 

a la contaminación por microorganismos, pues son una fuente de nutrientes y agua para 

éstos; en la literatura se ha reportado que en el caso de los carbómeros, éstos son 

copolimerizados con un 0.75 a 2 % de polialquilsacarosa, ramn por la cual)as dispersiones 

acuosas de este carbómero se deben de proteger para evitar el crecimiento microbiano (41 , SO, 

$4)-

Para el caso de irritación ocular (gráfica 9), la prueba se consideró satist3ctoria , ya que en 

el periodo de observación la muestra aplicada no causó irritación ocular significativa en 

relación con el ojo no tratado. El enrojecimiento, inflamación y secreción apenas 
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perceptibles en las primeras observaciones se pudieron deber a la dilatación de los vasos 

sanguíneos localizados en la conjuntiva, por acción del gel (cuerpo extraño) o a un 

componente del fruto (huesos, fibras, etc). así como la producción anonnal de lágrimas y 

células inflamatorias con el fin de eliminar el gel aplicado. Cumple con el criterio de 

aceptación mencionado anteriormente en la parte de resultados, por lo que lo hace un 

producto apto para el uso hwnano. (49, SO, $3, 86, 87) 

En la prueba de irritabilidad en piel (gráfica JO), se observó que para el caso de piel 

erosionada. el control presentó eritema, debido a la congestión de los capilares por acción 

de la lesión, a diferencia del control para piel intacta, el cual no presentó edema ni eritema, 

no se presentó irritación durante todo el período de la prueba ni para la piel erosionada, ni 

intacta, comparadas con sus respectivos controles. Los resultados obtenidos para estas 

pruebas fueron satismctorias, cumplieron con la especificaci6n para irritación primaria 

dérmica de un valor no mayor a 2 por lo que es un producto apto para uso humano. Ambas 

pruebas de irritación ocular y en piel. cumplieron con las disposiciones del Diario Oficial de 

la federación, FEUM y NOM-039-SSA-I993. (49, SO, 53) 

Para finalizar este trabajo, se realizaron las pruebas de ciclado (tabla 27), sometiendo el 

gel, envasado dentro del envase primario a utilizar, a condiciones exageradas de 

almacenamiento durante un periodo de un mes, con la finalidad de incrementar la 

velocidad de degradación, el cambio fisico o interacción con el envase primario. De Jos 

resultados obtenidos, se pudo observar que el gel no presentó alteración alguna en cuanto a 

las propiedades fisicas, DO hubo cambio en el pIL viscosidad ni en las caracteristicas fisicas 

como lo son el olor, color, apariencia. Por lo que la fonnulación funciona 

satisf8ctoriamente. Del envase primario, éste tampoco interactuó con la furmulación, si DO 

por el contrario, ayudó a la protección y buen almacenamiento del producto, aumentando de 

esta manera el tiempo de caducidad, mvoreciendo el transporte y utilización del producto 

farmacéutico. (52) 
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XIV. Conclusiones. 

De acuerdo a lo objetivos planteados, se puede concluir lo siguiente: 

,.; Conociendo las características y las propiedades del fruto del kiwi mediante la revi
sión bibliográfica realizada, se pudieron determinar las condiciones fisicoquímicas 
en las cuales el fruto es más estable y tacil de utilizar, evitando principalmente su 
oxidación para poderlo utilizar en diferentes formas cosméticas. 

,.; Se decidió que la mejor técnica de desecado es al horno, por las característiCas y 
propiedades que conserva el fruto. 

,.; Se establecieron las especificaciones del gel y jabón faciales de Kiwi. basándonos 
en lo reportado en la literatura y los resultados obtenidos de la formulación. 

,.; Mediante los estudios de compatibilidad con el Kiwi como activo y los excipientes 
se sustituyeron todos los inadecuados, evitando la interacción inadecuada entre ellos 
y se pudieron utilizar en el gel o el jabón fuciales, según la forma cosmética a 
desarrollar. 

,.; Mediante un diseño de experimentos se obtuvo la concentración adecuada de 
antioxidante-quelante, evitando la oxidación del IGwi en el jabón y el geL 

,.; Se desarrolló un jabón de IGwi estable, de calidad. sin alteraciones de sus 
características organolépticas y función cosmética como exfoliante, humectante y 
vitaminante; cumplió con las especificaciones fisicas, sanitarias y de calidad 
marcadas en las NOM's y la Ley General de Salud para el ámbito cosmético. 

,.; Establecimos la concentración de trietanolamina mediante ensayos de monitoreo 
para obtener el pH y viscosidad adecuados en el gel de Kiwi 

,.; Se desarrolló un gel fitcial exfoJiante, vitaminante y humectante utilizando el fruto 
de IGwi que cumplió con las especificaciones fisicas, sanitarias Y de calidad 
marcadas en las NOM's y la Ley General de Salud para el ámbito cosmético. 

,.; Se aseguró el buen funcionamiento y la confianza de poder ser utilizados los 
cosméticos formulados, sin causar dafIos a la salud. 
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APÉNDICE. 

ANEXO l. 

Diullo de experimentos. 

Totales = KI + K2 + ... + Km 
Promedio;:z [Kl +K2 + ... + Km JI n 
Efecto = contraste! (le • 2n-l) 
Coeficiente= efecto I 2 

ANEXO l. 

Densidad relativa_ 

Apéndice. 

Análisis de varianza: 

Grados de hbertad uror (g. I..ro.) = 2ft 
• (K - 1) 

Suma de cuadrados = (contraste i I (K • 2n
) 

Suma de cuadrados lOIaIcs (SCT) = (a N _ 1)2 (N- 1) 
Suma de cuadrados rcsiduaJ = SCT - (SCA +SCB + 
SCAS) 
Suma de cuadrados medios (SCM) = (SC)! g.l 
F exp= SCM / SCMrcaidual 
Fteo se obtiene de tablas para F(a ,s-l error) 

A: peso del picnómetro vacio, seco y limpio 

B: peso del picnómetro + agua. 

C: peso del picnómctro + gel 

B-A= D 

C-A=E 

o: peso del agua. 

E: peso de la muestra. 

Densidad relativa = E I D 

ANEXO 3. 

Vlscosidlld. 

Para obtener la viscosidad absoluta de la muestra en centipoises, nmltiplicar la lectura 

obtenida por el factor correspondiente de tablas para el equipo Broocldield: 
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Para modelo "RV" 

A~a 1 2 3 4 5 6 7 
0.5 rpm 200 800 2000 4000 8000 20000 80000 
1.0 rpm 100 400 1000 2000 4000 10000 40000 
2.0~m 50 200 500 1000 2000 5000 20000 
2.5 rpm 40 160 400 800 1600 4000 16000 
4.0 rpm 25 100 250 500 1000 2500 10000 
5.0 rpm 20 80 200 400 800 2000 8000 
10rpm 10 40 80 200 400 1000 4000 
20rpm 5 16 40 80 160 400 1600 
50rpm 2 8 20 40 80 200 800 
100 rpm 1 4 10 20 40 100 400 

ANEXO 4. 

Irritabilidad ocular. 

Definiciones. 

Conjuntiva bulbar: mucosa que tapiza la superficie anterior del ojo. 

Conjuntiva pa/pebra/: es la mucosa que tapiza la cara posterior del párpado. 

Cornea: sección anterior transparente del globo ocular. 

Apéndice. 

Irritación ocular. aheración fisiológica de las membranas oculares, provocada por algún 

agente fisico, quúnico o biológico. 

Membrana nietante: tejido delgado y fleXIble que envuelve y cubre el ojo. 

Opacidad eorneal: turbidez de la transparencia corneal que se manifiesta en forma de una 

capa blanquecina. 

Quemosis: engrosamiento de las conjuntivas ocular y palpebral Y del tejido celular 

subyacente, de coloración rojiza más o menos acentuada, según el grado de inflamación. 

Secreción: producto del funcionamiento fisiológico de una glándula; cuando la secreción 

elaborada es lanzada por un conducto excretor a otro órgano al exterior, es externa y cuando 

el producto segregado es vertido a la circulación sanguínea, es interna. 
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Escala para bI evaluación numérica de bis lesiones oculares. 

Coajuotiva 
Enrojecimiento (se refiere a la conjuntiva palpebral y bulbar, excluyendo 
córnea e iris) 
Vasos nonnales O 
Vasos capj1are~_ con ijgero enrojecimiento 1 
Enrojt:<:imiento 2 
Enrojecimiento difuso intenso 3 
QJ¡emosis 
No hay inflamación O 
Inflamación li2era, incluyendo la membrana nictante l 
Inflamación con eversión parcial del párpado 2 
Inflamación con s cerrados a la mitad 3 
Inflamación con párpados totalmente cerrados 4 
Secreción. 
Ausencia de secreción O 
Secreción ligera apenas perceptible 1 
Secreción con humedecimiento de los párpados y del pelo 2 
I adyacente al borde palpebral externo 
Secreción con humedecimiento de los párpados y del pelo sobre 3 
grandes zonas alrededor del ojo 

Calificación total Donde: 
(a + b + c) x 2 = 20 (máximo) a = Valor del enrojecimiento 

b = Valor de la quemosis 
c = Valor de la secreción 

Cornea. 
Grado de opacidad 
No bay opacidad O 
Ligera ooacidad (sin perder la ia pero si la brillantez) 1 
Presencia de opacidad aún traslúcida con el iris ligeramente 2 
obscurecido 
Presencia de opacidad con iris poco visible Y contorno de la pupila 3 
dificilmente visible. 
Presencia de opacidad que hace al iris invisible 4 
Atea de opacidad. 
Menos de un cuarto O 
Entre un cuarto hasta la mitad 1 
Más de la mitad y tres cuartos 2 
De tres cuartos a toda el área 3 

S.q. ~. ~ 
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Total de lesiones en córnea 

a x bx 5 = 80 (máximo) 

Donde: 

a = Valor del grado de opacidad 

b = Valor del área de opacidad 

IRIS 
Nonnal 
Congestionado, con inyecciones circuncorneales y aún reacciona 
a la luz. 
No hay reacción a la luz, hemorragia, lesión considerable. 

Total de lesiones en iris Donde: 

a x 5 = 10 (máxima) 
a = Valor de la lesión en iris 

Apéndice. 

O 
1 

2 

( 1) Se suman las calificaciones obtenidas en conjuntiva, córnea e iris para cada conejo, se 

promedian Jos valores de los conejos, obteniéndose así la calificación de la prueba por día. 

(2) Se promedian los valores de las calificaciones de la prueba por dia. 

(3) Valor promedio obtenido se divide entre 110 (suma total de las calificaciones máximas 

posibles). 

Interpretación de resultados de acuerdo ala NOM-039-SSA-1993 

0.0 - 0.1 No irritante 
más de 0.1- 0.3 Ligeramente irritante 
más de 0.3 - 0.5 Moderadamente irritante 
más de 0.5 -1.0 Irritante severo 

Interpretación de resultados de acaerdo a la FEUM 7° edición. 

La prueba se considera satisfactoria si durante el periodo de observación la muestra 

aplicada no causa irritación significativa en relación con el ojo no tratado. Si se observa una 

irritación ocular significativa, repetir la prueba utilizando tres conejos adicionales. En la 

repetición todos los conejos no deben presentar irritación ocular significativa con respecto 

del ojo testigo. 
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ANEXOS. 

Irritabilidad en piel. 

Definiciones: 

Edema: Inflamación producida por acumulación excesiva de liquido seroalbuminoso en el 

tejido celular. 

Eritema: Enrojecimiento difuso o manchas en la piel, producido por la congestión de los 

capilares. 

Irritación dérmica: Alteración fisiológica de la piel provocada por algún agente fisico, 

químico o biológico. 

Evaluación de las reaccioDes resultantes. 

Reacción cutánea VALOR 
Eritema 
No eritema O 
Eritema muy ligero (apenas perceptible) 1 
Eritema bien definido 2 
Eritema de moderado a severo 3 
Eritema severo 4 
Edema 
No edema O 
_Edema muy li2ero (aoenas perceptible) 1 
Edema ligero (bordes sobresalientes con elevación definida) 2 
Edema moderado (elevación de aproximadamente 1 mm) 3 
Edema severo elevación mayor de lmm y extendiéndose 4 
más aI1á del área de ap1icaciónl 

Una vez obtenidas las lecturas de Eritema y Edema se promedian las caJificaciones de 

eritema de las 3 evaluaciones (1/2 o 1 hora, 24 Y 72 horas después de remover el parche) 

para los animales y por separado promediar las calificaciones de edema de la misma manera. 

Tanto para piel intacta y para piel erosionada. A partir de estos promedios, calcular el índice 

de irritación primaria (I1P) como sigue: 

ÍlP = Promedio de eritema + Promedio de edema. 
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Interpretación de resultados de acuerdo a la NOM-039-SSA-1993 

0-1 No irritante 
1.1-2 Ligeramente irritante 
2.1-5 Moderadamente irritante 
5.1-6 Irritante moderado a severo 
6.1-8 Irritante severo 

Interpretación de resaltados de acuerdo a FEUM 70 edición • . 

valor InterpretacióD 
Piel intacta 0- 0.9 No irritante 

1 • 1.9 Ligeramente irritante. Requiere medidas de 
¡ prot~ión durante su uso 

--- --- 2-4 Muy irritante (eyitar su uso) 
Piel 0-0.9 No tóxico para los componentes de la piel 

erosionada erosionada. 
1 - 1.9 Ligeramente tóxico. Requiere medidas de 

I protección durante su uso. 
2-4 Muy tóxico (evitar su uso) 

Reacciones mistas de acuerdo a la FEUM 70 edición. 

Piel Piel Interpretación 
b.tacta eresie •• da 
0-0.9 0-0.9 No irritante 

1-1.9 No irritante. 
Para piel intacta puede ser inocuo. 
Para piel erosionada se requieren medidas de 
prot~ión durante su uso. 

2-4 No irritante para piel intacta 
1-1.9 0-0.9 Puede ser inocuo para piel intacta y erosionada. 

Se requieren medidas de prot~ión durante su 
uso. 

1-1.9 Puede ser inocuo para la piel intacta. Se requieren 
medidas de protección durante su uso. Evitar su 
uso sobre.J)iel erosionada. 

2-4 2-4 Muy irritante para piel intacta Y para piel 
erosionada. Evitar su uso. 
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ANEXO 6. 

Resultados obtenidos para las p,.ueba de irritación ocula,. y en piel del Jabón de XI,.,;' 

Tabla. Resultados promedio obtenidos de la evaluación de irritación en conjuntiva, córnea e 
msa dife . Id' rentes lnterva os e ttempo. 

~ 1 1 3 24 48 72 
(Ir) 

CONEJO 

1 33 25 4 2 O O 

2 35 19 13 O O O 

3 35 19 17 6 2 O 

4 35 21 17 13 O O 

Promedio 
(X) 34.5 21 12.75 5.25 0.50 O 

(X) IUO 0.31 0.19 0.12 0.05 0.00 0.0 

Controles: 
Tabla. Promedio de ojos controles. 

ojos 

tiempo córnea iris conjuntiva 

1 O O O 

2 O O O 

J O O O 

24 O O O 

48 O O O 

72 O O O 

11 bl R uhad a a. es os J)8la la . 1 . 
I Pie ínt8Cta. 

Tle",po de EIUTEMA EDEMA 
observación (It) 

Promedio Error estándar prolMdio Erro,. nt6ntla,. 
0.5 O O O O 
24 O O O O 
72 O O O O 
I O O 
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r. bl R sultad Q Q. e os para la . 1 . nada . pie eroslO 
Tiempo de ERITEMA EDEMA 
obsetWIc;o" {II} 

Promedio E"or estándar promedio Error estóndllr 
0.5 1 O 0.15 0.43 
24 O O O O 
71 O O O O 
I J 0.25 

Control. 

Piel iataeta erosionada 

tiempo eritema edema eritema edema 

0.5 O O 1 O 

24 O O O O 

72 O O O O 

ANEXO 7. 

Resultlldos obtenidos pllrll las prueblls de irritllción oculllr y en piel del gel de Kiwi 

Tabla. Resultados promedio obtenidos de la evaluación de irritación en coqjuntiva, córnea e 
lflS a difl . ervalos de • erentes mt ttempO. 

~ 1 2 3 24 48 72 
(It) 

CONEJO 

1 8 6 O O O O 

1 2 4 2 O O O 

3 O 6 2 O O O 

Promedio 
(X) 3.33 5.33 1.33 0.0 0.0 0.0 

(X)/1l0 0.03 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 

S. q.!M. ~ 95 



Facultad de Quúnica. UNAM. Apéndice. 

Promedio de ojos controles. Controles 

ojos 

tiempo córnea iris conjuntiva 

1 O O O 

1 O O O 

3 O O O 

U O O () 

48 O O O 

72 O O O 

T, bl Resuhado a a. s para la . 1 . pie mtacta. 
Tiempo de ERITEMA EDEMA 
obsel'Vación (h) 

Promedio Error estándar promedio Error estándar 
0.5 O O O O 
24 O O O O 
71 O O O O 
I O O 

T, bl Resultad os a a. para la . I . nada. IPIe eroslO 

Tiempo de ERITEMA EDEMA 
obsel'Vación (h) 

Promedio Error estándar promedio Error estándar 
0.5 O O O O 
24 O O O O 
71 O O O O 
I O O 

Controles: 
Piel ¡atada erosioDada 

tiempo eritema edema eritema edema 

0.5 O O 1 O 

24 O O O O 

72 O O O O 
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