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I n T R o D u e e I o N 

El cabello y su cuidado está históricamente asociado con la belle 
za y la distinción social. 
InnQ~erables casos se podrían citar de pereonas de todas las épo
cas, que han dado un lucimiento especial a su cabello. Consideran 
do que el cabello ha sido bien acondicion3do y coloreado desde -
tiempos antiguos, se ha puesto relativamente poco énfasis en los 
productos utilizados para.su limpieza. 
Materiales surfactivos eran ya conocidos antes del descubrimiento 
de los modernos detergentes: ejemplo de ello son los jabones y 
los aceites sulfonados. ~.sí mismo ciertos productos naturales, 
como las saponinas de origen vegetal y las bentonitas. 
Antiguamente en nuestro país, se utilizaba para la limpieza una -
mezcla jabonosa que se preparaba machacando algunas raíces y plan 
tas en egua, era debida a las saponinas presentes en ellas, que : 
tienen propiedades como la de diaminuír la tensión superficial. 
Un ejemplo es el amole (amulli), ea una voz indigena mexicana ná
huatl, que significa "limpiador" o jabón; es la raíz de una planta 
sapindácea, cuyas propiedades jabonosas la hicieron popular en 
el mundo entero. 
El jabón es uno de los productos químicos más antiguos fabricados 
por el hombre, y desde luego, el primer detergente conocido y úni 
co conocido por la humanidad. Inicialmente fué aplicado a la lim: 
pieza del cabello, la ropa y la higiene personal, y posteriormen
te a usos industriales, hasta que a mitad del siglo XIX, la in 
dustria textil pone de manifiesto dos desventajas que lo hacen inn 
decuado como producto detergente industrial, y que son su facili : 
dad de hidrólisis frente a los ácidos y la formación de sales inso 
lubles con los compuestos cálcicos y. me.gnésicos de las "aguas du -
rasn. 
El jabón se obtiene haciendo reaccionar un aceite vegetal 1 una 
grasa ani:nnl con un álcali. La_ es.casez de grasas y aceites, sobre 
todo durante la segunda guerra mundial, origin6 un impor~ante dec•a 
rrollo en la manufactura de productos tensoactivos, a partir de -
materias orimas sintéticas. 
Actualmente en méxico, para obtener j~bón, se usan mezclas de sebo 
y aceites de coco refinado, que se saponifican con soE~ cáustica. 
El jabón tienr un grupo ácido hidrófilo, y una cadena hidrocarbo -
nada hidrófoba de 16 a 18 átomos de carbono. 
Para que una sustancia sea surfactante, es necesario que contenga 
en la molécula don grupos: 
uno polar o hidrófilo ( ?mi¡:o de 1 aguu) y otro no oo)-ar o hid ró fe
bo (enemigo del agua). 



Con el des~rroll~ de e~tos surfactantes se orieinó un~ tec~j:1 ·ía 
real pe.r~ el cuidado 'J la limpiez" del cabello, incluyendo el cue 
ro cabelludo, ofreciendo croductos con una multinlicidad de ~i~o; 
y forea~, como shaT.;nos iíquidos, pre9.'.:.r?.dos e5~eci:-.les, o~:::·~ -

de burbujas, y oroductos de tocador cara el cabello. Sl surgi::-.ien 
to de detergent~s sintéticos disponibles para los f-,rmul?.dore.s ::; 
shampoos, ta'.!lbién ha sufrido una diferenciación en las ;iropie·'.'.<c -
des buscadas para obtener nuevos y mejores productos ~ara el cui
dado del cabello. 
~~ecutcheon prooorciona una. lista de deter~entes y e!':'lulsific?.doree 
anual, accesible al fonnulador de cosméticos y artículos de toca
dor. Est~ e~ la llam;:i.dn tecnología cosméticq, rloncie el :n::Í!=' a'?lp:i·1 
c~nsumo de tensoactivos se encuentra en la fabricaci:ín de sh,;m -
poos. Los tenooactivos presentan un conjunto de propiedades físi
co-químicas, principalmente la actividad superficial, de ahí que 
se lee dé el no:nbre de "aeentes de superficie". 3ntre las fun~i~
nes más importantes de éstos agentes dentro de la industria cos -
mética se encuentran la humectación, detergencia, emulsificación, 
espumación, dispersión, solubilización y efecto· bactericida. 
:JrieinaL11ente. los shampoos fueron hechos por medio ae j3.cÓn ~ÍTll 
do, o mezcla de jab6nes. El éxito del shampoo al sustituír a es-
tos jabones, se apoya en el hecho de que el sha~poo no es solamen 
te un deter~ente sino un cosmético tan eficiente que le imparte : 
brillo, belleza y docilidad al cabello. La cosmética es la cien -
cia que tr~ta de c~nserv~r la bellez~ física, manteni~ndo el ae -
oecto l~zano de la oarte externa del cuerpo turna.no (~iel, pelo,
U~as, ojo~, dientes, etc.). 
s~ llaman co~méticos aquellos preparados que ~e P.laboran emplean
do pr1duc toe natur!;.t les, químicos o biológicos, con H.!]ego a normas 
científicas, destinados a fines estéticos y/o protección exterior 
del cuerpo humano que, por su arte de confecci1n, aun~ue en el 
mismo sn ~Jtiliz::in oroductos fann9.céuticos, como Íf.Ual'Tiente por .:;u' 
dosificación y sus finalidades, no llegan a alcanzar la cater,oría 
de medic3.mentos. Definiendo el shamooo, se puede decir que es un 
co::mético oara gl cabello, oreoarado con iJna b:lse tensoqcti·t~ y• 
sea líquida, sólida o en polvo, que va a ser us3.do bajo condicio
nes es?ecific·.i.d'-Ts, y que actúa sobre una superficie ·1ctivamente, 
removiendo ~rRsa excesiv;, oartículas indeseables, re~iduos de 
exurtaci6r1 y deshechos rte la piel; se iplic~ p~ra la higiene del -
cuero cabelludo y la piel. 
Esta es ln func1:5n nrirr.;1ria de un sh:lmpoo, entre 'Jtr-:i.s f;e re~'liP -
rC> nuf~ nr0rj·1/.C_t •' -·nuni:t. ru •uviantt:" '!'.H! liMnie !JI'Of'lnriamente sin C!-!.".A. 

nar picn?~n o irr1~,c1ón ~~ teJidon delicsdos.como l·ts c~njunti: 
Vas O la:-; lílUCOS(lfJ nriSa~eS • 



?i.r::·. r::lo hi.y ... ,..;..~ .:el~::-.:::·;i::!.r ·:l 'i~-t:~r-t:~:te !.J-:-.-i::. r.-- -?. -:l:;t::- -
C"i:1í!1 Jt:: :..:'.::.:~.:;J1 :í~~·J1J.J trn~!"."!'1 4 r.:~r:--:e, l"!J.E cq!'~ct·:..:'Í~t1cr;:! -ie: -
"lror:iucto ,,.:ora 1ue éºste se c:>:-?.~idi:!'e j~ b·~H~n:i r:::ili,..qd, e::>:i: 
a) ~) 1ebe la•tl~ar ni d~bilita~ el cabello 
o) ~~e!! cons;;r·Tar la hu:nedad y ter2ura :'.e ls niel 
e) t9ner ~lor agradable, dejar el c?tell~ li,pio, e~~·1e, trill~~ 

te y si::".!:>so tr:i!'ls::::.tiénct:>le resiste:-.ci:-~, ~si c~:r.o ~~ .. :::bi:Ín el~ 
minar imc•~rezas. 

~n l~ a•tu3iid•d se est1 1nve3tig~ndo •l utilizar prJductos Di~
de,:r?..d-:i.bles o'::'.?"1. eu !ln..'1·.1fRctura. 
:"J!.~i-:::a:nents U.'1a f?mul~ción 'Oa!"'~. sh~.::.;.oJ nue !e SPr tr·:>.":."·d 0 • C)n

a.rtit1V'JR :'"'l""r1 d1.rltt oror1e'!::-..d.es e~·recif:.c ·r:, cllm:> i.L::::i.:·:1lr '!.:t -
ir!"1tación de los- ojos, :> oien .j~~rle "!::o..:·"$cte!'" :r.edic:.n~:l, "!?:'iJ es 
el caso de los productos ?ara evitar le s~borrea, o cqntrolar la 
caspa. 
?:l objetivo de este c:.::•;_...__;_.:_J, d..i prc .. t.•ll;..¡,J. ,,,.. • ...; ,.:._, ~'""º 1-Jl .L~ ..... ~..-..:.t,; ... 
agent!!s activos para el control de la ~asps, deno~inado piritiona 
de zinc, sus características y su uso en la elaboración de sham -
T)•lC'>B. 



CAPITULO I 



Historia d~l •he.:npoo anticaspa. 

ft.ntecedentes 

~l jabón ea el precursor del sh:?Jr.ooo; fUé el primer deterzente co
nocido c~"1') a¿ente li:npiador par~, la higiene person~.l, actúa disol 
viendo la t:rasa y el 001·10 quP. se encuentra en la sunerficie de la 
piel. 
Los j~bones son eer.P.re.lme~te definidos como las sales de los --~' -
dos grasos, se obtenían saponifice.ndo las grasas animales o vegeta 
les y l')s aceite~ con un alcali como NaOH o KOH y agua. -
?osterior:r.ente se utilizaron alcanolaminas, y hubo una distribución 
en masa de jabón de tocador. 
~l jabón de tocador provenía de Europa. De su lugar de origen en 
Savona, Italia. Y el de castilla de Eapafla. 
Poaterionnente se hacían mezclas de jabones, balanceando los acei
tes para obtener las proporciones deseadas de ácidos grasos. Esto 
era con el fin de obtener un producto, de mayor detergencia y po -
der espuman te .121 
::n ~eneral, aquellos aceites que contienen princioalmente los áci
dos grasos de cadena cort~ (como aceite de coco), producen jabones 
con un<. mej)r fonne.cdn de esowna. Contienen de 10 a 12 átom~~ de 
carbono y tr~:.b:~jn!'l bien ~ Cnja tem~eratura. 
Los jabone::: n p::i.rtir de ¿cí".ioe ~raeos con c:.l_dF.:n~s un noco más lar
gas (14 ~ l~ átomas ¿e c~ro:~:) son excelent~s li~~iqd0r~s, o~rti
culnrmente e~ ~ua calien~e. 
Y aquellos a oartir de :leidos gra::-os dg CP.dena l9rg0 • (16 a lil áto
mos de caroono) son muy efecti•103 a 70 C o más. 
Los j~b~nes bas~dos en aceite de coco, o unR combinaci1n de acei -
tes, fueron muy populares en un tiemno. Sin embargo no do.sempe~an 
un bu~n tratajo con agua dura. ~o tienen poder espwnante, y tien -
den a deuositar una oelicula onaca de sales insolubles sobre el ca 
bello. C~n este motivo, 9.!Jarecen los primeros "jabones sintéticos¡;, 
;i oartir d"J ::ice i tes T/P.~ete.les :1 ácido sulfúrico llamado~ 'aceí tee 
nara roj~ turco''. 1591 
Al finalizar la selT\J1lda euerra mundial, hubo una escasez de ~rasas 

y aceites, esta crisis de materias primas dió como resultado el 
bu?car nuevg,:-· sustqncias, .::urg'ier..do un imnortante desarrollo con l~ 

obtención de materias orimas sin~éticas derivadas del oetroleo. 
Esto quío.re decir, que el shsmpoo tiene su anarición d~eoués de 
1945, yq como un producto esnecie.lizado oQra la higiene del cuero 
cabelludo. 



·-~~-. e:-.:···.::- :.:.o s.-: -··) ! < r.: ... .' :-:. ~·P. , ·. 

c".>n o 1i~ter:~;..!1~ ,~1t·.n\t·.'.l, ou~· s~ 1.1.:.·: •rr:.:-. 13.T·r •""! C':lC·Pll".>, c· ... ".:".C.J 

lern nec.::.;id·':--::s Je fllf"'i9ne ~on :: ·t1.::~~~t-,:-i:-r. 
Sl bue:i e:~1t') del ree:r..,1-=zo rte ..:.~~ ··h~~~:..LJ.?.::: i.::: .).:.c:in, ~::!" l.-::e 
S!H~-":DOOS; resia€1 en el hecr."J dt? ;·.t-':! '?l ~ha..'j":'O'J nJ e::>lo ~s u11 de't<?!" 

;"ente, sino ta'llb1en u:1 C)~·~etiC·) "''1P 1:7. "1.rte ;.;ri11o, 11.~"'lez'"' y· -
docilia~d. Uri11nalmente, J.OF ~~s···~nf ~~~-: ~¿c~os de ~e:cles de -
jab6:1es lí']uidos, ¡521 

LOE" sht-t:n~JJ0!.3 !.Í::¡,uicios trans 9are:ltes, oc 1;.o·.•.:--.- el pri!Ler lue~r • 
. :e e::.ab:>r.1ron i_i 9:,.r":l!" :!-a ~:·eón, J fuer:>!'l los pro:iuct:>s 1ue 1nici~ 

ron el deearrollo del s!rn:nooo. 
Cook, af'irma que "los jabónes líquidos, aaquirieron una e;ra."l acep
tación por su fácil aplicación, su rápida for!!lación de espuma y su 
racil enjuague". 
El sha~poo a base de jabón líquido, se obtiene de jab6nes con sa -
les rle ~otaPio debido a su mayor solubilidad. Sin embargo en pre -., .. _ ... 

luble SJbre el cabello. ~oy en día, los mejore: sh3Jll9aos lÍ"uido~ 
se: basan en detergen:tes sintéticos, que ee"":é..n ~~rfecciona.n(lj su 
tecnolo.;ia, pe:mitiendo un,. mayor ar.i~litud en ia elección de l?.s 
nropiedarleP 1u!r~icas y fÍ!.3icas del producto. 

:;1 sn,,noJJ eo un pr'Jducto -!Ue entra en inti:oo c::>nt::<cto con el cue
r) c~.bellud0, se le 9ueden adicionar otrns suht;;.ncii::is a E!U t::'J:n';'QRi 

ci~n c'Jn ,1 fin rle conferirle un~ orooieds' ~2~eciel. El sh~~~JO -
sirve como 'tehículo par:a. '1ue estas~ Eu~t::·.nciae ~~et(··. "'st'.! téCnica 
ha nror,re~'1rlo c1n;;!dP.r~ole:r.e:i.te desarroll·~.nd'J .·•!"l.~ tiecn1Joo:í!?. 
na, q esta categ~r1~ ?ertenece el sh~:n~oo ~r1t1c!·eF:~. 

mJ~er 

!-.1 ::::oecreto rle l:>r: ~ntico;:s¿a, se enc·..1entre en s•.1. for::i'.l.:l:1ciór..; 'Je 
i?~tB- de11e~·.de e'~~ r..ue eficienr.:i;:t controle o eli:::ine 1:- ~'."..s-,a. 

:.Os ~ntic :s:1a ~r~'1ici:>nale~ h~n incluíd·J ~z1Jfre, hexhclorof•:n0, I":.: 
:;orcin'Jl y a.lr;uitrán. Los producto~ :!".ás re~ientes inclu::en a,rent:e~ 
enticPsoa c~~·l ~~S? (Jisulfurl de selenio), y piritiona 1e zinc. 
A trFtvés d l?E" -t1.1s he. ~vol 1.lci1nr'tcJO 1° inv.~3t;i::·~.r.ión .:i~ lo~~ !)ro
diictoa ?ara el cuidado del cabello, co:no los anticaspe., a'..ln-¡ue e~

ta e•1oluciín n-:> se?. ".';>~rce!lttole nara el coneumidor co::ún y corrien .. 
te .• fSll -



:::.1 sl:E'.:t:p::>IJ antic;s.eoa conteniendJ !')iri~:'J~· .. d-: ~i!l:, f'.lé ls.::z.~d.o pO! 

Procter y Ga'!lbli: én 1963, con l!i. ~arca :-!~'.lri "'i.::d Shoulders d::imin:S -
f:!ventualmente el mercad~ de est?S p!'~r.:! 1;-:;t'::''-:. 
Su uso he sid~ :r.u:r ex:.to~'.J t·c<.nto g::·2.~.·.~ .. co~o en el extr?.~je!"a. 

En 1973, 3elsun :1zu!. con~od~iendo E"u~fu:-o d-? ~elenio entr:S en el !'.'le? 
cado de los s!".··.m900 s.r..ti'2':-::;i~-..1601 

En los últimos di~~ .:._;J",os, 102 sha~;:oo ".i~t!.cas??. h?..:-. '3":.;¡,n;:.j::> :nucha 
poµularidad, en el ,rincipio aumentó su c'.lrt~ de cr~cimiento, para 
después disminuír, alc:mzf!ndo un!< const9.nte. 
La mayoría de los productos antic>-sp9. actu9.lmente disponibles en 
el mundo, contienen piri tiene. d~ zinc, o su!.f'.lro de selenio • 
.\l¿r.J.nae veces sr. arru.-nenta que· la rr~z5n p0r la -:u~ el cri?cimier.to 
de los sh~nr.oos anticaspa ha sido lento, se d~be ~l cambio de hábi 
tos de le.vado que existen, de lavar ·1arias veces a la semana. -
Estas preparacion~s anticaspa tienen mucha promoción en el mundo -
.omo producto terapéutico con limitantes por el área cosmética. 
Las primeras marcas han perdido esta imagen medicinal en años re -
cientes como productos que han sido reformulados; aleunos produc -
tos .pueden ser reem!Jlazados por una línea de shampoo incluyendo V'.; 
• _.,..::> 0::1 ... w.!.Ci:::L.::p<.1. 1 tO'..l..J:: ~.Ji•l.t:•1J.t::l1ÜCJ e::;,_ .u..i..=1:,.,, .:..~ .. ;• • ..:-1.. ..• .;. ..... ,,. ... ,v 1 !-'i;. 

con diferentes forraulac iones ajustadas a •1ari~ s c'Jnd ic iones del ca 
bello, re.,ular, grasoso, y seco.mi -
vi.tL.:lt> me.reas incluyen actu~lmente un comple:nento: el acondicionad•)J 
del sh•.nooo antice.~pa, co~. tal que el cor""~l'lid·Jr lo combine con fa 
~ilid~d y rete~~" cor ~é.¿ tie~oo el brillo, ~ientras el control de 
:~ c~spa es efic~z CJ~ lo~ producto~ tr?.diciJ~aleE. 

:-!n v~rias ciudadeE las areuaraciones antic~;--:i, se uti1iz·..;:n como -
. tónicos ca!lilares para f?rtalecer y dar cue;po al cabello, y d~s -

pués se a.pl~ca l?. cre:!la enjuague o· ncondicion=-_dor, !J:in1 hacerlo 
suR~e, sedoso y maneja0le. 
Ios dos 1n::ís ~JOaulares a:_:entes son la piriti.Jn?. de zinc, y el sulf1 • 

r1 d~· selenio, los cuales son m?.teri:!les ineolubles, cre-::i.!1.do un r~. 

to a las forrilulecianes porque ellos nece3itar. ser f~nnulados en 
dis~ersiones de ~lta viscosidad, en l~ base deter~ent~. 
Sin embareo l:st se8J:ida gerrnración di:.~ e..¡;rentes antic!'·.spn son s·Jlu'clr· 
y mucho más fácilmente incorporables e~ sh~mpoo y ?tras formulaci 
nes oara el cuidado del cabello. 
i~stR. riuev:i c~te¡:orÍ2. de P.E'!ntes ::.olub1es efectivos, ha sido creari~· 
por el sulfato de 1r.a¿:1esi'J aducto dióxido de 2,2, ditiooi 0iridina
II. 152¡ 
Omadine ~'D:l-CTF~., nombre ,·,doptado por el sulfato de piritiona d~ 
magnesio. 
Actualmente e~tdn en est11di:> otro!: atr-=ntes c:Jn "-1imilar solubilid:1 i. 
qu.e serán lnnz:·dos en años subeiguientes. 



Lo aprov.:chable de esos i!".g:-edient~s Eoluole3 es que la f:r:nulaci·:5!"'l 
química es más eficiente en preparaciones de enjuague, y otras ore
paraciones donde resulta difícil su manufact"..lra. 
Le. mayorír'I. de los sha!n9oos anticas9a son f:i!":'!'lul!i.cioP.~s o>Js.cas de -
alta viscosidad, color .,erla que requieren envase Op'lco. 
:,!ientras la. piritionF. d~ zinc, es el princi~al agent.:- a.'1ticaspa, -
se ha ex"Jerimentado mái= con aeent'es eolubles en los Últir10s cinco 
años, que con ac¡uellos que,. son insolubles.1521 
A través de la eficacia de la oiriti~na de zinc y el sulfurJ de se
lenio, que está bien establecida y bien doc~nentada, la industria 
química ofrece ahora, a¿entes de eficacia coT.~?.rable, 2in ~reser.t~. 
los mismos problemas en las fonnulaciones, n1 en la ma'1u f?ct·1r' y 
es más adecuada a las necesidades humanas. (71 



ES~RUCTURA DEL CABELLO. 

La piel y el ;:ielo son eetrJ.ct.ura!:'. anato:no-funcionalee del cut=-rµo 
huoano c~n actividades com·lejas y espec{ficas.(7) 
El oelo ee :i.n:1. ud~.ere:'1Ci"f- '.le la niel que cuore toáo el c·..teroo. 
k~ ~iel en ls. base para e: crecimiento del ~elo. Casi en todqs -
lRs partev .Jel cuerpo crel.!dn pelillos, much11s le ces t:ln finos que 
~?enRs nueden ~er ~ereib1dos. Cada u..~o de lo~ cnbelln~ tiene u~ -
ue::ue':o vaso a ... : .... ··.d:nP.o Que le :..i.li:nenta y r:."J'."'.er'>.~as :-i:indal9.s !"oli 
culares ene 1l'P:~i i··t' de su;ninistrar la cantid·ld ju.:=ta de r.rar-'1. ca: 
da cabello tier.e además un nervio y un peque1o rr.1sculo, que es 
el que en c~so dP fr!o ~ de suzto hace que ne erice el pelo. 
El pelo o heora pilosa, es una estructura de célul"s queratini7a
das, de mnteria 0rotéica y minerales, princioalmente, ~ue ~e en
~anche en su base y se adelga7a hasta la nunta. 
Tiene la forma similar al tallo de las plantas y se le distinguen 
tres nartes princiµales que eon: la cn?a externa llaT.ad~ cutí~ul~ 
en forma de escnmns superpuestas .(19) 
El c6rtex O CUJ'a media, donde se acumula el pigmento que le da el 
color al pelo: y la !>arte central o :r.édula, que es el cae.dueto 
por el que constantemente recibe la hebra, a partir de la napilla 
d&:nnica los nutrientes que la mantienen snnn y vi~orosa. 

:·.··:-· 

C11tícule .. .. ~-----
. : ·. 

C6rtex 

. ·. •&duln 

Esouema del corte trA?lsversPl de un pelo, 



:-.e esencial im~-:>rt':ncin u ra lh ~:.::tn1c~.·Jr3.ci.ón ~' alin:entación del 
µelo son l&.s ;·l~nd-..1lar F~táce~E· -<e 1'>9 f'.".~cul).:.· .:-~~~ilaref.:!. 
Estas p.lándulns est!Úl e:i tod~s lils :"l!'"'tt>'.-: er. que t-'"" fo?·a:·:,n cabe
llos y perinit~n :nediante el enr{ras~~:r1ii-J1:· J, :'.le el ::elJ "Ue crece 
se desarrolle E.!:ino. La .... r'1ducción e~F:-!·1cial ::··l folículo uiloso, 
sen las prote!n:,::, yn que los cr.oell,:H• eB~~r:: :-J:-1:· t 1 tuíctos com9le
ta;n~nte oor ést.1~· suBt.:lnc i :-.i.s. 
Ctt<1-Jo el folÍC'~: ~.J ;::-e:1ern célul>i~'. de cor.101~ .. ~'1. eE>tr-•JcturP. agrei:0. -
'.lll .• pizca de U!~.~ s:ist..inc1a. color:lr.te .1:.;.e :-.:P :ii.: ... Jae l?n Pe~ue· .. '):;; 
~rénulos. El colur del nclo deuende de la !'or1L, d·:l nt'Unero y de 
l?. d istribuci.6n de est~<' r;ránulos, l ~ mirmo que e 1 ti oo del pi;~
~ento; casta~o-11~gro o ,,~arillo-roji·o. 
"Ssta eatructurn !?e> ve ~lfretada e1; diverE'~-1.S f-ninar <! intensid'.1.<les, 
::'IOr los proceSl':' -:·J!micos de e::r.oe:lleci-::iP!-.to co:r.a: l~'s o~·ldulados 
:-ennanentes, 1.:-i:' ti:!tes, laf: decoloraciones¡ ::"Í C):1l') ~Jr los 
.-::!:.:i.11uoos, jabont)~:: alcalinos, por los •: l~rf!en~ci.:: m:.t'.lrale.::· J por -
~ .. \s deficiencias nutricionales • 
.:\u debili tamientv se conoce con el nombre r.:.-= ~ricorrexis ') frari
lidnd capilar._ ·u~l 

CRECIMIENTO DBL CA3~LLO. 

La estimulación ñel crecimiento del cabello, ~e puecte 10r.rar rior 
Cledio de honuon'1s sexuales, debido a su profunda repercusi6n en
~'do el organism0. 
3ornemann A.pruebo solo e~tr6genos débileR, y otros in•restigado -
res ta:nbién. 
::ntre otras sue:tancias nue estimulr1.n el cre:~i:niento del cabello 
<~n aceites de r:énnenes .rle trigo, extractos de cebolla, extracto~ 
Je l\Ínulo, etC' •. 
EsDecial ventuja ofrecen en estos casos los moderno~ extractos de 
"Jlacenta (libre,, de honnonaa). 
'E...'1tr~ lao eust!lncins que influyen en el crecimiento acl cabello -
fir:urn.n también la lecit1.na, los >leidos bili•1ree y <JtraH e«teri -
:"'-B.s; además h~iy ~UF ~enci,nar 109' nroductos de esci;::ión de la. nl
:Úminn, nminoqci.~.'."ls esoe,..iales de co11tenido sulfurado e!'ltre ello:-i 
~0bre todo la c1.•te!n~~ lq cistina v metionin~; 1den1áe lRF vi~a -
::inas F y H.(47) 

:::s eorprende,;te nuc una estructura tan nenueña col!lo el folÍCulli -
:;:iiloso sea cap'<~ de fonnar compuestos tan complejos, como la mo
::.anina sustancL química respons'1ble del col'Jr de la niel y el -
::elo. Por cier: :-..-¿ deficiencias de vit~·minas ~r minerale;:. ~H?Í omo 
?~r el pano :1~: tiempo, desciende cr1 ~1 inJividu·J la oroducc 6n 
=~ melanina da.nd..J lugar al pelo in~olaro conor.i.do coma r.abel a 
gris o canas. 
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Corte transversal de un folículo capilar. 
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La au~e!'lci ~ totA.l de melanin8. e!'l -:l cut :~ov !n.unFUlo ocasiona el n:i
d~cimiento conocido como •übinie ·.o. 
Du.rante el creci!Uiento del cabello la~ cé1..•ll?.s van desp:i':-f.Z':~ndosc 
hacia ;:lrriba y f 1..ie:--ci. de2. folículo, 9.quí e::-.ciel'?. un f~!1Óm<?.no rte 
endurt:cimiento lln. . .,~,do .iueratinización. la o.ueratina de que esti 
!"ormado el cabello ~e encuentra tamo; én en lo" cuernos de la va -
~n, en las plumas del oato :r en le.~ oezuhaE de l>i cabra.U) 
Le. capacidad de rroducci6n de lo: diversos folículos ·rar!a según 
las diferentes r2Fiones del cuerpo. Jl~unos de los folícul~s co~J 
los de las cejas .Y párpo.dos permanet'en inactivos casi Rie:npre. 
~l folículo capilar del cuero cabelludo es de lo más activos, oro 
duce a razdn de un cm de uelo al mes. Los oue hacen crecer lRs -
patillas, la barba y el bigote son los ~áP. -activos. 
Del folículo depende que el pelo sea lacio, ondulado o rizado. 
E::l corte transversal se ouede oresentar unv de estos tres tinos 
b~.sico~: pelo circular, ~val o' aplanado, J;l nalo de secci6n cir
cular corresponde al cabello lacio; el oval da cabello ondulado; 
e: aplanado da el cabello ensortijado. De aquí hay varios grado~ 
intennedios entre un9. y otra clase de pelo.(73) 
.:.ctualmente existen estudios del cabello, en investigue i6n donde 
uor medio del microsc6pio electr6nico y radiografías~ se pueden -
detenninar ciertas enfermedades hereditarias. 
;...;. saluil del c!lbello dc;iende por completo del eo;ta<lo "eneral del 
organismo. 
El cabello puede revelar en un momento determinado este estado, -
ya que se pueden depositar cantidades pequefíísim<;s de lo ~.ue se -
ingiere, en particular los metales. Si hay plomo por contamina 
ci6n ambiental se puede detectar en el cabello. Anterionnente se 
~odia comprobar un contenido mayor de plomo, ya que ese metal pro 
cedía de las cai!erías y de las vajillas de bhrro .¡.\ -
Si se ingiere arsénico, lo~. cabellos de la víctima, analizado.o 
químicamente lo revelarán con una aproximacidn de veintiocho ho -
ras de haber eido administrado el t6xico. 

A:;~~:.;LIAS DEL CABELLO. 

Las anomalías de la secreci6n interna, las enfermedades del met' -
boliB!llO y otros semejantes pueden provocar, a partir de la papil' 
dérmica, la caída del pelo. 
Le.a enfermedades del cabello que conducen n la pérdida (alopecia), 
pueden eer causadas por infecciones bacterianas, también por en -
fennedades infecciosas (tuberculosis, fiebre escarlatin·.i), ~ des
¡iués de la aplicación de medicamentos muy fu,.rtcs. 
La mayor parte de los casos, sin embargo, superada l·i enfer:<wdad, 
el cabello vuelve a crecer por sí mismo. 
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;:u:t disti~t~ ee ?! cas·) <"l· r.do exü..:te ·ms. s•::J:Jrre1.-1 .• Ln :=e[.orre··. 
es un tr!:-.etJrno ve;:;et::it1·r"l riue [i.f?f!'t:::. t '.i:.f;.;re:lteA "J?.ri:e3 de: c·;
eruo, dP ~u.ner'!t ospeci:~: a la !)iel <h~ 19. c~beza. 
se :;. exnlic:-1 ·:r:..lch"'.!: vece!? co;;i? · .. 1n3- C•Jnse'"'uer:r:ic. :-t:- u:·1 excer::) ~.:: 

alionent:-t~ión., una Ee·creci6n eY.cesiv 1:.1 de la~ ,.-Llnd.ul.a· ".'!(-: siste
ma endócri:i.n. :~":. pelo es entonce~ :.uy ?Ta~:> y la :.;i~l de ln. cabe
z~ µresenta grA.E=!1. ~asi siem~re 1 ~E'borree. Ps lP. C:'i:1E-i nri~R.ri& 

dt U."1.:l ":"6°rdid:·: ~ic~: 9e:!.o, se ~:w¿> "Ue lPl.:; b:.cterin.s s;irovechP.:1. co
mJ medio n·.ttrit1vo la rras'.i. deGeo·:p~.0~ta er1 :'...··. :"'i~.i. Je lG. Cht:E..':1 

perjudic::i.ndo ln 9apiln can1lar, que e::; 3um~u1~ntc sensit'le. PA.r~~ -
evitar esto s~ nµlica:1 al cuerJ cabell•J.do desinfectantes bacteri
cidas, y en 13.s oapilas suetancia~, nutritivrts aue ~avorece!l. lr·. 
circulación de lu sangre. ~uplemento.riamentP "_)Uencn rec.1:nE·nctn.rse 
masajes ~· ray·)'? ultrRviolet·~ c'Jn 8l fin rt 1• ~lL~l'!.entnr lP. circulaci
ón de l:i sangre e:~ la c:..iueza y con ello e·11t::.r ··;e ~·e t.·.;<.'nen los 
vasas sanguíneos.~) 
Diversos ~adecimiP.ntos ~n 102 '''J.C hay fieOr•' ·lta y 1rt !1eumon111 
entre otros, pueden provocar que 109 folícul'.Js ni loor.os do:- jcn de 
producir, y el cabello se cae. 
En algunos casos los estados prolonge.doe de gran tenoión emocio -
na.l hacen que úna. gran cantidad de folículos pilosos queden inac
tivas y se preeente una alopecia pasajera.. 

11.ITOS s01;i:, EL CA!'SLLO. 

¡.;Y.isten mitas ncerca del cabello coma la. creencia p:ener>Lliznde. d~ 
~ue el pelo sigue creciendo después d<> muerto el indi•riduo. Ssto 
no existe, lo que ocurre es que la piel ee retrae y ciP. desintcl_!r: .. 
dejando al descuoierto 11 oarte del cabello nue eatá nor debajo -
de la superficie cutáne"'· 
Otro rni to es que al r:izurar el C!1.bello este oe ·1olvcrá ::rrueso y 
a.ei>ero, (temor infundiidO que preocupa a la rrc.>jer), lo cual tam 
bién es erroneo. 
Otro ~ito es el de a.tribuír la caída del pelo, a le. e.:.cesivü ex -
posición a los rº.yos 2olareB, a nor el contrario " fr,lta ele sol. 
Nada d~ esto es comprobable.~13) 
La herencia, en cambio, co un factor de .gran i:nportancia. 
Las glándulas de aecreción interna trunbién de~empe~atn 11n papel 
considerable, como la honnona tiroidea que interviene en la pro -
ducción del cabello, cuando esta es abundante hay un gran creci -
miento ca.pilar en caso de ser ir1Euficiente, el pela pierde su o -
brillo y tiende a caerse. 
Para conservar en buen e.'.ltndo el crLhello se recomienda cuidn.r lB 
salud . .-.i nor factores hereditari'Js desaparece el ca.bella poco se 
puede hacer oara impedirlo. 
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TRASTORNOS DEL Cl:"Z!W C;.3!-:J,LUDO. 

'!'ler:, ... t~ ~is .s..:borreic::i. 
!.:t"' ~l?rrD'"ti~L'.1 ,i1!~·~:·=--:ic"'- ~san tr··~to:r-no C'U·'l'1.'"'l, ·~!'~1.i~o, .;:;.i.~-
1" ~'?'!"' .m::- '1rt1~:!~ ~':":. ..:-r~"';P.1:\'"':;"~"l, ,~~t~·.iloesr··.'!los:-~, .ie ?tiQlo
gÍ0 ~eHCO!lOC!da. 
':i· f'lr'l.: .,~s cor!'i~ntl3 y Ccr.i~-:1P .... lr- p;":'"l:°t?r1.~? ~~d 1; 1~n') :·:
nP desc~T.;.ci6n furf'..l.r~ce" o pitiri: ··ir., p-o~_,ul<;"ri-.·:n';c :or.oci
d~ co~o ••c~spP"·P~ 

Consiste en uno deSCPffiPCi6n levemente inflrm,torir, odherer.te, 
~r-sosP del cuero ccbelludo, producid? por lr sunerficie de lr 
piel, o epitelio, e indicP un tr~storno dP, su est•do nonnol. 
Entre sus eín"tonr-s, el único molesto es un nJ..cor ·~el cuero cr-
belludo, "'CO'll'P"'"i".ldo de unP leve sen~~ci6!1 de e~ :or. 
L';) .:er:J..-titis sebo:~reicf" i?s un~ enfermed~d cut:;.er de not ... bles 
v~r1ecioneo, 1rs &rc~s ~ue intervienen e~ e11~ oon set1fiblcs 
y f~cilmente irritPblee. Todos los irrit·ntes externos, el c<
lor y lFl sudorFci6n cxcesi v·o s 1'.lrolongc-rfn 1° enfermed-d. 
Puede present<rse con intcr .. iidrd v·ri•ble er. 5') de cede· 1)0 ,,_ 
1ultos, nor lo menos y en oc!'leior.es 'Present"" invol11ción ~suon
tlner. \24\ 

L•s mrnifeetRciones m'-s temprenos de lr der.n-titis seborreicr, 
pueden Verse en lPCt~nteB en fOrtn? de 11 gorri? de Cun:-:i" "" lr- 11UC 

se le llem? crust? l~cteq •(24) 

Es un?. dermetitis eritemPtosri, elevr-da y exfoli'."'tivr-> "UC se ex
tiende form•ndo ul?CP.B, 

Despu6s :le l<· 1'Ubert-d, l• enfer:nedcd ~ifiere en cierto mofo, 
en lo ~ue ae refiere P los sitios de predilecci6n, Se preflen
tP en cuero ccbelludo, cejes, regiones de lR eencld• y rb,\omen 
con vello, regi6n retroruriculrr y re~iones ~sterncl, o~ilor ~ 
inguin<l. 
Con frecuenci- orit:inn prurito y puede hrb"r e:<cor1rci6n .,ec;,n
dnric:i. ( LP derme.ti tia sehorraic~ nu.ede C8mtinr r!p:!..dPmente de 
tr~etcrno re1P.tive~entc i~Pctivo hast~ un est-do ~rPVemen~e in
fla'lle.torlo cono reiculte<}o Je tme infL:nr.ci6n micr~birnc sectm
d0r1" ) .(24) 

Al extenderse en c•·soa P(!Udos, 1-s leBlones eritom~toses pue
den Pfectrr le m1°yor b~rte de 1- eunerficie de lr> piel. 
No se hr dil\lCid•do l~ reloci6n ~ue. ['Wrd·n le.e {l'l~ndulPA .,,· .. -
b~cePe con e~te estodo pc.tol6rico. 



P~orir-~ie. 

L:: peo:-i! eie nu~Je 'C' recorse ~ 1 ¿o::·r:n!:titis .~ebc;re!c~., 
es unr- erurci~n e:""i"":e'TI"'tos~ -;;. 7.enur3o en p~nu.lr.s o rlrc:-.s, 
"Ue suele ~co~r~~~rse de esc~mrs bl~nc::-s pl~tePd~s ~el c~~
ro c~bellu"º· 
Sin embPrr~. en l~ paori~s~s l' !se·-~:: es ~!s ~rues~, l~s 
lesiont:!s nis o::irc·Jr.scritrs ,v les :--od:il1°s y los coi:.~o= P· rt.1-
cip0n de le enfer~e~~d. 

?iti~ir-PiE ~op~d-. 

c~r~cterístic:-~e~te, le pi~i~i~~is rospd~ co~ienz~ ccn unp 
'VlPc~ ~r·nde .~:e.r."' .. tid~ e!: u..-:o:: cur-n"'i:os :l.í::-s Ce leeio::::s ov~
Í•s unifonec .• \54\ 

Dé~:::iti t.:.s · tó~ic::, 
1i:: der:"".::tit~? ~~ó-ic:- .cor. ... r,-:l.r.::e l'"'::- nlii::=-ft\es ri!"tn::-:--" .::r- ·;e:
lP piel:,• !'~'?de [Ener::lizr!'EIF y h .. ·c-=!"se esc~;.:osr:; ~::.r. . .-.~.::,, :---
ge, .er.iet.en ~ntf::~:ente.e f-=--:;ilif're2 y tH~?,F;0r.-!::?r ... t? •. i:-T.""". 
Lr ~e:!"m~titis ;;t6yic'f" en 1-:= l~ctFnCif' ~uepo Si'."'."UlFr .:'.r.:::.-;,~
:n~nte lP der:netitis sebrrcic~.\a!) 

La c~spa y l• ceborree. 

SeñPlPdps como •ntesPlP de l• cplvicie, le cespa y lF ~ebo
rrea pueden Fperecer, por s! eolns o juntPs, por muy lrrEo 
tiempo, ~in r.ue neccsPrirmente hriye CPÍdP cepiler; ~~n ~~
b<rgo, e! f·cvor-ecen le rArdidp de c•bello. por<!Ue pf~ut~n 
~irect~r.iente " lu hebre pilosa, a le gl~naule sebáce~ e in
to>:ic~n e.1 bulbo, "impidiendo su ref.enereci6n nol"JLel. ( ~4) 

Lr seborrea, es une estimulr-c:6n exceniV?. de lA EltnñulF ~c
b~cep, nue F1 producir ~ustPnCiEB oleosFs, enf~fse ¿e~Rsia
do Pl cuero CEbelludo; ~stRs sust~nciFs al contpctc con el 
Pire se de~co~ponen, forxr-ndo ?cidos dAñinos Pl complejo pi
looeb/;ceo y ~ctivr-n, ?. SU VCZ F UnF- rn;·yor f~roc1ucc1Ór, fl; :-.•h;
ler de sebo, 
Le seborreP. tF.TDbi~n se PsociP frecuf::nt~me-ntc ? le c::·sf}~, drn
r\o luerr P. i,. pitiri~siA !:f<'bor·reicn, oue es un cu~aro de: in
fecci6n cl~~ico, con un exctso de err.sP. e inf1Pm~ci6n dr. l.,s 
pltndul1,= s ser.~cees. (a1) 
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dueto 
oudorínFro 

epidermis 

dermis 

colil'genó 

gl~nduln 
sebil'cea 

PpF de c~lulP.s 
beeeles 

CppilF reo 

gl~ndule 
sudor:!prra 

cepe de grpse vena 

Estructur~ tr .. nsveraAl del folículo cepiler. 

!,n pitiril'SiS simple, O CPSpp seCP 1 ppprece en le adolescen
Cin y se cerncteriza por escemae eecPB eecesas,coincidi~ndo 
con loe cPmbioe hormonnlcs. (s4) 

Le. c"sP• es UJU.> deecpmeci6n excesiva de lP piel, PcompPñede 
por un proceso de inflemeci6n y la presenciP de un honro: 
el pitirosporon, que vive de lP queretine de lP epidermis y 
cut!cule ccpiler, cuya supervivencia es IocilitAdr por el ex
coco de sebo cut~neo, originéndose es! una derm?titis seborrei
ca, con lP consiruiente caÍdP. del cpbello.(s11 

El tretemiento P.drr.inistrndo llevpré sustcnciea especinles, 
hormonas entre ellas, y se mAntendril'.s la ncidez normPl del 
cuero crbelludo.Corripiendo 11> ?limentPci6n, 3in ereof'S se 
sunerrir.(n lPB nnom~lfr>s con ~xi to.(54) 



C A P I T U L O II 



- l -
16 

Caspa - Causa y tratamiento. 

La caspa es un desorden común caracteriz&do por una excesiva áes
camaci6n de la piel que cubre el cráneo, sin signos clínicos dr, 
inflamación. Este diagnóstico normalmente puede hacerse por sim -
ple inspección del cuero cabelludo. 
Los otros desórden~s más comunes de la piel de la cabeza, son la 
psoriasis y la derumtitis "eborreica, las cuales si presentan se
ñalee de inflamac '6" y rar.1."Tiente son confundido e con la caspa. 
Dermatitie atópicu, sin em~:>rgo puede ser localizada en el cuero 
cabelludo. Lu historia de alergias puede ayudar a la diferencia
ción. La caspa ant~ todo, no es un desorden de la salud. lama -
yor parte de las to~rias sobre la caspa, que tiene la gente son 
solamente conjetur,te y especulacionebllO) 
Las investigacione" "iste~1ticas epirlemiológicae son caras y la
bori:>sas. La frecuencia cJ~. que se Bncuentra la. cafe!pa en !)él.Cien -
tes, es tan altu ~~•~ no ·~~~Je ser medida facilmente. 
Es fácil describir ltl ca.-1oa cJ:no "una descamac16n excesiva" del 
cuero cabelludo, d~ .;qui sur,-,e la pregunta: ¿cuánto en excesivo'?, 
no hay una medida e"timativa.l,21) 
La cantidad de la descamación del cuero cabelludo puede ser ob -
servada por los de:n:ts con disgusto, muchas veces esto depende del 
estatus social y el criterio en la higiene personal. 
Si se realiza una ,•!asific?.ci6n de la caspa, tomando corno base 
una escala de o· " h', est" evaluación puede ayudar a determinar 
el grado de descaro«<' ión. i>ste resultado final se evalúa tomando 
en cuenta desde la ,.,,spa en trazas no visibles hasta la descama -
ci6n masivao'1o) 
En esta escala, el ~rado uno es la caspa en trazas no visible, 
El número tres tien"' sola::iente una descamación leve que viene a 
ser evidente des~ués de hacer una raspadura en la superficie del 
cuero cabelludo, eé grado cuatro indica caspa moderada, el era -
do cinco indica más nue mJ~~rada, y el seis es caspa severa. 
Se realiz6 una investigaci6n en una prisi6n popular de 1033 hom
bres adultos, principalmente a un grupo de ?.5 a 35 años de 
edad, Cerca del 16~ tenía el grado cuatro (caspa moderada), ?% 
tUVO grados cinco y ~QiP 1 y otro 18% fUé clasific~dO Cn el gra
do uno, el r~sto 23-4 co:no "'""'ªº dos y otro ¿y,\ como grfido tres. 
Bourne y Jacobs real.izaron una investip,ación en un grupo de 7220 
soldados, y encontr:>ron que s6lo el 2.5.4 tenían caspa densa. 
Si la descripción que se hizo del grado cu~tro en válidfi, eeto 
quiere decir que la caspa s~vera grado seis, es muy poco co~ún. 
Cohen hizo el estudio en 500 mujeres, y resultaron el 15% con 
caspa moderada, con resultados muy cercanos al otro estudio. 
van Abbe y Dean, er.c"ntraron oor medio de estudios teraoéuticos 
que p<>cos elementos tenían el grado cinco¡ era mayor el del gra
do treD o{SJl 
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Aunque no se ha comll1cido a una investigue c5n foI1J1al de cuánto 
varía la cqspa a tr·" ... ~ 8 de la duración de -·~ vida de una t:erso
na, se han fomulad,1 bases ruines. 
En infHntes comúnmu111 e hay un episodio en donae hay deecamno1ón 
de lr. riel que cubrd <'l cráneo. Gran cantidad de laminillas se
desprenden de la 0ie\ en un periódo de semanas; a esta etapa se 
le ha dtido en llamar "gorra de la niñez", y se le ha estudiado 
como c~spa. Sin embal'fto, no hay razón para llamarle cacua o re
lac ion><r la con e llu. 
La conclusión a que :ie ha llegado es que se presenta un!"". etapa 
de exfoliación de 1~ ~ruesn capa que protege al feto en su vida 
intrauterina suspem\\,fo en el a.gua. Esta descamación, o ·•gorra -
de la ni'lez" desapan•.·c sin tratamiento activo. La caspa es de
finitivamente rar·1 e:·, los niños. 
En ell<>s existe un:' .\escamacion excesiva. en la pre-pubertad, 
ésta es la dennat~ti~ ~tópica. La dermatitis seborreica ~uede 
present :lrse en n1 :-.0:1.. aunque uf:irtunada.mente es µeco co:nun. 
La catH>U aparece """ ln pubertad y puede ser o.tro de los even
tos cut •Úleos que ma~an la maduración sexual.1e11 
La pubertad pone de ·rr,:;.nifiesto las glándulas sebáceas, aparecien
do vello en axilas :• pubis, y olor en las axilas dependiendo de 
la oigmentación y de~ grosor de la piel. Todos estos cambios re
flejan incremento en 11.a actividad cutánea. Dentro de estos cam
biJs ª" ouede inclu(~· coJtO una función fisiológica la descam& 
oión drl cuero cabel ' .. ,jo. La producción y caída de las células 
es acelt.'rada. ~mpez'"'~.1o lentamente en la pubertad, la caspa se 
increme:ita rradualmcr.t.te " travás de pocos años, probablemente 
entre l<>s diez y los <reinte a'ios.(20) 
Es una opinión común :'ue el acné y la caspa severa, son de con
tagio, pero no es un •·studio comparativo que oueda ser validado 
desde este punto do • 'lsta. Lo que sí ae puede afirm><r, es que 
el acné y la caspa, ,,rr.bos son completamente comunes en la épo
ca de :a adolescenci. <. Se ha observado que la caspa tiene dis -
tintos niveles en l~.-· adultos JÓvenes, y que gradualmente decli
nan esi;:is niveles a m•(.>dida que entran en la madurez. De éste mo
do, se ~bserva que a mc.yor edad, desaparece la caspa. Según un 
estudio que se hizo am un grupo de persona.e con edad superior 
a los <oC a'los, el gr><ulo cinco es común, como el tres es a los 
adultos jovenes. Des•11Ués de los 75, la caspa es muy rara. Des
pués de los 85, prác1t~camente desaparece. Esta de~reción es es
table ¡ contrasta ae.v!eramente con la dermatitis seborreica, la 
cual se incrementa d111~pués de la edad madura, y viene a ser co
mún du;·s.nte ella. 20 
Esta co:'..óición es a "''•nudo mal diagnosticada como caspa, y se -
ha cou:s ~ido este en•nr durante muchos años. Af 0rtunudamente la 
dermat:r..~is seborreic•• reeponde a los mismos agentes que son efec
tivos c~a. combatir ~ caspa.l3~) 
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Variaciones estacionales. 

Un estudio extensivo, digno de crédito, ha sido mar.tenido uor 
una formal investigaci6n epidemiológica, el resultado es que 
la caspa decrece en los mases de verano. El decrecimiento empie
za al final de la primavera y se acaba en el verano. El ritmo 
estacional es fácilmente percibido por comparaci6n de muy bajos 
y altos grados. En primavera por ejemplo, el grado medido.en un 
elemento joven es de ¿5_,, mientras comparando el m-:idelo de invier
no es de 10~. Convirtiéndolo a grado seis, se puede apreciar que 
es más común a principios ~el invierno que en nillg\.<na otra ~poca. 
Otra medida objetiva de producción de células cutáneas del cuero 
cabelludo (caspa), o corneocitoe, es que las ventas de productos 
anticaspa decaen considerablemente en verano.(56).(49) 
Mientras los bi6loeos son informados ampliamente de bioritmos, 
poca atención ha sido puesta en lRs estaciones del a~o. Fundien
do modelos, son bien conocidos muchos vertebrados. 
Orentreich ha obtenido evidencias que se desprenden de la fisio
logía, de que el pelo al caer, se incremenia, causando una preo
cupación innecesaria en las mujeres. Se ha hecho la diferencia
ci6n entre un tipo de caspa grasosa y un tipo de caopa seca. 
Respectivamente llamadas pitiriasis oleosa y pitiriasis seca en 
lenf'llaJe corriente. El cuero cabelludo, p:>r supuesto cuede ser 
grasoso o no, síu tomar en cuentb.. la presencia o ausencia de cas
pa. hl asunto real es que de un modo u otro hay una significati
va correlaci6n entre la seborrea y la caspa.\58) 
Se intentó aeentc!!· la materia; cada una se someti6 a un.-.. prueba 
ownergiendo l" cabezo. por espacio de 2 minutos en un litro de 
ctil éter, y después dcsgraaando la cabeza p·>r otra irunersión 
similE,r, Después se filtr6 y se evaporó, el residuo de aceite fué 
pesado dando el total de producción de sebo en el cuero cabelludo 
por un periódo de 24 horas. Este procedimiento fuá repetido des
puáe, a pocos días y loe valoree se promediaron. 18 sujetos con 
caspa grado cinco, fueron comparados a lb con grados dos y tres. 
La producci6n de sebo fué 378.3 mg en la experiencia anterior, y 
419.4 mg en el sujeto con caspa. Las desviaciones estándar fueron 
bastante largas pero similares en amnoe. La ligeramente mayor 
producción de sebo en loa de caupa, nJ es estadísticamente signi
ficativa (p= 0.05) ·l56\ 
El efecto del decreci1J>iento arl;ifi•:ial de la producción de seno, 
fué investigado en seis adultas jóvenes del sexo femenino con 
caspa grado cinco, que trunbién se quejaron de tener 1trasa. 
Se tomó 0.1 mg de etinilestradiol del 5 al 25 dÚl .del ciclo mens
trual, por tres ciclos. hato caueó un promedio creciente en la 
producción de oebo de 44~ (rango de 31 a 52 años). las personas 
usaron un eha~poo blando doe veces semanalmentedurante este tiem-

Pº·l49\ 
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Ocurrieron irregularidades menstrualeE pero no fueron significa
tivas. Loe grados clínicos establee fueron medidos por la oro
ducci6n de célulss cutáneas del cuero cabelludo (caspa) o cor -
neocitos, con el contador corneocito!!.(49\ 

Cinética de la epidermis del cuero cabelludo. 

La epidermis del cuero cabelludo constantemente de~prende célu
las. Estas células no caen individualmente, lo hacen en agrega
dos que varían bastante de tamaño, la mayor parte es invisible a 
simple vista, hay desde 200 um o menos de diá~etro. 
Una de las primeras dudas fué si la caspa produce una mayor can
tidad de células cutáneas (corneocitos) ó si las células son sim
plemente desprendidas en laminillas visibles. Se ha hecho un es
tudio comparativo de la cinética de la epidermis en mujeres jóve
nes con caspa y sir. caspa. El indice, el porcentaje basal de cé
lulas en mitosis, proporciona un estimado cte cuán rápidamente las 
células se producell. l49) 
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Contador de Corneocitos. 

Se ha diseñado una técnica oara medir el número de células cutá
neas, (corneocitos), que se- desprenden en la descamación :i~l 
cuero cabelludo,(so) 
Este es el contador de corneocitos. 
El procedimiento para mect~r se puede hacer de la siguiente mane
r&, en una área de J.8 cm de cuero cabelludo se muestrea por un 
minuto, ee lava con 0.1?<\ triton X -100.tsi\ 
Seta muestra es tomada 4 d~ae depués y ea expresada como el nú
mero de corneocitoe por cm en 4 dÍae. En loe estudios recientes 
con la caspa se estaoleció una correlación fuerte entre los gra -
dos clínicos y el contador de corr.eocitoc. En 296 paree de obser
vaciones los grados clínicos y el contador fueron paralelos, pero 
la correlación fué poco significativa~!\ 

Histouatología de la caspa. 

El estudio cuidadoso µor etapr-t.s de la. caspa, revelr 1Jt""" ~~cuen -
cin do eventos. Los primeros ca~bioe aparecen en la ~: de la 
dermis, (por lo regular des o tres son envueltas), con dilatación 
de capilares y migración de neutrófilos y células mononucleares 
dentro de la dermio.A.~•I 
Lo.~ vénulas que drenan estos pequeños f )COB de inflamación, pre
sentan un incremento perivascular infiltrado alrededor de l~s 
célulao. De la inflrunaci6n que producen loe capilares se obliga 
a migrar a las células dentro de la eoidermia, induciendo a un 
edema intercelular. Loe espacios entre laa células crecen, der.o.ni
nándosele esponjoaia,5111 
Algunas veces laa céluÍas vienen completamente desprendidas y su
fren necrosis, formando una pequeña microveeícula. 

· El estrato o capa granular desaparece rápidrunente en la zona afec
tada y es reemplazado por células paraqueratóticas; inici,ümente 
eaas son introducidas por leucocitos polimorfonucleares. 
Inmediatamente deupuée la inflamación disminuye y laa células 
inflamatorias se pierden de~tro de la epidermis. En esta capa los 
segmentos paraqueratóticoe forman una delgada capa al rededor 
de la superficie cutánea, regenerándola antes de desaparecer. 
Este brote de actividHd inflamatoria no es peculiar en la cas-
pa. Fué explicada por Civatte en sus cl<~sicos estudios de psoria 
ata• Loa denomina "capilares abiertos". Describe que de los capi
lares abiertos sale una carga de sebo, la cual deja céluh•s infln
madaa dentro de la epidormis, creando microvesículas llen:.s de 
neutrófilos (abscesos de i•1unro). Loa ''capilares aciertos" también 
aon encontrados en la dermatitis aeborreica, sel.!lllentos de paraque
ratoRifi son típicos en ambas dermatosis, pero son solamente un 
aspecto de unA compleja anomalía~s1\ 
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El tama~o de una hoJuela o escama deoende del número de ca -
pas involucr-.idas, Un ~!capilar abierto" produce una escama oe
oueña, tres capilares adyacentes producen una hojuela mayor. 
Esto es raro porque más de tre& capas conti'!UaS son afectadas. 
La dittribución de esos microf'osis inflamatorios está al azr.r. 
En presencia de caspa, se tienen quejas de aue producen come
zón, a oesar de que no aoarece inflamación en la inspección 
clínica~ Se considera la· comezón provocada por los capilares 
abiertos, los cuales son fácil y finamente activados por fieras 
sensoriales nerviosaslsi) 
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~HAl•'.POOS ici;LICihALE::; PARA LA ·JAS?J.., 

No h?.y liuda de que el sr.ampoo es ana forma adecu2'da a~ co:ncatir
la c~spa. El sha:npoo se extiende fácil y rápid~:nente colocando -
el comoonente activo en íntimo contacto con el cuero cabelludo, 
La única desventaja seria es que el tiempo de contacto cte1 2ham
poo con el cuero cabelludo es muy oreve y como resultado el medi
camento activo usado debe ser, o sumamente eficaz lo cual no es 
posible, o eer una substancia tan fuerte como cara oer:nanecer e~ 
el cuero cabelludo después de enjua~ado. 
Los in¡¡;redient~s activos, aunque fuertemente antimicrooi~nos, con 
trolan efectivamente la caspa, por una disminución de la pro!Jol'-
ción de células e pidér:nicae efectuando así una más completa ouer::; 
tinización.(!\ I~\ 
La palabra "ci tostática" ha sido creada para describir el efecto 
anterior, 

llxperi"ncia. 
Bl tratan11ento de la cas!'a por medio de un shampoo n.> es un con
cepto nuevo. Ha sido introducido al mercado desde el deet'ubri:nién 
to del shampoo, sólo que no había resultado muy efecti'lo. -
Algunos ahamoooa anticaspa contienen aeentes antimicrobianos, i

tros contienen n1rentes queratolíticos, tales como azufre :1 ácido 
.ialicílico, Dichos agentes fu.,ron, y&. sea inadecuadamente conc1-
derados o si·no.iemente co:nc"-tí.,n Jie-er9.mente la caaoa.12) 
La gran confución existente nl respecto fué dclan·da c·r 'cker""'' 
y KlillJ!!Fil'l, en un trabajo desarrollado recientemente, 
Se aceptaba ~eneralmente oue la caspa ara causada por microbios, 
y que el ingrediente anticaepa para esto debería controbr loe 
microorpanismos asociados a ella, aunque completa~ente real, te
nían un efecto secundario y no causante de la caspa, 
También enfatizr.n que aunque los agentes antic•1s9a son fuertG-::if!n
te antimicrobiano~, no eran efectivos por esto, sino por camo~~r 
e inducir una mib comnleta oueratiniznción. De esta manera son 
citostá.ticoe eu su acti·'1dad.l2\ 
Actualmente no fué sino hasta el desarrollo de shamuoos con sul
furo de selenio (8elsun, Aobott laboratorie~ Co. ) 1ue se eétabl~ 
c1Ó una tero pifl c'>nfiable contI'a la caspa.(Jl (2) 

Este producto junto con el shrunpao de piritiona de zinc, (r.•~'<oand 
Shoulaer, procte1 and Gamble, Co), están dominando el mercado de 
los shampoos m"dicinnlee en ~l mundo. 
La efectividad de ambao preparaciones ha sido oiei: documentada, 
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Shampoo anticaspa con ~ulfuro de selenio. 

Inic~ •lmente al sulfuro de selenio se le pretPndiÓ dar aplic.>c10 
nea en dermatología combinado con bentonita en proporción de ~::. 
Posteriormente se trabaj6 con su aplicación en shampoos.l.7!) 
Deoioo a la toxicidad del selenio, se fué controlando su dJs1f1-
cacUn en los shampoos antes de salir al mercado,· correspo!dién
d,le a Abbot Laboratories encontrar la rormulaci6n adecuada. 
llateon reporta que el sulfuro de selenio es en realidad una mez
cla comoleja de mono y disul!uro de selenio, que al mezclar2e 003 
la oentonita forma ur. nue·ro cristr.l más complejo. 
El she.mooo desarrollado originalmente era un producto con 2.' • ª" 
sulfuro de selenio en suspensi6n con una base surfactante, sienao 
una dro¡¡a disponible sólo por prescripción médica en Estados 'Jn1-
dos de América. La versión comercial consiste en una mezcla cJn 
1% de sulfuro de selenio. Sin embargo, esto no ea tln efectivo -
CJ'.'lo el deB".rrollad'> orii:inalmente.(11\ 

:ha~~oo ~nttcaspa con ~lri~iona de zinc. 
Snyder de cribe en un artículo el desarrollo históricJ del ,;.'ª" -
poo de ?iritiona de zinc, (Head nnd Shoulders, de 9r·Jcter y '.;a:i

le). ¡,.n su desarrollo se e stablec iÓ como hi p6te sis que un E«'ente 
incorporado al ehamp'>O vehículo podría controlar la caspa s6lo 
si eatisfacÍl\ tres requisitos: 

Detería ser efectivo también contra loe ~icr'>or-
1raniernoa r..sociad 1s a la casna.. 
Debería mantener eu actividad en presencia de oe
bo. 
lleberÍli oermanecer en el cuero cauelludo despuéc: 
del enju~e. 

Es interesante notar '!Ue la premisa básica de que era necesaric. 
una actividad antimicrobiana es incorrecta. 
Gomo se diJO anteriormente, ~ckerman y V.liprnan demostraron .¡ue 
la caspa no eG de ori~en microbiano. De aquí que se descubriera 
en forma fortuita que la µiritiona de zinc combatiera la casna, 
ya que inicialmente se a,ere~aba como microbicida • .::u efectividtLd 
contra la ca~pa oe debe a su actividad citoetátical••I 
01;ra. de las '!lremisan involucradas r,n la hi.p6teeis era la necesi
dHd ele onn el mf?ciicuu.ento activo riermaner.iera en el cuero citv•
lludo después del enjuaeue. En vista de esto se buscó lh ~u~trl.n
cia que et:> fijar:J.. Esta. invefitip:ación d1ó fri1to cu:;i.nd.o se enc:ln
tró que una su~··tr:t.ncia originn.lm,.nte investiV"!l<Ü.::. co 1u' funp;tcidti -
agrícola rr.ostrabtt c•uenos resultados corno ar-ente ;ccti·rn ctel sham
poo. Este compus~to fué la piritiona de zinc {t.inc Omadine, Olin 
Coro.) J>etn pater.te, como sustancia anticaspa se hizo simultánea 
ment~ con la R 1·. l:lnderbi.lt Co .Inc. :t la Procter •nli .:;HJ!lole Co) 
Ln fÓr:nula de lE>. p1.ritiona de zinc (~inc !-piridiw.ti:l -N o'xido, 
eR la u1guiente: 
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Esta sustancia no es tóxica, ya sea aplicada en la oiel o ingeri
da en forma oral. Es muy insoluble. Y no hay absorción en la pi -
el.(IA\ 

~ecanismo de acción. 

El mecanismo de acción y de actividad c i toetática. p'..leden ser los 
miemos para ambas sustancias (sulfuro de selenio y oiritiona do 
zinc). La unión química que permite la sujeción debe ser la misma 
unión que reduce el cambio de células epidérmicas. 
En el caso del ehaml'.loo de sulfuro de selenio, W:atson especula CJUP 

el mecanismo es doble: el eurfactante en la preparación libera 
primero grul'.loe sulfhidrilos y entonces el sulfuro de selenio inac 
tiva algunos de estos p,ruoos.\.7•\ 
En el caso de la piritiona de zinc, Okumura reporta que éste es 
fuertemente absorbido por el cabello y la piel con el grado de -
adsorción directamente relacionado al tiempo de exnosici6n, pH, -
temperatura y concentración. Estas sustancias muestran una mayor 
adsorción en medio ácido. 
Kligman y colaboradores demostraron que la acción de ambas sustan 
cias sobre la cas11a es citostática, la reducción del cambb ~·1 - -

las células epidénn1cas resulta de ....na mejor queratinizaci6n. 
Demostraron también que la actividad citostática ocurre t~nto en 
oiel nonnal como en la atacada 11or la caspa.(~) 

Otros e.eentee anticasoa. 

La activid<td queratolítica del oolvo de azufre, es bien c•rnocül? 
y tiene buena reputación como sustancia anticnepa, principalmente 
en lociones o unguentoe. jin embargo el azufre no tiene el ooder 
de fijación como lo tienen el sulfuro de selenio y la piritiona -
de zinc. 
La bren. (coal tar)en loción o unguento tiene reconocido valor co.no 
sustancia anticasoa.(•~I 
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Leydon asegura que la brea no tiene capacidad citostátic'i ~· Eeoe 
cula que debe ser un agente que pre•1iene la agregación de célu:as 
en hojuelas visioles. 

Composiciones base de shamnoo anticaepa. 

Para el sulfuro de selenio, la base del surfactante es a,arente
mente alquil aril sulfonato y cualauiera que haya usEdo el nrofoo 
to habrá observado que el producto es áspero respecte .-. otr~e c's 
m~ticoe. Como se dijo anteriorrr.ente, este surfactante :le" e jt.:<';tr -
un u.-.pel intrínseco en la actividad anticaspa del ~rod1.oo ;))r 
f?nnar grupos sulfhidriloe sin reaccionar.'11) 
En cuanto a la oiritiona de zinc, aparentemente usa sulfonat)s -
de eter alquil-gliceril, en combinación con un ~cido graso, con
densado de eacrocina y Balee inorgánicas que prooorcionan al shrun 
poo una suavidad excepcional. -
En lon traba~os de adsorción de la piritiona de zinc, •J'.<u.Y.urR u.=:ó 
un shrc1rnoo ~ni6nico simple de corr.po2ición de 20;'k TE~, su:f<:>.to de 
laurilo, 5f. 1e e;licerina con perfume y aPUa. Este medio _,,,, dió -
buenos resultados .(7!\ 

Incremento de sebo, único efecto colateral. 

El iínico efecto colateral, en ambos shamuooe, es el incremento de 
grasa en el cabello y el cuero cabelludo, este efecto an~rece er. 
una cantidad significativa de usuarios (alrededor de 40.•i. 
Otro efecto colateral que resulta con el sulfuro de selenio es -
que caus~ caída del cabello. 
Orentreich y Serger, estudiaron el caso y demostraron nue esto -
era falso .(!o). 



Tablñ II 

~P•lUndü nc.r11an1:t - Torcr:·;, S1·1 1nn 

Ca opa 

!ihür:'lpOO Día .o 7 14 21 28 

A Cor.trol shu:. ;·oo #10 
Jrado s.2 4.9 s.o 4.9 4.9 
CoL·11eor· i tos t-:G 1,013 ,ooo 860,000 094,800 B!l3 0 900 8:JU,GOO 

IJ:J 0.14 0.13 o.os 0.12 Oo1G 

B +2 por ciento ZPT 
·1;12 
Gro do s.2 '1.G 3.4 2.3 3.3 
..:orneo.:i to::; l G 1,074,000 705,900 658,900 674,100 69s,noo 

os 0.10 0.09 0.12 0.12 0.11 

e ++2.S po1· ciento !)¡ !.i 
#12 
Gr.~do s.4 4.2 3.1 :' .5 '.ti 
Corncc.1

• i tos tG 1,2os,ooo 603,100 444,600 3•10, 200 4•1'1 1 íl00 
:,¡:; 0.2? 0.21 n.13 o •. b1 

"' ¡\ Cont:·ol shr1r roo 11 l~ "' 
Cot·11noci tos 1-oG 708,300 707 •ººº 733,000 767,000 794,000 

l;.l o.?s 0.23 0.21 o.2s o.n 
n 2 f"' .ic·.to ZPT 

1113 
Cor: .~oc j tos MG 833 ''•00 '163,500 549,600 :w>,3oo 502,'JOO 

{JJ 0.10 0.16 n.10 (). 31 0.19 
l' 2 111 ~I ¡:L~r ci•·r.to !j .J 

H12 
Cornco"itos MO 7'.'9 '300 sr.:9,300 '109, 100 3-J'J ,•lOO 3(~.; '300 

os 0,11 o.:.: 0.16 0.21 0.15 
Shompoc p •t«t br hé1 .:::J. 
He.id f. .'.:il1oub 1 · e:=. 
;j 1:;ur·. 
Si•a·lfi <'<"• 1.: • .:om(•':.rlco. 
llc•:':v i·1ci6n ;'.!;t ~rnl.1r. 



Tabla IIX 
Tratamiento Intensivo con Shampoo 

Prctra tamiento Tra t~1r.iento fo:::tr.itaniento 

D!a -7 -4 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1G 20 .:?'1 
Shampoo suave X )( 

Prueba de Shampoo X X X X X )( X X )( X )( 

Grado )( X X X 
Contudot." de 
Cot."neoci tos )( X X )( 
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.::''J 

1~~ e~,,- ·!.·1·-~i3n d~ l~ ~e.=- iri;..."'1 ':3.;i u~ ::h::.r .. '1-::" e.:: u:i i!"'.OO!"''tante -:11-'J 

~1 j~rN~r ~~ ~,..~ot?~i~~. ~e ~~y'r ~~~,~-~~~i - e~ ~: ~~~~! A~ ir:-~· 

t~ci~~ ~roiuoi::- cu"nd0 ~l eh?mnoo ~~ ~~~r~~·.c ~~ l:~ '~os y t~·~

bien, R\l ')Otenci~! de tOXiC'i.•·od, ;,n °<11CiJr,, le irrit··.C':Ón de '~ 

~iir:il, l .. '4:.,: .. i""-:"'f-'"' der:is! :.r r:l "::'lti;i··.-: ~l ri'! ~.:inritiilio::-:i':'.'ion ~"""" 

tc."",C'!.=!!'l 'ir.: i~ ... 1::--":: ncia.\7~) 

Irritación d-! Oj'JP.- Todos loE f""r..~:~-:-~: iir:P!'i~!'! f:'?r en::lizados 
nar:. la irrits.cior.. de lo!': ojos. l-:!l l'-=' .,r.~u:lirl~i.i, .;.l examen :11!..- co 
~un::-~(.1~te uttli:•::.11'.J e-~ un:- oue E'!':U.i'?::>. 1· 0 ~ucas-·. -:iel ")¿., d~ U": 'JO!'le: 

jo. 11"1 tr l''".~" rx-4;~r~iVf') r:-:-n lo:- ,..,Plt"! ~':"!'." h~ ·~'"'-·1°"'' r:., "".~ e~'t•. eY· -
mi:!:') de,i<:"·. 'J.r.'°' ~!°'".:'! ':'.'~nt;'.'·,·~ ... (Ir .. '?:!'. ·".)!' o,.;f'1'., l.-,, 11!'° "')~l'.'~Ó ,i·~'J"''.>·:: 

+r,...i;::1te ri.~rr., i?.'.. .. -!';G.~J'J c--;~rr ial_ '.>;,.. ·r lo <!~.~-. C'":'~ r;" ;,.!' "!tir-

tra"-i0 tn el o~-::-, --·r";r·dP.~ f!"~'"'UP.n-4::~~:P~1te ·· l!"'!...,.;-:i..·r:I."· ... ~1r·: ! ~.r-' .,... ·r ·· 
q~ o.~0 rit: !·~ irrit::lciór. •. \ oes:-.r d.~ ;-:·1:::- li -::+:--cio:'l'?S, r- 1.n '.'>mr:>.:-·-.,, 
!:=i t~cr.ic-:: JJr-::iize ha sido reRliz9.d~".1 mu? r:uJrJé-.dOSF-'Tie~t:"' como hn :""i
do "!10s101e para ooteni:!!' resultadoA confi'H;.l"S y rPorrw••cibles, y 
c0ns~r12. el e!'t+3ndar TJ?rr lo~ ex~m'=ne;-; d~ i.rri.t·,ci.'.Jr. ,,.~ lo~ a~-::·~. 

L~f: ey!""! .. ".'nf:!C! ~'? irrit~cion ít<:! .IQQ o,i')~ ll'fl""~;,..,_ndo 9 l'Jt cr..-n'"""!" ll" 

11°r""~r!o q s~r !Il?S nO'J'..l!'•.r- Y"! '111C' ~· ·'j".' ~·~.l r::-~ 'llf0 er· t:i~:r!"" ... .;,lr:-!entc 
i~P.ni·i,-.0 81 ojo hUlr:!( no ~.n·-1.tornit:'e::i~ .. !tf'. -~'1~o c:c ;-:ur--rte h oC'r '=E'....,er~!-

~~. ~en~ de~ouoierto n11~ los o¿~~ rl~~ cnQn~o ~Pt=n men0~ ~UJ~tos 

~ 1~2 ~Y~t~~~~RC OUº d)~nn ~! O~~ ~Pl COfl~J0.~8\ 

'l'0v1c1a:·rt or· t. - La toYiCJ'.1-'d or~1_ ctc U?l 1i!>-+:c.r1~·1 e~ rl:í1 t?r: "*:f.nn: 
!'lo.-· rí 0 :·u r!')s1:·· tct~.l/50 {L~,/5<'). ?orlo t:.nt'J, mi·nt.rat: m,,.., h:·.~0 

el Lll/'J:i, mis:~'O!"' g~ !·-J. to:.i:l.~:trHt•i. ~:-1 rreneral, ~on utl.Liz-·o-:::~- !.• .. r~ 

t!:ls, '1Prn loE ~~rr'JF son 1c~.~donalrnente ryrt.:feridos, ya '"'Ue ql ne -
rro ('~ capqz ele vomit::.r :nientrP.R r 11f- 1:-:l rR .. · no L'J FH". Lo~.: vr1lore • .
Ll'/?1-1 "'~!r~ un !'lu·:.~~') rle surf'Jct~.nt~·· :::0n fl~doB r"l'Jr !-!t:>"lne!". Hulni.-:1; 
'.' '~aJf'. ·:1i:·:i·1r~ -:1_,.; ri!. L!Jl""'IJ nt;Jr. ae ~' ::> '!1'1.!:' Plt(,, Pl sui:-±' ct.,nti: 
P.? ""'?'1:-",rl "'r.,rio ten'9r b;:.ja toxici11rrl.l?~\. 



29 

ConsideracioneP oarti 2u formulación y eve.l'Jqción. 
Preoar~cion de la fórmula. 
Los comp'J.estoe °t!"adicion:tles an:1casp'l har ir'!.cluÍdo el r;ulf-.,ro, 
!leido aalicÍlico, hcxaclorof'eno, reaorcinol, y alquitrifo. Las fcr
mulaciones :nás r,:-cientes incluyer. l?.l .eulfuro de selenio, niriti.,n1: 
de zinc, hidroxiquinoli:'las co:iter.-.cndo i.ido y e.l~nos corr.~ueGtoo -
de amonio cuaternario, aunque estas pre nfi.rnciones h<'.",,n evc lucionq~~: 
con la preferencia del ¡JÚblico 100 dos age!Ote~ :náe efoc:i•1os son -
~irit1on1 de zinc y sulfuro de seleni~ lar ~uales son mRter1al.e::: -
sólidos e i:isolubles. 
Deben incluirse en la fÓmula como dispersi~-:nea en .!s baoe rle dete::
gente 1ue dan por resultado productos de crena onaca o locio:'les con 
alta viscocidad para reducir al mínimo la ~edimentaci6n del incre : 
diente activo·~!\ 
Loe shF-mpoos de no-trat':·.;..iento, rior el C)ntrario, han teni1.ido ~ for 
mularse en forma de líquidos claros, vis~osos pero c:.i.pE:..ce.'i rie f1:J
ír. Ade~ás estos agenteE oresP.ntan un ~roblema de aromp. 
El &.lquitrán '"' su f~rma tradicional tiene un aroma uistinti'lo, 
mientras que el azufre puede desarrollar un olor en t'6rmul~s que -
permanecen por largo tiempo debido a la formación de sulfurar. y 'J

troe productos de descomoosición. Por lo tanto, el aromatizado de 
productos antica.spa para darle ur¿ aroma li~er3Int=-nt~ limpio, mA.nte
niendo el sello car'lcterístico del prorlur.to en difícil. 
La form.ulución de aec·ntes anticnsp~ n.pE:.rent.ementE- senf"!illo, re1uie. 
re para su ejecución un buen dise!lo coS:ílctolÓgico pare. lorrar un : 
mercado competitivo, sin embargo ~ pesar 1e la nece3idad de compro 
meter ciertos &.spectoa de preaentaci6n ent<!tica, l·i efe~tividarl a('. 
productos contemporáneos y la elevada ocurrencia de casp<> en la pr, 
blación se han combinado para producir un mP.rcado m·•y necesario de 
estos productos-4'7) 
La piritiona de zinc, es un co'T!.puesto químl.co ..,ue s.ctÚh ef'ecti·.ra -
mente en dos direcciones: evita la orzuela, y la picazón en el cul 
ro cabelludo producida por la caspa. Resulta bantante eY.itoso, i ~ 
gual o máe qu~ cualquier otro agente anticaspa. 
En 1948, se hizo li. primera síntesis de la N-hidroxi-2-piridinati'.'_ 
na, siendo el compuesto primario del cual se derivó la piritiona 
de zinc. 150 derivado3 han sido süotetizc,doe y ev'1lusdos deo1e en
tonces. Muchos de ellos, h:,n sido encontrados efectivos contra la: 
bacterias Gram-poeitivas y Grarn-negati•ras, y funcionan como funo,1-
cidaa. 
Como ejemplos de estos derivadon están, el disulfuro de piritiona 
2,2;ditiobia-l 6xido rle piridina, y la piritiona ll¿ sulfato d,• mag 
neaio, que se espera sean tan efectivos agentes ~nticaapa, co~o l~ 
oirif,iona do> zinc~?). 
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A continu~ción se describen los dos agente~ ~proo~do~ ~ar~ for:nul~ 
cienes Rntica.spa, S'1endo el líder e:: t~st?.~ fJi-;".'•1.ttcio;-;.~r-, l~ ~1ri
tiona de zinc.1!7). 
Este com"'Juestn c¡uímico cuyr1 estruC''t°ura molecalnr puPdo rt~nres·-:-ita.! 

se de eote modo: 

Q 
i 1 

Zn < oon •<• ''ºº'º''"' ~ 

que comúnmente se llruna ZPT. Se vende como un polvo o dispersión 
al 48.~ en aeua. Tiene un olor ligero, un color bl«nque<!ino, vir 
tualmente es insoluble en los solventes más co~unes, incluyendo 
BF,UB 1 al~ohol y miristato de isopropilo. Una oatente ~ue salió en 
1976 describe ciertas polieminae alifáticas como buenos eolventes 
para el ZPT, que son compatibles con vehículos acuosos. :;in emtJar
go, el ejemplo más notorio de esta cl"se <¡uimica es triaminn de 
dietileno que recientemente ha sido utilizhda oor una dependencia 
gubernamental para probar la toxir.idad.(7'). 
Además de su falta de soluLilidad, el ZPT presenta otras dificulta 
des que se deben evitar al aere(".arlo a la fórmul!\. :Je degrada 4 la 
luz, por tanto requiere que se le nroteja con un ~to~ortoente dr, los 
rayos ultravioleta o un contenedor opf1co. El reci~iente '>pac<J e" -
la mejor elección -para exclu!r totalmente la luz y lograr una esta 
biliña.'1 R lar~o pl?~zo. Además, el lPT e~ un oui::-n me~.l'-.l uei=::ado 1ut:-
act1ía como :.trente quelante, que fonnq corinlejci~t·f·.ti.:rt,1Jro1ente colri +i 
rea.dos C'n ·o~tales comunea como el i:ierro ( l•'p } y el cobre {C'J 
que ou~den ne~truír la estética de una formulaci6n. Por tanto s~ -
requiere un.1. pr:>t1>cción contra la contaminaci6n del 11~tal oeeR.do. 
Mientras esto no es or.,blema con el equino de la plnnt.a rnodern-i, 
algunas matgrias primas contienen una contaminación imoortnnte cor 
hierro, que el formulador debe reconocer y eliminar. 
Otro 1vente ~·••· tlehe evitarse ea EIJTA.<7•). 
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Este agente aislador, Uffi'lli:unente usad') y 0~rJs cte fuerz~ eimilar, 
retira el zinc del !.PT, dejando e:'.. Ac:!.d'l lit.re, ~UJJ es mucho :nen'."IS 

estq,ble ? :.ue ?l.F~~e f:rinar nu~-¡:~p ~::i.le~, c.., .. 11u~r.-. :".qyor habilid:. .. d 
oara '!)enetrar en l~ 'liel, condur'iep·~o ·:.·_·! ·1:-.1. t:.:~ici~!~r. pn·~:i 

cial.\,..). 
?or fin, debe reconocerse que el USj del Z?T ~oltio ini:~-'~die:1te ~:.t~ 

caspa en compuestos detergentes e~:~ cubi~rto ya por ~~tentee. -
La oatente original la tiene Olin Chemical c,irooration. 
Bl shamooo con ZPT que ori~ine.lm~nte entró al mercado fue estétic~ 
r1ente ;;:.l~o no elegante, sier:d-:> "!lrtft bien :te es~u.rna ásper:i y dem~sia. 
do astring-ent,e. Esto se ha c..,rrerido hastq el 6r?.d·' '!ue esta ~rime 
rr. fonnulación ha cer.ibiado hasta obtener el actual antic-ispn. En : 
lq fÓI""!!ula l se muestra la formulación típica oe.rq un shnmooo al 
l.'4 de ZPT, 
La fórmula 2 incorpora tambien un sarcosinc.to pRra inten8ific!lr el 
volumen y densidad esnuM0 ntc y ""'mentar su nuo.v1dart, Usa hidroxi -
pro"?il metil cel'..llosa :r cloruro d~ sodio como as;entes espesa:1te~ -
además del sil tc::cto rte 11AJ?'necio alu:ninio. L<i concentración de lPT 
es de d% sobre case seca, lo cual ee calc1_11:~ parH mejorar ou cfi.ca 
cia. Sin embargo, Leyden y sus cole.bor,,.dores no pudieron mostrar -
una diforencia entre el l·~ y 2.• de ZPT. El F,rupo de revisión de 
OTC aprobó el lPT al 1-2.,¡, de tasa de concentrsci.~n.t•1). 
Aunque el acondici".>na.dor de cabello, antic3.spa, ""re. ho:nbres o.pare 
ció casi al mismo tie:npo que el sharnpoo, los aco:odicionarLn·es de : 
cabello oronto cayeron en desuso. Pero r·~cientemente 3e hR- reavivn 
do este tipo de cosméticos, La concentrac iÓn de :l?'l' que se Neo -
mienda usar en los productos !)ara el cabello es do O. l-0, >5,>t., La 
fónnula 3 describe una emulsión de e.coite en ague., ooe.ca, ncondi -
cione.dora de cabello que contiene un 0.25 ~ de tPT. El cari.'~mer e,; 
un 13."ente de- auepon::;ión. L8. fórmula 4 de-;cribe el u~'"J de t:?T en 'Af, 

acondicionador de cacello, líquido, op1co, viecos~, acondiciongdor 
,.,ue inc].uye agentes Hco:;..:1.icion:J.dores convencionnle.:=;. 

Sulfuro de selenio. 
El sulfuro de celenio, :.;es,, es un material de color e.narcr.j"do, -
brillante, con poca solubilidad en todos los solventes convenciona 
les, La li. ta de revista de OTC ha recomendado para la categoría I 
el 1-2·!1; en fonnn de sh«m'lOo como efectivo P''r" el contr:>l de la co 
mezón ;ior caspa y el desprendimiento de ee<'ame.s con el Ubo re¡:ular. 
t~l presente no está claro r.:i esta np!'Obl:1ci'5n se extenderá a otroc 
tipos de ·1ehÍCulos cu,;ndo salea la ·nonoe;rafía finAl. 
Debido a inactividad, el sulfUro de selenio debe disperoartle en lo· 
vehículos detere;entes que se usm par& los shwnooos por media de -
agentes espesar.tes, º"' modo !'P:ce jan te al ZPT.t11), 



.l.demás, su color requiere consider ·:>le e~cubrimiento, cerno lo ejeo. 
plific6 la y::-imera marca d~ OTC oue entr:í al mercado, "Selsun gzul • 
t·r.P.. fo?"!!'.ulaci6n í.!Ue rr.ues.t::-2 '..lna s:.if;ien~i'5n, ue~.!'ld'.) ~ilicr?.to ::11? rn.¡."'" 
nesio y aluminio y metil ~elu'!.o!?~, ,: ·:1=-::0 ·~~-oruro j¿ ma'Jni':> cs..,; 
formadores de la viscosidad, aparer.- en l:i f6rmula 5. ~lote el us.1 
de diÓxi'.lo de titanio para aligerar ~:. in+.,~.sid·.-i de color. Esta -
alta viscosidad ayuda a evitar l~ lenta sedi~entación de eÓlid~s -
dis~ersos, lo cual es un defecto que se •re con l·JR -prod·..1.c-+:oe corr.et 
cialee oresentes de esta naturaleza. :a se prefiere •Jn'l ·rii'cc d•lh°i 
más baj~, reduzca en oro?orci5n el cbruro de amonio.V!!. 

AGENTES DE E!:iFESA:.llENTO. 

El oroblema de espesar U!l shampoo no es simolemen+e ol de Ee:ecci~ 
nar· el sintético propicio o la laca natural, ya ~ue eus "''lrhoF f.p: 
teres :i :i..11idas tambi.!n contribuyen a l~. viecosid'.l'' del d:'.': .. ooo. '"' 
een13ral, lris lacaF natura.lee tales corr.o t:!l trn?ac=in-t;.) 1 :..P..:.: ... :.~·.tC'l~ 

y l':": laca de algarroba han sido reemnle.z8.d•~s nor l~.:.! 1 :...~ ~i:-_tétic:t:: 

tales como la celulosa hidroxietil, ce!uloP~ et1l, c•lu:: ... , carbc
ximetil y carbopol, un polímero ·1inil carboxi, pero estaA lacas 
sintéticas deben utilizarse con alguna precaución ya ~ue oueden 
l"ormar películas sobre el cabello.(1\. 
Las sales inorgánicas, tales como el cloruro de· sodio y potasio, -
pueden ser utilizadas en cantidades limitadaE¡ los alginatoe, el -
alcohol polivinil y el polivinilyirrolidom'. h•-'1 encontrqdo ~?:nbién 
alKUfl uso. nin emb·~r¡;o, el peligro de formación de películtl se evi 
ta utilizando otros a.¡;entes de espesamiento, taleP como el ·,:·,·,no 
amidas, el "super" amidas y loe eetearaton <olicol y elicnr;:. -
En el caso de shampoos de jabón, con un mejor cor.trol de lo" ·.~ci -
dos grasos dü:ponible, es uosible aumentar la •riscosidad utili.:e.n
do una mayor oronorci6n de los ácidos de cadena más larga. ':n el 
caso ~e los •int•ticos, el uso del alcohol de cqdena máe larpa a -
amidas, tiene un efecto uimilar. 
Con loe nJ iónicos, la longitud de la co.den:1 noliglicol afecta ano':' 
memente la. viscosidad en que las cadenas 7t.8f; lur.P'A.5 <lan una mayor -
solubilidr.d .(11). 

PHi·:SF.RVA'PI>IO'.:. 

Bxiste un problem~ en pr·:•tc1.''•r el shampoo d~ la deterior~.ción oor 
medio de la ncción bacterial o humus. La solu~ión est1 en aeleccio 
nar un preservativo P.!)ropiado a partir de una lif'te que puede in : 
cluír fonnaldehido, e tr,nol, metil, pronil y cutil hirJroxib<'nZOP.tn, 
acetato fenilmerr.úrico, nitrato fenilmercúrico, los anisoles -,1 -
quil, :ironopol, !'.aleo ácirlas dehidro".cétic-;.s, monometilol <lim~til
hidantoína.(~2\. 
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Y muchos otr1J~. !'..n adición, los deter~entes sulfnteados, riditi·,.os 
e..T.ida y t~.1i:s in€'redie::tes como oerfumf:! .::·,hioen al~i~-. actividr~a -
anti-o:!.cteriana. El r.:1.ej::>r preservativo :-~~rn un r·h~··n-;.~;i en ~.:.rtt~·-1-

lar Ft.:ede eetar determinado probando el efecto "le €!!e pre~~rvS\tivo 

en la !'oreula.ci6n ;.1el sh?.mpoo contra toja posibilidad de J.ta:::~~I? 

por microoreanis:nos. El contin·n control de la li:npieza ;· esterili 
zaci6n de las facilidades de fabricación debe ser !lar•e ta~oi~n -
del progran:a de preservación del producto~). 

OTRO'.i ~DITH0.3 E<;rA!lILE i.;,ORES, 

Algun~s veces es necesario proteeer el shwnpoo añadiendo estabili
zadores, entre los cuales est~n los antioxidantes, agentes suspen
eores y agentes 1e control pH. Reduciendo loe a¡;,entes se protege -
al producto de la decoloracjón o l~ deterioración del olor debido 
a lR oxidación. los agentes suspensores, como Veeeum y otros ben te· 
nite.s, est,;bili;1an los shampoos donde ll'.s part!cul,,s sólida,;, est•ir. 
sus1Jendida3 en un liquido, '/arios e.gentes de control pH, que pue -
den oer tan sim9lee como las bases y ácidos ordinarios, protegen -
al ?roducto del cambio de color, olor o nivel de irritaci6n debido 
a un cambio en el pl!.(J3), 

OTROS ADITI'/03 COSY,),;TICIJS, 

Todos los eham9oos tienen perfume y loe tiñen para aee~urar su a -
ceptabilid· ... d coer.?ética, y algunos contienen aditivos, tales co110 -
tintes y piementos aperladoe para mejorar su apariencia cosn·ética. 
Los perfumee están compuestl)s a partir de un número de >icei tes e -
sencial~s, exter.sores y f'ija.nores. Se dt!be tener cuidu61') pF~ra es -
tudiar los efectos de oxiiación, te11per:ttura, luz soler, pP., etc, 
Al seleccionar un perfume. La multiplicidad de reaccione a de ;Jerfn 
me con los cor.?nonenteo del shampoo h~ce difícil predecir zi el por 
fume oerá satisfactorio sin el análisis de l'I formulación termi1;a: 
da. Los tintos deben cer dol tipo que están certificados y aproba
dos ?ara el uso en cosméticos bajo las llrovioiones del ecta de ~os 
méticos, droga~ y ali'!lento .(Jo). 

'r:'f :.LUA~!Orl n::; e::¡ .:. P'.W '., 

Si uno define un She.mpoo cor.io "un or)ducto que tiene alguna acción 
limpiadora y de form«ción de espuma que deJq el cc,bello suave, luo 
troso y mano jable," entonces una gran pro oorción de compuestos y 
l~Ímicos conocer{~n esta de!L~ición. 
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Lieea a sar dificil evaluarlos ya que no puede co1ocd.r~e !Cingún 
orden de irnportanci?- sobre 1a foM.ación de i::e~u'?la, :. tm:=-iez?., lu2 -
tr~, "'~avidad y docilidad,~\. 
~s posible ~edir u~ ~ú.~ero de propiedades, y las ,ro~ie1a:~s ~~a 
importantes están enlistadas y discutidas aq~í. 
Jeber!a enfatizarse 'JUe los excelentes resultad"Js en ~~t·.:._5 t:'!'')~'i~
r!R.des no ase~ran ?º~ sí misrcas ~a popularidad de im E!°.=-~·!lº". ~'.1 
pregunta de la popularidad del producto puede ser Últi!!',ll:Oen•.e ~o:: 
+,astada s5lo por el Cjnswnidor .. No obst'=lnte, exiftte'1. !JTOC9.; i·-:ier. -
toe ~.e exámen Útiles ~ara r¡ue sirvan corr.o un di~~')-:itivc rl.;- C'.J''".::. 

rc,ción y 'lrotección de un ant!-lisis preliminar de posible~ !':i :-::tul~~: 
cióne<'. ~" un estudio reciente de 24 shrunpooe co!lle!"ci~les, lo 0 re
porte., del consumidor emplearon exámenes de laboratorio "J.r" i:acer 
eu ev•lludci6n. El ;,x<t'!len de laboratorio incbyeron ca,nci :'&.:ó de 
formación dd espw:i;., y enjuage, pH, exÁmen anim•ll de irr1 t ., i Ó.1 ~p 
ojea, y nroporci~n d~l recipiente. La" liRtns oficinles reco~~1ie
ron ~rer-unt~;_; sobre :a docilidad del cabello, li:n".'Jieza., r.:.:l'"'·"-<.. 5 
lPB m~nos y al cuero cabelludo y fr'll'ancia. 'leneral-cer.t 0 :-... ,-_·io. 
loa reportes del consumidor marcar·on la gr«n me.yorín de l•" .~e., 
~nalizad~s co~o aceptable, encontr'llldo ~ocoe de do~ds e~c,~er ?n -
tre ellos eobre la base del criterio impuesto, enfatiz<~do aoÍ la 
dificultad de juzgar los productos del cuidado del cai.iello.(~1\. 

~ partir de los escritos publicados, ea evidente ·~'-'e he. ~~d:i re'':!.i 
zai.lo un grR.n trabnj"l en la eva.luaci6n del sharr.noo. J,1nF'"'.'~ll'J,: :;e : 
'iala la abundancia de las t~cnicas de evaluación en el lao?r.:,Jr·io, 
Un análisis de los escritos puede prop<>rcionar Rl for-:ulador L'' -
ideas y procedimientos para hacer una esoecÍfict, y pe!"tinen+.e e-,.,_. 
luaci.6n. Upunas de lac áreas import,.ntes d~ e•tctlU'ICi·5n "ºn ""'"'º 
sigupn: 
l. Propiedades de acci6n 
a. ::suumn y est<l.bilidad de éstl'. 
b. (1) Sfecto de la dureza del eeua. 

(2) Tensión y humedad de la superficie, 
(3) Contenido y análisis del surfact~nte. 

e. Enj1rnee. 
d. ·-cción acondicionadora. 

( l) duavidad. 
(2) qrillo. 
(3) \ce ión lubricante. 

e. Irritación y toxicidad. 
f. Control de lR casna. 

2, Car:icterísticas del producto. 
a. FrPpnncia. 
b. '~okr. 

e. C.'Jnniatencia. 
d. Empaque, 
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Otros inv,redientos activos. 

En l~ lists. C.? 0'!1C e9 han e.,robad'J v~r1R~ forr-af: i'· q!auitr~. :.,r.. 

el pasado, estas formas también estuvieron sujet'ls c. la m1sm2 :·:>r· 
cu!e.<:i6n que se discutió para el !'ul:fur.o de selenio y tP'l'. Rec ien
temente se ha promovido co~o ?roduc•Q c~smético ~~e ace?table :ue 
los primeros producto" de alquitrán, ur. 2xtr9.cto de e.buitr11n sol\: 
bilizado, en forma de ahampoo limpio, "'.ic·utror,ene." (2 1). -

El azufre se ha vendido tradicionalmente como un ingre:íi~nte e.cti
·1a er~ una base de shruncoo de crem~ p<~r2. 1·)11ra.r eEts.bilidr-1.d ináxir::~. 
:·:.J se coneidern que eea tan efeotiv~ como los in¡::red ier:.tes :r9-t n'..le 
vos antiseborrea, ~PT y el sulfuro Je s~lenio. Lo mismo vale pare.
el ácido salicílico. Sin embareo, despu6~ de una preecntaci6n de 
ÚltimE. hora, el .~!'UPO ~écnico de OTC .m:·ob6 l'l cr.tegor!9. I para la 
co~bi!laci6n de e~tos ::los in-:-r ....... dienter- t:<nra el t!"'atarniento de ~r·f':1l.._ 
-¡ :i !'.:n.<t;i":'i~ r..i:::i ~ebl)rre'? i:-n concen"ra.ciór..e: dt ·-;,;para<:' ... <c!d: 
sa!.ic: 1 ir!~ y 2-'5~ ~--.ra i::ol 3.?Ufr~.Y•). 

F.valuccc ión. 

Muchos elementoe con~cidos oopularmente cow.o ingredientes '.lntic'.ls
pa :fueron ubicados en la cateeorín III (Evidencia insttfic iente 
para el juicio) por Miscellaneous ;;xternal DruF: Riview ?<t.'1el de 
OTC de FDA, debido a informaci6n inguficiente en relación ~ su efi 
cacia. Esoecíficamente, el erupo concedía la se~uri~aó de loe in : 
gredientes, 'Pero no reconocía su eficacia, debido a l<, f.:.lta de e
videncia proc~dente de estudios clínicos bien controlados 9ero in
comple t'ls. Los ingredientes de dicha lista de categoría III se dar: 
a conocer a continuaci6n.(21), 
l. /ariae sales de amonio cuaterno.ria q'..le 9oeeen a.-,tividad antimi-

cr'lbiann. 
2, '.\lantoím<. 
3, acetato de hidrocortison\l. y alcohol de hic!'~<lortison~. 
4. alquitrán de Pino. 
~. w.entol, ti~1l, eu~aliotol. 
5. "hlicilat'l de eodio, salicilato de me+ilo. 
7, fenal y fenolato de rodio. 
3. co:nolejo de iodo. 
g. deri•1ndo~ de ácido undeci~~rüco. 
10. cr,otsn. 
11. cl~roxilen?1. 
12. et·lhexadiol. 
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Confirnando a9ftrentemente el juicic1 d~ r;I"J.no técnic·), ln 1 i. tt!rutu
ra re·1elq much'.l.S evalu::ci,nes c-:tntr('llad~;;, i~co;-.~:'..::::.~~ iie lA. .... iri
tiona de zinc y s-ulfuro de selenio, en ~1ntraste :·J·: l.: ~..,_ter:-rí~' 
III. la eficacia de loE r.gentes de ~9. c-~tPcori2 .. : fue :-:".J~tancL!..d;.. 

principalmente p:r las preeentacion"'' nl "rupo t~cnic·> de OTC 
directamente .(21). 
La evaluaci6n de eficacia de oroductoft ar.tic'.·.~oa ouede obtcne!'se 
por técnicas clínicas que cla~ificf.n subje~i·t~ente, o por medicic 
nes objetiva.a como el '!leeado en balanzas po.ra c:tspa o conte'.> de -
corne0citos o un:-i. combinación <l-:- "!.os r:'létodos ?:1Abj~-tivo<: y obje~i -
vos. 3rauer y sus colaboradores cP.~.1·.ittron 'J.!1:~ crema :_JP..r:1 cuirJ-~r· r.: 
ca.bello que contenía 0.51' de ZP1', us<1ntlo una eval""'ión incomnlet' 
contra un control "uoeitivo". El control nonitivo -oonstab!l del ·1e
hÍCulo de la miema ~rema como el producto. de urueba, nero contení~ 
los in.crecientes activos sal de dehidrnneeto.to, p-cloro-"1-Xi lenol 
y alantoína. Loe nutores proclamnron que el producto de cont~01 hs 
bia demof;.trado lao ~uqltdades antisehorreir· ... ~ 3. trsvé!'l d~ la nYnP: 
riencia de ventR en mercado. Sin em·:arf.:'J, .l·· i:tl~ntJÍn~t y el ·.:--c:!..:i
ro-m-xilenol han sido dejados en la categoría III por falta de "vi 
dencia suficiente de efic~.cia, mientras que el dehidroacetnto no : 
fue evaluado, lo cual significa que con el tiempo se convertirá en 
un in,o;red iente nomonógraro (categori:!. II) .(TJI. 
En su ~valuación, cinco dermatólogos probaron un total de 200 suje 
tos con dermatitis por seborrea (pitiriasis capitis (comezón en le 
cabeza) caspa). La prueba utilizó 200 sujetos cor. el nr?ducto acti 
vo y 67 con el producto de control. La severidad inicial de la coñ 
dici6n ee clasificó en cinco niveles: -
ligera, benigna, moderada, moderadamente severa y seV"e1·a, quedando 
un 59~4 en las categorías de moderada a se'/era. Los resultados, dec 
;JUéa de tres semanas, se clasificaron en ci.lntro nive.l·es: nobre, -
aceptable, bueno, y excelente. Un 6~i.:; del ¡;rupo :•or.ietido ·, tr'.ta -
miento ce..lificoiron en bueno y excel~nte, 1üentrea que el 431' del 
grul)O de control c:,.lificaron del mismo modo. No se midió la imuor
tancia est'ldÍstica.(14. 
En= estudio posterior, Orentreich me,jor~ este diee"lo, introJu 
ciendo una cl'"$ificación numérico. oe severidad, que permitió uno. 
determinación de importancia estadiettca, de los resultados de la 
prueba. Ev·'1·~6 un ehampo'.> de oiritioml de zinc (cabczn y 'io:nbros) 
y un shampoo de azufre mÚ;; ácido ~;·licílico (eebulox) cnntra un 
c~ntrol. Aunque la pru<'b•1 fue nu!''/.'<mer.te un eetudio 1nco'llpleto, 
una dificultan fue le. óiferencia '!r.tre el control, q•1e ee for¡•:ul•í 
para que fu.era visualmente semejante al tratruniento con ZPT, y el 
tratamiento con azufre y ácido saliCÍlico.(so). 
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Tampoco se h!'.Ce menc1:5r. de a2ign!:\cionE-::: ,·-_1 - ·'.:J.r ~e ::ujet':'s rr los -
t~es :-rupos. C:.e USP.ron 2t:O st· ~e ... ,e (!-.J.e ,- : -iueie-: :-:: ~:1~m.'POO ·;:!. me -
no=: · ... o .. !1:·. vez ~a ::;e '".hn'?., d\..¡ra.n't~ JC!'.:> :~-~·~··. '···'• l'. ·-t· ·~!"'ida-! ::e e:~ 
~ifiCÓ de 0 ~¡ 4 (denr.?..t!-7"...;e ~t1~r~ : ,r Et.rre2 e:'. ..5., 'E'.~ C'lCro : 
cabelludn), "'::nµeze.ndo tod's l'e >"Ujetoe ~n ;;ratio 2 o '~'r (el orn
medio era :e.5-¿,6 e" todoe lo~ ,.naos). 
~Jes~ués de ocho se:nan9.s, el produc1:1J de :.?T lo ·:-6 ,_t;-. ni~1el de C.o 
'1Ue e!'ltad{2ticamente tuvo ung_ eficeci:-- :nr.,j':>r o·.1e lo~ ot roe 102 tra 
t:.-tmientos, :"'!.ientras que e: tra.ta.~:e~·' con fl ~1 •• .:re-ácido sb.lic!~icO 
:¡lcHnz5 11!1 gr~do da 1.:, :.:> cua~ 1' ... ue .· .. \~h:..:"·~o '!l~~s efect~-10 -i.'-~.'2 el 
COlltl'O l.(54), 
.~l descrioir una mejora en un niv·~l 5.e 5os :)antas co:no excelent.;. ';;' 
la mejore. en un ?unto com' buena, Orentreich C"<lcul6 a_ue el tre.ta
mient'J co:'l l?T tenía un efe~to excelente en •" 1 71:4 de los ~lije tos 
tr~tedos y un buen ef~ct~ en e~ ~4~, en un ~Jt~l d·' 9~~ ~~1e m8jor~ 
!'-:n. :>·;!' otr··. -: rtg, el tratf.Jnir.>!"lto co:-1 '".z 1.lf!'e-.~ci·:".l ~:.i.li.cí:.:..-:o l~ 
.~ró U..'1~ 'JUrituqci6n ne-~,., f:"Xcel~t1te :r ~2·'- ::i·.~1)!1:., :'!1 · .. n-~ ..... t:.-)O!". ·.~e-
70·~ d~· t'Jd~~ l:>c <!'IJj~t:,.e. 

v8r:. re~!.entc:-nente, Yl:eman y sus colaboradoreo dieror. a. c:m~ci:-r un:.;. 
e3cr.:3 de grc.du·,.ció:i ·:isu•.l de hasta 10 puntos y tlofinier0n cnd:.i -
grado ~n •·ér:ninos de cantid<l<I de escamado ~ue p,odrí' desprender~e 
rascando con un de pre sor de lengua de madere. en mur.llos pu'1toF< del 
cuero cabelludo. A.sí,'J-1 indics.br:\ muy r.ioco ~sc-:.,m~ ... do, t1-5 esc·=:.':".ado 
m:>deraao .~r 8-10 escami.:Ldo severo. Lo~ íl.U"t :>re:.: est.~n de ::.-cuerdo en -
o.ue "e rf ~uiere mucht-t orlictica ~H.rn ~-scr,1.1.r~~ l!.!. ex.actitud y 9or.it·i 
l":.d:-.~ ~l~ reryroducir. ?or ta.nto, ~dl'> se ·.1~6 un obeerv::s.".i.1r entrena: 
do >·:-··- aument:lr le. solidez de la rle>sific:rni6n. EnMntraron 'JUe la 
nuntunt'.'iÓn más frecu'3'ntP en una muestra. dt:? sujetos n1 enlecci·1na -
do~ er~-.. ñe d, y que 'la puntu3.ci6n :nedin.n~ fue d<?. ~. Par~:. './er :r:~jor 
lo' .,fectos del tra~3.mie:1to (las mejoras), loe sujetos clínico2 se 
lir.iit.,ron a U."l r;r:'c-, :le 4 o !"l<Ís "levado. Sin emos.rg•>, !1Unc·1 2c, in
cluyerrln lo~· ~rtd'J~ lrritr.a. J.c 3. ~.sí lH. ePc:.la dt: lr'J nuntoa s~ con 
trajo de une_ escaL, a~ 8, er. L "ráctica,(2\ (J\, 

r.ligrrian y sus colat.'J~adoren Pncont.,..aron que el us"J del shnmpoo con 
tuvo la casp~ en 3-4 oías, dependiendo de su ::r1:-·1erid~d. ?or tt-into~ 
ev:--.lu:tron Ql ~r&t&miP.nto ~l c 1 J~1.rt:0 ·1ía des91Jés de ?.a 11ltima pu~sta 
de s'hr·.mnoo '1~-r3. eli!Dinar P.ste cfi.•"to fÍsiM.>. s~ ;iusiero'."l el eham -
pOO '1".lr C1J :1.r0 Se'.11'1n-o}'.:'!, rl'>!!! ·;ece.-· JOr eem·.:-:a. l)o:::err·n·l0 ri~·..<ro~~'

m•'ntn lo-. '"'riterio: 071e:ri.:n~ntalca, lo~ autoreE" encJn'":r!1ron 1ue ·.l 
1:r1po de sujetos !J":>J!'Í~· re<!u".!i.r!.:e a 10 Eujetos y que t.oda1{a !:=e lo 
"rar{Mn diferencias de º' P.nn im-:'lortancin e··tadÍ!':tiCfl. ñd"·m¡\p ...... e ~= 
nli.cá el shamuoo con un ~rn!!rPJ!l'l de dos veces .-,or fl"m-:.;.q con ios 
't•ilic'lci.Jne" de esnuma rlo '.Hl :ninuto y un enjurtcun or.•.re '.ma y otra~2), 
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Esto contrastó con lo .~ue dispuso or,,.·,+,.;,i~h, que se·'''1·\ °'..'l. •:pli:.>J. 
cion dP ·1na •rez p:>r ser.-.:Jla Bn cas·• con in~·ruc ·ión ::-; , ..... ;2 lo::: s•;. : 
jetos ' 1 '.\:.·"-i~,:-.1.'!'''!"'l esr: ... -::!'!. - !ilr:,j·a~.fl-'r: - I'f:!"..~ tier:in".(so). 
En un eje:-!p~':' ii:e estQ ':~cr.ic:., :.e:t,~:."• ·: ~·1p c1:l,.t,':lr"'' .. !'"·"'~ e·1?l·-~ 

ron un ehrun:.oo de ZP1' al 2,t; y un »ham9» de 'ulf.iro je celenio al 
2.5~ contra ~m ~hf ... '!l~oo de co;.t!"ol, "Oa!";1. li.i.:i¡o. Lo:: tr.;.t-~:rr.ier:":~s ;i
ferentes fueron distint~e ·1ieU""":.lr.'.e:-... te. 3in emt::P.r~o, =~ !".~ :::1eron 
evrüuaciones con una baae incomt'lC'ta. I.:>~ reeult~dos nD: ~raron 1.l?'1Ei 

reducci6n de 5.4 a 2.6 c0n el ~~ . .:~ ..... ,) dP sulf'.lro <le ~~l"~~o :.>.1 2.~ 
y U!18 reducción de 5.2 a ~.J C:':.':1 l'.)l ::1t :mienf;,1 je ??T ;¡ 1~ 5.2 :: 
4.9 con el tre..tarr.iento de cor.tr·vl. :.:~t~.: !"l:!SU11:ados f:;.~ron i .. ·n"Jr 
tRnteE eEtadíst icu.mente. Los V5.ri·J.: ir.eri 1os objetivos de >?Vh : . . ''.''; tón 
dejan aleo que de~:rnar. Se -oroouso que so r::.co~ieran las esco..T.as, -
cepillando r) ·1~ r.:ir~nrla y luero pesanrl'J l~~ ercamus recogi.das • .'.'..t..'1-
qu~ el oc~tod~ re:ult6 efectivo en man>~ ~e ~L1ienes 1~ proo~~ieron, 
en :Ti?.:1::-- de ')tr.1E" fue difícil rcpr0di1cir1.'). Vlit::n.'"1n :.' f.-€.~Y'~E:n h:.n 
:::>st!'~-Ao que el conteo d>'.3 c:-rne.,citotl- t':' :~.-:;:·.n·r~te!!11?-ntei U!'· ~~·::de ... 
confiable ~i se hace •JE.bidarr.ente. ·~u ··:é• ;·i; ~'.l!le.i~te en an!.ir·:1r u.r. 
cilindro de vidrio cómodrltrente a c:~J·~ ¡. :) Jf-.:1 vért1i:t~ :P.1. ~1.iero -
cabelludo y ~-"-~ando un mililitro de deter.:ente reo"~ ~.do en el ci 
lindro. La superficie del cuero cabelludo que ·:ueda nentr-' dP.l tu: 
bo se raspa con un tet'lnn romo, un minuto, so aspira c·l fb{<l., y 
se repite el pr.,ceso, Las muest!"3.S aepirad~.s se arr:"-:ilp;f::.ma.n y la:; cé 
lulas dis9ersaE' se cuentan desoués de te~i r con Vl.'1letA. cristal. -
Se encJnt-r6 que l:l. correlnci6n c:i!1 los "!"esult·:;tJ,,.~ clínic11s er?. im
oortante pero débil. Parece que aun'1Ue el conteo de corneocito"' eg 
un instrumento poderoso narfl determinar l'< cP.ntidad ~e c':lula' cor 
neas, esta c&n+~A·.,.,i n'J si.cmrire p•J.ede a~ocic~rse con ~ r.n é·aCn. .. rng,p -
grande3 ·1isibles. ~,Gi lo!:' ?..utores encontrP.r')n .-i.ue l,..~ <;>plic:1.ción (li::
irrits:i.ntes a ct;.ero~ c~1bi?lludos normal~2 pr:idujo gro.ndco c11nti.rlad~:, 

de corneocitoc:, a :1.~m1do mayor '.lU~ er. lo;; cas~·= de 1:::. t:1ryor c··.r:·p<-:., 
nunoue la RpE.rii:-:11.~ia a~ ]::J.s escarn:1r ~ra n-:innal, si:-. ~ip-no~ noto 
rios de c as :m.C2H3). 
?u.esto que el conteo de corne-:.citos es unn bl!,.?r!.!"\. IT1Ptlid&- de "'-.':;l. :tcti 
vidad citostática, p•;~de se!' L<n buen vi<l'>•rlor de 1°. P.fecti'ri·J'.Hl -
MticA.zpa e::-1 un caso de los neentes 1ue ::-e cr.:>e '~Uu funcionan por 
medio de citostAsis, Có~~o el f'1.1lfuro de .:::el!?nio y piritinn;::. de zinc 
Sin emb'lrr:o, n'J P.~ .::uti~ si se ruc<len 11nlicar a n~entefl •1·i;. n•i,•!s·r. 
ser efectiV')R c·:,,.·:'":ra la raspa. µor otros mecan1s;·1.')S. 1~s: 1 r· ha ·~~· -
-peculf'Jio que ~"!.. ;~cido ne licÍliCO y 111 U~t,;fre t?'aü ija.n por U:l rr··~ ..... ., 
nism:'> r¡u~ratolítico. Es rlPcir, n11e 11en d1f';·ree;ar lr~;-- er-:crunaa .Y d1~ -
persarl~u"! ha.eta un truna.fi.o ~n que n1 se ven. E1 a.lqui~.r~in ef:. 'ln 
gente C'1mple ~o cuyo mecanismo rJnra control <"·.r 1. cf\i::pa no SP h :i i:· ·~ -

tendido pleru1..mcnte. Sin emoareo un~ prueUa '.!:H.·: reciente r;ul!i+"?r· 
que el alr¡uit.rán comó el sulfuro de Aeleni~ y oiritio11'1 u" zinc 
(72). 
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Es fuertemente citostático. 

ESTA TESIS 
SAUR DI Li ~G DEOf 

fJJdUiJffCA •• 
Por fin, el mayor inconveniente para usar el conteo de corneocitos 
es el hecho de que debe cortarse el cabello en los puntos en que -
se van a colocar los cilindros para la recolección. Esto significa 
que algunos sujetos al respecto, no acepten participar-(12). 
Sobre todo, parecería que al momento presente, la técnica Óptima 
de evaluación de tratamientos de caspa es una evaluación subjetiva 
de escama, bien controlada, incompleta, rigurosamente definida, 
usando una escala núm~rica para la graduación y de importancia es
tadística determinante. Habría de recomendarse el programar dichas 
pruebas en la clínica para los meses de invierno con el último del 
otoflo, porque se ha visto que la cantidad de escama varía en rela
ción con la estación y el otoflo e invierno favorecen una mayor 
frecuencia de.escama, Debe tenerse presente que el conteo de cor -
neocitos es la única medición objetiva de la eficacia de caspa, 
que se reconoce ampliamente. El grupo de OTC, en su discusión de la 
eficacia pareció indicar que el conteo de corneocitos era el medio 
favorecido de evaluación. Sin embargo, no parece·probable que la 
monografía final especifique loe detalles para los parámetros clí
nicos, más allá de estudios "bien controlados, incompletos". Con -
la expresión "bien controlados", el grupo de expertos quiso indi -
car que el producto·de control debe ser el mismo que el producto -
de tratamiento, pero sin el ingrediente activo. Como se describió 
más arriba, algunas comparaciones clínicas hacen imposible el uso 
de un control idéntico de vehículo. En dichos casos, sería pruden 
te discutir el registro clínico con FDA antes de llevar a ·cabo el 
estudio. También sería de recomendar que se discutan los pros y -
~ontrae de la clasificación clínica frente al conteo de corneoci
tos, tomando en cuenta el tipo de estudio.¡21), (72). 

-FRAGANCIA, 

No hay duda de que la fragancia del shampoo es extremadamente im
portante; claro está que algunos estudios han indicado que es la 
única cualidad más importante en el momento de obtenerlo. La com 
posición de las fragancias es una actividad muy compleja y fasci
nante que se discute en detalle en otro capítulo. La fragancia, en 
lo que concierne a los shampoos, puede ser evaluada en cuatro for
mas: 
l. La fragancia que se huele en el recipiente. 
2. La fragancia como la encuentra el usuario durante su uso prác

tico. 
3, La fragancia residual dejada en el cabello después de enjuagar

se, secarse y peinarse .(70). 
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4. La estabilidad de la fragancia en el orod·~cto dur~r.~~ El a:::-.".C" 
naje y el efecto a largo plazo de la fraP.?.ncia en <itr··~ car0 .o :: 
terísticas del producto, tales como el color. 
En cada caso la fra'°ancia puede variar. !';s i'.:'.portant' ·,::~.l1z•.r 

la fragancia del shampoo extensqmente en todas l~s ~::·er11re~ 
situaciones, si es posible, para ase.gurar la ac~9taci1~ . 
. ~demás, muchos aceites esenciales, siendo productJs n~.;ure..les,
pueden diferir de época y de año en año. Es i~portan~e co~~ro -
lar la calidad de la fragancia una vez que un perfu.'.:'.e dec:~do 
es desarrollado .f67). 

COLOR. 

La selecci6n de color del shampoo se ha desarrollado por el incre
mentado uso de luz, brillo y figuras, Los factores que apayRn estG 
tendencia son la desaparición de cajas para botella, la disponibi
lidad de bases aurfactantes, la introducción de sistemas estabili
zadoree del color, y comercializando las técnicas que han hecho al 
producto y al envase mutuamente soportable. Cualquier coloreado de 
los shampoos debe ser hecho con coloree certificados. Aunque eso 
es de alp,un modo restringido, un grado de colores está ~ún disooni 
ble "66). - · -

CONSISTENCIA. 

Los shampoos se claeifican en consistencia desde la fluidez hqsta 
las cremas o gelatinas. 
El fabricante debe determinar si la consistencia de su producto es 
o no comoatible con su acci6n particular. Strianse diriuió la ma -
teria de la busqueda técnica sobre los productos del consu.~idor y 
discutió el efecto de la consistencia del shampoo en el m?.rca1.J. 
Los productos espesos pueden tener la ventaja de reducir el eop'r 
cimiento o la pérdida durante la aplicación pero puede ser ·iifí : 
cil de dispersar a través del cabello~6~. 

ENVASE. 

El producto y el envase son incrementadamente obser·tPdoa e,,-. :o·•.r 
tes piutuamente complementarias de un todo en :nodernos conc-e-~-::·Je : 
de dise?io, El envase, en un alto grado, es el producto en ;;•1 pre
sentaci6n al público. El envase puede determim1r cuánto 1e:. ~han'·· 
poo es utilizado, d6nde es almacenado y c6m0 puede rer promovido¿. 
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Los registros del cons=i:¡or obser-1a el us:J do los en·n.ses irrom
oibles como altamente desea·oles. El incrementado uso del clor.tro 
polyvinyl y de las botellas y tubos de plástico de polietileno pa
ra los cosméticos, es ah0!"3. evidente. La calidad de los en·1ases de 
plástico se está desa!"rollando y debería continuar desarrolle.ndose 
como diseño y desarrollo de la· eX!leriencia en el mercado, Bxisten, 
sin duda, muc~os c~nceptos interesantes sobre el envase esperand~ 
la reducción a la a¡ilic~.c i6n !lré.ctic"-{64). 



C A P I T U L O III 
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PIRITION~ DE ZINC. 

Descripci6n. 
Ln pirition& de zinc, es un complejo quelado de zinc, con 
l-óxido-2-piridinatiol, también conocido co•o l-bidroxipiri
dina-2-tiona, l-óxido-2-mercaptopiridina, 1-bidroxi-l(lH)
piridinationa., y piritiona.t14\. 
Esta ea una lista que se encuentra en el registro del Cbe
mical Abstracta, bajo el nombre y número de bis l-bidroxi-2 
(lH)-piridinationato-01 3 -(T-4) zinc (13463-41-7), y en el 
CTFA del Diccionario de Ingredientes Coem&ticoe, bajo el 
nombre de piritiona de zinc. 
La fórmula estructural y molecular de la piritiona de zinc, 
es la siguiente: 
fórmula estructural 

fórmula molecular 

Propiedades. 
La piritiona de zinc, es usada en ehwnpoos'como una solución 
acuosa al 48". 
Estabilidad térmica. 
Esta solución acuosa de piritiona de zinc, es estable a looºc 

(212°F), por lo menos 120 horas, y es, conaecuentemente esta
ble a lns temperaturas normalmente usadas para formulación de 
producto~ para e 1 trata.miento del cnbello~14), 

J¡otabilidad del pH. 
La piritiona de zinc, no se hidroliza entre un pH de 6 a 9,5, 
después de éste, si se realiza la hidrólisis, y la piritiona-
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Ionizada (el ani6n del l-óxido-2-oiridinetiol) es dependiente 
del pH. A un'pH de 12, aproximadamente 4~ de la piritiona ee 
convertida a 0iritiona ionizada. 
Sajo un pH de ó, la solubilidad de la piritiona de zinc per:na
nece baja, haeta que un pH aproximado de 3.5 es alcanzado, en 
este punto, la solubilidad incrementa debido a la formación -
de l-Óxido-2-piridinetiol.l!4). 

Estabilidad a la luz. 
La piritiona de zinc, gradualmente ee degrada ouando es expu
esta a la luz. Debido a esto las formulaciones anticaspa re
quieren un envase opaco u oscuro. 

Reactividad quimica. 
Agentes oxidantes, tales como peróxidos o hipohaluros, con -
vierten la piritiona de zinc a diEulfuro de oiritiona 2, ?
ditiobis-1-Óxido de piridina. El disulfuro de piritiona, pue
de ser aún más oxidado o hidrolizado, degradándose parci&lmen
tc a •fo ido sulf6nico. Agentes reductores fuertes, reaccionan 
con el grupo N-6xido del l-6xido-2-piridinetiol, dando oiri
dina-2-tiol, o derivados de éste. 
l-6xido-2-piridinatiol, es un excelente agente quelante, oara
iones de metales pesados. 
La quelación puede ocurrir, si la piritiona de zinc es agre
gada a moléculas conteniendo iones metálicos cuyos complejos 
de piritiona tienen una constante de estabilidad más alta que 
la de loe compi2'ºª ~e zin2. 1 Por ejemplo: Pe, Cu +, Hg + y iones Ag +, todos estos iones 
pueden transquelar con el zinc de la oiritiona de zino.(14). 

Eficacia clínica. 
La efectividad específica de un agente anticaepa, de pende de 
muchos factores. Entre ellos, la formulación en la cual esté 
incornorn.do,, 
En ot~a oección de éste estudio se reporta la eficacia clíni
ca de la piritiona de zinc.l1•). 

Prueba con oiritiona de zinc. 
La t1:1bla No.3, nos da el resultado de una orueba realizada 
comparando los efectos, de un trozo de oiel tratada, y "'"ª -
piel no tratada con un shamooo que contiene 2'/. de piritiona 
de zinc. 
PequeBas parte~ de ésta piel son raspadas, luego talladas 
con la solución de piritiona de zinc, y totalmente secadas.~•). 



~lgunos di~cos son cortados de ésa parte tratada, y son colo
cados eobre cajas petri con agar previamente sembradas de mi
croorranismos, luego son incubados. 
Una zona de inhibición del crecimiento de microorgani,,mos, -
aparece debajo, y alrededor de los discos de la piel que ha 
sido tratada co~ el compuesto. La piel no tratada, no produ
jo inhibición en el crecimiento de loe microorganismos. La 
tabla muestra el tipo de microorganismos que se eligieron -
para hacer la prueba.ln') . 

Prueba con piritiona de zinc. 

Zona de inhibición, diámetro (en~~). 

Microorganismo Piel sin Piel 
tratar tratada. 

Salmonella typhimurium o 30 
Salmonella enteriditis o 34 
Escherichia coli 9637 o 32 
Eecherichia coli 10536 25 41 
Staphylococcus aureus 35 43 
Klebsiella pneumoniae 20 33 
Pityrosporum ovale 26 42 

Tratados con shampoo comercial conteniendo 2% de piritiona 
de zinc. 

Suspensión de la piritiona de zinc. 
La piritiona de zi.nc tiene poca solubilidad, y es comúnmente 
formulada en lociones de shampoo. 
La suspensión de piritiona de zinc, debido a su relativamente 
alta dem1idc;d, es difícil de suspender en un shampoo loción. 
La condi.ción es denender de lo. viscosidad, la cual debe estar 
arriba de 3500 cps. Si la viscosidad de una loción normal, es 
deseada, un agente auspensor debe ser usado; loa únicos agen
tes suspensores exitosos que se han encontrado son Vce Gum y 
bentonita. Vee Gum es preferible, por la escasa unifonnidnd 
de la bentonita, Si la formulación contiene un 2% de piritio
na de zinc, entonces l~ de Vee Gwn parece dar buenos resultn
dos.(¡¡2). 



45 

T48L4 No, 

Propiedades ffsicas 

Pl~ITIONA OE ZINC 

Peso ~oleculor (1-6xido-2-piridinatiol de zinc) 

Gravedad Específica 

Punto de fusi6n (ºC) 

(ºf) 

PIRITION~ DE ZINC. DISPERSION AL 48% 

For-mu 

Color 

Olor 

Tamaño do partfcula (micrones) 

Densidad (lbs/g~I) 

pll, 10% en H
2

0 

Ensayo mínimo (~) 

TABLA No. 2 

SOLUBILIDAD DE LA PIRITIONA DE ZINC. 

~17,7 

l. 782 

2.jí) 

-16-1 

Oisper~i6n acuo~a 

Blanco 

Suave 

90% s 
10 

7,5 
48 

Solvente 1120 " 25ºC 

Agua, pll=7 

Etano 1, 40A 

leopropanol 

Propi lengl icol 

Policti lcnalicol 

Poi ieti lcngl icol 400 

Acc i te mi nt!ril f 

Aceite de 01 ivn 

Aceite de Castor 

Miristoto de lsopropi lo 

0.0015 

J.01 

0,008 

J,J2 

í), 2 

í),2 

il,OJO! 

0.000.'! 

0,00JI 

0.0001 



La viscosida.d final de la formul.3.c ión ~ it:';(• a.lP:una ele oer:Jer.
cia en la estabilidad de la suspensión de la p~ri tiona a~ -
zinc. ~unque menos de lo oue ee podría esperar; usando lee -
Gum, la piritiona de zinc puede ser 2uopendidc, er. for:nulacio
nes que tienen una viscosidad entr• 9CJ y }0~0 e µs. 
También es verdad que para viscosidades más bajas, mayor cui
dado debe haber en mantener la propia formulación como produc
to consistente lote a lote.(47). 
Técnicas de homogenización pueden servir de ayuda. 

Agentes espesantes. 
cualquiera de los más usados aeentes eopesantes (celulósicos, 
alcanolamidas, cloruro de sodio) ó combinacioneo de ellos, -
pueden ser usados con piritiona de zinc. 
~e han alcanzado los mejores resultados con hidroxipropil de 
metilcelulosa, ó cloruro de sodio en comoinación con una al
canolamida. 

pH de la formulación. 
Bn el aspecto básico el pH no debería exceder de 9, ~ncima de 
9.5 empieza la ionización de la piritiona de zinc, lo cual -
debe ser evitado. 
El pH de la mayoría, de las formulaciones que están oicndo 
lanzadas al mercado, están entre 7 - 8.5. 
Se han analizado estos productos, y se ha encontrado que la 
piritiona de zinc es químicamente estable aún después de 2 -
allos.(47), 

Aspecto del pH ácido. 
Valores de pH de-5, son ts6ricamente posibles debido a que 
la piritiona de zinc es estable en solución buffer, a éste 
pH. No se tiene ninguna información de su estabilidad en for
mulaciones actuales. Sin embargo, debido a que ningún shampoo 
no alcalino de piritiona de zinc, ha sido lanzado al mercado, 
no se ha investigado este tipo de formulación.(47). 

Procesos de temperatura. 
Su efectividad y su capacidad do combinaci6n, ha puesto n la 
piri tiona de zinc como líder de los agentes anticaspa, r•oc~
nocido en el mundo por más de 15 allos, y es uno de los únicoo 
dos agentes anticaepa, más corrientemente usado, y aprobados 
para usarse en shamoooe. Es estable a temperaturas que normal
mente se encuentran en la manufactura de shampoos,l47), 

Compatibilidad con otros inpredientes. 
Existe compatibilidad con otros ingredientes, casi la mayo
ria de los comúnmente adicionados a shampoos. Con excepción-



47 

De algunos surfactantes catiÓnicos y nnfotericos. 
EDTA, surfactantes anfotéricos y catiónicoe, oodr!an reac~10-
nar con la hUlledad de la piritionn de zinc, formando Wl nro
ducto insoluble. Esto depende del surfactante que e¿tá siendo 
empleado. Ya que el pH, también dependería de los demás in
gredientes. 
El 98ente quelante EDTA, puede remover el Zn, de la piritiona 
de zinc. Resultando en la formación, una piritiona ionizada, 
y no se trata de desvirtuar el uso de surfactantes catiÓnicos 
y anfot~ricos y EDTA. Si se contempla el uso de alguno de -
ellos, se recomendaría que se lea haga determinaciones de es
tabilidad previamente al desarrollo de la formulación. Para 
evitar posible a sorpresas más tarde.bl\. 

Concentraciones de piritiona de zinc. 
Se recomienda el uso del l~ al 2~ de piritiona de zinc, en -
shampoos. Con aprobación de la PDA. 

Colorantes. 
En las formulaciones que vienen dadas en las tablas, se ha
usado PD y Cazul. No.l en combinación con PD y Camarilla No. 
dando un color azul verdoso; otros colores o combinaciones -
pueden ser usados dando algunos sombra similares de azul, o 
completamente colores diferentes, pero debe recordarse que 
la piritiona de zinc reaccionará con iones férricos presentes 
como impurezas en los ingredientes de la formulación. 
La piritiona f'rrica, imparte un color de gris a gris azulado 
a las formu1aciones. Otros colores oscuros de azul, deberán -
ser usados con precauci6n.(U). 

Pregancie. 
Estas substancias nunca han sido compatibles con la piritiona 
de zinc, Debido al gran número de componentes en una fragan
cia, sin embargo, la incompatibilidad, puede oer controlada. 
La estabilidad final, ea conducida con la formulación compl.e
ta, 

Pruebas de estabilidad química. 
Tiene una buena historia de compatibilidad química, con otros 
ingredientes de loa shampooa, sin embargo, ae recomienden 
exámenes de estabilidad, encade nueva formulaci6n.(:11). 

~étodoa Analíticos. 
Los métodos analíticos pennisibles para la detenninaci6n de 
la piritiona de zinc, aon de dos tipas: método de ensayo pe
ra la disperei6n y método de ensayo para el uso de le for
mulaci6n final.~2""1 • 
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La dispersi6n de piritiona de zinc al 48%, puede ser trata
da por titulación con iodo, oxidando al grupo mercaptano. 
La ~uestra es disuelta en HCl concentrado, se diluye a 10 -
partes con 88Uª destilada, y se titula inmediatamente con 
una solución estándar de iodo, usando un indicador de al~i
dón. 
La piritiona de zinc, puede ser determin~da en más formulacio
nes, con una titulación potenciométricá, con iodo. 
En los pocos caaoe, cuando éste método no puede ser usado, el 
método polarográfico es utilizado.ta4), 
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PIRITION'A ¡;¡¡ ¿me, DISPERSION ACUOSA 4o;;t;, \JRADO I!ID!"STRIAL. 

MICROBIOSTATO r:musTRIAL PAP..!. u~o 3X·JLl'3I"/O ItiDUSTilIH y D::: FOR• 
IWLACION. 

ESPECIFICACIONES. 

Ingredientes. 

Piritiona de zinc-activa (~) 48 
(zinc 2-pyridinethiol l-Óxido) 
Inerte (~) 52 

Especificaciones. 

Piri tiona de zinc (%) 48-50 
Zinc (%) 9. 3-11. 3 
pH, 51' es!JeCid:cd e.ctir• en ')H 7 ó.5-9.0 

Propiedades Físicas Típicas 

Peso molecular (piritiona de zinc) 
Color 
Densidad de masa (lbs/gal) 

Prooiedades Generales. 

317.7 
blanco 
10 

Piritiona de zinc, 48% dispersión acuosa 

exhibe un crecimiento pronunciado inhibiendo la actividad con
tra un ancho espectro de la bacteria Gram positiva y Gram neg~ 
ti va. 
inhibe el crecimiento de moho, levadura y de suelo, 

REGISTRO J,;PA. 

La piritiona de zinc en dispersión al 48~ es registrada con la -
agencia de protección al medio amoiente para utilizarse en la in 
hibición del crecimiento bacteria! en los fluidos 1netA.larios y -
el crecimiento de humus en las telas, (Número de Registro Ei'A 
1258-'341) •• ; 
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INSTH~CC!O~S PARA USO R.>GISTRADO • 

. .\ge::te de refrigeraci1n metal acuoso y soluciones de flt•ído cor
tante (Aceite soluble, semi-sintético, sintético). 
A~adir una ddeis inicial de 75 p"m piritiona de zinc (activo) 
(1.5 lbs. de piritiona de zinc 4g·1, a 10,000 lbs de soluci5n) :, -
la solucidn y repita esta ddsis para asegurar la mezcla, esto p~ 
ra inhibir el crecimiento bacterial durante 25 días o lo '!lle sea 
necesario.l•4), (42). -
Piritiona de ziJc e.l 43~ ouede ser utilizada como un fluído a lac 
relaciones de ~a de 1:10 a 1:100. 
Piritiona de zinc al 4j~ en disoers1ón deoe ser a~ad1da a la re
serva conteniendo el fluído deeiiués de que es puesto en uso. i>l
fluído debe ser circulado depués de la adición cara aeeirurar l~ 
mezcla.. Los sistemas de fluido contaminado deben ser lim·~i.,dJc -
nrev1a a la adición inicial de oiritiona d~ zinc al 43~ ~lEner:i 
ón. :.ies~,_;-..le el sistema; limpie ~on un limpiador designado ::i~ .... r:.::. : 
este nrooÓRito: cnjual'Ue con a¡;-un y vuelva e. llener con fluido 
fresco conteniendo piritiona de zinc al 4j~ úispersión de acuerdo 
a las instrucciones anteriores. (42). 
Frecuentes chequeos (al menos una vez a la semana) de la pobla -
ci.6n bacteria! en el sistema deben hacerse utilizando procEdimien 
tos de cuenta de lámina microbiológica estJndar > cualquiera de -
los disoositivos comerciales. Cuando la cuenta bacteri".l P-lcanz<. 
loe 10 microori;:anism'.>s por ml, añada piritiona de zinc al 4:1.• ];is 
persión adicional ~e acuerdo a las instrucciones anteri'.>res. ;i -
esto n~ reduce la cuenta bacterial oor debajo del valor anterior 
en l?.-24 hrs, el fluÍt\o debe ser descartado y reemplazado de lirr. 
piar el sistema. Al'lada oiritiona de zinc al 48.i' en :Jispersi6n <tl 
fluÍdo fresco de acuerdo a las instrucciones anteriores. 
Cu11ndo se a9ada fluido fresco y diluÍdo para compensar las né rd i 
das, a''.ada piritiona de zinc al 4o;>G en Disperai6n al r:uícto de -
acuerdo a las instrucciones anteriores. (46). 
Telas lav~das- pura inhibir el crecimiento oactcrial y de fungo
sidad en las telas, añada de 6-18 onzas de fluido de oirition··. rJe 
zinc al• 48¡(, por 1,000 galonea de ácido fermentad·>. •.pli~u" al 
disco en la O\'.)eraci6n de fermentación y córralo dur-nte un :nim
m? do cinco minutos. (42). 
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INFORM;::ro¡: DE :,\ANEJO Y bilH0. 

Cons,.ilta.r información y do.tos de f'--·~;ri..d<.td del .:.:o..o;er1al d-a quírni 
ca para los datos de :nanejo y tox1c1d"". -
Piritiona de zinc al 4:lfo en Disperc1ór. ,-cuosa está disnonible en 
envases de 9olietiler.o de 10 y 60 lior•s. ''unto de en·río: 
Rochester, !iueva York. 1~9). 

Piritiona de zinc al 4d.~ en Disoersión ei; una dispersión acuosa 
que contiene finas partículas de la p1ritiona , un aeente su~~•n 
sor y u:-. d1;:""·:r:..:.i!'l-:r:. 3s raz:)nablemente e8table, pero ciert::is pro 
cedí.mientas deben seguirse con el fir. de obtener mejores result,,_: 
dos.(70). 
l. Evite la con¡;elación de la piritiona de zinc ya ·~ue esto ce.u
saría que la emulsión :e rompa. Las oartículas de la piritiona -
se aglomerarán y se colocarán fonnando un material que tiene una 
consistencia similar a la de la arenci. 
~n al8UJ10S casos (generalmente dependiendo de cu'1nto tiempo la 
dispersión ha sido coneelada) la pir1tiona de zinc puede ser re
dispereada mezclando y vertiendo. (7o). 
2. Invierta las cajas o agite periódicamente. La piritiona de 
zinc comenzará a colocarse fuera de la disperGiÓn después de un 
período aproximado de tres semanas. Por esta razón e~ aconsejable 
invertir las cajas y rodarlas cada tres semanas. 
3. Agite la caja o vierta la dispersión antes de usr•rse. 
agitando durante cinco minutos previo al uso, ayudará a asegurar 
se que la dispersión es homo<,énea, asumiendo que las instruccio~~
nes anterioree han sido seeuidas. 
4. No deje la di01persión de piritiona de zinc abierta durante l'<r 
gos períodos de tiemp~. La evaporaci6n de la fase de agua puede -
ocurrir causando que la dispersión se espese y posiblemente Re ,. 
salga, Aún si esto no ocurre, una dispersión que se ha vuelto ~ 
más concentrada debido a la evaporación, echará fuera loe cálcu
los y resultará en el uso de más producto del que es necesario. 
Esto podría causar problemas con el producto terminado al que la 
dispersión está siendo a~adida. 
5. Siempre que sea posible, las medidas de dise~o deben ser ajus 
tedas con lo que todo el contenido de la caja sea utilizado, -
cuando s6lo parte de la caja es utilizada, la piritiona de zinc 
puede secarse y cocerse en los lados. Esto puede resultar en ho
juelas de piritiona de zinc secas cayendo dentro de la disper 
sión residual. En adición a las hojuelas, podría ocurrir la eva
poraci6n del agua y asentamiento de la dispersión.17<J1. 
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6. L<!a y siga todas las instrucciones de la etiqueta. 
11 <coata'Diento de las sugerencias anteriores deoen JJroporcio
nar ~r. ~Aximo ber.eficio de cualquier caja de piritiona de zinc 
ootenida,(70). 



RUTA DE SiNTESiS DE LA PiRiTIONA DE ZÍNC. 

o !>OC\') Q,-. Q:~s, u~ 
PIRIDINA 2•CLORO•PIRIDINA ¡ ! 

o o 
N-OXIDO- 2· CLORO PIRIDINA 2.-MUCAPTO-PIRIDINA "' w 

-N-ox100. 

PIRITIONA DE SODIO 
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Rute de síntesis de la Piritione de Zinc, 

LP mPterie primA es Piridine, la cual ae expone e une clore

ci6n en fpee de vapor, parp obtener 2-Cloroniridine, 

Se use Cloruro de Tionilo. 

LA 2-Cloropiridina se oxida nor medio de un per6xido acuoso, 

y se obtiene N-6xido-2-cloropiridine. 

El tratamiento del N-6xido-2-cloropiridine con sulfhidrato de 

sodio, nuevpmente en medio Pcuoso, produce lP sel de sodio de 

2-mercepto-piridin~-N-óxido, o piritiona de sodio. 

FinPlmente reacciona con sulfato de zinc, le. cual ee filtrP

da, levad9 con Pgue, y homo~eneiz~da, utilizando ~gue, el 

cual es un diepereante y un adelKRZador. 
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Formulaci6n experimental del Antic~spa. 

A continueci6n se reporta lR formu1Pci6n oue se hizo experi
ment8lmente del sh~mpoo, conteniendo el pgente Pnticaspe, de
nominPdo piritionp de zinc. 
Se nplic6 Pmplismente, y se obtuvo un alto rendimiento en e
ficiencia. 

Texepon T-42 35 " Dehyton AB-30 8 " PolfouRrth 4 " 
ComperlPn D-618 5 " 
Zn Omedine 1.:i ! 

53.5" 
Ague ~6.~ ! 

100.0f, 

Procedimiento, 

l, AguP cPliente µ 70 e, Con Pgiteci6n r?pidP ( 1500 rpm ), du
rPnte l? Pdici6n de los tomponentes, hAsta el peso No. 3 

2. Adicion•r Tex•pon T-42 e 1500 rpm, Pgitendo por 15 minutos, 

3, kdicionar Dehyton AB-30 F 1500 rpm, rgitPndo por 10 minutos, 

4, Ap;regrr l" ?iritionn de zinc, P 1500 rpm, Peitendo por 5 mi
nutos. 

5. Reducir la velocidPd fl 500 rpm, y edicionRr Poli¡•uarth, Pci
tPndo por 5 minutos, 

6, ApeeAr el c~lor, Adicionpndo Comperlen D-618 n 700 rpm por 3 
minutos. 

7, ~!entras enfríe, ae PdicionPn el colorPnte y lo fragancia. 
Agi tendo lentr-inente hPeto el mezclo do, 

e, reSl'!r, y adicionl'r f!l1U~ C!Ue nor evanOrPCi6n Se perdi6, 
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En 194B, se hizo lP primero síntesis de lo N-hidroxi-2-piridine
tionn, siendo el compuesto primario del cuel ae deriv6 le piri
tionA de zinc. 
150 deriv~dOS hPn sido sintetizPdOS y eV 0 lUodOS desde entonces, 
•uchos de elloa, bPn tenido gren desarrollo en medicina, co~o 

bPctericid•s, t'ungicidae, etc. 

La sínteaia de le piritionP de zinc, fué reportsdr ~or primere 
va& por Shew y colaboradores en 1950, y l~ p"tente fué otorga
da e Olin Cornoretion en 1957. 
Su utilidad como agente Pnticesps fué descubierta por investiga
dores de RT Venderbilt Co. 7 Procter ~ Gemble Co. Y lee p~ten
tes vue protegen este ueo en composiciones de detergentes fue
ron dedpe en 1966 y 1968.(41) 0 

El primer shemnoo entiCPeps conteniendo piritione de zinc fué 
lenzado por Peocter y Ua:nble en 1973, después de obtener una 
Pplicaci6n de nueve droga aprobede por le Pood ?nd Drug A~~i
nietretio\i. 
Su éxito ha sido convertirse en el líder de loe agentes anti
cespa. 

l continuaci6n se exponen:-.elgunos ejemplos •• formulacioneo de 
ebampoo, incornoréndoeeles la disperel&n de piritiona de zinc 
al 4B~. (47). 
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Formulaci6n de shampoo loci6n. 88191 

pH 8 
Viscosidad (cps) 1200 

Componente ~ 

Agua 43.8 
Vee Gum Regularª 1,) 

lle toce 1 F 4'~b O, S 

Piritione de zinc 48% 
.~onamtrl• CMA 

Maprorrx ns-500· 

Trietanolamifta 

F~&C Azul No. 1 (0.2%) 0 

FC&C Amarillo No. 5·• (0.1%/ 
Fragancio 

Procedimi < nto. 

4 ) 

5.0 

40.0 

~. ¡¡ 

1 • .'i 

J.5 

l. Agua caliente a 70ºC. Con agitaci6n rápida (1500 rpm), du

rante la adici6n de los ingredientes, hasta el peso ~. 

2, Adicionar Vec Gum y agitar por 15 minutes. Adicionar Meto

cel y continuar agitando por 15 minutos más. 

3. Agregar la PiriÜona de %inc y agitar por 5 minutos.· 

4. Reducir la velocidad a 300 rpm, y adicionar Monamida CM~ 

(fundí do). Agitar·· por 5 minutos. 

5. Apagar el calor. 

6. Mientras enfrl<o, adicionar Maprofix TLS-500, la trictanol

amino y los colorantes. ~gitando lentamente hasta el mez

clado. 
7. Pesar nntes, y Adicionar agua que por cvaporaci6n se perdi6. 

8. Agitar lentamente mientras enfría, a fa temperatura -ambiente, 

9. Adicionar la Fragancia, 
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formuleci6n de shompoo loción. 98192 

pH 
Viscosidad 
(cps) 

Componente 

Agua 

Vee Gum Regulorª 

Piritiono de zinc, 48% 

Superamida L99 

Meprofix TLS-SOOc 

7.2 
2000 

FD&C Azul No, l (0.2%). 

FD&C Amarillo No. 5 (0.1%). 

Cloruro de Sodio 

Fragancia 

Procedimiento 

51.9 

1.0 

4.2 

4.5. 

35.0 

1,5 

o.s 
1.4 

q.s, 

1, Agua caliente a 70°C, Empezar egitaci6n rápida ( 1500 rpm), 

durante la edici6n de loa ingredientes, hasta el paso 3. 

2, Adicionar Vee Gum y agitar por 15 minutos. 

3. Agregar la Piritione de zinc~ y agitar por 5 minutoa, 

4. Reducir lo velocidad o 300 rpm, Adicionar la Supcramida 

L9 (fundido) y agitar por cinco minutos, Apagar el color, 

5, Mientras enfrío, adicionar Moprofix TLS-500 y los coloran

tes. Agitando suavemente hasta el mezclado. 

6, Pesar, y adicionar el agua que se perdi6 por evaporaci6m. 

7. Agitar lentamente mientras enfríe, a lo temperatura ambien

to, Adicionar el Cloruro de sodio a (25-40ºC) y la fregancia, 
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Formuleci6n de shampoo loci6n, 88193 
pll 

Viscosidad (cps) 

Componente 

Agua 

Veo Gum Regular 11 

Meto ce 1 F 4Mb 

Piritione de zinc, 48 %. 
Acido cítrico, 501, 

Sipon ESYh 

Monamida 150 

Hamposi 1 L-30j 

Lexeiri X250k 

FD&C Azul No. 1 (0.2%)e 

FD&C Amnri l lo No,5 (0,1%)f 

Fraboncia 

Procedimiento 

8 

2200 

65.3 
1. i) 

1.1. 

.t. l. 

0.4 

18,J 

5.0 

l~O 

2,0 

1,5 

o.s 
CJ· •• 

1, Agua caliente a 70°C. Empezar agitando rápidamente ( 1500rpm) 

duront<> la edici6n de los ingrdicntcs, hnsta el paso 1. 

~; :f,(Jj,,!onnr Vcc Gum y ogiter por 15 minutos.Adicionar ~:ctocel 

.'·· y continuür agit<indo por 15 minutos más. 

3. Agregar lo piritiono de zinc, y ogitor por 5 minutos, 

4. Reducir la velocidad a 300 "í'pm, Adicionar el ácido cí-

trico, f1Jitando hasta que se mezcle. Apagar el calor•. 

5. Mientras enfría, adicioner otros ingredientes {excepto fre

gnncie) seaGn lo 1 ista, A~itor hasta mczcl<1do, d1!Spt1és de 

cede odl el 6n. "Pe sor, y adi ci onnr e 1 agua qU•! se perdí 6 por 
eve1111r~ei&n, 7. enfriar e T ~mb, 

B, Adicionar frpganciP.• 
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Química de los she.mpoos. 

Existen varios criterios para definir un sh?.mpoo. Harry lo define 
como "La preparación de un surfactante {sustancia que actúa en la 
su9erficie de un sistema), con aditivos que !)Uede ser presentado 
en forma líquida, s6lida o en polvo, y que se usa para la limpieza 
humana, siendo capaz de remover la grasa y las células muertas del 
cuero cabelludo, sin afectarlo" ,(1) (11} 

Funci6n del ehampoo. 

La función del ehampoo es comunicarle higiene al cuero cabelludo, 
sin irritarlo, y sin alterar su salud y sus propiedades físicas. 

- ! 

Clasificación de los shempoos. 

L& clasificación asignada por la industria cosmética es de acuerdo 
a sue tipo e 7 "tormae. (3oj 
Una clasificaci6n de estos productos por su tipo "se basa en sus 
componentes o las combinaciones de lae diferentes sustancias que 
intervienen en eu elaboración: 

shampoo regular 
• ehampoo para bebés 
• shampoo anticaspa 
La clasificación de los shampoos de acuerdo a su forma consiste en 
su ~resentación, que ~uede ser: 

sólida (polvos, pastas, geles, etc.) 
líquidos transparentes 
lociones capilares 
ba1os de burbujas 
aerosoles, etc. 

Sh~mpoos líquidos. 

Los shampoos líquidos transparentes, ocupan el primer lugar en la 
preferencia del coneumirJor. 
Se elaboraron a partir del jab6n, Cook, afirma que "Los jabones 
líquidos son más populares ?Or su aplicación, su poder espu.~ante 
y su fácil enjuague". (141!), 
El shampoo a base de jabón líquido, se obtiene de jabónes con sa -
les de potasio debido a su mayor solubilidad, Sin embargo, estos 
shampoos no producen el efecto deseado en lugares donde se usa el 
agua dura. Su ?oder espumante es bajo ~ tien~en a depositar una 
inac'tiva capa insoluble de s"les de Ca y l•~e sobre el cabello. 
Pa~a eliminar la baja cantidad de espuma del shampoo al contacto 
con el agua dura, se utilizaron quelatos y agentes secuestrantes-
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Como polifodfatos,y sales de EDTA. 
Loe shampooe líquidos también pueden elaborarse con aceites sul -
tonados, a los que se les pueden adicionar aceites minerales en 
su formulación. C,mo el aceite n0 es fácil de enJuggar, se queda 
para darle brillo y cuerpo al cabello. 
De acuerdo a 'Hall, Henkin y Long fellow, el shampoo es el JJejor 
agente de limpieza.l9l 
Su consumo ha disminuído al consumo del jabón. Los detergentes -
sintéticos han tenido mayor demanda y, son el primer factor de -
crecimiento del mercado. 
No hay duda de que otros factores contribuyen a este crecimiento 
como son el aumento de población, el creciente nivel de vida, etr.. 
El más espectacular incrementa de las ventas totales de consumo 
de productos para el cabello se debe al uso del spray para el pe
lo, y el mercado de teñido del cabello.\9). 
:~boa 'p~~u!l\os .'!iienen .ventas de la misma magnitud que los sham -
pooil'; :De este mt>do considerando el estimado de vantas de consumo 
de productos para el cabello en la década de los 705, el shampoo 
constituye solo la tercera parte de los productos para el cabello. 

Shampoos especiales. 

Shampoo especial 
es un término que se refiere a un producto el cual según sus com
ponentes, va a adquirir una propiedad especial. 
Los componentes especiales pueden ser huevo, hierbas como las aa
poninas, lanolina, proteínas, siliconas y compuestos qu1micos con 
teniendo Zn, Ca, Mn, S} N, Fe, Ag, ó Cu. 
El shampoo sirve como vehículo para poner esos materiales en con-
tacto con el cabello. l31). · 
Los aditivos para shampoo perfeccionan el producto transmitiendo
le una propiedad especial ejemplos de ello son loe siguientes: 

shampoos sin lágrimas para niños 
shampoos de línea cosmética que llevan color y sabor 
que hace pareja, en aroma y apariencia 
shampoos que se fabrican para controlar o eliminar 
la caspa 
shampoos que contienen pigmentos que dan un tono o 
sombreado especial al cabello teñido. 

Estos productos esencialmente tienen una responsabilidad legal 
que se debe cumplir antes de ser introducidos al mercado. (30). 

Base química del shampoo, 

Detergentes. 

Originalmente loe ehampoos se elaboraban con mezclas de jabones. 
( 33). . 
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Actualmente se utilizan detergentes sintéticos p~ra optimiz~r l-;e 
productos. 
El incremento de detergentes sintéticos utilizados como materia -
orima en las formulaciones del shamooo ha dado como resultado la 
;,_ueva tecnología cosmética. Existiendo una runplla f"-m" de deter -
gentes cuyas !Jropiedades mejoran una línea de shampoo. Se?ÚJl ):e -
Cutcheon, su lista anual de detergentes y e~ulsificar.tes utiliza
bles para l:a elaboración de cosméticos y productos sanitarios va 
en número creciente. (33). • 

Detergente en la composición del shamooo 

Los productos tensoactivos son compuestos químicos oreánicos que 
poseen uno o varios grupos funcionales hidrófilos o hidrófobos en 
una relaci6n que les hace solubles en el agua. (33).¿ 
Son euceptiblee de ser adsorbidos en una interfase, y.en este es
tado manifiestan un conjunto de propiedades físico-químicas, prin 
cipalmente una actividad superficial, de ahí el nombre de "agen : 
tes de superficie" con el que ae designan frecuentemente. 
En otras palabras son aquellos que tienen la cualidad de m~difi
car la tensión superficial de los líquidos en los cuales se di -
euelvan y como consecuencia, la tensión interfacial entre el di -
oolvente del tensoactivo y las materias insolubles en él. 
El caso más frecuente ea de la modificación de la tensi6n sucer -
ficial del agua y las grasas, ceras, partículas sólidas suep~~1i
bles, superficies sólidas, etc. 
Ya que es precisamente el agua el disolvente más abundante y los 
procesos húmedos los más frecuentes. 
La modificación que los productos tensoactivos efectúan en la ten 
sión superficial e interfacial, es la causa que produce los fen6: 
menos de humectación, emulsificación, suspensión y detergencia. 
En fonna general, se ouede decir que los compuestos tensoactivos 
tienen en su molécula una sección hidrofílica, con afinidad y so
lubilidad en las grasas u otros líquidos insolubles en agua o si~ 
plemente con insolubilidad en ella. Ambas partee de la molécula -
ejercen fuerzas sobre la interfase, dando como resultado los fen6 
menos antes mencionados. (33¡ 0 -

En e eta línea de productos, los t•?m1oactivos detergentes 1e mayor 
uso son los alcoholes graso3 aulfatadoa y las dietanolamidas ,¡., 
ácidos grasos. En los baños de burbujao también son utilizados 
por sus cualidades, pues producen un baño con gran cantidad de 
espuma que remueve las impurezas naturales o externas del cuerp~ 
humano, conservando la elasticidad y tersura de la piel. (19). 
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Los surfactantes tsrnbién 11:.;ia.do.:.~ o,:;ente.: te:".soact:.·10~, =:.iC.i:'ic'?_;: 
las condiciones de tensión superficial o interfacial de un siste~a, 
han sido utiliz<dos pJr el hombre principal:nen•e en la preparaci~n 
de jabones desd~ tiempos remotosi sin ecbargo, debido al desarrolle 
de la tecnología en los Últimos tiempos, su c~~~o de "?licación se 
ha ampliado notablemente, en la actu;.lid'1d se '.ltilizan aeentes 
teneoactivos en las industrias textil, del papel, del plastico, del 
hule, de pinturas, del petróleo, para la agricultura y en eeneral, 
en todo pr.oceso que rec,uiera controlar o modificar l.as condiciones 
de superficie de un sistema determinado.())). 
Las propiedades C?.ract.erísticas de un agente tensoactivo, e&tá.n de 
terminadas por su especial estructura molécular de un tensoactivo; 
está en general, formada por dos grupos con características distin 
tas entre si: uno es·polar y manifiesta afinidad por fases polares, 
1 el otro es no polar, compuesto generalmente por una cadena de 

.hidrocarburos, con afinidad por fases no polares. En sistemas que 
contienen fases con características polares esencialmente distin -
tas, la molécula se adsorbe en las interfases orientándose de acuer 
do a la magnitud de las fuerzas de atracción, ejercidas nor las mo-· 
léculas de las fases presentes, sobre los gruoos de la molécula del 
tensoactivo.(19) 0 

Comportamiento Electroquímico, 

Las ~)léculas dr loe tensoactivos nue en solució~ acuosa se diso -
cian, en mayor .. J menor proporci.Sn, 

0

dando orig~n '.""-.. un9. !)!l.rej!:!. de 
iones con carga opuesta, se denominan ''iÓnicos~ 
Los que son no-disociables en agua, se denominan ·•no-i6nicos". 
Dicha disociación, se puede poner de manifiesto si se somete la so 
lución acuosa a una diferencia de ~otencial, bajo cuya influencia
los iones originales emigran al electrodo cargado opuestamente, 
donde se descargan y depositan, el anión en el polo positivo y el 
catión en el polo negativo. t33). 
Los productos tensoactivos i6nicos, est?.n constituídos ~or una Pª! 
te orgánica de alto peso equivalente, y una inor;:ánica de bajo rie
so e~uivalente, que al disociarse se separan produciendo radicales 
con carga eléctrica, existe'1 tres ti!JOS de surfactantes ~·Jimicamer. 
te: aniónicos, cati6nicos y no iónicos. (55'). -

Tensoactivos ani6nicos. 

A la clase de tensoactivos ani6nicos pertenecen los primeros desa
rrollados por el hombre, los jabones. ~6.5). 
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Posterio:nnente el avcnce de la tecnolo.""ia llevo a la i:r:eet:¡;ac:<\rc 
y elaboración de otros tensoactivos aniónicos ~ue no alolece~ de 
los defectos de los jabones, especialmente su ~obre re2istencia a 
lae a_e'Jas duras, que dis::ii:iuye sensibleoente su efecti·r:.C.;-.ci c·.:.s.!':.d 
se uea:1 con aeuas de alta dure:za y que desafortu."lade.mente ~.:i:1 l?.Z 
mas abundantes. ("))l. 
El pr:.:ner intento de solución a este nroblem'1, ftié el ·de"ci.<bri::-.:e:: 
to de los aceites sulfonados todavia en uso, y los jabones de los
mismos. Posteriormente fueron descubiertos los más importantes ter. 
soactivos aniónicos, teniendo v.n espectacular desarrollo en la in: 
dustria de los deterfentes domésticos, industriales y cos~éticJs. 
Estos tensoactivos son los alquilsulfatos, y los alquilarilsulfone 
tos, con fÓrmulaE genéricas: -

R-0-SO)X 

R-C6H4-so3 

alquilsulfa tos 

alquilarilsulfonatos 

En donde R reoresenta un radical alquilico, y X un neutra.liz'll1te 
alcalino. 
Cuando la carga del radical orgánico d~ alto peso eo.ui•F.lente, c:u~ 

es la parte hidrJfóbica de la molécula, es negativa, el co~cuesto 
f1r~ deno;cina-tensoacti~r" Gniónico-este ión lioófilo ureeento. activi 
dqo:! ~!'JOerfici::i.l ,Y C:e va a depositar er. el ~oi.o positi·vo. -
:::je:nc·lo: 

o 
C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C~-S-0 Na+ 

o 
Formula esquématica del tensoactivo aniónico dodecilbencensulfonn
to sódico. 

Tenooactivos catiónicos. 

Cuando la carga del radical organico de alto 9eso equivalente es -
posi ti•rn, el compuesto oe denomina-tensoactivo catiónico-, este 
i&n v~ a den~sitRrse en el ~olo positivo. 
Eje:nplO! 

CH
3 

C-C-C-C-r:-r:-C-C-C-C-C-C-ll-·C'1; 

CHJ 

+ 

Fórmula eaqucm:ítica rlel tennoactivo cs:ttión1co clor~1ro de lnuriltr~· 
metilamonio. ()3). 
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Los tensoactivos ca.ti'1:iicos: qua se i)r'ii1,a.:1 en solución acuo~a n:::.re:. 
SU!Jlinistr~r iónes orgá~icos c?.rgad~s po:itiva~ente, que ariginan 
la actividad su,erficial, eje~9los: las s~les de aminas 0ras~s y 
las bases de ar:ionio cu':lter!'lari.s.f", rle fónn".J.Ll. i;enérica: 

sales cuaternarias de ~~o~io. 

En donde (R)
4 

representa cuatro radicales orGánicos iguales o di -
ferentes y X, un halóeeno: 
Estos compuestos combinan fáciL~ente cualidades bactericidas, que 
los hacen especialmente Útiles. Su elevado costo limita lae posi
bilidades de un em~leo máB extenso. (9) • 

Tensoactivos no. - iÓnicos. 

Aquellos productos tensoactivos que en solución acuosa no se diso
cian, y como consecuencia de ello, no originan iónes, se denominan 
tensoactivos no-i6nicos. (22J; · 
La solubilidad en agua, de los aeentes de superficie no-iÓnicos se 
debe a la presencia, en' sus moléculas, de agru9amientos funciona -
les con una fuerte afinidad por ella. 
Los tensoactivos no-iónicos, como los catiÓnicos, fueron producto 
del desarrollo de la síntesis orgánica, y eún cuando su v~riedad 
es muy grande, es común afir:nar que los más em?leedos son los és
teres de ácidos erasos, las amidaE grasas, e.sí como t~.:nbiér. los de 
rivados de óxido de etileno. -

cH,-CH2-0H 

C-C-C-C-C-C~C-C-c-c-c-C-CO-N 

CH2-cH2-0H 

Fór:nula esquemática de un tensoactivo no-iónico, tipo, dietanola
mida de ácido eraso. ('33). 

Los esteres de ácidos erasos, encuentran sus principales campos d· 
aplicación, en las industrias farmacéutica, textil, de cosmétic~s 
y alimenticia, er. donde son ~moleados como emulsificantes y acond 
cionadores. (19). 
Las amidas grasaG se han usado extensamente en industrias textil 
de cosméticos, pero en la primera están siendo eubotituídas casi 
en su totalidad oor tennoactivos etoxilados, en tanto que en 1-- ,. 
gundn su empleo -ra incrementándose en !lroporción al aumento de "'" 
d~ shampoos pnra el cabello, ba'!o de burbujas, etc. Ya ~ue sus c' 
lidadeo deter~entes y espumantes son mejores. 
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Las f6r:nulas genéricas de los ésteres y de las amidas tens~activaL 
son las siguientes: 

éster 

En donde R CO.O es un radical de ácid~ graso y R2 , es un radical 
alquílico he peso molecular intermedio o elevado. 

R1 -co. mrnx 

Rl-co.N(RX)2 
amidas 

En donde R1co.o ea un radical de ácido graso y RX es un radical -
alquílico substituido de bajo peso molecular, los derivados etoxi
lados u oxietilenadoa, son en la actualidad los más importantes 
tensoactivos no iónicoe, 7 están altamente industrializados en loa 
países que disponen de recursos petroqu:Cmicos, como méxico. Estos 
tensoactivos son derivados del Óxido de etileno, sumamente econ6 -
micos, no se afectan en absoluto por la dureza del agua, ni la pre 
eencia de productos ani6nicos o catiónicos. Químicamente son casi
inertee en sus soluci6nes, y tienen mucha mayor biodegradabilidad, 
que los alquilarilsulfonatos. ("33). 

Te.nsoactivos anfotéricos. 

Existe otro tino de tensoactivos ~ue se caracterizan por tener las 
dos cargas en ia misma molécula. También son llama1os anfolitos, y 
presentan la propiedad de que la carga de su ión con actividad su
perficial, se invierte al cambiar el pH de la fase acuosa, por lo 
que se comportan como catiónicoa en medio ácido y como ani6nicoo 
en medio alcalino. 
Este tipo de ten~oactivos también se clasifican como no-iónicoe. 
Ejemplos de ellos son las proteínas alquilbetaínicas, o =ulfobeta
ínice.s, los ?e idos amino-carboxílicos, runinoaulfÓnicos, e.=iino-~ul
fÚricou y amin~fosfóricos. (g) • 

.. R-N H2-cH2-COOH 

catiónico 

R-N+H;-ctt
2
-coo

OH

R-NH-CH2-coo-

aniónico 



67 

Los alconoles grasos sulfatados de alta concentración son los re 
comendables oara la preparacion de snampoos concentrados, en pas -
ta y shB!llpoos para cabello grasoso. Los alcoholes grasos sulfata -
dos de concentrecion media se usan en l~ preparacion de eh!l!:looos -
liquidas, siendo el más usual el que tiene como base un alcohol 
graso etoxilado y sulfatado.(l), 
Las sales de sodio son las mas adecuadas para la elaboracion de 
snamnoos en emulsion o nacarados. 
Estos alcoholes grasos suÍfatados encuentran su aplicecion mas im
portante en la elaboración de snampoos t'inos de al to poder de sen -
grasante, esoecielmente para piel delicada como la de bebe, locio
nes 1L~p1adoras, y snampoo para cabello te~ido. 
J:'a.ra desarrollar estos productos se emplean ta~bién las dietanola
midas, las cuales son detergentes suaves nue inniben el desengrase 
total de los tejidos del cabello, moderando aun mas la acción de 
loa al.coboles grasos sulfatados, ·actuando por tanto, como espesan
tes de la fonnulacion ya que aumentan considerablemente la viscosi
dad. Otra propiedad importante de estos agentes de limpieza, es el 
poder de concentracion de la espuma, a la que convierten en un in
dice practico de la actividad del sbampoo o del baño de burbujas, 
es decir, al desaparecer la espuma puede considerarse oue el poder 
li~piador esta agotado.("g), 
La seleccion de las dietanolem1das adecuadas se basa en sus propie
dades esoesentes y en su solubilidad. La mas usual al mismo tiempo 
que la mas economica, es la que logra viscosidades más elevadas con 
el mínimo de cantidad. En le elaboración de shampoos en crema y 
shampoos emulsionados y nacarados, se prefieren dietanolamidas me
nos solubles que contribuyen a lograr el efecto opaco o nacarado -
deseado. Los surt'actRntes son compuestos quimicos formados por un 
grupo soiuble en B?,Ua o hidrofilo y otro soluble en aceite o lipo
filo. Estos productos tienen la propiedad de modificar las tensio
nes superficial e interfacial. Hey dos clases de surfactantes: los 
que se oueden disociar en iones o tensoactivos ionices y los no 
ionicos. Los ionicoa oueden ser anionicos o cationicos, segun que 
el grupo quimico hidro filo sea negativo o pos1.tivo resoectivamente. 
Loa sur1·actantea anfo te rico!-' son tambien moleculas or17ánicas cuyo 
grupo hidrófilo puede carearse positiva o negativamente o estar des 
cargado. Dependiendo del pi! del sistema, los surfactantes enf~téri: 
cios pueden exhibir propiedades anionicas, catiónicas. Una de las -
propiedades más im~ortantes de los surfactantes, es la relación de" 
los grupos hidrófilo y lipófilo, llamada común.~ente balance hidró
filo-lioófilo (HL3). El HL3 es una medida de la solubilidad del sur 
factant~ en a¡;ua y aceite.~33). ' 
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Aplicaciones Industriales. 

En los productos teneo2.ctivos el tama'lo o longit'.<1 de ¡e .':".?l4cul?. 
ea critico, puesto que debe existir cierto e~uilibrio !':::re lc-.~ 
pro?iedades de los grupos hidrófilo y lipófilo en la ~~lécula.(l), 
Si la cadena es demasiado grande, tendra :nucha afinidad ~ar las e·~r 

tancias ~rasas y pocn por el agua, y por tanto no será ce.si hidr~ : 
soluble. 
Si la cadena es demasiado ~orta, el compuesto no preeent~ra prácti 
oamente actividad suoerficial nor insuficiencia de nrocied~des li: 
p6filas. ( 5), . . . 
En r.eneral la longitud ó"tirna de la cndena es del "1ismo ~r~er. ·1•to 
la de los ácidos grasos más comunes, que está com?rendida entre 12 
~ lB átomos de carbono, unas ld-25 unidades angstrom. 
En las cadenas alifático-aromáticas es su longitud total, y no el 
número total de átomos de carbono, lo que entra en consi~eración 
aaignandole a un anillo bencfnico el equivalente a una cadena hi -
drocarbonada, o parte lipófila de la molécula y el tipo, n1mero y 
nosici6n de los grupos hidrófilos polares, los productos pr~sent~n 
diferente comportamiento tensoactivo, que determina un; ~tilización 
distinta y permite establecer varios grupos princioales de oroduc
tos tensoactivos industriales. (10), 

Detereentes. 

!:l uso más im~ortante de los productos tensoactivos es su ~"oleo -
como detereentes o materiales de limpieza. 
Este tino de tensoactivos constituyen la base fun1amental de la~ -
preoaraciónes oara lavar y se c<>.racterizan por tener unl ce.denn li 
pófila large. con un grupo termin~l hidrófilo. (9), llO), (lJ, 

Toxicidad. 

Aunque la toxicidad de los surfactantes no e~tá com~l~~~~e~te in -
vestigada, los re~ul tadoe de las oruebas indicen oue son rc. l > t i·r<i
mente no toxicos. 
La administración de dosis aisladas a ratas he"1bras y ~achos p~r -
via oral se hizo con dosis de 3 R 14 ~. 

Cuando ea aplicado sin diluir, ó diluido el deter~ente, l" prueo~ -
se hace raspando la ?lel de los conejos albinos y da como resulta-. 
do una ligera irritación en la oiel. 
DP. esta manera·los surfactantes eetán clasificados como irrit;.r.tes 
suaves y fuertes bajo la Federal HPznrd~us Substances. 
Se, ha observado al l)erson3l que trabaja en estrecho contacto co:-i -
estos rroductoa en su elaboracion, por esm1cio 'Jrolon ,·,do, v n~ se 
encuentren reacciones adversas e ellos, llOJ, 
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ADSORCION DE LA PIRI1'IONA DE ZINC SúBRR EL PELO Y LA PIHL. 

Ia piritiona de zinc, (l-6xido-2-piridinRtiol de zinc), ha 
sido probada como un agente anticaspa efectivo; actualmente 
se venden en el mercado varios tipo& de shampoos medicinales 
conteniendo este compuesto. Existe infonnaci6n disponible 
acerca de eue efectos antiseborreicos, antibacterianos y fun
gicidas, aei como evaluaciones de eu eficiencia clínioa. 
Hay publicaciones toxicológicas que atestiguan su seguridad en 
usos prácticos. Sin embargo, la pirition~ de zinc, adsorbida -
por el pelo y la piel, desempeña un papel importante en eu 
acción anticaepa, y es poco lo que se sabe acerca de su compor
tamiento de adsorción sobre el pelo y la piel. (75). 
Para este análisis, ee preparó una piritions de zinc, identifi
cada¡ S a partir de una tiourea etiquetada S e incorporada en 
una formulaci6n de shampoo. Se determinó entonces la adsorción 
de la piritions de zinc sobre el cabello y la piel, como una -
función del tiempo, pH, concentraci6n y temperatura empleando 
una técnica de trazadores de radio. 
Experiencia. 
Materiales, Se sintetizó l-óxido-2-piridinatiol de zinc, marca
da i•s, (abreviada por•5S-ZPT 6 ZPT), a partir de tiourea etique
tada ns, de acuerdo al método de Shaw. 
Este producto crudo, f'ué purificado por recrietalización repe
titiva a partir de dimetilformamida seguida de secado al vacío. 
La pureza rué verificada por cromatografía de capa fina de ra
dio, y por mediciónee del punto de f'ueión. Se encontró que el 
producto era químicamente y radioqu!micaaente puro, cuya acti
vidad específica fué 0.9lm Ci/mmol. Ia muestra pura se incorpo
ró dentro de la siguiente formulación de shampoo. (75). 

eurfactantes aniónicos ~ 
glicerina 
1's-ZPT 
perfume 
agua destilada 

20.0 
5.0 

0.1-3.0 
q.e. 

100.0 

;. Lauril sulfato de trietanolamina 

l 
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Aplicación al cabello humano. 
a) Adsorción: Se sumergió una trensa virgen de cabello humano 
de 150 mg y 5 cm en 10 ml en una solución de shampoo al 10%, 
conteniendo,..S-ZPT, de diferentes concc-ntraciónes y agitada -
por un tiempo dado a una temperatura deseada. La trenza fué 
enjuagada dos

0
veces con 50 ml de 'ar,ua destilada durante 15 

segundos a 40 C y secada al aire durante ooda la noche. La ac
tividad •Ss se midió con un contador de centelleo líquido. (75), 
b) Deeorci6n: Una trenza de cabello humano de 150 mg y 5 cm, se 
sumergió por tres minútos en 10 ml de la nolución de shamµoo -
al lOj/. con 11' de •CS-ZP'l', entonces ae enjuagó 2 veces con 50 ml 
de agua destilada durante i; sep;undos a 40 C. La trenza se so
metió entonces en forma repetida el a¡;ua, con sham]lOo púro, o 
crema de enjuague pura, en lugar del ahampoo conteniendo ""S-tPT, 
bajo condiciónes similares a las descritas anteriormente, se -
determinó también la radioactividad de s. 
Aplicaci6n a ratones sin pelo. 
Un ratón sin pelo fué ba~ado con un shampoo puro el día preceden
te al experimento. El ratón fué nneotesiado nor exposición a ,,na 
mezcla de éter y cloroformo, y sumergido en ¿oo ml de solución 
de shampoo al 10% conteniendo >•s-ZPT, y ¡,¡gi tado por un tiempo -
dado a 40°c. Se enjuagó al ratón dos veces con un litro de agua 
destilada durante 15 segundos a 40°c. El exceso do a.gua se lim
pió con papel toalla. 
Después de este procedimiento el ratón fué sacrificado. La pi
el dorsal del animal fué removida inmediatamente y colocada -
sobre papel filtro, con el lado epidermal hacia arriba. 
La piel aislada fué congelada - secada por 15-24 horas a 20°c. 
La piel tratada ce dividió en cuadros de l cm X l cin con un es
calpelo, y se determinó la actividad'ªs. 
Aplicación a ratas. (15), 
Se ba'lo' a una rata, como se describió previamente, antes del 
experimento. Se aplicaron sobre el área dorAal de la rata anes
tesiada 4 gramos de ehampoo sin diluír, conteniendo 1% de "S-ZPT 
(alrededor de 5 cm X 5 cm}. 
La rata se enjabonó bien durante un minuto y se enjuar6 dog veces 
con dos litros de agua de la llave, durante un minuto a 40 c. 
El segundo shampoo se aplicó empleando 3 g de shampoo, y el en
juague se repitió tres veces, como se describe anteriormente. 
Entonces se limpió a la rata con papel toalla y se procedió a 
sacrificarla. Una vez sacrificada la rata, se removió la piel 
dorsal del animal inmediatamente, ee colocó sobre papel filtro y 
se congelo-secó, como se describió antes. Se aplicó a la piel -
aislada una tira de cinta scotch (1 cm de ancho y 5 cm de longi
tud), frotada ligeramente para garantizar la adhesión.y enton
ces arrancada rápidamente de la anterior a la posterior. (75), 
El procedimiento se repitió varias veces. Se determinó la radi
oactividad 
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De la ''S removida por la cinta. 
Determinación de la radioactividad. 
Ia radioactividad del~S-ZPT, adsorbida por el cabello y la
piel, o removida por la cinta, se determinó después de atge
rir la ~uestra en l ml de soi.tene 350 (packard instru,~ent Co.) 
a 50-60 C durante 5 a 24 horas dependiendo de la muestra. des
pués de congelar la muestra se agregaron a ella 10 ml de insta
ge l. (75). 
La radioactivid,,d se detennin6 con un eepectr6metro de centelleo 
líquido. Modelo Aloka LSC-é5l, ae hicieron correcciones por 
templado, por medio de una fuente externa. normalizada. La can
tidad de ~•s-tP'l', adsorbida por el pelo o la 9iel o removica por 
la cinta, se determin6 a partir de la calibración. 
Resultados y discusión. 
Efecto del tiemno. La figura 1 muestra el efecto del tiemuo en 
la adsorción de 11Ss-zPT, a partir de una solución al 10% del -
sbampoo cuya formulación se muestra en la sección expgrimental, 
conteniendo 1% de Jlós-tPT a 4oºc. La temperatura de 40 O se e~
cogió como una estimación razonable para aplicaci6nes práctic~s 
del shampoo. La cantidad adsorbida por la piel del ratón alcan
zó la saturaci6n cerca de dos minutos deepu6s de la inmersión 
en la solución. En el caso del cabello humano, la cantidad ad
sorbida se incrementó con el tiempo; no se pudo llegar a la sa
turación dentro del tiempo pennitido. La curva para el cabello 
humano, fiP, l, sueiere que e1'•s-ZPT se difunde dentro de las 
fibras del cnbello.(75). 

Cuúüded 
adsorbida 

j)lg!cm2 piel) 
6 (lOmg en pelo). 

0.4 

0.3 

0.1 

o 

.ass-zP1!, ltl 
Diluoi6n, 10.' 
Temp, 4o•c 
Enjuagando, 2 veces 

/""""'':....... 

I 
~piel de ratR 

l. 2 3 4 
tiempo (min.) 

.Pig. l, Efecto del tiempo de odsorci6n de "!:i-ZPT en el 
"Deballo h11111ano y pi•l de ~e. 
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Efecto de la concentraci6n. 
ta figura 2 muestra el efecto de la concentración del i5s-ZP'l' 
en el shampoo, sobre la adsorción en el cabello humano y la 
piel del rat6n sumergidas por tres minutos. El comportamiento 
de la adsorci6n para el cabello humano es similar al comporta
miento de la piel del ratón. La cantidad adsorbida se incremen
ta al incrementar la concentraci6n de ••s-ZPT y alcanza la satu
ración a concentraciónes aproximadamente de l. 0% - l. 5;,. Este 
resultado es muy interesante desde el punto de vista práctico. 
Aunque la concentración de ZPT en una fonnulaci6n de shampoo 
sea mayor de 1.0 - l.5% el exceso de ZP'l' será lavado sin que 
haya adsorción sobre la piel o el cabello•. (75). 

C!lfttidPd 
ádeorbi4a 

~ ¡y'cm2 pU:t.) 

6 ( io mg CPbello 
- 0.5 

Temp, 4o•c 
Oilucicfo, l~ 
Tiempo, 3 min. 
F.njuPgPndo, 2 veces 

cabello humano 

piel de rPte 

l 

l'ig. :>. Efecto de li> concentreción de ~ss- ZPT edsorbi
de en cebello.humano y piel de rPtP. 
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Efecto del pH. 
La. cantidad adsorbida se grafica contra el pH de la solución, 
en la figura J. Un decremento en el pH menor de 6.00 ocasiona 
un gran incremento en la adsorción. En el rango de pH 6.0 - 8.5, 
la adsorción es independiente del pH. En la región ácido, algo 
de ZPT disuelto en la forma de 2,mercaptopiridina //- óxido, 
fu6 adsorbido más que ZPT sin disolver. (75 ¡, 

Cantid?d 

edsorbidE> 

_JJ g/100 mg en 20 
cE>bello ) 

15 

10 

5 

3• S-ZP'l', ljt 
D1luci6n, l()jl: 
Tiempo, 3 min 
Temp, 40ºC 
Enju,.gpndo, 2 veces. 

pH 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig. ), E~ecto del pR contra edsorci6n de~S-ZPT en cabello 
humano, y piel de rete. 

Efecto de la temperatura. 
La figura 4 muestra el efecto de la temperatura de la adsorción 
de'1 S-ZPT dentro del cabello humano, tratado con el shampoo -
conteniendo l~ de ""s-¿PT. la cantidad adsorbida, se incrementa 
casi linealmente con aumento de la temperatura de tratamiento. 
El aumento en •SS-ZPT ee debe a la adsorción en altas tempera
turas es atribuida principalmente al aumento de solubilidad de 
ZPT en la solución de shampoo, mejor que la gran hinchazón de 
fibras de cabello, ya que la temperatura tiene un mínimo efecto 
sobre la hinchazón del cabello en agua a la temperatura del ra
!:!llº examinado, C75). 



DesoI"ción de ¿PT adsorbidc.. 
75 

Desde un punto práctico, el uso de ZPT en formulaciónes de 
shHmoo".l, tiene peque'los e:ectos, si máe de la l?T '1ds".lrbida 
sobre la piel o cabello es fácilmente remo•1ida siguiendo una 
nolic~ción sencilla de shamooo y¡o de un acondicion~dor, Par 
eeta raz6n, la conduct~ de la desorci6n de •*s-t..±'T :..odsorbi.du 
por el pelo humano fué estudiada, La cantidad de '"s-~P1' :.llsoroi
dn por el pelo, disminuyó al 60%, durante el primero o se;;undo 
tratamiento y cermaneció constante, como muestra la figura 5. 
(75). 

CpntidPd 
ed110.rbid11 

;J g/l.OOmg en 

ce bello) 

4 

3 

2 

l 

o 

~s-z~. i~ 

10 

Diluci&n, l.Ojl. 
Tiempo, 3 min. 
F.njuPgPndo, 2 veces 

:>O 30 40 Temp, l!'C). 

Pig. 4. F.fecto de lP temneroturP contr11 lP Pdsorción en 
C•bello humPno. 

J;l resultC<do indic'' que ><117,0 de 6.?T fué uosorbiu::. fuertemenl;e 
pQr lu piel, y que no fué f>l.cil removerla con el tratamiento, 
ejecutado en este experimento. 
!Je este modo, lé1. acci6n unticnspa fué mantenid"1 por un oerío
do relativs.mente lnr~o (cerca de diez a r~uince día~;), rlesnués 
de la A.plic~ción ele un shampoo con oirition~l. de zinc. 
~fecto de ln aolica~i6n reoetidD.l75). 
'."'•l uf:lo i)r~ctico de u:-~ ::1r.0n.t1e:iorn~dor e· c?mún.nente !ISLdo -
de~:pué~ del shamooo, '!1Hr~· comunic:J.r ::-u~1v:: J!!lt y r.b!1e,;o al cC:.ue
llo, y al niiemo tiem!=J::> b·'.'\ja lu c~rP.l.1 Pl~ctrtca ctur::tn1;P, el ce
nill<>do. Por "stc· r'·ZÓn la eonduct': Jo ¡, ·-tdE.orci6n de''S-tPT 
iué c~_.i:urlit.da en C!.C'l)~~ di.: URO lle 1_.n sh'.:.rn'JOO (conteniendo li" -
de ""3-L. .tl'l1) y U:¡ c~Cond ici0n1_1dOr Sene illo • é;l rer,ul t:1.d0 Se mues
tra en lH fivira ó algo de la~•::-t..PT ·1d~10rbidf1, nero la Cdnti
d~:r1 tJP.1'!::5-t.;)T ac!s;rbidfl rt.L.menth f.."ThciUR.l·:1ente uor lt a1l1c~ci1n-
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Repetida del shampoo conten,endo ,,..,;_-~?'f. hsto es muy in te re
s:mte desde el )lunto oráctico de 11so, indicE<ndo la i:nportun-
cia ne éiplic'<c1ónes reoetida; :'"•r·.< l'' dermatitis seoorreicc'-(75 ¡ 

CPntid•d 

residuel 

(j(.) 
100 

50 

;SS-L.PT, lj(. 
ehPmpoo 

o PgllP 
• ehPmpoo sencillo 
.enjuogue cremr. sencillo 

o o l 2 3 4 
Numero de tret, deo-

nu~s del uh•mpoo. Fi~. 5 Deeorci6n deS$S-ZPT en c<bello hum~no. 

Evaluaci6n clínica. 
El efecto de &PT cory:entrada en shampoo con P.cc ión anüca.:pa 
fué estudiada. La ev&.luación clÍni,:a de sn«mooos con &l'T con
tiene niveles de 1,-;, l. 5i; :r .!.' fué hecha con pacientes con d. r
matitis sec.}rreica, r;n el estado inicial el etecto c'línico pue
de que no se aprecie, per:l en un estfldo avanzado fué notado ~or 
los nacientes de la prueoa. Una diferencia significativa en efec 
tividad puede ser encontr~da entre tree niveles del contenido -
de ~PT. Esto puede dRr una relación, en los re<ultados de la 
fiv;ura .-! , donde la cantidad adsorbida. de ~-ZPT es cerrana a r~:n

p;-1s de concentraciones de i.u, .. - 3.0;G; en otras p·<labras, un·" 
correlación es vista entre lft efectividrtd y los dr1tos e.xnerlmen
thl~s de adEorciSn. 175). 
l'enetración de 1,?T en 11· piel. 
Co:i !"especto C\ la a1lsorci6n cut:inqa en r-:.taa, :Jk.~in'Jto, hrt re
portado que t.P'l' n J ~.11Hte tro. eu lu 01e 1. 
:iin e:no~1rp;o, sea que la .. :11' adsorbid~.i. e!;;té solo en la eupe1·f1·· 
cie ext.erna del estrato r.5rneo o en h1. dermis, través d(; la 
piel. 1.9. profundiu;,d de penetración ele lo "'S-t.PT idsoroida en 
l:l )'}18 l de l:.ts ratan f1..l.é determinada usando lu. técniCfl de una-
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Cinta adhesiva, la cantidad de ,.S-Zi'T ramo vida de la piel por 
cada cinta fué más grande que la orimera vez, disminuyendo -
rápidamente con cada cinta Eueee.1va, hasta llegar a cero. Des
pués del cuarto o quinto corte en tiras, no huoo radioactividad 
deJ58 fué detectado en la cinta.(75¡. 
Después de la cinta número diez, no fuéron ooservadas células 
córneas en la cinta de Je1Uins, indicando la rem)ción completa 
de estrato córneo. Esto ss confirmado, ya que la tPT del shlU!l
poo, es solamente adsorbida en la superficie externa de la piel, 
entonces tPT no penetra a travéz del e~trato córneo en la der
mis. 

·Resumen. 
La adsorción de •s-tPT en el cabello y la piel, fué determinada 
como una función del tiempo, pH, temperatura, y concentración, 
usando la técnica del radiotrazedor. 
El3Ss-tPT incorporado a la formulación del shampoo es adsorbido 
fuertemente oor el cabello y la piel, en su uso práctico, y no 
es fácilmente removido por una aplicación de sh3Jl\poo y de acon
diciom1dor. La cantidad adsorbida de >Ss-tPT aumenta con el 
aumento dtl tiempo, temperaturd y concentración, y también por 
una áplicación reQetida del shampoo conteniendo >Ss-ZPT. 
Una ouena correlación ocurre con la efectividad clínica y los 
datos de la adsorción experimental.{75). 

CsntidPd 

adeorbidP 

)f g/lOOmg en 

CPbello ) 

5 

Temp, 40°0 
tiempo, 3 min. 
Enjueg~ndo, 2 veces. 

ZPT1')4 
shemuoo 

ZPTl.jl, 
shemnoo 

ZPT l.¡f. 
shempoo 

Fig. 6. Efecto de lR eplicPcicSn repetida contre. l.e 11dPor
cicSn de '" S-ZPT por el cpbel.l.o hwnPno. 
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TOXICII.iAD AGUDA D:e. LA PIRITI0N.; DE ZINC EH LAS c¡;LULAS Iti '/IT!tG 
DE LA PIEI. HUMANA 

., C, ?riectley y J. C. 3rown 

Deoartamento de dermat,Jlov.ía, L'niversidad de Edimo•;r?·J, la i'.nfer
mería real, 
~dimourgo, Escocia 

Resúmen 
La piritiona de zinc, introducida en los cultivos d~ rápida 

proliferaci6n NCTC 2544, en células epiteliales y fioropla•tos 
normales de la piel humana tuvieron un rápido efecto citot6xico, 
aún a muy bajas concentraciones (0,1-0.5 g/ml); no había _su0 re 
si6n dependiente de d6sis de la proliferación de célula ~ ninguna 
interferencia aparente con la mitosis. (56). 
Ln piritiona de sodio tuvo un efecto similar. El Óxido de zinc y 
el Sulfato de zinc eran por lo menos 100 veces mejor tolerados 'ue 
ln piritiona de zinc, nero ningún efecto estimulatorio en el cre
cimiento de la célula fue detectado con bajas concentraciones de 
cualquier compuesto. Estos resultados sugieren que la acción de 
la piritiona de zinc contra la caspa es más probable ~ue surj5 a 
partir rle una toxicidad r10 esoecifica de las células epidérnicECs 
que por un efocto anti-mitótico o remediando una deficienci:. lJ
cal de zinc,(~8l. 

La piri tiona de zinc es el ingred~entc activo en varios sh'l-7.~oo.: 

utilizuclos para controlar la. casoa.. Existe una. evidencia convin
cente de que tales shempoos son efectivos, pero el mecanismo de 
su acci6n es desconocido. !Jos posibilidad os parecen de invc: tit~a
ci6n importante: primero, que la piritione- de zinc tiene un efec
to anti-mit6tico directo sobre las células eoidérmicas, corno el 
Disnlfuro de Selenio, otro ae:ente utilizado en los shrunpooe ''nti
caspa; y serondo, que el zinc ex6eeno, a9licado al cuero c;,bellu
do, remedia una deficiencia local de ese elemento 0 ya que la de -
ficiencia de zinc ,,roduce una variedad de anormalidades, incluyen
do escamadura en el epitelio de queratinizaci6n. Por lo tanto,e.':'" 
dimos piritiona de zinc y otros dos compuestos de zinc a cultivo~ 
de célulaf' y fibroplaetos de rápida proliferaci6n en piel humar.'l 
norm-11., por lo que cual~uier·'· efectos inhibitorios o estirr.ulrtti
vos sobre la uroliferaci6n, podrían eer identificados y '''.le•n:ís e:· 
tudiados. (56¡, 
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?1 étodos 

T1os extensiones de fibronlastos de la plfl humana, HSF3 y H~ 
i'lO en porciones de 7-17, eran aquéllas utiliz'.l.das en cm trabajo 
previo; lnu células eniteliale~ de piel humana tiCTC, fueron obte 
nidas de los lablratorios de flujo, en Irvine, l:.sc~cia. -

La p1r1ti~na de zinc fue proporcionada en un 48~ de suspen 
sión acuooa y la piritiona de sodio en un 40-~ de solución acuosa. 

Para cada ex9erimento de proliferación, fueron fijadoe hasta 
3¿ cultivos de r~plica en fra~cos de plástico, utilizF,¡¡do •üícuo
tas de aproximadamente l X 10 células, (día O). 

Cuatro frascos fueron utilizados para cada concentr'.l.ción de 
droga, mas dos grupos de cuatro controle e. r:n el día l, todos los 
medios fueron reemplazados, y en el día 3, un grupo de control -
fue utilizado para las cuentan de célula$. 

Los otros frascos recibieron el vehiculo, conteniendo 1~ c0n 
centraci6n Hpropiada de drog8.. Cada dro¡:a fw~ dieuelta o ñiRoQr: 
SRda en upua destil,•da, y los cultivos de c·.rntrol recibieron c-ólo 
agua destilada. l5BJ. 

l:.n el día 4 todo el vehiculo fue reemplazado y en el día o 
las cuantas de células fueron hechas en todos las frascos. 
)';l incremente> de todas las células en cultivos recibiendo dro¡¿ac ¡1 
fue ex9resado como un porcentaje del incremento principal en 105 
controles de los días 3-6. Fueron re cu ne radas cerca de 1.2 X lC 
~élul~s de los cultivos de control, q~~ represent~ más de un dl
c·lmo de incremento en el día O. 

;·;n otroo dos experimentos para probar la estimulaci6n de ere 
cimiento por medio de Sulfato de zinc, fueron hechos varios in : 
tent0s para disminuir la concentraci6n de zinc en el medio de can 
trol está.ndar, ya que éste puede satisfacer los requerimientos de 
zinc de lns células. l5BJ. 

llesultados 

Los· resultados de varios experimentos eotán superimpuestos en 
la Fig. l. Las curv<;>s muestran un;,. dcclinaci6n ngudd. en prolife
ración con O.l-0.5 e/ml de piritiona de zinc oara ambos, fiorot)l'•" 
tos y células epiteliales H~FB; un experimento con fibrool~stos 
H8Fl0 dio un reeultndo ~imilar. La.o inspecciones de cultivos con
fase microscópica de contraste su~irioron que las concentraciones 
de 1.10 y 50 -<:/ml eran rapidamente letales y en o. 5 g/ml muchas 
células eran irreversiblemente da'ladas dentro de las 2 h·)r;:;,s de -
la adición de la drorm. l 56 ¡. 
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Sólo el 60· de lae cllulas recuoer3das en el d{g 6, dePnuée del 
tratamiento con 0,1 g/ml e,;taba~ todc,vía vi"cleE', 
L9.s célulr...s expuestas a oaja.s concantracione::: de 9irition.~~ Ue zinc 
parecieron na sEr afectad~s s~arte de los fibroolastos d~~~jn~ 
ü.05 >:/ml, lo que nJ d1s:ninJy5 la cuenta de cél·Jle.s final :· le. ·1i:· 
bilidk.l fue de un 93~, como en los controlee. ~n estas mitosis ~e 
c'..llti·1os !)areccn proceder !Dnnalmente, y nn se oresentó in:ri.1bici:Sn 
ni estimulación de· urolifer.ici6n. IP. nirition" de ..:odio no tu·ro -
efecto a 0.1 r/ml, pero er< t6xico a o.:; g/ml y altas concentrac10 
ne::;. La suspensi6n de s...:.lf·1.to y 6xido de zinc no tuvo efectJ ;;ar.re 
los fitroolastJs H!.i<'3 aún 21. 1(1 f?/rr.l, pero se comurimió er. l)ro:..ife
ración df'nificativaoente a '.Jl, g/ml. La piriti'ona de zinc, co:. 'Jnf• 

oolubilid&.u acuosa de 15 u.,m, eGt'1rÍa en solución excento a. 50 .-·/ml, 
En et.ros tres exoerimento~ urtra probar la estimulaci6n de crecí -
miento oor zinc, las bajas concentraciones de sulfato de z1r.c (0.·~7 
-:).7) n~ tuvieron un efecto oerceatitle sobre l·l~ cllulns ~:.;TG -
2544 desarrollajas en ~n medio est~ndar, sobr~ fioroplast~s cr~~i
dos en ;n medio contonit·ndo lú'• da s·1ero, donde el crecimiento fu.::. 
s~l<) del 50~ de dste en tl~ medio ect~ndar con 10~ de suero coffiple
to, o sobre fibroplaatoa crecidos en un medio contenienrto s~lo ~i 
31" do todo el suero, donde él crecimiento fue reducido a un 40;,; de 
éste en un medio estandi.r. (58), 

Discusión 

La piritiona d12 zinc era originalmente 3::ndido a los .:!':.ii:nr:·;:L. 

anti-caspa por sus propiedndes antimicrobiale·a, pero una etiolo -
rría. microbial para la caspa es ahora desagradable. 
Kl di:mlfuro de o;elenio, otro ingrediente de loR sh1mpoos ~'1ra l!< 
ca~pa nuprime la mitosis en las células epidérmicas del cuero ca
oelludo, .Y parece que la piritiona de zinc uuede 8.Ctuar de la mi.J
ma fOriDR, :hentrhS los fibroplB!ltOS no son directamente relevan
tes a la etiología de la caspa, sue respuestun a dif~rentes dro -
gas se asemejan a aquellas de las células e oidérmicas 1 e.;:. el 1: re 
cimiento de ambos in vitro, es estimulado por la hidrocortisona J-
1~ síntesis n:,.: .. es inhibida por el metotrex~.1.nte; sin embqr.·:J, loo 
fibro~lastos !°)U'3den 8er desarrollados y seriada.mente mantenidos -
sin dificultad, El efecto de la piritiona de dnc sobre amb-;s ti
~os de c~lula, fue ~~ unR den~n citotoz1~id~ri, muy difer&::te de l~ 
nunresión dosie-relacio!lar'.::.. dt la orolif'erc1c1ón de la c8l:;l1:1., c·ni.
sada por el :.ir<li.cilpt• de ::odio, µor ejemplo, en loH mism·,s ficro
plaetos, y sin el arresto rr.itÓtico 'listo en el fibroplrrnto y cul
tivos N<!TC 2544 tratados con eriscofulvin. fo toxicidad ocurr1,h 
en las concentraciones bajo esos microoret1nismos de inhib_ición y 
nnestra omisión a rf'nroducirla con otros dos compuestos de zinc, 
indicar~n ·me la m~ilosidad rle la oiritiona er" rcsponsabl<:. Esto 
fue confir.na~lo cu~~ndo la oiritio:1:._,. de aoddo tuv) un efect'J tóx1co 

BimilRr, (.58 ), 
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La segu.'lda oosible acción de la piritiona de zinc era corregir -
una deficienci:;. de zinc en al cuero cabelludo, ya que la deficien 
cia de zinc .puede causar mal funcionamiento de ambos comoonentes
de piel, mesenquimal y epitelial. Loe síntoma.: clínicos de l« de
ficiencia de zinc en la acrodermatitis enteronática están asocie
dos con una reducci6n en el =inc de olasma de. cerca de un 50%. 
Los tres compuestos de ;inc fallaron.en mejorar el crecimiento de 
la célula. Aún cuando la concentración de zinc del medio fue redu 
cida en un 50% por diálisis, los suplementos del sulfato de zinc
no tuvieron efecto. Por lo tanto, sin tales medidas extremas como 
a~adir un agente al medio de cultivo, ha 5idJ imposible duolicar 
el requerimiento de zinc de la piel en el cultivo de c•lulas. jin 
embargo, la severidad de la citotoxicidad producida por la piri -~ 
tiona de ~inc hace ln corrección de una deficiencia de zinc hipo
tética parece menos orobable en la caspa. (58). 

La explicación debe ser que la ex0osición a los shmmpoos es -
tan oreve, .Y 19. af1ni da.a de la oiri tiona de zinc con la piel tan 
baja, que la r,.bsorci6n es ami tidu. Algunos elementos de los sham
poos o de la piel en si, ~ueden bloquear la absorción por la piel 
o reducir la citotoxicidad de la oiritiona de zinc. 

El resultado de este trabajo, por lo tanto, es que ningun~ ae 
ci:&n·oantimitótica especifica de la piritiona de zinc ha recibido
apoyo de las pruobas en las células de la niel in vitro. En su lu 
gar, los d'1tos mostraron que la piri tiona de zinc podría o.ctur.cr : 
reduciendo el número o volÚJnen de las células epidérmicas del cue 
ro cabelludo por una toxicidad no específica, tal vez relacionóse 
a la alta actividad del compuesto contra las bacterias celulares, 
pero esto sólo ocurriría si penetrar~ dé la c6rnea del estrato. 
Una posibilidad diferente, no probada, en que la piritiona de zin 
c nuede suprimir la Ch8pa reaccionando a traves de su moho~idad : 
sulfúrica con las proteínas de queratina de las capas eoidérmicas 
muertaR: esta. reacción en sí misma, bloquean ade:ná.,, la penetra -
ción flAntro de la epid,rmis y protegen las células viv'ls del daño. 
( 58). 
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Toxi cofo9Ía, 

En ratas mochos •e aplica lo prueba oral aguda de 2~ horas LDSQ, 

y es 200mg/kg de piritiono de zinc. 

En forma concentrada, es irritante de la piel, y extremadamente 

irritante en los ojos de los ratones. ~56). 

La piritiona de zinc, no es ningún scnsitizador alérgico. Exá

menes de toxicología adicionAles de piritiona de zinc como dis

persi6n al 48%, han sido conducidos en diferentes especies de 

animDlcs, incluyendo monos y por vllrias rutas de íJdminist.ración. 

Prccüucion~s de manejo. 

La dispersi6n al 48%, puede cnusor irritaciones de piel y ojos, 

cuando 5U uso hi• sido prolongado o repetido. En polvo, (dis

pcrsi6n ~cea), puede causar irritaci6n de las membr~nus muc9-

sas y de la tracci6n respirntoria. (74).· 

Est~ sustancio debería ser manejada con laR precauciones· corres

pondicnt•H; a su t~1ncias químicas industriales: 

a) [vitar inhalaci6n, ingeeti6n o contacto prolon;¡edo con··piel 
Y ojos. 

b) Usor 1 cntus pro tectoree y guantes. 
c) Si el contacto con In piel ocurre, lavar muy bien con jab6n 

y aguo, 
d) En caso de hnbcr contacto con el ojo, lavarlo muy cuidadonn

mente, paanndo agua cada 15 minutos, y acudir al médico, 
e) Evitar el contacto con materiales comestibles. 
f) No reusar contenedores vacíos. Destruírfoe mediante el·cn-

terrnmicnto en una zona ~propiDda, o 
g) Permanecer alejado del humo y vapores 
h) Si RC derrnma, no vaciar la suetonci~ 

tubería pública de agua. 

por incineraci6n. · 
que ae deeprcndcn. 
hacia el drenaje, 6 la 
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LOS EnCTOS o¡.; UN SHA.tl:'OO CON~'f,)/Ir.:1;, J i'lJtI'l'IOfü. DE ZINC 
Et/ EL CO'.iTROL DE LA C.:.:>PA 

!t. ~larks, A,lJ, Pears~ y _;,p •Valker 

Resumen 

Treinta y dos sujetos que sufrían de caspa, participaron en 
un eetudio en el que la mitad de la cabeza era lavada con un 
shampoo conteniendo l~ de piritione de zinc (Zi'Ti y la otra mi
tad era lavada con el mismo shamooo sin &PT. A cuatro erupos, -
de ocho sujetos cada uno, se les aolic6 el ohrunpoo una, tres, -
seis o nueve veees. La~ clasificaciones clínicas de la casca de 
cada mitad de la cabeza fueron hechas 4 días desou~s de la.ulti
ma arylicación en cada grupo, cuanño los ejemplos.de la biopsia 
del cuero cabelludo eran también tom~das de c~da mitad de la 
cabeza. Las medidas del índice de clasificación, (Ll), densidae 
eoidérrnica principal U•:ET), v evaluación de los nú:nerns de p;..s 
y :nicrooreanismos positivos, fueron hP.chas en 1 ~~ muestr11s de 
la biopsia. (47 ¡, 

Hubo una reducción progresiva de ln caspa en los lédos de la 
cabeza tratadas con el shampoo Z!'T, las diferencias relativas a 
las areas placebo-tratadas eran estadísticamente significativas 
después de tres, seis y nueve aplicaciones. No hubieron diferen 
cias si~nificativas en LI entre los grupos de tratamiento y el
.\lJ;T mostró una variación de acuerdo al tratamiento y ul número 
de aplicaciones. Hubo una reducción significativa en el número 
de microor~anismos PAS-positivos sobre las areas tratadas con 
ZPT. (47¡, 

~arios estudios han demostrado que los shampoos conteniendo 
ZPT son aP.entes efectivos pura el tratamiento de la caspa. 
Aunque fué orie;inalmente formulado nor sus propiedades antimi
cro~ialns, ha sido también su~erido que el iPT puede actuar co
mo un a~ente citostático cuando se utiliza en el tratamiento -
de la caspa, El trabajo deacrito aqui intenta prooorcinnar ade
más, un conocimiento profundo sobre el.mecanismo de acción del 
Zt"I' en la caspa. (47). 

Ciento siete sujetos voluntarios que han respondido a los 
anuncios o advertencia:;: de 1-is víctimas de la e -.epa, fueron 
examinados por observadoreo entrenados y experimentados para 
evaluar la cantidad y severidad de la caspa. Se les nidió a. los 
volunturios que no lavaran su cabeza durante 4 días antes del 
exo.men. Los voluntarios que hacían sufrido siemore de dermatl -
tis sebnrreiéa o psoriasi•'• o quienes se estaban arriesgando 
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Con el tratmniento cor la co:1dici6n del cuero c:i.oelludo, J :.ene 
nes per.saban te?iiree o hacerse pennanente en el pelo, fue1on -
excluidos de la prueba, así como las mujeres embarazadas o lar 
me.dr~s enfenneras. lo\i.eron seleccionados sesenta volnntarioF, -
procediendo con un shamooo euave a instruidos cara usarlo exclu 
eivamente dos veces a la sc:1nna durante dos se~anas, exce~to eñ 
los Últimos cuatro días. Un día antes de (!Ue comenz"ra la prue
ba, treinta y dos sujetos fueron seleccionados soore la o~se de 
la severidad de la caorn, dándo~ele preferentemente a aquellJs 
que tenían una marca de caspa en toda la cabeza mayor o ip;ual 
n 32. La caspa era e·1e.luada separadamente. en una. escala de C'-4 
sobre los cuatro cur.drA.ntes áel cuero cabelludo para la nro::Jr
ci6n del cuadrante afectado y en una escala. 1-5 p&.ra la st'·1e1 i

dad de la caspa en cada cuadrante. Para cada cuadrante l~ mar -
ca para el area era 'llultiolicada cor la marca de la se•terid1'd 
y e~trie dos mare~;: r. .r 10~1 nos cuadrantes. so ore un l::.do .Y eran 
añad1a~s juntos. (47). 

La ;n~x: ·iu me.re.::!. '!JJC1tle !Jara un lado del cuero cabelludo era 
de 4 ,: 5 X 2 = 4 0. 

l:.l oanel con.·istía de c1.iatro grupos dt ocho nacientes con Ch 

pa. CadA ¡zrupo recioi6 ur. número diferente de tratamientos con
sharnnoo (uno, trc«, sciE o nueve) ante" de su Última evaluacló" 
de lFt caspa. Los sujetoG fueron asignados o)r lo que diecis.is 
reci.oieron un ~hampo'J co;nercial conteniendo ZPT en el lado de
recho de la cabeza dur,r.te todo el período aorooi~do de tr'C.ta
mie.:nto. con el miGmo sh~;npoo de placebo siendo a.plic&do en el 
l<>do alterna. Los otros diecio::eis recibieron shampoo con ~PT er. 
el lado izq\Jierdo y ehamooo de placebo en el derecho. Los tre i;: 
ta y dos sujetos fueron casualmente distribuidos con lo que l•>c 
marcas iniciales de caspa, el númei:-o de cada sexo, y las ed~de;~ 
de los individuos en cad&. gruco fueron, lo más posible, nivel<•
do;; entre listas de trr•tamiento y tratamiento. Ambos tratan-.ien 
tos y nivelaciones llevados a cabo con doble pretexto. (47 J. -

r~ eplicaci6n del oha~poo se llevó a cabo en el día O (trei~ 
ta y dos sujetos), los día~ 4 y 7 (veinticuatro sujetos), loe -
días 11, 14 y 18 (dieciseis sujetos) y los días ll, ¿5 y 2j 
(ocho :iujetos). La aplicación del shrunpoo fue realizadri por nc·
luqueroe profesionales y loe particio!ll'ltee no se lavaoan en ca·
aa durante el tranacurnJ rl~l estudio. r~a or¡ranizr>ci,jn de lar; 
e•taluaciónes de l" aplicaci6n del shampoo fueron llevada!! a ca 
bo por el oerson;..l rle lifc ~cience Hcaearch. (47). 

Cada tratamiento en la mitad de la cabeza consistía de dos -
aplicaciones cor aeparado de 5 ó 10 ml d~ shampoo, la c11ntidad 
total vuriaba entre loe sujetos de acuerdo al largo y densidad 
do.J. cahello. Para cada indivi.duo la cantidad de shampoo oerm<>.
neci6 constante para todos 1011 trat'llilientos, e iguales canti -
darles fueron aplicadas a cada lado de la cabeza. (47). 
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Cada aplicación de shwnpoo era seguida por un cuidadoso enjua
gue del area, con un spray de agua tibia, y después de la se -
gunda aplicación, el exceso de aeua era quitada con una toalla. 
El procedimiento era entonces renetido usando el oroducto alter 
nativo 4el otro lado de la cabez~, quitando el exceso de agua -
con una segunda toalla. (47). 

En cada grupo la caspa era evaluada 4 día~ decoués de la a
plicación final. Para todos los sujetos, la remoción de la mues 
tra de oiopsia tenninaba su participación en el estudio. Ningu: 
nas muestras de bi,psia eran tomadas antes de comenzar el tra -
tamiento de shampoo. ( 47 ¡. 

Tratamiento de las muestras de 3iopsia 
Cac:a especimen fue ordenado p:>r exceBo de grasa y dividido 

en dos. 
La mitad fue incubado a J7°C en ~n vehiculo mínimo esencial 

conteniendo l tc1 de Timidina por cm de vehículo. Def'pué~ de 
4 horas de incubación, cada especi:nen fue fi,jado en un 10;<1 de 
formalin durante 24 horas y proce,;.;.do en parafina. 
5 t m en secciones fueron pre 0aradas y después cubiertas con un<i. 
ewulsión fotoeráfica de llford K2, expuesta en la obscuridad a 
4 e durante 14 días, desarrolladas, fijadas y decoloradas con 
hematoxilina y eosina, antes de contar las células marcadas su 
pra-basal y bnsal y expresando éstae como un porcentaje del n3-
mero total de células basales (índice de evaluación). 

Todos los proceaimientos y las evaluaciones clínicas y de i.., 
boratorio fueron realizadas de una manera "a cieeas". (47). 

Hcsultados 
La figura 1 es un punto múltiplo del curso· de las diversas 

medidae. evaluadas en este estudio contra el tiemoo. ( 47 ¡ •. 
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Muestras de 3iopsia 

Los resultados están mostrados en la tabla 2. Un análisis 
del plan de variación fue utilizado para.examinar las diferen
cias signif""' iv.1:: entre los dos tratamientos, medidos en .cua 
tro tiempos en un subgrupo de ocho individuos cada vez, Este -
procedimiento saca la influencia de la variaci6n sujeto a suje
to. No se encontraron diferencias significativas estadísticamer. 
te, indicando que no había un efecto de tratamiento significa : 
tivo en el índice de evaluación. ( 47 J. 

Principal Densidad Enidérmica 

Los resultados fueron sujetos a análisis de procedimiento 
de variación como se utilizó para los Índices de evaluación. 
l!:ste Hnálisis indicó que habían efoctos de tratamiento y la·1ado 
e .g, Met varió con el tratamiento ( ZPT/placebo), y también con 
el número de lavadas (en ambos grupos ZPT/placebo) 

Anotaciones microbiológicas 

Los resultados son mostrados en la tabln 4. Aewniendo oue 
el tratamiento lPT no hubiera causado un grad:> peor, la diferer. 
cia en los grados PA~; era significativa p«ra Z?T después de -
treo y seis aplicaciones. (47). 

Discusión 

Los re~ultados muestran que el shampoo conteniendo ZP'l' fue 
clínicamente efectivo en la reducción de la caspa, comparada -
con el tratamiento con el shampoo de placebo. Lo.a tratü111ientos 
profesionales de shampoo son más cuidadosos que las aplicacio
nes particularea de shampoo. Esto tendería a disminúir las di
ferencias entro los tratamientos de placebo y &PT, dando más 
confianz" a lao diferencias sie;nificativas observadas est,.dis
ticamente en este estudio. 

El índice de evaluación (LI) refleja la proporción de célu 
las en la e 9idermis, las cuales están en la síntesis de· Di.A de 
la división de células, En tales lrreeulttridHdes como la osori'• 
sis y las condiciones eczematos's incluyendo la dermatitis se-
b,rréica, la proporci6n de renovaci6n epidérmica, tiene deficieri 
cias pero oermanece una estimación eim9le y re-expuesta. -
Los valoras LI para la piel determinadas en nuestro laboratorio 
permanecen en la oroporción 5-8~. (47). 
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r..n la piel afectada Olr psori?.sis, derrr1z..titis seborreico y mu
ch~s otras condiciones eczemu.tosns, rt··,-:u Lar.'lente encontramos V& 

lores LI de 15-30;!<\. l:.n eete e<:turl10, los val~rei> princioües LÍ 
en los sujetos expuee.tos al sha.mpoo con ¿p•¡' t'..lvieron un--~ oronor 
ción de 4.4 a 14.9 y b.J ~ 13.7 en el e$tudio del ~lacebo, con
ningun¡,_ diferenci,, si¡;nificF<tiva entre los tratamientos o C)n 
relaci6n al número de tratamientos. (47¡, 

Durante el curso del experimento, los resultados indic~ron 
una reducci6n en LI. Al final del est·;dio, los ('radas clínicos 
ñe la caspa indicaron que el sha.~~oo conteniendo l?r era consi
cterablemente más efectivo en la reducción de la caspa nue el 
shampoo de placebo, 11ún cuando no haob.n diferencias significa 
tivas entre los Índices de evaluación desnués de nueve anlica -
ciones de shrunooo. :-;in embargo oarecía que toda la reduc~i 5n en 
LI observada no oodía ser cl•us·,ntc del resultado clínico, ya que 
el ¡;rupo del placebo no mostró cHmb10 en el grado de la caspa. 
f,'.f.'J' mide la densid;;d ne la eoidcnnis viable total deede la b'>Se 
hasta l<::.. sunerficie de la caen. de célulf!.s granulo.res. Cuando se 
:nide en términos ctcsoluton, c·)mo en este e;t;.idio, es un<:t ~xore
sión de medida de existencia de células eoidérmicas, medida cte 
la célula epidérmica, y o edema intercelulHr (espongiosis). ~n 
condiciones eczematosaE, todos estos factores pueden cambiar, .Y 
MBT sólo refleja todo el progreso del trastorno en vez de la me 
rlida de L• existencia de células unidérmicas. l49J, (51), -
\firtualmente t~das inflamatorias de la oiel entán ll.s.>cü.das cor 
una prooJrción incrementada de nroducci6n de células eoidérmi -
cas. Le proporci6n de la oroducci6n de células eoidérmicas cis
minuyc durante la resolnción de dichas condiciones sin hacer ca.
so de si la acción del comouesto utilizado en el tratamiento 
tiene una acci6n citos~htica o no. Es difícil estar completamen 
te se"'1ro5 de que un co.nnuesto que me jora una dermatosis infla -
mato ria, está :i no actuundo a través de un mecanismo ci t ·,státi
co. ~in embargo, cuando el efecto clínico terapéutico, el LI y 
otras medidas disminuyen paralelamente, como en este estudio, 
es mucho más prooaole que l~ disminución observada en pro,orción 
con la oroducción de célulan, sea un fenómeno secundario, Una 
disminución irunedi~ta a un valor LI normal o anormal eería su
P,estivo de un efecto citostático primario. La naturaleza gra -
dual de la declinaciór. en la proporción de la !'roducción de cÚ·· 
lulas epidérmicas observada aquí está más a favor de que esta 
disminuci6n sea un f'eri6meno secundario. l471, (51¡. 

Sería not~do que n:i existe una buena relación entre la eva
luaci6n clínica y la producción de células epidérmicas. 
~:l objetivo de la tasación microbiolóp.;ica en, obtener una evalu 
ación semi-cuantitativa del número de micro-or~kniamos existen
tes soore la superficie del cuero cabelludo y en los folículos. 
(47 ¡. 



sa 

Nosotros enperar!amoa rrados individuales de 0-1 de la piel not· 
mal, y de 1-3 del cuero chcelludo afectado oor la caspa o la -
der:natitis setorréica. El she.:i .. ;oo 6PT redujo loa or;¡anismos ?- ' 
"un p;rndo sip;nificativo relativo al sha:nooo a .. ol&.cebo: no. l". 0 -

bÍa una diferencia sigr.ifichtivn en efect; sobre. los orp,anism,1. 
C>r5.m- po" i t i vos. 

Creemos que los d escu'orimientos re !JOrtados b.qui demuestran 
que el mejoramiento en el erado clínico de la caspa se correla 
ciona mejor con la reducción en el número de microorffanismos -
fermentad:ie en la piel del c•;oro cabelludo, que con los paráme
tros de la prolifer3ción de lfa~ célulfts enidénnicas escogfd.,:, 
y est~mos de acuerdo con Shuster (1984) que existe muy ooca ev1 
dencia de oue el 6PT tiene un efecto citos~ático cuando es uti
lizr,do en ;hampoos en el tratamiento de lu c'1soa. (47), (51)~ 
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z:..ficacia Anti-ca.s-oa del L.~'l' 

La comparaci:ln de la" marc¡,_s.princioales de la casca 1.t··-
1.tia l} mvestr9. t.1!1fi reducción progresiva en loe ;::;r:1d".>s Ce la. c~r 
pa oara loe lRa?s de la caoeza trat&daE con .:n eh&~~oo conten1in 
do 6l'T. hn contr:'"te, loe grados de la castia par!l. l;s lados je -
la caoezi:. tratad be oon U.'l shampoo de placebo (sin ¿p·:r) nerm~.ne

cían relativE-~mente const:.:i.:1tes, La diferencia entre los shamo'J:·s 
era significativa después de tres tratamientos de sha,inoo, y ;.l 
tsmente si¡mificatiV!i. desnués de seis y nueve trat.,,.mient1s de -
shamooo. ( 47 ¡. 
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!i'ETODO:l A3Ri':VIAIJOS PARA LA E'IALl' >.CION !JE A'} i;::T.E.S ANTICMiPA 

5inopsis. 
A continuacion se dercrioen dos pror.ramas con los que puede eva
luarse la eficaciH. de -:;¡:ent.es antic~spa, en r.rtluos de 10 personas. 
El primer programa consiste en 1·1 aglicaci6n de shampoo dos veces 
por semana, durante tres serr.b.nas, con U!'l9. gr&dt¡aci6n o c~lifica -
ci6n clínic" y un conteo de corneocitos (cuantificaci6n de l"" 
células que se deecn.:r.an) una vez !JOr semana y otro una sern9.na de e 
pués del tratamiei:to. i:.n el segundo ae apli~« el agentn die.ri,lP.len 
te durante 5 dÍt-:e de la eernana oor un oer!Jdo de ~ ec .. :.anqs. Loe : 
conteos de corneocitos y la ¡'rad·;aci-5n. clínica se efect.hn a los 
4, 8 y 12 dÍRE deoo'.<és de la Última e.plicaci6n. (72), 
La técnica del conteo de corneocitos pueoc aolicarse a los dos 
orop,ra:nas oarrt evr":.lunr lo~ ap-entes citoctáticos c0n sujeto~ sin -
caspa. l 72), 

lntroduceión. 
La evaluación de pren><raciones anticanp" ha estado i'lloedid'l. oor 
la falta de métodos normali1.B.dos y esnecialmente oJr la f&lta de 
Métodos confiables. Los métodos comunef\ de aprecü~ción son la vi
su~lización burda. Ss altamente sOr!Jrendente el hecho de que <li -
ferentes observ~dores no concuerden cuando evalúan el mismo a~en
te. ( 72), 
Recientemente de<'cribimos un procedimiento objetivo oara "uunti -
ficar las célulo.s cJrneocitos descamadas y demostramos su utili -
dad para la evaluación de agentes snticacpa. Este procedimiento, 
el conteo de corneocitos, emplea un detereente no iónico para ~~ 
muestrc;;r una área defjnida dPl cuero cabelludo. 1':1 deter<"entc -
disoersa las célul;"i:~ corneocitos colectadas y 9cMJite que sean -
c-ont11d:'" en un he1r.Jcytómetro. Sl cJnteo rle corn~ooito' acree·• on
jeti; i.dad a la evaluación de a¡;entes 1ntir,;,,spa, oero no s•rntitu
ye a unA. evaluación <:lÍnic;, cuidRdosa. ;;n la c""Pª hay U'1 mRyor -
de:ip1cndimiento de célulRB y una mayor c:mtidud de escam'ts visi
ble~. El conteo de corneocitos mide la cantidad de célul~e mien -
trto.~ 1ue la l':raduacdn clínica mide l& c"r.tidad de escamas. 
'l<moo de:n '"trado pre·riamente que la aplic&ción ·1e as:;enten .1ntic.:"1s 
pr efecti 'J~,s dos veces -por semana duró.nte un mes drt n')r renult·JdO 
un iiecremento signifif'~tivo en los conteos y en la gra.du&.ción e lÍ 
nica, "" r<te report.e deBcribireinos rlos modificaci6ner,, principal 
ment1', L ;rnlicc.ción dit<ria tic sh;tlllpoo durante 10 días .Y la apli: 
caci-5n .! veces por eer.-.-1na dtn·ante 3 seman~s. '1.d~m~n, tamr:rién pue
den eRtudiar•o l~s aeenteR que ejercen efectos citost,ticos en ~u 
,jctoc libr•·" je cuepn, midienclo el efecto en el conteo de corre": 
cito~ :l em':.1l~1tnd,.; los dos proeramrtH. (72J. 
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Graduaci1n clínica. 
El sietem~ de praj~¡~~i5n clínica, o~~ª~' e~1 ~n~ c.:~~1~ de O~ lJ, 
fué descrito con an.tErl:Jrid~d. L2. c:1.nt1:.·~r. r:le i.::~c;t.::..,.ci0n :,? c~t1-
ma cepillando el cuero cabelludo en d1f.~rer.tt~s úrr.'-.;l~ ::!On u1P. hoJa 
de dientes de madera. Los sujetos r-.o debe!'1 tv~her usado un n.gente
activo durante un mt:S. La rraduación del 9rr:tratamierito S': h2.CO:. -
cuatro J ías de::; pué s de un sham poo 1 i¡;:e rv. L'.~ :;- e JU i pos par~1 orue ba 
están formados 9or 10 sujetos con caspa r:: ~rz~ao 5 o mayor (el 
grado 4 reoresenta c•s•a ligera y el 5 m:~uradaJ.(??J. 

Conteo de corneoc1tos. 
1'..ste orocedimiento se ha deBcrito con anteriorioa11. Se coll)ca 1 -
ml de. ;riton X-100 amorti;;uado el o.1•¡b en um, caoa de vidrio de -
].d cm- ~ue a su ve? se colaca sobre una ~r~~ del r•1ero cabell.udo 
en la en.< e se h~ eliminado el ue lo. 1a Funerfic ie f.: E- frota un minu 
to con .un,~ varill,- de teflón y ;:::i:: a~•nira· el fluÍde> la•1'.'..do, ~e re: 
pite e: Dr~cedi~ie~to y se mezc~Rn laF dos muc~Lr~3. l~ su~~en 

sión de célulao se :J.t•i tu. mecániciunentc y ta~; célul·--ts .:~ cuent¡_'..n -
en un i1e·nocí t6metro fu.chF-Rosenthal. El conteo se hncP en un sólo 
lugar oués ya hemos demo5trado 1ue los conteos no varí~.:.n de una -
a otra área. (72). 

l>stad íntic>s. 
Como los conteos ae corneocitos tienen un:i. dis"*.rihuclón n-rJr,m1l l:".' 
¡re.rítmica, los •1!'1lores se transfor:m1.n en logaritmos y se er1Jresañ 
como el conteo medio geométrico por centímetro cue.drae10. Lae gra
duaci6nes medias se calcularon aritmeticamente. La eignific,r.i6n 
estadísti.ca pare~ la reducción del c'.lnteo de corneocitos ,.e 11ide -
por la nriteba "T" de los estudiantes. :;hamooo d0s vec•,!.:- ri"Jr aema
na-proerdm~ de tres se~anns. 
,;1 protocolo se delinea en la t•,bla I. 
:-:ie emnlean doB pr~trat~iento:] de sh:ct:rqJOI) ligero pRr"'l con~el'"'.i.i.r -
lon niveles de referencia. Entonces se aplica ~1 loo sujet1s el 
shamnoo 6 veces, dos por semana. las l!'radu·1c101F~s y l'JH co:1t.eos -
se h~ccn en los días O,?, 14, 21, siemnre 4 dÍko después del dlti 
mo shumno'l. Be reanurtan loe shn.rnnoeF: lir;~roi:: en l"Js d íar: ,~2 y 24-
c on unR ev,ilua~ iÓn final el d ÍR 2B. F.'n la fil'l>rn 1 y t&blu 11 se
muestrr:.:.n los resultados oUtenitlos con tr(:s a.::·entes. hl sh9.mo'JO li 
~ero no produce cambios en la 1~raduaciÓ!1 clínic&l o en el conteo : 
de corneo e i t?!"l se ooserva unn. reducci~n ev1dent~ en los conteos .Y 
~raduaciones en una sernRnn con la ap.lic~:ción de sulfur·o de .eele -
nio (~e~) nl 2.5% y piritiona de zinc l•PT) ~l 2~. (7~¡. 
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lOOi.¡__T_r~p..Le_m_i_e_._t_o~_.._~~ 
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TrP Pmie to Semenes 
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RepresentPci6n gr~fic~ de loe dPtoe de le teble 1, 
e~nres•de como porcemrtejes de reducci6nee del nivel o
riginrl. 
Efectividpd de ~mbos ehPmpoos, 
GrPdos y conteo.del decremento sienificr.tivo despu6s 
de 1 sempni> de ue .. r el shr.mpoo; 

(x} control 
(o} 21' ZPI' 
(') :>,5 1' ses, 
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Con lPT el conteo ~e corneocitos cae de l~ media geométrica de -
1074000 células/cm a 677 000 células /cm al Cinal de tres sema
nas. Y permanece una reducción sign~Cicativa una semana de.c:iués -
del tratamiento (69'.' 000 células/cm ). El sulCuro de selenio oro
duce una reducción aún mayor para la ~ercera semana (el conteo e;: 
yó de 1 205 000 a 240"f?OO células /cm ). El conteo de cor9eocitos 
una semana desoués del tratamiento fué 444 000 células/cm-. Ambos 
agentes producen un marcado decremento en las graduaciones clíni
cas. Con ZPT la graduación clínica empezo·a incrementarse un~ 
mar.q después del tratamiento, mientras que con el Ses no hubo exe 
dencia de recaída. (72¡, 

Comentario. 
Este ensayo se aproxima a la manera en la cual un paciente debe -
usar normalmente e 1 producto. Vemos en el un procedimiento ci is90-
nible para detenninar la eCicacia de Connulaciones termin<.das. 

Programa de shampoo intensivo. 
El producto se detalla en la tabla LII. Se aplica shnmpoo al cue
ro cabelludo 10 veces en un período de 12 días (5 días por serna -
na durante 2 semanas). Los conteos de corneoci tos y las gradua -
clones se hacen en el día O y entonces 4 ,B y 12 días después del 
Último ehampoo. No "ª aolica ehampoo al cuero cabelludo durante -
estos 12 días ponteriores al período. Cuatro días después del úl
timo !'h2.mpoo (tttula IV), runbo" li' de ZPT y 2.5i' de Ses oroducen -
reducciones altamente significativas en los conteos y graduacio•
nes. (72¡, 
Sin embargo, 8 días después del último ehampoo loe conteoe de 
corneocito<i y la8 /'t'aduaciones clínicas en aquellos sujetos trata 
dos con ZPT había retornado ·a los niveles de pretrat!l11liento, mieñ 
tras Q'.le el Ses aún era altamente eCect ivo. En el caso d~ 1 sham : 
ooo con 2.S de sulfuro de selenio, los conteos y graduflciones .,. -· 
ran aún siP,niCic;,tiva;nente :nenores a los doce días des9uéc del ú! 
timo ehamooo. 

Comentario. 
Con este procedimiento int~nsivo la eCectividad puede evaluarse -
en 18 días (en el 4°día después del trat!illliento), Una prueba co:n
pleta dura un mes (12 dfo,,, deeoués del tratamiento). Estos dos 
programas se adaptan bien nnrn comparaciones de efectividad, esrie 
cialmente con reE:iecto a la persistencia de la acción. Sir·;e como 
una prueba rápida para cernir nuevos agenteo y evaluar cambios en 
las Connulaciones, cualquiera que sea el vehículo o la concentra
ci6n de los ingredientes activos. l72J, 
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cuando el !Jrocedimiento se acorta a solo ~ shamnoos diarioe, ni -
el ZPT ni el SeS fueron efectivos. 
La. aulicaci6n intensiva del shampoo también ?Uede renlar posibi
lidadades de producir irritación. t:n eec caso el conteo dP corneo 
citos aumentará en lugar de disminuír. \72¡. 

¡,;valuaci~n de los efectos citostáticos en sujetos sin caepa. 
La mayoría, pero nosiblemente no todoo, los aPentes 0ue oroducen 
beneficios en la caspa produc"n un efecto citostático; ellos re:!" 
cen la velocidad con que la e!Jidennis produce célul'iS carneocitoii. 
!Jebe ser posible, en.tonces, demostr~r un decremento en la nrolife 
ración de la epidermis en sujetos sin casna, empleando como único 
elemento de medici6n el conteo d< corneocitos. 
};valuamos los shampoes ZPT y SoS en sujetos sin caspa, cuyas ern
dwrniones clínicas fueron de 3 y menores, con el !Jrograma. de tra
tamiento 2 veces P'Jr RC;:'!ana. Uoce sujetos emolearon un shqmpoo l.i 
eero, 13 uearon iPT al <%; y l?. usaron SeS al 2. 5%. Bn el nrogrr,:: 
ma de aplicación intensiva de tihnmnoo, se dividieron 32 eujetoo -
en tres grupos y evaluados respectiva.mente con un shamnoo ligero; 
ZPT al 1%, a Ses al 2.5%. Con el programa de aplicación 2 vecee -
por semana, ambos el ZPT y ses disminuyeron significativamente la 
producción de células corneocitos (tabla II y IV). El l?T al 2% -
nrodujo una reducción si~nificativa en una serna.na dAl conteo d~ -
corrieJciton que nún era aparente unn se~r1ana después del tratamien 
to • (tabla II). El Ses produjo una reducción aún ma.vor, re9ucic~ 
do el conteo de corneocitos de 779 ~00 a 319 400 células/cm- en 
tres eernrrnaa y a 348 300 células/cm una semanr! después del trata 
miento. (tabla II). -
En el programa de sha..'!lpoo intensivo, 4 días des!)ués de 10 sham· ""' 
nocs con ZPT al 1% hubo una reducci6n significativa en el conteo 
de corneocitos (de 650 300 a 249 800). A los 8 días el conteo me
dio hab.Ía regresado al nivel original. Por otra parte el se;; al -
¿,5·;0 produjo un decremento en el conteo de corneocitos, que per -
maneció si1inificativmnente menor a los B y 12 días des~ués del -
shampoo (tabla IV). ( 7?). 

'.;omentar10. 
Se fJotuvo el mismo natrón de reducción ele corneocitos, con 6P'l' y 
:ie~;, en sujetos con caspa y sin caspa. Ya que los sujetos con F,r~ 
d?e menores de 5 son alrededor de 5 veces más numerosos que los -
sujetos con caspa de m~derarla a severa, es ventajoso emolear es
tos métodos en la evaluación de agente• que d jerc~n su efecto " 
través de la actividad citostática. (7?). 
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Discusión, 
Nuest1·0 <:>bjetivo hr. sido idPar ensayos simoles y fáciles de tra. -
tajar tl'l.T'" la. eval•1a.ción de a¡:entes anticaspa. U:Js e.yente2 1ue 
verdaderamente aféctan a la caspa deben hacer aleo :ri h: q_ue s i:J~¡e 
mente elimim:1r la~ escamas. Con cualquier surfa~t'.:lnte, 11 aplicf!.: 
ci6n diaria de sha.mooo o cuRlquier otro día, eliminarl l2'r esca. -
mas tan pronto como se formen; la condici6n únic~mente se hace in 
visible. Loe agentes ~ue a.f•ctan el proceso básico, deoen t~mbieñ 
sunrimir la p:r0ducción de c!Íltüaa corneocitos o e·1itar oue se for 
men t;:ri1!1des escwnas cor. ellas. 'Sn suijetos con cRspa emple.s.rr.os ta?. 
to el método suojet1n de la r.raduaci5n clínica como el método oc 
jetivo del conteo th.• corneocitos, El programa de dos veces por ~ci 
mana durante 3 semanas fué utilizado !Jara la evaluación de formu: 
laciones finalec, mientra>:. que el programa de shampoo intensivo -
tP.l ve1. s• adP.pta mejor "' lR evaluación de cambios en l?.s formulci 
ciónet-::. L0!._1 .a~ent,19:;. r.itoetáticos nueden evaluarse con ambos oro : 
~r~ma~ c11 ílujctos sin CRFpa. (7?) 
.:. la fecha, nuestras investi~ació'nes se hR.n c:incentrt.:ido en do.s a
f'Pntes orohu.do.s y comorob::i.·:lo-:::, 'lP1' y ScS, 11ue ahora funcionan c.JPI. 
mo puntos de referencia orira C():nnarar lr:. eficnciR de otros a,-:-~n -
tes. :1i.n e:nbare-o, r-Ún dentro de entas normas, puede ht!.ber Vft.ria -
ciones roirnificativas con diferentes formulaciones, '!JOr ejemnl<>, 
con un" formulación de ZP'l' ( roroducto D, 1% de ~ºT) se co:oorobÓ le 
mü:nr. eficr,ciP. que •:'lra el ZPT al ¿..¡, (producto 0 ). Ob•tiamento e'!. 
vehículo juev.a. un i:nportante papel en ln efectividaJ ctel prod,.cto 
fim<l. Lún ªº'' formulaci~nes de se:; al 2.5% fueron COUl'/'<lec.tes. 
Hemos tenirlo también ntrn.s experiencias en las que ·1~rias i:>tras -
formulucloncs de eet.1!J aeenten tuvieron diferencias tant1 en la 
eficacia clínica CO'llo en ln facilidad p&r¡¡. sunrimir la producción 
d(· cJJ.ulac corneocit1s. E.s posible r:ue haya a~entes ~ue no traba
jen por medio ele la sunresidn de cdlulas corneocitoa, sino que e
vitan lr,. unidn d& célulaa que forman c:~poa visibles. El a1ouitrá.n 
<le hulla puede ser uno de ellos. Con tn.les ar.entes l~s conteos d" 
c:>rn0oci tos 9ueden nermaneccr inalt.erables, mientras que la i.;ra -· 
dunci6n clínica decrezca. 
Por el m0mcnto, nos falta experiencia adecu~1dA. con ar~11tes de uso 
común en sha.mnoos anticaripri, como ::tlquitr'"lnes, ucido salicíltc0 .Y 
sales cunternarj R~ de !J.m~,ri{,tco. 

1hora !;e están inve~ti ..... hntlo esas forwula.c:iones.{7?J. 
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COADYUVAr;<r:.;s DETEhkl 1:A:lTES 

Características 

hereditarias. 

Producto~ hormona-

les.Q 

Adelgazamiento de 
la niel 
c&belluda, 

Estimulantes cutá
neos Ejercicios 
Esnecialeu, Q.T. p, 

Estados 

sct"Jrréi~os. 

Inhibitorios o c11s 
titutos de la secr1 
ci6n sebácea. ~ 

Caspa. 

lmticaspas. ~ 

GRUPO !l COADYUV Ar.ns 110 DETr:!tJ.'I:i ?.!\'!':.~ 

Sistema nervioso Actitud sicoUgica 

alterado. negativa .. 
Fort1fJ.c&c10n del Actitud sicológica 

sietema. ~.'I'.P correcta. T.P 

.Pnlta de ejercicio Falt¡¡ de ejercicio1 
especiales para la 

fifdco piel cabelluda. 

Convenienci:--1. de la enseñanza de los 
ejerci taciSn físi-
ca. T.P. rnismJs. T.!'. 
Uso de sh-:t•noo0~ o Equivoca frecu.enciA 

jabones alc;,linoe. de lavado. 

r !lef'.ular1zac ion Adecuar la 

del ni!. Q.T.P. mii::ma. T. P, 

Aplicación directa 
de rayos octí- ''raeilidad capilar. 
nicos. 

-Estimulante" Heacondicionado-

inocuoA, (' rea. Q 

Circuln.ción sangu 

ne2. deficier.-t:e. 

Rut-ef.:i::íentes ".!'...lÍ 
:~icos Ejercicios 
especiale•. Q.T.P. 

'f, P. sornr:10:rns Tr.OHICO
?HACl'IGt.S. 

'.;OLUCION?.:S ~.Ul!t.W;.S. 

/~limcntación inv.-

docuada. 
Or1entac1on sobre 

ali~nentaci 1n. T.P 

Erooionnntes 

naturales. 
·-----

Orient-.cioncs¡al 
) 

respecto. (,T.?. 
Ah11eo de los pro e~ 
sos químicos de 
emboll~cimiento. 

Consejos Pn el 
empreo. de los 
mismo~. ·~.T.P, 

Pequeñas infecc i o 
nes 1or t.on,rso •, 

bacterias. 

Fun,eicidqs o bac-
tericidas 
atóxicos. o 
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EvRlueción :'e lr eficiencia de formu1ec1ones pnticaspa. 

LP efectivided de sh~mpoos rntiCPBPA y agentes limpiPdores 
puede ser evelur-d2 confirblemente en per!oóos ce 1 mes en e;ru
noa penueilos de 10 personrs. Los. re~uisitos importPntes son 
oue los sujetos teng"n CPspe moderedgmen•e severe y nue les 

evelUPciones se h9gen e intervelos fijos después de haber 
l?vado el cuero cpbelludo, (?OJ, 
Los modelos emnleados son dos: 

P) uno subjetivo en el nue ln c?ntidfd de eSCA
mn~ se mide en un• escPl~ graduade de O a 10. 

b) Y uno objetivo, en el aue se miden en un he
mocitómetro la centidnd de c~lulas c6rnees oue se producen, 
Se proporcion•m dPtos ppra dos shumpoos eficientes y amplia
mente u&edos, ABÍ como pera control ein medicementos. 
EstPB son referencies velios~s p8re le OVHluaci6n de otroo 
productos en unP escela de m~rito comparativo. 

Introducción, 

Médic2mente lA CPBpP es unA condición triviel; socialmente, es 
un problemp forulidrJble pera millones C'UC grstnn millones en 
busc" de r.livio. Se presentnn numerosos produc•os pere el co
belJo. ~~ston ribr,rc:-in W1 espectro ~ue va ¡~e los vrliosos p los 
inútiles. ( :>OJ. 
l:.p ventn de loo productos ineficientes, no necenerirunente re
fleja un detrimento pPrA le p~rte comercial. 
Nine;ún shrunpoo puede acr compl.etemente ineficiente; el ,-imple 
lAVPdo frecuP.nte, mnntiene limpia 11' superficie, (80), 
MuchPs pcroones obsesionpdes con le limpieza, confundir~n une 
inoignifiCAnte desc~m~si6n psicológica, con enfermeded, 
Un simnl~ lr>vedo unn o dos veces por sem~na, SRtisfACP.r~ e a
nuellos in•1iViduos pseudo-enfermos de CPOpa, lP rezón principal 
nor le que productos buenoa y malos inunden el mercFdo, ~s 

l" fe lt~ de una metodologÍA confiable pat'o eVPlUPr su efecti
vid<'d. 
He necesArio nonnnliz<'r loe procedimientor y Bohr" todo cunn
tificer ln mE>gni tud de los efectos. 
611 ~n propuesto el nesF·jc de l<'s esc¡.m"s removidPS nor un cepi
llPdo a trav/Ís de limpie:z:f' nor vncío.!ü m~todo no eo fén.lmentc 
reproducible; ~ veces se muestreen sólo une po1·tc de loe esct•
meo prescntP.s. Botwinick encontró un? correl.,ción conlla oevd
ridE!d clf.nicn, L~ confiob1.lirlr•d da los reaultodoe denende del 
método bajo el cuol ee c"nrJ11c<! lP prueba. E:apecinlmente del 
criterio con ~l cu"l '"' :·clcccionpn ,. los sujetos, {80). 
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No debe eorpren1er nuo diferentes rcnul tedoa, no concuerden 
con productos muy sir.tLlaree, 
LP pruebe in vitro do lP actividad nntimicrobiPnP, eo muy im
portante pprp le selecci6n de compuestos potenci~lmente efec
tivos, el result!ldO finrl se apoye en ln ejec .... i6n clínica. 
Se ha investigauo lP naturaleza de le CAS]lB our~nte los d.1-
ti~va eeie affoe. 
Aunoue muchos aspectos son aón un enigmP, se han encontrado 
los suficientes per~ establecer técnicAo normFliz?dPS pera 
evaluar le efectividpd, 
La descripci6n ae estos procedimientos y leo observeciones 
en lee CUPles se fundementan, se preeentPn e continueci6n 
con los resultedos obtenidos experimentalmente. (80). 

Método. 

Loe sujetos eeleccion••dos fueron hombros j6venes, prisione
ros, volunt•rios, 

ClaeifiC!lci6n clínica. 

LE! caepP so cleeific6 en una escale de O a 10, pflra un obsel'
vedor. 
Ae! como existen cetedores de vino, pert\uaes y otros especie
listAa, pare este trabajo es indispensable un experto en C?s
pa. ( n1. 
El primer ex~men ae hizo entes de un ehampoo eueve. 
F.l cuero CPbelludo fu~ rrspedo en varios puntos con un depre
sor de leng1ins de medera¡ dependiendo del estrato c6rneo re
movido, loa sujetos se cleeificeron como sigue: 

0-1 muy poca descsmeci6n 
2-3- descpmeci6n lieere 
4-5 descPmeción moderedR 
6-7 descPmeción severa 
8-10 deec~mpci6n muy severr. 

En 1° nr~ctica, una clanificPci6n de 0-1 no r.enuiere tretamienT 
to, pe~o puede ser eliminadr dosnu~s de un trAtcmie~to alta
mente efectivo. 
Nuncr se llee;6 al rr>n{'.o de 9-10, Fun'•ue se incluye pprr to
mPr en cuentp menifesteciones potenciales¡ por ejcmµlo, cuan
do A loe sujetos con alta incidencio se lea eplicó el levado 
2 veces e l~ oc~"na, la descompción se h~ce eopectrculer. 
En este mr-rco de roferencip ln Clpsifior•ci6n de 4-5 designr 
ca epa moderadPmente aever•!, fpcilmcnte reconocible por cual
·.iuier observndor neófito, J.:l ¡_¡rG1'.0 6 eo c'·op: severa· 
(~l). • 



99 

!loe p:redoe m• yores son difíciles de encontrer entre l• poblvci6n 
venere l. 
El ¡r?'?dO 4 1 signifiCP C•BPF ligere; por debFjO de este nivel, la 
cl·-sifiCPCi6n cl!nic• se h•ce poco confi•ble, YA que en este ren
go loo sujetos no tienen ceepe, 
Sólo un experto, puede hecer epreciFciones en el rFngo 0-3 1 y 
no con muchp precisi6n.(46J, 

Conteo de corneocitos. 

OriginPlmente se deserroll6 este Rrodedimiento p?rP recuperAr 
cupntitativamente bncteriee de le superficie de l~ piel. 
Este m&todo es epliceble el estrato córneo, que ea removible 
f~cilmente en capes, dPndo lueer e loe corneocitos. 
CuPndo hny incremento de 19 producción de c6lulc-e corneoci tos, 
se nuede mostrAr por unA migrF.ción 4e c6lul•s bPeelee redioeti
a_uet•dPB en l• superficie;· el contfldor de corneocitoe proporcio
n,. un medio parfl determinar lP c>'ntidAd de c6lu1Ps corn~ocitos 
por centímetro cuadrado, producidee en un tiempo dPdo. (46), 
En bl·cve, re rpeuró un lugPr e cFdP ledo del v~rtice, parP que 
pudiere- P just0 -rsc e le superficie, un cilindro ~e vidrio de 
3,1) cm?., :-;e colod 1 ml de pulimento o.1ii; trinttron x-100° m 
le tesn; y l~ nuperficie fu~ friccioneda con unP berre con pun
te de tefl6n por un minuto. Se espiró el fluÍdo pera lpv~do y 
el procedimiento se repitió. (30), 
L~e dofl muestrFs fueron mencomunfldae. Deepu6o de unp dilución 
epropicdp 1 comúnmente 1110 pero con dieolucioneo menoree des
pu~e de un trPtPmiento efectivo, se edmcionen 2 gotas de cris
tr,l de violeta al 2~, lP solución de célulPs se pgitó mec6ni
CPmente, y se contaron les células disperses en un hemocitóme
tro Fuchus Rosenthal.(341. 

Shrmpoo.-

Este siempre consiste en dos eplicecionen de un minuto, con un 
enju•eue intermedio. 

Preveleecencie de lp CPSpa. 

Le incidenciA de cespe en lF población e•nn no se conoce con 
orecisi6n, Los result!>don de los diferentes. reconocimientos 
son eltemente dependientsa~del criterio empleado. Cohen exe
min6 500 mujeree j6venP.o y clr>oific6 el 15% con ceepe irsdo:·2. 
Bourne y JAcobs ev,,luP.ron ~ 2720 soldados y clasificó el ?,5;: 
con caspr gruese. Roie y Venderwick, consider~ron nue el 70% 
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de lF poblAcicSn tiene rleilll grnrlo de cpspa. Onwi!'Di"nte eAtos 
investigPdores no empleProh el miomo ~if-teT.u de clPe.ificacicSn. 

Procedimiento. 

Dur?nte un período de tres pños, 1000 hombres pdultos, se clF
sific•-ron como •nteriormente se indicP, 4 dÍFs despu~s de un 
eh<mpoo no medicini·l. ( 46¡, 

Reeultodoe, 
L• frecuenciP. de dif,tribucicSn se muestrA en P.l histogr,mn de 
lP Fig. No, l. (46), l30J, l20), 
LP colificncicSn més frecuente es 2; lP medie fu~ tres, 
El 18% ee clAeificcS como gr•do 5, ( crnpe moclerAdPmente severa) 
6 mpyor. Le clpeificPcicSn 4 (cr-spe lieern), incluye otro 18%. 
ScSlo el 4.5% presentcS cespn severa (erndos 6 y 7). Consideren
do el grPdo 4 como cospP ligero, l• mcyor proporcicSn de suje
tos cee dentro del grupo sin cpepa. 

300 

Frecuencia 

200 

100 

1 ? 4 5 6 7 8910 Grpdo 

Fig. l. HietogrBma oue mueotre. la frecuenciP de VPrios 
WPdoe de 1\cscemc-ctcSn en un p.rupo de hombEee adultos, 
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Pprr estudios de efiCPCiP clínica no se eceptPn sujetos con era
do menor do 5, en lo selecci6n se rechezen 4 de CPda 5 cendida
tos. De ecuerdo con VPn Abbe y DePns, es sorprendentemente difí
cil reclutar un grur;o p•ra muestreo, (46J, 

V•riac1onee astecion•les, 

Durante el ver•no, se he observado menor incidenci• de c<>spe en 
el hombre, •ún se est~ inveotigPndo, Les vent•e de productos rn
ticpsop decrecen en est• estoci6n, •un0ue e~to bien puede inter
"!lreterse de diferentes m•nerP.s, ( 30], \ 20], 

Procedimiento, 
El mismo gruno de 1000 individuos se clesific6 oor grpdos enlle 
deecam•ci6n, y oor ceda mes del afio. 
Se nn~lizeron los cpmbios en les frecuencias, p~ra encontrer des
vipciones de lo esperedoJy observer si se encuentrpn presentes 
los efectos eetroionPles, 

Resultedos, 

Uno v~risci6n eat~cionel estsdísticomente significatiVP es ecen
tehle cuendo ( p= 0,01), Lf iluettnci6n de ln fig. 2 mueetrP 
le distribución de vrrioe grndos de descamación, en rel•ción e 
lPe 4 estaciones del rño, · 
Este ritmo eetrcionrl ce muy evidente con respecto a la frecuen
cil' de gr•do 11 el prim•vera, por ejemplo, cerca de 30% son de 
est• olaei.fiCPCi~n. V.ientrae ••uo en. invierno, la frecuencia es 
e6lo del 10'1>. 147 J. 
La contribuci6n P x2 mostr6 oue lP desviaci6n eetPcionel nodrí~ 
~tribu{rau princip<lmente P un incremento en loe grvdoe 1-y 2 
en lr prim•ver~ y el verPno, mientree aue en el otol'!o los gre
dos 6 y mayores fueron m~s Pltos ~ue en CUF.lnuier otra estPci6n. 
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'f, Frecuencia 
30 

Invierno 20 Enero-Marzo 

10 

o 
20 Abril-Junio 

Primevere 10 

o 

20 
Julio-Septiembre 

Verano 10 

o 
20 

10 
Octubre-Diciembre 

Otoílo Grado o l 2 3 4 5 6 7 8 

Fig, 2. Dietri\Juc:j¡.Sn de gredoo de descrunación enreleción e 
lPB cuatro estaciones, 

Loe c11mbioo estacionales mueat'rpn IOUc en el verano le deece
m~ci.Sn es mayor. 
Se hace m~s difícil remover les cepas de cstrPto córneo en 
este período del pffo. 
Bate es un anélisia retroapeciivo, y se presenten m~e suje
tos en el grupo de.invierno ouc en el de verano, ( 47 ¡, 
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Distribuci6n de l• CPspn. 

Se cree com11nmente que la caspa es un proceso de áreas.selec
tivos, LP. pr~ct1cp consiste, entonces en divid~r el cuero ce
belludo en segmentos, cada uno de los cuales se gradáe sep 0 re
d•merte. VPn Abbe evaluó originelmente 25 segmentos imegine
rios. (46). 
Orentreich y ~us volegAB probeblemente est&n m~s cerca de lP 
norma, cleeificnndo nueve secciones separadas. 
Se hF!n emvleaoo varios dispositivos como c~p:>-.lPs cercadas, 
como patronee nora uividir el cuero cabelludo en refioner. de 
iguPl tamai'lo. 
En este estudio, sin embargo, ee hece una estimaci6n global 
entes de rFtS?er lP sunerticie en varios puntos con unp hojP den
tadP. 
En lPe ~rees selectivas, se hacen por duplicPdo conteos de cor
neocitos, en nitios sim~tricGs sobre ledos onueotos del ·cuero 
cab~lludo. Le no concordPncie sicnifica un" distribuci6n dife
rente. l46), l30), l?OJ, 

Procedimiento. 

4 dÍr•e desnu~s de un shp.mpoo ligero, ee hicieron conteos de cor
neocitoo en 148 sujetos, sobre los lFdos izquierdo y derecho 
del v~rtice, ~ 5 cm de lP l:!'neP central. Fn otro grupo se hicie
ron 92 conteos 7 dÍPS despú~s del ahPmpoo. 

HesultPdos. 

4 dÍPB deeñu~s del ah~mpoo hrbÍP un alto grado de correlpci6n 
entre lee muestree duolic~dee procedentes .de nmbos lFdoe 
( l=0.847, 95% límites de confiBbilidad 0,80, 0.89 ) l Fig.3 ). 
Bste fUerte correlpci6n se incremcnt6 en el grupo de 7 díps, 
( l=0.904, 95% límites de confiabilidad 0.85, O.Y) ). La VA
riPci6n entre embos lPdos fu~ despreciable, existiera o no l~ 
desc11meci.Sn. Esto demueatrp lP VPlidez del m~todo. l46}, l30J, 
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a-o •• 'º"' ,.... '1•• •• 
Derecho {miles 1 

Fig. 3. Conteo por duplicndo de corneocitoe, en aujetoo con 
CRBPR y sin CRB.pe. 

Loe reeultedoe indican oue le cespn ee uniforme, difusa, m6e 
ouo un proceso selectivo. De ecuerdo con todas lee observaciones. 
clínicea. 
Se puede pensar en dos criterios para el proceso aelec~ivo. 
Le evnluación depende de ellos: 
el primero surge de le distribución de corneocitos a trav&s del 
estrato, y ~ue se ve influenciado por el estilo de peill8do, el 
cepill111So,· etc. El segundo, oue implica la ¡irevalescencia de la 
caspa y su origen. (46.)'; ,(30)> (20). / 

Relación entre la claeificaci6n clínica y el conteo de corneo -
citos. 

La cleMificeción clínica y el conteo de corneocitos ueberían de 
tener un alto grado de correlaci6n1 ft m$yor producción de cé
lulee corneocitos, mayor viaibilide& de lea escames. {46). 
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El co .. t•dur de cornocitoe tiene un elto gr"do de exPctitud en 
el conteo de células, mientras aue el ojo humFno detennina con 
er;neci•l c-('Udeze el tt>meflo de las escPmes. 
Lr r.plicnci6n de 1rritPntes como leuril sulfFto de sodio y kero
Peno nl cuero Cpbelludo normal, proporcivne UOP buen? ilustreci6n 
de co~o el conteo puede ser extremadamente el~o y to~Rvír- no hry 
un si r:i10 grueso de caspa. Después de 5 · dÍes ocurre un breve des
nrenclimiento de escRmes, el cuero ctJbelludo vuelve P le normPli
dr.d en¡(> d{tJo. A pesar'de!la. apariencia n&i10Rl los conteos fue
ren muy Pltoe, co" fi:ecuencia mayores ~ue eñ los cnsos m~s seve
ros de caspa \2 x 10°cm2).Es claro oue la velocidFd de producci6n 
de c.lluleo corneocitos fué ampliamente pceleredP por el proceso 
de i:critsci6n, pero eeto no podía ser descubierto nor el ojo 
pornue lo descprnoci6n fué en forme de eSCPm?s muy fin•s. 
LP vi~ibilidPd de lPe eacpmee depende nrincipFlmente de su tP
mAñO, mientrPB oue el conteo de corneoci toe rene je princip•l
mente su velocidPd de producci6n. l46J, \30J, 
~n rrr~dos a~ CPsp~ severP, el shampoo pntiCPBpA ea efectívo, sin 
•·l terPr el eatrFto c6rneo, y sue c~lulAe, éatpe deeapr-recen, y 
lpe eecpmpe se VPn dispersando en tAmofloe m~e peque~oe. 
El efecto de le piritionR de zinc, es m~a pro~onePdo, Aunoue ,,.,. 
tcri ormcnte loa P.lquitr•inee ectueben de modo aimi1er, l 46), l30J, 

An,'.lj Bis crur.pletoi ee com!JPr6 un ehPmpoo oue contiene 2% de pi
ritionp de zinc, en doe grupos de 10 hombres cFdF uno. 
Loe rceult~doo ee muestrPn en le teble l, con lP beee detergen
t,· lo.• contcoa do corneocitoe disminuyeron, y lee gre.dupciones 
clÍ.nicae en s6lo 0,7, · 
EotP di:feronciF no :fué sienifiCPtive l p= 0,05 ) , loa decre
montoe eltAmente eigni:ficAtivoe ocurrieron con loe m~terieles 
Pctivoe, Le grPdueci6n principal disminuy6 de 5,6 e 1.9 y el 
cont~o cey6 en casi un cusrto de mill6n de .c&lules, diferenT 
ci•B eltameu~& eigni:ficetives, 
L~ efectividad ere ys oprente e loe 14 dÍed, (46J. 
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Teor!•s y mltoe sobre l< c 0 sp0 • 

Estudios científicos re•liz.aos en los Últi'llOS •ños h•n demostre
do rue l• cospp no es uno enferm~dPd, sino un proceso no inflpm~
torio, oue produce l• deocomPci6n de lP C?pP. superficiPl del cuero 
cPbelludo, sin tr•er olter?ciones estructur~les o de comportr-mien
to. 
Se le hP llPmPdo ''lP enfermcds:"d soc iPl" 1 pues lr mi:: yor molestiP y 
problemo oue cpuse es de orden estrictPmente estético, 
Sin emb•rgo, hPy un1• serie de ter!es y mitos sobre lP cospo oue e$ 
conveniente nClPrPr, como loB siguientes: 

l. ContPgio. F.s uno de los mitos m~s comunes. Se sobe ye ~ue lM 
cospp no puede ser contogiPdo dPdo nue no es uno enfermedPd. 

2. Mr-los h~bitos de hiFiene. Estos l• hfcen mts visible pe~o no 
son lo c•UBP de ~u origen. Esto se nu1o comurobcr ' nivel T·un
di?l, nues los prisioneros de los c•mpos de concPntrfci6n no 
repistreron incidencips de CPBPº• 

3. Hongos. Por 'l\Ucho tiflmpo oe nens6 rue el hongo "Pytyrosporum 
Ovnle" ere el ceusr-nte de le CASpP. Ani!lisis clínicos demues
trPn hoy, nue estos honr-os se presentnn en m•yor centidPd en 
loo cueros crbelludos con C<>SO''o pero oue no son su origen, 

T<mbUn exieten v~ri"B ter!•e sobre el origen de ¡,. CPSpr, nue no 
h"n uo1ido ser probpdos, debido r 0 ue l•s investigPciones cl!ni
CPs, h•n demoatrPdo ~ue muchrs veces lo cospP se produce indepen
dientemente de los fPctores oue fundementoñ·dtOhPS teofles. 
Entre elles, l<e m~s import,.ntee son: 

l. Teor!P perifáric~. Se boso en l?B condiciones del cuero crbe
lludo goeeoso, con rezcoued?d o inouficiencir- en lr circul"
ci6n ª"n!!UÍnc~·. 

:>. Teor!« metPb61.icn. Considerr ~ue lci crsps se a e be ~l m• l funcio,. 
nAmiento del hfgpdo, debido P distPB m•l brl?nce~dPa o difi
cultPdes en lo digesti6n. 

3. Teor!A rmbicnt~l. D? como origen, los fr·ctores climftol6fi~os 
o condicionca <.lel medio <>mbiente como el "smog". 

4. Teoría sicoeen~tiCP, ll.,lacionr> lP cr-spo con el stlt'css, ln en
siedPd y lr> tenei6n, f•ctores nue ~1t~rnrn determinrdes fun
ciones del orgPnismo. 1591 • 
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CONCLUSIONES. 

1.- El desarrollo de agentes químicos a.~t1c~spa, a partir.de piri
dinas, se efectúa con resultados sorprendentes. 
La experiencia práctica, ~e~ite sintetiz?-rlos quimic~~ente -
y obtener en fonna rápida la formulación experimental ó ruti
na, para cada agente en particular. 

2.- El desarrollo del producto anticaspa, conteniendo piritiona -
de zinc, se efectuó m~diante los procedimientos de formula 
ción y evaluacion escritos en este trabajo. 
Los resultados fueron satisfactorios, tanto en costo del pro
ducto como en eficiencia. 

).- La ventaja primordial del compuesto, piritiona de zinc, sobre 
loe otros productos comerciales usados, es la notable eficien 
oia, 'otras ventajas soni -
a) eliminar seborrea del cuero cabelludo 
b) detener por completo la caspa 
c) reducir la toxicidad 
Tomando en consideración que los agentes anticaspa están en 
uso contínuo, de acuerdo al trabajo teórico y eY.perimental 
conocido a la fecha, el más indicado para aplicarse en la pi
ri tiona de zinc, del cual se han presentado en este trabajo -
las características principales del compuesto. 

4.- La aplicación de estos productos en el futuro, es confiable, 
gracias a la investigación y a una tecnología especializada -
para su desarrollo. 
Esto hace pensar en las mejores posibilidades de éxito, tanto 
en el aspecto técnico, como en el económico. 

5.- Si se unaliza el panorama general en méxico, el producto es -
aplicable. Estos productos son de importación. Por lo que se
ría muy conveniente que méxico ya cuente con la tecnología y 
el equipo, experimental para la síntesis de estos compuestos. 
Lo que seguramente representará un beneficio para la industria 
y la economia nacional. 
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Ab2orci6n. En ~uí~ice. la pe~etr~cijn ·~ ~~ g~s J ~~ lí~~idJ en e! 
interior de otro lÍ~uidJ o u~ ¿dlidJ. 
'.::n biO'.'..UÍ:n1c:=., la p~netr?~ción do:> r•.t.:i-ti:i!".cias d1e- 1J~?:ta~, 
C.:)l:lO nutrie!'lt~.s, €:: el i:it.erivr de lo:; 1.;-?jid0.:3 vivo3. 

Caf'?et· t;curr.nlació:i de escamas de- piel muert? er( el cuero C8.belludo. 
Puec!(> estar asoci:lda con rese,.,ueda.d de la piel o ser Darte 
de un arotlem<. co~r.Ú!1 de l::i. )iel: la der::ia.titis seborr~ic?.. 

1..:orneocit.Js . .:ion lP.~~ célul2~· f!"c;e se de~p:r~nden como una excc-:1va 
descamación del estrato córneo, de la piel del cuero 
cabelludo. 

Cosmético. Preparaciones que se elaboran utilizando productos natu 
rales, quimicos o biológicos con apego a normas cient!: 
ficas, destinados a fines estéticos y/o protección ext!: 
rior del cuerpo hu:nano. 

Der:r.is. Capa de tejido conector, debajo de la epider.nis, que con -
tiene los 'rasos san;:-uíneos, los nervios, las glándulrts y 
los falículos nilosos. 

Der~'"'titis. I:1fl3rr.ación de la. piel enr:ijecimient::i, senn:-~c:6n de -
calor, ?rurito y en los cqsoa mñs severos, a9r.ri0ión 
de pápulas Ó am9ollas. Puede deberse al contacto can 
sustnneiqs irrit~ntes o co~~ resultqrlo de una sensibi
lidad alérgica. 

Epidermis, Cana exterior de la piel, no contiene vasos san~~íneoe 
y está for:m.da 9or varias ca9as de célubs. 

EstrP-to c1rneo. J;n la capa externa de le e~ider:nis, · 

Emulsión. •:na emulsión es una mezcla íntima y estable de "-;!';Uª y 
aceite - Más rieurosamente, un::t emuls~. jn ea ·un sistema 
hetBro,r.:éneo conl3tituído, nor lo menos, por un li''.1.lido no 
miscible disperFo íntimamente en otro en forma de ~otas,. 
cuy'> e dití.m~tros son en eeneral mayores que 0.1 micr<ts, 
f,A i>ntabilidad dP dicho Sistema puede lll terSl'Ee nor '!\O -

dio.de a~entes activos d• superficie, sólidos finamente 
divididos, etc. La fase formada por lf>.s gotas !lislada.': 
se llama fase disQersa o interna. La fase que fonna l~ 

matriz en donde la<? g".>t'ls c::t'3.n su2oendi<la~ su ll•'r.a fo.
se continua.o externa. 
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Folículo piloso. Canal profundo y estrecho, tipo tubo, desde donde 
crece el cabello. Las aberturas de los ce.ne.les en la e·1-
perficie de la zone. son los po~os. 

Grasas de la piel. ~lezcla de materiales dentro de lR '.'iel, o.uP se 
derivan de las fflándulas sebeceas y en narte, del !lletabo 
lismo de las células epidérmicas. 

Inflamaci6n. La reacción de cualquier tejido viviente ante una he
rida, enrojecimiento, calor, hinchaz6n, dolor y prurito. 
La inflamación de 18 piel se llama derir.atitis. 

Jabón. Un agente limpiador hecho de grasa animal o ve~etal, más un 
álcali y agua. 

Lubricante." Una sustancia .resbalosa que ee usa para reducir la 
fricción entre dos objetos afin de que esos objetos se 
puedan mover más fácilmente uno sobre el otro. 

Músculos erectores del pelo. Están en casi todos los foliculos pi
losos del cuerpo; se encuentran firmemente adheridos al 
folículo, hacia su oarte media y base, por un extremo, y 
por el otro ee insertan y sujetan en las capas sunerfi -
ciales de la piel. Su contracción he.ce ".!Ue los pelos se 
ponean erectos o se ericen. Son músc~lo3 involunte~io~ 
que están bajo el control del sistema nervioso autón.1!110. 
Los músculos erectores activan las glándulas sebáceas, 
lo que por otro lado exnlica la relación existente entre 
las alteraciones nerviosas y algunJs estados srb~rreicos. 

Papila pilosa o dérmica. Es una protuberancia. de la oiel ::iue e.otá 
situada hacia el tejido subcutáneo, prec1samer:te en el 
fondo del canal folicular. Tiene forma runosa y est:,i ri
camente provista de nervios ·y vasos saru:,uineos; es el 
ór~ano donde se orieina el pelo. 

Queratina. Es un" proteim, flexible, durable y resistente, f~rmad'-' 

por células de la oiel, la contienen el cae.ello y l<J.s 
uñas a través de un proceso llamado queratinización. 
El cabello, las u'ías y la caca exter:1a de la eoidennis 
estr:i.ri co~oueataa ae· diferentes tino~: <iH '~tternting.. 
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Saponificacion. Una reaccion dt> la ¡;rasa •·ni:nal o vei;;etal que· la 
transfonna en un alcah y a;;ua. ~:i jabón y la glict!rina 
son los '!Jr:>ducto:: de una reacci·5n de sa""Jor.ificacion. 

Psoriasis. Enfe:r.nedPd de la c1el que se manifiesta o>r nanchas y 
dee:camación. 

Pitiriasis. Dennatosis en que cae la piel fonnando escamas menudas. 

Hebra pilosa. Comúrunente llamada cabello, fonneda por cadenas de -
moléculas de queratina unidas entre si por li;aduras azu
fradas llamadas 0uentes sixtinos, los cuales son sumamen
te sensibles. 

Tricorrexis. U :fragilidad capilar es .la que sufre una llebra pilosa 
cuando se daffa, por agentes internos o externos a ella. 

Tension superficial. Es una propiedad de .los líquidos que loe dis
tingue de loe gases. ~n el seno de un liquido, las mole -
culas se atraen entre si. Estas :fuerzas de atraccion, ~ue 

son una combinacion de las :fuerzas electrostáticas, están 
en equilibrio, en la superficie del liquido, estás fuer -
zas no están balanceadas, ya que no hay moléculas de li -
quido en la parte superior. La resultante es una fuerza 
oeroendicular a la super:ficie del liquido, oor la accion 
de esta fuerza tiende a contraerse. 

Tension 1nterfacia1. !.'uando dos .liquides no miscibles se ponen en 
contacto acarece una interfase. Las fuerzas de atracción 
que actúan en las moleculas de .la interfase de los liqui
des no estan b~.lanceadae, con el consiguiente desarrollo 
de una tension inter:racial. 

Viscosidad, Un termino utilizado para describir las caracteristices 
de fluidez de un croducto. 

iinc Omedine. Nombre adootado ~or la piritiona de zinc. 

tinc Umad1ne MJJ:l-C'!'l'A. Nombre P.doptado ~or la oiritiona de magne -
sio. 
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