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La capa más externa es la epidermis, seguida de la dermis y la hipodermis. La 
epidermis está a su vez dividida en estratos. Los melanocitos son los componentes 
mayoritarios de esta capa y los que dan color a la piel, además de regular la cantidad 
de radiación UV que pasa [5]. A medida que aumenta la longitud de onda se produce 
también un incremento porcentual de la magnitud de la radiación penetrante y de la 
profundidad de la penetración. En 300 nm (de la región UVB) el 10% de la radiación 
accede todavía al último estrato de la epidermis [6], mientras que la radiación UVA 
interacciona tanto en la epidermis como en la dermis. Esto es, los rayos UVA son 
menos energéticos pero más penetrantes, lo que se traduce en un envejecimiento 
prematuro de la piel. 
 
En resumen, los rayos UVB son causantes más potentes de al menos ciertos cánceres 
de piel, aunque hasta donde se sabe, ningún rayo UV es seguro. Por tanto es preciso 
encontrar sustancias que bloqueen esta radiación, permitiendo el paso de la región 
visible del espectro. 

 

 2.2. Cremas solares 
Las cremas solares, y a menudo las de factores de protección más altos, contienen una 
mezcla de filtros UV orgánicos e inorgánicos. Alrededor de 1970 se incorporó por 
primera vez el TiO2 a las cremas solares. El “problema estético” es que al aplicarlas 
sobre la piel dejaban una capa blanca. Para evitar ese inconveniente, a lo largo de los 
años se ha ido reduciendo el tamaño de las partículas de TiO2 hasta llegar a la 
situación actual en la que dichas partículas son nanométricas, lo que potencialmente 
puede constituir un problema de salud. En los siguientes apartados se va a explicar qué 
es el factor de protección solar y cuál es la situación legal actual de las nanopartículas, 
en concreto la del TiO2 , en cremas solares. 
 

2.2.1. Factor de Protección Solar (SPF) 
El factor de protección solar (SPF por sus siglas en inglés SunProtection Factor) indica 
cuánto tiempo aumenta un protector solar la capacidad de defensa natural de 
la piel antes de llegar a quemarse una persona. 
 
Para asegurar la reproductibilidad y comparación del SPF entre diferentes productos y 
países se desarrolló y se actualizó en 2006 un Método internacional de medida del 
factor de protección solar (International SunProtection Factor Test Method) . El SPF es 
un cálculo en el cual se mide el eritema (enrojecimiento)  que se produce con la piel 
protegida con el producto solar en relación con el eritema con la piel sin protección, es 
decir, la resistencia de la piel sin quemarse al aplicar 2mg/cm2 de producto. [7] 

   
Además, el valor ofrecido en las cremas nos indica la proporción inversa de UVB que 
penetra el bloqueador. Es decir, una loción con SPF de p bloquea una proporción de 
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bloqueo de rayos UVA en las etiquetas de las cremas solares basándose en la cantidad 
de rayos UVA que pasan y en la reducción del bronceado.  Para llevar el sello UVA 
existe un requisito de proporcionar al consumidor un nivel mínimo de protección UVA 
de al menos un tercio del SPF [7]. 
 

2.2.2. Regulación en cremas solares. 
En 2013 entró en vigor el Reglamento (CE) N°1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos que obliga a las 
casas comerciales a notificar a la Comisión información de cada producto. Entre los 
requisitos mínimos que se deben comunicar están  las especificaciones del 
nanomaterial, incluidos el tamaño de las partículas y las propiedades físicas y 
químicas, además de una estimación de la cantidad de nanomaterial contenido en los 
productos cosméticos y su perfil toxicológico [10]. Además se está tramitando un 
reglamento que obligará a todas las industrias de cosméticos a emplear partículas 
mayores de 100 nm. Ello implicará que la determinación precisa del tamaño de las 
nanopartículas sea un aspecto crítico a determinar. En muchas ocasiones los 
fabricantes de productos cosméticos (cremas solares) confían en las especificaciones 
de los proveedores, que podrían no cumplir los requerimientos establecidos. 
 

2.2.3. TiO2 en cremas solares. 
El dióxido de titanio es una de las substancias químicas más blancas que existen: 
refleja prácticamente toda la radiación visible que le llega y mantiene su color al 
contrario que otros compuestos que se decoloran con la luz.  Por eso el TiO2 se usa 
como pigmento blanco, por su estabilidad química y su supuesta no toxicidad, siendo el 
pigmento inorgánico más importante en términos de producción mundial [1]. Su ficha 
técnica se puede encontrar en CosIng, que es la base de datos de la Comisión 
Europea que contiene información sobre las sustancias cosméticas y los ingredientes 
contenidos en ellas [10]. En el anexo VI del Reglamento del Parlamento Europeo 
(2009) se encuentra una lista con los filtros permitidos (ver Anexo 1 de este trabajo), no 
aceptando el ZnO manométrico para los protectores solares y una cantidad máxima del 
25% para el TiO2. El problema del TiO2 es que a concentraciones mayores de un 5% 
crea efecto “máscara”, motivo por el que a veces se ha descartado su uso y por el que 
se ha tendido a disminuir el tamaño de las partículas. Se ha especulado con la 
gravedad de que el tamaño de estas partículas tuvieran dimensiones menores de 100 
nm (nanopartículas) y pudieran pasar al torrente sanguíneo y  ser perjudiciales. La UE 
se ha mostrado muy preocupada por el creciente incremento del uso de las 
nanopartículas en productos de uso cotidiano, por lo que se ha creado un Grupo de 
Evaluación de Nanomateriales ya Registrados en la ECHA [11], para investigar sobre 
estos materiales y sus posibles efectos en los seres humanos y el medio ambiente. 

 

 

 



2.3. Car
Debido a
a continu
 

2.3
El dióxid
anatasa 
termodin
de titanio
los octae
con pará
por celda
se mues
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: 

de las estr
 

2.3
Las dife
densidad
último a
adelante
electrom
gap dire
en los qu
 

 

acterística
a que el pr
uación se t

3.1. Estruc
do de titan

(tetragon
námicamen
o que com
edros com
ámetros de
a unidad, c

stran las tre

a) Datos cri

ructuras de l

3.2. Propie
rencias es
d, un índic

aspecto es
e. El TiO2

magnética e
ecto y la an
ue se inves

as y propi
resente es
tratan algu

ctura crista
o está en 
nal) y b
nte estable

mparten do
parten cua

e malla: a 
con parám
es fases de

istalográficos

las fases del

edades de
structurales
ce de reflex
s muy imp

2 es un s
en la regió
natasa un 
stiga el ga

b) 

iedades de
studio se c
unas carac

alina 
la naturale

brukita (or
e. En el ru
os aristas d
atro aristas
= 4.595 A 

metros: a = 
el TiO2. 

s de las tres 

l TiO2. Los át

l TiO2. Abs
s dan luga
xión mayo

portante en
semicondu
ón UV. De 

gap indire
p directo e

a) 

E

 10

el TiO2  
centra en a
cterísticas d

eza en tre
rtorrómbico

utilo, la est
del octaed
s. La celda
y c = 2.95
3.784 A y

s fases del Ti

tomos rojos 

sorción 
ar a distin
r y menos 
n términos
uctor sens
forma gen

ecto. Sin e
en la anata

Estudio de nan

analizar el 
de dicho co

es formas c
o); siend
ructura se
ro con otro

a unidad de
59 A. La an
y c = 9.515

TiO2: anatasa

corresponde

tas propie
fotoactivid

s de su to
sible a la 
neral se co
embargo s
asa [15].  

nopartículas e

tamaño de
ompuesto.

cristalinas:
o la fas
basa en o

os octaedr
el rutilo con
natasa con
 A. [12,13,

a, rutilo y bru

en al O y los 

edades. El 
dad que la 
oxicidad, c

luz que 
onsidera qu
e pueden 

en cremas de p

e cremas c
. 

: rutilo (tet
se rutilo 
octaedros 
ros. En la 
ntiene seis
ntiene doce
,14]. En la

ukita b) Repr

azules al Ti.

 rutilo tien
 anatasa [

como se v
absorbe 

ue el rutilo
encontrar 

protección sol

con TiO2, 

tragonal), 
la fase 
de óxido 
anatasa, 

s átomos, 
e átomos 
 Figura 4 

resentación 

  

ne menor 
[14]. Este 
verá más 
radiación 

o tiene un 
estudios 

lar 



Si la en
conducc
banda a
Mientras
377 nm)
 

 
 
 
Otra car
el tama
comport
visible y 
 
Cuando 
tiene lug
que sufr
intensida
longitud 
partícula
sobre la 

 

 

2.3
Aparte d
estas p
denomin
nanomat
aumento
de la mi
salud hu

a) 

nergía de 
ción y la de
a otra. Aun
s que el de
 [15]. 

racterística
ño de és
amiento id
absorben 

el tamaño
gar la dispe
re un rayo
ad de la l
de onda, 

as de las c
piel, pero 

3.3. Partícu
del efecto 
partículas 
nada nano
teriales, n
o de la tox
isma comp
umana de

la radiac
e valencia,
nque difier
el rutilo es 

a important
stas, como
dóneo para
fuertemen

o de la par
ersión de 
o de luz 
luz dispers
relación co
cremas m
siguen sie

ulas de TiO
del tamañ
en el cu

otoxicologí
anoportícu

xicidad de 
posición, lo
e estas pa

ción incide
, es posibl
ren ligeram
de 3.1 eV 

Figura 5

 b) Espe

tamaños

te es que l
o se apre
a partícula

nte en el UV

rtícula es m
Rayleigh. 
depende 
sada depe
onocida co
enores de

endo igual d

O2 y sus e
ño es imp
uerpo hum
a, que se

ulas y nan
las nanopa
o que ha a
artículas d

b) 

E

 11

ente es m
le que se d
mente, cad
V (λ = 397 n

5: a) Espectr

ectro de ab

s. 

a absorció
ecia en la
as de 50 n
V. 

mucho me
En concre
del coefici
ende inver
omo Ley d
e 100 nm 
de efectiva

efectos en
ortante co

mano. En 
e basa e
nocomposi
artículas e
aumentado
e tamaño 

Estudio de nan

mayor que 
de la prom
da fase de
nm), el de 

ro de absorc

sorción del 

ón de las p
a figura 5
nm: son tr

enor que la
eto, el grad
ente de d
rsamente 
e Rayleigh
evitan que
as atenuan

n la salud
onocer los 

particula
n el estu
tes. Los e

en compara
o la preocu

nanométr

nopartículas e

el gap e
moción de 
el TiO2 tien

la anatasa

 

ión del rutilo 

rutilo para p

partículas d
. Se obse
ransparent

a longitud 
do de disp
dispersión 
de la cua

h. Es por e
e aparezca
ndo la radia

efectos q
r, existe 
dio de la

estudios h
ación con 
upación po
rico. Debid

en cremas de p

entre la b
un electró
ne un gap
a es de 3.3

o y de la anat

partículas d

de TiO2 var
erva (en 
tes en la 

de onda i
persión de 

y por lo 
arta potenc
este motivo
a una cap
ación UV. 

que puede
una nuev

a toxicidad
an demos
las microp
or el impa
do a su g

protección sol

banda de 
n de una 

p distinto. 
3 eV (λ = 

 
 
 
 
 
 
 
 

tasa.  

de distintos 

ría según 
azul) un 
zona del 

ncidente, 
Rayleigh 
tanto, la 

cia de la 
o que las 

pa blanca 
[3,12] 

n causar 
va rama 
d de los 
strado un 
partículas 
cto en la 
ran área 

lar 



superfici
inmediat
 
Se han 
tras el e
muestra 
capas de
TiO2 ap
Committ
la Comu
evidenci
nanopar
qué pas
nanopar
 
Es ese 
igual o s
puede e
generan
             

En un 
reaccion
libre hidr

						
 
Por su p
conducc
formar r
hidrógen
																	
																	

El super
agentes 
compone
que el 
apropiad
posibilida
ADN hac
 

ial, las nan
tamente so

realizado n
empleo de

la cantida
e la piel tra

penas pen
tee on Con
unidad Eu
as de los

rtículas de 
a una vez 

rtículas pue

último pun
superior a 
excitar ele
do pares e
                 

ambiente 
nan tanto c
roxilo (•OH

															h+	

parte, los 
ción reacci
radicales l
no [14,19]: 
																	e–

										2e‐	(b

róxido y, en
que in

entes orgá
rutilo, de 

do para 
ad de que
ce que se 

nopartícula
obre casi c

numerosas
e cremas 
ad de part
as usar un
etran en 

nsumer Sa
ropea sob
s estudios
TiO2 ape
han pene

eden perm

nto quizás 
3.1 eV o 

ectrones d
electrón/hu
     	TiO2	+	

con muc
con H2O a

H): 
h+	(bv)	+	O
(bv)	+	H2O	

electrones
ionan con
ibre super
 
–	(bc)	+	O2
bc)	+	2H+	+	

n particula
ntervienen 
ánicos. La
manera q
incorpora

e las nanop
sitúe dentr

as, cuando
cualquier s

s pruebas 
solares po
tículas de 
a crema so
la piel. E
fety) un do

bre el tema
s llevados
nas penet

etrado en e
manecer día

el más p
3.3 eV (g

de la ban
ueco.  
hν		TiO2	

cha hume
adsorbida 

OH–		•OH
	•OH	+	H

s en exces
 el oxígen
róxido (O2

	O2	•‐	
O2		H2O2
  
r, los radic

en la 
a anatasa 
que es es

ar a cre
partículas d
ro de los g

E

 12

o se expon
uperficie. [

para trata
or vía tópi
TiO2 que 

olar sobre 
Ello ha lle
ocumento e
a [10]. En
s a cabo 
tran más a
el organism
as en los fo

preocupant
gaps del ru
da de va

(e–/h+)		e
 

edad, En 
como con

H+               

so de la b
no molecu

2 •-) y peró

               

cales hidro
degradac

es más fo
ste último
mas sola
de TiO2 in
enotóxicos

Estudio de nan

en a los te
[14,16] 

ar de deter
ica. En un
quedan d
un cerdo y

evado a p
en el que s

n dicha pu
llevan a 

allá de la e
mo (por vía
olículos y g

te. Una ra
utilo y de 

alencia (bv

e–	(bc)	+	h+

la superf
n aniones 

(3) 

banda de 
ular para 
óxido de 

(4) 

xilos son 
ción de 
otoactiva 

o el más 
ares. La 
teraccione
s. [18,19]

nopartículas e

ejidos y líqu

minar si h
no de eso
epositadas
y cómo las
publicar al
se da a co
blicación s
la conclu

epidermis, 
a oral o inh
glándulas s

diación inc
la anatasa

v) a la de

(bv)												

ficie del T
OH- para 

en con las 

Figura 6
proceso d
partícula d

TiO2

en cremas de p

uidos, se a

ay efectos
os estudios
s en las d
s nanopart
l SCCS (

onocer la o
se recoge
usión de 
 que no e
halación) y
sudorípara

cidente de
a respectiv
e conducc

																				

TiO2, los 
formar ra

moléculas

6: Represen
de fotocatáli
de TiO2.

2 

protección sol

adsorben 

s dañinos 
s [17] se 
diferentes 
ículas de 
Scientific 
pinión de 

e que las 
que las 

está claro 
y que las 
as.  

e energía 
vamente) 
ción (bc) 

								(2)	

huecos 
adicales 

s y con el 

ntación del 
sis en una 

lar 

 

 

 

 



Es decir
absorció
organism
mutacion
 
Para red
técnicas
TiO2 por
iónico si
pueden 
producto
red de r
cremas s
los átom
rMn3+: 0.6
manifies
suponen
producid
cuenta p
 

 

 

 

 

 

 

              

 

Figura7: I

aprecia qu

 

 

 

 

 

 
 

r, el princi
ón (no mu
mo. Aparte
nes. 

ducir la fot
. Una de 
r su capac
imilar y m
captar ion

o comercia
utilo puro. 
solares pa

mos en la e
64Å (high 

sto a travé
n un proce
do por la 
para la dete

                

Ilustración es

ue existe tam

pal proble
uy frecuen

e de la cre

toactividad
las más co
cidad de a
isma coor
nes OH- q
al incluye g

Este prod
ara poder d
estructura: 

spin) [20
és de la di
eso compe
reducción 
erminación

                

squemática 

mbién un trata

ema del co
nte), sino 
ación de r

d de las n
omunes es
adoptar dif
dinación). 
ue produc
generalme
ducto (Opti
desarrollar 

radio iónic
] puede in
fracción d
etitivo con
del tamañ

n del mism

                

      

de una estru

amiento sup

E

 13

ontacto de
que por 

radicales q

nanopartícu
s la introd
ferentes va
De esta f

cirían radic
ente menos
isol) ha sid
el present
co del Ti4+

ntroducir te
de RX. De 
n el ensan
ño de par

mo.  

            

               

uctura de TiO

perficial. 

Estudio de nan

e nanomat
el inhalac

que interac

ulas de TiO
ucción de 
alencias y 
forma, ione
cales libre
s de un 1%
do  propor
te estudio. 
+ (VI), rTi= 
ensiones e
hecho, co

nchamiento
rtícula y, p

   

O2 impurificad

nopartículas e

teriales co
ción pued
ctúen con 

O2 existen
átomos d
su similitu

es Mn3+ p
s en ento
% de Mn 
cionado po
La diferen

0.61Å, fren
en la red, 
omo se ve
o de los p
por tanto, 

da con átom

en cremas de p

on la piel n
den introd

el ADN or

n varias so
de Mn en l
ud con el 

presentes e
ornos orgá
introducido
or un fabri
ncia de tam
nte al del 
 que se p
erá a cont
picos de d
deben ten

mos de Mn (O

protección sol

no es su 
ucirse al 
riginando 

oluciones 
la red de 
Ti (radio 

en la red 
nicos. El 
o en una 
icante de 

maños de 
Mn3+(VI), 

ponen de 
tinuación, 
difracción 
nerse en 

  

Optisol). Se 

lar 



3. Mate

 
Como ya
del tama
comercia
experime
 
En prim
nanopar
proporcio
analizad
morfolog
producto
con el p
partícula
las tres t
diferenci
proporcio
Además
difracció
sea más
cremas y
 
Una vez
cremas 
muestras
fluidos y
Tabla 1 s
 
Aparte d
otra info
óxidos (u
(denomi
correspo
forma se
misma d
 
 

eriales y 

a se ha ex
año de la
ales, utiliz
entales dif

mer lugar
rticulas de
onadas po

do tres lote
gía y/o tam
os finales (
producto f
a en un sis
técnicas ex
ias en la 
onan difer
, se ha r

ón de rayos
s complejo
y a su disp

z completa
solares co
s que cub

y sprays) y
se recogen

de la prese
ormación r
usados o n
nación com
onde al mis
e han ana
denominac

métodos

xpuesto an
as partícul
zando dis
ferentes. 

r se han
e TiO2 e
or un fabr

es diferente
maño de la
(cremas so
final. El o
stema sim
xperimenta
determina

rentes mag
ealizado u
s X y espe
o, debido 
posición fin

ado el estu
omerciales

bren difere
y diferente
n las carac

encia de T
relativa etiq
no como fi
mercial) co
smo tipo d

alizado dife
ión. 

s 

nteriormen
las presen
tintos mé

n analiza
en fase r
ricante de
es de dich
as partícul
olares), de 
bjetivo de

mple (única
ales son ap
ación de ta
gnitudes re
un estudio
ctroscopia
a la gran

nal (fluido).

udio inicial,
s. El estud
ntes factor

es laborato
cterísticas 

TiO2 (que t
quetado: i
ltro). En a
on diferent
e filtro (nan

erentes dis

E

 14

nte, el obje
ntes en d
étodos dis

ado difere
rutilo impu

e producto
o producto
las. Adem
 forma que

e este prim
amente na
plicables. D
amaños, d
elacionada
o compara
a Raman. E
 cantidad 
.   

, se aplica
dio se ha 
res de pro
orios cubri
más impor

todas pose
nclusión d

algunos cas
te grado d
nopartícula
sposicione

Estudio de nan

etivo final d
iferentes 

sponibles 

entes mu
urificado 
s cosméti
o, para est
ás, el prov
e será pos
mer estudi
anopartícula
De esta fo
dado que,

as con el ta
ativo de la
En principio

de compo

ron los mi
llevado a

otección, d
endo amp
rtantes de 

een except
del término
sos se ha 

de factor d
a) en difere
s (tipos) d

nopartículas e

de este tra
cremas de
a través 

estras co
con Mn 
cos. De e
tudiar posi
veedor ha 

sible realiza
io es eval
as de un 
rma se pre
 en gene
amaño rea
as cremas
o es previs
onentes q

smos méto
 cabo sob

diferentes t
plios rango

los produc

to #4, #10
o nano y p
analizado 
e protecció
ente propo

de protecto

en cremas de p

abajo es e
e protecc
de tres 

orrespondi
y que h

esta forma
bles difere
 proporcio
ar una com
luar el tam
compuesto

etenden ev
ral, estas 

al de las p
s solares m
sible que e
ue constit

todos al an
bre un tot
tipologías 

os de prec
ctos analiz

0 y #14), s
presencia 
el mismo 
ón, para e

orción. De 
ores solare

protección sol

el análisis 
ión solar 
técnicas 

entes a 
han sido 
a se han 
encias en 
onado los 
mparativa 
maño de 
o) donde 
valuar las 

técnicas 
artículas. 
mediante 

el análisis 
tuyen las 

nálisis de 
tal de 21 
(cremas, 

cio. En la 
ados.  

e incluye 
de otros 
producto 

evaluar si 
la misma 
es con la 

lar 



# SFP Marca comercial Laboratorio Tipo Etiqueta 
UVA 

Etiqueta 
(nano) 

ZnO MnO Al2O3 Fe2O3 
/FeO 

talco 

1 50 Solcare RNB spray si si           
2 50 Veckia niños Perseida crema si no     si     
3 30 Veckia niños Perseida spray si no     si            
4 50 Protexterm kids Ferrer crema si filtros químicos 
5 50 Eucerin kids Beiersdorf crema si si          
6 50 Carrefour baby Beiersdorf crema si no          
7 50 Sun Ultimate 

Protect  
Les Cosmetiques crema si no           

8 50 Heliocare color IFC crema si no   si      
9 90 Heliocare ultra IFC crema si no si   si     
10 50 ISDIN pediatrics ISDIN crema si filtros químicos 
11 50 Sunlaude infantil Cumlaude crema si no           
12 50 La Roche-Posay La Roche-Posay crema si no           
13 15 Sun uUtimate 

Protect 
Les Cosmetiques crema si no           

14 50 ISDIN pediatrics 
extreme 

ISDIN crema si filtros químicos 

15 50 Avène Avène crema si no     si si  
16 50 ISDIN ISDIN gel si si           
17 100 ISDIN ISDIN crema si Si           
18 50 Nivea sun kids Beiersdorf crema si no         
19 50 Protextrem Ferrer crema si no           
20 50 La Roche-Posay 

color 
La Roche-Posay crema si si         si 

21 30 La Roche-Posay La Roche-Posay crema si si         si 

Tabla 1: Protectores solares empleados para el estudio del tamaño de las partículas de TiO2. Se muestra el número asignado, #; el factor de protección solar que indica la 

etiqueta, SFP; la marca comercial, el tipo, si posee la etiqueta UVA, la etiqueta de TiO2(nano) , la presencia de otros compuestos indicados en la etiqueta. 
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Además de las cremas de la tabla 1, se contaron con muestras correspondientes al 
producto comercial Optisol (polvo) con diferente tamaño de las partículas. Estas 
muestras se han etiquetado como P1, P2, P3. Además, el propio fabricante proporcionó 
dos productos cosméticos acabados. Las cremas son nombradas como C1 y C2.  
 
Estas muestras han sido fundamentales en este trabajo ya que los polvos no solo han 
permitido comparar los métodos por diferentes técnicas sino que se han podido 
determinar también la distribución de tamaños y de formas (mediante TEM), así como 
investigar correlaciones con parámetros espectroscópicos (análisis Raman) para 
establecer otros métodos.  
 
Antes de mostrar y analizar los resultados (apartado 4) es conveniente introducir los 
métodos empleados. 
 
 

3.1. Difracción Rayos-X 
En 1912 se estableció de manera precisa la naturaleza de los rayos X. En ese año se 
descubrió la difracción de rayos x en cristales, lo que proporcionó un nuevo método 
para investigar la estructura de la materia a nivel atómico. Los rayos X empleados en 
difracción tienen longitudes de onda en el rango 0.5-2.5 Å. 
La interacción de los RX con la materia esencialmente ocurre mediante dos procesos 
[21]: 
a) Los fotones pueden sufrir una serie de choques inelásticos al incidir sobre un blanco 
y su energía incrementa la temperatura de la muestra o da lugar al fenómeno de 
fluorescencia. 
b) Algunos fotones del haz incidente son desviados sin pérdida de energía, 
constituyendo una radiación dispersada exactamente con la misma λ que la radiación 
incidente. Esta es la que origina el fenómeno de la difracción, estudiado en este 
trabajo.� 
 
En los difractogramas típicos de cualquier material cristalino hay varios observables 
que permiten un análisis cualitativo y cuantitativo de fases, e incluso la determinación 
de estructuras desconocidas [22]. El análisis de estos dos observables es lo que se 
conoce tradicionalmente como método Rietveld. Aunque fue concebido originalmente 
para refinar estructuras cristalinas usando datos de difracción de neutrones, este 
método ha sido ampliado para tratar un gran número de problemas con datos de 
difracción de rayos X. El refinamiento de una estructura cristalina por el método de 
Rietveld consiste en minimizar la diferencia entre un difractograma experimental y un 
difractograma calculado utilizando un modelo estructural aproximado y unos 
parámetros que permitan distribuir las intensidades de las diferentes reflexiones en el 
difractograma. La función a minimizar Sy, se da en la ecuación (3): 
 
                                                   ܵ௬ ൌ ሻሺݕ|ݓ∑ െ                    ሺܿሻ|ଶ                                             (5)ݕ



donde yi

i-ésimo d
 
El refina
parámet
 
Los obse
 
1. La po
cristalina

	
 
Establec
el orden
paralelos
conocido

 

2. Las 
atómicas
ejemplo,
depende
 
              

 
 
donde: 
- K es e
las calcu
- Phkl e
simétrica
- Lθ es e

yi(o) e yi(c) 
del conjunt

amiento co
tros de ma

ervables a

osición de 
a y los pará

ce la condi
 de reflexi
s de la re
o también 

intensidad
s a través
, los factor
e de múltip

                

el factor de
uladas. 
es la mul
amente eq

el factor de 

son la inte
to de datos

onsiste, po
nera que S

nalizados 

los picos
ámetros de

ición esenc
ón (1,2,3…

ed y θ� e
como ángu

des relativ
s del fact
res térmico
ples factore

ycalc	=	K	·	p

e escala, re

ltiplicidad. 
uivalentes
Lorentz, e

ensidad ob
s, y wi, es e

or tanto, e
Sy adopte 

son los sig

 en el difr
e red a par

nλ	=

cial que de
…), λ es la
es el ángu
ulo del Bra

vas de los
tor de est
os). La inte
es y en gen

phkl	·	Lθ	·	Pθ	·	A

equerido p

Factor q
s en la red 
el cual está

E

 17

bservada y
el peso as

n encontra
el valor m

guientes: 

ractograma
rtir de la Le

       
=	2dsinθ      

ebe cumpl
a longitud d
ulo entre e
agg. 

s picos, q
tructura (a
ensidad yca

neral se ex

Aθ	·	Thkl	·	Eh

para norma

que tiene 
recíproca.

á definido p

Estudio de nan

y calculada
ignado a c

ar los valo
ínimo posi

a, que pe
ey de Brag
               
               

irse para q
de onda, d
el rayo inc

 

 

 

Figura 

átomos 

construc

condición

construc

Bragg. 
 

que permi
además d

al de un pa
xpresa com

hkl	·	Fhkl2     

alizar las i

en cuent
 
por la geom

nopartículas e

a, respectiv
cada punto

ores óptim
ble. 

rmiten con
gg: 
                
                

que ocurra
d es la dist
cidente y e

8: Los ray

cercanos 

ctiva o d

n para que s

ctiva es con

ten conoc
e otros fa

atrón de dif
mo: 

                

ntensidade

ta la pres

metría de d

en cremas de p

vamente, d
o. 

mos de tod

nocer la e

                
                

a la difracc
tancia entr
el plano d

yos reemitid

interfieren 

destructivam

se de una in

nocida com

cer las po
actores co
fracción de

                

es observa

sencia de

difracción.

protección sol

del punto 

dos estos 

estructura 

  			
    (6) 

ión. N es 
re planos 
de la red 

dos desde 

entre sí 

ente. La 

nterferencia 

mo ley de 

osiciones 
omo, por 
e rayos X 

  (7) 

adas con 

e puntos 

� 

lar 



Estudio de nanopartículas en cremas de protección solar 

 18

- Pθ es el factor de polarización y representa una polarización parcial de la onda 
electromagnética difractada. 
- Aθ es el factor de absorción, el cual representa la absorción de los haces incidente y 
difractado y la porosidad de la muestra en polvo. 
- Thkl es la orientación preferencial. Factor que representa las posibles desviaciones en 
las orientaciones de los granos. Es indispensable cuando no se tienen los cristales en 
la disposición aleatoria deseada. 
- Ehkl es el factor de extinción, responsable de las desviaciones del modelo de difracción 
cinemático. Normalmente es despreciable en muestras en polvo. 
- Fhkl es el factor de estructura, el cual es definido en detalle por la estructura cristalina 
del material: coordenadas y tipos de átomos, su distribución entre los diferentes sitios 
de la red y el movimiento térmico. 
 
3. Para la realización de este trabajo, además de aspectos estructurales (grupo 
espacial, átomos en la unidad asimétrica, factores térmicos, etc)  e instrumentales 
(anchura de las rejillas utilizadas en la medición, tamaño de la muestra irradiada, etc.), 
el patrón de difracción calculado incluyó un modelo destinado a la obtención de la 
microestructura  (tamaño de cristal, microtesiones) en relación con la forma y anchura 
de los picos de difracción, como se detallará a continuación. 
 
 

3.1.1. Forma de los picos en XRD. Determinación de tamaño de partículas 
El problema para obtener el tamaño de las partículas por RX es que hay múltiples 
factores que contribuyen de una misma manera al difractograma en polvo, por lo que 
sus parámetros asociados pueden estar fuertemente correlacionados. La forma de un 
pico de difracción es, en general, una función compleja resultado de la convolución de 
varios factores, tanto ligados a la técnica empleada, g(x), como a la naturaleza de la 
muestra, f(x). Así:  
                                                         h(x)	=	g(x)		f(x)                                                     (8) 
 
La función instrumental g(x) es, a su vez, producto de al menos dos factores: uno 
ligado a la geometría instrumental, J(2ߠ), y otro ligado al perfil de emisión de los RX, 
w(2ߠ), que en el caso más frecuente (tubo de Cu) corresponde a una doble línea 
lorentziana. En la figura 9 se muestran las diferentes convoluciones y la forma de pico 
final.  
 
La función instrumental J(2θ) es el producto de los diferentes elementos introducidos 
en el montaje experimental para una geometría determinada, como rendijas, 
colimadores, monocromadores…(Fig 9) En principio es posible parametrizar el efecto 
de estos elementos y determinar a priori cuál va a ser la función instrumental en un 
equipo. De esta forma sería posible extraer la información relativa a la contribución de 
la muestra de forma directa.  
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Empleando las anchuras integrales, βi, en 1942 Stokes y Wilson [27] desarrollaron un 
tratamiento más generalizado del ensanchamiento por tamaño, que es independiente 
de la forma del cristalito. Utiliza la relación de Scherrer donde K toma el valor unidad. 
Lvol es la media de las alturas de la columna unidad: 
 
	݅ߚ   ൌ  (12)                                        ߠݏ௩ܿܮ	/ߣ
 
Además de la contribución por tamaño, es necesario tener en cuenta los múltiples 
efectos de la microestructura de la muestra, de naturaleza muy diversa. Todos ellos 
provocan un ensanchamiento de los picos de difracción y se suelen agrupar en un 
término único de  tensiones para su tratamiento. Así en 1944 Stokes y Wilson [28] 
establecieron que las contribuciones a la anchura debido a la microestructura muestran 
una dependencia: 
  
                                             Γௗሺ2ߠሻ ൌ  (13)                                           ߠ݊ܽݐ4݁
 
donde ݁ es un término de “tensión efectiva” en la muestra. Por tanto, la contribución al 
ensanchamiento debido a la muestra se divide en una parte tamaño y otra de 
microestructura, con dependencias angulares diferentes. Williamson y Hall [29] unieron 
las dos contribuciones: 
 

                                             Γሺ2ߠሻ  ߠݏܿ ൌ
ఒ


 4݁   (14)                                    ߠ݊݅ݏ

 
De esta forma mediante una representación de la anchura de todos los picos de un 
difractograma se pueden determinar el tamaño aparente (L) y el termino de tensiones 
(e). Sin embargo, con el aumento de la velocidad de cálculo de los ordenadores 
modernos, actualmente es posible realizar un análisis rápido y más complejo de los 
efectos de tamaño y tensión a partir de la convolución y ajuste de los parámetros 
relacionados (Convolution profile-fitting method). Así, Balzar [23,24] propone una 
función Voigt para modelizar el tamaño y otra para la tensión (Double-Voigt approach). 
La ventaja del método de Balzar es que la transformada de Fourier de una función 
Voigt tiene forma analítica y que la convolución de dos funciones Voigt es también una 
Voigt, por lo que los coeficientes de tamaño y tensión se pueden calcular 
analíticamente. En cualquier caso, el software TOPAS permite realizar la convolución 
de todas las contribuciones de la muestra, f(x), para describir la línea de perfil, h(x), de 
forma recurrente, refinando así los parámetros relativos al tamaño y las tensiones.  
 
Otra ventaja de este método es que ofrece resultados comparables a los métodos 
tradicionales directos (Deconvolution approach), esto es, basados en la deconvolución 
de Fourier de (8): F(n) = H(n)/G(n) [24]. Estos métodos permiten separar fácilmente los 
efectos de tamaño y tensión de la muestra. El principal fue desarrollado por Warren y 
Averbach (1952) y es el más riguroso ya que no supone una forma de pico 
predeterminada. Sin embargo, su aplicación práctica resulta complicada en muchos 
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Las frecuencias características de los modos de vibración permiten identificar 
compuestos mediante la técnica Raman. En la Fig.16 se representa el espectro Raman 
del TiO2, en las fases rutilo y anatasa junto con la representación de los modos 
asignados a cada frecuencia (pico) del rutilo. Es evidente que esta técnica permite 
diferenciar e incluso cuantificar las diferentes fases del TiO2. 
 
Pero además, esta técnica permite potencialmente determinar el tamaño de las 
nanopartículas, basándose en los efectos cuánticos de confinamiento que aparecen 
cuando el tamaño es de unas pocas celdas unidad, lo que se manifiesta en el 
ensanchamiento de los picos asociados a algunos modos. Sin embargo también es 
preciso tener en cuenta que existen otros factores que afectan al ensanchamiento, 
como la presencia de tensiones, por lo que estas correlaciones deben ser estudiadas 
en detalle. 
 

3.2.1. Modelo de confinamiento de fonones 
El efecto de confinamiento de los fonones es más notable cuanto menor es el tamaño 
de las partículas. Las nanopartículas presentan el mayor grado de confinamiento, ya 
que los fonones se encuentran restringidos en las tres dimensiones espaciales 
(confinamiento 3D).  
 
El efecto principal que se observa en las nanopartículas de un determinado compuesto 
respecto a los cristales “infinitos” (bulk) es un ensanchamiento asimétrico de los picos 
Raman que es función del modo en cuestión. Además se produce un corrimiento a las 
regiones de menor longitud de onda. 
 
Es posible calcular la intensidad del perfil Raman, que para una partícula esférica de 
diámetro L, se puede definir como [31]: 
 

ܫ                                    ∝ ∑ 
௫ሺିమమ/ଶఈሻ

ሾఠିఠሺሻሿమାሺబ/ଶሻమ
݀ଷݍ                                    (18) 

 
donde ߁ es la anchura a media altura del pico en el bulk, q es el vector de onda y α es 
un coeficiente a determinar.	߱ሺݍሻ es la curva de dispersión del fonón asociado a cada 
modo. Esta relación deber ser conocida a priori, a través de experimentos o cálculos. 
 
En la figura 17 se representa la forma del perfil Raman del modo Eg a 147cm-1 del TiO2 
anatasa, calculada para diferentes tamaños de partícula [31].  
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En los histogramas de tamaño se observan diferencias notables entre las muestras. La 
anomalía en P2 en el intervalo 50-60 nm causa que la media de los tamaños <d> de la 
tabla 3 sea de 67 nm, aunque una distribución ideal mostraría una media superior. Tanto 
si se tienen en cuenta los <d> como la media de los diámetros menores <dp>, las 
partículas más pequeñas corresponden a la P1, seguidas de las de la P3, y las de mayor 
tamaño son las de la P2.  
 
Las distribuciones de partículas a esta escala normalmente se ajustan a distribuciones 
gaussianas o tipo Log-normal (asimétrica). En la figura se utilizó una gaussiana para 
describir las tres distribuciones observadas.  No obstante, P2 y P3 parecen ajustarse 
mejor (a excepción de la peculiaridad en P2), mientras que P1 parece tener un carácter 
asimétrico hacia la derecha (tipo Log-normal). El valor medio (o la mediana) de cada 
ajuste, dgauss, se muestra en la esquina superior derecha de los histogramas (55, 60 y 75 
nm para P1, P2 y P3, respectivamente). Estos valores se compararán más adelante con 
los tamaños obtenidos por difracción de RX. 
 
En cuanto a la esfericidad, cabría esperar que las más esféricas fuesen las del P1 ya que 
son los cristalitos más pequeños. No obstante, y aunque las tres muestran presentan una 
<e*> = 0.8, en el P1 sólo el 63% tienen una esfericidad entre 0.7 y 1, frente al 76% en las 
otras dos muestras. 
 
Existen multitud de trabajos en los que se comparan los resultados obtenidos por 
microscopía con los de difracción de RX en diferentes sistemas (ver refs. 25 y26), 
llegando a resultados coherentes. A continuación se presentan diferentes tamaños 
medidos por difracción de RX para establecer una comparativa en detalle.  
 
 

4.1.2. Difracción de RX 
La técnica de difracción de RX se empleó, en primer lugar, para determinar qué fase o 
fases de TiO2 presentan tanto las nanopartículas como las cremas finales. De hecho, esta 
técnica es muy potente en ese sentido, permitiendo detectar fases con porcentajes por 
debajo del 1% en intensidad en muchos casos. En segundo lugar se realizó el análisis de 
tamaño de partícula empleando los métodos descritos en el capítulo 3.  
 
Para ello se comenzó con un estudio cristalográfico (refinamiento Rietveld) de las 
muestras P1, P2 y P3, que incluyó una optimización de los parámetros de medida (rango 
angular, paso y tiempo por paso) para el estudio de las cremas comerciales. Este proceso 
permite minimizar el tiempo de medida de todas las muestras y es especialmente 
necesario en el caso de las cremas, ya que algunas sufren deterioro que afecta a los 
resultados de tamaño. En el Anexo 2 se describe dicha optimización. 
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Para ello se realizaron ajustes Rietveld que consistieron en refinar, además de los 
parámetros comunes (escala, cero, fondo…), los asociados a la estructura (parámetros de 
malla, posiciones atómicas y factores térmicos) y los correspondientes a los modelos de 
tamaño que se describieron anteriormente. Como ya se indicó, el programa requiere 
conocer previamente la contribución instrumental g(x) a la forma y anchura de pico. Esta 
se obtuvo de dos formas: 
1) A partir de la medida de una muestra de LaB6, de la que se refinaron los parámetros U, 
V, W, y X de las ecuaciones (5a, 5b), que es el procedimiento más frecuentemente 
empleado en análisis de RX [23,27,28]. Los resultados obtenidos fueron: 

U = 0.00458; V = -0.0089; W = 0.00398; X= 0.0753. 
 
2) Usando el método FPA descrito en el capítulo 3 para determinar, sin ajustes, la función 
instrumental. 
 
Ambos procedimientos se han utilizado para las muestras incluidas en este apartado y 
sus resultados se han comparado al aplicar los modelos de determinación de tamaño. En 
particular, se ha aplicado la aproximación Double Voigt, basada en considerar una doble 
contribución Voigt para el tamaño y la tensión efectiva. Así los datos de tamaño son 
comparables a los proporcionados mediante el método Warren-Averbach, considerado 
más preciso. Es necesario indicar que este método resultaría de muy difícil aplicación en 
las cremas solares, por la escasa calidad de la deconvolución de los picos. Para cada 
muestra se determinaron los tamaños y las tensiones operando con la anchura integral 
(IB) y con las anchuras directas (FWHM). 
 
En la figura 22 se muestran los resultados del refinamiento Rietveld (incluyendo ajuste de 
tamaños) para la muestra P1. Se puede observar visualmente que el resultado del ajuste 
es muy satisfactorio.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Resultados del refinamiento Rietveld de la muestra P1 con nanopartículas de TiO2. Iobs (azul) e 

Icalc (rojo) representan las intensidades observada y calculada, respectivamente. En gris se muestra la 

diferencia de intensidades (Iobs - Icalc). Las líneas verticales indican las posiciones Bragg de la fase rutilo. 
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En el difractograma no se observa ninguna contribución adicional a la fase rutilo que 
pudiera corresponder a impurezas de anatasa (rutilo 100%) o al Mn introducido en la red. 
Se han observado picos muy poco intensos pero no corresponden a ningún oxido de 
manganeso habitual. De hecho, al introducirse este en la red se espera que la estructura 
rutilo permanezca casi inalterada, mostrando en todo caso una pequeña variación de los 
parámetros de malla, en función del tipo y contenido de impurezas de Mn. En la tabla 5 
donde se representan los parámetros cristalográficos del ajuste de la muestra P1. Las 
otras dos muestras del TiO2 ofrecen resultados similares. Las diferencias observadas con 
la muestra sin impurificar (<10-3Å) sugieren una concentración muy baja de dopante (Mn). 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5: parámetros cristalográficos obtenidos del refinamiento Rietveld de la muestra P1  
 
 
Además de las muestras P2 y P3, también se analizaron las cremas C1 y C2 utilizando el 
mismo procedimiento. En la Figura 23 se recoge el detalle de los difractogramas de las 
muestras P1y C1 y del bulk de rutilo. Se puede observar directamente el ensanchamiento 
de las nanopartículas y las cremas respecto a la referencia. Además, también se observa 
un menor tamaño (mayor ensanchamiento) de la crema respecto al polvo, a igualdad en el 
término de tensiones. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23:  Detalle de los difractogramas normalizados correspondientes a las muestras P1 y C1, así como 

el bulk de rutilo. 
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Los resultados del análisis de tamaños de partícula se recogen en la Tabla 6.  La primera 
fila de cada celda corresponde a los resultados con LaB6 y la segunda al método FPA. 
Todas las magnitudes de tamaño y sus errores aparecen en nm (estos últimos 
corresponden únicamente al refinamiento).  
 
En primer lugar es preciso indicar que todos los datos obtenidos son consistentes, 
mostrando el mismo orden de tamaños, esto es, la muestra P2 posee nanopartículas 
mayores que la P3 en promedio, y ésta mayores que la P1. Por otra parte las dos cremas 
analizadas poseen un tamaño similar, pero considerablemente menor que los polvos que 
se utilizaron para su formulación. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Resumen de los tamaños de partícula (columnas-unidad) calculadas a partir de la anchura integral, 

Lvol-IB, y de la anchura a media altura, Lvol-FWHM. También se muestra la tensión de cada muestra a partir 

de la fórmula de Stokes & Wilson, e. 

 
 
Como se indicó en la sección 3.1.1 es normal que, en el caso más general, los valores de 
tamaño que se calculan difieran de los obtenidos a partir de otros métodos (W-A) y 
técnicas (TEM), al no considerar el mismo tipo de magnitud promedio (área, longitud y 
número respectivamente). No obstante, es importante evaluar estas magnitudes 
conjuntamente, tratando de validar los métodos para caracterización de tamaños de 
nanopartícula en las cremas comerciales. 
 
En la tabla 7 se muestra una recopilación de todos los tamaños obtenidos por TEM y RX 
para las tres muestras en polvo. En principio, puesto que la morfología y la distribución de 
tamaños son factores importantes en la determinación del tamaño, es de esperar cierta 
disparidad en el grado de acuerdo entre técnicas, ya que las muestras son relativamente 
diferentes en los parámetros asociados (forma de la distribución y valores de e*). 

Muestra Lvol-IB (nm) Lvol-FWHM (nm) e 

P1 45(3) 
42(2) 

51(3) 
49(2) 

0.001 
0.0006 

P2 62(4) 
70(4) 

79(4) 
89(5) 

0.0096 
0.0167 

P3 46(2) 
50(2) 

54(2) 
61(2) 

0.0006 
0.0006 

C1 26(3) 
26(4) 

27(2) 
26(3) 

0.0005 
0.0002 

C2 35(2) 
32(2) 

46(2) 
44(2) 

0.0002 
0.0003 
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Tabla 7: Tamaños de partícula, en nm, determinados por TEM y difracción de RX (con distintos métodos) 

para las tres muestras de TiO2 rutilo en polvo.  

 
Se puede observar que el orden de tamaños es el mismo para las tres muestras a partir 
todas las técnicas. En algunos casos las diferencias pueden ser considerables (más del 
30%), lo que no implica un mal acuerdo (no se mide el mismo parámetro: por TEM se 
obtiene un diámetro promedio de los cristalitos, y por RX un promedio de las columnas-
unidad basado en las anchuras de los picos). Todos los valores de  tamaño Lvol-IB son 
inferiores a la media de las distribuciones gaussianas determinadas a partir de TEM. No 
obstante, en principio estos tamaños deberían ser iguales o superiores. Por otra parte los 
valores para LVol-FWHM son más próximos a los de la media de la distribución y 
superiores en el caso de la muestra P2. De hecho, comparando de forma directa, el 
parámetro Lvol-FWHM determinado a partir del método del LaB6 proporciona unos 
tamaños muy similares al máximo de la distribución. No obstante, las diferencias máximas 
entre el parámetro Lvol-IB y Lvol-FWHM están en torno al 15-20%. 
Empleando la fórmula 15a y suponiendo que las partículas son esféricas (fórmula 16a) se 
puede calcular el tamaño que tendría que derivarse por difracción de RX a partir de los 
tamaños obtenidos por TEM. Estos resultados se muestran en la tabla 7, comparándolos 
con los obtenidos por RX. 
 

 <dgauss> Lvol’-IB (K-B) Lvol-IB (FPA) Lvol-IB (FPA) 

P1 55 64 42 49 

P2 75 81 70 89 

P3 60 71 50 61 

 
Tabla 8: Tamaño de las nanopartículas obtenidas por TEM, por difracción de RX según Krill & 

Birringer [25]. Todos los tamaños están dados en nanómetros. 

 
Por tanto, es evidente que los efectos de morfología (esfericidad) y distribución de 
tamaños afectan considerablemente al grado de acuerdo entre técnicas. 
Finalmente, parar asegurar que las partículas de los polvos P1, P2 y P3 no estuviesen 
divididas en dominios o cristalitos menores se realizó un análisis de la imagen HRTEM 
(high resolution) de varias partículas.  
 

 TEM Difracción de RX 

Muestra <d gauss> <d> 
LaB6 FPA 

Lvol-IB Lvol-FWHM Lvol-IB LVol-FWHM 

P1 55 58 45 51 42 49 

P2 75 67 62 79 70 89 

P3 60 63 46 54 50 61 
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En la tabla 9 se recogen los valores de las posiciones y anchuras para todas las 
muestras, derivadas a partir del ajuste a funciones lorentzianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9: Posición y anchura a media altura (FWHM) del pico a 611 cm-1 del rutilo (modo A1g) de 

los polvos y las cremas examinados. Se incluyen también los datos del bulk. 

 
 
Se puede observar el comportamiento anómalo de las cremas respecto a los polvos tanto 
en frecuencias como en anchuras. A partir de los datos de TEM y XRD se observó un 
tamaño significativamente menor de estas, lo que debería estar asociado a un mayor 
corrimiento del pico y un mayor ensanchamiento. Sin embargo, los valores del 
desplazamiento en frecuencias son intermedios. En cuanto a la anchura, no se puede 
considerar el resultado como válido, ya que los valores finales son incluso menores que 
en el bulk. Esto puede ser debido a un cambio de forma de los picos y a la presencia de 
un fondo considerable en el caso de las cremas. 
En la Figura 25 se representan las anchuras del pico en función de los tamaños de 
partícula (obtenidos a partir de los RX) para las muestras P1, P2, P3 y el bulk.  Los 
modelos efectivos de confinamiento (ecuación 19) permiten el ajuste de los datos 
disponibles, aunque con una considerable dispersión. Estos modelos se han aplicado 
previamente a la anatasa [31], pero funcionan razonablemente bien para nuestras 
nanopartículas de rutilo.  
 

 

 

 

 

 

Figura 25: Correlación entre la FWHM del pico del 

rutilo a 611 cm-1 y el tamaño de partícula obtenido 

por RX para las muestras de la tabla 9. Los puntos 

naranjas corresponden a las muestras de polvos y 

el bulk; los puntos azules, a las cremas C1 y C2 

 

 Posición (cm-1) FWHM (cm-1) 
P1 606.3 88.9 
P2 606.3 65.9 
P3 605.5 88.1 
C1 609.4 48.6 
C2 607.6 42.5 
Bulk  611.4 48 
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Para el ajuste se utilizaron los parámetros Γ0  =  39.7 cm-1 y a=4.59Å, correspondientes al 
rutilo. Así se obtuvieron los valores B = 1105.7 y γ’ = 1.4 que describen el efecto de 
confinamiento en las muestras en polvo. Como se indicó anteriormente, esto no es 
extrapolable a las cremas del fabricante, donde otros efectos parecen predominantes. En 
cualquier caso, en el siguiente apartado se añadirán los resultados del análisis de cremas 
comerciales para ver si se adaptan a la curva del modelo de confinamiento propuesta. 
 
 

 4.2. Estudio de las muestras comerciales 

 4.2.1 Difracción de RX 
En este apartado se recogen los resultados más importantes del estudio llevado a cabo 
sobre muestras comerciales (ver tabla 1), en base al estudio preliminar recogido en la 
sección anterior. La difracción de RX es la técnica que proporciona, en este caso, los 
resultados de tamaño de partícula más fiables, debido a los problemas asociados a la 
espectroscopia Raman (aplicación de modelos de confinamiento). La microscopia TEM no 
se pudo aplicar directamente a estos sistemas.  
 
La difracción de RX se ha utilizado, en primer lugar, para determinar y cuantificar la 
presencia de diferentes filtros físicos utilizados (TiO2 rutilo, TiO2 anatasa y ZnO 
principalmente). El procedimiento llevado a cabo ha sido similar al recogido en la sección 
anterior. De esta forma se han analizado las 17 cremas con presencia de picos de 
difracción (correspondientes a filtros inorgánicos). En lo que  la composición se refiere, la 
gran mayoría de las muestras analizadas presentan una fase predominante de TiO2 

Rutilo. No obstante, en algunos casos se ha observado la presencia de fase TiO2 anatasa 
en proporciones variables (muestras 3, 5, 6, 8, 15 y 18), siendo casi exclusiva en algunos 
casos (5, 6 y 18). En la Figura 26 se representan los difractogramas de las muestras 1, 5 
y 16 con presencia de rutilo, anatasa y óxido de zinc (ZnO). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 26: Patrones de difracción de las cremas 1 (rojo), 5 (azul), 16 (verde). Se señalan los picos de rutilo 

(rojo), ZnO (verde) anatasa (azul). El eje X corresponde al ángulo de difracción 2θ.  
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Es destacable la diferencia de filtros entre algunos productos comerciales con la misma 
marca, al cambiar su disposición o el SPF. Así, la muestra 3 (SPF30, spray) muestra 
cierto contenido de fase anatasa frente a la muestra 2 (SPF 50, crema), que muestra una 
señal de rutilo pura, aunque correspondan en principio al mismo producto. 
 
Por otra parte, en algunas cremas se ha detectado una presencia considerable de 
nanopartículas de ZnO (9 y 16), más efectivo en la protección pero a la vez más nocivo 
que el TiO2 en cualquiera de sus fases [6,8]. Por ejemplo la muestra 9 presenta en torno a 
un 65% de ZnO como filtro principal, acompañado de  TiO2 en fase rutilo (35%). La 
muestra 16 posee un SPF de 50, por lo que la presencia de ZnO parece innecesaria. 
 
Además de los filtros principales existen otros compuestos añadidos a la formulación que 
se detectan a través de los experimentos de difracción de RX, como el NaCl (p.ej. en la 
muestra 16), la alúmina (muestra 3) o el talco (20 y 21). Asimismo, en algún caso 
(muestra 8) aparecen picos en el difractograma que no se han podido asignar en base a 
los candidatos explorados (otros óxidos o componentes presentes en el etiquetado). 
 
En cuanto al estudio del tamaño de partícula, se ha realizado el mismo tipo de análisis 
que para las muestras en la sección anterior para los tres filtros químicos predominantes. 
No obstante, en algunos casos no se ha podido obtener el tamaño debido al bajo 
porcentaje de la fase correspondiente y/o a la presencia de un ruido considerable. En la 
Figura 27 se muestra un refinamiento típico para una muestra con ZnO y TiO2-rutilo (#16).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Patrón de difracción de la crema 16. Se observan fases de rutilo, ZnO y NaCl marcadas con 

segmentos verticales en rojo, verde y azul, respectivamente. En rojo se muestra el patrón calculado. 

 
 
Se observa claramente una diferencia de tamaños para las dos fases a través de los 
ensanchamientos de los picos asociados. El ajuste Rietveld es muy satisfactorio. 
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En la tabla 10 se recogen los tamaños de partícula obtenidos para todas las muestras 
analizadas. El valor corresponde al parámetro Lvol-IB (nm) obtenido a partir de FPA. 
 
 

 
 
Tabla 10: Resultados de la composición y tamaño de las fases de TiO2 en las muestras analizadas 

 
 
Se puede observar que la gran mayoría de cremas posee nanopartículas de TiO2-rutilo 
como filtro físico principal. Su tamaño está, en muchos casos, por debajo de los 20 nm, lo 
que implica una mayor penetración y posible toxicidad de las nanopartículas. No obstante 
es preciso aclarar que es posible que en algunos casos el valor obtenido a partir de los 
RX no coincida con el tamaño de partícula, por la formación de cristalitos o dominios en la 
formulación, aunque no parece el caso de aquellos compuestos a partir del producto 
Optisol, que se evaluaron anteriormente (no hay datos del filtro empleado por los 
fabricantes de las cremas presentadas). 
 
 

4.2.2 Espectroscopia Raman 
La espectroscopía Raman permite, en un principio, determinar la mayoría de los 
compuestos presentes en una formulación de una crema; en particular sus filtros físicos. 
No obstante, el elevado número de componentes hace que la identificación sea 
complicada en muchos casos. No obstante, la caracterización previa de los modos 
asociados a las fases del TiO2 se puede emplear para identificar su presencia en las 
muestras evaluadas. Así, la Figura 28 muestra el espectro Raman de dos muestras 
características, con fases de rutilo y anatasa (muestras 13 y 18, respectivamente). Se 
puede observar que la anatasa es fácilmente identificable por un pico muy intenso en 

# Porcentaje 

rutilo 

(%) 

Tamaño 

rutilo 

(nm) 

Porcentaje 

Anatasa 

(%) 

Tamaño 

anatasa 

(nm) 

11 100 18   

12 100 62   

13 100 22   

14  

15 96.7 21 3.32 25 

16 69.8 18   

17 100 16   

18 10.2 18 89.81 16 

19 100 14   

20 71.2 13   

21 64.6 18   

# Porcentaje 

rutilo 

(%) 

Tamaño 

rutilo 

(nm) 

Porcentaje 

Anatasa 

(%) 

Tamaño

anatasa 

(nm) 

1 100 16   

2 96.6 17   

3 31.4 50 6.5 71 

4  

5 19.5 28 80.5 19 

6 9.9 21 90.1 20 

7  

8 42.1 94 57.9 93 

9 35.0 15   

10  



torno a 
615cm-1

confirma
complica
también 
solares l
de RX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28

caracterís

 
 
Para fina
de fonon
anchuras
escasa v
todas la
modelo 
observó 
Figura 2
del tama
  

140 cm-1. 
) en una r

ación de su
ada. Por ot
para su c

la espectro

8: Espectros 

sticos (anatas

alizar el an
nes en las
s de pico 
variación d

as muestra
de confin
una corre

29 se repre
año para cr

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

in
te

n
si

da
d 

(u
.a

.)

El rutilo s
región con
u presenci
tro lado, el

caracteriza
oscopía Ra

Raman de l

sa y rutilo, re

nálisis de la
 muestras
muy peque
de las anc
as analiza
amiento d

elación de 
esentan la 
remas con

0

0

0

0

0

0

0

160

140 

sin embarg
n important
a es fiable
l pico Ram
ción (en to
aman es u

las crema 18

espectivamen

as cremas
de TiO2. 

eñas, com
churas y p
das, no s

de fonones
estas mag
anchura n
 nanopartí

240 320

235 

E

 44

go, presen
tes contrib
e, la determ

man de seg
orno a 230
na técnica

8 (verde) y 1

nte).  

s se intenta
En el caso

mo en el ca
posiciones
se pudo c
s publicad
gnitudes c
normalizad
ículas de r

400 4

número de o

Estudio de nan

nta sus do
buciones d
minación d
undo orde

0 cm-1). En
a muy útil e

13 (azul) incl

aron valida
o de las cr
aso de las 
 de los pi

comprobar 
do previam
con el tama
a y el des
utilo meno

480 560

onda (cm-1)

613

nopartículas e

os modos 
e otros co

de tamaños
en del rutilo
n cualquier
en combina

uyendo las f

ar los mode
remas con
muestras 
cos asocia
su correl

mente [34]
año determ
plazamient

ores a 30 Å

640 7

645

613

en cremas de p

más inten
ompuestos
s de partíc
o puede se
r caso, en 
ación con l

frecuencias d

 

elos de co
n rutilo, se 

C1 y C2. 
ados al m
lación de 
. Sin emb

minado po
to del pico

Å. 

720 800

protección sol

nsos (466 
s. Si bien l
cula es má
er emplead

las crema
a difracció

de sus modo

nfinamient
observaro
Debido a l

modo A1g e
acuerdo a

bargo sí s
r RX. En l

o en funció

lar 

y 
la 
ás 
do 
as 
ón 

os 

to 
on 
la 

en 
al 
se 
la 

ón 



Estudio de nanopartículas en cremas de protección solar 

 45

 
 
 
 
 

 
Figura 29: Variación de frecuencia y 

anchura normalizada del pico Raman 

asociado al modo A1g del rutilo con el 

tamaño de partícula (a partir de los RX) 

para las cremas solares.  

 

 

 

 

 

A pesar de que las variaciones en anchura son muy pequeñas, se observa una 
correlación con el tamaño derivado por los RX, lo que permite utilizar dichas anchuras 
para estimar tamaños. La diferencia absoluta observada con los polvos P1 a P3, puede 
ser debida variaciones en el tamaño medio (y/o distribución de tamaños) o tensiones 
inducidas por el proceso de fabricación de las cremas, o bien debido a cambios en el 
entorno de las muestras (funcionalización con moléculas orgánicas). En cuanto a los 
desplazamientos de la frecuencia del modo, se observa una mayor dispersión de los 
puntos, aunque la misma tendencia que con las anchuras. 
 
Por otra parte, en las cremas que contienen anatasa si se pudo validar el modelo de 
confinamiento utilizando las dependencias efectivas [29]: Γ(L)= Γ0 +B(a/L)γ′. En este 

caso se tomaron los valores: Γ0 = 8.05 cm-1, a= 3.73Å. En la figura 30 se representa la 
variación de la anchura del modo Eg (141 cm-1) con el tamaño derivado por RX. La 
dispersión en este caso es mucho menor que en el rutilo, ya que el pico asociado es 
mucho más intenso. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 : Anchura a media altura del pico 

Raman a 141 cm-1 de anatasa (modo Eg) en 

función el tamaño de los cristalitos para las 

cremas comerciales de la tabla 10. Se incluye 

el ajuste a partir del modelo de confinamiento. 
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