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TRABAJOS ORIGINALES DE LA FACULTAD 

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGIA 

CARACTERIZACION DE POLVOS DE TALCO POR 

METODOS QUIMICOS 

C. Sierra; E. Gámiz y R. Delgado Calvo Flores 

RESUMEN 

Se estudian una serie de talcos comerciales de venta exclusiva y no exclusiva 
en farmacias, comprobando el grado de pureza de las variedades minerales emplea
das y si los indicados polvos cumplen las normas establecidas por la legislación vi
gente. Los resultados se comparan fmaImente con otros obtenidos mediante téc
nicas diferentes a las propuestas por las farmacopeas. 

SUMMARY 

It have been studied a serie of cornmercial talcs to be sold exclusively in phar
macies. We have studied the degree of purity of the used varyties, so as if indica
ted talcs are as the present legislation say. The results are compared fma1ly with 
other obtained by different methods of those proposed by the pharmacopos of 
different countries. 

INTRODUCCION 

El talco es un fIlosilicato magnésico hidratado de uso en farmacia que se pre
senta en la naturaleza con distintos grados de pureza y cristalinidad. Cook y Mar
tin (1954) señalan que el interés en farmacia yen cosmetodología es debido a las 
propiedades como lubricante sólido o como vehículo inerte. 

Por su poder de absorción limitado solo se utiliza el interior como forma ex
cepcional siendo entonces sustituído por otras sustancias sólidas como el caolin, 
almidón, etc. Lecier (19 65) indica que puede ser utilizado al interior en el trata
miento de úlceras y contra las diarreas a dósis de 50 a 200 g/día en suspensión 
azucarada; niños de 6 a 10 g/día por año y edad. 

En veterinaria, sólo o acompañado de diveno� antisépticos inte$tinale�, se uti
liza como antidiarréico, el formularlo español de Farmacia Militar (1948) descri-
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ben fórmulas con dósis de 1000 g a 1500 g para caballos y vacas y de 50 g para 
perros. 

Mucho más interesante y generalizado está su uso al exterior, como lubricante, 
aislante sobre las superficies supurantes, en el intértrigo, eritemas de recién naci
dos, aplicaciones locales solo o acompañado de otras sustancias activas sólidas, etc. 

El talco encuentra también un amplio campo de aplicación en la práctica far
macéutica como agente distribuidor por su insolubilidad en la mayoría de los di
solventes químicos y por su textura. Su mayor eficacia, según Cook y Martin 
(1954) se consigue con un tamaño de partícula que pasa por el tamiz núm. 80 y 
no por el del núm. 100. 

Por su poder lubricante, inocuidad e inactividad el talco purificado se emplea 
como carga en la fabricación de comprimidos, tabletas, polvos, etc. 

En cosmética tiene un gran valor por su suavidad y color, Litter (1979), acon
seja su empleo preferentemente en pieles secas. 

A pesar de su inocuidad se ha descrito intoxicaciones pero como señala Litter 
(1979) los trastornos que se presentan se deben principalmente al talco, de ahí el 
interés del presente trabajo. 

También la United States Pharmacopoeia (1975) indica en este sentido que el 
talco no debe aplicarse directamente a los heridos porque no es enteramente ino
cuo debido a razones múltiples. Martindale (1977) dice que el talco puede además 
ser un medio de cultivo bueno, cuando se mezcla con H20, para Pseudomonas ae
raginosa; Clostridium tetani y Cl. Welchii, Bacillus anthracis, etc, de ahí que Far
macopea Española al igual que otras farmacopeas exijan para su uso medicinal 
pruebas microbianas. 

Se han denunciado también casos de axfisia producidos por inhalación de este 
fmo polvo, por lo que se recomienda manejarlo con cierta prudencia en presencia 
de los niños. 

MATERIAL Y METODOS EXPERIMENTALES 

Se estudian diez talcos comerciales, envasados con la denominación general de 
''Polvos de talco", que han sido adquiridos en diversas farmacias y droguerias. 
Las muestras estudiadas son: 

Talco núm. 3.- Cada envase contiene: Calamina preparada 6 g, Subnitrato de bis
muto 1,80 g. Tanino 0,15 g. Ac. Bórico 3 g. Almidón 3 g. Talco 43,65 g. Excipien
te y esencia c.s.p. 60 g. 
Talco núm. 4.- No se indica ningún aditivo. 
Talco núm. 5.- Preparado según fórmula del Dr. Riese. 
Talco núm. 6.- Micronizado, con aceite de calendula y perfume especial. 
Talco núm. 7.- Purísimo, higienizado y micronizado al 100 % , esencias aromati
zantes c.s. 
Talco núm. 8.- Con aditivos suavizantes, perfumado. 
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Talco núm. 9.- Finamente micronizado y perfumado, lleva alantoina . 
Talco núm. 10.- Fabricado con fmo talco. 
Talco núm. 11.- Talco fmísimo perfumado. 
Talco núm. 12.- Talco perfumado. 
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Hemos de advertir que los métodos de identificación propuestos por las Farma
copeas, deben ser en teoría, aplicados al estudio de talcos naturales purificados y 
no a formas farmacéuticas como podemos considerar a nuestros polvos de talco. 
Pues bien, a pesar de ello, pensamos en su aplicación para la caracterización de 
nuestros talcos por las siguientes razones: En primer lugar por estar seis de nues
tras muestras, talcos 4, 7, 8, 10, 11 Y 12, constituídas por talco puro más o menos 
perfumado, considerando que el perfume poco puede influir en los datos de la ca
racterización como así podemos comprobar y que el talco empleado, de acuerdo 
con las Farmacopeas, debe ser el purificado y cumplir las normas establecidas. En 
un segundo lugar, para analizar la influencia que en los valores obtenidos pudiesen 
tener los aditivos y sacar unas conclusiones acerca de la aplicabilidad de la meto
dología propuesta en las Farmacopeas, que es naturalmente la oficialmente esta
blecida. 

Completamos nuestra investigación con la aplicación de métodos que nos han 
permitido comprobar y ratificar los datos en las coincidencias o no con los obteni
dos siguiendo las normas de las Farmacopeas. 

Hemos utilizado el equipo de absorción atómica Beckman Atomic Absorción 
Spectrophotometer 448 de que disponemos en el Departamento de Edafología . 
Las soluciones utilizadas fueron las obtenidas según la receta de la Farmacopea 
Británica (1980). 

El tipo de reacción, carbonatos y cloruros, se determinan, de una parte, según 
los métodos de la Farmacopea Británica (1980) y de otra, utilizando métodos se
leccionados por nosotros, como son el calcímetro de Williams para carbonatos 
(1948), modificado por Barahona (1983). El de Mohr (19 60) para cloruros. Para 
medidas de pH un pHmetro marca Crison digilab 517. 

En todos los casos, las muestras se preparan según las normas de farmacopea, 
salvo para la de pH que se realizó sobre una mezcla sólido-agua 1: 10; excepto pa
ra los talcos núm. 3 y 6 que por su carácter fuertemente hidrófobo, hubo de reali
zarse a 1 :25. 

Para análogas proporciones talco-agua f;te medido el pH sobre en el filtrado de 
las suspensiones anteriores. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y CONSIDERACIONES GENERALES 

En la tabla I incluímos datos sobre la reacción de los talcos estudiados y de su 
contenido en carbonatos. La primera columna muestra el color que toma el filtra
do con agua al añadirle azul de bromotimol, cuyo viraje oscila entre pH 6 Y pH 
7, 6, pasando de un color amarillo a azul o viceversa. 
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TABLA-l .-

Azul de 
N� Muestras Bromotimol 

Amarillo 
Amarillo 
Az. -violeta 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 

10 Amarillo 
11 Az.-vloleta 

12 Amarillo 

ARS PHARMACEUTICA 

Carbonatos 

pH HZO pH HzO pH HZO pH H20 Manometria 
Filtrado 1/10 Filtrado 1/25 Suspens.l/10 Suspens.l/25 Eferves % COl 

7,2 7,4 No 3,0 
8,.0 8,7 S; 4, o 
9,1 9,8 No 1,2 

7,6 7,9 No 2,6 
7,6 8,8 No 1,3 
7,5 8,6 No 2,1 
8, O 8,3 No 1,3 
7,6 9, O No 0, 3 
S, O 9,7 No 1,8 
9,1 9,7 No 3,3 

TABLA 1- Reacci6n de los talcos y Su contenido en carbonatos, 

Se puede ver como sólo las muestras 5 y 11 toman un matiz azul-violeta no 

característico del azul de bromotimol, mientras que los demás talcos se vuelven 

amarillos sin necesidad de añadir los 0,1 mI de CLH O ,  1 N. Todo ello nos lleva a 
pensar que la totalidad de los talcos analizados llevan algunas sustancias cuya natu
raleza desconocemos, capaces de reaccionar con el indicador preconizado por la 

Farmacopea Británica inutilizando esta prueba. Los resultados obtenidos con el 
azul de bromotimol, aconsejaron hacer unas medidas directas de pH. 

Las columnas tercera y quinta separan los datos de las muestras núms. 3 y 6, 

por presentar un cierto carácter hidrófobo, teniendo por ello que preparar la sus

pensión a 1 :25 y agitar. Esta hidrogobia que justifican ambos casos, por la presen
cia de ciertas sustancias, como el extracto de caléndula de la muestra núm. 6, y las 

esencias más otras sustancias en el caso de la muestra núm. 3, constituye alrededor 
del 28 % del total de la fórmula magistral, según los datos registrados en el envase. 

En todos los casos se ha obtenido desprendimiento de CO2 en porcentaje igua
les o inferiores al 4 % • 

La valoración de materias ácido solubles es descrita en la mayoría de las farma

copeas. Se fundamenta en la insolubilidad del talco en agua y en los disolventes 

clásicos, mide por tanto, las impurezas que acompañan al talco. 

En la tabla 11 apreciamos que las muestras núms. 3, 4, 7, 8, 11 Y 12, alcanzan 

valores superiores al 2 % llegando en algunos casos, como sucede en el talco núm. 3 

al1 3 % . 

Las sustancias solubles en agua, según la farmacopea británica, (1973) han de 
dejar un residuo seco inferior al 0,2 % , farmacopea española indica que las canti

dades han de ser inapreciabies. 
Según los datos de la tabla 11 las muestras núms. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, se

rían correctas, mientras que las núms. 3 y 9 sobresalen en sentido negativo. 

En cuanto a la existencia de sustancias carbonizables, es un requisito que cum
plen todas las muestras analizadas, a lo sumo el residuo por calcinación tiene un 
leve color amarillento o gris. 
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TABLA 11 

Sustancias Sustancias Sustancias 
Muestras &cido-solubles solubles H

2
0 facil. carboni zabl es densidad 

13,2 % 2,15 % pardo claro 2,99 

2,5% O,G18% pardo claro 2,89 

2, 0 %  0,038% blanco 2,89 

1,9 % 0,016% pardo claro 2,89 

7 2,6 %  0,024% pardo 2,69 

7,2 % 0,002% blanco 2,89 

9 1,8 % 0,41 % pardo 2,89 

10 1,8 % 0,002% pardo claro 2,89 

11 2,5% 0,056% pardo 2,89 

12 3,2 % 0,082% pardo claro 2,89 

La Tabla III resume los resultados obtenidos en las determinaciones de hierro y 
cloruros. 

La fracción de hierro extraída en medio ácido, según la farmacopea británica 
ha de ser menor de 200 ppm y el resto de las farmacopeas indican que la extrac

ción en medio ácido al añadirle ferrocianuro potásico, no debe formar color azul, 
lo que representa porcentajes de hierro sensiblemente inferiores. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la absorción atómica, solo las 

muestras 7, 9 Y 11 no cumplen las condiciones exigidas por farmacopea británica. 
Según farmacopea española ninguna las cumplirían, ya que el fIltrado al ser trata
do con ferrocianuro se torna azul, con intensidad que varía de unas muestras a 

otras. 

Enel caso de la U.S.F. (1970) el hierro que se valora es soluble en agua y dice 
que al añadirle el ferro cianuro no debe volverse azul . Todo el talco núm. 5 pre
senta un ligerísimo tinte azulado. 

TABLA 111 

Hierro ppm Hierro Cloruros 
Muestras absor at6mica ferrocian (?:ot&sico test de farmacoeea Mohr ppm 

107 Azul claro ...... 101 

4 143 Azul ... 99 

84 Azul muy claro ... 97 

155 Azul ...... 100 

239 Azul muy fuerte ... 93 

8 95 Azul muy claro ...... 107 

215 Azul muy fuerte ... 98 

10 131 Azul ... 100 

11 216 Azul fuerte ... 79 

12 114 Azul claro ... 100 

Standard 200 100 



210 ARS PHARMACEUTICA 

Los clururos deben estar en un porcentaje inferior a 100 ppm. Para su determi

nación, farmacopea británica propone un test turbidimétrico, prueba muy subjeti

va que en todos los casbs nos pareció presentar una opalescencia ligeramente infe
rior a la obtenida en la prueba en blanco. 

Para evitar esta subjetividad hemos determinado los cloruros por el método de 
Mohr obteniendo siempre valores inferiores a los exigidos por las farmacopeas que 
incluyen esta experiencia. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

Cuando consideramos los datos obtenidos de los métodos de caracterización 
del talco propuestos por las farmacopeas, podemos apreciar, en lo referente al pR, 
los resultados no son orientativos si se emplean líquidos o sustancias colorantes 
para su estimación, no sólo por los posibles aditivos que el talco comercial pudiese 

llevar, sino por las variaciones que en este valor puede tener si la determinación 
se hace a partir de una suspensión talco-agua 1/1 0 al 1/25 o a partir de los ftltra

dos obtenidos de estas suspensiones. En general el pR de una pasta o suspensión 

puede depender del de abrasión de los distintos minerales presente y de los posi
bles aditivos existentes. Por estas razones en genral, el pR de la pasta es más bási

co que el del ftltrado y además en la solución interviene materiales extraibles fácil

mente hidrolizables que son más ácidos. 

A nuestro entender, la medida de pR, a partir de la pasta o suspensión puede 

tener un gran interés farmacológico, ya que los polvos de talco se emplean por su 
poder absorbente, como protectores y secantes de la piel, formando sobre ella una 

especie de pasta, que puede llegar a tener, de acuerdo con nuestras determinacio

nes, un marcado carácter alcalino, pudiendo irritar la piel y afectar tanto a la flora 
patógena como la no patógena. El pR de la piel es de 5,5 debido al ácido láctico 
del sudor según indica Litter, (1979). 

Con el método manométrico cuantitativo, todos los talcos han desprendido 

CO2, esto es carbonatos, mientras que frente al ensayo cualitativo propuesto por 
las farmacopeas, solo lo contienen los talcos 2 y 4. 

En lo referente a los resultados obtenidos en las deternúnaciones: sustancias 
ácido solubles, y sustancias solubles en a1Yla, insistimos en las mismas considera
ciones que haciamos en la exposición de los resultados. 

La presencia de distintos aditivos, interfiere el valor interpretativo de este mé
todo, aunque no deja de sorprendernos los valores tan altos obtenidos en estas de

terminaciones, ya que una de las características que tienen que reunir las sustan
cias protectoras, es su falta de solubilidad, tanto en agua como en otros líquidos, y 

todos los talcos analizados tiene un fm inmediato que es su uso tópico como sus

tancias protectoras. Ningún talco dio positivo el test sobre el contenido en restos 
orgánicos. 
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