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OBJETIVOS: 

- Establecer en los laboratorios de loa cinco plan
teles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la U.N,11,M, un 
programa de seguridad e higiene de acorde a eue necesidades -
particulares, así como a todos aquellos laboratorios quo ae1_ 
lo deseen, para la prévenci6n de accidentes. 

- Ensenar al Laboratorista loe riesgos eepec!f icoe_ 
en ou trabajo y la forma de evitarlos, para que a su vez de -
lae instrucciones pertinentes a Profesores y lllumnos cuando -
ant lo ameriten. 

- Reducir los accidentes de material de laboratorio 
por parte de Profesores, laboratoristas y alumnos. 

- Reducir loe accidentes en l~a equipos utilizados 
en las prácticas, en las diferentes matoriae. 

- Incorporar a los Laboratorintae, Profesores y -
alumnos a las actividades .. sobre seguridad e higiene. 

- Proteger la salud y la int~utidad de todo indivj. 
duo que labore en un laboratorio, 

- Formar en el Laboratoriata la conciencia do seg.Y, 
ridad o higiene para que a su vez la trasmita a sus campane
ros de otros departamentos. 

- Disminuir loe costos do reparaciones o nuevas a,g, 
quioiciones de equipos y materiales do Laboratorio danados -
en accidentes. 

- Se llevará una estadística por medio de gráficas 
de los accidentes personales físicos y de loe accidentes de_ 
materiales y equipo. 

- Ayudar a los individuos a adquirir una salud fl
sica aceptable en sus organismos, por eu ncci6n y por su pr.Q 
p io ea fuerzo. 

- Disminuir loe despordicion do eustanciss y'reac
tivo11 qutmicoa:. 



1 N T R o D u e e I o N ' 

Dados los problemas sociales que nuestro país etr! 
vefteba en los momentos que fueron creados loe Colegios be -
Ciencias y Humanidades y la falta de recursos humanos ndecu! 
dos, fue necesario reclutar personal que no contaba con los_ 
ccnocimientos necesarios para doscmpe~ar más eficicntemonte_ 
la• labores administrativas requeridas por estas nuevas Ins
tituciones. 

Por tal motivo esta tesis tiene como finalilt1d 1~ 
guir contribuyendo a la 1uperación del Colegio de" cienci na y 
Humanidades en los aspectos odministrativoa, para llegnr o -
obtenP.r resultados satiofactorio• y positivoa, los cualea -
tenderana contribuir a un mejor funcionamiento de estas ins
tituciones en beneficio de lD• profesores y alumnos. 

Se ha escogido el tema de Seguridad e Higiene para 
la prevención de accidentes ••• , porque además de aer una te
sis que va a contribuir al meJor aprovechamiento de los - -
biene• con que cuentan e•tas Instituciones en sus laborato-
rios ,' al mismo tiempo eetá encaminada a continuar con la ca
pacitación del personal encargado (tABORJ\TORISTASl y de con
sulta 'para profeaorea y alumnos en el manejo de equipo y su~ 
tanciae. 

También ee encontrarán los temas de primeros auxi
lios para accidentes, intoxicllciones, quemaduras en los fobQ 
ra tor ioa, e 1 de Med icinn Preventivo, comisión de Uig iene "y -
Se9uridnd, y su labor en el e.e.u. 



~ N T E C E p E N T E S , 

Los Colegios de Ciencias y Humanidades fueron ere~ 
dos con el propósito de impulaar por nuevoa caminos la enttc
~anza y la investigación científica siendo el 26 de Enero de 
1971, cumdo el H. Consejo Universitario aprobó su creaci6n. 

El c.c.H. es un subsistema dentro de la UNAM, que_ 
proporciona paralelamente con otrae instituciones de la Unl
vernidad Educación a nivel Bachillerato, Profesional y de -
Pontgrado, proyectos que se han ido realizando al transcuroo 
del tiempo, por nuevos caminos, que tenían como metas cumplir 
con mayor eficacia las actividades que según la Ley Orgánica 
daberian realizar, estas Instituciones Universitarias: 

- Impartir Educación 

- Organizar y Realizar Investigación, 

- Difundir Cultura. 

Sin olvidar el esfuerzo conjunto, de las Faculta-
des de Química, Ciencias, Filosofía y Letras, Ciencias Polí
ticas y Sociales, así como la Eacuela,Nacional Preparatoria, 
que proporcionarían a los primeros profesores para las 4 di
ferentes áreas de acuerdo a loa nuevos programas del c.c.H., 
y que en la actualidad siguen siendo 101 mismas. 

- Arca de Ciencias Experimentales 

- Aren Hietórico Socinl 

- Arca de Talleres 

- Areo de Matemátican 

1 



SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN LOS 

LABORATORIOS DEL COLEGIO DE CIENCIAS V !IUMANJDl\DES DE LJ\ 
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19S RIESGOS DE ACCIDENTES EN LOS LAIJORATORIOS V SU PREVEN-
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LOS RIESGOS DE ACCIDENTES EN LOS lABORATORIOS Y SU PREVENCION. 

CLASE DE ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS, 

LOS ACCIDENTES: Son hechos inesperados que producen lesio-
nes violentas a las personas o danos a materiales y equipou 1 

SIN IAlSION: Cuando hay danos mntsi. 
riales y no lesiones físicas en el 
individuo, 

CLASES DE 
ACCIDENTES. 

CON LESION: Cuando el individuo -
tiene leaiones f!sicas, 
PERSONALES1 Cuando el individuo 
sufro lesiones físicas por caida; 
y golpes etc, 
NO PERSONALES: Cuando existe un_ 
agente que produzca el accidente. 

Debido a la importancia el llt:ENDIO es considerado 
como un accidente especial. 

LOS EFECTOS DE LOS ACCIDENI'ES EN !AS PEIWONl\S, 

SIN LESIONl\R FISICAMENTE 
- Maleatar nervioso 

Temor de lesionarse grav~ 
mente la siguiente vez. 

INCAPACIDAD TEMPORAL 
Causa incapacidad, remordi 
miento por no poder cumplir 
con sus responsabilidades y 
obligaciones. 

INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE 
Los problemas mentales del 
incapacitado lo llevan a pe~ 
sar que se ha convertido en 
una car<Ja para su fnmíl In. 

LESION J,EVE 
Causa en el incapacidad dif1 
cufi:ad para poder desarrollar 
su trabajo eficazmente, temo
res. 

INCAPACIDAD PARCIAL PERAANE_tl 
~. 
Esta nituací6n de incapacidad 
irremodinhle puede conducir a 
vicios, o desequilibrios men
talen y a6n al suicidio, 

PERDil>f\ m: Lll VI lJll 
La fnmU la cno en el desampa
,ro ocon6mico y moro l. 



La incapacidad para el trabajo se traduce en una 
incapacidad más o menos proporcional para ganar dinero. 

LOS EFECTOS DE LOS ACCIDENTES EN IA FAMILIA, 

- Dolor moral -
- Alimentación -
- Educación -
- Vestido -
- Vivienda -
Diversiones -

LOS EFECTOS DE LOS ACCIDENTES EN EL PAIS 

- Merma la fuerza de trabajo 
- Origina inválidos 

2. 

Quien se inicia en el trabajo do laboratorio suele 
saber que los ácidos y bases minerales fuertes son peligro _ 
sos, sin embargo, debe insistirse sobre lan propiedades co 
rrosivas y/o venenosas. Al manejarlos una u otra vez, es fá
cil perderles el respeto, y la única manera de lograr una : 
seguridad satisfactoria es habituarse a oboervar una buena 
técnica, además el estudiante suele desconocer muchas sustañ 
cias tóxicas del laboratorio (alcohol metílico, cianuros, t; 
tracloruro ,.de carbono), y es preciso hacerles saber sus ca : 
racterieticas. 

Por lo que en eutc capítulo se verá en una forma 
genor&l los riesgos que se presentan al manejar cierto tipo: 
de sustancias químicas ao{ como las precauciones que se de _ 

·ben tenor en conslcleracl6n para la prevención de accidentes_ 
en los laboratorloa. 

Los laboratorios del C,C.11, dentro de su disei'\o 
cuentan con un anexo que a irvc como un almacén donde se en _ 
cuentran los materiales, equipos y austanclas resguardados. 

Como primer paso y teniendo en cuenta lu anterior, 
con lo que respecta a las sustancias se vord las precaucio _ 
nos que se deben tener en el almacenaje de lae misn1ae, apar~ 
cicndo a continuaci6n una Ilota en donde ne encuentran algu_ 

;¡. 



J. 

nas de las sustancias químicas de uso mas común en los labor!!_ 
tori0s, los cuales deban mantenerse en un lugar fresco Y 
seco en envases perfectamente cerradoo y lejos del calor df 
recto o del sol, debido a su nnturalozn higrosc6pica o doli..: 
c·iescentes, para evitar su endurecimiento, formación de moho,_ 
dencompos ición química y formación d~ pttoductos de deqradn- -
ci6~ indeseables. 

Esta 1 is ta puede estar incompleta, y la ausenci.a de 
cualquier sustancia, no indica que no necesita precausionon _ 
01pecial~s en su almacenamientos 

ACETAMIDA 
ACETATO DE AMONIO 
ACETATO DE COBALTO 
ACETATO DE MAGNESIO 
ACETATO MERCURICO 
ACETATO DE POTASIO 
ACETATO DE SODIO CRISTALES 
ACIDO ASCORBICO 
ACIDO BROMHIDRICO., 
l\CIDO CITRICO 
i'\c1DO CLORHIDRICO 
ACIDO CLOROPLATillICO 
ACIDO META-FOSFORICO 
ACIDO FOSFOROSO 
ACIDO MONOCLOROACETICO 
ACIDO OLf!ICO 
ACIDO Stl,tCOTUNGISTICO 
/\CIDO SULFUROSO 
AC IDO TAN 1 CO 
ACIDO Tf\ICLORO/\CETICO 
ANILINA 
BUStJLFATO DE PO'l'ASIO 
DtSULFM'O DE SODIO 
_BUSULFlTO DE SODIO 
BROMOFORMO 
~ROMURO CUPRICO 
CARBONATO DE AMONIO 
CARBONATO DE POTASIO 
CARBONATO DE SCJDIO 
CIANATO DF'. POTMl!O 

CIANURO DE POTASIO 
CIANURO DE SODIO 
CITRATO FERRICO AMONIACAL 
CLORHIDRATO 
CLORHIDRATO DE FENIUII 
DRAZINA 
CLORURO DE ALUMINIO 
CLORURO DE CADMIO 
CLORURO DE CALCIO 
Cl10RURO DE COBALTO 
CLORURO DE CROMO 
CLORURO CUPRICO 
CI.ORURO CUPROSO 
CLORURO ESTANOSO 
CLORURO FERRICO 
CLORURO FERROSO 
CWRURO DE LITIO 
CLORURO DE MAGNESIO 
CWRURO DE MANGANESO 
Cl.ORURO MERCUROSO 
CWRURO DE METILENO 
CLORURO DE NIQUtL 
CLORURO DE ORO 
Cl.ORURO DE PLl\TINO 
CJ..ORURO DE ZINC 
CUPFERRON 
DICROAATO DE SODIO 
DIFENI L/\MINA 
l,4DIOX/\NO 
!~TER ETILlCO 

~' ,:-·~ 



ETER DE PETROLEO 
t:·rER ISO-PROPILICO 
FENOL 
FLORURO DE AMONIO 
FLORURO DE POTASIO 
FORMIATO DE SODIO 
FOSFATO DE POTASIO 
FOSFATO DE SODIO DIB. 
HIDROQUINONA 
HlDROXIDO DE CALCIO 
HILROXILl\MINA 
HIPOCLORITO DE CALCIO 
HIPOFOSFITO DE SODIO 
NITRATO DE ALUMINIO 
NITRATO DE AMONIO 
NITRATO DE BISMUTO 
NITRATO DE CADMIO 
NITRATO DE CALCIO 
NITRATO DE COBALTO 
NITRATO CUPRICO 
NITRATO FERRICO 
NITRATO DE LITIO 
NITRATO DE MAGNESIO 
NI'fRATO MERCURICO 
NI'fMTO MERCUROSO 
Nl'l'J<A1'0 DE NIQUEL 
Nn'MTO DE SODIO 
Nl'l'flATO DF. ·roRIO 
Nl'J'ltATO DE ZINC 
Nl'l'HtTO DI-: POTASIO 
Nl'rlltTO DE SODIO 
O)(IfJO DE C/\LCIO 
OXIDO MERCURICO 
PENTl\CLORUHO DE FOSFORO 
P~NTOXIDO D~ FOSFORO 
PERBORATO DE SODIO 
PEROXODO DE SODIO 
PERSULFATO DE AMONIO 
l'f:RSULFATO DE POTASIO 
RF.SORCINOL 
SULFATO DF. ROMO Y POTASIO 
SODIO METAI,ICO 

SULFATO DE COBALTO 
SULFATO FERRICO AMONll\C!l\L 
SULFATO FERRICO 
SULFATO FERROSO 
sut,FATO DE MAGNESIO 
SULFATO MANGANOSO 
SULFATO DE SODIO 
SULFURO DE SODIO 
TIMO!, 
UOCIANATO DE AMONIO 
TIOCIANATO DE SODIO 
TIOCIANl\TO DE POTASIO 
TRICLORURO DE ANTIMONIO 
TRIOXIDO m: CROMO 
YODURO DE AMONIO 
YODURO MEllCURICO 

4. 
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5. 

MANTENER POR ENCIMA DE SU TEMPERATURA DE CONGELACION. 

Los siguientes productoa deben protegerse para ev!. 
tar su congelamiento. 

ACIOO ACETICO 99.8% 
ACIOO FORl-UCO 89% 
ACIOO OLEICO 
l\CIOO PERCLORICO 
ANILINA 
AC!OO SULFURICO 
ACIDO SULFURICO FUMANTE 
BENCENO 
BROMO 
CICLOHEXANO 
CLORURO DE BENZOILO 
FENOL LIQUIDO 
FOR.MALDEHIDO 
FOSFORO (empacado en Agua) 
llIDROXIDO DE SODIO SOLUCION 50% 
NITRATO DE MANGANESO 50% 
OXICLORURO DE FOSFORO 
PEROXIDO DE llIDROGENO 3% 

P.F. (ºF) 
+60 
+47 
+39 
o 
+21 
Puede cristalizar 
Por enfriamiento 
+41 
+20 

y~ 

+43.5 
+31 
+61 
+32 
+32 
+54 
+32 
+14 

La tecnología del laboratorio os una profesi6n prá~ 
tica: además de realizar lo mejor posible los distintos trab!, 
jos realizados en un laboratorio, el técnico debe recordar 
constantemente las posibles causas de accidentes. Los even- -
tuales pQliqrosoo, y las medidas más eficacea para disminuir_ 
las poalbllidadco de lesionca y <laílos materiales. 

Los pool.bles pel l<Jros o riesr¡os en el trabajo de l~ 

boratorio son: 

1-

2-
3-

4-

s-

INCENDIO o EXPLOSION1 al utilizar solventes in 
flamables. 
REACTIVOS VENENOSOS, CORROGIVOS Y Cl\USTICOS, 
QUEMADURAS Y ESCALDADURAS, INCLUYENDO LAS QUEMA_ 
DURAS POR CHOQUES ELECTRICOS. 
tJ\CEl\l\CIONESz por vidricrfo rota, cuchilloa de 
microtomo, navajaa de binturí, tijeras, otc. 
INFl,CCIONES, Vll10SIS O PAP-1\SITOSlS, 



6- MORDEDURAS DE ANIMALES. 
7- PELIGROS DE RADIACION. 

6. 

INCENDIO Y EXPLOSION 

Debido a la gran diversidad de solventes utilizados 
en 101 laboratorios, el riesgo de tener un incendio o una éx 
ploalón debido a sus propiedades de ser inflamables y exploai 
vos, oa un riesgo que tiene mayor probabilidad de ocurrir - :
cuando se desatienden las normas de seguridad para ·su manejo. 
Entre los solventes m&s usuales en labora~orio son los.si- ' 
guiente111 

BENCENO 
TU LEN O 
XILENO 
METANOL 
PROPANOL 

ETANOL 
BUTANOL 
ACETONll. 
ETER 
CLOROFORMO 

PORMALDEHIDO 
OLUCOL 
GASOLINA 
BENCINA 
DISULFURO DE CAR -
BONO. 

Dentro de este mismo renglón ee tiene el riesgo de_ 
una exploai6n por: 

- Acci6n del ácido sulfúrico concentrado sobre el 
permanganato de potasio, .o los cloratos. 

- Almacenaje de cloruro de aluminio en botellas dé_ 
tapa at.ornillable. 

- Lavado de material que haya contenido eodio o po_ 
tasio. 

- Acción del ácido pcrcl6rlco sobre alcoholes los 
deshidratantes y loa materiales combuutibleo, 

- El calentamiento de nitratos con tioeulfato o el_ 
cloruro estanoso, 

- Calentamiento brusco de uolvontos volátiles. 

- Envases que contienen solventen volátiles. 

- Fugas de Hidrógeno~' 

7. 
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- Fugas de gas. 

- Cortos circuitos. 

PRECAUCION EN EL MANEJO DE SOLVENTES INFLAMABLEa 
Y EXPLOSIVOS 

7. 

Los frascos que permanozcan sobre la mesa del ·
laboratorio deben contener la menor cantidad de disolventa -
compatible con las necesidades. 

Las grandes cantidaden de disolventes deben guar
darse en un cuarto de almacenamiento especial, fresco, bien_ 
ventilado, a prueba de 'fuego si ea posible; pr:ovisto de ex-
tinguidores de nieve carb6nica, y alejado de cualquier posi
ble llama directa o chispa eléctrica. 

Antes de abrir un frasco de cualquier solvente i!!, 
flamable, ·se verificar6 que no se encuentre en un radio de -
dos metros n1ngun mechero prendido, no debo haber ninguna -
llama directa a menos de tres metros del 6ter, poi:-que sue V.!!, 
pores pesados pueden recorrer distancias considerables sobre 
la meaa o el piso. 

Los disolventes inflamables no deben usarse en l)! 
garen cerrados en donde los vapores puedan acumularse hasta_ 
formttr con el aire mezclas explosivas. 

Los mecheros Duson pueden producir incendios en -
caso de infl1:11n11rae el chorro interno de gas, fundilmdose el_ 
tubo de hule y pren~iéndose el tanque de gas, o la linea de_ 
esto. 

Esto no ocurre si el mechero esta limpio y es ma
nejado en forma adecuada. 

Oe declararse un incendio por solventes en el la
boratorio, debe procedoi:-so a lo siguiente: 

Para un incondio pequono de un matr6~ etc.: este_ 



B. 

se cubrir6 con un recipiente mayor o se ahogar6 el fuego con 
un pano mojado o se combatir6 con un extinguidor de bi6xido_ 
de carbono. 

ACIOOS MINERALES FUERTES. 

Los 6cidos minerales son los culpables de buena -
parto de los accidentes, ejemplos: 

Acidos sulfúrico, clorh1drico, n1trico y percl6ri 
co (Acidos org6nicos fuertes - ac6tico). 

Estas sustancias destruyen r6pidamente tanto los 
teguimentos como 'los tejidos internos,' los accidentes m6s -
frecuentes son las proyecciones de 6cidos sobre: 

-La cara 
-Las manos 

·-Los ojos 
-Quemaduras en la boca al succionar directamente -

desde la botella, 

Este último proceder nunca ae debe permitir. 

Las quemaduras por leidos tardan mucho en curar,y 
muchlla veces dejan cicatrices permanentes, 

A continuaci6n se indican las precauciones que d.!!, 
ben tenerse en consideraci6n cuando se manejen o manipulen -
esto11 ticidoo fuertes, para hacer d.Uuciones con los mismos -
deben usarse guantes de hulo, siendo ideal llevar también -
un delantal y anteojos, pero estas precauciones solo son in
dispensables si se manejan grandes cantidades de 6cido (por_ 
ejemplo un garraf6n), o cuando sean muy peligrosas las proyes 
cienes aún pequenas (por ejemplo en el caso del flcido percl6 
rico, hasta cuando se trabaja con una pequella cantidad de 6-;;i 
do fuerte), se deben evitar las' proyecciones vertiendo lenta-
11\ente y empleando frascos con picos vertidores en cualquier
caso la cara se mantendr6 lejos dol frasco. -

La mejor soluci6n para transferir flcidos fuertes 
de fraaéoa grandes consiste ~n emplear alguna de las diatin: 



9. 

tas bombas de pl6stico que existen en el mercado. Se venden 
con distintos tapones de rosca que permiten adaptarlas a ca
si todos los frascos. El empleo de pl6stico se ha extendido 
tambilm al envase de reactivos en recipientes cúbi.cos de po
lietileno, provistos de un tap6n de suministro integrado o • 
los reactivos muy 6cidos que se preparen en el laboratorio -
pueden manejarse con seguridad empleando algún aparato de Pi 
petoo autom6tico o semiautomfitico, 

Al diluir ficido con agua, se produce calor sobro 
todo en el ficido sulfúrico, Si se mezcla una gran cantidad
do aste ficido con una pequefia cantidad de agua puede generar 
so suficiente calor para producir una explosi6n. Por lo ta~ 
to en las'disoluciones: -

Siempre debe afiadirse el 6cido al agua. 

El tlcido debe verterse muy lentamente, y se agi-
tarfi con frecuencia la mezcla. 

Debe se.r muy necesario, el lle ido diluido se enfri!!_ 
d'' antes de afiadir mfis tic ido fuerte. 

Nunca Re debe cHRtraAr la ntAnl"fl'm t'I<! crni""'"" as
tan manejando 6cidos o productos peligrosos. Una.vez -~sado 
el frasco, antes de volverlo a colocar en su sitio, se debe_ 
lavar exteriormente con'agua. 

Para lavar·· 1os recipientes o matar ial que hayan :. 
contenido ficidos, so l lonan totalmente con agua varias veces, 
No ee deben usar de nuevo, hasta que no se tenga la certeza 
de que so han eliminado por completo loe residuos, -

cuando haya que eliminar residuos de 6cidos, se -
abrir:i la llave de agua de la tarja donde se han de vaciar -
los residuos, ya que es conveniente quo por el desagua pasen 
lo mis diluido posibles. 

Los tlcidos suelen destruir rbpidamente Las etiquo 
tas de papel de los frascos que loa contienen, por lo que r'C 
sultan mejor las etiquetas grabadas. En Bu efecto, se pue-: 
den usar las de papel ni se cubrnn con una capa de cera. 
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En laR estanter1as no se deben poner juntos los -
6ciños y los 6lcalis fuertes. 

Se utilizar6 un frasco de vidrio Pirex de pared -
delgada, el calor podr1n romper un frasco de pared gruesa, 

Se limpiara cuidadosamente cualquier liquido dQrt~ 
mado en el exterior de los frascos o sobro la mesa. 

BASES FUERTES. 

Tanto en su forma s6lida (hidr6xido de sodio o de 
potasio) o en soluci6n cnncentrada (hidr6xidos de sodio, Po· 
tasio y amonio), las bases habituales pueden lesionar profua 
damente los tejidos, en especial •, nivel de las mucosns de • 
la boca y del es6fago, al disolverse loe hidróxidos sólidos_ 
de sodio y potasio en agua, se produce una gran cantidad de_ 
calor, que puede "•er suficiente para resquebrajar un rocipien_ 
te de pared gruesa, por ejemple una probeta, 'para hacer sol!!, 
ciones ae bases fuertes deben tomarse las mismas precaucio-
nes que para los 6cidos fuertes. cuando oe emplea hidróxido 
de sodio o potasio en lentejas, es indispensable una agita-
ción con&tante para evitar que se acumule en un miemo lugar_ 
y se produzca un calentamiento local intenso. 

El amoniaco también ea peligroeo por sus vapores_ 
irritantes, estas pueden danar los ojos y· los pulmones, y -
l~s solucione~ fuertes dü au~niaco deb~n vcrlirae o tranefor 
marso bnjo la Cftmpana, nunca se pipetear6n con la boca. -

OXIDAN'rES FUEWrES. 

comprenden lae soluciones concentradae de per6xi
dos de hidrógeno, de Acido perc16rico y s6lidos como <;n ni-
trato f6rrico, el dicromato de potasio, y el 6cido cromico. 
Pueden daftar la piel y los ojos, o combinarse con cualquier
aubstancia reductora. Aplicarse la~ precaucionen generales
que se mencionan al hablar de los venenosos. -
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COMPUESTOS VENENOSOS. 

Encontramos aquí todas las substancias ya moncio 
nadas para las cuales pueden aplicarse las precauciones ca-: 
rrespondientes, y algunos compuestos qua no tienen un efecto 
pronunciado sobre la piel pero cuya ingosti6n es peli9rosa1-
alcohol metílico, cianuros, ferro y ferricianuros, compues-
tos de arsénico, de mercurio, oxalatos, nitroprusiatos com-
puestos de zinc, plomo, bario, yodo met6lico, acrilamida, -
aminae arom~ticas e hidrocarburos. Pueden ser ingeridon es
tos productos cuando: 

l.- Permanezcan' sobre las manos del laboratorista, que dos-
pu6s las llevar~ a la boca, o tacar! sus alimentos con ellas_ 
etc. 

2,- No se tenga cuidado al succionar soluciones. 

3.- se contaminen alimentos, pipas, cigarros, pipetas deja-
das en la mesa. 

(Nunca deben ingerirse alimentos en ol laboratorio). 

La profilaxis es evidente, Debe insistirse en la 
importancia de rotular correctamente todos los frascos en el 
laboratorio: hecho particularmente cierto para las solucio-
nes de compuestos venenosos. 

VAPORES TOXICOS. 

En algunos casos l.a ventilaci6n en un laborato-
rio puede ser suficiente o aceptable para el trabajo ordina
rio, pero no basta para remover completamente los vapores -
t6xicos, lo mejor serta que cualquier manipulaci6n que pro-
duzca vapores t6xicos se realice bajo la campana, pero esta_ 
precauci6n raras veces se observa. Loe principiantes no --
aiempre se dan cuenta, de que loe vapores de acetona, cloro
formo, 6ter, tetracloruro de carbono y alcohol met1lico pue
den ser tan peligrosos como al bromo, cuyos afectos nocivos 
11e conocen mucho mejor. La mnnl.pulacionoe que 11uponen la _-; 
ovaporAci6n de volúmenes mayoron do 10 ml de aeton uolventns 
dobon llevarse a cabo bajo la campam> omploando un conclonsa-
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dor. El uso de la campana es el mejor m6todo, pues la con-
den~aci6n de solvente• no resuelve el problema de su elirnin~ 
ci6n. No deben tirarse por el vertedero gran~es vol6meneu de 
11quidos t6xicos o inflamables; deben ser eliminados en po-
~uenas cantidades por un tiempo prolongado, o se tirar&n en_ 
excavaciones hechas a prop6sito en la tierra. 

Los efectos t6xicos de loo vapores de solventes -
somo el tetracloruro de carbono pueden irse acumulando; en -
otras palabras, la exposici6n repetida a concentraciones ba
jas puede producir finalmente un efecto t6xico semejante a -
la exposici6n a una concentraci6n elevada, A6n cuando se -
utilicen pequenaa cantidades, es indispensable buena ventil.! 
ci6n. 

A veces se olvida, como fuente de vapor t6xico, -
el mercurio met&lico. Es necesario recoger de inmediato to
do el mercurio que se haya ca1do, con alguno de los distin-
tos tipos de recogedores de mercurior no deben barrerse sim
plemente las gotitas de mercurio, haci6ndolas caer al piso.~ 
Las grandes masas de mercurio en los aparatos de gasometr1a_ 
deben estar cubiertas por una capa do agua destilada. De -
ninguna manera deber6 secarse mercurio rnct&lico en el hornor 
t~mpoco debe tirarse por los desagues, pue~ puede formar --
amalgamas con metales comunes, debilitando y perforando las_ 
tuber1a1, Es m&s seguro y econ6mico limpiar el mercurio que 
se haya podido contaminar con grasa do burota o prote1nas. 

El mercurio contaminado so pone en un matraz de -
Erlenmoyer do do• o cuatro litrós y ae lava con un chorro -
do agua fr1a hasta quitar la mayor parte de la suciedad. Se 
vierte casi toda el agua del matraz y se substituye.con sol~ 
ci6n._concentrada de hidr6xido do sodio, al 20 por 100 p/v -
cuando .. menoa. Se agita do vez en cuando para mezclar bien, -
hasta quitar todo el &lcali. Se decanta toda el agua que se 
pueda y se pasa el mercurio húmedo a una probeta. con una -
pipeta y papel filtro, so sigue quitando agua. Se termina -
de sacar el mercurio filtr&ndolo por dos capas do papel fil
tro grue10, con un pequeno agujero en el extremo del cono -
de papel. Quii! haya que repetir la maniobra haeta que el -
papel ya no muestre humedad. cuando 10 deben tratar gran---

cdes cantidades de mercurio, es preforihlo recurrir a servi-
cios comerciales que utilizan la deetilaci6n. 
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QUEMADURAS Y ESCALDADURAS. 

~ae quemaduras son causadas por objetos caliontes 
y secos -cristaler1a, aparatos met6licos- y las escaldadurae 
por 11quidos o vapores calientes. La exposici6n prolon9ada_ 
a los rayos ultravioletas o infrarrojos tatnbi6n puede produ
cir quemaduras. 

El l~boratorista nunca deber& manejar crietaler1a 
u otroeobjetos con las manos desnudas ei no tiene la corteza 
de que est&n fr1os, o lo verifica primero. Esta regla que -
parece tan evidente se aplica pocas veces, por lo que •on -
frecuentes las quemaduras pequenas. Debe disponerse del --
equipo necesario para el manejo seguro de loe utensilios ca
lientes -guantes de asbesto¡ pinzas para tubo, vasos y criso
les, etc. Las placas de calentnmiento el6ctricas y de otros 
tipos deben colocarse en forma de evitar lo mle posible el -
contacto accidental de las manee, de los brazos, etc., con -
lae superficies calientes. Es frecuente quemarse los dedos_ 
cuando se prende el g::is en el interior de un mechero de Bun• 
sen. 

Las escaldaduras suelen deber•e a proyecciones en 
la ebullici6n de los liquides, roturas de recipientes con l! 
quidos calientes, o contacto con el va [l)r. Por ejemplo, el 
calentar la parte inferior de un liquido en un tubo de enea= 
yo muchas vece• provoca la expulsi6n violenta de su conteni
do, que puede quemar la cara y las manos. El calentar 11qul 
dos en recipientes de cristal grueso, y el verter liquidas -
calientes en recipientes frios, puede hacer que se raje el -
vidrio y se derrame el liquido. Los fra•coe de pared delga
da puedtn romporso por el contacto con la llama directa de -
un mechero; siempre debe utilizarse una tela metfllica con -
asbesto. Los frascos de fondo redondo aon mucho mfls seguros 
que los do Erlenmeyer para calentar liquidos, porque eu pa-
red sufre menon. Se puedo disminuir la ebullici6n vl olenta 
y lae proyec9iones de 11quidos colocando canicas de cuarzo : 
en el recipiente antee de· iniciar el calentamiento. Se cono
cen en el comercio "canicae de ebullici6n lenta". I•Ppiden -
que ee aobrecaliente el liquido, 

QUEMADURAS Y CH(XIUES ELEC'rRICOS • 

.... 
"· 



Las causas m&s .comunes 
en el laboratorio son: 
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do choques eléctricos -

1.- Manejar· un apartrto o equipo- eléctrico coti las 
~anos mojadas o estando parado sobre un piso húmedo. 

2.- Conexiones eléctricas mal hechas o ineuticie!l 
tes para la corriente utilizada. 

3.- Loe intentos para reparar aparatos electr6ni
cos sin desconectarlos. Debe recordarse que aún después de_ 
desconectado, un aparato que contenga grandes condensadores_ 
(llamados también capacitancias) puede ·almacenar bastante -
onerg1a eléctrica para producir un choque peligroso. Muchos 
fot6metroe y espectrofot6metroe tienen grandes condensadores 
de este tipo para corregir las variaciones de voltaje de la_ 
Hnea. 

4.- Rotura de un frasco o de un vaso sobre una -
placa de calentamiento eléctrica, con lo que el agua puede -
producir un corto circuito en la resistencia llegando asi -
electricidad a la camisa de protecci6n. En estos casos, --
siempre debe desconectarse el aparato antes do limpiar el 11 
quido derramado. 

Las precauciones de seguridad se deducen a la na
turaleza del peligro. 

Nunca se tocaré un aparato ol~ctrico con lac ma-
nos h(uoodas. 

No deben oobrecargarao los circuiton eléctricos -
utilizando enchufes múltiples. Es mucho mejor pedir el con
sejo y la ayuda del ingeniero o del electricista dol Departa 
monto do Mantenimiento del Colegio para que ellcrn aumenten : 
el número do tomas el6ctricas. 

caai siempre, los choques el6ctricoa on el labo-
rntorio son de poca importancia - doloronos, pcrci no peligr2. 
sos. Pero si el contacto accidental intonso (p<)( ejemplo, -
con manos mojadas), el choque puede ner bastante 9ravc1 para_ 
producir p6rdida de conciencia. En cato caso, nl alojar la 
porsona del aparato, debe utilizarse algún aislante, por --~ 
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ejemplo, una bata; o puede u'tilizarse un palo de escoba, --
etc.; de no observarse estas precauciones, el salvador puede 
sufrir la muerte de victima. Debe solititarse de inmediato 
atcnci6n médica, y si es necesa:do, se iniciar! la reapira-: 
ci6n artificial. El método m!s sencillo de aprender y de -
aplicar es el sistema de "boca a boca". 

ACCIDENTES DEBIDOS A LA VIDRIERIA. 

Las lesiones debidas a cortoe, laceracionea, etc. 
por cristaleria rota son los accidenten de laboratorio mlls -
frecuentes. Por ou forma particular do r0111perse, los frag-
mentos de vidrio, especialmente el grueso, presentan un bor
de irregular agud1simo que puede producir heridas graves. -
Para muchos trabajos de laboratorio, ol vidrio es insusti-
tuible a pesar del desarrollo de aparatos de plllstico, y ea 
indispensable que las probabilidades de lesi6n se lleven a : 
un minimo mediante el manejo correcto de los utensilios. La 
cristaler1a volumétrica y calibrada do buena calidad cuesta 
muy caro, y Un manejo poco cuidadoso puede significar pl!rdi: 
das econ6micas innecesarias. Una baja proporci6n de roturas 
es un buen indicio de la eficacia con que trah11ja un labora
torio. 

Muchas de las precauciones necesarias en el mane
jo de la cristalcr1a son evidentes, pues corresponden a las_ 
de objetos delicados de cualquier naturaleza. Las reglas -
que aiguon son las que se pueden aplicnr cspec1ficamente a -
la cri1:1taler111 de laboratorio: · 

Recu6rdcse que el cristal no avisa de que va a -
romperse1 como regla, los objetos de metal y madera se doblan 
antes de romperse. 

Nunca debe emplearse mucha fuerza al montar un -
aparato do cristal, ni al conectar tubo11 do vidrio on tapones 
de 'caucho. En cualquier caso, siempre <lobe protegerse la ma 
no con un pano o un guante grueso. E11 mojar mojar el tubo : 
de vidrio. En caso de encontr11r un t.ap6n "l"''Jildo" no 
debo haeurae fu•ir;~11; se empleará la con1:racci6n y l.i cxpan-
sl6n por n l cnlor y ta pinza de nxtrac(' i '>n do t<lporrnn. Con_ 
esté Cilt.imo aparrilo •HJ mejor <ipl icar 1m-1 pequcfla tonsi6n dl!ll 
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tornillo y dejar la pinza sobre la botella cierto tiempo, -
en lugar de intentar jalar el tap6n empleando de inmediato -
toda la fuerza de la pinza. El problema de las llaves "pog!_ 
das" casi ha desparecido desde que se utilizan, tapones y -
llaves de teflón para algunos tipos do buretas, embudos do -
separación y otros aparatos. 

En una centrifuga, los tubos soportan fuerzao --
considerables: si est&n hendidos o fisurados, se romper6n a 
velocidades muy pequenas, Los tubos de centrifuga de todos
tamaftos deben ajustar lo mejor posible a los portatubos de : 
metal (poner un tubo pequeno en un portatubo grande es peli
groso) y debe verificarse la presencia y el estado de los 
amortiguadores de caucho en el fondo de los portatubos. Para 
grandes velocidades muy altas 1e nece1itar&n tubos de pl~s-
tico. 

Si se intenta transportar varios aparatos de cri~ 
tal al mismo tiempo, es posible que se rompan. Es f&cil --
transportar tres o cuatro pequenos frascos volumbtricos en la 
mano, pero el peligro de rotura anula el ahorro de tiempo. -
Los frascos grandes y las botellas siempre deben llevarse -
con amba• manos un frasco de cuatro litros lleno de agua pe
sa m6s de cinco kilogramos, y f~cilmente puede resbalar si se 
sujeta por el cuello de una mano mojada. 

Los art1culos de vidrio mal colocados en una ala
cena pueden romperse, Los condensadores por ejemplo, que -
son a la vez fr&giles y muy dificilos de guardar, deben colo 
careo on soportes especiales o en cajas. Otros, como los _: 
frascoa graduados o volum~tricos que se caen con facilidad,
deben colocarse en la alacena en forma de que cualquiera do 
ellos pueda retirarse sin peligro do hacer caer a los dem&s":'" 

' 
Nunca debe ponerse dema•iada crietaleria en una -

alacena. 

MANEJO DE ANIMALES. 

La mejor manera para aprender 11 manc)ar correcta
mente loe animales do labo~atorio 111 la instrucci6n pr&ctica 
directa. Pueden enuncillr110-, aqu1 algunos principios genera--, 
les. 
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El laboratorista puede recibir de casi todos los_ 
animales (conejos, cobayos, ratones), pequenos aranazos cuan 
do el animal trata de escapari pero raras veces intenta ést; 
lesionar al operador. En el caso de las ratas, las cosas -
cambian; pueden realizar muchos esfuerzos para escapar, y -
producir mordeduras peligrosas. También los monos deben ll\ll

nejarse con cuidado, En cualquier caso, es indispensable -
que a6n los pcquenos aranazos de animales se traten en forma 
adecuada; si el animal ha sido inyectado con material patolfl 
gico, la naturaleza do dicho animal puede obligar a tomar w

ciertas medidas para proteger al laboratorista contra laa •• 
consecuencias de la mordedura, Por lo tanto debe, reportor
se de inmediato, y tratarse como es debido, cualquier leni6n, 
por pequena que sea. 

INFECCION POR BACTERIAS, VIRUS O PARASITOS. 

El grado do peligro para el laboratorista que tra 
baja con material bacteriol6gico depende de la naturaleza _: 
de los microbios y de lo depurado de la técnica, Algunas -
bacterias por ejemplo las brucelas, tienen un poder infectan 
te tan elevado que a6n con una buena técnica persiste cierto 
p;:iligro, y pueden necesitarse ciertaR prRcaucionos adiciona
les como la vacunaci6n. Pero en casi todos los casos, una -
buena técnica basta para garantizar la seguridad. 

• 

• 
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ESTERILIZACION Y DESINFECCION 

PREPARJ\CION DEL Ml'ITERIAL DE VIDRIO 

NEUTRALIZACION 

La cri~taleria nueva puedo haberse contaminado en 
101 paquetes con esporas resistento11, y debe hervirse con d.!!_ 
tergentes; en seguida se enjuaga cuidadosamente con agua co
rriente y luego con ·agua deatilada antes de esterilizarla en 
ol horno de aire caliente. La cristaleria de mala calidad -
produce álcalis libres y debe colocarse en ácido clorh1drico 
al 1 por 100 durante algunas horas antes de enjuagarla y se
carla. 

El pH de los medios es un factor importante en el 
crecimiento de las bacterias. Por lo tanto, es fundamental 
asegurarae de que la cristaleria por utili~arse sea neutra,:::: 
y evitan toda posible contaminación por producción de álca-
li•. Los ~raecos de tap6n de rosca de algunoe fabricantes -
reciben un tratamiento neutralizador en la fAbrica, y en es
tos caaos, no es necesario otro tratamiento. 

EQUIPO &STEl\IL DESECHABLE 
DEL PLASTICO 

Este equipo existe en el comercio y está hecho -
de polia1tlreno biológicamente inerte, ·Esterilizado en la -
fAbrica, ae presenta bajo diversas formas: cajas de Petri, -
tubos de ensayo y pipetas, Esto equipo evita la preparación ., 
inicial, y la descontaminación ultarior es mucho más simple. · 

OF.SCONTAMINACION 

oespulla de terminar., el oatudio, toda la cristale
ria contaminada debe dejarse en linol al 3 por luo, o un de
sinfectante semejante. No s6lo se dentruyen as1 lentamente_ 
loa microorganismos, sino q w tambi6n está protegido el téc- .¡. 

nico, pues los microorganismos debajo de una superficie li-
quida tienen menos probabilidades do paaar a la atmósfera º-
al plao. Si se sospecha la presencia en las muestras de My
cobacterium Tuberculosis, nacillua anthracia, u hongos de -
micosis profundas, se requiere un cuidado especial, pues e!. 
toa microorganismos resisten mucho a la doscontaminaci6n y -
pueden infectar al personal. En el cano del bacilo de la t~ 

,,, 
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berculosis, es aconsejable emplear hipoclorito de sodio al l 
por 100 en lugar de lisol. 

La cristalería so pasa al autoclave, y luego so -
hierve con un buen detergente, en un vaso tapado, antea de -
enjuagarse con agua de la llave y agua destilada (se puede -
recomendar el Sparkleen de Fieher Scientific Co.). Si la 
cr ietalería no est6 absolutamente limpia después de estos !'!. 
eoa, debe repetirse el lavado. 

l':STER!LIZACION 

Es evidente que en bateriología, que es donde se_ 
necesitan cultivos microbianos, 101 medios y los aparatos -
utilizados deben encontrarse bacteriol6gicamentc limpios an
tes de intentar cultivos con el material problema. Si se ut! 
lizan medios o aparatos contaminados, los cultivos correspon. 
den no solamente a las bacterias de la muestra, sino también 
a las contaminantes. 

Existen varios métodos de·. estor ilizaci6n, cada -
uno con una ventaja particular para el material utilizado. -
Por ejemplo, no es posible tratar en la misma forma la cris
talería y laa vacuna¡¡, Los m6todos oxistentsa so1ú calor se 
co, llama directa u horno de aire caliente1 calor hfimedo, _: 
ebullici6n, vapor y autoclave; productos químicos, y filtra
ci6n. 

CALOR SF.C'él 

La l lamn es un esturilizádor eficaz, y el mfls sim 
ple de todos. Es frecuente ol empleo de la llama directa ~ 
ra esterilizar las aeas do platino o nicromo (aleación ino-
xidable) para sembrar o rcsombrar. Al flamear .un asa, debe 
evitarse, de ser posible, que dicha asa lleve grandes canti: 
dados de material, pues laste podría "saltar", diseminflndose 
partículas infectantes. Otros métodos para evitar este pro: 
blema comprende el empleo de un protector sobre el mechero 
Busen, o el poner el asa en la parte inferior de la llama y= 
elevarla lentamente hasta la zona caliente. 

Un poquel'\o reclpic:ntc de lieol conteniendo una tQ 
runda de grasa resulta Cit.il para limpiar el asa del excoao -

" 
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de material antes de flamearla. 

Horno de aire caliente. La temperatura de l60°C 
durante una hora destruye todas las bacterias incluyendo la'i 
esporas. Debe recordarue que el horno no conviene por el h.!:!, 
ler los a {lira tos con tapones o empaques de hule, no dalien ª.!!. 
torilizarse por 6ste método. Asimismo todos los aparatos -
de vidrio y metal qe deotruyen en el horno por ln expa1111i6n_ 
desigual del vidrio y el metal, o porquo se funden las nold!, 
duras o el pegamento. N~turalmente, al horno no puede utili 
zarse para los liquides y los medios do cultivo. La parte -
superior del horno es mll• caliente que la parte inferior, y_ 
os preciso comprobar peri6dicamente ln temperatura del tondo 
para obtener condiciones 6ptimas. El horno conviene muy --
bien para la cristaler1a seca incluyendo pipetas y las jerin. 
gas de pivote de vidrio com~letas. 

Si se envuelve la cristaler1a en papel antes de -
esterilizarla, es más fAcil almacenarla después, sin conta-
minarla. Debe recordarse que una estorilizaci6n eficaz re-
quiere calentar el material durante una hora a l60ºC, y la -
temperatura debe mantenerse durante todo el periodo. Después 
de la hora de esterilizaci6n, debe enfriarse lentamente el -
horno, la puerta no debe ser abierta inmediatamente ya que -
un cambio r6pido de temperatura pueden romper la cristalería, 
y las corrientes de aire pueden llevar al horno organismos -
contaminantes. 

CALOR llUMEDO 

Ebullici6n. Usualmente no ea adecuado en bacte-
riologia ni en cirug1a ya que permite la supervivencia de -
organismos esporulados. 

Vapor. La expoaici6n al vapor a lOOºC durante --
90 minutos, asegura generalmente la estorilizaci6n, pero se 
dispone de m~todoe mAs seguros. una variante de este m6tod-;:; 
es conocida como tindalizaci6n, en la cual se expone al apa
rato, medio, etc., a una temperatura de too•c durante )0 mi
nutos, en tres d1as sucesivos. El fundamento eetA en qua -
las esporas al irse desarrollando »on suVeBivamnntP donlrui
das por el calor adicional., El m6toclo 'lll•:uentrd uu princ t-
pal aplic11ci6n "º 1.11 eatoriliznción d<, '"'''lion que r:ontl•111•m_ 
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az6carea que pueden ser destruidos a mayores temperaturas, 

Autoclave. Las maniobras t&cnicas se aprenden 1112, 
jor con 11 pr6ctica. El fundamento est6 en que el agua bajo 
preai6n hierve a temperatara progresivamente mayores. La f6t 
m•1la efectiva de tiempo-presi6n para esterilizar es de 
2.724 Rg/cm2 (15 libras/pulgada cuadrada) durante 15 minutos, 
o bien • 900 Kg. ( •; libras) por 30 minutos. El mlitodo es ad.2_ 
cuado para los aparatos con hule y las jeringas que tambi&n_ 
contienen metal. Es inadecuado para muchos medios que tam-
bi6n contienen azficar pero se recomienda para los que conti~ 
nen dextrolll. 

PRODUCTOS QUIMICOS 

Alcohol 'de 7o"a 95 ¡.or 100, Produce desnaturali
zaci6n de las prote1nas bacterianas, y puede emplearse como_ 
desinfectante cutAneo. 

Yodo y cloro. Estos hat6genoa son buenos desin-
fectantea por aus poderes oxidantes, La piel puede limpiarse 
de momento con estos agentes, pero no deben emplearse solu-
ciones de yodo o do mercurio en sujetos sensibles (al6rgi--
cos). 

cloroformo. Es usado principalmente en la prese,t 
vaci6n y esterilizaci6n del suero que se emple6 en los medios 
y para preservar los medios de cultivo en general, Puede 
usarse al 0,25 por 100. A continuaci6n ee puedo eliminar -
por calentamiento a 56°C. 

l"onol y creso l. e resol ( lison al 3 por 100) son -
utilizados para descontaminación. Desnaturalizan las protei 
naa bacterianas. 

Glicerol. En soluci6n al 50 por 100 destruye las 
bacterias pero no loe virus y, por lo tanto, tiene aplica--
ción 'especial en la preservaci6n de al9una11 vacunas: también 
es empleado en la pteservación de suero11 lHJlUtinadoree. 

Azida de sodio. Azida de sodio al l por l 0001 
tambi6n ea usada como preservador de sucro111. t.a desvGntaja 
de estas substanciae qu1micas esterilizadoras no volátiles,: 
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eat6 en que una vez aftadidas continua su acci6n. 

Oxido de etileno. Este gas, diluido con algunas_ 
substancia inerte como bi6xido de carbono, es un buen eateri 
lizador del instrumental quirúrgico, en especial del plAsti: 
coque no puede esterilizarse al calor. Especialmente útil_ 
para esterilizar m!quinas como los apnratos coraz6n-pulm6n y 
los respiradores si su concentraci6n pasa de 10 por 100 on -
el aire, este gas es explosivo. 

Jabones y detergentes. Son agentes tensoactivos. 
Con los jabones, los Acidos grasos ~e absorben sobre las mom 
branas celulares, y los cationes sobre el agua del medio. La 
!Mmbrana celular sufre úna tensi6n considerable y se rompe._ 
Lo• detergentes actúan de la mi1ma manera, Son útiles los -
compuestoa como Zephiran y el Cetavlon para tinea de limpie
za tienen muchas propiedades bacterio1tAtican, y propiedades 
bacteriocidas algo menores. Se emplearon mucho para limpiar 
zonas contaminadas en hospitales. Debo notarse que carecen_ 
de eficacia contra Pseudomona1 aeruginosa. 

FILTRACION. Se basa en que las bacterias non de 
mayor tam11no que las moléculas del l1c¡uido, y que loe poros: 
del filtro. Aún los virus pueden aor eliminados en esta for 
ma. Los filtros son de diversos tipos. -

Filtros de Berkefeld. EatA hecho de kieselgur, -
que es una tierra de diatomeas fosilizadas. Existen tres t.!. 
post V (viel) grueso, N (normal) intermedio, y W (wenio) fi
no. El filtro tipo V no debo permitir el paso de Serratia -
m11rcescens (B. prodig iosum) • (Un filtro idlintico os el Ha!). 
dler). 

Filtros do Chamberland. Dé porcelana sin pulir._ 
Son de diferentes tipos, deedo ol m61 poroeo I'l• haata el t 3 
quo es el mAs fino. El tipo L1 es empleado para clarifica-
ci6n de solucione• m6e bien que en l~ eeterilizaci6n. Los -
tipos I'tª• L2 y L3 son comparables a los v, N y W de Berke·
feld, Estos filtrob son empleados frncuentemente pera elim! 
nar microorganismos de los medios de 1~11ltivo, dejando las t2 
xinas bacterianas est6riles. Los filtros de Borkefeld y --
Chamborland son de tipo buj1a, y requieren un manejo cuidad2 
so. Pusdon ser usados a prellionee neqdtivu y positivas en_ 



el liquido. Al limpiar, se emplea liquido en direcci6n con
traria a la empleada durante la filtraci6n, Los filtros de
ben ser probados re9ulaE1118nte en busca de grietas forzando -
aire a trav6s de ellos mientras el filtro os sumergido an -
agua y se oboerva la formaci6n de burbujas. 

Filtros Seitz, Se dispone de plantillas de fil-
tro de asbesto, de varios tamanos para ajustarse a los fil-
tros Seitz eat6ndar o a las jeringas. Existen en el mercado 
dos tipos de poroaidadz fino y extrafino, designados como t!. 
po suero 1 y tipo suero 3, respectivamente, 

Filtros de Membrana. Loa filtros Millipore son -
•llhranaa poroaH, compuesta• de 6ateres de celuloÍa puros,_ 
biol6c)icamente inertes. Bntre loa distintos niveles de por.2, 
sidad de los filtros Millipore, aon de inter6s funda111ental -
para esterilizaci6n y pruebas de esterilidad los tipos H.A.
(0. 45u) y G.S. (0.22u). Ambos existen en di6mctro de 13 a -

293 -· 

La velocidad de paso por el filtro H.A. es tres -
veces mayor que por el filtro o.s.: pero este 6ltimo tiene -
m6s aplicaciones, y debe utilizarse cuando se •o•f"lcho que -
el llquido contiene microorganismos menore1 de 0.45 u, Los_ 
filtros se pueden introducir en 1eringas, con el adaptador -
hipod6rmico Swinny, o en soportes especiales para grandes --
vol1'1mone1. ' 

Filtros de colodi6n. son f iltroe sint6ticos qué_ 
pueden prepar.orse de diferente poronidad. Es posible una -
buena reproducci6n del tamano de poros durante la !abríca--
ci6n, al punto que estos filtros permiten a vocea medir el -
tamano de loa virus. 

Otros métodos de esterilizaci6n. A voces, para -
inatrun~ntoe como hojas de bistur1, tijeras o pinzas, se pu!_ 
de esterilizar el material moj~ndolo con alcohol y encondien 
do ésto. Se dobe repetir varias veces para lograr una este:, 
rilidad completa. El m6todo tiene la ventaja da aer r~pido, 
pero so produce carbonizaci6n y p~rdida del filo. 

Entre otros .. todos de esterilizaci6n no cuenta -
la lua ultravloleta, de aplicaci6n rutringida, Bo cree que 
la luz ultravioleta es absorbida por el DNA bacteriano, y --
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produce mutaciones letales. Se emplea esta irradiaci6n para 
estPrilizar paquetes quirúrgicos. También son eficacea loa 
rayos beta y gamma. Loo rayos X producen ionizaci6n, apare
ciendo en las células iones que dan lugar a combinacionea -
quimicas mortales. También tienen lugar cambios genéticoo. 

Pueden cmplearae ondaa supors6nicas o ultras6ni-
caa (de 9 000 ciclos por segundo en adelünte) para romper -
y dosintcgrar laa célulao. Se cree que las bacterias se da
nan 1' deatruycn por la formaci6n de pequetlas burbujas de gas 
en la sunpensi6n a consecuencia de las ondas sonoras. 
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NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

Se deben observar ciertas normas para lograr quo_ 
el laboratorio sea un lugar seguro y eficie:1te. Es convonien 
te que estas normas se encuentran en lugares visibles paro : 
los profesores, alumnos y laboratoristas, para que tengan c2 
nacimiento de las mismas y con ello prevenir accidentas por 
su dasconocimient.o de las mismaa, apoy11das por medio do cnr~ 
lonus con anuncios sobro loa riougos que pueden ocurrir don-
tro de los laboratorios del Cologio. 

-. Las lentes da seguridad Dll ·leben usar en todo 
mononto y por todas las personas, oat6n o no rfJnlizando tra: 
bnjos de laboratorio. 

Los productos qu1micos no se debor1an arrojar 
al bote de la basura. Las salee solubles deber6n Her dieueT 
tas en agua y vaciadas en el desagua, los materiales insolu: 
bles deber6n ser vaciados en un vaso de precipltadoa u otro_ 
recipiente destinado espec1ficamente para ese fin. cuando -
haya duda de c6rno desechar un producto quimico en particular, 
pregunte al profesor. 

-. No toque ningún producto qu1mico .con las manca 
al descubierto ni con su ropa. Si accidentalmente 'cae un -
producto qu1mico liebre su piel, inmediatamente p6ngase bajo_ 
el chorro de agua fria y notif1quelo al profesor. Si se tr!!_ 
ta do un tlcido o una base fuerte, ponga inmediatamente su --

'piel bajo el chorro del agua, ..C1brala con bicarbonato de so
dio y do tambil'.!n cuenta do ello al profosor, 

-. Loa oxperimont:os º'' 1011 que 11e libera un gas_ 
corrouivo o en lon que se utíl icen ftcido clorhldrico, flcido 
nitr ico, o amoniaco en noluc i6n <.1cuotJll 1 debertln hacerse en -
la campana. Eston exper imentoa 110 <111blln marcar con la pala
bra ¡ Precauci6n! en su manual de l11boratorio. 

-. Cuando se estti calonll1ndo un tubo de ensayo -
n·J:ica 'debe apur.tarse hacla ninguna poruona. 

-. cuando se introduzca un tubo do vidrlo a tra-
vírn da un tap6n de hule o de corct1r>, obrrnrve el Riguiente ·-

., 
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procedimiento Primero, lubrique bien el tubo con glicerina;_ 
deapu6s, enrolle una toalla alrededor del tubo e insértelo -
en el tap6n, haciéndolo girar cuidadosamente, en vez de em-
pujarlo NO TRATE DE FORZAR EL TUBO. AsegCi.rese que el tubo -
nunca apunte hacia la palma de la mano que sostiene el tap6n. 

-. Recuérdese siempre que el laboratorio es un l.!! 
gar de trabajo serio. 

-. PrepArense siempre para cualquier experiencia, 
leyendo las instrucciones directrices del manual, antes de -
ir al laboratorio. S1ganso impl1cita e inteligentemente, te 
niendo presentes todas las precauciones. Confr6nte1e con ol
Profesor las desviaciones observadas, -

-. Efectúense solamente las experiencias sonaladas 
o aprobadas por el Profesor. Las experiencias no autoriza-
da• estin prohibidas. 

-. Durante las destilaciones se debo poner espe-
cial cuidado en que no se obstruyan lou condensadores ni loe 
tubos de salida de los vapores. 

-. cuando se agitan 11quidos volitiles en embudos 
de decantaci6n, se debe eliminar periodicamente el exceso de 
presi6n que 1e produce. 

-. No gustar ningún compuesto qu1mico,· ni disolu
ci6n, a no ser que les sea autorizado. 

-. Cuando se desea conocer el olor de una substan 
cia no acercar la cara directamente sobre el recipient~ Aba: 
nicar un poco de vapor hacia '1a nariz moviendo la mano so--
br• la superficie del mismo. 

-. Dl!jeee pasar bastante tiempo para que se en--
'frle' el vidrio caliente. Recuérdese que el vidrio caliente_ 
tiene el mismo aspecto que el vidrio fr1o. 

-. A(>Aguese el fuego con un pano. Asegúrese de -
conocer la eituaci6n del extinguidor an el laboratorio. 

-. Informar de aualquier accidente, por pequeno -
qua sea, al Profesor. 

! ·~ 
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-. T1reae todos loe s6Lidoe y papelee que sean 
desechados a un caj6n adecuado, No echar nunca cerillas, P.! 
pel filtro o algful s6lido poco soluble al lavabo. 

-. compruébense cuidadosamente los r6tulos de los_ 
frascos de reactivos antes de tomar de su contenido. 

-. No devolver nunca a loa frascos de origen los 
1obrantes de compuestos utilizado•. No introducir nin96n ob 
jeto en un frasco de reactivo, excepto. el oportuno cuentago: 
ta• de que pueda disponer. 

-. Ev1tese derramar aubstancias, pero si alguna -
cayese, limpiarla inmediatamente, P6nganae sus propios equi 
pos en sus ar .. rios y devuelvan cualquier aparato especial : 
a au lugar al final de la seai6n, 

C6nservese limpios aparatos y meaas, 

-. Ev1tese usar loa materiales de laboratorio pa
ra calentar o servir alimentos. 

-, No tomar y comer alimentou dentro del laborat.Q. 
rio. 

.. _,,-
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

DEL LABORATORIO 

A continuación se ilustrar&n algunas técnicas do 
laboratorio con las cu&les se pretende prevenir ciertos ac-: 
cidentes en los laboratorios, siempre y cuando se realicen -
adecuadamente, otras son técnicas que debe conocer toda por~ 
sana que se inicia o labora en un laboratorio. 

,..~".::1 .. ~-~>\ 
('}, ,r-1. ·• '"·; \. 

v:~·,,-.:,.,"1':~\ :~ -~-\ 
,t ") .• ' .. :-.~· ...... :. ....... ~· '\ 

Cistancia l.:.. .- Ir,'."'"\" . '; 

entre va- ~ ¿· ;·~ \. ' 
por es y - •.; · :\·:"_¡'" ~·./) 

i ~ ,. \ .. nar z .. _.., :;:'';'; \-., 
1 ~,,{}-z) : -'. .. , .. ].\.. 

\J ~ (1j} ;.:¡;, !f./itc 
Abanique los "'~; \ Q~~:~. J !t~.J{ if/ 
vapores ha-- ~s\~.::. '", ~ ·¡1 
cia su nariz ( / ~'!---..;. . : 

\ 
Ll 

... N· ... , :.=-:~. ··"('t ...... , 
>~' '1 1 " ._... t """ '\ 
·.- ''J' ,~-.-. 

' ~··~·. 

Tenga cuidado al verificar olores. 
Dirija los vapores a la nariz con 
ln mano. 

•rap6n esmerila 
do de cabeza : 
circular 

Preparaci6n do sol ne tnno11, 1:lnston9ll i!l tap6n 
f~smerilndo·dc cabo<!.tl circular como so indic.1, 

•mientras vierto l.:i nol uci6n, 

-l; 
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TECNICl\S IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINAIUAS 

Soatenga la 
pcobeta con 
la ••o IAe 
modo que .: 
los dedo• -
queden exas_ 
tamente por 
debajo dul_ 
nivel dul -
liquido. La 
lectura ea_ 
78.5 ce. 

DElo 

LABORATORIO 

,,._~ ~"",.. l'osici6n de 1 

\~~\ .... >~/ observador 
~~~>'f?"'- El dedo se refleja en 
;/,'" '() la parto inferior del 

.1,¡ ,),~\;:;menisco dando un per
J¡\;; ~fil mfls pronunciado -

•.ff-11,';:.. contra la escala. Al 
~lb ~;::. leer buretas, usa ad"!i: 
· "·; · ·~,, mfis un "indicador de_ 

. ~bureta" y sostlmgalo_ 
· · detrfla de la bureta -

con la parte obscura_ 
exactamente por deba
jo del nivel del 11-
quido. 

1 t~""'" 1 1 -~~· ¡____ __ -
Indicador de bureta 

(tamsno real) 

Haga un rocttingu lo obscuro con pluma, 
cray6n o 16piz, como se indica. 

si se hace refle 
m6s oscuro que : 

1'osi.c16n del 
obaurvador - Menisco 
nl hacer 111 \ 
locturn.<Jtl. ':::-!-: __ Parte inf~ 

rior del -
menisco 

!.octura de la concavidad 
del menisco, 

, (.}, r .,. i 

··.·/);)" ~k _- . 

1
1'.l- r;~· 

........: / 

.J , / Dos m6todos de 
/ mezcla en un -

tubo de ensayo. 
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

DEL 

LABORATORIO 
-···-.... 

<:. •• ~ 
Doble a la mi

tad y oprirq li
geramente 

Haga otro do:~-
blez pero deje ·--::.. s-10• 
un pcque!lo sa-
liente 

Es necesario un. 
pedazo de corcho 
o papel para que 
el tallo quede -
firme. 

Abra el papel forman
do el cono mayor y co 
16quelo en el embudo:-

Sujete el embudo 
con pinzas de b~ 
reta 

!.a punta del embudo 
debe quedar por deba 
jo del borde superior 
del recipiente, do tal 
manera que ol filtra 
do re aba le por la pa: 
red del mismo. 

-~ 

Mo2cla en un matraz 
Erlenmeyer 

~~ 

J).L1q,ido '" 
-~-sobrenada 

Precipitado 
insoluble 



TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

"bEL 

l.ABORATORIO 

MJ\HEJO DE TUBO Y VARILLA DE VIDRIO 

Lime y presione 

11:::r~;~i~8;;1 ',#J! 
. ~~-¡~l:f)'/13; 

c6mo sostener un tubo o varilfa·de vidrio reci6n limados, 
para cortarlos. cuando los dedos lo oprimen con fuerza, -
los pulgares ejercen presi6n sobre el mismo. (Imagine que 
el tubo o varilla es un l!piz y que lo va a quebrar de -
ese modo). 

Use flama intensa. Mantenga 
el extremo del tubo o vari
lla sobre la punta del cono 
azul interno. 

31. 

Pulido al fuego de tubo o varilla da vidrio. Si el extremo -
del tubo de vidrio se sostiene y se hace qirar en la flama -
demaaiado tiempo, se puede estrechar e inclu•o cerrar el ori
ficio. Si s6lo se trata de pulirlo al fuo90, rotlrolo de la -
flllma t11n pronto observe que ae alisan 1011 bordes. 
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RU'l'INARil\.S 

DEL 

Ll\.BORl\.TORIO 

1 ,,. , • ' •.• 1·: ·.: i'A,-:.; .. ::igura 18. Flamas que D\l obtienen con el adi-
. .1 '':'Í ~\~~· '~ ·,~, tamento para flama ancha, a)El orificio supe-

v
~~:4Ji,f· Mitame!!,' rior del aditamento e11t6 doblado en a. lgunas -

V to para_ Parto partes y/o el gas y el nire tienen mucha pre-
flama ª.!!. superior si6n, b) Flama normal, Debo haber una regi6n_ 
cha. • del me-- • azul interna bien definida y la flama debe --

• chnro producir un sonido yrava, c)Flama baja:no se_ 

,;, 

observo la regi6n azul interna. 11.bra m6a la -
entrada do airo y (quiz6) reduzca la pr~si6n_ 
del gas, 



El vidrio se 
calent6 dema
siado en un -
solo lugar y __ 
es probable -
no lo gir6 -
uniformemente 

~~~·-~ ~~~ 

~:a fi~~:n:~~ ~¡~i) 
en los extr~ 
moa que en -
el contra y_ 1 

no movi6 el_ 
tubo de ade 
lante hacia 
atr6s. -

Dobleces en tuber1a de vidrio 

32,B 

ADVERTENCIA: Estas indicaciones, las debe seguir al pie de_ 
la letra para evitar que sufra cortadas graves y muy doloro--
1as en las manos. Es imprescindible lubricar el taP6n y el -
vidrio. También lo es usar una toalla (o paftuelo) para soste
ner el tubo, mientras lo inserta en el tap6n. Gire el tubo -
y el tap6n en direcciones opuestas durante la operaci6n y-ma!!. 
tenga juntas sus manos. El tubo puede resbalar y quebrarse.
Si esto sucede, los nuevos extremos quedar6n dentro de la toa 
lla y si sus manos est6n juntas, estos bordes filosos no lle:
gar6n a lastimarlas. 
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

DEL 

LABORATORIO 

Anillo de 
hierro ,.- Rejilla de 

Qi?.(,.~\L/""""~ alambre 
··~ . . : .. ¡·La punta del cono 

4 .. ... ._·-¡, - azul intern:I est6 
\¡-¡;/~ a nivel de la re

jilla, 

El calentamiento m6s eficaz del con
tenido de un matraz de fondo plano -
o vaso de precipitados ec logra si -
so coloca el recipiente sobre una re 
jilla que descansa en un aro de hie: 
rro sujeto a un soporte, de tal mane 
raque la rejilla quede a nivel de: 
la punta del cono azul interno de la 
flama. Si desea calentar lentamente, 
es mejor disminuir la intensidad de 
la flama (con el aro en la misma po: 
sici6n) que elevar el anillo metáli
co. 

C6mo calentar el cbntenido de un tubo 
do ensayo 

.. :.:V:·-~·· 
~- . . : · ...... ·•tt 

. · ... · _'·;·\·;,{~7· comience n calentar ce!. 
\ ca de la supor.ficie del 

1

-.

1 

liquido, retirando y --
'r acercando el tubo de la ¡¡ flama, agito constante
! monte. 

u 
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TECNICAS IMP<ltTANl'ES 'i OPERACIONES RUTINARIAS 

de la 
balanza 

Bien 

DEL 

LABORATORIO 

cuando pese cantidades relativamente peque
nas de un reactivo s6lido, use un pedazo de 
papel extendido o doblado como ae muestra -
en la figura. Observe que los bordes deben_ 
deecansar sobre las varillas que sostienen_ 
el platillo de la balanza. 

Colocaci6n do loa taponea de 
los frascos. 

Tap6n de corcho 
o de hule 

Tap6n 
de rosca 

"1 

~ ' (f.., VJ' .. n 1 00 
Bien Mal Bien Mal 

Para agregar poquenas porciones del reactivo a6Lido ~l recipiente, 
•oatenga la cucharilla o espátula como •e muestra, y con ol indice 
9olp6ela auavamante. 
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

DEL 

LABORATORIO 



-.. 1 "J-U. 
Asa· 

·~~ 

Tnp6n de 

Mnno izquierda Mano derecha 

FORMA DE SIEMBRA 
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

S:6mo ee hace ~una prepa
raci6n on frasco 

DEL 

LABORATORIO 

C6mo manejar loe portaobjetos 
y cubreobjeto• 
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

DEL 

(~~~'~i\t ;,~ro''° -----:- ~·,1; 
~,,,,:; \ )' ~\ ~\, 

\ \ ~\ 
E::c-::;;-?:~J D~,;-;;;;;;;:~::J a~:~,,.~?~~;\/.!. . il' (\J..:~~··::/~ ____ ,; '~J". /¡.-

j 'l'.'' .;:. :-· 
/1 ··v "'""'·-. ·, ,,~~;l :~;.--
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l. pormae de hacer un frotis. En la parte superior se ilustra la manera m~s 
común, que consiste en jnlnr la gotn con al movimiento (po• ~jarnplo, en_ 
un frotie de sangre), En la parte inferior se muestra otra forma de ha
cerlo, en la cual el material se arrastra y tritura al mismo tiempo, co
mo cuando se quiere observar, por ejemplo, el contenido de las ves1culas 
seminales do una lombriz de tierra. 
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locarse inclinado y una_ ~·'.;,,"'" '~1-r)v .;f.'). CY 
vez que el liquido 110 e~ '/ /, /:-¡:! 
tienda en su bordo, se -. -~ "'-f 
deja caer lentamente. En 
forma ~e delicada, el -
proceso puedo hacerse ccn 
ayuda de una aguja de di 
secci6n. 
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TECNICAS IMPORTANTES Y OPERACIONES RUTINARIAS 

DEL 

LABORATORIO 

l. Distintos procesos en la elaboraci6n de un sif6n (C) Calentamie!l 
to (Á) y doblado (B) de los tubos. 

e 

¡ 

B D E 

Elabornci6n de gancho• de vidrio, pipetas Putour y asas para siem-
bra. A, calentsmlento en la parte central do loa trozos do vidrio1 
B, una voz caliento, ae jala en ambos extremo11 horizontales y unifa!, 
memonto1 e, gancho• torminados1 D, pipeta Pa1teur1 E, a10 para siem 
bra miorobiol69ica. 
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Figura 5. Etapas en la olaboraci6n de agitadores y tri6ngulos de vi-
drio. A, redondeado y achatado de los extremos de un agitador: B y e, 
calentamiento y doblado de la varilla: o, forma en que se utiliza un_ 
tri&ngulo de vidrio. 



SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN LOS 

LABORA'rORIOS DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA 

U.N.A.M. 

ORGANIZJ\t.:lON GENERAL DE UN LABORATORIO. 
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ORGANIZACION GENERAL DE UN LABORATORIO 

La organizaci6n de los laboratorios del Colegio -
de Ciencias y Humanidades depender6 de su dise~o de constru~ 
ci6n y al tipo de anaqueles y muebles con que cuenten eato8_ 
laboratorios. 

La organizaci6n depender~ de la materia que BQ im 
parta en cada uno de los laboratorios, todos aquéllos labora 
torios en donde se imparta la misma l)lateria. -

Los factores que intervienen en la organizaci6n -
de los laboratorios son los siguientes: 

DISTRIBUCION: 

Adecuada del material de cristaler1a y dem!s material, 

Del equipo para los laboratorios para obtener la fun-
cionalidad y rapidez en los laboratorios, 

De las substancias de acuerdo a las diferantes técnicas 
existentes: abecedario, orden numérico, etc. 

Del oquipo de seguridad, para ser utilizado a la mayor 
brevedad posible en caso de accidente, 

De lao mesas y bancos, para tener una funcionalidad 
adecuada en la entrada y solida de clases, as1 como -
para realizar la limpieza. 

De un sistema de ventilaci6n e iluminaci6n, correcta -
de gao, luz y agua. 

IDENTIFICACION 

De las substancias a trav6s d9 etiquetas en donde se -
indiqua el nombre correcto y los mismos en su manejo. 

Del material en general por medio de r6tulos o etique
tas en lo~~ anaqueles, 
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Del equipo existente en cada uno de los laboratorios. 

LOCALIZACION 

Es sumamente importante contar con un sistema para la_ 
pronta localizacl.6n del material, equipo y substancian so
licitadas a1laboratorista, por tal motivo en cada laborato-
rio existe una relaci6n de material, equipo y substancias P2. 
ra la pronta localizaci6n de loa mismos, y que han sido cla-
1 ificadas de acuerdo a las materias de1 Qu1mica, F11icn, Bio 
lo9la y M6todo Experimental; -

MANUALES 

Para que cada laboratorio cuente con la organizaci6n -
mis adecuada, loa responsables ·de loa millmoa contarl'm con un 
manual de organizaci6n, el cual estaré doatinado a asesorar 
a loa laboratorios sobre las diferentes t6cnicaa de trabajo= 
en los laboratorios, 

.• 
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como estos Laborat:oric,s de ensei'lanza media ou¡ie-
rior, son frecuentados por personas en fase de formaci6n, ue 
exigon unos requisitos particulares. Por tener que ser uti
Liz~dos en diferentes cursos o n~terias¡ (Química, P1sica, -
Biolog1a y Método Experimental) cada laboratorio, requiere -
do una organizaci6n y equipoopropios, poro cada una de Las -
rnat~rias en lo que no van a diferir es que todas estén dodi
callas, a fines docentes. 

DISCIPLINA 

Para mayor seguridad y tranquilidad de todos, el 
jefe de los laboratorios deberl'l mantener una disciplina rig!i 
rosa y exigir el estricto cumplimiento de todas las disposi
ciones vigentes. 

Todos los laboratoristas deben contribuir eficaz
mente a la conservaci6n del orden y a estimular el espiritu_ 
de equipo. Para Lograr los mejores resultados, todos los 
responsables de cada uno de los laboratorios deben dar un -
ejemplo permanente, 

El Jefe de los Laboratorio-~ cuidad que su perso
nal no adquiera malas costumbres de loe cleml'le departamentos. 
Dentro ln organizacibn del Departamento do l,aboratorioe de
berá exintir dos supervisores, uno para cada turno los cua-
les aerl'rn los encargados do la inspecci6n per1odica para que 
el Jefo ostl! siempre enterado de los problemas y dificulta-
des que se presentan on el comutido normal de las activida-
des. 

En los laboratorios del e.e.u., a toda pequclla fal 
ta de disciplina se le da la importancia debida, con el fin: 
de que estas faltas no llegan a ser graveo. 

11 continuaci6n se vor6n al~unoa eiemplos quo con
tribuyen a una buena organi?.11cl6n y funclonalidad en los La
boratorios del Colegio. 
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LOS SERVICIOS DEL LABOAATOHIO 

A veces los alumnos y laboratoriatas, de tos labQ 
~atorios ejercen una auténtica labor destructiva sobro los -
servicios del mismo, por ejemplo de dejar los mecheroe Uuoen 
encendidos con llama intenea cuando ya no hacen falta, las -
llaves de agua funcionando sin neceaidad por tiempo indofini 
do, los frascos de reactivos mal cerrados, usan grandes pa-: 
rrillas para vasijas pequei'lan, abusan del ngua destilada y -
so olvidan de apagar las luces, quo alumbran inútilmente. 

Todo ello aumenta considerablemente los gastos 
del curso., So pretenderfl establecer un buen sistema de vigi 
lancia y supervisión para evitar muchos do estos despilfa--
rros. 

ROPAS DE LABOAATOOIO 

Tanto los estudiantes como maestros y laboratoris 
tas deber6n lleyar siempre ropas apropiadas en los laborato: 
ríos. 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

Los estudiantes y laboratoristne se deberfln de -
esforzar por mantener en perfectae condiciones el equipo y -
sus personales, Todo el material de vidrio se 
g11Rr1_t1nfi ,,.¡ ,.mprP. perfAct.amente l impin. A cada P-studiante -
se lo proporci.onarfl el materinl solicitado por este y que le 
serta (1t il para realizar sus pr6ctic:an ex por imentales, llevftn 
doso un control de todo el 1n11torial facilitado a loa alum--: 
nos, 

¡, !MPIEZ/\ lll·: LAS MgSJ\S DE 'rlV\11/\,JO 

Durante tos periodos do prflctir.a11 eo deben mante
ner lo m6s limpias posibles las tarjan y mesas de trabajo, -
por lo que h<1y que !locar inmodintnm•mto cualquier aalpicadu
ra o mnncha que se produzca para prot.:11qor, no solamente las 
superficies "de trabajo, sino también lb11 ropnR del personal.: 
111 final dC! cada cl<1sc el alumno dchn l impl.nr ol lugar donde 
traha)6 nntcn de abandonar el labornG>rio, onta labor gene-
rolm•rntc la desnrrolu el laboratoritlt.11. 
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cuando no se realiza lo anterior, existe qran de
sorrlen en la mesa donde se está realizando la práctica, difl 
cultando con ello el trabajo, se crea una interferencia, 
innecesaria con los aparatos, se rompe la funcionalidad gen~ 
ral del laboratorio. Con la mesa sucia se exponen a sacar_ 
algún resultado err6neo. 

BOTES DE DESPERDICIO 

se debe acostumbrar a los estudiantes a que usen_ 
loo bntes de desperdicios que se encuentran en los laborato
rioa, y los frascos de cuello ancho para recoger residuos -
qu1micos. De este modo •e evita la suciedad y muchas veces_ 
la p6rdida de recipientes, también evita el abuso de las ta!. 
jas. 

PROTECCION CONTRA EL ROBO 

Son enormes las p6rdidas' que pueden padecer, por_ 
robo estos laboratorios. El laboratorista responsable cuida 
ri que no existan personas ajenae al laboratorio cuando est'°; 
ae quede solo, y dejarlo perfectamente cerrado para que no -
pueda entrar nadie. 

El equipo de un costo considerable, será guardado 
ademls en gavetas bajo llave, siendo el laboratoriata el res 
pensable de dejarlo bajo estas condicionae, también será el
responaable de que a final de cada práctica el equipo regre: 
se totalmente y en buen estado como se lee fue entregado a -
los alumnos, se contará con la colaboración del Departamento 
de Vigilancia para resguardar todos los bienes de los labora 
torios. -

EXPEIUMENTOS CONTINIJQS 

Se llamará an1 a todos aquellos experimentos que_ 
por falta do tiempo no se pudieron realizar en las horas nor 
males de clase, por lo que en varias ocanionus se lo ha au-: 
torizado a Los alumnos el uso do los laboratorios en horas -
fuera de su horario normal. 

Desde el punto de vista do no9uridnd, se le avisa 
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al responsable de laboratorio en donde van a trabajar los -
alumnos, para que al final de su turno revise que las llaves 
de gas y agua queden perfectamente cerradas, siendo ígunlmen 
te su responsabilidad el cerrar perfectamente su laboratorio. 

INFORMES DE ACCIDENTES 

Loe accidentes que pueden sufrlr los aparatan 
pueden no ser graves sí se informan inmediatamente. El estu
diante no debe nunca íntentnr el mismo,. ya que aunque lo pa
rezca f!icil en principio puedo ocasionar dai'los irreparables 
que se habr1an evita do si hubiera avisado a tiempo. se debe 
aplicar especialmente esta dieposici6n a los mecanismos de -
las balanz11s a los juego.a do lentes de los microscopios. 

Nunca se modif icar6n, sin aviso previo, las terr~ 
peraturas fijadas en estufas, hornos o incubadoras. Ning6n_ 
estudiante deber!i manipular instrumentos de precisi6n, a no_ 
ser que haya recibido instruccioneo para hacerlo. 

V I G I L A N C l A 

Durante todo el tiempo quia ae trabaje en el labo
ratorio, y especialmente cuando haya nlumnoa de primer ingr!_ 
so se debe ejercer una intensa vigilancia por el laboratori[ 
ta, para evitar accidente• dentro de su laboratorio. 

NORMAS GENERALES 

Se debe mantener un rigoroso control sobre el allll!. 
cenn)o do los residuos de oodio y otras substancias peligro
sas. 

LIBRO DE SUGERENCIAS 

La existencia en el laboratorio de un libro de ª.!:!. 
gerencias es de gran utilidad para todos, Adem6e de anotar_ 
en 61 todas sugerencias importantes que ue reciban, uo deben 
atender if\mediatamcnte las que se pueda, para animar al per
sonal a que siga haciendo uso dol libro. 
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AGUA DESTILADA 

Toda el agua destilada que se utiliza en los La-
l:oratorios del c. c. H. es adquirida a un proveedor en garr.!!, 
fones, los cuales se distribuyen a todos los laboratorios, -
con las indicaciones pertinentes para evitar su desperdicio_ 
o mal uso, ya que esto afecta considerablemente el costo ($) 
en su adquisici6n. 

AGUA A PRESION 

In los laboratorios es nece1111rio contar con una el!. 
terminada preai6n de a9ua constante, para que funcionen co-
rrectamente las trampas de vac1o. La preai6n del agua puede 
fluctuar a causa de loa diferentes consumos de las dem4s se.!:_ 
ciones del laboratorio. 

MOBILIARIO 

Loa mueble• fundamentales de un laboratorio de ª.!!. 
1eftanza son mesas de trabajo para loe estudiantes, que va--
r1an de acuerdo con las necesidades particulare1 de las mat!_ 
risa que, se imparten en cada laboratorio. Por ejemplo, Las_ 
11191ae de trabajo para los laboratorios de f 1uiolog1a vegetal 
deberin aer anchas mientras que para otros trabajos de bot6- '·' 
nica ae pueden usar 11111aas m&e estrecha11 laa variaciones se_ 
encontrar6n en todos los tipos de laboratorio. 

Uno de loe principales requisitos do las mesas de 
trabajo en los establecimientos docentes es que no sean delll!!. 
siado largas, para poder atender sin dificultad a los estu-
diantes, 

Cuando el diseno de un laboratorio sea adecuado -
para la distribuci6n de loe alumnos, no puede destinar un e~ 
pacio determinado que variar6 según ou nivel escolar. Se a_!! 
miten generalmente los siguientes: 1,20 m para estudiantes -
de primer ano, l. BO m para loa que est6n en estudioa m6s --
avanzados, Para los que trabajan en investiqaci6n se uecesi 
ta un m1nimo 2.40 m tanto en las moeaa de una sola fila de : 
trabajo como en las de doble fila. Para cada cuatro puestos 
de estudiantes de primer ano se p11edun habilitar dos para --
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los cursos superiores y uno para los que realicen trabajos -
de investigaci6n. 

En los laboratorios de química son prefodhles -
las mesas de doble fila por los siguientes motivos1 llhorro -
de espacio, mejor aprovechamiento de loe servicios, y se --
puede instalar una estantcr1a de reactivos en el centro para 
servir a ambos lados simult~neamente. 

Con la creciente tendencia a trabajar con cantida 
des pequenas, ha disminuido la necesidad de una amplia esta!! 
tería central con grandes volúmenes de reactivoa. 

Adem'e del ahorro de espacio que supone, se eli-
minan muchas obstrucciones y se puede vigilar la clase con -
mis facilidad, 

En los laboratorios de física 1e emplean preferen 
temente las mesas ahuladas que permiten el acceso por todo -
su contorno a los diversos instrumentos, 

En el resto del mobiliario se incluye un tablero_ 
para discusiones y explicacionee (pizarrbn), en los labora-
torio• de f1aiCJl-qu1111ica y en general en aquellos en que se 
guarda material delicado y de preciai6n, se deben instalar : 
vitrinas o anaqueles adecuados para liberarlo del polvo. Ad!_ 
m6a conviene que e1te material se cubra con fundas de pl,st.!:_ 
co. 

;;-.,., 

Los laboratorios de química general que no tengan 
almacén, necesitan anaqueles para guardar loe aparatoo y prg 
duetos. Normalmente todou los laboratorios necesitan arma-
rioa para los frascos do reactivos, las muestras y el mate-
r ial de cristalerta. 

ALMACENES 

Todos los laboratorios del Cole9io cuentan con un 
pequoflo almaclm en su interior, el rerdimiento del laborato~ 
rio depende de la r6pida localizaci6n y suministro de mate-
rialos a los alumnos quo asi lo solicitan. El almac6n debe
r6 tener Ucil acceso y aatisfacer toda& las nol'eaidados de_ 
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los eotudiantes, no se dejar6 entrar a nadie que no sea el -
laboratorista: en el caso que sea inevitable la entrada a -
personas ajenas, no se le permitir6 tomar cualquier articulo 
o material de laboratorio. 

MATERIAL 

El material que se necesita en los laboratorios -
de onnenanza varia según la materia que se estudie en elloo1 
auN:¡ue hay cierto material com(m en la m11yoria de los labo-
ratorios. 

ETIQUETACION 

El etiquetado correcto y sistom6tico de los reci
pientes ayuda a la eficacia general d!l laboratorio y facilJ:. 
ta el trabajo de cada uno. 

cada etiqueta debe expresar exactamente su conte
nido, el número de la eetanter1a, su posici6n en ella y el -
lugar de pertenencia (cuando hay varios laboratorios pr6xi-
mos). oe este modo loe frascos de 1a primera estanteria lle
var6n el número 1 seguido de otro número (p, ej. el 2) para_ 
definir su poaici6n en la misma (1, 2.,.) y as1 sucesivamen
te. 

Eate método es muy útil para volver a ordenar los 
frascos, onpecialmente loe que se pUeden extraviar por et -
departamento. Para facilitar la otiquetaci6n se usan estam
pillas apropiadas, Las etiquetas blancas ee proteger6n con_ 
una capa da barniz o de cera pnrafinica. 

Tambi6n se pueden comprar los frascos de reactivos 
rotulados previamente. Este eietema aventaja en mucho a las 
etiquetas de papel. 

TAMAlilOS DE LOS l'MSCOS 

Para que no se afecto la ost6tica general, convi~ 
ne que todos loa frascos sean do l mismo tnmano. En 1011 lab2 
ratorioe se acostumbra a uearlon do 340,2 q. Estas diaposi
cionoa son más bien de gusto paraonal, aunquo también influ-
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ye la frecuencia con que se tienen que llenar y la facilidad 
de manejo de loe miemos. 

Para trabajos semimicro se recomiendan lon fras-
cos pequefios de contenido inferior a 30 g provistos de cuen
tagotas si es necesario. 

Las soluciones volumino1:111e eo guardan on botello
nes de 10 lt. o en frascos con tll\mlndura en la base y se co 
locan en forma adecuada para usarlos. Los botellones se sue 
len disponer en armarios espocialen o sobre estantertas de : 
15 cm, situadas a los extremos de la mesa de trabajo, deben 
de tener suficiente tamafto como para llenar todos los fras-: 
cos que se necesitan con m6s frecuencia. 

Para guardar la reserva de indicadores se usan -
frascos de 2 litros. 

Las soluciones para abastecer frascos que se de-
ben llenar con bastante frecuencia, tales como 6cidos dilui
dos, hidr6xido de sodio, etc., se tJUnrdan en frascos con ta
buladura en la base. Los de polietilono duran mucho porque_ 
los 6lcalis no atacan la espita de uolida. Si no se dispone 
de ellos se pueden usar de vidrio, •u1tituyendo los grifos -
por tubos do goma previstos de una pinza mohr (para aolucio
nea tales como hidr6xido de sodio o carbonato s6dico). 

La principal dificultad del almacenaje de grande& 
vol~mones de soluciones estriba en las gotas que se caen so
bro la mesa cada voz que ae hace funcionar el aparato. 

Se cree conveniente colocar loe frascos con tnbu
ladura en ln baso, au amplitud debe ser tal, que las espitas 
goteen sobro un canalillo de plomo cubierto con una rejilla_ 
al nivel de la meen y provisto do un grifo de agua en un ex
tremo para limpiarlo. 

FORMA DE LOS 1'1\.1\SCOS 

Se debe procurar qua hnya uniformidad en el mode
lo de los frascos. Se rocomiendnn los redondos de bocn oo-
t.rocha y top6n plano (que $n puedo colocar sobre la me1111 ---

. ( 
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cuando haga falta, sin el temor de que ruede y de q'lle se 
adhieran materias extranas que impurificar1an la soluci6n) .
El tipo de tapón ideado para proteger del polvo para las --
aplicaciones corrientes, pero se puede romper ~s f6cilmontu 
cuando se destapa el frasco. Se puede evitar estos taponea_ 
si se dispone de tap6n do polietileno o caucho para loe fr«!. 
eco que no contienen productos incrustantes. 

Para los reactivos sólidos, los mejores son los -
fra•cos de boca ancha cerrados con tapa roscadB ~~ pt6stico. 
Se pueden emplear de todo• los tamanos. ' 

PROOOCTOS QUlMICOS 

si hay un amplio movimiento de producto de cali-
dad industrial, ee evita el uso indebido de productos puros. 
Por ejemplo el leido sulfúrico comercial es un material muy_ 
apropiado para loa usos térmicos que se utilizan para deter
minar el punto de fu•i6n y el carbonato abdico cOll\ercial es 
muy útil para neutralizar las salpicadura• de leidos. convI~ 
ne que estos productos y otros sucedlneos coniercialeo se co
loquen en punto• visibles, para evitar que ee usen los reacti 
vos puros costosos de las estanter1aa. Tambi6n ea muy impÓ!."' 
tanta que ~01 encargados de las prlcticas 1epan el precio -
aproximado de 101 productos que hay en el departamento, para 
ajustar a ellos loa consumos del curso. Cuando es itnprescin. 
dible el uso de productos caros en algunos experimentos, se 
restringirl en lo poeibl~ la cantidad o la concentraci6n de
las- disoluciones, por ejemplo, cuando so hacen valoraciones:_ 
de plata se obliga a los alumnos a que se usen los frascos -
de menor tamano del laboratorio. 

Frecuentemente se despilfarran los reactivos caros 
porque los estudiantes no están familiarir.ados con su precio. 
Para evitarlo, conviene grabar estos art1culol ln palabra -
"caro" o :•producto costoso" para lo que se puede servir una_ 
simple etiqueta, Cuando •e dan instrucciones a los estudian 
tes ee lea indica con precisi6n la cantidnd (en poso o volÜ
men) que deben utilizar en el experimento y el tamano de los 
aparatos que necositenr las instruccionen incomplotns eblo .-~ 

sirven para provocar confusi6n y despilfarran. 
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FRASCOS DE RESIDUOS 

La existencia de frascoo do residuos es un hecho 
viejo en los laboratorios, pero se debo idear un método que: 
asegure que los estudiantes lo van n usar. Se puede conse-
guir dando buen ejemplo y manteni ando ' una perfecta tlisci-
plina. Los frascos se colocan en p\intos estratl!gicon y se -
l!ometen a una vigilancia constante para eeltlmular su uso, ya 
que asi se logra la precauci6n de recoger los desperdicios -
oo consigue una cuidadosa recupornci6n de material. Algunos 
do los materiales recuperables son la plata, iodo, marcurio, 
y disolventes. Normalmente ea cuesti6n do apreciaci6n pers2. 
nal el juzgar si es rentable recuperar otros producitl>!l ade-
m!s de la plata, pero lo cierto es quo loo frascos do resi-
duos ejercen una acci6n sicol6gica que induce a la limpieza. 
Normalmente ser6 rentable recuperaci6n do los productos que_ 
se usen en grandes cantidades. 
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CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL MATERIAL Y EQUIPO DE Ll\BORATORIO 

Uno de los principales problemas, en los labora-
torios es el desconocimiento del material y equipo utilizado 
por los alumnos en sus prácticas experimentales, siendo el -
objetivo que se pretendo cubrir en este capitulo, ea el clu -
!)btener un manual que venga a contribuir a la capacitacibn -
do los laboratoristas y que 8(! utilice como de consulta p11rn 

tos alumnos para el conocimiento y manojo dol material y 
equipo, en la mejor realización de sus experimentos, logran
do con ello prevenir los accidentes personales y los da!'los a 
los equipos de los laboratorios con objeto do dismi'nuir los 
oostos en sus reparaciones, o de su nueva adquisicibn. -

En primer lugar se ver~ el material elemental de un la
boratorio como son: frascos de reactivo, vasos de prec.!_ 
pitado, probetas, buretas, pipetas, mntraces aforados, 
erlenmeyor, etc., A continuación se vcr6 el equipo exis 
tente en el Colegio, y sus cuidados pdniordiales para : 
garantizar el buen funcionamiento de satos. 

Algunos equipos como, los microscopios de contras 
te de fano, multimetros, balanza analttica, 11on equipos que=: 
requieren de conocimiento para su manojo, por lo que en este 
capítulo so dar6n las instrucciones clomentnlos para su man~ 
jo. 
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MATERIAL.DE CRISTALERIA PARA LABORATORIO 

FRASCOS. 

Frascos Reactivos. Su tamal'\o varia de 25 ml a l.000 
ml son cilindricos, tienen cuell.o estrecho y tapones de cris 
tal esmerilado. Pueden ser do vidrio transparente o á11lb111;, -

FRASCOS GOTERO. 

Suelen tener una capacidad de 
50 ml pueden •er de vidrio claro o 
lmbar y reciben tapones ranurado11_ 
que permiten aalga, gota a gota -
cuando ae inclinan o con bulbo. Se 
pueden utilizar para los coloran-
tea o para loa indicadores. 

FRASCOS DE POLIETILENO. 

. Se emplean cada d1a m!s en el 
tab6ratorio. Por au inercia quimi
ca Y: por ser irrompibles, conviene 
para·· almacenamiento de soluciones_ 
patr6n y de muchos reactivos que -
no se ccnserven bien en el vidrio. 

FRASCOS DE PESADA (PESAFILTRO) 

Son frascos pequel'\os, do cue
llo anc:Ího con tap6n de vidrio esme 
rilado, Se emplean para posar las 
substancias quimicas. 

VASOS DE PRECIPITADO. 

Los hay desde 5 ml hasta 5000 
ml. Su di~rnetro suele ner de 2/J -
do altura y tienen un pico que f~r 
mito vaciarlos con facilidadr por~ 
tambi6n existen alto, cilindricos 
y sin pico. Siendo los ml'\s ueun los 
en loo laboratorios dol Colegio -
los do 50 ml, 100 ml, 2 'JO 600 ml, 
1000 ml. 

FRASCO GOTERO AMBAR 
30 ML. 
60 ML. 

Translucido 

_()) _, 

l 
.... l'J"' 

.~.'·ªJl 
¡I 

' ,1 

PESA 
FILTROS 

VASO DE 
PRECIPITADO 

Ambar 

mm. 
25x40 
30x60 
40x50 

50 ml. 
100 rnl. 
150 ml. 
250 ml. 
400 ml. 
600 ml. 
800 ml. 

1000 ml. 
1500 ml. 
2000 rol. 
3000 rnl. 
4000 ml. 
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MATRACES. 

su tamano y forma son muy variabloB. Se mencionnn a con 
tinuaci6n loa que se emplean con mtls f:recuencia ·en o l labor'! 
torio: 

MATRAZ ERLENMEYER. 

Se utiliza para hervir so
luciones cuando hay que reducir 
a un m1nimo la cvaporaci6n: son 
útiles para las titulaciones y_ 
para empleo general. Sus medi
das son variables siendo los -
m~s usuales en los laboratorios 
del Colegio los de: 125 ml, 250 
ml, 500 ml, y 1000 ml. 

MATRAZ REDONDOS DE FONDO PLANO. 

Se emplean para preparar -
soluciones, etc. Aunque las dos 
variedades existen, suelen ser 
de cristal refractario y es co!l 
veniente interponer una tela de 
asbesto o una tela de alambre en 
tro ellos y la llama directa. -
La11 medidas var1an siendo las -
m~a comunes de 250 ml, 500 ml,
y 1000 ml. 

Ml\'rR/\Z DE FONDO REDONDO. 

Eetoo soportan mejor el c.!!_ 
lor directo, y pueden colocarse 
sobre el mechero. Para manipu
laciones muy prolongadas es pr~ 
ferible emplear matraces con cu~ 
llo esmerilado que pueden reci
bir loR condensados corrospon-
dicntcn y ponni ten un cierre -
mucho mf1~ h<Jrmétic:o que los ta
pontHI ,_¡,. lio 1 a q de cancho. 

MATRAZ 

125 ml. 
250 ml. 
500 ml. 

1000 ml. 
2000 ml. 

FONOO PLANO 

r 
( 
i 



MATRAZ KITAZATO O DE FILTRACION. 

una varia ci6n del matraz Er
lenmeyer, que se utiliza en lao -
filtraciones al vacio, siendo es
te un procedimiento sencillo y r! 
p~do a lo que respecta a filtra-
ciones de separaci6n, cuenta con_ 
conexión pequei\a en uno de loe e~ 
tremos, en el cual se conecta la_ 
manguera que se encuentra conect~ 
da en el otro extremo a una linea 
de vac1o. Sus medidas m6s usuales 
aon de: 2 SOml, SOOml y tOOO ml. 

EMBUDOS. 

MATRAZ DE 
FILTRACION 
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250 ml. 
500 ml. 

1000 ml. 

Estos recibir~n papeles filtrq durante la filtraci6n de 
líquidos y permiten llenar m~s facilmente loa recipientes de 
cuello estrecho. para obtener una buena filtraci6n es mejor_ 
utilizar embudos de buena calidad con un lingulo de 58º exac
tamente, existiendo en los laboratorios loo ombudos de sepa
raci6n, embudos de seguridad. 

EMBUDO DE VIDRIO FILTRANTE, 

Forma parte integrante de -
esto11 embudos, los hay de porosi
dad variable, de vidrio o do plA~ 
tico, en algunos canos por ojemplo, 
para filtrar l'lcidos o basen fuer
tes, 1.1on superiores al papel fil
tro pueden emplearse junto con un 
matraz de fi ltraci6n de parud gru~ 
ea, con un tubo lateral para co-
nectar a la bomba de vac1o. 

EMBUDOS DE SEPARACION. 

Pueden ser cil1ndricos o pa-
ri formes: poseen un tapón dtl v.idrio 
un su parte eupcrior y una tlavo -
<le bureta de vidrio osmcrUado o ~ 
de plAstico. Se emplean para aopa
rar 11qui<loe no miscibles, 

EMBUDOS 
TALLO CORTO 

O LARGO 

Y
~·: Plhtico Vi.drio 
:'/ 5 cm. 

6. !i cm. 
7,5 cm. 

íl 10 cm. 
ij 12 cm. 

EMBUDO DE 
SEPARACION 

f,) (;'\r 
\Á' 
(; ¡I'~ 

1 
' 

12 5 ml. 
2 50 ml. 
500 ml. 

1000 ml. 



MORTEROS Y MANOS, 

Los hay de distintos materi.!!_ 
les¡ porcelana sin vidriar, vidrio 
agata, acero; es importante utill 
zar un mortero cuya dureza y porQ 
sidad convengan al material que -
se va a triturar. Para las manchas 
resulta preferible el mortero de 
vidrio, pucR es fácil de lavarlol 
para objetos duros como los ctllcu 
los, el mortero de agata es conv-;;
n iente. Es indispensable lavar c;n 
cuidado el mortero y la mano des
pués de usar lo. 

CAJAS PETRI, 

Son recipientes planos de vi 
drio, con labios destinados a re: 
cibir medios de cultivo s61idos. 

Existen en la actualidad ca
jas de Petri de pltistico desecha
bles, que resultl'ln mlJy ..,ómodas -
las medidas m6s usuales son: 10 x 
100, 20 X 100 y 40 X 100. 

~·uoos DE ENSAYO. 

Pueden obtenerse casi en cual 
quier tamnflo, I.os de empleo mfls -
frecuento en el laboratorio son -
los tubos do l50xl8 mil1metros, -
cuya capacidad es aproximadamente 
de 20 ml. Existen tambi6n tubos -
especia les como los do ~·o l in y Wu 
para la medie i6n del azficnr snn-
gu1noo asl como el tubo calibrado. 

58, 

/) 
/ ,/ 

.-::./.X-('" / .. j)J. 
\ -~ ~' I; f.• . 

\,"'_. ,•·i; 
\. .... ~ .. , 

""', . ,,,. 

MORTERO DE PORCEU\Nll 
50 MM, DIAM. 60 ML, 
90 MM, DIAM. 125 ML, 

120 MM, OIJ\M.250 ML, 
142 MM, DIJ\M.500 ML. 
163 MM, DIAM.750 ML, 

(f:.~"' 
€i;~}ú~ 

CAJA PETRI 

'l'UOO DE 
CUL'rIVO 

~íl 
15 X 125 
15 X 150 
16 X 150 

\r 
18 X 150 
20 X 150 

jj 
22 ,X 17 5 
25 >< 200 



MATERIAL UTILIZADO EN LAS MEDICIONES 
VOLUMETRICAS 

EMPI.EO DE LA PIPETA 

59. 

Es fundamental una buena t6cnica en el manejo de las Pi 
petas: 

l. El tallo de la pipeta se sujeta con el pulgar y el -
dedo medio. 

2, Se coloca la punta de la pipeta en el 11.quido por m!?_ 
dir, bastante profundo para que se pueda aspirar el volumen_ 
nece1ario sin aire. Con aspiraci6n suave, se lleva el 11qui 
do por encima de la marca de calibraci6n. Se cierra la pie
&a de boca con el indice. 

J. Se seca el exce10 de liquido en el exterior de la Pi 
peta con un pal\o o un papel limpio. 

4. colocando la punta de la pipeta contra el recipiente, 
se deja que el nivel del liquido baje haeta la marca de cali 
braci6n moviendo con suavidad el indice sobre la pieza de ~ 
ca. El dedo no debe retirarse. 

S. Ahora la pipeta se pasa al recipionto de recepci6n,
colocando su punta contra la pared. 

6, Se levanta el dedo de la pieza· de boca y ae deja que 
la pipeta se vac1e durante el tiempo noceaario. No se debe -
aoplar pára hacer salir la última gota al emplear una pipeta 
volwufitrica o cualquier pipeta calibrada "TO", 

*NOTA1 Ea importante que la pipeta so mantenga vertical 
para que ol vaciamiento sea correcto, 

TIPO DE l'tPETAS 

Pipotna Volum6tricas. Presen
tan un bulbo entre la pieza de bo
ca y la punta, Esto bulbo disminu
ye la auperficie por unidad de vo
lumen, y por olla el posible error 
debido a la pel1cula de agua. Su -
calibración siempre es "TO", y se_ 
encuentran grabadon sobro el bulbo 
los aiguientes datos: volumen, tiem 
po do vaciamiento y temperatura do
calibrnción. Permiten trnbajar con 
gran exactitud. 

PIPE'l'J\ 1 

GAADUJ\DJ\ 

1 ml. 
S ml. 

10 ml. 
2•, ml. 

VOLUMETRlCA 

1 ml, 
2 ml, 
S ml. 

10 ml. 



Pipetas Graduadas. Son do tu
bo de di6metro uniforme, y ost~n -
calibradas bien sea "para soplar "o 
"entre dos marcas". Se calibran -
con agua y se garantiza su exacti
tud solamente para la marca supe-
rior de calibraci6n. La exactitud 
de las fracciones depende do la _: 
uniformidad del di6metro, porque -
se obtiene dividiendo la longitud_ 
de la pipeta que contiene el volu
men total por el n6mero necesario 
de divisiones, No son muy exactas7 
Una pipeta graduada cuya capacidad 
m6xima sea vecina del volumen re-
querido ser& la que d6 la mayor -
exactitud: por ejemplo, una pipeta 
de 1.0 ml para medir o.a ml. 

LA BURETA 

Esta ea fundamentalmente una_ 
pipeta graduada con una llave cer
ca de la punta para controlar mejor 
el vaciamiento. Las hay de muchos' 
tamanoa. Las de capacidad m6xima : 
de 2 ml o menos se llaman microbu
rstaa. Suelen estar calibradao en 
divi1iones de O.Ol ml o meno1. No
deben cont~minarse con grasa, y s-;; 
velocidad de vaciamiento debo ser 
bastante pequena para evitar la _: 
inexactitud inherente a la forma-
ci6n de pel1cula de agua. 

PROBETAS GRADUADl\S 

Pueden tener tap6n o un pico_ 
para vaciarse con m6s facilidad. -
S6lo se usar6n cuando no aea nece
aar ia una gran exactitud. 

60. 

BURETA 
GRADUADA 

DE 

PROBETAS 

;~(1· 
- ' 

. ~ :l1 .. 
... 
... 

t'..r. "' 

25 ml. 
SO ml. 

2S. ml. 
SO ml. 

100 ml. 
250 ml. 
500 ml • 

1000 ml. 
2000 ml. 
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MATRACES VOLUMETl\lCOS 

Son matraces piriformes de -
cristal de alta calidad. Tienen -
una senal de calibraci6n en la pa~ 
te estrecha de cuello, y siempre e!_ 
t~~ calibrados para contener el v2 
lum~n establecido. Se emplean para 
preparat soluciones muy exactas. 

MATRAZ 
VOLUME'rRICO 

'rf:t.A DI: 111..AMBRE O RE.J ILLA CON ASBESTO 

) 

' ' " .' ' 

25 ml, 
50 ml. 

100 mi. 
250 mi. 
500 ml. 

1000 ml. 

" '·' , Es una tela de alambre en forma cuadrangular-que puede_ 
tener en el centro asbesto viene en diversos tamanoe. 

USOS.- Se coloca sobre el anillo para darle mayor pro
tecci6n y distribuci6n de calor a los materialoo que van a ~ 
ser sometidos a calentamiento. Evita su rotura y facilita -
la manipulad6n del material sometido a calent11miento. 

r--·------t"\ 
" .,.._ 
~ ! .· 
,. 1 

( ' •, 

... ·~; ·. 
1. .. ">· \ 

-··-·· ' j ...._ ... _... ___ .,. 
TELAS DE ALAMBRE CON CEN'rRO DE 11SBES1'0 

DE 15 X 15 CM, 

PINZAS D~ BURF.TA 

Generalmente de fierro col11do a otros materiales. Sus -
brazoa o tenazas est!ln separadas por resortes controlados -
por tornillos, algunas pueden tener las tenazas abiertas de_ 
hule. 

!l§Q§,. - Adem!ls de sostener las buretaa, ee puodon ajua
tar a aparatos do forma cil1ndrica, denpu6a do haber sido f i 
~isdas a la varilla del soporte por modio do una nuez o tornl 
llo. 1•ucden darnos cualquier flngulo o poaici6n. Be presen-: 
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tan en varios tamafios y estilos. 

PINZA DOBLE PARA BURETA 

PINZAS_ DE REFRIGERANTE 

,.··~:·:'··. . ' 'i 
t.u• ...... : . '':l .. t .• -. • • /. 

··',. 1 '. ·,.,J '-•,: .. : .. :.;· .. ~~< L . .J ... . • .. 1· 

¡·. • .............. , ...... 1 ¡" ,.~"/ \.. 
<~::.:,:.:..~·¡;¡¡.-;·-· ,, - . ' 

CON PlJ!! PINZAS PARA DURETA CON 
ASBESTO 

PINZAS DOBLES PARA 8º_ 
RE'rA 

Del mismo material de las anteriores, en varios -
tamafios y clases, pueden presentar 3 6 4 dedos o tenazas cu
biert1111 con hule. 

UBOS.- Sostienen a los refrigerantes o condensa
dorear bl qü'iid'ar ajustadas pueden dar los ~ngulos necesarios 
para trnba'j1u con comodidad en los diversos tipos de refri-
gerantou. 

PINZA PARA REFRIGERANTE DE 3 DEIXlS 

" 

.. 
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PINZAS PARA CRISOL 

Tambi~n de acero inoxidable, pueden presentar una 
doble torcedura; con brazos gruesos bien alineados y en los_ 
extremos corrugados. 

usos.- Con ellas se manejan c6modamente los criag, 
lea, evitando quemadura• y accidentes, 

PINZAS PARA CRISOL 

PINZAS PARA CAPSULA DE PORCELANA 

De acero inoxidable: presenta tre• salientes dos 
de las cuales son loa extremos de los brazos y la tercera _: 
puede ser una proyeccibn media o del sitio es donde se arti
culan lo• brazos, vienen en distintos tamanos *eg6n el di6-
metro do las c6psulas. 

usos.- La figura nos demuestra la manera correcta 
de tomar la c&peula1 tambi6n puede adaptarse a vasos del mis 
mo di&motro que van a calentarse. Da seguridad, comodidad : 
y evita quemaduras y posibles contactos con liquidas corroe.!, 
vos. 

PINZA Pl\RA Cl\l'íl\ll.J\ 
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TRIANGULOS DE PORCELANA 

Son tri6nguloe de porcelana con alma de acero1 -
se pueden encontrar tambilin solo de alambre cromado. Vionen 
en distintos tamanos. 

!!§2!.- Se coloca sobre el anillo para mayor segu
ridad a los crisoles. 

Á 
TRIANGULOS DE PORCELANA DE 5 CM. 

GRADILLAS 

Son soportes para matérialee corno tubos de enea-
ye, embudoa, etc., de diversos materialea y forma1 según loe 
usoa a que eat6n destinados. var1an de tamano deade los que 
se colocan en las mesas de trabajo para lo• tubos de ensaye, 
hasta 111 que oa fijan en las paredes para secar o sostener_ 
materiales de trabajo. 

GRADILI.A DE MADERA PARA 6 y 
12 TUBOS DE 20 MM, MAX. 

GRADILLA DE ALAMBRE 
PARA 40 TUBOS 
PARA 4B ·ruoos 
PARA 72 TUBOS 
PARA 90 TUOOS 

GALVANIZADO 
~ 
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CRISOLES. Existen muchos tipos de crisoles, variando en su 
material y tamaftos, se encuentran de porcelana, platino, n1: 
quel, etc., cada uno especifico para determinado tipo do 
substancias. 

USOS.- Sirven para calcinar substancias de diotin 
tGS natural;;;¡;;; pueden soportar temperaturas que rebaunn _: 
loe llOºC, Para manipularlos con toda confianza y comodidad 
se usan las pinzas de crisol. -

f\~. p \ 
·\ 

\ 

\ 

CRISOLES DE PORCELANA 
FORMA MEO. 

18 ml. Cap, No. 7. 
10 ml. Cap. No. B. 
30 ml. Cap. No. 6. 
50 ml. Cap. No. 5. 
65 ml. Cap. No. 4. 
90 ml. Cap, No, 3. 

135 ml. Cap, No. 2. 

CAl'UlJLI\ DE PORCELANA 

CRISOLES GOOCH 
.5 ml. 

10 ml. 
25 ml. 
35 ml. 
90 ml. 

Generalmente de porcelana, pudiendo encontrar las 
en divur:nos materiales tal1!s como aluminio, niquol, etc,, sÜ 
capacidad ostli de acuerdo con su ditunetro. 

!IE.Q.[.- En general sirven para concentrar determi
nado tipo de soluciones hasta sequedad y observar la colo-
raci6n del material obtenido. Soporta temperaturas tan al-
tao como el crisol. Se manejan con pinzan especiales. 



VIDRIOS DE REIJJJ 

CAPSULAS DE PORCELANA 
25 ml. CAP. 
35 ml. CAP. 
50 ml. CAP. 
75 ml. CAP. 
95 ml. CAP. 

115 ml. CAP. 
170 ml. CAP. 
225 ml. CAP. 

66. 

De diferentes'di~metros y gruesos, eeg~n el uso a 
que esten destinados. Indispensables en todo tipo de labo-
ratorio. 

~.-A).- Sirven para depositar oubstanc:ias. 
B).- Efectuar cristalizaciones. 
c).- Efectuar observaciones microsc6picas. 
D).- Simplemente para tapar recipientes que 

tengan mismo di6metro. 

VIDRIO DE RELOJ 

5 cm. 
6 cm. 
o cm. 

10 cm. 
12 cm. 



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 

BALANZA CENT O GRAM.- Modelo 311 y la BALANZA GRANATARIA 
OHAUS MOD. 310 g. sensibilidad 0.01 g. 

67. 

GENERALI~OES.- Nunca se debe aplicar aceite o cualquier 
otro lubricante a las conexiones y soportes, ya que cato po
dr1a dificultar su correcto funcionamiento. 

LIMPIEZA.- E• necesario mantener las balanzas siempre lim-
pias, ~ata debe hacerse aiempra con precauci6n y sobre todo 
no dejar que •e acumule polvo o cualquier otro material en : 
las conexiones. 

El material extraflo puede ser mis f&cilmente remo 
vido con aire de una jeringa, cuando la balanza no sea utilT 
zada esta podri ser protegida con una funda de pl&stico. -

A trav6s del tiempo tendr& que ser necesaria una 
limpieza de las superficies magnéticas del regulador do tir;;, 
la limpieza de dicha• superficies podr6 llevarse a cabo por 
medio de una cinta adhesiva la cual extraer& todo el materi;l 
extraflo preaion6ndola contra las superficies, proviniendo -
con ello cualquier interferencia en el movimiento del·torni
llo diaparador y el plato. 

La limpieza y el cuidado que se tenga con el pla
tillo va o ac• importante ya que ai conservarlo siempre lim
pio libre de cualquier material extraf'lo la balanza no tendr6 
que 1er nivelada constantemente, debe tener un cuidado de -
limpieza especial cuando se pesen substancias corrosivas, ya 
que 6ataa podrian danar el mecanismo y parte do las balan-
zas. 

Los reactivos s6lidos nunca deben colocarse direc 
tamente sobre el platillo de la balanza, ya que este puede : 
corroerse y contamina el e6lido. 
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BALANZAS PARA USO DE LABORATORIO 

Tornill~ d~ caseta de la cu- Cada mueecn lqusl a 
ajuste del chilla (fulcr l.O 9. 
cer!f.no t2 cada muooc11 igual a 

11~. ~~ c::!n-· -~ .-:~i~i.---......... io.o 9 
y ~o-:\!_ ~:B::t;<.c'.l: &:1.:ll.¡;;:::::.:::~g:¡~Eocala dol uei 

-·--·--···---·_)r~ Piel ,.., _, ..... ;~,) Cada divisi6n de \.\ r la eocala igual ª-

~L-r·J·l!'I º·ºl 9· 
~~;,~_..:¿ \ ']:.',!o 

1
:\¡ Tornillo de nivolaci6n 

--~~- . Jli r---
~ l))----r¡¡l, 
~~;:.,;"·~·--17'.":'. . ~-d ... ~~ ----····- ,.~ ... ""' . 

eo tc¡111 .1 i. Balanz" ."'P~ra ilu•t.rar c6mo ae hace la lectura de la balanza 
se han colocado las peaae en sus brasas, de modo que don un peso total 
de 52. 72 9ra110s. Cuando el brazo tiene auescaa, ou j inoto \o pesa co-
rrediza) debe colgar en una muesca, no entre dos muu11cae. J!n un brazo 
sin muescas, En un brazo ein mueacas, la lectura ea dobo hacer al la 
do izquierdo del jinete, a aenoe que éete llevo alguna marca o flocha
que indiquo lo contrario. -
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BALANZA ANALITICA. 

La balanza anal1tica sirve para pesar con una --
aproximaci6n hasta de 0.0001 de gramo, y al igual que la ba
lanza de triple brazo, opera equilibrando los pesos en ambos 
brazos, y las pesas se colocan sobre uno de los platilloe, -
sin deslizarlae a lo largo de una escala calibrada. 

Para disminuir el rozamiento y aumentar la sensi
bilidad, la mayor parte de las balanzas de este tipo tienen 
tres cuchillas: una en el centro, la que actúa como punto d; 
apoyo (fulero) para los brazos de la balanza, y las otras dos. 
para soporte de cada uno de los platillos. Para no deterio
rar el filo de las cuchillas, no ee deben colocar súbitamen
te pesos con grandes diferencias entre a1, Unos seguros de 
brazos y platillos protegen las tres cuchillas cuando no se
usa la balanza. Algunas balanzas tienen controles diferente; 
para cada seguro, mientras que otras o6lo tienen para ello -
un solo bot6n, que se encuentra en el centro de la balanza.
Las balanzas deber6n estar con sus seguros eiell{lre que no se 
utilicen y cuando se coloquen o retiren piezas de los plati
llos. 

Loa platillos deben mantenerse limpios de polvo,
que se puede quitar con el cepillo que lleva cada balanza, -
Los platillos no se deber6n tocar nunca con las manos ni se 
pesar6 jam6s una substancia qu1mica directamente sobre ellos. 
El profesor proporcionar! loe frascos o recipientes para el_ 
p~uUücto 4ut:: ü.;s ha U12J p~~a1:. Igual11\ente, uu iiü tocar~n nun
ca loe frascos con las manos, sino que se manejar6n con 
pinzan o con una tira do papel puesta a su alrededor. 

Manejo de un f raeco para 
pesar. 

cada balanza trae consigo un juego de pesas. Es-
tas pesas tambi6n se deber6n manejar con pinzas para asegurar 



70. 

·e 
Portag inete---· 

ginete 

botones 

Balanza anal1tic~ de doble platillo. 

1u pe10 constante y nunca deber6n intercambiarse con las pe-
1a1 de otra balanza, 

Las balanzas anal1ticao deben estar siempre den-
tro de una vitrina. cuando se pesa, la vent1nill• de vidrio 
deborl permanecer cerrada para impedir corriente• de aire, -
ya quo podr1an perturtar el buen funcionamiento, 

lllALANZA DE UN SOLO PLATILLO. 

Esta balanza pesa también con una aproximaci6n de 
0.0001 de gramo, pero con mayor rapidez y facilidad que la -
balanza anal1tica de doble platillo1 eata ventaja la hace -
m6s coatoaa, La balanza de un solo platillo, cuando est6 en 
repoao, tiene la mlxima carga de p41101 a cada uno de los la: 
dos del fiel. Cuando se coloca un objeto aobre el platillo, 
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laa peaaa se quitan mec6nicamente del mismo lado de la balan. 
za (no del lado opuesto como en una balanza de doble plati-
llo) por un sistema de palancas interiores conectadas a un -
bot6n exterior. que van devolviendo aproximadamente el equi
librio de todo el conjunto. De eate modo ae llega a pesar -
con aproximaci6n de un gramo, pero para oaber el peso con m6o 
prec iai6n, se levanta el brazo do la balanza1 también se pue 
de levantar mectl.nicamente. -

101 conocidos 
intercambiables) 

Escala 6ptica 
Brazo 

Cuchilla 

Peso opuesto 
I 

( .. ~ _, .... _ .~---111.:f.fl 
-u~·---v--T-·-u. -~w 

cr:-"'L..::~ 'i~chlll• •• I}- ' .. --

~j ' El tJJ 

Platillo 
Diagrama esquem6tico do una balanza 
de un simple platillo 

Dot6R do 

. ~Ul:~;{g}J .. not6n micrométrico 
Control die- ~· 'l·Ajusto a cero 
parador do v'. -. &. ,,....,... ~'1-:-
plati llo / 

1

:..... .... 
1

::>. .. ·-·1 '-eot6n de pesos 
pesas de l0,150g de l.9 g. 

E~J -·~(-l·;--
Peo .. 137.8450 g __ :.: ":;;"..:..:-_:::.¡ 

¡1 , .• --... ,...,....,~~~ 

Modelo un balanza Mettler H5 

llalanza1 anal1ticas de un 1010 platillo. 
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.. ~~ 
,· . ;/ '·· 1 

Palanca para fijar 7í 

el platillo 1 rn . / 
. 1 • ¡. . f,\' 

r..~ h·:·;-.·. ,.,.. __ . ·-1 ;'Ü ··\ ' l . , ' 
¡g~';",::c~-El'r=''F'fr~i1 Perillas de ;--J:. n K; 

pesas "":'--....,f.~~ . \ 
Pesom3, l657 g. Dentro•lO. 20g ./"i~~l }1 -~,, 

Fuera•l. 9 g • ....-- Q,--- -~ Control mi
crom6trico 
d1 lectura 

-Balanza anal1tica externa 

Hay mucho• tipo• de balanzas anal1ticaa de un so
lo platillo, y aunque todas operan por el mismo principioa,
el siete .. pera pe••• difiere de un fabricante a otro. Por_ 
aj .. plo, •• ven do• tipos de esas balanzas. Para el uso de_ 
cada balanza •• dan las instrucciones adecuadas pera que se_ 
puedan utilizar correctamente, 

AUTOCLAVE, 

lquipo •ltilizado en los laboratoriC8 do Biologia_ 
y "'todo lxperilllental, para la esterilizaci6n del material -
utilizado en 11 manejo de microorganismos no pat6genos, pero 
que COlllO medida de aeguridad se deben tener la·s pxecauciones 
preventivas en el manejo de los cultivos preparado• por los_ 
profesore1 y alumnos en loa laboratorios del Colegio, para -
evitar cualquier tipo de enfermedades. 

La Autoclave es un recipiente de acero inoxidable, 
y cuenta con una canastilla del mismo material, su funciona
miento es a través de un juego de resistencias electricas de 
500 wats alcanzando hasta una presi6n de 2 Kg/cm2, contando 
con un man6metro en la parte superior en el cual indica la : 
presi6n interior en la autoclave: contando a eu vez corno med.!:. 
da de seguridad con una vilvula quo abrir6 autom6ticamonte_ 
cuando se alcancen presionen mayoroa a las 01pcc1fjcadas 
dejando encapar el vapor de agua por un or ificior para con-
trolar la presi~n, cuenta con un tormoatato de proni6n el -
cual funciona autom~ticamanto prendiendo y apagando las ro-
lliatencias, 
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La precauci6n m~s importante es vigilar el nivel_ 
de agua, para lo cual la autoclave cuenta con una v&lvula -
y un tubo de vidrio visible en la parte inferior de este --
equipo, puesto que al tener una autoclave funcionando sin -
agua se corre el riesgo de un corto circuito y dane la insta 
laci6n el6ctrica y que se fundan las resistencin3. -

Se debe tener el cuidado de no tocarla cuando es
ta funcionando o de inmediato al apagarla ya que podr1a pro
vocar serias quemaduras. 

Al terminar el tiempo de esterilizar se abre una 
v•lvula normalmente para despresurizar la autoclave y se __ : 
enfr1e m&s r6pidamente para sacar el material que fue esteri 
liza do. 

Se recomienda el uso de guantea al efectuar la -
operaci6n de meter y sacar el material que ser6 esterilizado, 
al finalizar la operaci6n de esterilizar y cuando el equipo_ 
ae encuentre fr1o se recomienda lavarlo con detergente ade-
cuado y una soluci6n de1infectante, dejando·totalmente lim-
pia la autoclave tanto interiormente como exteriormente. 
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MICROSCOPIO 

Los microscopios son instrumentos delicados que -
deben tratarse con cuidado. Es imposible describir todas -
las marcas de microscopios, pero algunas consideraciones ge
n~rales sobre su cuidado y manejo se mencionan a continua--
ci~n. El laboratorista debe consultar el manual de instruc
ciones que acampana a cada microscopio nuevo para detalles -
mls precisos sobro el instrumento con el cual trabajarl. 

CUID>.IXJ DEL MICROSCOPIO 

cuando no se utiliza el microscopio, debe cubr1r
sele con una funda de pltstico o de tela que no deje pelusa, 
o devolverlo a su estuche, 

El aceite de inmorsi6n debo limpiarse del objeti
vo inmediatamente deapuós de emplearlo. Si cualquier otra -
lente se sumerge involuntariamente en el aceito de inmerai6n, 
debe limpiarse de inmediato. El papel e1pecial pera lentes_ 
es el mej'or material al respecto. Le oigue un pano suave. -
Si el aceite de inmersi6n se ha Becado eobre la lente puede 
limpiarse aplicando cuidadosamente un poco de xilol con un : 
papel,7pera lentes y Becarlo con otro papel. Si se emplean 
otrol disolventes, debe tenerse cuidado de que no disuelvañ 
el pegamento de la lente. 

cualquier suciedad o liquido que so derrame sobre 
el microscopio debe limpiarse de inmediato. 

Loa oculares pueden limpiarse cepillAndolos prim!_ 
ro con un cepillo fino de pelo de camello para quitar el pol 
vo, y despuóe con un papel para lentee, · -

, r..os o~jetivos no deben desmontarse, porque cual--
Jiuier alteraci6n en la tlisposici6n de las lentes puede estr2 
pearloa. Si se manejan con cuidado, los objetivos no requie 
ren mAs atenci6n que la limpieza de la superficie exterior ':" 
de la lento. 

La platina mec6nica debe inoverae libremente y las 
pinzaa deben au)ctar con firmeza el portaobjeto. Si cuesta_ 
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trabajo mover la platina, no debe aplicarse fuerza porque -
podr1an daftarse los sistemas de engrana. Si la dificultad -
persiste después de limpiar y aceitar dichos engranes, dobe_ 
llamarse un mec6nico especializado. 

Los tornillos macro y micrométricos no necesitan 
atenci6n. Pero de ser el caso, el servicio habr6 de hacerl~ 
un mec6nico especializado. 

El microscopio siempre debe sujetarse por la co-
lumna. El levantarlo por cualquier otra de sus partes po--
dr1.a averiarlo. 

TIPOS DE MICROSCOPIOS 

OBJETIVOS: Familiarizarse con los distintos tipos de micros
copios usados por el bi6logo, con aus usos particulares y -
sus limitaciones. Tambi6n se examinan algunas do las técni
cas que se han desarrollado para hacer las preparaciones mi
crosc6picas. 

El microscopio estereoscópico o de dlsecci6n tie
ne ciertas ventajas sobre otros tipos de microocopios. Es -
m6s 6til para objetos opacos, para poco aumento y para dise~ 
ci6n y observaci6n de objetos relativamente grnndes que no -
se observar1an completos en el microscopio compuesto a6n a -
menor aumento. El aumento habiLual ~ül microGccpic citereo.!:_ 
c6p1co varia do 4K a 40X y a6n 60X. Este tipo do microsco-
pio en realidad tiene dos objetivos y dos oculares, ccnstruc 
ci6n que permite obtener una imagen tridimensional. General 
mente el objeto ue ve con luz reflejada, es decir, se obser:' 
va como si ae viera un libro gracias a la luz reflejada en -
su superficie, Ya se ha notado la invostigaci6n que en el -
microscopio compuesto loe objetos se von con lu7. transmitida, 
es decir, con luz que viene de abajo dol objeto y lo atravi!!_ 
sa como el vidrio de una ventana. 

EL MICROSCOl'lO ESTEREOSCOPICO O O~ DISECCION 

cuando saque el microscopio do su caja, t6melo --
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firmemente del brazo en posici6n vertical y col6quelo sobre_ 
la mesa de tal modo que la platina quede bien iluminada. Pu~ 
de 1er necesario ajustar la distancia interpupilar, moviendo 
101 oculares para ver c6modamente, al mismo tiempo, con am-
bo1 ojo•. Loa oculares se mueven simplemente empujando uno_ 
con respecto a otro acerclndolos o retirlndolos. Coloque en 
la platina del microscopio el objeto que se va a estudiar, -
con los tornillos de enfoque mueva los objetivos tan abajo -
como 1ea po1ible y despu61 vaya subi6ndolos hasta que el ob
jeto aparezca en foco, Puede ser nece1ario reajustar la luz. 
La mayor1a de low microacopio• moderno• tienen la posibili-
dad da perlllitir la correcci6n del foco separadamente para ª!!'. 
bol ojo1, 

Mientra• examina el objeto, mu6valo hacia la de-
recha y hacia la i&quierda ¿en qu6 direcci6n se mueve la im!!., 
gen en cada caao? Ahora de1pllcelo de adelante hacia atrls. 
como se mueve la imagen? 

Cambie el objetivo por el del aumento siguiente y 
si es preciso ajuste la luz y el foco, compare el tamano de 
la i11111gen con la que vio anteriormente y diga c6mo la ve aho 
ra. ¿Ha .cambiado el tamano del campo como o~urre al usar _: 
un aumento mayor? 

Examine 101 objetos o ejemplares que desee. Rer.
lice dilecciones en loa que aea posible, ya que s6lo con --
prlct ica ae adquiero habilidad. Algunos materiales se pue-
den dinecar dentro de una caja de Petri con cera en el fondo 
y deapubs llenar de agua o do soluci6n aalina, 

EL MICROSCOPIO COMPUESTO - ElAllORACION DE PREPARACIONES 

Los mejores microscopios compuestos que pueden -
adquirirse en la actualidad son binoculares, pero dadas las_ 
caracter1sticas de los objeti voe (se u ea uno so lo a la vez)
no ofrecen una visi6n estereoac6pica, ne trata de aparatos -
muy costosos. 

Como el microscopio de eutQ tipo utiliza luz trans 
mitida, loa objetos que van a nor obnervadoa deben eer muy --
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delgados para que la luz los atraviese en diverso grado y -
llegue hasta el ojo. Lo ideal en muchos casos ser1a obser-
var una sola capa de células, poro esto es muy dif1cil, a m.!l 
nos que se trate de cierto tipo de tejidos cultivados. En -
general lo que se hace es cortar los tejidos en capas do 5 a 
15 u. de espesor. Algunas c~lulae son muy gruesas y pueden_ 
dar lugar a varios cortes, 

MICROTOMO 

El instrumento que uo utiliza para hacer cortao -
tan finos se llama microtomo y fuo inventado a principio• -
del siglo XIX. Fundamentalmente funciona de la misma manera 
que las rebanadoras de carne. 

Actualmente existen varios tipos de microtomoa, -
como el rotatorio. Sin embargo con algunos tipos de tejidos 
que pueden hacer a mano cortes suficientemente buenos como -
para hacer observaciones sencillas. 

Como los tejidos ae daftan t•cilmente después de -
extra1doa, conviene matarlos y preservarlos por medio de un_ 
"fijador)', 

Por ser blandos, para efectuar los cortes primero 
se embeben en un material que se endurezca, como la parafina, 
o bien ae congelan. Con el microtomo adecuado se obtienen -
las delgadas hojitas o "cortes" del eapecimen incluido en un 
bloque de parafina, cortes que 10 colocan sobre, un portaobj,! 
toa de manera que queden bien aplanados. Se retira la para
fina con un disolvente, se tina el material para lo cual --
existen numero••• t6cnicas y por 6ltimo, previa deshidrata-
ci6n, ae coloca una gota de rooina sintética y se pone el e~ 
breobjetoa. cuando se ha secado la resina la preparaci6n e!. 
t• lista para observarla y conservarla permanentemente. 

Como se puede advertir, ol mejoramiento de las o~ 
servaciones al microscopio dopondo no s6lo de las cualidades 
de este aparato sino de una serie do avances en otros cam--
pos 1 por ejemplo, en lo que respecta a la calidad de los m.l,. 
crotomos, al hallazgo de mejoreo fijadores, de técnicas ade
cuadas para teftir Heloctivamcnte nlgunos materiales celul11-
re1J y de la posibilidad de montar rxumanontemente los inatc-
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ria les. 

La historia de la ciencia demuestra de qu6 rnano-
ra la invenci6n de un instrumento corno el microscopio abra -
posibilidades enormes a la exploraci6n y permite la obtQnci6n 
de nuevos conceptos y teorias. Al mismo tiempo, un nuevo -
instrumento plantea nuevos requerimientos t6cnicos que pro-
mueven la invenci6n de instrumentos y m~todos accesorion, -
los cuales llevan a su vez al mejoramiento del instrumento -
oriqinal. 

MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE 

El microscopio es un valioso instrumento auxiliar 
para el cientifico. Resulta especialmente necesario en cie!!. 
cias biol6gicas, porquedel examen de las muestras con gran-
des aumentos se obtiene informaci6n fundamental sobre la es
tructura y comportamiento de plantas y animales. El bot&ni
co y.el zo6logo experimental deben 109rar el mayor rendimie!!. 
to posible de su rnicroacopio1 esto no no consigue, simpleme!!. 
te, comprando un instrumento de gran iirecio, capaz de hacer -
grandes ~umentos, Uno de los requisitoo m6s importantes de_ 
la t&cnica del microscopio es conseguir la ilurninaci6n ade-
cuada, Por ejemplo, un detalle que normalmente podr1a que-
dar 011curo se puede hacer resaltar alterando el &ngulo de i!!. 
cidencia do la luz sobre el preparado, 

En un microscopio hay rnuchan maneras de iluminar 
una preparaci6n, poro on el microscopio 6ptico corriente se= 
efect~an don procedimientoo principales de iluminaci6n. En 
el primero, la luz llega a la muestra desde arriba y la ima: 
gen ae forma por luz reflejada. En el segundo, la luz pasa 
a trav6s de la muestra desde abajo, dcspu6s do haber sido con 
centrada por el condensador. Entoncoe, 111 muestra se ve por -
la luz directamente transmitida, La clifcroncia entre los dos 
procedimientos os semejante a la do doa fotografias, una en 
papel do copia que so ve por la luz roflejnda en la superfi: 
cio delantera del papel, y otra en una diapositiva, que se ~ 
ve por la luz transmitida. 

Loe bi6Logos casi sicmpru u1nn luz transmitida --



cuando observan las muestras. Si se ajusta con cuidado al -
condensador, puede verse el tipo de detalle que se est6 bus
cando. Sin embargo, cuando se observa una muestra transparen. 
te al microscopio -tal vez un organismo vivo, como la amiba·· 
puede surgir el problema siguiente: es poniblo que un organi! 
mo de este tipo absorba tan poca luz que no se distinta f6-
c ilmente del medio en que se ·encuentra (agua o aire). 

Un procedimiento para solucionarlo consiste en -
tenir la muestra; pero, a vecos esto no es conveniente, por
que la t~cnica del tenido puodo interferir con algún procono 
que interesa estudiar, Para solucionar la cuesti6n se ha --
construido otro tipo de microscopio, el de contraste de f auo, 
que permite observar con grandes aumentos, objetos transpa-
rentes, sin tenirlos. 

• 
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MICROSCOPIO OPTICO COMPUESTO Y PARTES QUE LO COMPONEN 

OCULAR. Compuesto por lentes que 
multiplican el aumento1 puede ser 

COLUMNA. 
se y aoet ene el 
.di11fra9m11, 
BASE. Adem61 de ser un soporte 
para el microscopio, suele tener el 
poso suficiente para dar estabilidad 
al aparato. 



BL. 
DIFERENTES TIPOS DE MICROSCOPIOS 

MICROSCOPIO COMPUESi'O 

MICROSCOPIO 

ESTEREOSCOPICO 

•·' 
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ALTIMETRO 

Es un instrwnento sumamente eencillo, utilizado -
en laa prlcticaa de campo para medir las altitudes de las di 
ferente• regione• de la Rep6blica Mexicana, para obtener es
tas lectura• ae calibra a una altura conocida y autom~tica-
.. nte diaminuye o incrementa si se baja o ea sube de altitud, 
obteniendo una nueva lectura. 

Como ea instrumento de presici6n hay que tener -
cuidado de no dejarlo caer. 

Ante• de empezar la a•cenai6n su hace coincidir -
el O de la Hcala de alturaa giratori•con la aguja. Duran
te la aac::enai6n indica entonces la aguja la altura alcanza-
da en cada lllOl98nto sobre el punto de partida. 

Conociendo la altura del punto de partida, se pu!. 
de buscar ••ta en la escala giratoria y mover esta ~ltima -
hasta que coincida la altura local con la aguja, (En este -
caso indica la raarca O de la escala fija, la altura barom~-
trica reducida a NN- nivel del mar-). Al hacer ahora una 
aacenai6n, indica la aguja en la escala ~iratoria la corres
pondiente altura sobre el nivel del mar, 

Ea conveniente reaju•tar la eacala de alturas gi
ratori1acu1ndo •• llegue a un sitio con altura conocida, pa
ra que laa modificaciones de la presi6n atmosférica, motiva
da• por traslados de maaas ••reas, no falsean las indicacio
nes de al tura. 

golpear la caja l.!, 
qeramente. 

Alt1metro11 
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ESTUFA BACTERIOLOGICA 

Es un equipo utilizado en la preparaci6n de me--
dios de cultivo en las materias de Biolog1a y Método Experi
mental, son equipos que mantienen lastemperaturas constantes 
a !ilase de un termostato bimet6lico desde 27 a 60°C, au es--
tructura es met6lica totalmente compuesta de doble cuerpo de 
16mina negra rolada en fr1o, con dos puertas siendo la inte
rior con vidrio y la exterior aislante. 

Su sistema de calefacci6n el~ctrico est6 compues
to de resistencias de alambre nicromol tipo "A" en.circuito_ 
monofisico a 110 volts, 

Su funcionamiento es sencillo, ya que con ayuda -
del termostato se ajusta a la temperatura adecuada con ayuda 
de un term6metro introducido en la parte superior, controlan 
do autom6ticamente as1 la temperatura en el interior de la : 
estufa. 

La temperatura adecuada se alcanzar6 dospu6s do -
haber dejado el,, aparato trabajando d~rante una hora. 

40 X 30 X 30 CM, MEO. INT. 
50 x 45 X 45 CM, MEO. INT. 

INCUBADORA ELECTIUCA CON OOBLE PUERTA 
FOCO PILOTO, TERMO!l1'AT(), CON 2 ENTRB
pAfk>S DE METAL DES PLEGAllLE, ll/\S'rA 56 
GRAOOS CENTRJORAOOS, PJ\19, 



VAN DI GRAFF 
GEN!RAIXlR ELECTROSTACO 
CON DESCARGADOR 
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Este equipo es utilizado en los laboratorio& de -
f1Bica, 'en las pr6cticas de electro11t6tica, se utiliza como_ 
una fuente de alto voltaje y puede proporcionar sobre 250 000 
volts, corriente suficiente con gaa, y los tubos de rayos x_ 
como demostraciones principales de olectrost&tica. 

El equipo consiste en una estructura que soporta 
una esfera en la parte superior en donde se va a concentrar
la carga producida por una banda de hule que va a estar en : 
contacto con todo el •istema y que al hacerla girar por me-
dio de un 1110tor, la descarga de la esfera se harl\ con un deo 
cargador que consiste en una esfera ml\e pequena. -

Su funcionamiento es sumamente sencillo, no hay -
ml\e que arrancar el motor, •e pone en movimiento la banda 
de hule. Sus cuidados es el de no tocar la eef era grande 
eatando cargada ya que provoca fuertes choques el6ctricos 
que pueden ser de consideraci6n para ol cuerpo humano. 
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LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA 

Su funcionamiento es eurnamante sencillo, para en
cenderla hay que conect~rsela a la 11nea de c. a. y hay que 
prosionar el bot6n rojo colocado en la parte posterior y es: 
porar 5 segundos, para apagarla, so prosiona el bot6n negro. 

Las precauciones que oe deben tener en conntdera
ci6n son los de no ver directamente la lampara de luz ultra
violata de onda corta cuando eBté encendida, puede provocar 
quemaduras en los ojos y piel deopu6s de una aplicaci6n bre
ve. 

Sus cuidados son el do mantenerla libre de Polvo, 
limpiar el filtro con cuidado y el material adecuado, apaga~ 
la despu6s de utilizarla ya que al filtro se le va agotando_ 
su eficiencia. 

LAMPARA DE LUZ 
'ULTRAVIOLETA 
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CRONOMETROS 

Los cron6metros son equipos que se utili?.an en 
las mediciones de intervalos de tiempo en experimentos do 
Biolog1a, Qu1mica, F1sica, y M~todo Experimental. 

Su funcionamiento es sencillo, ya que para pono r 
lo en marcha hay que oprimir el bot6n que se encuentra en iñ 
parte superior, oprimiendo por segunda vez las manecillas 
del segundero y 1/10 seg. regresan a su posici6n original 
haciendo girar el mismo bot6n se le da cuerda. 

Como es equipo precisi6n sus cuidados son: 

No jugar con el bot6n superior precionando cons-
tantemente, tener cuidado de no dejarlo caer. 

C R O N O M E T R O 



CAMARA DE NIEBLA 

~TERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO 

1.- Hielo seco, una pieza de 14 cm2 

}. 
/: ,_,. /' 
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2.- Alcohol met1lico de preferencia, aunque se puede utili-
zar alcohol et1lico natural. 

3. - Fuente de 1 uz ( Umpara) • 

INSTRUCCIONES PARA SU OPERACION 

El primer paso para poner 011 operaci6n la cánera
do niebla, ee el de quitar cuidadosamente la tapa de vidrio, 
lavarla y eocarla perfectamente, limpiar perfectamente el -
electrodo do plata circular que se colocará alrededor de la 
tapa do cristal, esto disminuir& la condeneaci6n de vapor, ".:' 
cuando la c6mara eet6 en operaci6n. Si la tapa est6 perfec
tamente limpia, la trayectoria de lan radiaciones podrán ob
servarse sin ninguna dificultad. 

Antes de colocar nuevamente la tapa, vaciar el -
alcohol met1lico haata alcanzar un nivel de 0.3 cm. do altura 
agregar un colorant:.a negro, disolver perfectamente, obscure
cido el fondo, se introduce en el interior de la c6mara una 
hoja Je papel secante alrededor do toda la cámara, esto aae".:' 
gura que el nivel del alcohol est6 pgrfoctamente nivelado en 
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toda la cimara, el alcohol subir6 por acci6n capilar hasta -
que el papel secante est6 completamente saturado. Ser6 nec!. 
aario agregar una cantidad de alcohol para mantener el nivel 
6ptimo da 0.3 cm de altura. Una cantidad excesiva de alcohol 
actuar6 como un aislante de calor, por lo que so deber6 tener 
cuidado, para no danar la c6mara cuando est6 en operaci6n. 
As1 tambi6n una cantidad pequena de alcohol podr6 diminuir -
la obscuridad del fondo. 

una vez obscureciendo el fondo y con ol nivel 
apropiado, de alcohol se coloca la tapa conteniendo a su al
rededor el electrodo de plata, aaegurando que quede bien ce
rrada con el anillo de aluminio, ya que los coloides deben -
tocar el electrodo de plata y el anillo de aluminio para que 
la operaci6n del caapo sea clara y apropiada. 

HIELO SECO 

La c6mara deber6 colocarse encima do un trozo de 
hielo seco para su funcionamiento, el cual dcber6 ser lo su: 
ficiente grande para que todo el fondo de la c6mara quede -
perfectamente cubierto por el hielo seco, a su voz este debe 
r6 colocarse sobre un material aislante que no conduzca el : 
calor y no interfiera en el funcionamiento do ln c6mara de -
niebla. 

FUENTES RADIACTIVTIS 

Las fuentes radiactivas alfa y beta son identifica 
das con el nombro colocado en uno do loa extrcmoe de la agu-
ja introducida en un tap6n de hulo. 

El tap6n de hule donde se insertar6n las fuentes 
radiactivas debe ser el tamano exacto nl orificio que oncueñ 
tra en un costado de la c6mara y eete debo quedar perfecta-: 
mente sellado, para evitar que las radiaciones pasen al aire, 
ya que estas son extremadamente nosivae cuando •o encuentran 
en el aire. 

Las fuentes pueden ser intercambiada& on periodos 
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adecuados de tiempo. 

PRECAUCION: Las fuentes alfa contienen radior las 
beta contienen estroncio 901 las fuentes de isotopos contie
nen. cobalto 60 y sodio 22. Todas las fuentes contienen pe-
quena cantidad de material radiactivo, por lo tanto su mane
jo deber6 hacerse con una seguridad absoluta. Después de -
tener contacto directo, deben lavarse las manos, 

CLARIDAD DE CAMPO 

Una bateria de 45 volts suministra la fuerza su-
f iciente para crear el campo eléctrico, el prop6aito del ca.!!! 
po eléctrico es el de quitar todos los imanes desviados que_ 

' puedan afectar la sensibilidad del volumen las tr.ayectorias. 

Fuera del campo estos imanes, so irán al fondo -
formando gotas, muchas de estas gotas resultan de la niebla 
que existe dentro de la c6mara, las cuales no oon 6tiles y : 
tienden a oscurecer las trayectorias. 

Excepto que se disminuya la cantidad de vapor de.!!. 
preciable para la formaci6n de las trayector.iao. 

La conexi6n de la fuente de poder con la c6mara 
de niebla a trav6s de los cables y conectores ser6 la siguien 
te, .,el polo positivo de la bater1a se insertar.A en la parte -
de abajo de la c6mara, el polo negativo so inaertar6 en la ::' 
parto superior, el cual hara contacto con el electrodo de la 
tapa, por lo tanto los imanes negativos ir6n al polo positi
vo y los imanes positivos al negativo, 

Un apagador podr&. ser inst11llldo en el cable conec .. 
tado al polo negativo de la bateria, para conectar o deseo-:' 
nectar el suministro de corriente, la c6mara aunque esto no_ 
ea necesario ai se muestra todo el tiompo en campo. 

FUENTE DE J,U?, 

El requerimiento b6sico do una !Ampara es una ex
tremada intensidad, Por esta raz6n lao Himparas ordinai:J.ae_ 
no serian satisfactorias, 
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La 16mpara ae instalar6 a unos 12 cm de la c6m~ra 
y que la luz llega directamente a la c6mara, al ras del ni-~ 
vel del alcohol. 

En loa laboratorios at6micoa cuentan con 16mparas 
aapecialmente diaeftados para las c6maras, logrando con ello_ 
una eficiencia superior. 

l'UDT! 
RADIACT_I_VA--.. 

CAMARA DE NIEBLA 



J:IJILTIMETRO 

Este equipo es utilizado en loa laboratorios de -
f1sica para medir voltajes y resistencia• en experimentos 
realizados de acuerdo a las instrucciones del profesor. 

funcior.oa ¡ 
El multimotro est6 diseftado para las siguientes -

1.- Para medir voltajes do corriente directa des
de O.OS a 1000 volts. 

2.- Para medir voltajes de corriante alterna des
de o.os a 1000 volte. 

3.- Para medir corrientes doede 1 microampero a -
12 amperes. 

4.- Para medir rendimiontoe de voltaje en audifo
nos. 

5.- Para medir y nivelar las fuentes de audio, de.!. , 
de -20 a 56 db en 600 ohm on linea. 

6.- Para obtener una indicaci6n audible en circui 
tos de baja roaintencia abajo de 2 ohme. 



7.- Para medir reeietenciaa desde 5 ohma a 60 
megohma. 

a.- Protecci6n automAtica en sobrecarga, 

92. 

GENERALIDADES: LoB niveles rn!s comunes do medi--
ci6n de corriente, voltaje y resistencia est6n relacionados_ 
por un apagador con loa conductores de prueba conectados a -
he entradas 11 1'\" con los separados se utilizan para el OC 12A, 
OC 1000 V, y conexiones exteriores. 

Ante• de usar el instrumento se recomienda que el 
lector lea la• ••ncilla• instrucciones de operaci6n con obje 
to de obtener un •ervicio 6ptimo de este multioperador, medI 
da• de voltaje corriente directa. 

El instrumento ea capaz de medir voltajes oc de -
0.005 a 1000 volts a raz6n de 30,000 por voltio1 voltajes a 
escala' completa de 0.25, 1, 2, 5, 10, 25, 100 y 250 voltios-
1on e•cogidoe por un •elector. -

La escala de 1,000 volts Be utiliza ttl conector -
marcado De ! KU een!ibil!dad del =cdidcr d: ~o.ooo oharn por 
voltio reduce al m1nimo la fuga de corriente de los circui-: 
tos en prueba y puede ser insignificante en muchos casos. 

El consumo m6ximo de corriente.ea do 33 microam-
pere1 a escala rn!xima con todos los nivnl~R, 

Loa niveles de 0.25 y l voltio son muy convenien
t11 para medir voltajes, bajas de tran1iatorea. La preci--
•i6n en las medidas de voltaje• de l 2~ a escala completa. 

JmPIOAS HASTA DE 2 50 VOLTS, 

l.- In1erte el conductor de prueba rojo en el co
nector "IJ/MA" y el conductor de prueba negro on el conector 
y el conductor prueba negro en el conector "COM/+ ". 

2.- Disponga el selector tomando en cuenta la mar 
ca blanca para medir el nivel deeeac:lo en 1 de las 8 eelocci'2: 
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nes posibles en el lado izquierdo marcadas con las siglas -
"DVC". Si el voltaje es desconocido al iniciar la medici6n_ 
comunique en la de 250 y baje progresivamente hasta obtoner_ 
una lectura razonablemente alta sobre la escala. 

3,- Las puntas de los conductores de prueba oe co 
nectan en posici6n de cruz a la carga en prueba. Conecte el 
conductor de prueba rojo al lado + positivo y el conductor -
de prueba negro a lado - negativo do la carga. 

Asegúrese de utilizar las polaridades adecuadas. 

NOTA: Esto es, el indicador se moverA en direcci6n 
opuesta. 

Lea las marcas del arco negro, las lecturas de e_! 
cala completa son como sigue1 

NJVEL 

ae111, 

ESCALA MULTI PLICAOOR VOLT. POR D&CISION 

NOTA: Los 3 últimos niveles deben eer u1adoe con_ 
cuidado. 

TIPOS DE MICROTOMOS 

Loa microtomoa m6s usados en la actualidad son --

l. HlCROTOMO DE MANO. Consiste en una platina ci!:_ 
cular met6lica o de vidrio, con una cavidad central. La pla
tina estA firmemente montada sobre un cilindre huoco, dentro 
del cual hay un cilindro s6lido que puede moverse por un me
canismo de tornillo que hace salir al objeto sobro la plati
~a. Loa cartea se hacen paaando sobre la platina el borde -
Ílfilado de una navaja de mano~. ,...,..--.... __ 

I • ....... , 

'. . ..-:. ,¿/ . '"'r' .. 
·-- ] 19 ·::'../ 

;::::;_[ "\'\,.:!...:.~.;:··~e;··-· ?i 
l,.,.~:,;~~(./ ~-e-- ...... 

~ll"~Vi'.·'.'i'·.J 

d~'.\I\~ 
~"fl-r~\ ~11@ •'.li;K.·;é) 

:•Jllu1L'.>iV 
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2.- MICROTOMO DE MESA.- Es semejante al anterior1 
1610 difiere en que puede ajuotarse a un banco o a una mesa, 
de manera que se obtiene un mejor control manual de la nava
ja. Estos 1nicrotomos son muy Citiles cu11ndo se realizan cor
tes desde 20 micras y en los que se requiere mayor rapidez -
que exactitud, como sucede en clases elementales para domos~ 
trar lae relaciones entre las partes do un vegetal, o en es
tudios m6s avanzados para proveer el material noconario en -
anllisis citoqu1micos elementales, 

El material fresco es mucho mejor que al pre11erv_! 
do para cortar1e por este método. Se recomienda que, una vez 
hecho el corte, éste se recoja con pinceles finos y se colo
que en un recipiente con agua, 

Alguno• materiales, como las ra1ce1 y tallos de -
vegetales, flcilmente pueden cortarse an·~elgadaa secciones, 
colocando un fragmento en el cilindro del microtomo. Pero -
otro• materiales, como las hojas de un 6rbol o loa pétalos -
·de una flor, aon muy delgados y no no podr1an cortar directa 
menta. En eatoa casos se hace un cilindro de zanahoria o d; 
médula de sa6co, se corta a la mitad, ne coloca entre las -
dos portee la hoja y se fija esta inclusi6n en el hueco del_ 
microtomo, haciéndose los cortes. 
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3. MICROTOMO DE CONOEI.J\CION. Consta de una plati
na alimentada por un agente congelante (co2) y una navaja -
que so mueve horizontalmente y quo no acerca al material por 
seccionar un nC!mero do micras regulado por un calibrador. -
Las secciones que ae logran son de 5 a 50 micras, ~ro el -
rango normal oscila entre 10 a 30 micras. Los cortes cuando 
son muy delgados son dif1ciles do manipular, El microtomo -
puede estar acondicionado para enfriar solamente la platina, 
o 6sta y la cuchilla a la voz, El ospecimen por lo general
ªº monta en la platina con una uoluci6n apropiada, como pue
do sor·· la de azC!car al 50%. El agente congelante se hace -·
circular desdo el cilindro que lo contiene hasta la platina, 

·• 
ilí 
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donde primero enfria y después congela al especimen y la so
luci6n que le rodea, formando un bloque de hielo. Este mét.Q. 
do es de gran utilidad en anatom1a patol6gica, ya que los t!_ 
jidos sxtra1dos en cirug1a muchas veces requieren identific!_ 
ci6n r!pida, También es esencial en algunas técnicas hiato
qu1micas, debido a que preserva materiales que con otraa téc 
nicas se alteran por los reactivos usados. -

4. MICROTOMO DE ROTACION o DE MINOT. Posee una C.!! 
chilla inm6vil y horizontal, mientras que et especimen inclu!, 
do se fija a una planta m6vil vertical, quedando en posici6n 
perpendicular a la cuchill~, de rnancr: qug al mcver;e hacia_ 
arriba o hacia abajo pasa por el borde de ella. Esto se lo-
9ra accionando por rotaci6n una manivela. El bloque de in-
clusi6n avanza autorniticamente hacia la cuchilla, después de 
cada corte, por medio de un rnecani1mo previamente ajuatado,
que por lo general comprenda cortes da l n ~5 ~i~~n~, 
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Este tipo de microtomo es excelente para objetos 
duros y para cortes largos o series de cortes. cuando se _:: 
desea cortar con este microtomo alg~n tejido menos duro, es 
necesario efectuar alguna de las inclusiones descritau ante;. 
Una variante de este tipo de mocrotomos consiste en que la -
cuchilla se mantiene m6vil y la platina con el bloque do in
c l usi6n es la que se desliza sobre el borde constante. 
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Ya bion iniciado el segundo trimestre del ano 
1977, la Dirocci6n General de los Servicios M6dicos de Nues
tra Universidad Nacional experiment6 una profunda modifica-
ción estructural y un cambio substancial en el deearrollo de 
sus funciones y actividades originadas, por una parte, por el 
relevo de muchas de las personas responsabilizadao de la CO,!! 

ducción de las mismas y por la otra, por el eatablecimiento
-deciciones de nivel superior- de un nuevo y distlnto crite-
rio operacional y de concepción en la citada dependencia, con_ 
siderAndola como una unidad de servicios de tipo eminenteme.!! 
te administrativa en la que las funciones de investigación -
y docencia aó:¡uieren solamente el car6cter de instrumentos -
o herramientas para poder cumplir cabalmente su e•encial co
metido y de ninguna manera constituyen por s1 mismas objeti
vos finales, como acontece -precisamente a la inveráa- en la 
mayor1a de los centros de investigación y docencia de la pr~ 
pia Univeraidad. 

En virtud de tales modificaciones, la antigua Di
visión de Ensenanza y Estudios Sociom6dicoe cambió' su denomi 
naci6n por la de Departamento de Medicina Preventiva conser
vando sin embargo, muchas de sus anteriores funciones, parti:_ 
culat•1nente aquellas dirigidas al adiestramiento y a la' capa
citación permanente del personal de la dependencia en todos_ 
sus nivelas si bien, obviamente, ae ha procurado imprimir -
a talos accionas un enfoque preventivo dom.lnanto, al mismo -
tiempo que oe han ido desarrollando 6reas, sectores o campos 
de actividadee m6s congruentes con su nueva denominación y -
sue actualen objetivos. 

MARCO CONCEPTUAL 

En primer lugar, se ha tratado por tactos los me-
dios posibles, de establecer un criterio eonceptual y un ma!, 
co general de referencia de los que deben dar y c6mo deben • 
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ofrecerse loa servicios mfidicoa a loa componentes de la com~ 
nidad uni1111rsitaria, de acuerdo con laa modalidades conteni
das en los diferentes ordenamientos legales que rigen la vi
da univer1itaria en dichos aspectos, vale decir la Ley Org!
nica de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico y sus re
glamentos re1pectivoa,·aal como el Convenio Colectivo de Tr! 
bajo y el Estatuto del Personal Acad6m~co, que determinan la 
forlUl de las relacional de la lnetituci6n con 1u poblaci6n -
a1tudiantil, au1 trabajadora• y personal docente y de invo1-
tigaci6n reapectiva111ente. 

Dicho criterio estriba fundamentalmente, en la -
concepci6n de una medicina integral 6nica e indivisible -pr! 
ventiva, curativa y da rehabilitaci6n- lejo1 ya definitiva-
•nte de la •dicina del pasado o ua .. do arte de curar en -
lo que lH acciones ae centraban en la reparaci6n del darlo -
una vez acontecido, ein tomar en cuenta la1 importantes y V!. 
lioea1 ... didaa tendientes a evitar que la enfermedad aparez
ca o que progre1e, a i•pedir aua aplicacione1, secuelas o -
recaldaa a li•itar la1 formas residuales incapacitantea, a -
rehabilitar, educar y pr01110ver la salud en una palabra. 

vale la pena no obstante, preci1ar la ••plitud 
del concepto de medicina preventiva, muy frecuentemente con
fundido con la aplicaci6n de medidas do prevenci6n en medici 
na o en .. lud p6bllca. Para nosotros, la medicina preventi: 
va e1 .. dicina pura y, por tanto, 1ola1119nte puede 1er ejecu
tada por el m6dico o por personal lntimamente ligado a 'l -
(enfermeras y trabajadoras aocialea, por ojeaplo)1 no se tr!. 
ta de una e1pecialidad, sino de un enfoque, de una actitud,
de una manera de ver y ejercer la medicina, lo que puede y -
debe efectuarae donde quiera que ella so practique y cualquie 
ra que 1ea la 01pecialidad que ae cultive1 consultorio parti
cular, hogar, cerr.ro de salud, cllnica, hospital, escuelas,
centros de actividades deportivas u otros eitios de recreo. -
Contiene en e1encia la1 acciones de car!cter m6dico dirigi-
daa a promover la salud, ofrecer protocci6n especifica con-
tra ciertas enfermedades tranamiaiblen y no transmisibles, -
de•cubrir la situaci6n patol6gica en sus otapas m~a tempra-
naa y limitar loa danos mediante el diagn6etico y tratamien
to oportunos y la rehabilitaci6n. 
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Todo lo anterior puede cumplirse, donde quiera -
que ee imparta atenci6n m6dica y dentro de cualquier especi.!!_ 
lidad. Las medidas generales de prevenci6n en cambio so --
acercan m~s a las de la salud pliblica que requiere casi nie.m 
pro del concurso de otros profesionales y t6cnicos adem6a -
del m6dico, tales como ingenieros, qu1micos, veterinarios, -
ostad1sticos, técnicos en saneamiento, administradores, so-
ci6logos y antrop6logos sociales, urbanistas, dem6grafos, -
economistas, etc. 

Pero, ¿qu6 es lo que sucede en la realidad sobre_ 
el desempefto del profesional 1'116dico de nuestros tiempo• para 
la impartici6n de este tipo de 11111dicina linica e integral de_ 
que se habla? La verdad ea que a pesar de lo mucho que se -
le predica, de la aceptaci6n tan obvia que parece tener en -
todas partes, del establecimiento y proliferaci6n de departa 
mentos, servicios u oficina• de medicina preventiva en casi
toda• las instituciones de salud oficiales, descentralizadai 
y privadas, puede considerarse como muy d6bil o muy poco tra~ 
cendente, la realizaci6n de las sctividade1 del componente -
preventivo de la medicina en el quehacer m6dico cotidiano -
habitual. Con las solas excepciones del pediatra y del gine 
ce-obstetra quien•• han incorporado en su haber t6cnico al-: 

• gunos de los procedimientos m6dico preventivos, ion en ver-
dad muy pocos lo• m6dico• generala• y eapecialista• de otros 
campo• que tienen la mente abierta o la actitud diapuesta ~ 
ra considerar en la• personas que los consultan o que buscañ 
orientaci6n y ayuda,todos aquello• aspectos importante• de -
indagar y de1cubrir en ella1, 1egún su edad, antscedentes y_ 
peculiaridades del medio en que viven y se han deaenvuelto,
para anticiparse asi a la aparici6n o al •vanee de situacio
nes'' patol6gicu da diveua natural1Za. 

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO 

La necesidad del cambio de actitud en el m6dico -
de nuestro tiempo se vuelve en la actualidad mucho mi• urgen. 
te e inaplazable, dado que el panorama epidemiol6gico de nue!, 
tro pa1a ha ido cambiando notablemente en los últimos anos.
En efecto, la mortalidad general que en 1910 registr6 una t!_ 
sa de 33,3 por 1000 (505,000 defunciones para una poblaci6n_ 
de 15 millones de habitantes), un 1974 mostr6 un coeficiente 
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de solamente 7, S por l, 000 {433, 104 defunciones pat•a un11 po
blaci6n estimada de SB,117,709 habitantes. Se trata 
ciertamente de una espectacular reducci6n. La natalidad Bn_ 
cambio ha permanecido pr6cticarnente estacionaria entre 43 y_ 
45 nacimientos por cada l, 000 habitantes. (Fig. l). Esto11 dos 
factores solos, est6n determinando un crecimiento de la po-
b!.aci6n tambi6n espectacular, vertiginoso, de 3. 6%, c9n11ide
rado como uno de loa mAa elevados en el mundo entero y que -
de seguir con la misma tendencia, nos conducir& a tener una_ 
poblaci6n de 135,000,000 de habitantes al finalizar el pro-
aente siglo. 

ARO 

J.970 
1971 
1972 
1973 
1974 

NACIMIENTOS '! NATALID110 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

1970-1974 

TASA 

43.5 
43.9 
44.6 
44.B 
44.9 

{Fig. 1) 

NACIMIENTOS 

2 132 630 
2 231 399 
2 346 002 
2 572 207 
2 607 452 

Infor11111ciones oficiales muy recientes, aún no pu
blicadas m6s que en notas de la prensa diaria, hablar de que 
a partir del ano último parece observarse un apreciable dee
ceneo de esta natalidad, cuyo comportamiento no obetanto, ha 
br6 que observar cuidadosamente en anos vonidoros antes de : 
entuaiaamarae demasiado. 

Los hechos descritos, revisten particular impor-
tancia en la pr6ctica do la medicina actual desde el punto -
de vista quo se viene analizando, puesto que determinan una 
prolongaci6n de la esperanza de la vida que en 1974 alc11nz6-
un promedio de 64.8 anos. (Fig. 2). Lo que a su vez da ori: 
gen 11 111 aparici6n de enfermedades cr6nicas y degenerativae
(enfermedadee cardiovaecularoe, tumores malignos, diabetes,_ 
cirrosis hep6tica) an1 corno n loa accidentes y loa riesgos -
del trabajo que vienen a reunirse a las enfermedades infec-
ciosas, principalmente la influon~a y neumon1as, las enteri-
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tis y otras enfermedades diarreicas, para dar peculiar matiz, 
un tanto hibrido, al panorama epidemiol69ico de nuestro paie, 

Por lo que concierne a nuestro universo parti.cu-
lar de acción, la comunidad universitaria, tomada en su con
junto, refleja en mucho como ee 16gico, la situación doocri
ta para la población general pero naturalmente ofrece ciar-
tas caracter1sticas propias derivadas de su compoaici6n. 

En efecto, el voluman mayor do dicha comunidad la 
constituye la poblaci6n estudiantil, conglomerado de adoles
centes y adultos jóvenes entre los 17 y loa 24 anos de edad, 
estimados en cerca de 250,000, 65% de los cuales aproximada
mente son del sexo masculino y 35'l(. del femenino. 

ESPERANZA DE VID1\ EN LOS ESTADOS ~IDOS MEXICANOS, 
POR SEXO EN SUS DISTIN'l'OS ANIVERSARIOS 

GRUPOS DE 
EMD 

- 1 
l 

2 - 4 
5 - 9 

10 - 14 

1!3 - 9 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 

40 - 44 
45 - 54 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 y + 

1974 

AROS DE ESPECTATIVA 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

64.8 62.4 67 .4 
67.5 65.3 69.8 
67.2 64,9 69.5 
65.2 63. o 67 .6 
60.6 50.4 63.0 

55.9 53. (, 58.2 
51. 3 49. 2 53.5 
46.9 45.0 49.0 
42.6 40. 9 44.5 
38.4 36. 8 40.l 

34.2 32 .e 35. 7 
30,2 28.9 31.4 
26.2 25.l 27.3 
22.5 2L.7 23.3 
18. 7 18. l 19. 3 
15.4 15.0 15.9 
12.2 ll.B 12. 5 
9,8 9.6 10.0 
7,4 7,4 7,4 

(Fig, 2) 
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Las causas principales de muerte en este grupo de 
edad, en ambos sexos, son las que aparecen en la tabla, en -
este grupo mayor de nuestra poblaci6n y como resultado de la 
búsqueda intencionada de diez entidades patol6gicas conoci-
dao como prevalenteo, se identificaron como predominantes -
por su orden las anemiao, los padecimientos de las v1au res
piratorias superiores, los del aparato digestivo, de los 6r
gnnos genitales, dormatol6gicos, del sistema musculo-csquel6 
tico, los oftalmol6gicos, auditivas y traumáticos. -

Además, ae registran enfermedades, (ilceras y mani 
festaciones de conducta antisocial, Por otra parte, exáme-: 
nes m6dicos efectuados a los otros dos componentes de la co
munidad universitaria, los trabajadores y el personal acad6-
mico, en estado de salud aparente (que suman en total unos -
20,000 los primeros y 18,000 los segundos) han mostrado un -
12% de patolog1a variada, desde uno hasta seis padecimientos 
en una misma persona, hematol6gicos, respiratorios, cardio~
vasculares, parasitarios y trastornos de la audici6n entre -
otros. · 

PADECIMIENTOS OBSERVAIXlS EN LA POBLl\CION ESTUDIANTIL DE LA -
CIUOl\D UNIVERSITARIA, CONSUI,TA ElCTERN/\ DEL CENTRO M~mICO UN1, 

VEHSITJ\RIO 
1 9 7 5 

PADECIMIENTOS NlJM, ')(, 

V1ae respiratorias altas 966 19.Bfl 
D!!!. !!parata digestivo eco 16.4(, 
Da los 6rganos genitales 700 14 .41 
D<:lrmatol6gicoe 460 9,63 
Dol sistema m(inculo osqueH1tico 409 0,42 
o r tal mol6g icos 330 6,% 
'l'r11umatiumon 201 4. 14 
V1aa de Cnvidnd oral 1% 4.01 
Del sistomn nervioso 184 3,79 
Cardiovasculnres lll 2.2u 
Del aparato urinario 99 2,04 
Mentales 91 

';!, 

1. 07 
Renales 76 l. 56 
Fracturas 57 l. 17 
l!ematológicris 53 l.09 
End~crinos 52 l. 07 
Dcf ciencias nuL1.· ic ionalea 45 0.93 
l?uimonares 14 0.29 
Total 1.930 100 00 
Fuonter Direcci6n Cicrnoral de Servicio& Módicos, UNl\M, 

~ 
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OBJETIVOS. 

con el criterio expresado y la panorlimica apidem~ 
lbgica descrita, loa objetivos iniciales e intermedioM de -
corto y mediano plazos de los programas médico-preventivoe,
implementadoa a todos niveles y en todas las 6reas d~ servi
cios de la Direcci6n, son los de desarrollar en nuestro per
sonal, particularmente en el módico, conocimiontoo, üoatre-
zas y actitudes en los aspectos preventivos de la ntonci6n -
médica, para equipararlos a los que ya poseen en el c<nnpo cu 
rativo. Para el resto del personal, promover la adquisici6ñ 
de caracter1sticas semejantes sobre provenci6n general en ma 
teria de salud y en cuanto a los componentes de la poblaci6;' 
universitaria, elevar el nivel de su educaci6n en materia de 
salud. 

Por lo que se refiere al objetivo final, se fija 
en lograr la impartici6n de una atenci6n módicn integral y -
equilibrada preventiva, curativa y de rehabilitaci6n, promo
viendo la salud y el bienestar de los componentes de la comu 
nidad universitaria as1 como la participaci6n activa de esta 
filtima en el desarrollo de los programas que ee le dedican. 

PROGRAMAS OPERACIONALES 

A. Adiestramiento y capacitaci6n. 

En el lapso comprendido de abril n octubre inclu-
11ivo, de 1971, se han realizado lao siguientes actividades 
on 1:11 limbito que se analizar 

- Dos cursos de actualizaci6n para personal de enferme
r1n. 

- Doo talleres de medicina prevontiva y oducaci6n para_ 
la oalud para médicos de conaulta en servicios de la_ 
Escuola Nacional Preparatoria, dnl Colegio do Ciencias 
y Humanidades y del propio Centro Mlidico Universita-
rio. 

- Un curso Introductorio a la Did6ctica, 
- Doll cursillos de adiestramiento para personal de in--

tendencia. 
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- se redisen6, estructurAndolo sobre nuevas bases Y --
orientaciones, el Servicio Social de pasantes de las_ 
carreras de Medicina, Odontolog1a, Ou1mica, Sociolo-
g1a y otras, imprimi&ndole caracteristicas peculiaros 
de enfoque eminentemente preventivo y de promoci6n de 
la salud y estableciendo un programa permanente da -
adiestramiento que comprende una primera etapa do act.!. 
vidades de aula, de una segunda de trabajos extramur! 
lea, con 6nfaais especial en ~spectoa de medicina co
munitaria y una tercera de adiestramiento en el serv!. 
cio, mediante la pr6ctica m6dica supervisada en los -
diferentes servicios de que la Direcci6n dispone, com 
pl11111entada con eesiones semanales de tipo aca~mico -
para pre•entaci6n de casos cl1nicoa o clinocopatol6g!. 
coa, di1cu1i6n de temas •electos, revisiones bibliogr6 
ficaa y evaluaci6n. Con todo ello se pretende dar un
verdadero aentido de etapa final de formaci6n profe-
aional a eate servicio aocial de paaantes, uno de cu
yos ciclos concluy6 el 31 de julio ~ltimo, inici6ndo
ee otro el 1° de Agosto y que 1e encuentra en pleno -

,;, desarrollo sobre las nueva• ba1ea descritas •. 
- Particular menci6n merece la introducci6n sistemAtica 

en todos esto1 aspectos de adieotramiento, de nuevas 
t6cnicas did6cticas y de dinAm~ca de grupos cuyos re:" 
sultados preliminares son objeto de una comunicaci6n 
e1pecial. -

- Se encuentra en etapas avanzadas de proceso de su el!!. 
boraci6n, el programa de un curso especializado en ª.!!. 
lud escolar y del estudiante universitario de dos --
anos de duración, para lo cual so hn contado con la -
colaboraci6n do la Diviei6n de Eetudios Superiores do 
la Facultad do Medicina y del Centro de Nuevos Méto-
doe de Ense~anza. 

- So brind6 apoyo n ln Unidad Administrativa y al Depar_ 
tamento de Asistencia MC!dica para la impartici6n de -
un curso sobre presupueoto por programas, promovido -
por la primera y otro sobre primeros auxilios,organi
zado por el segundo. 

Como parte importante do esto capitulo de adiostra--
miento y capacitaci6n, oo ha propiciado el aprovecha
miento de becas o comiaiones ospec1ficae par.a seguir 
cursos, cursillos o nominnrios en 6reas de inter6a 1'2: 
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ra la superación y mejoramiento de los servicios en -
que la Dirección se otorgan. En este rengl6n se han_ 
brindado oportunidades para perfeccionamiento o aupe
raci6n profesional en el periodo de duraci6n variable 
a cinco m6dicos, tres psic6logos, dos enfermeras y -
una soci6loga, encontrflndose en trflmite las gestiones 
para otra profesional de o~ta 6ltima especialidad. 

n. Educaci6n para la salud. 

Por instrucciones expresas de la Direcci6n Gene-
ral, se present6 atenci6n preferente a la elaboraci6n de un -
programa especifico, dinflmico, arm6nico y congruente con las 
modalidades propias d~ la poblaci6n a la que se sirve, para_ 
la realización de actividades varias de promoci6n de la salUd 
a trav6s de acciones educativas en materia de salud. Se rees 
tructur6 la oficina correspondiente, dot6ndola de los reaur:
sos hlllllllnos y materiales indiepenaablea para el cumplimiento 
de su cometido. Se design6 como responsable de la misma a -
un profesional m6dico de la educación uanitaria con experie.!!. 
cia y capacidad comprobadas, asignflndole adalllla a una paicó
loga especializada en •specto1 de información, difuaión y d.!, 
sello de material auxiliar audioviaual1 dos educadorea sani-
tarios, una trabajadora social, un dibujante y un fotógrafo, 
as1 como un empleado para la guarda y reparación de equipos_ 
e inatrumentos de proyección y aonidot tambi6n se proporcio
nó el personal de apoyo administrativo, se habilitó correcta 
mente un taller de dibujo y ae procede a acondicionar un lo:
cal para laboratorio fotogr6f ico, 

En el brevo tiempo que tiene de funcionar esta -
oficina, bajo la supervisión directa o inmediata del Jefe -
del Departamento de Medicina Preventiva, ha organizado y 11!, 
vado a cabo las siguiontee actividades. 

- Organización y desarrollo de un subprograma de divul 
gación utilizando la Gaceta Universitaria, en la --
cual so publica un bolet1n t6cnico informativo sema-

nal dentro de una secci6n pormanente denominada --
"Los Universitarios y la salud", en la cual se han -
incluido hastn la fecha, 22 t6picos relativos a pro
blemas de salud, prevalenteu oobre todo en ln pobla
ci6n estudiantil univereitnrin. ~or extensi6n, mu--~ 
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chos de loa,t6picoa •eftalados han aido publicados 
tambi6n en 6rganos period1sticos capitalinos o en in 
formaciones radiodifundidas. 

- se han elaborado tambi6n filminas, di~positivas, pe
l 1culaa, ratofolios, peri6dicoe murales, volantes y_ 
folletos as1 como material impreso mimeogr6fico para 
cursos seminarios y talleres, 

- Merece menci6n especial la formaci6n de un subprogr.!!_ 
ma de educaci6n para la •alud destinado a apoyar ol~ 
programa de los ex6menes m6dicos de estudiantos do :' 
nuevo ingreso a loa diver101 planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Para este aubprograma, se d!. 
seft6 e imprimi6 en importante cantidad, un volante -
especial informativo sobre loa pasos a seguir en el_ 
exa111en m6dico a qua el alumno da nuevo ingreso debe_ 
someterse, da acuerdo con diapoaiciones legales. To
das las acciones de dicho programa se apoyan con pl6 
ticas, charlas y se1ionea informativas en los plante 
le• mismo1, impartid•• por el personal de educaci6n: 
para la salud, auxiliado por ol do loe servicios mb
dicos y a~n del docente de lo• planteles mismos. 

- Los elementos profeeionalea y t6cnicos de esta ofici 
na hen participado invariablemente con aportaciones: 
propiaa de au campo, en todon los cursos y cursillos 
de adiestramiento roalhados huta la fecha, diaellan_ 
do y conduciendo su1 tallerol.I de educaci6n para la -
salud, dastinados a médicos de loe planteles de la -
Escuela Nacional Proparatorin y del Colegio de Cien
cias y Humanidades y algunos del centro Mlidico Uni-
versitario. 

- También 10 prepar6 y recientemente comenz6 a implemen 
tarse, al reanudarse las actividades del nuevo ciclo 
escolar, un calendario de visitas a los diversos plau 
teles ya mencionados para realizaci6n de actividades 
eapec1ficas, para lo cual tambi6n ae ha obtenido la 
colaboraci6n de algunos profo1oro1 sobre todo de __ : 
quienes imparten materias relacionadas con biolog1a, 
anatom1a, fisioloq1a e higiene y ciencias de la ea-
lud. 

c. SERVICIO MEDICO. DE GUARDBRIJ\ lNl!'AN'l'IL y JARDIN DE NIRos. 

Se procedi6 a la reviaibn de las actividades do -

.&.' .. ~ 
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este servicio, formul6ndose,un nuevo programa que cubre la -
atenci6n integral del nil'lo, incorp,orando los importantea as
pectos mlidico-preventivos de la vigilancia del crecimiento -
y ol desarrollo del nil'lo, las orientaciones sobre la nlimen
taci6n, la supervisi6n de la aplicaci6n de las inmunizaciones 
correspondientes y la prevenci6n do problemas psicol6gicos -
emocionales y de conducta. So asignaron al servicio de doa_ 
mlidicos pediatras, uno de tiempo completo y otro de tiempo -
parcial y dos m6dicos en servicio •ocial de tiempo completo. 
se elabor6 una forma de historia cl1nica, estableci~ndose la 
pr6ctica de ciertos ex6menes de laboratorio de rutina que se 
efectúan en las secciones respectivas del Centro M6dico. Se 
vigila cuidadosamente el saneamiento mediante muestreos peri~ 
dicos de pisos, superficies, cocinas y los alimentos mismo• 
as1 como de las mano• y ropa del peraonal, al cual tambi6n :' 
se practican peri6dicamente ciertos ox&menes de laboratorio_ 
e imparten cursillos de orientaci6n. Se brind6 la oportuni
dad a uno de los médicos pediatras da este servicio visitar 
algunas guarder1as y jardines de niftoa tipo en el Distrito :' 
Federal, con fines de observaci6n y aatudio. 

Este servicio, infortunadamente, no ha podido aún 
implemantar debidamente aus acciono• propueetas, por razone• 
diveraas de car6cter administrativo y de otra 1ndole que ya 
ae busca la manera de superar. -

O. EXllKENES COMPUTORlZAOOS A PERSON/\S APARENTEMENTE SANAS. 

Se colabor6 eetrechamo rt.o en la organizaci6n, --
coordinaci6n y evaluaci6n de los ex6menes m~dicos en estadoe 
de salud aparente que se practican a tos trabajadores y per
sonal 1cad6mico de nuestra casa de oetudioe, mediante arre-
g loe efectuados en la cl1nica de Detocci6n y Oiagn6stico Au
tomatizados del ISSSTE, y e1tudios 1 trav6e de los cuales -
ha sido poaible descubrir haata un 12'){. de problemas de pato
Log1a diversa entre las personas examinadae, la mayor parte_ 
de las cualee ignoraban su condic 16n. Mediante mecaniainos -
de coordinaci6n con las cl1nicaa do adecripoi6n del institu
to citado, se ha logrado asegurar la impartici6n de la aten
ci6n m'dica requerida en las situaciones anormales senaladas. 
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•• ~cm .. PllOGUlaS m Mll9Clm lllDICA. SALUD CCMU-
111T.AUA Y ll&JOUllIDIO IZL AllBID'l'll. 

l!tapecial cuidado • ha pue•to en procurar Mnte-
ner 1.11• mi• eetrecha• relacione• y propiciar la c:oordinaci6n 
:te acciones y ••fmrzo• para la realiaaci6n m los progr._• 
citacloa. para lo ctal ae· celebran reuniom• peri6cllca• con -
lom r.•pons&ble• de la iltp1-ntacl6n de loa aia.o•. 

Bl titalar del n.puu.nto de lllt41cina Prftoent.i
va actfa · c:cmo Mer.tu io del ConMjo Interno de Adlalaistra
ci6D cl9 la cleflandeDciar bll fanaclo parte de c•blone• t6cn!. 
co edlinbtriM:ivaa 41,,.uaa y•• el Coardinllclor o. .. ra1 da -
1u I~ jonlldu IDt:en8lt del Tnliajo de l• Dihelci6n General 
q• ahora .. c:elebraa. 

USULTAll06. 

La• evaluaciaae• pari6cli•• efectll9dae en :to. di
wrsoe ~ogr-• sllllprogr._. operacto. por el n.a-rt-.ito -
da lladiciaa er-tba -atnn im inc~nto autancial en 
c1111Dt.o al vol-n y caractn:htic•• cl9 la• acci09ea caapli-= 
ella. u1 ca.o - definida odentaclfln de l•• •i-• a cier
ta& aai-ctoe '!'dic:o-¡ceftlltiwoe qm anterianaat:e panclan -
mr dlbile•. lb •ia -•• de l11pl-nuci6n de n .. t.roa pr2 gr-• blln rec:iblclo lldialltre.i-to eapac1fico 272 el~oe 
di per•mial de diverms ni-1•• y ubie11cione• t-'4icoa. en-'.:" 
fer.era•. pereonal de intendencia. a6dicoe paaantea en -rvi 
cio IOCial y afan personal cloc:ente. al que ae i.¡ierti6 un cu!: 
10 de didlctica. Se otorgaron"eo11iaionH y per•i•os a Utu
lo de beca• a 14 personas (1116dicos. paic6logoa. eftfer.eras. -
llOCi6logo• y CtMple•clo• adminiet.rativoe) para ae9uir curaos -
e1pecialee llObre t6picoa diverso•. ofreci6ndo•e facilidlldes 
para peraitir la asistencia a con9re1<>a u otras reuniones -= 
cienUfica• ae exaaúMron 6.076 permonaa. ea eatado de salud 
aparente y se llevaron a cabo 96 e:aAaenea de nilloa de nuevo_ 
inqreao en l• Guarderta Infantil y Jardtn de Ninoa. 

Lo• resultados de las detlA• ac:ti.vidade• ae cOIUli.!J. 
nin: en los apartacbl precedentes. 
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PROYECCIONES. 

A. Consolidar e incrementar las acciones de los progrli
mas ya establecidos, particularmente los de educaci6n 
para la salud, susceptibles do ampliaci6n en oxten-
si6n y profundidad, aprovechando mejor las posibili
dades y recursos que ya se dispcnen en el medio uni
versitario en cuanto a informaci6n y difusi6n. 

B. Extender la pr~ctica de los e>clmenes m6dicos auto1na
tizados en estado de salud aparente a mayor número -
de empleados, trabajadores y poblaci6n estudiantil. 

c. Estudiar la conveniencia de impl1191entar pro9rainaa -
Y campanas espec1ficas de aplicaci6n de ciertas in-
munizaciones, de prevenci6n de la farucodependencill. 
de educaci6n seXUlll y de planificaci6n familiar. 

D. Deaarrollar llis y 1111yore• esfuer&o• para lograr que_ 
la atenci6n llllidica que H brinda en nueatra Direcci6n 
Oeneral de Servicio• M6dico• adqulera cada vez con -
mayor viqor, matice• bien definido• de una at.nci6n_ 
integral pi¡eventiva, curativa y de rehabilitaci&n. 

llBSUJIEN. 

Se pre .. ntan en eeta comunicaci6n, alguna• de la• 
.traneforinacione• estructurales y funclonalel experimentada•_ 
en el cuno del afio de 1977, por el Depart&Mnto de lladicina 
Preventiva de la Direcci6n General de Servicio• MAdico• de -
la UNAM. 

Se establece el marco general de referencia de lo 
qlMI deben Hr y lo que deben ofrecer 101 servicio• llldico• a 
lo• cot11ponentea de la coiaunidad univeraitaria, precie-nte_ 
el criterio para la aplicaci6n de una 11edicina integral (mi
ca e indivisible, preventiva, curativa y de rehabilitaci6n. 

Debe seftalarae con preciai6n al concepto de Medi
cina Preventiva realizada por ol lllédico y per•onal 1nti .. IMIU 
te ligado a 61, diferenci6ndolo de la aplicaci6n de medida•_ 
9enerale• de prevenci6n en medicina y salud p6blica. 

Muy concretamente ee haco roferencia a algunas C!_ 
racter11ticas del panora1111/epideMiol6qico de M6xico en la 
actualidad, as1 cOlllO a loa cambios observados en el aismo, -
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como en ciertos indicadores importantes de salud, Se hace -
énfasis especial en lo que concierne a loa problemas de sa-
lud en la comunidad universitaria {poblaci6n estudiantil, -
trabajadores t~cnicoe y administrativos y personal acad6mi-
co) expres,ndose algunos de loa objetivos iniciales, interm.!!. 
dios y finales, describiendo loe programas operados dlla:linte_ 
1?77 y los resultados alcanzados en ellos, 

Por filtimo ae plantean algunas de las perspocti-
vaa que ae avisoran para la extensi6n y ampliaci6n de los -
miamos en el ano de 1978. 

EDUCACION HIGIENICA 

CONCEPTO: Ea la suma de todaa laa experiencias que influyen 
favorablemente en loa h6bitoa, actitudes y conocimientos re
lacionado• con la aalud del individuo, familia y colectivi-
dad. 

OBJETIV01 Ayudar al individuo· para que adquiera salud por -
su acci6n y por eu propio esfuerzo, 

La educaci6n higiénica tiene no solo una funci6n 
preventiva y orientadora, sino al mismo tienpo ea creadora y 
demostrativa. 

Ensena al individuo y al grupo lo que puede hacer 
parQ preservar la salud, creando un aentido de autovalora--
ci6n acerca del poder y la capacidad de vencer las dificulta 
de• y superar loe obat6culoe que se ponen al bienestar y el
pleno desarrollo de la vida, -

Es muy importante la participaci6n activa del in
dividuo y la comunidad en todo programa do Salud Pfiblica. 

"La comunidad miMTia interviene en el deear~ollo -
del trabajo y no solo eso sino que la gente se acostumbra a 
ver las obras realizadas como una creaci6n propia cuya con-: 
aorvaci6n, mantenimiento y mejor1a, apoyan y defienden en -
forma decidida. 

En nueetra flpoca la .. Salud Pfiblica os educaci6n hi 
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giénica en acci6n. 

Todo elemento integrante del equipo de salud es un 
educador, 

CAMPO DE ACCION: 

l.- La familia como unidad educativa. 
2, - Grupos formales e informales. 
3.- Organismos sanitario•. 
4.- Personal docente do las escuelas. 
5. - Toda oportunidad para hacer educacibn higilinlc a. 

1.- Despertar el interés de lo que se va a ensenar al indiv.!:, 
duo, familia y comunidad. 

2.- Seleccionar lugar, hora y fecha adecuada, 
3.- Tomar en cuenta la utilizacibn de los conocimientos que 

adquirir~ el individuo por su educaci6n adecuada. 
4. - La ensef\anza debe ser de acuerdo 11 su nivel de i.nstruc-

ci6n, capacidad intelectual e intor6s personal. 
S.- Enseftar de acuerdo con los principios de la ensenanza -

que va de lo fAcil a '" dif1cil, 
De lo sencillo a lo complejo. 
De lo conocido a lo desconocido, 
aprendemos a.hacer, haciéndolo, 
enseftar en situaciones reales, 
se aprende cuando est11ioce dispueatos a aprender, 
ensenar poco en cada secci6n para dar oportunidad al in
dividuo para que asimile estos c'onocimientos, 

&.- Dar oportunidad al individuo de que practique lo aprendi 
do. -

7.- Seleccionar el material auxil.iar audiovisual de acuerdo
con el caso. 

MBTOOO DIRECTO 1 

1.- Entrevista personal, 
2.- Conferencia y pl~ticaa, 
3.- Demostraciones. 
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' M!TOOO INDIRECTO 1 

cartelea, volantes, folletos, pizarr6n, peri6di-
co mural, cines, televisi6n, teatro, radio, cintas fijas, li 
broa, 

LA FAMILIA COMO UNIDl\O EDUCATIVA 

La familia tiene importancia capital para la edu
caci6n en salud p(iblica en los aiguientea aspectos, 

l.- Transmite costumbres y hibitos higi6nicos asi como orie.!l 
taci6n en Salud PCililica, 

2.- Tran•ite afecto• y conducta hacia loa grupos humanoa de 
la c011unidad. 

3,- La actitud familiar hacia la aalud, previsi6n y cuidados 
en la enfermedad, son degerminantea en la educaci6n ind.!. 
vidual. 

4.- Las caracteriaticas del presupuesto familiar hacia la -
a1i.entaci6n, vivienda y vestido, 

5.- El saneamiento de la casa y alrededores, auminiatro de -
agua, eliminaci6n de excretas, desecho y basura, 

6.- Conducta cultural y religiosa. 

7.- La calidad de la vivienda, hacinamiento, promiscuidad'Y_ 
deterioro moral, 

La aceptaci6n y el grado de tolerancia a los sie
te factores mencionados, son de importancia fundamental como 
determinantes educativos, en el campo de la educaci6n en sa
lud PCl.blica, 

CONCEPTO DE HIGIENE 

Ea el conjunto de normas que tiende a conservar la 
salud, 

•. 
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PRIMEROS AUXILIOS EN LOS LABORATORIOS 

Como esta tesis tiene como objetivo la prevenoi6n 
de accidentes en loe laboratorios y no la curaci6n o rehabi
litaci6n de un accidentado, por lo anterior el tema de prim!. 
ros auxilios se ver6 en una forma condensada y sencilla, Ya 
que eatoe requieren de técnicas especializadas y conooimien: 
tos de los mismos, para no cometer errores que puedan nar -
m6s graves que la leai6n misma. 

Referente a los Colegios de Ciencias y Humanida-
des, 6etoa cuentan dentro de sus instalaciones, con un !lepar 
tamento de Servicio M6dico, el cual est6 atendido por porao: 
nal especializado: m6dicos y enfermeras, para atender cual-
quier accidente a profesores, alumno• y trabajalbres, conta.!!. 
do para ello con el lllllterial mla indiapensable para pre1tar_ 
los primero• auxilioa1 •i el caso es grave se cuenta ade1n6.a_ 
con el servicio de urgencia del Centro Médico de ciudad Uni
versitaria, dependiendo de la di1tancia de las instalacione1 
donde ocurriere el accidente, el paciente podr6 ser traslada 
do en una ambulancia a dicho centro, para recibir la atenci6n 
que amerite el caso. 

NOTAS SOBRE LOS PRIMEROS AUXILIOS EN EL LABORATORIO. 

Las notas que se ver6n a continuaci6n podr6n ser_ 
de gran utilidad en el tratamiento do los primeros auxilios, 
en el tipo de lesiones que son m6e comunes en un laboratorio. 
Talos lesionas no son 6nicamante prochcidas por substancias_ 
qu1micas a menudo consisten en cortos producidos por material 
de vidrio roto, navajas y aparatos1 quemaduras al tomar mat!_ 
rieles calientes. 

Loa tratamientos sugeridos deben considerarse co
mo primeros auxilios, no como substitutivos de la atenci6n de 
un médico o enfermera adiestrada. Cualquier leei6n por pequ!. 
na que sea debe recibir inmediatamente tratamiento. El retar 
do puede dar lugar a que una lesión poquena se convierta en : 
una mayor, debido a la 1nfocci6n en el caso de una herida li
gera o raaguno. 

Las medida• aconaejada~ como primeros auxilioa de-
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ben ter nece•ariamente r~pidaa Y· deben aplicarse con sentido 
c011<m; Por eja•plo, •i •e requiere atenci6n m6dica, debe -
avi .. r•e cuanto antes a un -'tdico o a una ambulancia. En el 
caso cJe c011unicaci6n el accidontado debe acostarse a descan
•ar1 lallnteni6ndolo caliente, cubri,ndole con una manta lige
ra (no deben aplicarse botellas o bolsas de agua caliente). 

NORMS GIHEAALP!S DE LOS 
PRIMIROS AUXILIOS 

l.- cuando ae disponga a ayudar a una per110na seriamente le
aionada, ase96reae, ante todo, de tres cosas que consti
tuyen el ABC de los priniero• •lll<iliosi 

A. Ca11pruebe si el conducto respiratorio no astil obstruido_ 
por la lengua, las aecrecionea o alg&n cuerpo extrafto. 

B. Aaeqfu:ese de que la persona re•pira. Si no lo hace, a!! 
aihi•trele re•pixaci6n artificial. 

c. Averigua si el paciente tiene puho. Si no lo tiene, r!. 
curra a la resucitaci6n cardiopulmona.r o RCP. Mientras 
adminatra la RCP, ca11pruebe si aangra la persona lesiO: 
nada. 

2.- No pierda un instante ai el accidentado sangra con prof~ 
ai6n si ha tragado veneno o si el coraz6n o la respira-
ci6n se han detenido. Cada segundo puede ser devieivo. 

).- ltecuerde que ee de vital importancia no mover a una per
aona con lesiones graves en el cuello o la espalda, a ~ 
110• que sea indiapenaablc apartarla de otro peligro. 

4.- lnicie loa primeros auxilios con esta medidas mantenga a 
la v1ctia.a acostada y quieta. Si ha vomitado y no es P!? 
bable que se haya fracturado el cuello, vuélvalo la cabe 
r.a a un lado para evitar que eo asfixie. Consérvela abr.!. 
gada. 

5.- Bl es posible, encargue alguien quo pida unn ambulancia_ 
o lla111e al 1116dico mientua usted ndministra los primeros 
auxilios. Debe indicarle al m6d\co la naturaleza tlel e!_ 
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so y preguntarle lo que ea debe hacer por el paciento -
mientras ~l o la ambulancia llegan. 

6.- Examine al paciente con delicadeza. Afl6jele la ropa que 
pueda apretarle; si es necesario, c6rtela para evitarlo_ 
movimientos bruecoe o nuevos dolores. No despegue las t~ 
lae adheridas a las pttrtee quemadas. 

'1, - Tran::¡uilice a la v1ctimn y trate de conservar la calma -
usted mismo. r.a oorenidad del que auxilia puede disipar 
los temores y el pánico del herido y convencerlo de que_ 
no hay motivo de alarma. 

e.- No obligue a tragar liquidos a una persona inconsciente 
o semiconeciente1 lis liquides pueden asfixiarla. No -
trate de reani1t111r con golpes o sacudidas a alguien que -
haya perdido el conocimiento. 

.. 
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COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La cernís ión Mixta de Seguridad e lligiene fue es-
tablecida en la UNAM, de acuerdo al convenio Colectivo de -
Trabajo celebrado entre la UNAM y el Sindicato do 1'rabajado
res y Empleados de la misma. 

Esta comisi6n es aut6noma on uue funciones y ee-
tructura contando en la actualidad con un Reglamento, el --
cual es modificado peri6dicamente. 

La Comiei6n Mixta de Seguridad e Higiene est6 in
tegrada por dos representantes titulares y dos suplentes, por 
cada una de las partes que intervienen en la misma, UNAM, y_ 
STUNAM. 

LA COMISION TIENE COMO ODJETillOB t 

-l.- Investigar las condiciones actuales de trabajo. 

2.- Determinar las condiciones adecuadas para preservar la -
salud, la vida y la integridad f1sica y mental de loe tra 
bajadores durante su ocupaci6n a•1 como l\<¡•J•lla!! que im-
pidan las consecuencias nosivaa posteriores a la situa-
ci6n laboral. 

3, - Eatablecer medidas preventivas para evitar o disminuir-,
loa riesgo• profesionales y las enfermedades m6s frecue~ 
ten de n~estro medio. 

4. - VitJ ilar el cumplimiento de estas medidas. 

5, - Educar a los trabajadores y Autoricladoe por todos loe me 
dion de divulgaci6n posibles, en 111 obeervaci6n de lae: 
medidas da prevenci6n antes senalndaa. 

FUNCIONES DE LA COMISION DE HIGIENE Y SEGURIDl\D 

A),- Tratar& los asuntoe que se presenten con motivo del pro 
grama de prevenci6n de riesgos profcaionales y promo--: 
ci6n de la salud, 
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8).- Elaborarl el material de divulgaci6n y educaci6~ en los 
renglones de higiene, Seguridad y Previsi6n1 para cuyo_ 
efecto la UNAM proveer6 lo necesario. 

e).- Deber! conocer todos loe reglamentos y normas legialat.!, 
vas que se relacionen con la salud on el trabajo, para_ 
que actualice y supere constantemente lo establecido en 
su programa. 

D).- Tendrl facultades para convocar a las 1ubcomisiones a -
reuniones generales ordinarias, por lo menos una vez -
cada seis meses1 y a extraordinarias seg6n lo disponga. 

E).- Elaborar& las normas e in1tructivo1 necesarios para el_ 
buen funcionamiento de las eubcomisionoa. 

F).- Asesorar&, supervisarl y vigilar6 el funcionamiento de_ 
las 1ubcomi1iones. 

G).- Establecer! las disposiciones eopec1ficaa y el procedi
miento de aplicaci6n que resulte conducente, para que -
resulte conducente, para que se cumplan las medidas de 
prevenci6n de loa riesgos profesionales inmediatos o mi, 
diatos. 

H).- Pondr6 en prictica todas las iniciativaa de prevenci6n_ 
a a:ial. 

I).- o.,r~ inetruccicnss sot•e rr~úidaa preventivas a loe tra
bajadores y representantes de la UNAM. 

J).- Auxiliar! a las otras comisiones contractuales que re-
quieran su participaci6n. 

K).- Vigilar! y exigir6 que so cumplan las medidas preventi
vaa dictadas por las subcomisiones y aprobadas por la -
comiei6n. 

SUBCOMISIONES DE HIGIENE Y SEOURllll'\O, 

Tambi6n existir! por cada turno y centro do trabajo una 



121. 

Sub-Comisi6n de Higiene y Seguridad, integrada por un miem-
bro propietario y un suplente por cada parte, UNAM y STUNAM. 
nombrados libremente. 

FUNCIONES DE LA SUBCOMISION DE llIGIENE 'i SEGURIDl\D. 

A).- Observar6n las normas que dicte la comisi6n. 

n).- Pondr6n en ejecuci6n las dispceiciones que reciban, 

e).- Tendr6n a su cargo el botiqu1n de primeros auxilios que 
debe existir en cada centro de trabajo, solicitando los 
medicamentos y 6tiles que consideren indispensables, 

D).- Rendir6n los informes que se les soliciten. 

E).- Llenar6n las formas que correspondan cuando ocurran ac
cidentes de trabajo. 

F). - Investigartrn las causas de 1011 riesgos profesionales -
que presenten en centros de trabajo. 

G).- se encargar6n de que se proporcionen a toe trabajadores 
accidentados o enfermos graves la atenci6n m6dica que -
requieran. 

Hl, - cuidadn del estricto cumplimiento de las medidas pre-
Véntivas que se dicten para evitar los riesgos del tra
bajo. 

I), - l'racticar6n las visitas de in11pecci6n a todas las inst!_ 
laciones para cuidar su debido funcionamiento. 

J),- Doterminar6n, en aquellos centros de trabajo que lo re
quieran, el equipo de protecci6n que resulto necesario, 
para que la comisi6n prevea lo que corresponda en cada_ 
caso particular, 

K),- Vigilar6n el aseo de los locales de trabajo y el de las 
instalaciones, equipo y maquinaria1 seftalando loa pert2 
dos en que deba efectuarse, A este respecto indicar6n 
en qu• caaoa es necesario la 1uapenai6n de laboree, pa: 
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ra que se otorgue el permiso correspondiente. 

L).- Vigilar6n y supervisar6n el adie1tramiento en los casos 
de utilizaci6n de nueva maquinaria o herramientas. 

M).- Reportar6n a la Comi1i6n los ca101 de incumplimiento de 
las medidas preventivas dictadas, 

N).- Tendr6n facultades para suspender las labores ante pel! 
groa inminentes, 

O).- Gl!tstionar6n en ca10 nece1ario los ex6mene1 de urgencia, 

P).- Las que determine la Comiai6n para situaciones espec1fi 
cas. 

Q).-.Vigilar•n que el personal utilice loa equipos y ropas. 
de protecci6n adecuada .. nte. 
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