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lQue hay de cierto sabre ciertas
ideas? :.

Con demasiada frecuencia conside-
ramos que vale la pena publicar un
trabajo solo cuando se pretende
marcar un h ito en el campo de la
ciencia 0 de la tecnica.

Dejando de lado este pensamiento,
se ha preparado este escrito que, le-
jos de ser profundamente trascen-
dental, intenta suministrar una in-
formacion uti I.

lES PERJUDICIAL PARA LA VISTA
LA LUZ FLOURESCENTE?

- Se hace claridad ace rca de los efectos para la salud y con respecto a las
ventajas y desventajas de la ilurninacion con tubos f1uorescentes.

No hay razon para atribuir efectos
nocivos sobre la vision a la ilumina-
cion con larnparas fluorescentes
Tampoco existen motivos para sos-
pechar que cause incomodidad si se
instala, se mantiene y se utiliza
apropiadamente.

Algunos individuos son hipersensi-
bles a la luz (permanente 0 tempo-
ralmente) sea cual fuere la fuente
(natural 0 artificial). Cuando se pre-
sente el case.sera necesario conside-
rar facto res de constitucion (quiza
qeneticos) 0 patoloqicos (Ia en fer-
medad por si misma a las drogas
prescritas como tratamiento) y la
cantidad de ilurninacion.

Los brillos que producen molestias
y que afectan adversamente la visi-
bilidad, se presenta con culaquier

tipo de iluminaci6n. La presencia
de bri Ilos dependera tanto de la
localizacion relativa de las lumina-
rias y de la reflex ion en superficies
especulares, como de los contrastes
de luz entre las fuentes y los alre-
dedores.

La iluminaci6n con tubos fluores-
centes ofrece diversas ventajas:

a) Se asemeja mas a la luz del dfa
que otra fuente articial (bornbi-
Ilos de filamento incandescente,
de mercurio, etc.). Por 10 tanto
resulta muy adecuada para la ma-
vor Ia de las tareas industriales,
dornesticas, de oficina, etc.).

En la qrafica No.1 se aprecia la
d istribucion espectral de varias
fuentes de ilurninacion artificial.

Las mas aconsejables seran aque-
lias que posean un espectro con-
tinuo y que correspondan con las
caracter isticas de sensibilidad del
ojo humano. La luz fluorescente
blanca cumple con tales requ isitos.

b) Las larnparas fluorescentes pro-
ducen menos energ fa calorica por
unidad de intensidad lum fnica
que las bombillas de filamento in-
candescente. Seran muy utiles
(provistas de un encerramiento
protector) para iluminar aquellos
sitios en que se presenta una at-
mosfera inflamable 0 explosiva.

c) En general, los tubos fluorescen-
tes proporcionan mayo res niveles
de iluminacion que las bombillas
de filamento, considerando el
mismo vatiaje. AI adopter esta ~
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Grafico No.1. - Comparaci6n de la distribuci6n de energfa espectral
para varias fuentes de iluminaci6n artificial.

GrMica NO.2 - Esquema simplificado de un tuba
productor de raves X.

~ clase de iluminaci6n, se estara
contribuyendo a la econom fa de
energ ia electrica.

Dentro de las desventajas se men-
cionan:

a) Los tubos fluorescentes surninis-
tran una luz difusa, que no pro-
porciona sombras definidas. Para
tareas especfficas en que sea ne-
cesario apreciar diferencias de

profundidad por las sombras, no
seria el tipo de iluminaci6n mas
adecuado.

b) Ocasionalmente, los tubos fun-
cionan con un "parpadeo" que
resulta molesto pero que logra
obviarse larnparas de tuba multi-
ple para obtener un desfasaje
entre las diversas luminarias y
eliminar asi una condici6n inde-
seable.

c) Tarnoien de manera eventual, se
presenta el fen6meno estrobos-
c6pico. Los objetos que giran
pueden tener una apariencia de
quietud bajo la luz tluorescente.
constituyendo un riesgo de acci-
dente. Como en la situaci6n an-
terior, podra corregirse el teno-
meno, desfasando las fuentes de
iluminaci6n fluorescente.

LA LECHE COMO ANTIDOTO EN
INTOXICACIONES CON PLOMO, BENCENO Y

OTROS AGENTES aUIMICOS

EI suministro de leche resulta contraproducente cuando se adopta como
metodo de control de las intoxicaciones de origen industrial.

Aun en la epoca actual, especial-
mente en nuestro medic. continua
considerandose el suministro de le-
che como un rnetodo eficaz para
evitar la intoxicaci6n con vapores
metalicos. con solventes y con
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otras sustancias de amplio uso en
la industria.

Investigaciones toxicol6ficas de-
muestran que la leche no posee valor
profilactico alguno en las intoxica-

ciones de origen industrial sino que,
por el contrario, puede agravarlas.
Por otra parte, al crear una falsa
sensaci6n de seguridad, se relegan a
un segundo plano los metod os efec-
tivos y confiables de control am-
biental.

En resumen, puede expresarse que
es aceptable el suministro de leche
como un complemento dietetico
para la poblaci6n trabajadora (gene-
ralmente con nutrici6n deficiente},
pero que no debe considerarse co-
mo una medida prevent iva para el i-
minar 0 reducir los riesgos de expo-
sicion a sustancias nocivas.



LOS APARATOS RECEPTORES DE T.V.
COMO FUENTE POTENCIAL DE RAYOS X

PERJUDICIALES PARA LA SALUD.

- Los aparatos de TV son fuentes potenciales de radiaciones ionizantes
perjudiciales para la salud humana.

A menudo se producen raves X, de
manera no intencional, en dispositi-
vas electronicos en los cuales los
electrones acelerados hacen impac-
to sabre un blanco seleccionado.
Un ejemplo es la pantalla de un apa-
rata receptor de television.

Si el voltaje de operacion esta par
debajo de los 16.000 voltios, los ra-
Vas X producidos seran de energfa
relativamente baja, poco penetran-

tes V podran ser detenidos en gran
parte par las paredes de vidrio de la
pantalla.

Can voltajes superiores a los 16.000
voltios, los raves X tendran sufi-
ciente energ fa como para convertir-
se en una riesgo real.

De modo que, como gu fa practice.
debera sospecharse como fuente po-
tencial de raves X pel igrosos, todo

dispositive que opere par encima de
los 16.000 voltios, mientras no se
demuestre 10 contrario.

Es conveniente recorder: que la ex-
posicion a los raves X produce efec-
tos adversos tanto sornaticos como
qeneticos. La exposicion innecesa-
ria debera evitarse par cuanto cual-
quier dosis resulta perjudicial en al-
gun grado V porque el dana produ-
cido es irreversible V acurnulativo.

EL AGOTAMIENTO DEL OXIGENO
ATMOSFERICO, UNA CONSECUENCIA DE LA

CONTAMINACION DEL AIRE. lNOS
ESPERA ENTONCES UNA ATROZ MUERTE

POR ASFIXIA AL FALTARNOS ESTE
ELEMENTO VITAL?

Estimativos bastante recientes del
geoqufmico Wallace Broeker indi-
can que hay 60.000 moles de ox f-
gena' par cada metro cuadrado de
superficie terrestre. La fotosfntesis
en cada metro cuadrado produce
apenas 8 moles par ana. De esas 8
moles se utilizan 7.9996 en la respi-
racion de plantas V animales (inclu-
vendo al hombre) vel resto 0.0004
moles se emplean en la oxidacion
de rocas V para otros procesos na-
turales.

Suponiendo par un momenta que
destruvesernos todos los vegetales
sabre la tierra, el resu Itado ser fa la
muerte de los h_umanos par hambre
mas bien que par asfixia, pues no
nos faltarfa el oxfgeno, a causa de
la inmensa reserva atrnosfer ica.

La explicacion de Broeker tiene una

dernostracion can los datos que su-
ministra un estudio conjunto de la
National Bureau of Standards (NBS)
V de la National Ocean ic and Atmos-
pheric Administration (NOAA).

Las evaluaciones efectuadas par la
NBS V la NOAA muestran que la
cantidad de ox fgeno en el aire lim-
pia durante 1967 a 1970, estad (sti-
camente es la misma que se viene
registrando desde 1910.

En los anal isis oceanoqraficos el pro-
media encontrado es de 20.946 mo-
les par ciento de ox fgeno (en aire
seco), can una desviacion estandar
de ± 0,001-7 moles par ciento V, pa-
ra las zonas rurales es de 20,946±
0,0018 moles par ciento.

Todos los datos confiables de las
mediciones de ox fgeno efectuadas

desde 1910, caen dentro del mar-
gen de 20,946 a 20,952 moles par
ciento. mostrando que no ha habi-
do cambios en el contenido de ox f-
gena atrnosferico desde ese ana.

Para fortuna de todos. puede ex-
presarse que la posibilidad de una
muerte marina par asfixia es muv re-
mota, pese al gran consumo de ox f-
gena par parte de los vegetales, los
animales vel hombre (directamente
en la respiracion e indirectamente
en los procesos de combustion,
qufmicos, rnetalurqicos. etc.).

Pero 10 que si es cierto V deber ia
constituir motivo de preocupa-
cion, es la presencia creciente de
sustancias extrafias en el aire par
causa de la actividad humana, es-
pecialmente en la atmosfera de los
centros urbanos e industriales.
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