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SUPRESION DEL POLVO 

DE ROCA 
Por HUGO FACKMAN (1)  

INTRODI!CCION: CARACTERIS'I ' ICAS 
G E N E R A L E S  DEI,  P O L V O  

El polvo está cnnstituidir fundanie~italinente, por 
particulas súlidas niuy pequeñas suspendidas en el aire, 
durante periodiis variables de tiempo, siendo factible su 
transporte con aguda del viento. a distancias considerables. 
La mayor acnmulaciún del mismo se da en el entorno 
inmediato al fiico donde se origina, variando ostensible- 
niente-por el citado t ráns i tw su concentracihn, de un lugar 
" ', .,,.<,. 

E n  un examen microscópicn del polvo, se encuentran 
particulas de 10s tipos más diferentes: minerales. carbhn. 
madera, harina, iidrio. porcelana, metal. etc. e incluso se 
pueden hallar en (-1 microorganismos. vivos y muertos, tales 
como bacterias, esporas, polen y hongos. Ciiniii todo el aire 
atmosfbrice contiene polvo, aun  cuando a veces parezca 
completamente limpio, g su inhalacihn puede ser perniciosa 
para la salud, 111s hrganos respiratorios del hombre están 
equipados con un mecanismo de protecciOn contra bl en las 
membranas mucosas de la nariz y del tracto respiratorio 
superior. No obstante, el mecanismo protector no puede 
actuar sobre cantidades ilimitadas de pol!o. y menos 
durante periodns demasiado largos de tiempo. I'ambiPn. se 
debe tener en cuenta la posibilidad de que deje de funcionar 
por enfermedad 11 lesiún. Además, se ha demostrado que las 
paríiculas de polro iiiferiores a 5 p  ( 5  milbsimas de 
millmetro) no son captadas fhcilmenté por las membranas 
mucosas y pueden deslizarse hasta los alleolos pulmonares 
y alojarse en sus tejidos. 

Se puede alii-mar que 
no  todo ci p o l i o  resulta 
d i rectamente pern ic ioso  
para el honihrc. pero el 
sentimiento insLinii\,o de que 
su inhalacion eri grandes 
cantidades puede ser peli- 
grosa. crea una sensaci6n de 
incomodidad e incertidum- 

bre. en cl d i  laboral 
pulvipeno. qiie ,riecia negali- 

ci,rii:ihii\e a esta seiis:lcioii 
iiey.iti\,i. el coiiociniienio dc 
121s gra\eh etifcrriicdade\  pul^ 
Inioiiarc\ que alligcii a cier- 
la5 penonas que ii i l ialaii 
pol \< i  priicederile de detcr- 
riiiii,idii\ niiiieralcs duraiite 
u11 \ lcr i<do largo de tiempo. 
S diileiicias. coiisidera- 
di(\ i o r i i , ?  eiilerriicdades prm 

iioii ibrc gciiei ici) dc riciimo- 
cotiiosis. deii<,iiiinaci¿>n que 
ah.irca. ciitrc <>iras. las si- 
guictites paliilogias. 

;liiln,ci~\i.s, iiri,riiiii</<l por el 
p011,o '/C.¡ <o>-h~si i el I i i ~ l b i r .  
c i i t i  l~nii(i!'~,i iiii.ir/c,iicio so- 

/>re, xrt,/>,>, , ,~,~~~<>C~~~,I~II~S 
I<I/C~ <<>,I~o 1 0 . ~  ,,III~C,I.O\ dc1 
<OV/I,J,I, ~ / ~ ~ ! ~ r ~ ! / ~ ~ ~ , ~ ~ / o ~ ~ ~ ~ ,  /i* 
. l ,  !i<,,ri.ii,\ <'l< 

( 1 )  Hugo Falkman fue durante 27 anos gerente de fabricación de 
herramientas industriales de Atlas Copco. Desde 1974 trabaja 
para este Grupo a nivel de consultor. El articulo, del que es autor, 
ha sido remitido por la casa matriz Atlas Copco MCT AB de 
Suecia y fue reelaborado por esta Redacción antes de su 
publicación. 

;~.sh<~.s.ri,ni, ,i>-rii/ii~id<i por 
!(,.S /;/>Y,,> <~,J,~~c, I~</~s <,,, e,/ 
poli'o </e iiiiii<~>irr, i. qire 
olwiu, hohw ioth,. (1 yiii<,nes 
i>?rbuiaii ciiii >~ io~cr i< i l  iiis- 
/unle ful>ri<u<lo <<,ti rslc trii- 
ii<,ral. 
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Perfomnón de roca con evecuac;ón 
de polvo. 

Silh.isis, produddu por /u 
inlialacñL~ de poli~o co~ile- 
niendo at!hidrido siliciro 
crisralino (Si 0:) que incide 
sobre ~rahaiudi~res de lu 
n?ineriu. fundiciones de 
acero y. n! ~eneral, en lodas 
las indusrrius derivados del 
uso del cuarzo. 

~e todas estas enferme- 
i dades la. silicosis es, quizás. 
11 la más problemática debido, 
/1 por un lado. a su lento e 
1 imperceptible desarrollo 'y. 

por otro. al hecho ds'que 
si.empre causa invalidez 
grave, aun cuando ésta apa- 
rezca solo tras un periodo de 
tiempo relativamente largo. 

SU ORIGEN Y 
DESARROLLO 

El mineral que aparece 
con más frecuencia en la 
naturaleza es el cuarzo. La 
inhalación de polvo durante 
la perforación de rocas que 
lo contienen puede conducir 
a la silicosis. Se sabe a 
ciencia cierta que son va- 
riantes cristalinas del cuarzo 
las que originan esta enfer- 
medad profesional. y no las 
amorfas ni los diversos tipos 

de silicatos tales como el 
feldespato y el olivino. 

El peligro de verse afec- 
lado por la silicosis aumenta 
cuando: 

-Es nlu)r,r el cotrrenido de 
cuarzo e>! el polvo e,! cun- 
lihn. 

- Ha)' en anihien~e parliculas 
pequeias de Si O? (menores 
de 5 1 )  Que rienen nlús 
posihiidad& de penelrur en 
lols pulmones en canlidadrs 
suficienrrs como para pro- 
ducir lesision), ? 

E l  inrervalo en el que el 
lrabqiudor esrú expunli] al  
polvo de cuarzo sea mas 
elevado 

Por tanto, el riesgo de 
silicosis, además de por el 
"tiempo de exposicion". esta 
directamente influenciado 
por la naturaleza del polvo, 
su concentración y las ya 
mencionadas imperfecciones 
de los organos respiratorios. 

Las pequetias particulas 
de polvo de cuarzo que 
consiguen atravesar el meca- 
nismo protector de las vias 
respiratorias penetran hasta 
la region alveolar donde son 
fagocitadas por los histioci- 

tos y provocan lesiones in- 
flamatorias del conjuntiva 
dando lugar a la formaci¿>n 
de granul<imas: estos evolu- 
ciona!~ hasta formar una 
masa fibrosa que. poco a 
poco. va endureciendo el 
tejido pulmonar hasta que 
llega un momento en que 
deja de funcionar. 

El desarrollo de esla 
enfermedad suele producirse 
en tres etapas. de las cuales 
las dos primeras pueden 
diagnosticarse tan solo con 
ayuda de los rayos X.  En 
ella. durante. la exploracion 
pulmonar. se pueden ver un 
gran numero de pequeños 
nódulos esparcidos por los 
pulmones. Poco a poco van 
creciendo y, en la tercera 
etapa. se han transformado 
ya en centros mayores y 

no existe ningun medica- 
mento ni tratamiento efec- 
tivo que puedan detener el 
crecimiento de los nodulos 
de la silicosis. ni siquiera 
cuando la enfermedad es 
descubieria en una primera 
etapa y el paciente. como 
consecuencia de ello, es des- 
plazado a un medio am- 
biente laboral completa- 
mente libre de polvo. 

LEGISLACION 

El conocimiento de que 
la causa real de las graves 
enfermedades pulmonares 
que afectaban a los mineros. 
y trabajadores similares. era 
la inhalación de polvo silico- 
tico y no la tuberculosis. 

Foto No 31 134-4 
PsRhullss de polvo que se pueden 
emnVar  en 10s pulmoow, normal- 
mente inkriores a les 5.L. La 
figura musm una mRhula m n  
respecto al tamaño de la cabeza de 
un alfiler. 

conectados entre si. Hasta 
este momento los sintomas 
de acortamiento de la resol- 
ración y debilitamiento ge- 
neral no aparecen en el 
paciente, que suelen darse 
una vez transcurridos 20 o 
30 arios desde que se inició 
el proceso silicotico. Asi 
mismo. esta enfermedad 
profesional en estado avan- 
zado implica un riesgo para 
el corazón y tiende a presen- 
tar otras complicaciones 
tales como la tuberculosis. 

Por otro lado, hoy dia 

condujo a la consideracion 
de encuadrarlas dentro de la 
categoría de enfermedades 
profesionales dignas de com- 
pensación. Esto. a su vez, 
llevo a las autoridades de 
aquellos paises con un sis- 
tema de seguridad industrial 
en funcionamiento. a intro- 
ducir entre los años 1950 y 
1960 una legislación sobre la 
supresión del polvo con el 
fin de prevenir y, en lo 
posible. reducir su inciden- 
cia especialmente en lo que 
c o n c e r ~ a  a la silicosis. 



Los reglamentos al res- 
pecto, especifican entre otras 
cuestiones. los valores máxi- 
mos permisibles para la con- 
centración de polvo y su 
contenido de cuarzo. además 
del modo en que debe ha- 
cerse la medición del citado 
contaminante. 'Tambien exi- 
gen pruebas regulares del 
estado de salud de los traba- 
jadores expuestos a riesgo de 
silicosis. 

El valor limite para la 
cantidad de polvo de cuarzo 
con particulas menores de 
S li , a las que el trabajador 
duede estar expuesto, se es- 
tablece en algunos paises, 
entre ellos Suecia. en 0.2 
mgimj  de aire. En otros, 
como E.E.U.U. (2). dicho 
valor aparece en términos de 
particulas menores de SPi 
por unidad de volumen d e  
aire (pies cúbicos o m]) 
teniendo en cuenta.  al 
mismo tiempo el 9: de 
cuarzo. 

METODOS DE 
EVACUACION DE 
POLVO EN 
PERFORACIONES 
DE ROCA 

ANTECEDENTES 

Hace mucho tiempo 
que las perforadoras de roca 
están equipadas con inyec- 
ción de aire o agua con el fin 
de evacuar las particulas 
procedentes del orificio per- 
forado; pero. cuando la le- 
gislación estableció la obliga- 
toriedad de equipar a las 
perforadoras en seco con un 
sistema de extracción de 
polvo. la inyección de aire 
fue paulatinamente abando- 
nada en favor de la de agua, 
debido, sobre todo, a las 
dificultades técnicas que 
planteaba un sistema eficaz 
de evacuación. Por otra 
parte, el agua constituye el 
modo más efectivo de cana- 
lizar el polvo en la perfora- 
ción de roca, con tal que el 
aire no acompañe a la inyec- 
ción de aquélla. En efecto, el 
polvo puede seguir las bur- 
bujas de aire hasta la superfi- 

cie y formar c»ncentraci«- 
nes extremadamente altas. 

Sin embargo. la inyec- 
ción de agua también pre- 
senta inconvenientes entre 
los que se pueden citar algu- 
nos de los mis notables: 

-En la perforación dirigida 
hacia abajo, en vertical, el 
rendimiento e s  considera- 
blemente menor que con 
la inyección de  aire. 

- E n  ocasiones existen difi- 
cultades de  disponibilidad 
d e  agua, en cantidad sufi- 
ciente, en el lugar de  tra- 
bajo. 

- A  bajas temperaturas se 
pueden presentar proble- 
mas derivados d e  la con- 
gelación del agua. 

EVACUACION DE 
POLVO EN LA 
PERFORACION 
SUPERFICIAL EN SECO 

La legislación relativa al 
equipamiento de las perfora- 
doras de roca con instru- 
mental de supresión de 
polvo, originó que. tanto 
fabricantes de maquinaria 
como usuarios, intensifican 
el estudio de métodos enca- 
minados a dicho fin. 

Inicialmente. estos me- 
todos quedaron limitados a 
simples artilugios cuyo 
único fin era alejar el polvo 
del entorno inmediato al 
trabajador. Para ello. bas- 
taba con una manguera, coi, 
nectada a un ventilador. me- 
diante la cual el polvo era 
extraido de la boca del orifi- 

cio de perforación y expul- 
sado donde se consideraba 
que n« podia hacer daño: 
pero con la aparición de las 
perforadoras de alto rendi- 
miento montadas sobre ca- 
rrillo. el volumen de polvo 
por unidad de tiempo se 
multiplicó en gran medida: 
fue entonces cuando empe- 
zaron a utilizarse separado- 
res cicl0nicos. en combina- 
ción con aspiradores. para 
recogerlo. Sin embargo. 
aquillo solo separan la frac- 
ción gruesa que constituye la 
mayor parte del volumen 
total: pero el polvo fino, mis 
peligroso. seguia vertien- 
dose. como antes. en la 
atmosfera lejos del trabaja- 
dor. Esto resultaba indirec- 
tamente nocivo por lo que 
fue preciso desarrollar un 
sistema que separase' tam- 
bién el polvo fino y la labor 
de investigación se centró en 
este punto. En la decada de 
1960 todavia se encontraba 
en fase de ensayo el equipo 
de supresión de polvo y el 
numero de perforadoras que 
lo incorporaban era relativa- 
mente pequeño. 

Además del sistema des- 
crito, también se desa'rrolló 
un metodo que consistia en 
mezclar el polvo con un 
liquido espumoso que. a tra- 
vés de un mecanismo dosifi- 
cador era añadido al aire 
inyectado y. de este modo la 
espuma junto con el polvo 
subia a la superficie. 

Este método mostró ca- 
racteristicas excepcional- 
mente buenas para la aglo- 

(2) En España continúan en vigor las "Concentraciones máximas 
permitidas en el interior de explotaciones industriales" que 
figuran en el Anexo 2 del Decreto de 30.1 1.61 en donde. para 
polvos industriales en suspensión. se fijan los siguientes valores 
limites: 

Con más de 50% de Si02 libre - 175 millones de paniculas por 
m3 de aire. 

Con 5 a 50% de Si02 libre - 700 millones de paniculas por 
m3 de aire. 

Con menos de 5% de Si02 libre 
- 1.765 millones de particulas por 

m3 de aire. 

Sin embargo para fines prácticos, el Servicio Social de 
Higiene y Seguridad del Trabajo adoptó, y los viene utilizando. las 
TLV recomendados por la A.C.G.I.H. (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists). 

meracion del polvo en multi- 
ples pruebas de laboratorio y 
de campo que fueron Ileva- 
das a cabo por el Departa- 
mento de Obras Publicas 
sueco; pero. sin embargo. va 
acompañado de inconve- 
nientes sustanciales. que ha- 
cen menos atractiva su utili- 
zación. entre los cuales cabe 
citar como mas importante. 
su extremada sensibilidad a 
las variaciones de medida, 
pues una cantidad por de- 
fecto provoca polvo y si es 
por exceso conduce a atas- 
cos en las barrenas. Otras 
desventajas son el que se 
requieren perforadoras con 
barrenas especiales y que la 
espuma produce salpicadu- 
ras desagradables para el 
operador. 

Asimismo. como suce- 
día en la inyección de agua, 
la capacidad de perforación 
se reduce en comparación 
con la inyección de aire seco 
y, en invierno, se presentan 
problemas debido a la con- 
gelación y al riesgo de desli- 
zamiento. 

Prosiguiendo su pro- 
gcama de investigaciones en 
busca de los sistemas más 
adecuados para la supresión 
de polvo, se llego a la puesta 
a punto del método DCT 
(Dust Collection 'Technique). 

METODO DCT 
PARA LA 
SUPRESION DE 
POLVO. 
CARACTERISTICAS 

DCT TRABAJA CON 
VAClO PARCIAL EN 
TODO EL SISTEMA 

Como la mayor parte de 
los equipos de evacuación de 
polvo. el DCT consta, funda- 
mentalmente. de una cam- 
pana extractora. sobre el 
orificio perforado, que re- 
coge el polvo desprendido el 
cual. a través de un con- 
ducto. pasa a la unidad de 
filtración donde es separado 
del aire. El vacio parcial 
requerido es creado por un 
ventilador o por un eyector 
de aire comprimido. 
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Eyector con tobera de chorro snu- 
18,. Las flechas oscuras representanh 
aire camprimida, y lea cleres sire 
filtrado procedente del separedor 

Un factor decisivo para 
el trabajo del equipo. lo 
constituye la posición del 
aspirador o ventilador deter- 
minante de la presión de 
funcionamiento. ' lodo el 
equipo D C l  funciona con 
un vacio parcial en todo el 
sistema: es decir. el aspira- 
dor o ventilador que crea 
este vdckio esld localiz.ado en 
la etapa final. despues de los 
filtros. Esto ofrece las si- 
guientes ventajas: 

- No lruy perdido de po1i.o si 
rietie lugur ulg~tloru nlrirru </e 
lu >iiuirgrrer~r (1'. succi611. 

- E l  u . s i r / o  i~e,ililuf/or 
,futicio,ru  do '4  litv>rpo <,,I 

i r  1 t 1 p  .lillru<lo. I el 
polvo ,lo lo delerioru. 

- Lor filrros tslúir trim~o.~ so- 
hrecuryudos nrundo se i r r i -  

liza u>! eyeclorvu que el uire 

11?oeidopor v.sle 1 1 , J p ~ ~ u  u su 
rrueil tri etrlruir W I  co,rruoo 
coii uceire <ilgiuio fiel uirv 

c~~lllrlritrrid~,, 

SEPARA 
PRACTICAMENTE 
TODO EL POLVO 
PELIGROSO 

Con el equipo I>C1 el 
polvo se separa en dos eta- 
pas. 

En la primera. mediante 
un ciclon. ae separa aproxi- 
madamente. un 90% del 

unidades ma? grandes de la 
serie DCT. &te se sitúa en la 
parte alta del contenedor y 
puede ser sustituido por un 
ventilador centrifugc inde- 
pendiente. 

Todos los equipos DCr 
e s t a n  c o n s t r u i d o s  d e  
acuerdo con los mismos 
principios de diseño pero 
varian en lo que concierne a 
capacidad de aspiracion, su- 
perficie total de filtrado. di- 
seno del separador y cam- 
pana aspiradora. 

Los separadores peque- 
nos poseen un contenedor 
cilindrico y eslan equipados 
con numerosos liltros tubu- 

yores tienen una sección 
transversal rectangular y es- 
tin equipados con filtros 
planos. 

La limpieza de los fil&ros 
es muy importante porque la 
capacidad de aspiracion dis- 
minuye a medida que aque- 
llos se sobrecargan. Deben 
limpiarse cada vez que se 
cambia la barrena de la 
pe r fo radora  ( a p r o x i m a -  
damente cada tres metros 
perforados) o cuando el cau- 
dal de aspiración se ve tan 
disminuido que el polvo no 
es captado por la campana. 
1.0s tubulares se limpian 
sacudiéndolos con la ayuda 
de vibradores incorporados. 
Los planos. por otra parte. se 
limpian mediante chorros de 
aire. El polvo procedente de 1 

lares. mientras aue los ma- la lim~ieza cae en el seoara- 

Foto No 40 139 
Perforación subterránea con Boo- 
mer 205 de Atlas Copco equipada 
con OCT. 

total. incluyendo todo el 
polvo grueso (particulas su- 
periores a los 20"P ). El 
p«lvo fino restante. mis peli- 
groso (particulas inferiores a 
los 5 P es retenido en filtros 
con lo que se recoge practic- 
mente el 100%. Los filtros 
se encuentran incorporados 
a un contenedor metalico, 
cuya parte inferior est i  dise- 
nada como separador de 
particulas gruesas. Dicho 
contenedor evita daiios me- 
canicos exteri<ires y protege 
a los filtros contra las incle- 
mencias almofericas. al 
mismo tiempo que encierra 

dor cuya parte inferior posee 
una seccinn circular de 
modo que se puede sujetar a 
él una bolsa de plistico para 
recogerlo. Los separadores 
de particulas gruesas. en las 
undiades de mayor tamaño. 
estan cerrad«s en el fondo y 
dotados de una compuerta 
que se abre automitica- 
mente. una ve7. que se ha 
recogido cierta cantidad de 
polvo y lo deposita en el 
suelo. 

CAMPANA DE 
EXTRACCION 

Fsia campana pretende 

... - . 
el equipo de Ilmpleza de perforanon manoal con eqwpo 
filtros y el eyector En las DC,T 



recoger todo el aire inyec- 
tado en el orificio de perfora- 
ción. con todo su contenido 
de polvo. y.  a t ravb de la 
manguera .  transportarlo 
hasta el separador. Posee. en 
terminos geometricos. dos 
aberturas: una por la varilla 
de perforacion y. otra. hacia 
la roca. Por lo tanto, debe 
tener tal forma que las co- 
rrientes de aire provocadas 
por esas aberturas impidan 
la pérdida de polvo. Esto es 
de capital importancia en 
aquella parte de la varilla de 
perforacion donde el aire 
inyectado que sube a gran 
velocidad. a traves de la 
misma. debe ser frenado en 
su movimiento ascendente y 
cambiado de dirección. En el 
equipo pequetio para perfo- 
radoras manuales. la capaci- 
dad de aspiración es sufi- 
ciente para evitar la perdida 
de polvo. Por otra parte. las 

I 1 
Fom NO31134 
Diseno del equipo DCT. 1. Separa- polvo a lo largo de la varilla. 
dor. 2. Campana de aspiración. 3. como de un dispositivo 
Manguera da aspiración. 4a. Evec- 
mr. 46. Ventilador 5. Mecanismo 

de tijación a la roca. 

de frenada. Debido a la alta veloci- 
dad  del aire en la cara de la 
campana (aproximadamente 7 50 miseg.) el equipo DCT 

I 
Foto NV31134-1 
Disdo del equipo DCT. l .  Separa- 
dor. 2. Campana de aspiración. 3. 
Manguera de espiraoón. 4s. Eyec- 
tor 4b. Ventilador 5. Mecanismo 
de kemda. 

OTROS DATOS 
RELATIVOS A LOS 
EQUIPOS DCT 

El metodo DCT mejora 
el entorno laboral no solo 
para los hombres sino tam- 
bien para las maquinas que 
sufren menos deterioro. 

A su vez aumenta el 
ritmo de penetración debido. 
por una parte. a que las 
particulas alejadas del orifi- 
cio no vuelven a caer en él y. 
por la otra. a que el operador 
puede mantener una buena 
visión de la perforacion. li- 
bre de polvo. 

En la Tabla I se ofrecen 
datos relativos a los siete 
tamatios diferentes y tipos 
principales de  unidades 
DCT. La capacidad de la 
unidad DCT esta determi- 
nada por la .cantidad ma- 
xima de aire inyectado que 
se puede expulsar. y por la 
cantidad máxima de polvo 
que los liltros pueden rete- 
ner entre dos lim~iezas suce- 

está dotado de mangueras de sivas. El consumo de aire 
goma reforzada. con gran indicado se aplica a una 
resistencia al desgaste. presión de trabajo de 6 bars. 

campanas de las unidades ascension a 10 largo de la 
DCT para martillos neuma- varilla de la perforadora. En 
ticos grandes. estan dotadas otras unidades. la campana 
de un mecanismo de frenada de extracción es de mayor I I 
que impide de manera eficaz volumen y esta equipada No3i134-3 

Principio Ue funobnamrento del 
que el aire inyectado. im- con mangueras especiales de la 
pregnado de polvo. fuerce su para evitar perdidas de  extractore de crenss untdsdes DCT. 
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Perforadora de oruga ROC 601 con 
OCT-90 

CONCLUSION 

La legislacidn relativa a 
la supresion del polvo. ahora 
en vigor en muchos paises 
con vistas a la prevencion de 
la neumoconiosis en general 
y de la silicosis en particular. 
se aplica no solamente al 
polvo generado en la perfo- 
racidn de roca sino tambien 
al producido en otros traba- 
jos de las industrias minera y 
de ingenieria civil tales como 
voladuras. moliendas. etc.. 
y. sobre todo. en todas aque- 
llas actividades industriales 
donde existe riesgo de la 
mencionadas enfermedades 
profesionales. La observa- 
cibn m& o menos rigurosa 
de esta legislacion depende. 
sin embargo. en gran me- 
dida, de su formulacidn en 
los diversos paises y los 
medios empleados por las 
respectivas autoridades para 
asegurar su cumplimiento. 
A pesar de todas las regla- 
mentaciones. en determina- 

dos lugares de trabajo donde transcurrido un largo peri- breve efecto radiactivo. de 
se seguian estas rigurosa- odo de tiempi). La molienda rápida declin.aci6ri. que po- 
mente. han continuado a ~ a -  see efectos tuxicos sobre los 
reciendo nuevos casos de rapida va seguida de un fagocitos 
silicosis. mientras que en 
otros puntos sometidos a BIBLIOGRAFIA 
control menos estricto. 
nunca se ha ~roducido brote 
alguno de esta enfermedad. 1. ILO (International Labour Office), Ginebra. 1966, 
Se ha demostrado a traves 
de autopsias que los bedui. "Prevención y supresión del polvo en minería, 
nos del Sahara. que inhalan apertura de túneles y extracción de piedra". Tercer 
continuamente polvo de 
cuarzo fino con particulas informe Internacional, 1958-62. 
muy inferiores a las 5p. 
presentan polvo en sus pul- 2. Arbetsmedicinska Intitutet, Estocolmo. 1968. 

pero no se Observa "Silikos" En orientering och handledning. 
ningún signo de los cambios 
propios de la silicosis. Aun- 3. Departamento de Obras Públicas, Estocolmo, 1971. 
que la investigacidn conti- 
nua, todavia se desconocen Informe sobre "Provning av darnmbekampningsut- 

las caracteristicas exactas del rustnin~ vid berbborrninan - - 
polvo de cuarzo que origi- 
nan dicha enfermedad. En 4. Asociación Minera de Suecia, Estocolmo, 1972. 
pruebas realizadas con rato- 
nes se ha comprobado que el 

Informe de investigación elaborado por el profesor 

polvo de cuarzo recien mo- K.G. Kihlstedt sobre "Egenskaper hos krossningsals- 
lido produce silicosis mucho 

rapida e intensamente trat kvartsdam med hansyn till risken for framkallande 
que aquel sobre el que ha av silikos" 
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TABLA 1 
DATOS DE LOS EQUIPOS DCT 

TIPO 

DCT 90 I 53-67 

CONSUMO 
DE AIRE 

11s 

DCT 31X 
DCT 35 

DCT 50 

12 
25 
25 

DCT 100 FXX 

DCT 100 53-67 

DCT 180 FXX 

DCT 260 FXX 

DCT 180 

- 
VOLUMEN 
DE AIRE 

INYECTADO 
11s 

110 

- 
SUPERFICIE 

DE 
FILTROS 

M2 

3 
3 
4.8 

9 

10 

10 

18 

18 

26 

VOLUMEN 
MAXIMO DE 

PARTICULAS 
1 

TIPO DE PERFORADORA 

Martillo neumático 
Martillo neumático 
Martillo neumático 

Martillo neumático 
Perforadora vertical 

i Martillo neumático 
Perforadora vertical 

Perforadora hidráulica 
COP 1038 HD 

l Perforadora vertical 
Perforadora rotatona 

Perforadora vertical 
Perforadora rotatona 

Perforadora vertical 
Perforadora rotatoria 

1 DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS DCT 1 


