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--------Pre1entac/On-

Con los Cuadernos de Divul-
gación el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
quiere transmitir unos conoci 
mientos básicos sobre un determi-
nado agente físico o químico para 
que sirva de aporte a la forma-
ción e información de los traba-
jadores. Ellos tienen que ser 
protagonistas del cuidado de su 
propia salud y, el conocimiento 
de los riesgos de su trabajo y 
las medidas de prevención les ha-
rá posible realizar este objeti-
vo. 

Los Disolventes y nuestra 
Salud interesa de forma especial 
a los trabajadores que utilizan 
los disolventes a lo largo de to-
da su jornada laboral y, también 
es de interés, para la mayoría 
de los trabajadores, ya que, 
prácticamente todos suelen em -
plear algún disolvente en un mo-
mento u otro de su trabajo. 
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lntrotlucc,·011--

El campo de aplicación de 
los disolventes industriales es 
amplio y diverso. Se utilizan di-
solventes en la industria, el -
campo (Agricultura) ·, la construc-
ción e incluso . en usos domésti-
cos. Sin las medidas adecuadas 
de seguridad su utilización puede 
dar lugar a intoxicaciones agudas 
o crónicas que repercuten en el 
trabajador de forma leve, grave, 
o incluso mortal. 

La inhalación y el contacto 
directo con los disolventes puede 
producir efectos patológicos muy 
conocidos sobre el organismo hu-
mano. Dependiendo del tipo de ex-

posición y de la naturaleza del 
disolvente se pueden producir uno 
o varios de los siguientes efec-
tos: narcosis, dermatosis, alte-
raciones de la función hepática, 
respirato~ia, hematopoyética, 
etc.; también se esta haciendo 
evidente con los estudios y ob-
servaciones que se llevan a cabo 

• que determinados di solventes or-
gánicos pueden ser agentes cance-
rígenos. Todos estos riesgos pue-
den afectar no sólo al trabajador 
sino incluso a personas que no 
están profesionalmente expuestas 
ya que algunos disolventes son 
de uso doméstico. 
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-------lo1tl1~olfle11te1--

¿QUE SE ENTIENDE POR DISOLVENTE?. 

Sustancia química o mezcla 
líquida de sustancias químicas 
capaces de disolver a otro mate-
rial de utilización industrial. 
Generalmente el término ''disol-
vente" se refiere al de naturale-
za orgánica. A pesar de su compo-
sición química tan diversa, tie-
nen un cierto número de propieda-
des comunes: son compuestos líqui 
dos liposolubles, poseen gran vo-
latilidad y suelen se r muy infla-
mables y produci r importantes 
efectos tóxicos. 
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-------------------------------------------------

¿Cuál es su naturaleza química? 

Es tan variada que para fa-
cilitar su estudio y aplicación 
se clasifican en varios grupos 
atendiendo a sus propiedades quí-
micas. Ponemos ejemplos de los 
más utilizados: 

a) Hidrocarburos alifáticos. 
Pentano. 
Hexano. 
Heptano. 
Decano. 
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b) Hidrocarburos aliciclícos. 
Ciclohexano. 
Metilciclohexano. 
0(.-Pineno. 

c) Hidrocarburos aromáticos. 
Benceno. 
Tolueno. 
o-Xileno. 
m-Xileno. 
p-Xileno. 
Etilbenceno. 
Estireno. 

d) Hidrocarburos halogenados. 
Cloruro de metileno. 
Cloroformo. 
Tetracloruro de carbono. 
1,2-Dicloroetano. 
Tricloroetileno. 
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1,1,1,-Tricloroetano. 
o Tetracloroetileno. 
o o Q) Freones.

'ºº e) Alcoholes.ºº 
Metano!. 
Etanol. 
i-Propanol. 
n-Butanol. 
i-Butanol. 

f) Glicoles. 
Etilenglicol. 
Dietilenglicol. 

g) Eteres. 
2-Metoxietanol. 
Etoxietanol. 
Butoxietanol. 
p-Dioxano. 
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h) Esteres . 
Acetato de metilo. 
Acetato de etilo. 
Acetato de i-Propilo. 
Acetato de n-Butilo. 
Acetato de i-Butilo. 
Acetato de 2-etoxietilo. 
Metacrilato de metilo. 

i) Cetonas. 
Acetona. 
Butanona-2. 
4-Metil-Pentanona-2. 
Hexanona-2. 
Ciclohexanona. 

j) Otros. 
Nitroparafinas. 
Disulfuro de carbono. 
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----------Tr11btljos con dlsol,entes--

¿En qué industrias se utilizan? 

La mayoría de las indus--
trias emplean disolventes en al-
guno de sus procesos de fabrica-
ción., 

I Fundamentalmente se utili-
zan como vehículo para aplicar 
determinados productos como pin-
turas, barnices, lacas, tintas 
adhesivos, etc. , o bien en 
procesos de eliminación como des-
engrasantes, agentes de extrac-
cion, etc. La industria química 
emplea disolventes para realizar 
determinados procesos y reaccio-
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nes entre sustancias previamente 
disueltas o suspendidas en su se-
no. Algunas veces se emplean como 
reactivos de partida o compuestos 
intermedios en síntesis química. 

Veamos algunos ejemplos so-
bre utilización de disolventes 
en la industria: 

Industria alimentaria. Extrac-
ción de. aceites y grasas con 
ciclohexano y sulfuro de carbo-
no. 

Industria siderúrgica. Limpieza 
y desengrasado de piezas con 
tricloroetileno y cloruro de 
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metileno. Refrigeración en pro-
cesos de corte, con hidrocarbu-
ros alifáticos. 

- Industria del calzado. Como di-
solventes de colas y pegamentos: 
mezcla de hexanos. 

- Industria de plásticos y cau-
cho. Como disolvente de mate-
rias primas y de transforma--
ción: Dimetilformamida, cloro-
formo, acetona. 

- Industria de la madera. Como 
disolvente de lacas y barnices: 
Trementina, tolueno, etc. 
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Industria cosmética. Como dis-
persante: Alcohol etílico, al-
cohol isopropílico, cloroformo. 

Industria farmaceútica. En sín-
tesis de fórmulas. 

Industria de pintura. Como di-
luyente: Tolueno, acetatos, ce-
tonas, etc. 

Limpieza en seco. Como disol-
vente de sustancia orgánica: 
Tetracloroetileno. 
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-----

¿_g_ómo se expone el trabajador a 
los disolventes?. 

- Al utilizarlo en su puesto de 
trabajo. 

- Al trasvasarlo y almacenarlo. 

Dada su volatilidad, al -
respirar sus vapores, entran a 
través de las vías respiratorias 
y pueden llegar hasta los tejidos 
y órganos más receptivos. 

Al sufrir derrames o salpi-
caduras, el disolvente puede en-
trar en contacto con las manos 
del trabajador o impregnar su ro-
pa y así penetrar a través de la 
piel . 
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Con el manejo del disolven-
te, el material de trabajo, ropa, 
etc. va contaminándose. Si el -
trabajador fuma o come en el --
puesto de trabajo, se puede pro-
ducir una intoxicación por inges-
tión . Esta es menos frecuente en 
la actividad laboral. 

¿EXISTE EL RIESGO DE INCENDIO Y 
- ·- -- .. - - --•-· ·- ··-- - - ·- ··---·--- --···- -·- - - --- - ·-- ----·---· --· - - -

EXPLOS ION?. 

Si, la mayoría de los di-
solventes son inflamables. Otros 
no arden fácilmente pero se des-
componen a al tas temperaturas y 
dan productos de descomposición 

altamente tóxicos, como los hi-
drocarburos halogenados que dan 
lugar a fosgeno, ácido clohídri-
co, ácido fluorhídrico, etc. 

También existe el riesgo 
de explosión. Cada di solvente -
tiene un intervalo de concentra-
ciones en el que es posible que 
se produzca la explosión. Tanto 
por encima como por debajo no ha-
brá riesgo de que se produzca. 
Con este dato es más fácil, con-
trolando las concentraciones, 
controlar también este riesgo. 
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¿Como se disminuye este riesgo? 

Forzando la ventilación en los 
locales de trabajo para evitar 
concentraciones peligrosas. 

Con la eliminación de chispas, 
llamas y temperaturas elevadas. 

Hay que tener un cuidado 
especial cuando se abren reci--
pientes con productos inflama--
bles, pozos, etc. 
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-----llcclón en el or9a11/11no--

¿Cómo entran los disolventes en 
el organismo? 

Como ya se ha apuntado, en-
tran por diferentes vías: 

(( 
o Por via pulmonar durante la -

respiración. Esta es la vía de 
entrada más importante en el 
ambiente laboral. 

Por vía cutánea. La piel permi-
te la entrada de la mayoría de 
los disolventes debido a la li-
posolubilidad de éstos. 
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Por vía digestiva. Al comer o 
fumar, el trabajador puede in-
gerir pequeñas cantidades de 
disolvente que se encuentra en 
sus manos, al tocar su ropa o 
útiles de trabajo. 
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Algunos actúan localmente sobre 
la piel dando lugar a dermato-
sis. 

EPIDERMIS 

o 

• o 
o o 
o o o 

DERMIS o<l 

VASOS 
SANGUINEOS 
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¿Qué efectos producen? 

- Uno de los efectos más genera-
les es el efecto narcótico, da-
do que los disólventes actúan 
sobre el sistema nervioso cen-
tral. 

- Los disolventes o sus metaboli-
tos pueden actuar sobre dife-
rentes órganos llegando a cau-
sar lesiones en determinadas 
circunstancias en el hígado, 
riñones, sistema hematopoyéti-
co, etc. 
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La exposición prolongada puede 
dar lugar a enfermedades, algu-
nas ya reconocidas como profe-
sionales; es el caso del benzo-
lismo producido por el benceno. 

¿Qué procesos sufren en el orga-
nismo? 

Una parte del disolvente inha-
lado recorre el tracto respira-
torio, llega a la sangre y de 
allí a los diferentes órganos 
y tejidos. Al cesar la exposi-
ción empieza a eliminarse si-
guiendo el recorrido inverso 
hasta que salga con el aire ex-
pirado. 
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Otra parte sufrirá una serie 
de transformaciones fundamen-
talmente en el hígado. Estas 
sustancias transformadas, lla-
madas metabolitos, son general-
mente derivados hidrosolubles 
del disolvente y pueden elimi-
narse fácilmente por la bilis 
o la orina. No hay una regla ge-
neral de biotransformación de 
los diferentes grupos de disol-
ventes, incluso, cada uno tiene 
su comportamiento particular. 
Se conocen algunos metabolitos: 
El tricloroetileno se transfor-
ma en ácido tricloroácetico y 
tricloroetanol que se eliminan 
en orina. El Benceno en fenol . 
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El Estireno en ácido mandelico 
y fenil glioxílico. El Metano! 
en ácido fórmico, etc. 

¿Cómo ocurre la absorción pulmo-
nar? 

Sigue dos etapas: 

La entrada del disolvente desde 
el medio ambiente hasta los al-
veolos pulmonares. 

La transferencia desde éstos 
a la sangre venenosa. 
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En la primera fase, el di-
solvente se introduce en la cavi-
dad alveolar mediante el aire -
inspirado. 

En la segunda fase ocurre 
la difusión a la sangre. Depende 
de: 

- Las características fisicoquí-
micas del disolvente, coefi--
ciente de difusión y coeficien-
te de partición •entre la san-
gre y el aire. 

- Las características de las mem-
branas alveolo-capilares (su-
perficie - espesor), el caudal 
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cardíaco (volúmen sangre-pulmo-
nar, frecuencia cardíaca), y 
de la ventilación pulmonar , que 
depende del esfuerzo físico du-
rante la exposición. Como con-
secuencia se absorberá más can-
tidad de disolvente en ejerci-
cio que en reposo . 

¿!'or qué se metabolizan los di-
solventes? 

Se cree que la mayoría de 
las sustancias químicas sufren 
cambios en el organismo y se 
transforman en otras porqu~ éste 
trata de mantener su equilibrio 
y evitar concentraciones peligro-
sas. El metabolismo provoca una 

fuerte disminución del disolvente 
en la sangre, se transforma en 
compuestos menos tóxicos general-
mente y más fáciles de eliminar, 
aunque como consecuencia de esto 
los pulmones pueden seguir absor-
biendo más disolvente. 
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~--------1Jla9001tlco-

¿Qué síntomas siente el trabaja-
dor que se intoxica? 

- Cuando inhala los vapores del 
disolvente los síntomas son -
fundamentalmente los debidos 
al efecto narcótico: sueño, ma-
reo, falta de reflejos, cansan-
cio, debilidad, falta de con-
centración, inestabilidad emo-
cional, dolor de cabeza, falta 
de coordinación, confusión, de-
bilidad muscular. 
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------------------·-----------------------------

En una intoxicación crónica 
pueden aparecer alteraciones 
respiratorias, hepáticas y re-
nales, incluso pueden aparecer 
tumoraciones cancerosas. 

- Si el disolvente entra a través 
de la piel produce en ésta: Se-
quedad, irritación, descama--
ción, inflamación, etc. 

¿Cómo se mide la magnitud de los 
efectos? 

Por los síntomas que padece el 
trabajador. 
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Por los resultados de los exá-
menes médicos generales y espe-
cíficos. 

a) Pruebas sicológicas y siquiá-
tricas: Reflejos, concentración 
mental, memoria, etc. 

b) Pruebas clínicas para determi-
nar la cantidad de disolvente 
absorbido en sangre y la de sus 
metabolitos, normalmente en 
orina . En la actualidad se mide 
la concentración de disolvente 
exhalado al cabo de un tiempo 
medido después de la exposición 

c) Pruebas clínicas en las que 
se midan ciertos parámetros 
biológicos y se comparen con 
otros ya establecidos. 
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¿Qué se hace con el trabajador 
intoxicado? 

De forma inmediata: 

a) Separarlo de la fuente conta-
minante. 

b) Acudir al médico para recibir 
tratamiento de desintoxicación. 

Si la intoxicación es cró-
nica: 

a) Cambiar de puesto de trabaje 
a otro de menor riesgo. 

b) Recibir tratamiento médico es-
pecífico. 
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¿Qué medidas de tipo médico se 
deben tom·ar? 

Exámenes pre-ocupacionales: 

Examen preliminar para evitar 
la exposición a sujetos que -
presenten una predisposición 
particular a la intoxicación 
con disolventes (enfermos hepá-
ticos, renales, anémicos, etc.) 

}) 
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- Exámenes ocupacionales: 

Exámenes periódicos·. clínicos 
con frecuencias que dependerán 
de la naturaleza de los disol-
ventes y del riesgo de intoxi-
cación. 

o 
o 

Exámenes post-ocupacionales: 

Después de abandonar el puesto 
de trabajo con riesgo, se rea-
lizarán exámenes al trabajador 
de forma periódica. 

o 

íl 
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~-----E,11/1111clo11 tle rle1101-

¿Qué factores determinan el ries-
go de un puesto de trabajo? 

La toxicidad del disolvente. 

- Sus concentraciones en el am-
biente. 

El tiempo de exposición. 

¿Cómo se puede saber si un am--
biente es tóxico? 

Por la mayor o menor con-
centración del disolvente en el 
lugar de trabajo y su variación 
a lo largo de la jornada. Esta 
se puede conocer mediante: 
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La toma de muestras, haciendo 
pasar el aire que rodea al tra-
bajador con una bomba de aspi-
ración para que entre a un tubo 
con absorbente,de carbón activo 
generalmente, donde queda rete-
nido el disolvente. 

Análisis en el laboratorio, 
donde los compuestos retenidos 
se desorben y se determina su 
concentración. 

~os resultados se comparan con 
unos valores establecidos y así 
se conoce hastá que punto exis-
te mayor o menor riesgo. Las 
Tablas de Valores Límites Per-
misibles (TLV) son los valores 
de referencia americanos . 
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¿Qué medidas hay que tomar para -
controlar la contaminación por 
disolventes? 

- El estudio de la atmósfera que 
rodea al trabajador para cono-
cer la magnitud de la contami-
nación. 

La aplicación de las técnicas 
generales de control: 

a) Sustitución de un di.solvente 
por otro menos tóxico y cuya 
aplicación sea similar. El ben-
ceno es sustituido por tolueno 
o xileno en la mayoría de las 
operaciones. En general para 
igual o parecida eficacia se 
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eligirá el que tenga mayor con-
centración permitida (TLV) y 
menor presión de vapor. 

b) Elaboración de procesos de -
producción · controlando el em-
pleo, manipulación o liberación 
de disolventes peligrosos. 

Separación mediante aislamien-
to del proceso que se lleve 
a cabo para poder controlar 
mejor el área de trabajo y por 
otra parte evitar el aumento 
de la zona afectada. 
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e) Ventilación. 

Una vez 'aislado el foco en el 
que se produce la evaporación 
del disolvente, una extracción 
localizada disminuye su concen-
tración. 

Por otra parte, una ventilación 
de la nave de trabajo mejorará 
las condiciones ambientales 
del puesto de trabajo. 

d) La protección individual. 

41 



------flrotecc/011
,, 

,er1011t1/--

La protección individual se 
lleva a cabo por: 

El uso de prendas de protección 
La higiene personal. 

Las prendas específicas 
para el trabajo con disolventes 
son las mascarillas respirato--
rias. Estarán fabricadas con ma-
teriales adecuados al di solvente 
que se emplee. Las Prendas Homo-
logadas permiten una buena elec-
ción. 

Las mascarillas se utili-
zarán en situaciones extremas y 
no de forma habitual . Para largos 
períodos se necesita el respira-
dor suplementado con aire. 
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Los guantes también serán 
de material idóneo, no olvidemos 
que la mayoría de los que se usan 
pueden ser disueltos y destruidos 
por el disolvente en cuyo caso 
sería contraproducente su uso. 

Las prendas de protección 
personal se mantendrán limpias, 
cuidadas y guardadas escrupulosa-
mente. 

La higiene personal influ-
ye directamente en la disminución 
de los efectos nocivos de los di-
solventes. 
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- Lavado frecuente de manos con 
agua y jabón. 

- Ducha y cambiado de ropa. 
- Prestar atención a no contami-

nar con el disolvente la ropa, 
material de trabajo, etc. 
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CUBAS DE DESENGRASE 

Este es un ejemplo de puesto de 
trabajo con disolventes (Tricloro 
y Percloroetileno): 

¿Qué factores influyen en el --
riesgo de la contaminación por 
disolventes? 

El diseño de la cuba: Dimensio-
nado, sistema de calefacción, 
condensador, decantador de 
agua, etc. 

Método operatorio: Introducción 
y extracción de piezas, técni-
cas de desengrase, mantenimien-
to de la cuba. 

Diseño- del sistema de extrac-
ción incorporada, caudal de ex-
tracción, etc. 

¿Existen otros riesgos? 

La formación de fosgeno proce-
dente de la descomposición del 
tricloroetileno. Esta se debe 
a la acción de altas temperatu-
ras en la cuba o puede ser pro-
vocada por chispas de puestos 
de soldadura próximos. 

- Explosión, al ser utilizada pa-
ra piezas de metales ligeros (alu-
minio). Esta se debe a la for-
mac1on de ácido clorhídrico al 
actuar la luz y el oxígeno so-
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bre el tricloroetileno. El áci-
do clorhídrico reacciona con 
el aluminio para dar cloruro 
de aluminio (Cl Al) con un gran3desprendimiento de calor, que 
puede iniciar una reacción en 
cadena y posiblemente originar 
una explosión. 

¿Qué medidas controlarán los --
riesgos en cubas de desengrase? 

Utilizar una cuba bien diseñada 
para evitar la salida del vapor 
al exterior. 

Impedir sobrecalentamientos. 

Evitar el derrame del disolven-
te desde las piezas y en los 
trasvases . 



Realizar limpiezas periódicas 
y mantenimiento eficaz. 

No utilizar tricloroetileno en 
desengrase de piezas de alumi-
nio. 

La ventilación localizada no 
será necesaria si el diseño de 
la cuba y el método de trabajo 
son correctos. Una ventilación 
general sería suficiente. 

Normalmente la cuba lleva ex-
tracción incorporada. Sus pará-
metros , caudal de extracción 
y diseño están muy estudiados 
y suelen ser adecuados. 
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- Sustituir un disolvente por -
otro menos tóxico para la misma 
utilización. 

Evitar en lo posible procesos 
de manipulación y liberación 
de disolventes. 

Medir periódicamente la concen-
tración del disolvente en aire 
con el fin de evaluar si las 
medidas de control son eficaces 
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______________________________________________,_ 

Dar a conocer a los trabajado-
res los resultados de las eva-
luaciones ambientales y expli-
carles los riesgos a los que 
están sometidos cuando la con-
centración del disolvente en 
aire sea superior al límite -
permitido. 

Dar a conocer los resultados 
de los reconocimientos médicos. 
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Completar _las anteriores medi-
das de control con el suminis-
tro al trabajador del equipo 
de protección respiratoria es-
pecífica y de guantes y ropa 
adecuados para el trabajo con 
disolventes. 
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- Reclamar y utilizar prendas de 
protección personal: mascari-
llas, guantes, mono, calzado, 
en las condiciones higiénicas 
para que no penetre el disol-
vente en el tracto respiratorio 
o por la piel. 

- Mantenerlos limpios. 
- Guardarlos en sitio aislado. 
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- Colaborar en los exámenes médi-
cos y de laboratorio que se -
programen. 

Adoptar procedimientos seguros 
durante la manipulación del di-
solvente. 

Vigilar el cumplimiento de las 
recomendaciones 
presario. 

hechas al em-

- Informar inmediatamente 
situaciones de riesgo; 

sobre 
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Chispas en la instalación -
eléctrica. 

Fuentes de calor. 

Concentraciones altas de di-
solvente. 

Acudir al servicio médico en 
caso de mareo, dolor de cabeza, 
etc. 
Buscar información para conocer 
los riesgos de su trabajo. Acu-
dir a cursos de formación. Par-
ticipar en campañas. 
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_¿Contamos con alguna legislación 
sobre la forma de protegernos de 
los efectos tóxicos de los disol-
ventes?. 

- En España existe un Real 
Decreto 2216/1985 de 28 de Octu-
bre, sobre Declaración de sustan-
cias Nuevas y Clasificación, En-
vasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas, y su correcc1on -el 
31 de Octubre de 1.985. 

Esta legislación da la -
normativa sobre Envasado y Eti-
quetado de sustancias peligrosas 
entre las que se encuentran la 
mayoría de los disolventes, y, 
presenta una lista muy extensa 
de sustancias químicas clasifica-
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das por indicación de peligrosi-
dad mediante esquemas gráficos y 
una combinación de letras y núme-
ros. Estas permiten con la sola 
observación y lectura de la eti-
queta, conocer la toxicidad, el 
riesgo que entrañan, consejos de 
prudencia en su uso, etc., ejem-
plo: Una etiqueta con dibujo de 
una llama con una F+ arriba, in-
dica que es extremadamente infla-
mable. Una R-19 indica que puede 
formar peróxidos explosivos. La 
combinación de frases R 15/19 in-
dica que reacciona violentamente 
con el agua, formando gases tóxi-
cos y fácilmente inflamables. La 
letra S indica consejos de pru-
dencia. 

La Ley 20/1986 de 14 de Mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y 
peligrosos tiene por objeto es-
tablecer la normativa sobre la 
producción y gestión de resi-
duos tóxicos para proteger la 
salud humana y del medio am--
biente. 
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- La Comunidad Económica Europea 
(C.E.E.) cuenta con varias Di-
rectivas sobre sustancias tó-
xicas: 

- 80/1107 e.E.E. relativo a la 
protección de los trabajado-
res frente a los riesgos de-
rivados de una exposición a 
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agentes químicos, físicos y 82/473/C.E.E. relativo a la 
biológicos durante el traba- clasificación, embalaje y -
jo . etiquetado. 

- 67/546/C.E.E. relativo a la - 76/769/C.E.E. limitación de 
clasificación, embalaje, eti- empleo de sustancias peligro-
quetado. sas (tricloroetileno, perclo-

roetileno). 
- 73/173/C.E.E. relativo a la 

clasificación, embalaje y - - 85/467/C.E.E. limitación de 
etiquetado. empleo de sustancias peligro-

sas (tricloroetileno, perclo-
- 79/831/C.E.E. relativo a la roetileno). 

clasificación, embalaje y -
etiquetado. La O.I.T . tiene en el Conve-

nio 136, la recomendación 144 
- 80/781/C.E.E. relativo a la de 1971 dedicada al Benceno. 

clasificación, embalaje y Ha sido ratificado por España 
etiquetado. en l. 973. 
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NARCOSIS 

Estado de somnolencia o 
inconscienci¡:i producido por una 
sustancia química. 

HEMATOPOYESIS 

Proceso de elaboración de 
c~lulas sanguíneas en el. organis-
mo. 

CANCERIGENO 

Agente físico o sustancia 
química capaz de producir cancer. 

HIDROSOLUBLE 

Sustancia que se disuelve 
en agua y en líquidos de estruc-
tura química similar. 

LIPOSOLUBLE 

Sustancia que se disuelve 
en grasas y en líquidos de es--
tructura química similar. 

METABOLISMO 

Conjunto de reacciones 
químicas que transcurren en todos 
los seres 
miento, c
ción. 

vivos 
recimi

para 
ento 

su manteni-
y reproduc~ 
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MUTAGENESIS 

Variación en la estructura 
de los genes que da lugar a que 
las células se modifiquen en su 
estructura o en su función. 

TERATOGENESIS 

Variación en la estructura 
de los genes del embrión que pue-
de dar lugar a la aparición de 
malformaciones. 

' BIOTRANSFORMACION 

Cambios químicos realiza-
dos por el organismo vivo. 

COEFICIENTE DE DIFUSION 

Relación entre la veloci-
dad de difusión de dos gases en 
un medio determinado. 

COEFICIENTE DE PARTICION 

Relación entre las concen-
traciones de una sustancia en dos 
fluídos diferentes que no son so-
lubles entre si. 
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