
IV. 10. OCTUBRE DE 1 S67. , Tomo XXIX.

METEOROLOJA.Breve instruccin para los que se hallan

cncarcrardos ele kacer observaciones meteoroljicas en los Liceos i

en los diversos establecimientos ele educacin en Chile; por e/on

Ignacio Domeyko.

Termmetro-

Colocacin. Se debe colocar e 1 termmetro ni aire libre, en un

lugar abierto no mui cerca de los altos edificios i de cualquiera obs

tculo que impida la circulacin del aire. Debe tambin estar conti

nuamente en la sombra, mirando el sur a unos veinlcinco centme

tros poco mas o menos de la pared i de cualquier otro objeto que

pueda emitir i absorver con facilidad rayos calorficos. Tampoco
debe recibir rayos de luz reflejados por algunas murallas blancas

colocadas en frente. La altura a la c nal se colgar el instrumento no

debe pasar dedos metros sobre el suelo i es menester abrigar cuanto

sea posible ah dicho instrumento contra la irradiacin nocturna de

una gran parte del cielo, como laminen de la lluvia i de la nieve.

(Consultando la disposicin jeneral i la colocacin que con mayor

frecuencia se da a las casas en Chile, se puede aprovechar para la

colocacin del termmetro algn corredor que por lo comun se halla

por el lado sur del edificio, accesible al viento sur-oeste, i si no es

posible evitar completamente el reflejo de la luz dlas murallas veci

nas i la irradiacin nocturna del cielo, se debe rodear la ampolleta

del termmetro de un cilindro e pacioso de hoja de lata todo aguje.

i'eado i cortado por rasgaduras a lo largo del cilindro, para que cir

cule libremente el aire).

PRECAUCIONES DE TOJIAIl AI. MOMENTO DE LAS 0BSERV.VC10-

NE?. Al momento de leer los grados de la escala (ermomirica, el

ojo debe hallarse precisamente a la altura de la columna del mercu

rio, i el observador en frente del instrumento. Xo se debe demorar

mucho en la lectura de los grados, pero hecha rpidamente una ob

servacin, debe el observador, despus de On rato, volver su lugar,

para la comprobacin de la piimera lectura. Si la ampolleta del ter

mmetro se halla cubierta de roci es indispensable secarla primero

cort un pauelo i esperar en seguida que el mercurio quede estacio

nario.

Precauciones relativas al punto CERO Cada seis meses

)f>
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te debe rerificnr en el termmetro que se emplea para observaciones

diarias el punto cero de su escala. Con este objeto se introduce el

instrumento en la nieve o hielo machacado hasta el punto en que se

detiene el mercurio en su mayor descenso. Es necesario apretar algo
la nieve al rededor del termmetro, cuyo tubo debe esiar en este

momento colocado verlicalmente i se apuntala con la mayor exac

titud posible la divisin a la cual se mantiene el mercurio. Deter

minada bien la diferencia enlre esta divisin i el cero de la escala,
servir esta diferencia para correjir todas las observaciones que se

harn en los seis meses siguientes.
Termmetro de MAXIAIA i de MNIMA. Es necerario colo

car estos termmetros en una posicin bien horizontal, al lati del ter

mmetro ordinario i til momento ile observarlos debe el observador

colocarse en frente del ndice de manera que el plano de la estremidad

interior del ndice forme ngulo recto con el eje de los ojos. Tomado

el apunte, debe inmediatamente el observador hacer retroceder los

ndices a sus respectivos lugares. Tngase presente que es necesario

cotejar de tiempo en tiempo estos termmetros con el termmetro or

dinario^) termmetro modelo.

Psicrmetro.

Colocacin. Se ha de colocar el psicrmetro coii las mismas

precauciones que el termmetro ordinario: es decir, al aire libre, a la

misma distancia del suelo i de las paredes etc. Conviene abrigar! o

contra el viento, si es mui recio, i que no haya en su proximidad der

rames de agua o suelo mui hmedo.

Precauciones. Se recomienda que el jnero con que se cubre

la ampolleta del termmetro hmedo sea mas bien de lino que de

algodn, bastante fino i no enteramente pegado al vidrio; que tam.

bien se conserve limpio i se mude de tiempo en tiempo. El agua

con que se humedece el termmetro debe ser pura (agua de lluvia),
tomada a la temperaima del aire i se debe evitar que se desparramen

gotas cerca del termmetro seco. Lo mejor es, humedecer de una vez

el lienzo i observar la escala del termmetro humedecido a cierta

distancia, con el auxilio de un anteojo, marcando el punto a que se

detiene el meituiio en su mayor descenso. Reptase la misma obser

vacin dos o tres veces i tmese al propio lieniro apunte de la tem

peratura del aire fcco.

Se iniiende que el observador comprala de vez en cuando loa
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dos termmetros del psicrmetro al aire, libre, sin humedecer nlguno

de ellos i si nota alguna diferencia en la marcha de ellos hai cor

recciones correspondientes a dicha diferencia.

Barmetro.

Colocacin. El barmetro debe estar colgado en un cuarto cu

ya temperatura sea mas uniforme posible i en tal altura que la parte

variable de la columna se halle a la altura de los ojos del observador.

Conviene que el tubo baromtrico en esta parte se halle enlre el ojo

tlel observador i la luz, a fin de que se pueda ajuslar con mnyor

exactitud la tanjnica tlel borde inferior del ndice con el menisco

del mercurio.

Precauciones. -En lodo caso el observador debe asegurarse si p(

nivel del mercurio en la cubeta coincide con la punta del alfiler.

(suponiendo que el barmetro es del sistema Fortn). lo que se eec.

la cuando esta punta toca a su imjen reflejado en la superficie

limpia del mercurio. Siendo esta operacin algo fastidiosa cuando se

tiene que repetir dos o tres veces al da, se puede, (como lo propon

el seor Moesta en su .Memoria publicada en los Anales de la Uni

versidad el ao ) calcular una tabla de correcciones que cor

responden a cada variacin baromtrica, deducidas del dimetro da

la cubeta i del dimetro del tubo baromtrico.

Un momento antes de hacer la observacin, debe el observad01

dar con el dedo un lijero golpe en la parle del tubo donde se halla

el vrtice de la columna, con el objeto de vencer la adherencia del

mercurio al vidrio.

Para evitar el influjo que pudiera tener sobre la columna de mer

curio el calor del cuerpo del observador, no se debe demorar mucho

en hacer una observacin bato mtrica, para lo cual baste por lo co

mun uno o dos minutos.

El mtodo que se aconseja seguir en este caso es el siguiente:

npuntar el observador lo ivas lijero posible la altura baromtrica i

la del termmetro pegado a este instrumento, se retirar en seguida,

i despus de un rato volver a acercarse al barmetro para asegurarse

de la exactitud de su primera observacin.

E\ CUANTO A LA ALTURA EN QUE SE CUELGA EL BARMETRO.

Importa mucho tener determinada la altura en que se halla colgado

el barmetro sobre el nivel del mar, o sobre algn lugar cuya altitud

esla determinada, o si no, sobre la base de algn edificio o monu-
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ment pblico, cuya altitud podr determinarse mas tarde. En todo

caso; elejido el lugar para la colocacin del instrumento, si alguna

necesidad obliga al observador a que vari dicho lugar, debe deter

minar con la mayor exactitud posible la diferencia de I-.i altura cu

que ir continuando sus observaciones con relacin al lugar anterior,

o bien con referencia a algn otro ponto fijo bien determinado que

debe sealar en el mismo diario donde apuntare sus observaciones.

(No se cree necesario mencionar aqu el cuidado que debe tener

el observador de su instrumento al pasarlo de un lugar a otro, pues

se supone que la persona encargada de hacer estas observaciones

posee los principios fundamentales de la fsica: debe solamente tener

presente que al momento de colear de nuevo el barmetro, es ne-

cecesario inclinar lentamente el tubo i fijar el oido en el golpe que

produce el mercurio en la estremidad de dicho tubo, para asegurarse

de que no haya penetrado el aire en el vacio).

Pluvimetro-

El uso del pluvimetro de Babinet no presenta dificultad en la

prctica. Debe solamente colocarse el instrumento en el centro del

patio evitando la proximidad de los rboles i de las altas paredes.

El vaso metlico se fijar en un pilar vertical, como de una vara

de altura, cuyo pi debe estar firmemente embutido en un tabln

horizontal de manera que todo el instrumento con su armazn pueda

quitarse del lugar es:ar guardado en un cuarto durante la estacin

en que no llueve. Ira necesario que el borde circular del vaso met

lico se halle, siempr-' bien de nivel. IGi la pared del vaso de vidrio

en que se recibe el agua deanes de la lluvia i que sirve para me

dirla est sealada la regla para el clculo que se deduce de cada

observacin i el observador no tiene mas que asegurar ele que al

colocar de nuevo el pluvimetro en su lugar, no lia quedado liada de

agua en su interior.

Los vientes.

Colocacin de l\ veleta. La veleta destina la a s liarla

direccin del viento debe hallarse elevada a I > miio; a unos seis a

ocho pies sobre los edificios vecinos i en un espacio lo mas libre i

abierto posible. Si se quiere acomodarla para abseivaciones noctur

nas, se har pasar su eje por el techo i el entablado del cuarto en que

se quiera hacer las observaciones, i cortado el pi de este eje en una
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'punta debejirar libremente sobre un cojn de acero, en el centro de

un crculo dividido eu ocho partes cardinales i en grados. Fijada en

este mismo eje la aguja que servir de ndice, debe hallarse la

punta de la aguja siempre vuelta al mismo lado que la banderilla, la

cual se har de una hoja de zinc de dos a (res pies de largo.
Observacin i anotacin de las direcciones Llegando

el viento a adquirir cierta fuerza permanecer la veleta en un mo

vimiento oscilatorio continuo i sus oscilaciones crecern en ampli
tud con la misma fuerza del viento. En tal caso se ha de determi

nar con exactitud la direccin media, tomada entre los dos limites

del desvio. Cuando el viento es mui dbil sucede que la veleta

queda sin movimiento alguno, sealando la direccin, no de la bri

sa que corre en el momento en que se la observa, sino la del l

timo viento que tuvo bastante fuerza para moverla.

Anotacin de la direccin del- viento. Se indica la direc

cin del viento con relacin a los cuatro puntos cardinales i a los

intermedios mediante las letras maysculas siguientes:

N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. S. SSO. SO. OSO.

O. ONO. NO. XNO. X.

Sin embargo, en los casos de alguna tempestad o de los vientos

ostraordiuariamente recios, conviene marcar aun los grados de los

ngulos que el ndice de la veleta formar con la lnea norte sur del

lugar.
Corrientes DE VIENTOS A DIVERSAS alturas. Con frecuen"

ca se observan en Oh. le dos estilitas de nubes que a diversas al

turas corren en direcciones distintas las mas veces contrarias. Es ne-

cesario en semejantes casos sealar qu rumbo lleva la corriente su

perior, aunque aproximativamente, con relacin a la de abajo cuy,?

direccin se ha determinado por la veleta. (*)

Se debe tambin observar ci qu orden i a qu horas por lo lo-

nun cambia de direccin el viento reinante, i Ins horas mas frecuen

tes de calma.

Intensidad de la i-terza del viento. Se determina la

fuerza elel viento ya sea del modo mas exacto, mediante el aheni-

(*) Se aconseja, para ia <lr<-minncion mas exacta <le la ilnviren rn in.- ra

mueven las nubes de l.i icjion superior de la atmsfera, tomar por nimbo d"

comparacin el de una calle o de una muralla, o bien colorando en el :ui.-|n un

espejo en cuya superficie se tienen marcadas lineas relacionadas con las de ui:n

brjula, observar en e.ste espejo el curso de las nubes con referencia a dic2.a =
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metro de Robinson, cuya descripcin se halla en lodos los tratados de

fsica, ya estimndola del modo mus aproximativo posible, valin

dose de las siguientes anotaciones adoptadas por el Instituto Smil:-

soniano:

C. calma perfecta.

Br. lijera brisa que apenas mueve las hojas de los rboles i se

sienta algo en la caa.

VI. viento que mueve las ramas delgadas de los rboles i pro

duce un sido ruido en el aire.

V. viento que conmueve los rboles enteros, levanta cuerpos lije-

tos del suelo, etc.

V. t. viento tinpestuoso, que causa dao en los rboles, levanta

las polvadtias, etc.

T. tempestad.
Estado del ci o-

Trasparencias, color, bruma. Si por falta de tiempo, de cos

tumbre i de instrumento no se puede determinar el grado de traspa

rencia del cielo por los medies mas exactos, descritos en los tratados

de ptica i de meteoioloja, debe a lo menos el observador anotar lo3

casos en que nuestro celo apararece con una trasparencia i color azi;

estraordinario, i casos en que este color en la parte mas nproximnd;

al horizonte forma color azul que tia al verde, verde de turquesa.

Debe tambin llamar la atencin del observador en nuestro clima

la aparicin de unas humis que, unas veces se levantan por el lado

del mar, otras veces se esriendeu i permanecen al pi i en las faldas

de la cordillera la coala parece coma bufada en ellas. Eslas brmnas

se hallan sin duda t-n relacin con el eslado higromli co de la atms

fera; i particularmente las que se abse ivan in los llanos intermedios-

por los lados donde ettos llanos se juntan con las cordilleras, sue

len desaparecer completamente cuando el aire est casi saturado de

humedad i al contrario adquieren derla intensidad en la estacin mas

seca del verano: lo que dara aVreer que los rayos del sol atravie

san con -mayor facilidad el aire saturado de humedad, que el aire

cuya fraccin de saturacin es mas pequea; o bien que el aire en

sus capas mas allegadas a la superficie de los cerros en la parle en que

stos tocan a los llanos se halla (quiz por irradiacin desigual dtl

suelo; de densidad mas desigual que en medio del llano o en la par.

te mas abierta i distante de los cerros. En todo caso estas brumas

son unos ferumeno.s pticos, mientras que aquellas que se levantan
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en el mar e invaden la costa son condensaciones do vapor i orijinan

niebla.

Roco, helada blvnca. Merece atencin i un estudio particu

lar, en qu circunstancias, sobre qu especie de terrenos, en qu
estacin i en qu estado higromtrico de la atmsfera aparecen los

tocios mas abundantes en nuestro clima; como tambin a qu tem

peratura d -1 aire i ba]o qu grado de irradiacin nocturna (vase el

actinmetro) suelen cubrir nuestro suelo los rocos blancos.

Nieblas, oiras En la observacin de e\ nieblas se debe

anotar las horas en que suelen, con mayor frecuencia, aparecer, de

qu parte del horizonte i con qu viento vienen o se disipan, i si en

el momento de disiparse suben obeijan.

No deben equivocarse las nieblas ordinarias con los dems va

pores densos que suelen formarse en los llanos bajos i se arrastran

por los valles eu ciertas estaciones del ao.

Tambin se ha de notar los Casos en que las nieblas por su gran

intensidad se tiasforman en lo que la jente del campo llama gara.

Nubes i partes del cielo nubladas. Para anotar del modo

mas conciso posible, qu parte del cielo se halla cubierta o descubierta

basta dividir, toda la bveda del cielo en cuatro partes i adoptar para
la anotacin en el rejistro las seas siguientes:

0. todo el cielo descubierto, claro.

1. la cuarta parte del cielo cubierta i 1 2 indcala que la parte

cubierta est entre una cuarta parte i la mitad del celo.

2. la mitad del cielo nublado; '23 enlre la mitad i las tres

cuartas.

3. las tres cuartas partes nubladas; 3 4 entre las tres cuartas i la

totalidad del cielo.

4. todo el cielo nublado.

Si a esios nmeros se quiere, aadir las letras maysculas N. E.

S. O. se dar a conocer cul de las partes del cielo se halla con

mayor frecuencia cubierta de nubes.

As por ejemplo: 1. N. quiere decir la cuarta paite del cielo por el

lado del norte cubierto de nubes; :2. E. la mitad tlel cielo por el lado

de los Andes cubierta tle nubes.

Formas de las nubes. Para la indicacin de Jas formas

sirven las siguientes letras i seas adopladas ya por la jeneralidad
de los obeevatorios meteoljiccs.

Cr. quiete decir cirrus: nubes que son como tutos filamentos o
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hilachas, las que tan pronto se estiran i se prolongan encor

vndose en todas direcciones, tan pronto se encrespan forman

do unas masas esponjadas como de lana o algodn.
Ou. cumulas: nubculas mas o menos redondeadas, blanquesinas

o masas semi-esfricas, como tilladas de aire i vueltas por sus

partes planas hacia abajo, unas veces arregladas unas a con

tinuacin de otras, formando series ya paralelas unas a otras

ya dive entes, otras veces amontonadas unas sobre otras, for

mando como unas montaas cubiertas de nieve.

Cr. Cu. siendo las mas veces difcil juzgar a cul de las formas

anteriores pertenecen las nube*, mezclndose unas con otras

i naciendo por lo comn las segundas de las primeras, se val

dr el observador de la sea Cr Cu para indicar la duda.

Si. slratus, son unas fajas ile nubes mas o menos horizontales que

se forman mui a menudo al oeste o al este, al tiempo de po

nerse el sol o en su salida.

Cr.St. son unas fajas de nubes formadas en parte de los cirrus

que se estiran, se entrelazan i pasan insensiblemente a formar

masas mas homojneas, etc.

Nb. nimbus: son masas de nubes sin formas determinadas, de co

lor agrisado, mas o menos oscuro, enteramente regulares.

A mas de determinar la hora en que principia la lluvia i en que se

acaba, como tambin la cantidad de agua caida, conviene que se

adopten las siguientes seas por la anotacin de la fuerza o intensi

dad de la lluvia.

G. gara: o niebla mui densa que humedece bien el suelo sin

producir golas que caigan en direccin marcada.

Ll. Lluvia ordinaria, ile gotas pequeas o medianas.

Ag. Aguaceros: lluvia violenta de gruesos goterones.

Rayos, tempestades elctricas; electricidad atmosfrica.

Siendo raras las tempestades elctricas en Chile i apareciendo los

ayos i relmpagos por lo comun en los cambios de las estaciones

i las mas veces con los primeros i los ltimos aguaceros, gran ser

vicio reudiin a la ciencia los observadores los que con mucha aten

cin i exactitud observaran todos los fenmenos meteoroljcos que

preceden o acompaan estas tempestades, como tambin el influjo
de ellas en la aguja magntica i en la trasmisin de los telegra
mas en los telgrafos elctricos.
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Mas delicadas i mayor estudio necesitan las observaciones del es

tado elctrico de la atmsfera despejada i observaciones que exijen
el uso de buenos eleetro-copios de condensacin o aparatos de Pe-

lletier.

Otros fenmenos atmosfricos dignos de ser observados,

1 . Los halos, pariclios i cornos.

2.~ Los relmpagos de caloi : particularmente los que son (an fre

cuentes en las cimas de nuestras cordilleras: relmpagos sin ruidos

i que vulgarmente se toman por erupciones volcnicas, apesar de que
reinan aun en los cordones de los Andes donde no hai seas de vol

canes activos i ni siquiera son visibles por la jente que pasa las noches

en la lnea o cerca de la linea divisoria de los Andes. Seria mui

interesante un estudio especial de las circunstancias que acompaan
este fenmeno en nuestros climas: la estacin i las variaciones baro

mtricas i temomtricas que mayor influjo puedan tener en estos

relmpagos, la direccin i la figura de la luz de el!- s como tam

bin las formas i el color de las nubes o la falta absoluta de las nu

bes en tiempo en que parecen alumbrar el cielo dichos relmpagos
con mayor abundancia e intensidad.

3. las auroras australes el influjo de ellas en la aguja magntica

i en la trasmisin de la electricidad por los alambres tele

grfico?.

1. la frecuencia de la=; estrellas voluntes i de las bolillas.

. r-paricion i la caida de las aerolitos.

Temblores i ruidos subterrneos,

IGia clase de fenmenos debe ser uno de los objetos principales en

que fijarn su atencin los observadores chilenos; pues quizas en

ningn pais se puede hacer un estudio mas interesante de estos

fenmenos que en Chile. Mas para que estas observaciones tengan

un resultado positivo para la ciencia, el observador debe sobre lodo

determinar para cada temblor o ruido subterrneos, los hechos si

guientes,

1. Tiempo. 1. La hora i, cuanto sea posible ,
el minuto en

que principi a sentirse el ruido o el movimiento del suelo, i tambin

el minuto en que ces de sentirse el fenmeno.

Para ajusfar bien el tiempo i ponerlo en relacin con el del Obser

vatorio astronmico de Santiago los observadores se aprovecharn del

97
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telgrafo elctrico en todos los lugares por donde se ha establecido

hasta ahora los alambres de comunicacin. Coil este objeto el ob

servador trasmitir, con la mayor brevedad posible, a la oficina

central de Santiago, labora i los minutos en que se principi a sentir

el fenmeno i la hora, los minutos i los segundos que tiene en su re

loj al momento de pasar el telegrama. El oficial ile la oficina de San

tiago tomar apunte en este mismo momento dla hcra que seala

su reloj que tendr siempre cotejado con el del observatorio astron

mico. De este modo solamente podr determinarse a punto fijo con to

da exactitud la verdadera coincidencia i aun la direccin de los tem

blores sentidos en las diversas partes de Chile. Ahora, siendo noto-

lio que aun en un mismo lugar donde ocurre un terremoto, rara vez

las personas de diversa sensibilidad i diversa sagacidad para observar

estos fenmenos siente a un mismo instante el principio del ruido

o del movimiento del suelo, importa que el observador consulto con

este objeto a las personas de mas confianza residentes en el lugar

donde se ha csperimcnta lo el temblor, sobre el tiempo i la direcion

en que segn el parecer de ellas se principi i se prolong el mo

vimiento, para comparar estos datos con los que el observador ha

adquirido personalmente.
2. Direccin. Lo 2 direccin de un temblor, (a mas del ar

bitrio que acabo de proponer i que consistira en la comparacin
de los tiempos en que se ha principiado a sentir el ruido o el mo

vimiento en las diversas partes de la Repblica) puede ser determi

nada aproximativamente: 1. porla sensacin personal que han re

cibido los diversos habitantes del mismo lugar; 2." por la direcion de

las murallas i paredes que han sufrido mayor estrago en este mismo

lugar; 3. por la colocacin o planos de oscilaciones de los pn
dulos que pararon en sus movimientos, como lo sucede en los gran

des terremotos de direccin fija; 4." por falta de aparatos mas prolijos,

suspendiendo libremente en las esquinas de las casas cuyas paredes

blanqueadas se diiijen, por ejemplo, al sur i al este, bolas ennegrecidas

con holln, i observando sobre cual de las dos paredes se han movido

i han marcado los arcos mas largos durante el terremoto.

3." Intensidad i naturaleza del movimiento. Debe el obser

vador sealar si el movimiento ha sido oscilatorio, vibraturio, o por sa

cudimientos interrumpidos: recio, suave o^apnas sensible; acompa

ado o no por los ruidos i de qu parle parecieron venir estos ltimos:

qu efecto ha producido el terremoto sobre los edificios construidos de
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diversos materiales, i sobre qu partes de los edificios se csperiment

innj'or estrago etc.

La irradiacin del calrico nocturno: fro zenital.

Estas observaciones pueden ser mui interesantes si se efectan en

diversas partes de Chile, a d; versas alturas i en distintas estaciones,
mediante el actinmetro de Pomllet, cuyo uso i manejo no presenta

dificultad alguna. Debe solamente evitarse para la colocacin del

instrumento la proximidad de grandes rboles i edificios. LI term

metro interior del actinmetro debe mirar toda aquella pane del cielo

que se halla descubierta por los bordes del cilindro metlico puesto a

nivel ; i el segundo termmetro se colocar a la menor distancia posible

del primero i a la misma altura, bajo de un conedor espacioso o bajo de

un teln. Las observaciones se hain desde el momento en que el sol

baja al horizonte, siempre que el cielo se halla despejado en la rejion
zenital. Se han de observar los dos termmetros a un tiempo ile me

dia hora en media hora i las observaciones ma> interesantes eu nues

tro clima son las que se hacen des le el anochecer hasta la media

noche i desde que amanezca hasta una media hora despus de la

salida del sol.

Debe en todo caso el observador fijar su atencin al propio tiempo
en el influjo de las brisas que a estas luas sobrevienen en el

estado higromtrico del aire.

Evaporacin del agua.

Puede mui bien servir para esta clase de observaciones el aparato

conocido bajo el nombre de atmidmetro de Camparn.

Pngase el cajn metlico de esie aparato a un medio metro de al

tura encima del suelo, sobre un plano bien horizontal i, marcada

bien la superficie del agua con la estremidad de la espido metlica

del aparato, se niedii a dveisas horas dt! dia, particularmente en

las horas de la mayor sequedad del oue, de la mas alta temperatura

i de lo mas recio del vicnl o reinante, de cuanto ha bajado el nivel

del agua, debajo las mencionadas puntas. Cuando el viento soplit con

tal fuerza que hace saltar i arrastra consigo ooins de agua, se acon

seja poner debajo del aparato hojas gruesas de papel preparado apio

psito, que se mancha con cualquier gola de agua cada del cajn i se

calculan aproximativamente las prdidas debidas a esta causa.
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Ozonometra-

Excitan actualmente un inters mui particular las observacionea

ozoilomtricts sobre todo en todas las ciudades grandes i en los cen

tros de las poblaciones. Se d preferencia en ellas al uso del papel
de Jame de Sedan que se debe colocar al abrigo del sol i de la

lluvia i a la misma altura que el termmetro i el psicrmetro que

sirvan a las observaciones diarias,

Las precauciones que se deben tornar en el uso del mencionado

papel son las siguientes: Se ha de tocar el papel siempre con los

dedos secos i mu limpios; se escojei para su colocacin un lugar

en que no hai derrames de agua ni putrefacciones o fermentaciones

de materias orgnicas; se pondr el papel en su lugar a las horas fi

jas, por ejemplo, a las seis de la maana, a las doce i a las seis de la

tarde; al sacar el papel ile su lugar se sumei je i se revuelve por unos

cinco a diez segundos en una copa de agua destilada, por un tiem

po tanto mas corto cuanto mas oscuro sea el color del papel. En fin

se pondr el papel en el cromoscopo, en la pequea abertura de la

Sraja impermeable, colocando en la otra abertura, enfrente de la pri

mera, el listn de la gama cronomtrica, el que parezca tener el mis

mo color que dicho papel. Se juzgar de la semejanza o identidad de

los dos matices colocndose el observador en frente ile una ventana

i procurando ejercitar su vista cuanto pueda para distinguir las mas

pequeas diferencias en los grados de color. Apuntala inmediatamen

te el nmero o grado cronomtrico (pie corresponde al mencionado

listn.

Tiempo, es decir, las horas en que se deben hacer

las observaciones.

Importa mucho que las horas en que se hacen las observaciones

meieoioljieas sean fijas i siempre las mismas en toda la Repblica;

pero es mui difcil establecer eslas horas e imponerlas a los observado

res cpie por lo comun se hallaran recargados de olas ocupaciones. Si

se exije demasiado de ellos, lo hain mal
,
se desanimarn, i renuncia

rn mui pronto a la tarea, o sus observaciones inspirarn poca con

fianza. Por otra parte, si no se precisa bien el tiempo i ciertas horas

en que estarn obligados, a lo menos los observadores de los liceos a

hacer sus observaciones, poco provecho se sacar de ellas i se perder
intilmente el trabajo.
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Principiemos por el leimmelro. El nico mtodo de librare

exactitud, si se trata de determinar la temperatura media del 1 tirar

es de hacer las observaciones' termomlricas de hora eo hora tanto de

dia como de noche: pero este mtodo r.o re puede poner en pictica s:

no en los observatorios meleonljicos mantenidos con gran costo i p:o-

vistos de un nmero crecido de empleado:-. Cualquier o 10 mtodo ooe

se proponga tenda sus inconvenientes, cuando se lome en con -dela

cin lo variada que se hllala configuracin del pais, ei cuam .. . c-tis

altiiuiles i las circunstancias locales ilil letriiorio.

Asi, por ejemplo, los meteorlogos europeos sneh-n propona' que ra.

cada lugar se hagan las observaciones (crinomiricas lies vecra a. !t

es decir:

A las siete de la maana.

A las dos de la tarde.

A las nueve de la noche,

i aun determinan la correccin que se dtbe hacer del tcnr.iiv

medio sacado de eslas tres observaciones para cada estacin i para ci

ao entero cuando sa quiere obtener la vcrdadcia temperatura media.

Pero es posible que este trmino medio i las coi lecciones anexas sea

susceptible de la misma exactitud, i de igual aplicacin a lot'o.i loe

lugares desde Caldera hasta el puerto Montt, tanto en la costa i en las

playa- como en los llanos intermedios o interioics, al pi de los An

des, o entre las masas granticas, sobre llanuras desnudas de toda

vejetacion como en la jcoximidad de las selvas?

Yi' otra paite si se adoptan las mencionadas horas para observacio

nes tcimomtiicas resultar otro inconveniente. 151 mismo ebre; vade r

si se le obliga a observar el termmetro a las siete, i las dos i a !a3

nueve, tenda tambin quehacer oba.-rvacio ne .; baromtricas entre

las nueve i las diez de la maana, entre las dos i las tres do la lar

de i como a las diez de la noche para obrarvar il mximum i el m

nimum baromtrico, i (ambicu tendr quo obeivarcl mnimum i

el mximum de temperatura, que son los dalos mas importantes paia

el i.a-indo de los cambios atmosfricos, para la ogi cultura i paia

otras aplicaciones de la maicoroloja que la determinacin de la tem

peratura media del lugar en todo el ao, pues se sabe que esta tempe

ratura puede variar de un lugar a otro, situadas aun a poca distancia

uno de otro, cuando se compara, por ejemplo, un punto tomado al

pi de los Andes con un otro a un quilmetro de distancia en medio

de uu llano.
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No seria prudente contar con el entusiasmo i el celo por la ciencia

dla jeneralidad de los observadores cuando se quiere imponerles
deberes que solamente con sacrificio de sus intereses o faltando a

otras obligaciones puedan llenar. Personas entusiastas i libres de em

plear una gran parte de su tiempo en estos trabajos, cumplirn sin

duda con lo que la ciencia exije, no necesitarn itutrucciones. Pero

de la jeneralidad de I s o' s r.adoies no se debe exijir sino lo posi

ble, i como acabo de decir, si se ex je demasiado, llenarn los rejis

tros meteoroljicos con ditos inexactos o mal observados.

Tomando, pues, en consideracin lo que acabo de decir, me pa

rece que se puede reducir las observaciones de la jeneralidad de Ioj

observadores a ciertas reglas fijas que indicaran el mnimum del tra

bajo que se ex j i era de ellos. Estas reglas cumprendein tres media-

horas de obscrveiciones e/a/itis, i dos elias en cela mes de observas

cioues, a toda hora o a coila tres horas de dia como de noche.

Primera media hora (de 9" a 9" 30' por la maana). A las 9 de

la maana en punto, se har la primera observacin del termmetro

libre; al mismo tiempo si el observador tiene un termmetro de -mni

ma, apuntar el mayor descenso de este termmetro i pondr el n

dice en su lugar. (Si no tiene termmetro de mnima, procurar en

tiempo de los mayores fros del invierno observar el termmetro libre

al amanecer o poco antes de la salida del sol de la cordillera para

determinar el mayor fro que se cspi rmenla en el lugar).

En esla primera media hora, despus de haber lomado el apunte

de la temperatura a las 9, acomodar el observador el psicrmetro i

fijar su atencin en el mayor ascenso baromtrico, (pues en la ma

yor parte del ao a esta media hora corresponde el mximum de la

presin atmosfrica) i arreglar el pluvimetio si es la estacin de la

lluvia.

Procurar a las 9h i 30' tener va tomados" los apuntes de la al l lira

baromtrica, de la observacin psiconinica, del estado del cielo, de

la direccin i fuerza del viento, i del agua caida.

Segunda media hora (de las 2" 30' a las 3" P. M.).ra\. Ias^2" 30'

se hallar otra vez el observa 'or cu el lugar donde tiene sus instru

mentos. No tomar la temperatura del termmetro libre si no a las

3 en punto; pero en esta media hora (que es por lo comun tiempo del

mayor descenso baromtrico, de la mas alta temperatura, i de la

mayor sequedad del aire) tomai el apunte:

(o) del mayor descenso de! batmetro,
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(b) de la mayor diferencia entre los dos termmetros del psicr

metro,

(c) del efecto directo del sol, sobre el termmetro ennegrecido,

(d) del estado del cielo, direccin i fuerza del viento, agua

cada,

Tercera media hora (de las 9h a las 9:' 30' de la noche). A las

9 en puni observar.por la tercera vez el termmeo libie, i desde

las 9 a las 9| observar:

(a) la marcha baromtrica i apuntala su mayor ascenso,

(6) har observaciones actinomticas si posee el instrumento

i si el cielo est claro, en calma,

(c) observar el estado del cielo, la direccin del viento, etc.

Dos dias al mes para observaciones continuas.

Siendo el objeto principal de eslas observaciones determinar la

correccin que se ha ile hacer del trmico medio de las tres obser

vaciones termomtrioas diarias hedas a las 9, a las 3 i a las 9 para

deducir de ellas el termino medio de la temperatura en veinticuatro

horas, se elijun para observaciones continuas dos dias en cada mes>

dias en que el observador se hallar menos ocupado i mejor dis

puesto para este trabajo. Procurar elejirlos de manera que no sean

mui aproximados uno del otro i podr variarlos del modo siguiente:

Rl 1. i el l en enero.

III 'l
,,

16 cu febrero.

El 3
,,

17 en marzo etc.

Si las ocupaciones o la salud no permiten al observador hacer estas

observaciones de hora en hora i no tiene auxiliares, har a lo menos

observaciones termomlricas eu estos das con to la prolijidad posi

ble en las horas siguientes, principiando desde el medio dia:

A medio da en punto. (0h)
A las tres de la tarde (31')
A las seis de la tarde {&')
A bis nueve de la noche (9!l)
A la media noche (12'')
A lastres de la maana (I"1')
A las seis de la maana G^1')
A las nueve de la maana ('I11)

De esta manera tendr incluidas en estas ocho observaciones las (rea

de obligacin diaria i aadir solamente cinco estraordiuaias.
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Advertencia. Es natural que al observador que carecer toda

via de hbito i costumbre para hacer las observaciones arriba indicadas,

ellas le lomarn mas de media hora al principio, cada vez que se

e npce en hacerlas debidamente ; pero luego ver que el indicado

tiempo es suficiente para el cumplimiento de las reglas que debe con

siderar como ile obIi:jaeon absolira. Se dejar lo dems al celo

personal de cada.observador i a su amor a la ciencia.

Ventajas i resudados queso pueden obtener del plan propuesto en

esta insiri-, -u,i , si se afectau los observaciones con debidei exac

titud i prolijidad, son las siguientes:

1. Las (res observaciones (ermomtricas diarias (a las 9h, a las 3

i a las 9) darn la temperatura media de las horas que mas influyen

en la vejeiacion:

2. Coi rejidas estas observaciones por las que dos veces al mes se

harn de hora en hora, o bien ocho veces en veinticuatro horas, so

deducir de ellas el trmino medio, del lugar.

3. Las tres observaciones baromtricas diarias hechas en las horas

que corresponden a los perodos diarios, darn a conocer las varia

ciones atmosfricas que importa conocer mas que el trmino medio

anual.

1. Las observaciones psicromlricas, aunque hechas dos veces al

dia darn a conocer el estado higromtrico del aire en las horas mas

importantes del dio.

. 'Si faltan al observador los termmetros de mxima i de mni

ma, algunas observaciones hedas al amanecer en las maanas mas

filas del invierno, i las que har en la segunda media hora (de 2'-.\

a 3h) en verano darn a conocer los lmites a quo baja i sube la tem

peratura del lugar en todo el ao.

iiiTibii niTii"~ iiy^ HC linwiiMiirm i

BOTNICA. Sobre las plantas chdcnas descritas por el padre
Fcuillcc. Por don Rudolfo Amando Philippi. Comunicacin

del mismo et la Facultad de Ciencias Fsicas en marzo de 1S67.

El padre Luis Feuille (*) Relijioso mnimo, matemtico i bot

nico del re de Francia, hizo un viaje a Chile i Per en los aos de

1709 hasta 1712, i public en tres volmenes en cuarto intitulados :

Journal des observalions plujsiques , malhmatiques et botaniques ,

faites par ordre du roi sur les coles orientales de V .huerique m-

(* Wv-ij Meo n Mana en la riaivence, i muri 173?




