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óxido de 6erra sí lice (en dé bil caotidnd) y ngna. Sol u · 
blo en e l :kido fní lfurico. 

6. -0riolitn. Minem.l tmmdt'wiclo, fr:ígil . 
C t)lor: hln.nco amarillento, rojizo ó negro. 
Dnrcsu: 2,5. 
Peso esp~cítico: 3. 
E'~ un fluoruro <lohlo ele nlnminio y clo Roclio, con 

teniendo nlgnnas veces 13 por 100 elo alnminio. So 
funcle fácilmente en lt~ fhun:1. do nnu hnjín. 

7.- Ln hanxita se e ncnentm sobre toelo cercr~ ele 
Aries, en el mecliodía ele In Francia . . 'e ha encontmdo 
en lrluncla non arcilla muy semejante 1Í. la bnuxita. 

La criolita procede de Groohmclia (en ol gneis) y 
de América. 

El aluminio es un metal blanco, que se pule flicil 
menle, se molclea por la fnsión. no se empaiit\ ni airo, 
y conviene, por lo tanto, pam mucho!> usos. 

ANTI:UONIO' 

8.-El antimonio se encuentra generalmente com· 
hinuelo con el nzufre y el arsénico. 6 con el azufre y 
ol plomo. 

El antimonio es nn mineral: bajo cnalqniera forma 
qne sen, ~:~e r econoce tratando no f,·tLgmento de ese mi· 
ne ra l con CtLrhonnto de so n snhre un carbón á In flamn 
rednctom clel soplete; si hav antimonio se pro<luce una 
mancha blttnctL uzulnda. la cual siendo volátil, elesapa· 
rece cut~.ndo se le expone lÍ 1!1 flama oxidante ó á la 
flama reduntom; en este último crLso pn.sa pot· non. en· 
lomción verde. El hotón metálico del antimonio es 
blanco y brillante. Verificación: se raspa In mnncha 
formncla sobre el carbón y se la tmtn con ácido c lorhí
drico y zinc sobre nna bojtl de platino; se deposita una 
cnpa ele antimonio sobrtl el platino. Si se calienta un 
mineral nntimoniado on nna cuohnrn. do fierro, Ae for· 
man hnnws blancos qne se condensan sob1·e lm; bonleR 
de la cuchara. El tmtimonio con el bórax 6 sobre el 
hilo de platino á la flama del soplete, ,1a las reacciones 
Riguientes: después de frío: 

A la flama oxidunte: incoloro. 
A la flama reductora: incoloro ó gris. 
En com hinnci6n con e l plomo, e l bismuto ó el colwe, 

el antimonio se reconoce por otws m étodos clo ensn,Yo. 
~~~ antimonio deprecia much11 á los minemles motfíli· 
cos con los cnales se encnentra en filones. porque cons 
titnye no inconveniente en los procedimientos Ol'dinn· 
rios de fusió n. 

CJ.-Estibina, .~ulfam deantimo11io (grey antimony). 
E& el mineral do donde se extmo el antimonio en la 

inelnstt'it~. 

Cristalización, prismas ortm·óm bicos. 
Color: gris de plomo. 
RayaA de lima: gris de plomo 6 negruzco. 
Aspecto: hrillunle y met:ílico. 
Fmctum: brillante, finas laminitas ligora.mento 

flexibles. 
Dnreza: 2. 
Pesa e-;pccíñco: 4.5 á 4. 7. 
Composici<)n de 100: antimonio 73, u1.nfre 27. 
Fnsible ~í la flama de nna bujía. Al soplete .Y ')Obro 

carbón da bnmos hlancos con olor de azufre. Cuando 
e<; p1u·n. lo. estihinn es solu b le en el flcido clorbíclt'ico. 
So encneutm nlgnnus veces á flor 1le tibrra en filones 
,¡o estibina el óxido de nntimonio; un¡¡u·illo, h lanco, 
gri&, moreno. Puede distinguirse de nn mineral cle 
mnnganeso, al cual se parece, por la facilidad con que 
se fnnde y por qnc, su clivtLje os diugoMI. 

llay unas diez variedades de este mineml, qne dí· 

fieren por e l aspecto del rayado clo limn qne se hace 
en su superficie; todos estoH minomles son tiernos y l'e 
rn,Yun con In niía. Ln ostihina o.cnmpnii1L á los minem· 
les 1le plata, de plomo ele zinc, de fierro, etc., y r>e en
cnentm á menudo nsociudu con brLritinn .Y con cuurzo. 
Se encuentm en las rocns mebtnHírflcns .Y en ILL<~ rocas 
ígneas. Si se cnlientn el sulfmo de antimonio en no 
l'lho de vidrio cerrado por nntl oxtremidt\11, He P~'~~· 
dnne un suhlimado negro on cnliento, moreno- rojizo 
en frío. 

J'J.ATA. 

10.-Lns minerales ele plttta Re fnn1len f:ícilmente 
al soplete con ó sin carbonato de sosa. Se obtiene un 
alóbnlo metálico de color blanco curo.rtcrh.tieo, que se 
~chato y ~<e corta' con un cncbillo con fucilit!lul. 

Se conoce lu p1·esencia de In pinta en no mineral, 
pulverizáorlolo y tmtándolo por el :icirlo nítl'ico, el 
licor filtraclo ó decanl:11dn, tlllicionndo C(Jn nna snlnción 
de sal de cocina dtL :ícido clorhídl'ico, y un precipi
tarlo b lanco si contiene plnltt. Los cloruros de plomo 
y <le mPrCLH'io pnerlen precipitar también en esttLs con
diciones; también es preciso recordar qne el clornro 
de plata es soluble en el amonitlC•l, mientrus que el 
cloruro de plomo permanece precipitndo, y qne e l 
cloruro t1 J mercurio tomn nn color negt'llzco. U na lá
mina rle cobre bien limpin y snmergida en lo. solución 
nítrica se cubre de unn. capa de plntn metálica, si el 
líquielo contiene plata. Si se quiere hacer no ensaye 
para e l cobre. se introduce en el líq nido una lámina 
de cucbi llo que debe de cu bri r~e ele cobre. 

13.-AROIROSA, sulfum de plata (~:~ilvet· glance.) E!!i 
un mineral muy imporltLnte, qno se encuentn\ en ma 
sus amorfas, etc· 

Ct·iRtnliznciún: cristale!i cúbicos, octaé1l ricos, -etc. 

Frnctnrn: Conchoidal 6 desigual. 
Contimcaní. 

METALURGIA. 

ESTUDIO QUIMICO DEL PROCEDJ,nJENTO MF.T ALURG ICO 
CONOCIDO CON lOS NO\IHRES DE 

AMALGAMACION MEXICANA 6 BENEFICIO DE PATIO. 
Por el lnr. de Minas 

.JUAN D. VILLAHEL"L.O· 1\L. s . .i-~. 
( Oonti1mía.) 

ExPRnnR Et, AZOOUE. 

E l :1zogne hien limpio, con In polln qno contiene di· 
sneltn, se vacÍil en nn filtro ele lonn eí de lienzo grncso 
que tiene la fignm 1le nn cono mny ngnclo de l.HO me· 
tros de alto y 40 centímetros de dhímetro en In hnse, 
con una capacidad por lo tanto de 67 litro!'. E~le fil. 
tro, llnmndo ma11(!a, esbí gnarncciclo en su pnrte alL'l 
6 hase 1lel cono con un cincho ele fi e rm, el cnnl se ~ns· 
pende del techo 1le la o.zoguot'Ít\ con cndenns tnm hién 
cle fierro. Ahajo ele In mnnga, y con ohjelo ele recoger 
el azo!!ne filtrado, se colocn nn gmn var;o ele fierro, 6 
nn cajón forrado con cuero cle res, y que llaman t1·i· 
burón. A las veces la manga tiene una sohremanga 6 
cnmisn exteriot· ele hndnnn 6 lienzo algo fino, qne tie· 
ne por objeto evitat· que se espurmme el azogue qne 
chorreu ele lo. manga interior y renni1·lo más fácil meo· 
te en el triburón. Cnnn<lo la CrLmisu es de bnclana, está 
por lo regular ahiortn ahajo, po1'0 Hi es de lienzo fino, 
está cermda con objeto de detener la peqneiín cantidael 
de nmnlgnma que suele pasar con el azogue á través 



l. 

ANALES MEXIOANOS 307 

ele la mungn interior. Otras mnngus son de cuero en 
la ¡mrte superior y de lona gruesa en la inferior. 

Después ele 2i. horas de haher introunciclo en la 
nlllngu el uzogue con la pella di:meltu, btLhni escunido 
In mayor pt~t·te del mercurio, y quedará en el filtro 
unn polln lnen seca, par;tu consistente que siempre "e 
pr~Jcunl obtener, uunque baya necesidad paru. conse· 
gtm· e~to de gol penr lrt manga con un palo. 

Lu scqucchHl ele la pella no es uniforme en tod•L la 
numgn, ,.:inu que la mitad de ésta pum arribu. ~;o en
cuentru. la tm\s S<'cn, la que contiene una parle <le p la
ta por tre~" 6 cuntro cle mercuric•; y cerca del fondo 
del filtro está lu mñs fiuida y jugosa, pues por una 
parte <l~ plu,~l. contiene esta pelln seis ó siete partes de 
m~rcm·w: ~~ In nmnga 'Jneda muy llenu, la vella es 
ma-; y mas nca en plutn. qbe cuando sólo se llenn la 
terce!·u .ó cnartn parte de. la referida m~ngo:~., pnes un 
este ultnno ..:a~:~o la pollu. :.Iempre qnedu JUgosa. 

quunelo ~t:.t:í ya sec~ lu pella, e haja la manga qne 
e .. ta so~;~enula con gruas y se vacía su contenido en unn 
111eso. c.st11 pella se coloca en moldes rle maclern 6 de 
lit•t'J'e¡ y se la com prime en éstos :í golpes, con n1nzos 
de mano, pal'tL formar marquetas deoominadns bollos. 
Lm, bollos son c~e 5 ll 7 centímetros de alto y en formn 
de ~ectores ele ccrcnlo, de manera que colociLodo aire· 
clodoi' de un punto seis ó nue\·e de estos hollos se fOI'· 
111a un cilindro de 50 centímetros de diámetro por 5 ó 
7 de ulttli'H. 

LIJS hollos así fabricados se llevan al departamento 
on que se qtu:llllll lu pella. 

QUE:\IAit LA l'ELT,A Y FUNDICIÓN DE BArtftA • 

Lt~ opem(·iún de r¡tu:ll~aJ• la pella tiene pot· objeto 
destilar ~ 1 uzo~tul contenido en la amalgama, lo cual 
se hace a veces en retortas cilíndricas de lie rm de 
capacidad st~~ciente parn,quemar 900 kilos de pelhi en 
ca<~ a opemcwn; pero esta más generalizado para este 
oh jet~. e l ~pamto ~lamad~ capeltina, cnyLL descripción 
es la Sigmeo~~: ~Al el ¡mo d~ un departamento hay 
una horuducwn etrcnlnr y en cstn nn vaso rle fien·o de 
50 centímetros de di!Ímetro y 40 de profundidad lla
ma~lo vaso ó bacín, e l cual comunica por s n parte in · 
fenor c~n nn tubo cle 10 ~entímett:os de di:ímetro; por 
el que prculo el agua fna que viene ele un tnnque, y 
dcspues de rodear al vaso sale por el tubo menciona
do y va para un rlepót:.ito ele mamposteda llamado pila 
de~:wzor¡arlem. En medio del vas:-> 8e coloca no hanco 
do tien:o. de 45 centímetros do alto llamado cmuiel~;m, 
el cnal tiene en su parte snperior un <.lisco del mismo 
meta l qt~e se llama platillo, y tanto éste como el can· 
del ero Ll~nen en el centro un aguiero de JO centíme· 
tros de thámetro. Sohre el platillo se coloca una Ct\· 
pa delgada de ceniza y se van colocando encima los 
hollos de pello, fo.rmando capas de forma circular y 
cnatmpeundo las JUntas, es decir, poniendo los bollos 
de un.u capu sobre las bentlednras (le la infe rior, y así 
"ncu:.tvamente h~stn formar nna columna de un metro 
de alt.o. La~ cupas ioferior~s se lían cm:i hilo de jat·cia 
pam Imped11· que ~e desgaJen por e l peso de la col u m· 
nn; además, eo~re capa y capa se pone ceniza, y los 
h,ollos ele una nusma capa están separudos dejando \'ll· 
cws 6 bendedurns de uno á elo>~ centí::uetros. La co
lnntnn de nelln. así furmuda se llama piña, y ésta se 
cnhre .~oo no cape~o ele ~~rro, qne deja entre su pare(] 
.Y h.~ pma un espucw Hutictente pura que circu len con 
facthdud los vapores mercurial es. Este capelo cir cu . 
lar es el que :.e llamn capellina ó ca·mpana, ajusta per · 
fectamente con. el vaso, y para ce.t:rar mejor la. junta 
de estt1s dos p1ezas, se pone ceniza tamizada y hú
meda. 

Al'l'eglatlu la cupellinu. como elije unLeR, se calienta 
con carbón pam lo cual se colocan alrededor ele e lla y 
á unos 30 centímetros de distancia varios adobes pa.
mdos; se llena con carbón esa corona circular y á la 
vez que se enciende el carhón se abre la !lo. ve de 'la ca· 
i'iel'Ítt de u gua, pam que ésta COITL\ por clebujo del vu · 
so y arm~-;tre el azogue destilado basta re\lnitlo en la 
pihL desazogallora. Eu ulgnnns huciendus de beneficio 
el calentamiento de la cnpellinu se hace con leñLl. qne
madn en nn hogar, y la tlama y productos ele lu. com· 
bustión pasan entre lu cnpellinu ya mencionada y una 
seg~mda cumpaoa qne la cnhre, queelaoclo bastRnte es· 
pucio para que circule la flama ffícilmente. La begnn
cla campana comunica por la parte buja con el hogar, 
Y. por lu parte alta con non chimenea especiul, Por úl
timo, en algunas haciendas de beneficio, In c:apellinu 
e 'tá tija, y el cunde' ero con la pii'la es el qne be levan~ 
1a hustn ajustnrlo con la primera.. 

Cuando se calienta la cnpellinn, el uzoaue de la pe· 
lln destila, atraviesa por las hendeduras Qtte hay entre 
los hollos, pasan en vupot· ni ruso y t>ule por el tuho 
en e l cual circula agua fría; allí se conden~:~fl. y el agua 
lo arm~tra hacia ltt pila desuzognelem, de donde se sa· 
cn en hotes de fierw, y así vuelve e l mtH'Ctll'io á la 
azoguería . 

Después de 24 horas de estar lu pella en la capnlli
oa cnlieote, el met·ctuio ba destilado casi por com ple
to, y á la plata que queda se le cla el nombre de rosca. 

Pnm sacar la rosca se eleva la capellina con ar(ms. 
tle. desagregn.o l?s hollos y se funden éstos, ya ~eu en 
cnsol de fierro o en el horno llamado Crass, pnr11. for
mar las barras de p!atu qne se remiten ~i las Oficinas 
Federales ele Ensaye. 

Pt:RDIDA DE AZOGUJo;. 

La pél'llida ele mercurio en el Beneficio de Patio se 
considera dividida en dos partes: una es clehirla n las 
reacciones químicas verificarlas durante el beneficio, 
por la;; cuales se transforma en compuestos mercurin
les qne 8e van al río junto con e l loclo, y á est.u tmns
formación, que comercialmente es una pérdida, se le 
llama con su m ido; la. otra pé1•dida, o sí llnmada, es me
cnnica, y elebido á la impel'fección del lavado que 
arrastra siempre con e l lodo alguna cantidad de mer· 
enrio. El ''consumido" lo estiman los azoanet·os en 
una parte ele mercurio en peso pot· una de'"'platn ex
traí!hL del mineral; y la ·'pérdida" varía entre el 7 y 
1~ por ciento rle la caotid11.el ele met-..:urio empleada 
dnrunte e l beneficio, pérdida qoe depende, entre ott·os 
cn.usus, de la naturaleza de la mutriz que acomptti'la a l 
mmeral argentífero, y de la finura de la molienda. (1) 

Aceptando el consumido á razón cle un kilo ele mer
curio perdido por cuela kilo ele plata amaluamada la 
pérdida mecánica se calculn de la siauiente "manera; He 

suman las cantidades de azoaue aoo7-euttclns :í la torta 
e~ todo el beneficio, ~e agrega la ~ao'tiuud de met·cu
no colocada en lus escamas y apuros ele lns cnnales y 
la empleada. para disolver la pella y limpiarla mejor, 
de esta caotulacl totul de mercurio se restu el peso del 
azogue y pellu que se ha vaciudo en la manga, cnosi· 
dernodo como mercul'io la plata contenida en la pella, 
pues se supone q ne el consumido es igmd en peso á la 
pinta arunlgamnda. y In diferencia clo la resta anterior, 
representa la pérdida ruecánicn . 

Además de lns pérdidas nntel'iores hay otra, aunqno 

(1) V~a.nse los resultado~ de lo~ <'Xprrlmcnto~ dt> los Sro~. 
l'tlala.gull et Durochor Auna.lcs des ;¡lln<'~ , 4 <$ erlo, Tomo 
XVII. Pa.rfs 1850, págs. 590, 591 y sn 



308 .ANABES MEXI0.ANOS 

pequeña, en In cape llina, al destiltu· el azogne que 
contiene tu. pella de platn. 

La pé rdida total 1le mercurio en este proceclimiento 
val'Ífl. con lo. natnndezu de l mineral, con lu hnhi lidad 
del azoguero, y depende en gran parte del hnen ~o
biemo en e l heneticio , y ele los uccidentell yrl mencw· 
uados, los cuales aumentan la pétJic!a :t veces de unu 
manera notnble. 

L os siguientes datos inclicau lo.ll vtU·irtci<•nes ele In 
pé rdida total do me rcurio EID este honoficio, ~;iempre 
1( u e e~;té nonnul y la torta no se huya calentado ó vo
lado: l t , lt, H en peso, por cada unidad 1le platn 
umalgiLmadu, ~;iendo muy raro que llegue á ser 2 de 
mercurio por 1 de plata. extraída· 

[ Contimutrá.l 

AGRICULTURA 
El AGUA EN SUS REI:.ACIONES CON LA AGRICULTURA. 

PlUMERA. PARTE. 

P11r11. ohtener m:Is precisión en las observaciones so 
hnce uso de una pmhetu, cuya 8ección (.;. de 111et ro 
cu11dnulo) os cien veces m:1s pec¡uei"ia que la d t~l onrhn · 
do sobre que cae la lluvin. Sus divisiones en centíme
tms representan los décirno8 de un milímetws.de agua 
de lluvia. 

Con uy ucla de la probeta el apnmto e~:~ tan sensible 
que se puede medir hasta el agua depositada por e l 
rocío. 

J,a disposición qne bewos dado es indispensuhle pa 
ru observaciones precisas, pero no lo el! para lus nece· 
l:!Ídades agdcolns; hnstn con ol embudo y e l vaso. 

.1!.1 !Lgriculto r· tnrnrt datos muy precisos de la ohser· 
vación plnviométricrL. 

Para conocer lrL ca ntidacl que penetr·a e l aguo. en 
uua tierru cltl luhlll', nos valemos 11&1 o.uxilio del plu· 
viómetro; generu lmente !licba profundi1lad es propor 
cionul á la. altum de lu cupa. de agn11 de lluvia caída, 
rrunc¡ue sin emharao guarda algunu relación con la na
tura leza del terre;o y con el estado en que éste se pre · 
sen te. 

Cuando Sto t rata <le estimar los efectos de lns lluvias 
¡;ohre las tierras de una finca, pot· observaciones pre
Yius se determion la ultnro. del agua de nnn ll uvia caída 
cuando la tierm se encuentra muy secn; se anoto. In 
profundidad mojada por las lluvias en hu; tienas que 
se pontm al e tndio y en una tahla se incrihen los re
sultndos obtenidos. Esas medidas se turnarán nueve 
ó diez veces, aiempre que ocunun notables llu vius y 
en diferentes el:lt:ulos de sequedad de In tierra y se ter· 
minu calculnndo el promedio. Así se cnlcnlará 11D1L 

Luhlu de promedios 6 ele coeficientes que permitirá co· 
nocer exactamente y en cacla cluse de tienn la profun
didad que llegn. á alcnnzur la lluvia en el suelo, cuando 
se sale lo. altum de lu co lumna de lluvia de caída. 

E:.; muy úti l pum unn comarca 1\!?l'Ícoltl el determi
nar de un mPdo muy sucinto sn climatología por me· 
dio de la llu vin que cae . . 

LtL capa de tLgua caída seda en razón inversa de lu 
latitud, como se ve por la siguiente Labia· 

EcuRdor . . . . .... .... ..... . .. . . 3.000 mm. 
10c latitud . . . . . . . .... ... . . .. . 2. 50 " 
20::> , ................. . .. 2·210 " 
300 ,, . .. .. . .. . . . . . . . .. . . l. 32() " 
400 " ........ . .... . ... . .. 0.900 " 
509 " .. ... ... ... ......... 0.610 " 

" 
" 
" 

.. .. ....... . o •• o •• o •• 

• o o ••••• • ••• • ••• o • • 

• •••• • o •• o •••••• o o o . 

(). MO " 
0.4 10 ,, 
0. 250 " 

La relación entre la cantidtul de lluvia y la u lti.ll~d, 
puede decirse en genoml, que en ~gno.ldad de cond.rciO· 
nes dicha cuntid:ul está en raz6o mversa do lu. ullltml. 

Lo8 efectos producitlos po~· ltL lluvia rlependun <.le 
sn intensidad y ele In frecuenctn con que cue . . 
A~i, cuando es fina ó como vulgarmente se d1ee llo· 

1,izua uo obra compri ruienclo el ten eno; ul ngua pe· 
netm' :í gmodes profundidades .Y no e~curre, .Y i'<> r .lo 
cual du origen á gmode::~ manantiales. quu.~do. hL llqvrz· 
na pm·8 iste, ínten·un~pe lus labores, _Y st cmncHI~ con 1~ 
fl oracitín y madurnc1Ón del ~ruto, o con la .7o~~.cb.a o 
con ¡11 siembra, llega á ocacwnar graves pe!JlllC!Os. 

L IL llu viu fuerte ó aguacero.~ ~eneralmente no clur!'o 
mucho tiempo; sí comprimen el '!'neto y le haceu •hs· 
miuuir ele porosiclud ; el ugut:í mny poco penetra, 1~ ma· 
yo¡• purte SO eSCIIl"l'e U~l'US~runcJo á Cauu pul:!O Ja .~U~n:a 
¡,;ncltu, y en terrenos m chnados es tanto el pe r ~UlC\0 
que oetLsi0nnn, que llegan á hacer bl\rrancas, d~Janclo 
el cumpo clesla.vaclo. Cuando al clurar mucho ltempo 
las lluvias se reunen en una ~ro.n masa en lol:l va lles, 
después en los ríos, los que por el agua se clesbordun 
y cnnsan peligrosns inundaciones. . 

L tLS plantas sufren hasto.nte, pnes lus •lesonrurzu. Y 
las tim ul agua. 

El agua precipitarla P<?'' las ll~lVia.s no el!bí.. en reJa- . 
ción cnn e l número de U lii.S llnvwsos en e l nnsmo pe · 
riodo du tiempo. 

Las plantas sufren po.r la ¡¡eqnedad aun c.uando S~ 
precipiten grandes llnv1as y les sucede l,o mrsruo pm 
e l exceso de hnmedud. P e ro no se efectua esto cuan· 
do las cosas pasun con regnlaridad. 

Se prefiere la llnvin. cuando se precipi ta con cierta 
regu Jariclad, aunqne s~a. poca! que hn.lla f~ 1erte~ agu.a· 
cet os durante vanos cl1as con mtervalos gt anrles de se· 
ca!>. 

Ln re~ularitlad no quie re decir uoiformidarl ; hl ~ni· 
formidad convemlrÍt\ ele un año para otro, pero SI en 
e l t\ño sería perjudicial. pués la abundancia e~; necesn· 
ria en lo. primem época del desarrollo de un~ pla~~· 
menos en la floración y nada durante la fruct1ficncl0n. 

Como anteriormente dijimos, la lluvia tien~ cierta re· 
lnción con las concliciones del clima: por eJemplo, .en 
estío refresca el aire y e l te rreno; donde lns lll.lYHUl 
son frecuentes la tempemtura no se eleva de mas1ado, 
y Jo mismo qne e l frío dhm1inuye de intensídrLil: 

La lluvia cuando cae disue lve y _ arrastra comngo to· 
dns uc¡nellas snhr;to.ncins que se e~cl~entrnn en ~uspen · 
sión en ~1 aire, tales como la amdnrla carhómcu, lns 
sales umoniacalell, nitratos y nitritos, etc., las cual el! 
t~on útiles pu.m la vegetación. 

Se calcu lan c¡ne anualmente las lluvias proporcionan 
:t nna hect área de terreno como 150 kilogmrnos de 
materia sólidn.s. 

Granizo.- Hace tiempo qne los sahios meteut:otogifi · 
tus bao estudiado á este hidrometeoro c•m uh]eto cl.e 
determinar matemáticamente ú por lo menos en uproxl· 
mación, cuales son las causas que principnlrnente lO · 

fluyen á su f ormación, pero ~<in e m har~o 1le tanto es; 
tuclio la ciencil\ no ba podido preci51Lr claramente a 
que e~ dehido esta congelación del ~apor ele agnn: ~t· 
tnosférico, que verdadernmente es <h g nu. ele a tenc10n, 
Rea por cn riosiclad 6 principalmente por los efectos 
nocivos que tiene para la a~ricultnra. 

La precipitación del granizo se verifica especial meo· 
te en estío, duran~e las horas de mayor temperatura 




