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Instrucciones Termométricas. 

l. 

GENERALIDADES. 

t.-TEMPERATURA DEL AIRE. - El ueo de los term6metros en obser
vaciones meteoroló¡icas tiene por objeto determinar la temperatura del aire 
libre y ea de importancia capital tener una idea exacta de lo que esto significa. 

El aire que está en contacto con la auperficie de la tierra, tiene movi
miento mlls o menos a;rande y cuando no ae encuentra encerrado en un espacio 
limitado, au. diferentes partícula• ae mezclan unas con otras y tienen aproxi
madamente la misma temperatura. En cambio, cuando el aire no puede circu
lar libremente con las masas generales, su temperatura tiende a ser i~l a la de 
los objetos que lo rodean y por consiguiente, no tiene la temperatura del aire 
libre. 

2.-Por estaa explicaciones te puede f'acilmente comprender como deben 
colocarse los tenn6metroe para que indiquen la temperatura del aire: desde lue
go no deberén inatalarae a la intemperie expuestos a los rayos directos del Sol, 
donde registrar~ temperaturas muy altas; ni inmediatos a muros u otros obje
tos que reflejen el calor talar e intercepten las corrientes de aire en cualquiera 
dirección. 

3.-En vista de lo anterior, LAS OBSERVACIONES DE LA TEMPE
RATURA DEL AIRE SE HARAN COLOCANDO LOS TERMOMETROS 
EN EL INTERIOR DE UN ABRIGO DE MADERA, EN DONDE EL AIRE 
CIRCULE EN TODAS DIRECCIONES. Se deai¡n.a con este nombre a una 
caseta de techo doble de madera que cubre a un espacio formado por penianaa 
i¡ualmente dobles, eostenidas por uno o varios postes de 1.50 a 2 metros de lar
go. Eate abrigo deberA resistir la acción de loa vientos del lugar, y ae procurar' 
instalarlo, además de laa condiciones indicadas anteriormente, aobre un suelo 
cubierto de c&ped para que los instrumentos eat&l protegidos contra la rev~-
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beraci6n de la tierra. LOS TERMOMETROS SE COLOCARAN DENTRO 
DE EL OCUPANDO APROXIMADAMENTE EL CENTRO DEL ESPACIO 
CUBIERTO POR LAS PERSIANAS Y EL TECHO. 

4.-La temperatura del aire ambiente sufre variaciones en el cuno de 
cada dfa, pasando por un valor máximo y por un m1nimo; el primero, en nues
tro pa{s, 1e registra generalmente entre 2 y 4 de la tarde, y el valor minimo 
cerca de la hora en que sale el Sol. Estoa valores extremos de cada dla se uti
lizan para el estudio de la Climatotogla de cada lugar, y por tanto, a continua
ción se describen tos aparatos usadoa para determinarlos y que aon : TERMO
METRO SIX, TERMOMETRO DE MAXlMA, TERMOMETRO DE Ml
NIMA Y TERMOMETRO COMUN O AMBIENTE. 

11. 

TERMOMETRO SIX. 

S.- Para conocer las temperaturas máxima y mfnima diariamente en cada 
periodo de 24 horas, se uea en el Servicio Meteorológico el termómetro Six. 
Consiste en un tubo capilar en forma de "U" terminado en doa ampolletas, 
(Fig. 1); en la parte baja de la "U" hay en el capilar una cantidad de mercurio 
que divide el guayacol contenido en ellas; la ampolleta de la rama de mfnima 
está completamente llena de este liquido mientras que la de máxima a6to lo utA 
en parte, ocupando el reato aire y vaporea del mismo cuayacol. 

6.-En loa tubos capilares, arriba de las columnas de mercurio, 1e encuen
tran dos índices de vidrio con alma de hierro que no se mueven por eu propio 
peso, y por tanto, solamente podrán tener movimiento cuando laa columnas de 
mercurio los desalojen al subir en cada rama, debido a los cambioa de tempera
tura, "O bien por medio de un imán en herradura que debe tener cada aparato. 

7.- El tubo de cristal estA sujeto a una tabla en donde 1e hacen laa cra
duaciones o escalas divididas en grados, COMO SE VE POR LAS FIGS. 1 a S. 
ESTAS ESCALAS EN CADA RAMA DEL APARATO PARTEN DE 00 PA
RA ARRIBA Y PARA ABAJO; EN LA RAMA DE LA DERECHA O DE 
MAJCIMA, LAS LEC_TURAS DE 00 PARA ARRIBA SON POSITIVAS, Y 
DE 00 PARA ABAJO NEGATIVAS; EN LA RAMA DE LA IZQUIERDA O 
DE MINIMA, ESTAS MISMAS LECTURAS DE OOPARA ABAJO SON 
POSITIVAS, Y DE 00 PARA ARRffiA, NEGATIVAS. El 00 de la escala co
rreaponde a la temperatura del hielo fundente. 

8.- En dicho aparato, cuando la temperatura se eleva, el guayacol con
tenido en la ampolleta de la rama de mfnima aumenta de volumen, pasa entre 
el fndice y el capilar y ejerce p~ai6n sobre la extremidad de la columna de mer-
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curio, haci~ndola atcender en la rama de múima. Si la temperatura desciende. 
el guayacol de la ampolleta de núnima sufre una contracción, y los ¡ases y lf
quido contenidos en la ampolleta de másima, hacen preaión sobre el mercurio y 
obli¡an a aacender a &te en la rama de mínima; en ambos casoalos lndices as
cienden en los capilares y quedan inmóviles indicando la máa alta y la mb 
baja temperatura, 

9.-5qún esta disposición, cuando el índice de la rama derecha eat:A en 
la posición que marca la Fi¡. 2, LA LECTURA DE LA EXTREMIDAD IN. 
FERIOR DEL INDICE, ES POSITIVA E IGUAL A 3200, y la de la rama 
de la izquierda o temperatura mlnima, TAMBIEN ES POSITIVA E IGUAL 
A 400. 

En la Fi¡. 3, ea i¡ualmente positiva la lectura que indica la parte de la 
extremidad inferior del mdice de la rama de máxima; en cambio, en la rama de 
temperatura~ minim.aa, ESTA EXTREMIDAD SERALA UNA TEMPERA
TURA NEGATIVA, QUE EN EL PRESENTE CASO ES DE OCHO GRA
DOS BAJO CERO, Y EN LOS REGISTROS DEBE ANOTARSE ANTEPO
NIENDO A LA CIFRA EL SIGNO MENOS ( -), ASI - 8.o0. 

10.-con este aparato se obtiene tambim la temperatura ambiente a 
cualquiera hora de observación, y se indica aiempre por la lectura de laa extre
midades de la columna de mercurio, en ambas ramas, que deben ser aproxima
damente iguales. En el caso de las dos fi¡uraa antes citadaa, LA TEMPERA
TURA AMBIENTE ES DE 18.o(). 

11.-El termómetro Six te colocari dentro del abri¡o de madera en po
sición li¡eramente horizontal, con laa ampolleta• un poco mú altas, como estA 
indicado en la Fig. 6 

12.-PREPARACION DEL TERMOMETRO SIX. Para obtener las 
temperaturas máxima y mlnima en cada peri6do de 24 horaa, se debe preparar 
el aparato a las ocho de la m~na: esta operación consiste en llevar por medio 
del imán los fndices hasta ponerlos en contacto con las dos columnas de mercu
rio, y al dfa siguiente, a la misma hora, 11e leerán las ertremidadea inferiores de 
dichos tndicea, que repre11e0tan, respectivamente, las temperaturas mjxima y 
minima del dfa anterior; deapu& de lefdaa, volver6 a repet:ine la misma opera
ción llevando los indicea con el imán hasta dejarloe en contacto con las colum
nas, y aaf en loa dfaa aubeecuentea. 

111. 

TERMOMETROS AMBIENTES, DE MAXIMA Y DE MINIMA 

13.- Como el termómetro Six es un aparato que dá indicacionea poco 
exactas, el conveniente compararlo dos o trea vecea al mea con un termómetro 
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de mercurio denominado "común'' o "ambiente••, po!' dar solamente las tempe· 
raturaa del aire ambiente en el mo.tento en c¡ue .e obterva, comparación que 
har6n loa l nspectorea del aervido. 

14.- Dicho instrumento ee compone de un tubo capilar o vácta¡o d e 
vidrio (Fil. 8), toldado a un depótlto cilfndrico o esférico de 
la miama substancia llamado bulbo; el bulbo y parte del tubo 
están llenos de mercurio y en el reato del capilar eatá hecho el 
vado. Una escala ¡rabada en dicho tubo, llamada escala ter
mométrica, airve para hacer 1ae lecturas; a vecea eata escala, en 
los termómetros corrientes, ae encuentra grabada aobre una pla · 
ca de vidrio o de madera y no en el vástago del termómetro. 

15.-GRAOUACION.- Hay do. puntos fijOll a los cuales ae 
refieren las graduacionea de cada termómetro ; uno de ellos ea el 
O y el otro el 100, en la eacala cend¡rada. 

El primero ae determina por la temperatura q\!e dá e1 hielo 
fundente, para lo cual ae aumer¡e el bulbo del term6m.etro -en 
hielo raspado o finamente quebrado, aeí\alando el punto en que 
la columna de mercurio permanece completamente estacionaria ; 
el punto 100 es el correspondiente a la temperatura del V1l 

de agua hirviendo a la presión de 760 milímetros, al nivel 
del mar y a la latitud de 45o. 

La parte de la eacala que aparece en los term6metroc ea he
cha según estas indicaciones. pues el espacio comprendido entre 
0° y 1000, eatá dividido en 100 partes iguales qu representan 
arados. 

16.-Lol term6rnetroa de mercurio uaad01 en el Servicio 
Meteorol~co tienen laa esealaa dividida• ba&ta 50° eobre cero 
y para regiatrar las temperaturaa negativas, hasta 100 o 20• aba
jo de 0°. 

l ~ 17.--como el dfametro del tubo capilar aliUJUll veces no 
ea completamente uniforme, loa termómetros tienen siempre al

PI&. 4 &UJl8 COrteccl6n que se determina por comparación COft los pa
trones del Obtervatorio Central, y dichas correcciones ae acompafian con un 
Certificado de Comparación, a fin de aplicarlas en cada observación de la escala 
termom~rica. (V~ae el Capítulo IV}. 

18.-TERMOMETROS DE MINIMA .• En viata de que el mercurio no 
ea apropiado para medir temperaturas muy bajas, puea ae eon¡ela a . 40° (o aea 
400 .,_jo 0}, ae ha recurrido al empleo de Uquidoa, especialmente al alcohol, para 
medir dicbaa temperaturaa, en lu¡ar del mercurio. El 0° de loa termómetros de 
alcohol corresponde al hielo fundente y el reato de la escala se ¡radúa por com-
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pnración con los normales. E l alcohol empleado debe eer incoloro, porque 1()1 ~ 
dlcoholea que tienen al¡una substancia colorante dejan depósitoa con ~ ~ , 
que impiden un funcionamiento recular. • . 

19.-Los termómetros de alcohol tienen siempre diferencial OOfllaa iDcti
cacionea de los termómetros de mercurio; aon más tardfos en dar aua indicacio
nes, Y POR TAL MOTIVO, ES CONVENIENTE COMPARARLOS MEN
SUALMENTE EN CADA ESTACION, CON LOS DE MERCURIO, puea 
las correcciones cambtan con el tiempo, debido a lu impurezas que contiene el 
líquido y que dan lugar a reaccione• quúnicas. 

20.-Et termómetro de núnirna usado en el Servicio Meteoroló¡jco ea le· 

meiante al indicado en la Fi¡. 8; el tubo capilar contiene alcohol incoloro y den
tro de ~1 hay una pequeiia varilla de esmalte (llamada tndice), terminado en dos 
bolas, que le mantiene aiempre aumergida en el líquido. Cuando se eleva la 
temperatura el alcohol pasa entre el índice y el tubo capilar sin moverlo; pero 
cuando baja, la extremidad de la columna de alcohol llega a la cabeza del índice 
y entoncea lo nrraatra haata que la columna lle¡a a su parte máa baja; si vuelve 
a subir la temperatura, dicho lndic~ permanece estacioo:1do y por tanto la tem
peratura mínima de un período de tiempo quedará indicada por la extremidad 
del repetido fndice que está más alejada del bulbo del termómetro. 

21.-8IEMPRE QUE LAS TEMPERATURAS INDICADAS POR EL 
INDICE ESTEN COMPRENDIDAS ENTRE EL 0° DEL TERMOMETRO 
Y EL BULBO, SE LES ANTEPONDRA EL SIGNO MENOS (-} PARA IN
DICAR QUE SON NEGATIVAS O ABAJO DE CERO GRADOS. 

22.-PREPARACION DEL TERMOMETRO DE MINIMA.-Las tem· 
peraturaa mlnimaa te observan diariamente en cada periódo de 24 horas que 
tennina a las 8 de la mariana y por tanto, debe prepararte el termómetro a esta 
hora. Para hacer esta operación basta inclinar un poco dicho aparato con el 
bulbo máa alto, basta que el índice por su propio peao baje y se detenga en la 
extremidad de la columna de alcohol, teniendo cuidado de colocarlo luego dentro 
del abrigo, observando si el referido índice no ha cambiado de lugar. 

23.-TERMOMETROS DE MAXIMA.- Los termómetros de máxima 
usados en el Servicio Metcoroló¡ico para de• erminar 1 '' temperaturas máxima• 
de cada df , son de mercurio y de registro automático. Son id~ticos a los ter· 
m6metros ambientes, pero cerca del bulbo tiene el tubo copilar una parte es
trangulada, de ~>ección mucho más pequeña que el resto¡ dicha estrangulación 
1e produCf' po una pequeña varilla de eamalte que se suelda con el vbtago del 
termómetro. 

24.-Cuando la temperatura 1e eleva, la dilación del mercurio obhga a 
&te a pasar ain dificultad la estrangulación o estrechamiento del tubo capilar¡ 
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pero cuando baja la temperatura, como DO hay fuera que haga preti6o eobre la 
columna de mercurio para llevarla hacia el bulbo, toda la parte que ha pasado 
1a eat.rangulaci6n 1e queda en el tubo capilar, Y LA TEMPERATURA YA· 
XIMA SERA AQUELLA INDICADA POR LA EXTREMIDAD DE LA 
COLUMNA DE MERCURIO MAS ALEJADA DEL BULBO. 

2S.-PREPARACION DEL TERMOMETRO DE MAXIMA.· El ter
mómetro de mbima debed prepararte todos Joe dial en laa Eataciooea Tenno
pluviormtricaa a lu 8 a. m. Para efectuarlo, te saca el aparato del abrigo en 
que debe estar inttalado, teniendo eapecial cuidado de que no se vaya a romper ; 
A CONTINUACION SE HUMEDECE EL BULBO CON AGUA FRIA y 
aujet6ndolo con la mano derecha por tu parte media, coo el bulbo frente al dedo 
pulpr, te le dan variaa aacudidaa hasta que la columna de mercurio baje lo 
suficiente para que tu extremidad superior indique, aproximadamente, la tempe· 
ratu.ra ambiente que ae obtiene a la miama hora del tenn6metTo ambiente o del 
de núnima; la temperatura de eate último aer!, como ae ha dic:ho, la que indique 
la extremidad de la columna de alcohol. 

26.-LECTURAS DE TERMOMETROS.· Como te ha dicho, laa eaca
laa de loa tenn6metroa eatin dividida• en &radoa, all\lNlt veces en medioa gra
dos o quinto• de erado; pero tna temperaturas deberé.n siempre leerse en grados 
y d~ de &rado en cualquier escala, lo cual 1e hace por aimple eatimaci6n. 
Para lo¡rarlo, 1e ejercita 1a viata trazando sobre un papel dos ltneaa paralelas a 
una distancia i¡ual a 1a menor división de la eaca1a termométrica que supone
moa tea de un &rado; este eapacio se divide en diez partes iguales, representan
do por tanto, cada una de ellaa, un d~mo de arado; aat ea que al apreciar con 
la viata el punto correapondiente a una de eatas graduaciones, .e procurarA con
tar primero el n6mero de ¡radoa y agregarle loa dmmoa que hay huta la ex
tremidad de la columna o fndice correspondiente. Cuando el termómetro estA 
dividido' en medio• ¡radoa, balta dividir cada espacio en cinco partea i¡ualea, y 
cada una de ellaa repretentarA UD d«imo de grado. 

27.-PARA LEER UN TERMOMETRO BS PRECISO TENER CUI
DADO DE DlRIGIR LA VISUAL NORMALMENTE AL E]E DEL TER. 
MOMETRO Y AL NIVEL DE LAS EXTREM IDADES DE LA COLUM
NA DE MERCURIO, O DEL JNDICE QUE MARCA LAS TEMPERA
TURAS MAXIMAS O MINIMAS, SIN ACERCAR MUCHO EL CUERPO 
A FIN DE NO COMUNICARLE CALOR AL APARATO. 

28.-cOMPARACIONES.· Como los termómetros de máxima de mer
curio y oúnima de alcohol dan indicaciones poco exactaa, y aus lectura. pueden 
cambiar con el tiempo, ES INDISPENSABLE QUE CUANDO MENOS DOS 
VECES AL MES SE COMPAREN SUS LECTURAS CON LAS DE UN 
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TERMOMETRO AMBIENTE PREVIAMENTE COMPAlU.DO. La com
paración del termómetro de mlnima de alc:obolee bar' entre 1 y 8 de la INflaN, 
procurando que la lectura ae ba&a de.pu& que este aparato rqiatre aproxima
damente la menor temperatura. La comparaci6o del termómetro de m.6xima ae 
bar' media hora dupu& de la obeervaci6D de 1u 1 de la m4fiana, hora en que 
le prepara. 

IV. 

CORRECCION A LAS LECTURAS TERMOMETRICAS. 

29-.-Loa termómetros van acompaftadoe de UD certificado de Coml*'&ci6n 
que extiende la Oficina Central del Servicio. En dicho Certificado ee indican 
las correcciones que deben hacerte a laa lec:turaa direc:tu de cada rama del 
termómetro, 1egún las temperaturaalddaa. POR EJEMPLO: SI EL CERTI
FICADO DICE QUE PARA 1300 DE TEMPERATURA EN EL INSTRU
MENTO, LA CORRECCIONES DE + 007, LA VERDADERA TEMPE
RATURA SERA DE 13°7 Y ESTA ES LA QUE Slt ANOTA EN EL RE
GISTRO; PARA 32.00 DE LECTURA DIRECTA, SIENDO LA CORRKC
CION DE + 102, LA LECTURA CORREGIDA SERA DE 33.02, SI SE 
HACE UNA LECTURA INTERMEDIA, COMO DE 12,00, Y EN EL CER
TIFICADO DE COMPARACION APARECEN SOLO LAS CORRECCIO
NES PARA 10° Y PARA 15° CON VALORES DB- 0."6 y - 1•1, RES
PECTIVAMENTE, LA CORRECCION CAMBIA DE- O.~ a- 1.•1: 
POR TANTO, VARIA 0.0 1 POR GRADO, ASI ES QUE PARA 12.00 DI· 
CHA CORRECCION SERA DE - 0"6 - 0.•2 - - O.OS Y LA LECTURA 
CORREGIDA SERA IGUAL A 11.•2. 

30.-La aplicación de laa correcciooea citada, te bar6 de la manera ai
&Uiente: ai + 0.03 ea la correcd6n dada por el Certificado de comparación, 
quiere decir que el aparato que 1e ob8erva da UD valor inferior al aparato 
patrón en una cantidad de 3 dkürioe, y por' COOiicuiente hay que aumentar 
a cada lectura el valor de la citada corrección de 003; al la c:orrecc:i6n ea de 
- 0.0 2, la lectura eorre¡ida te obtendri restando este valor de la lectura di
recta. ESTE PROCEDIMIENTO SE EMPLEARA EN CASOS DE TEM
PERATURA POSITIVA, PERO PARA HACER CORRECCIONES A TEM
PERATURAS NEGATIVAS, SI LA CORRECCION DEL CERTIFICADO 
ES DE - 0.03 Y LA LECTURA DIRECTA ES DE - 5°0, LA LECTU
RA YA CORREGIDA SERA DE- 5.03; SI LA LECTURA FUERA DE 
+ 1."0 Y LA CORRECCION DE- 1.05, LA LECTURA CORREQIOA 
SERIA 1.0 - VS - - 0.0 5. 
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V. 

MANERA DE DETERMINAR LA OBCILM:ION Y LAS 

MEDIAS MENSUALES DE TEMPERATURA. 

31-La oacilad6n de la temperatura ea la diferencia entre la tempera
tura máxima y la mtnima de un periodo determinado, dla, mea, alk>, etc. 

3~.-Para determinar la oecilaei6n diurna 1e reata de la temperatura 
múima ldda a laa 8 de la maftana de un dfa la temperatura mlni.ma leida 
a la millll8 hora del d1a anterior. Por ejemplo, en el re¡iatro A que fiKUra 
al fin de eataa inatruccionea, la oeeilad6n c:orreapondiettte al dfa 1° es de 26.0 ; 
la del dia 31 en el miamo registro ea de :13.9. Cuando la temperatura míni
ma es negativa o abajo de 00 la oeeilaci6n 1e determina sumando la máxima 
de un dfa con la mfnima del d1a anterior; asf, por ejemplo, en el regiatro B , 
la oteilaci6n del dfa 1° ea de 19.5 y la del día 25 de 15.9. 

33.-Al fin de cada mes, hay necesidad de determinar los promedios de 
las temperaturas, ya sean máximas o mmimaa y deducir de ellas la media 
mensual 

34.-La media de laa mbirnaa ae determina aumando todas las tempe
raturas obtenidas diariamente y dividiendo esta suma por el número de dfaa 
del mea (28, 29, 30 o 31}. El cociente de esta división sed el promedio de 
las mA.ximat del mes. La media de taa mínimas ae obtient. de igual manera 
y el reaultado de la operación aer€1 el promedio de las mtnimas. PARA DE
TERMINAR LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL, SE SUMARAN 
ESTOS DOS PROMEDIOS Y LA SUMA SE DIVIDIRA POR DOS. 

35.-Doe caaos te presentan al determinar cada uno de estos promedios. 
Primero: c:uando todas las lecturas son positivas; ea el caso más sencillo y 
baatar!l dividir la auma de las temperaturas entre el número de dfas del mea, 
e1 decir, entre 28, 29, 30 o 31. Segundo: cuando durante el mea laa tempe
raturas han sido positivas y negativas; en este caso, se sumarán por aepara
do todas laa temperaturas positivas, asl como las negativas· a continuaci6n 
te reatará la suma mayor de la menor; SI ES POSITIVA LA SLMA MAYOR, 
EL RESULTADO DARA UNA CANTIDAD POSITIVA QUE DEBERA DI
VIDIRSE ENTRE EL NUMERO DE DIAS; SI LA MAYOR PROCEDE 
DE LA SUMA DE TEMPERATURAS NEGATIVAS, EL RESOL TADO SE
RA NEGATIVO, Y AL DIVIDIRSE ENTRE EL NUMERO DE DIAS DEL 
MES, DARA TAMBIEN UNA CANTIDAD NEGATIVA. 

Una vez determinados los dos promedios, el de laa temperoturaa máxi
mas y el de la!l temperaturas núnimas, ac: umarán a:i los dos r aultados son 
po!ltlvos, o te "estarA.n si el promC'd o de las temperaturas míni.maa ea ne¡a-
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tivo; el resultado ee dividir6 entre • y el cociesate eer6 la temperatura 
''Media menaual". 

36.- En el Rqiat.ro A el promedio delal tewpaatwu múimu ea de 34.5, 
resultado de dividir 1070.2 entre 31; el promedio de tu temperaturaa núnimaa 
ea de 11.2 que reaulta de dividir 348.0 entre 31 y la temperatura media menauaJ 
es de 22.4 que te obtiene sumando 34.5 (promedio de la múima) y 11.2 (pro
medio de la mfnina) lo que da 45.7 y dividiendo eata auma entre 2 lo que ea 
i¡ual a 22.4. 

37.- En el Re¡iatro B en la columna de mfnima hay 15 dfas en que las 
temperaturas fueron negativa• o abajo de O y que suman 76.3 y 16 dfaa de tem
peraturas positivas o sobre O que auman 50.5; la diferencia 76.3 - 50.5 = 25.8, 
debe eer cantidad ne¡ativa por tener eate miamo aigno la auma - 76.3 que es la 
mayor. Para determinar la media de las temperatura• mínima• se divide 25.8 
entre 31 y el reaultado ea i¡ual a 0.8, cantidad también negativa. Las sumas de 
las temperaturas mbimas en ette regiatro es i¡ual a 532.5 que dividida entre 31 
dfaa del mea dá un cociente i¡ual a 17.2 que et el promedio de laa temperaturaa 
máximaa. Para obtener la temperatura media en el mea ae aacar! el promedio 

2 8 f 
17.2 - 0.8 16.4 . d 

entre 17. y - O. , aa --
2
-- = -

2
- = 8.2 sten o etta temperatura de 8.2 

la media en el mes. 

38.-La temperatura máxima en el Registro A. 36.0 te re¡iatr6 en va.-ioa 
dlaa y en el Re¡iatro B fu~ de 23.5, registrándose el dla 19. Téngase presente 
que la temperatura máxima ldda a las 8 de la maunna de t n dfa en realidad CO· 

rreaponde a la fecha anterior, pues como se dijo en el párrafo 4,la máxima 1e re
¡iatra generalmente entre 2 y 4 de la tarde. La temperatura mfnima en el mea 
anotada en el Registro A ea de 7.5 y te registró el dla 1n; en el Registro B la 
temperatura mfnima en el mea ea de - 12.0 y se re¡istr6 el dfa 3. Como la tempe
ratura minima se registra generalmente a la salida del sol a las 8 de la mañana 
que ae hace la lectura del termómetro se habrá verificado la mlnitna y por tanto 
corresponde a l mismo dfa en que 1e hizo la observación. 

VI. 

INSTALACION DE TERMOMETROS, 

39 -Para que un termómetro df la ~oerdadera temperatura del aire (ESTO 
ES, LA TEMPERATURA QUE TIENE EL AIRE E N UN EXTENSO ES
PACIO), se requiere, como ae ha dicho, que el instrumento eat~ colocado de tal 
manera que el aire pueda llepr a El en todas direcciones, que se halle completa
mente a la sombra para que no reciba los ray del 101 y que bte no ejerza 
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acción directa eobre ~1. ni el calor irradiado por obstkuloa o por el suelo, ni co
rriente. frias o calientes que alteren sus indicaciones. SE REQUIERE ADE
MAS, Y MUY ESPECIALMENTE, QUE LOS TERMOMETROS ESTEN 
COMPLETAMENTE SECOS. 

40.-En vista de lo anterior, ee recomienda que laa observaciones de tem
peratura se hagan en las condiciones tiguientes.: LOS TERMOMETROS SE 
COLOCARAN DENTRO DE UN ABRIGO DE MADERA; se designa bajo 
este nombre a una caseta con doble techo y doble pared de persianas, pintado 
de blanco, y colocado sobre el suelo y a la intemperie a 1.50 o 2 metros de altu
ra; aus dimensione• son laa que eatin indicadas en la Fig. 5. Este modelo ea 
únicamente para estaciones termopluviométricas, en laa cuales se hacen las lectu
ras de temperaturas con un termómetro Six, o bien con term6metros de máxima 
de mercurio y mínima de alcohol. 

41.-Eitaa casetaa o abrigo~ deben resguardar a loa termómetros de la 
acción directa de los vientos del lugar en donde se instalen, y para protejerloa 
del calor reflejado por el suelo, se cubrir~ &te con pasto o zacate, en una exten
sión auficiente para evitar dicho efecto. 

42.-Loe termómetros se colocar~ dentro de la caseta procurando que ocu
pen el centro de ella; EL TERMOMETRO SIX LIGERAMENTE INCLINA
DO, CON LAS AMPOLLETAS UN POCO MAS ALTAS; LOS TERMOME
TROS DE MAXIMA Y MINIMA, EN POSICIONES LIGERAMENTE 
HORIZONTALES CON LOS BULBOS UN POCO MAS BAJOS. A fin de 
que loa rayos solares no entren al abrigo cuando el tol ee encuentra próximo al 
horizonte, ee orientaré dicho abrigo con el frente al Norte. 

43.-cuando por circunstancias especiales ae instale el abrigo en una azotea, 
LO QUE PROCURARA EVITARSE EN LO POSIBLE, deberé ocupar el cen
tro de ella, a fin de evitar que el calor reflejado por loa pretiles llegue a loa ter
mómetros, y ee sujetarl con retenidas de alambre para que loa vientoa fuertea 
no lo derriben. 

VII. 

INSTRUCCIONES PARA UNIR LAS COLUMNAS 

DE ALCOHOL O MERCURIO DE LOS TERMOMETROS, 

CUANDO SE ENCUENTRAN DIVIDIDAS. 

44.-cuando la columna de alcohol o de mercurio de un termómetro se di
vide en varias partes debe unirse antes de hacer uso de a y de instalarlo en el 
abrigo de madera. 



45.-En loa tenn6metrot de alcohol la columna ee divide a veces en la par
te superior del capilar, y en otras el mdice queda eeparado de dicha »lumna y 
rodeado de pequeft.aa burbujas. Para corregir este defecto, ea indiapet618ble unir 
laa partes de la columna y hacer que el fndice quede aumer¡ido totalmente en el 

· alcohol; para lo¡rarlo, 1e sujeta el termómetro con la mano derecha (Fi¡. 9), a 
la tercera parte aproximadamente a partir del bulbo, y a continuación ee dan eol
pes li¡eros con la bale de Jicba mano aobre la palma de la bquierda, huta que 
1e unen laa partea separada• de la columna de alcohol. 

46.-Si a pesar de haberte hecho esto variaa veces no ee logra dicha uni6o. 
se seguir' el procedimiento indicado en la Fig. 10, es decir, ee sujetaré el termó
metro con la mano derecha, a la tercera parte a ¡..artir del bulbo, y con él hacia 
arriba, 1e le UevarA con el bruo extendido haata quedar casi sobre la cabeza; a 
continuación le le moverá en aentido ¡iratorio bajando con rapidu el brazo, de 
manera que el termómetro de.criba una trayectoria circular, disminuyendo la 
rapidez cuando el inatrumento catA en la parte máa baja. Si el termómetro se ha 
aujetado convenientemente. puede aacudiree con baatante fuerza sin peli¡ro al
guno de que 1e rompa; en algunoa c:aaos aed. preciso repetir la operación variaa 
veces hasta lograr que la columna quede unida. 

47.-&te procedimiento puede aubstituirse por otro cuando te dispone de 
un volante al cual es fAcil adaptar el tenn6metro ain pelicro de romperlo; a con
tinuación ae da welta al volante hasta obtener el resultado indicado anterior
mente 

48.-En loa termómetros Six pueden preaentarae doa caaos: unaa veces la 
columna de mercurio ae divide pennaneciendo loa mdicea en la parte auperior, y 
otraa cuando pasan pequei\aa cantidades de mercurio entre elloa y laa paredes 
del capilar, permaneciendo en au alrededor o en auparte inferior. 

49.-ltn el primer caao, para unir laa partea de la columna de mercurio, ae 
ae¡uirin procedimientos aemejantes a los detc:ritoa anterionnente. (Pica. 9 y 10). 
Para ello 1e aujetari el termómetro SU por la mitad eoo la mano derecha, te
niendo la lf'aduaci6o al frente, Y IC le datin &Olpet moderadoa eobre la isquier
da, o bien directamente aobre la palma de cata mano, cuando la armadura del 
aparato tea de madera. 

50.-En el aqundo caao, cuando alKUnat partkulaa de mereurlo te hayan 
estacionado arriba del tndice, 1e harán patat dichas partfculaa e la ampolleta. 
Para loarar esto, te aujeta el aparato c:on la mano derecha con las amvolletas 
hacia abajo y ae dan golpea moderadoa con un costado de la a rmadura del ter
mómetro aobre la palma de lama. o izquierda ; después se llevará el (ndice con 
el UnAn a la miama ampolleta e inclinando el aparato 1e colocarlm laa part{culas 
de mercurio frente a la entrada del capilar. A continuación, aegún lo indica la 
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Fig. 11, ~ volver{l a aujetar eJ aparato por auparte media con las ampolletas 
hacia arriba, y déndole golpea moderados tobre la palma de la mano izquierda, 
ae hará que el mercurio de la ampolleta se divida en pequeiías particulaa y de ca
ta manera podrll ya pasar poco a pxo en el capilar. Para terminar te pondr' el 
indice, por medio del imán, en contacto con el merc"4rio y se unir6n las partlcu
laa con la columna principal de la manera indicada anterionnente. 

51.-cuando la rama de msmma eaté encorvada en auparte aup~rior, en 
lugar de terminar en ampolleta y parte del mercurio haya pasado arriba del in
dice, deberá devolverse el aparato al Observatorio Central, a fin de que tea subs
tituido por otro. l¡ual devolución ae hará con c:ualquiera dt- los term6metrcn 
que no se hayan podido componer, empleando los procedimientos deacritoa en 
los párrafos anteriores. 
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INSTRUCCIONES PLUVIOMETRICAS. 

VIII. 

GENERALIDADES Y DE SCRIPCION DEL PLUVIOMETRO. 

52.- Lat observaciooee pluvi6metricat tienen por obj~to la medida de la 
cantidad de &1\1& que, en forma de lluvia, nieve, ¡ranizo, roda, eecarcha, etc:., 
rec'be la superficie de la tierra en el lugar de la obtervaci6o, agua que en t&mi-
008 ceoeratee le llama precipitaci6o. 

53.- La cantidad de precipitad6n 1e mide por la altura en milúnetros y d~
eimoe de milbnetro que tendria la capa de qua depoeitada eobre el meto ti no 
1e filtra~e ni corriera para formar arroyoe y rlot, ni tampoco 1e evapora1e por el 
ealor. 

54.-ltl aparato que 1e uea para etta medida te llama pluviomHro, y el 
u.do en el Servicio Meteorolóeico, está repreeentado en las Fi¡uru U, 13 y 14. 

55.-La boca A B del pluviómetro (Fig. 13 ) eatá formada por un anillo re
forado de metal en el cual la parte superior termina en arista viva y tiene 226 
milbnetroe de diimetro: a ~l1e une un embudo de zinc terminado, en la parte 
infe1 ioc, en una abertura pequefta para que deje pasar el t\g\la dentro del cilin· 
dro m, n, p, q. Dicho cilindro ea de zinc reforzado en su parte inferior por un 
anillo y dentro lleva un vaso medidor del mismo metal que recibe directamente 
el &fU& del embudo. (Fi¡. 15 ). 

56.-D icho vaso es dHndrico con una asa en su parte superior ; tiene un 
diúnetro de 71 miUmetros y una altura de 20 cent ímetros; en él se mide el agua 
de lluvia, por medio de una regla de madera dividida en centfmetros, (Fig. 15) 
para lo cualae introduce verticalmente en el vaso e inmediatamente se saca pa
ra let.r la altura a que ha llegado la parte mojada de etla. ( Fig. 15}. 
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IX. 

EXPOSICION Y COLOCACION DEL PLUVIOMETRO. 

57.-La cantidad de agua reco¡ida por un pluviómetro depende de su ai
tuaci6n y e. indiapensabte tener mucho cuidado al elegir el lugar adecuado. En 
muchoa casos el pluviómetro puede instalarse en el miamo terreno en que eat~ el 
abri¡o meteorológico a una distancia de 3 a S metros de él y del lado contrario 
a la dominancia de los vientos. 

58.-La instalación del aparato debe hacerse en un terreno a nivel y te· 
niendo cuidado de que quede fume para impedir que el viento lo mueva, o q ue 
ae levante el cilindro al sacar el embudo para medir la lluvia. 

59.- Los pluviómetros deben coloc:::ane de manera que cuando llueva caiga 
en ellos el agua libremente, aunque baya viento fuerte. Debe procurarse q ue los 
aparatos no queden cerca de edificios, paredes, árboles, etcétera, que imp idan 
que el agua de lluvia llegue al pluviómetro. EL APARATO DEBE COLOCAR
SE POR LO MENOS A UNA DISTANCIA IGUAL A LA ALTURA DE L 
OBSTACULO. 

Cuando no haya lugar apropiado para hacer la instalación y sea preciso co
locar el p luviómetro sobre una azotea, se escogerá eJ centro de ella, a fin de que 
quede lo más alejado de los pretiles. 

60.-I:>f!be tenerse e• .pecial cuidado en la colocación de los pluviómetros. 
Una instalación que al principio haya sido buena, puede volverse defectuosa gra
dualmente, ya sea por el crecimiento de los árboles vecinos, o por la construción 
o modificación de chimeneas, muros o edificios. El observador debe cerciorarse 
constantemente de que su instalación sigue en buenas condiciones, y DEBE 
DAR AVISO A LA OFICINA CENTRAL, DE TODOS LOS CAMBIOS QUE 
HAYA CERCA DEL PLUVIOMETRO, Y QUE PUEDAN AFECTARLAS 
INDICACIONES, COMO NUEVOS EDIFICIOS, ARBOLES, etc. 

61.- La altura de la boca del pluviómetro sobre el suelo, debe ser general
mente de un metro, para la cual la caja se colocará sobre un poste o un banco 
de madera, o bien sobre un macizo de mampostería. Es necesario que la altura 
de la boca del pluviómetro sea la indicada, a fin de evitar que el agua de lluvia 
al caer al suelo salpique sobre él, pero si esta altura aumenta, el agua recogida 
por el pluviómetro disminuye, debido a qce el viento la arroja fuera de la boca. 
La lluvia perdida depende de la fuerza del viento y de la altura sobre el suelo del 
aparato, y no ea posible dar reglas en general para obtener medidas fijas a día
tintas alturas, y que sean comparables. Los remolinoa formadoa por una exposi
ción defectuosa impiden también la medida exacta de la lluvia. 
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62.-Cualqulera cosa que afecte el área de la boca del pluviómetro cambia 
la cantidad de agua recogida; por lo tanto, ea necelario, primero, que la parte 
superiOJ' del pluviómetro eat~ nivelada, y ~CgUDdo, que la referida boca no aufra 
deformaciones apreciables, cambiando au superficie. 

63.-Para evitar el calentamiento del pluviómetro por los rayos talares, 1e 
ooloc:ar6 dentro de un abri¡o de madera que a la ves le lirve de empaque en los 
transportes, como estA indicado en las fliUras 12 y 13; la tapa a, b , 1e desatorni
lla y con las dos pietu en c:ru.z, .e forma la bale sobre la que deteama el apara
to en el interior del abri¡o, tal como ae ve en la f11W'8 13. 

X . 

MEDIDA DE LA LLUVIA. 

64.-La lluvia debe recoger..: en la jarra de lAmina colocada en el interior 
de c:ada pluviómetro; para hacer la lectura ae toma la jarra en posición vertical, 
entre los dedos putear e lndice, despu& de haber quitado el embudo del pluvi6-
metro, y se coloca en una mesa u otra superficie hori%ontal, para introducir con 
la otra mano una recta de madera, dividida en partes i&Ualea. Como se ve en lat 
P'ip. 17 a 21, la recta tiene varias llneas numeradas del 1 hasta el 20, separada• 
entre al por un c:enthnetro de dittancia, pero que equivale cada una a un miU
metro de altura de lluvia, en vista de que la sección de la jarra es lO veces me
nO!' que la superficie de la boca del pluviómetro. 

65.-Para medir la lluvia calda, se introduce verticalmente la recta en la 
jarra, hasta que lleKUe al fondo, deapu~ se saca con cuidado y te lee la altura 
que tiene la parte mojada. Por ejemplo, supongamos que al hacer la medida con 
la re¡la el agua llegue haata la ¡raduación 5 1 ¡,, P'i¡. 17, la cantidad de precipi
tación ca{da en este caso ea de 5.5. (cinco millmetros cinco d~oa), por ser la 
sección del vaso como se ha dicho diez veces menor que la de la boca del pluvi6-
metro. Cuando el vaso eat~ lleno, se revisará el cilindro del pluviómetro por si 
hubiere algún excedente de agua, con objeto de medir ~ta por medio del va10, 
de la manera indicada anteriormente, a fin de agregarla a la primera medida 
efectuada para obtener la altura total de lluvia. Si la altura del a¡ua estA com
prendida entre las divdionea 4 1 1 2 y 5, aegún la Fi¡. 18, la lluvia eerá de 4 miU.me
tros 8 décimos ( 4.8), y ror último, ai la regla queda mojada como lo indica la 
Fi¡. 19, la aantidad de lluvia será de 1.5, separando siempre loa millmetros de 
loa d~oa. por un punto. 

66.- Ea neceurio examinar la jarra del pluviómetro, cuando te encuentre 
parte de agua en el cilindro, sin estar llena dicha jarra, pues pudiera· suceder que 
estuviera picada, y por tanto, se procederá a arre¡larla inmediatamente. 
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67.- El pluviómetro ae reviaará diariamente, aún cuando el tiempo est~ se
co, puea a vecea el roclo indica alg\\na precipitación. Dicho examen diario es ne
c:etario, a fin de evitar loa errores que pudiera haber, debido al agua que acci
dentalmente caiga en el aparato. 

Cuando la jarra para medir la lluvia, ee t;ncuentre enteramente llena, la 
cantidad de precipitación eeró de 20 milúnetroa, revi!Mdose desde luego el reci
piente del pluviómetro, para medir el a¡ua que se hubiere derramado de la jarra. 

68.-La palabra inapreciable o "inc.p'', debcrA enotN&e en loa aipentea 
-~ 

~~: . 
Primero: Cuando la altura del 0&\18, indicada en la regla, sea menor de 1 

d~o de milímetro. 

Segundo: Cuando el observador tenga conocimiento, por observación da. cc
ta, que ha cafdo alguna lluvia, nieve, granizo o llovima desde la última obxrva
ci6n, y sin embargo, no haya egua en el pluviómetro. Eate fenómeno ae preaen
ta a vecea cuando la temperatura es caliente y al caer el agua en el pluvi6metl-o 
te evapora antes de entrar a la j arra receptora. Es conveniente que el observa
dor anote en este caao, en el registro, "Lluvia ligera", "Ligera novinla", etc. 

69.-como en la jarra aolamente caben 20 miUmetros de lluvia, cuando la 
p recipitación sea mayor, se medir! por partea, a fin de evitar errores; al contar 
el número de jarrae, ea conveniente vaciar el agua en un recipiente, y volver a 
medir el número de jarras con esp..-cial cuidado. 

XI. 

VELE'fA. 

70.-cONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS VELETAS.- La di
reccl6n del viento ee observa con una veleta que debe aer muy móvil, bien equi
librada y colocada tan elevada como aea porible, a fin de que loa edificios cerca
nos nr engan lnfiueoda sobre ella. 

La parte de la veleta destinada a recibir la acción del viento se compone 
de doa lfunioaa que forman entre sí un ángulo de 20° y que son contra-pe~daa 
por una flecha. El plano bisector del ón&Ulo que forman las dos láminas se orien
ta en la dirección del viento. 

El siatem:1 de las dos lámicas y la flecha va aoldado a un tallo el cual gira 
libremente dentro de un tubo de fierro que lleva en su parte inferior una rosa de 
loa vientos. (Fig. 22). 
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Fig. No. 7 





La veleta debe quedar en po:~ici6n perfectamente v~rtical y sobre un po:~te 
aislado a 3 o 4 mt.:tro del techo, a fin de que quede f~era de loa remolinos c¡ue ae 
producen ei la proxim1dad de los obat!culoa. 

A falta de veleta :~.e po¡'rá observa.r la direccl6n del viento durante el dfa 
por medto de una cinta de tela d~:; 2 a 3 cent:bnetros de ancho y de 40 o SO cen
t:bnetroe de longitud colocada en la parte auperio · de un po.te alto. 

71.- DIRECCION DEL VIENTO.-La dirección del viento está indicada 
por la punta de la fleC'ba. Si ésta se encuentra precio3mente sobre una de lam U
neas de In rosa de los vientos, te anotará la dirección marcada por esa letra, co
mo en el caso de la figura 22, c.n que ~ anotarla W; si la flecha e.e encuentra en
tre dos puntos cardinales la dirección será intennedia, anotándose las 2 iniciales 
correapondientea de la manera siguiente: 

Norte ..... .. ........... ..... N. Sur ........................ S. 
Noreste......... ..... ..... .. NE. Suroeste ..... .. sw. 

w. 
NW. 

Este ............ ............ E. Oeate ....... .. ... .. ..... . 
Sureste.... .. ....... ..... .. SE. Noroeste ....... ....... . 

Cuando no hay Vlento, ea decir, cuando el humo se eleva verticalmente y 
loa hojas de los !rboles están inmóviles, no se anotarll la dirección que marque 
la veleta; sino que se anotará en los registros "CALMA". 

72.-INTENSIDAD DEL VIENTO.-La fuerza del viento te eatimará 
por la tabla ai¡uiente y en loa registros se utilizarán loa stmbolos que figuran en 
en ella : 

O Calma 

1 D~bil 

2 Moderado 

3 Algo fuerte 

4 Fuerte 

5 Violento 

6 Huracán 

___J 

_¡¡ 

_.fjJ 

_¡¡¡¡ 

_¡¡¡¡¡ 

_¡¡¡¡¡¡ 

1-:1 bulllo ee eleva •erll~lllm~nle; lae bo)ae ele lo.. Arool .. oet4o 
lom6..UC.. • 

SeMibte a t.. tn&DOI y a la c:ara. haCfl rtOIOnr una ~•ftl!•rs: 
a&lt.a lae bol"' llceru. 

D&Ct' notar una bandt.rs· a¡lta t .. hojae, u1 •omo hu pe<¡...,. 
llaa rAIItM. 

Secu«U Vlolut.alllt'1lt.e todoe loe "l.oiN, qwebra 1aa r&mae CÜ•· 
pdaa. 

Tir& 1M cblme~"':'\ l~anu loe tti'b .. de 1M -· 11\'ltbra y 
arranca Ice Ul)OI•. 

xu. 
VISIBILIDAD . . 

73.--DEFINICION DE VISIBILIDAD.-Es muy importante conocer 
con exactitud la transparencia del.aire, especialmente para los pilotos de avia-
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d6n, quienes necesitán saber la distancia a que se encuentran los obstllculos al 
aterriar, con objeto de evitarlos. Con tal fin se hace la observación del elemen
to que se llama "Visibilidad". Visibilidad horizontal ea la mayor ~ancla a la 
cual puede ser conocido un objeto a simple vista durante el cUa o a la que una 
luz, cuya intensidad es conocida, puede verse durante la noch..:. 

74.- La visibilidad se determinaré cada vez que ae haga una observación Y 
en cada Estación el encargado formará una tabla de puntos de referencia conte
niendo las distancias de objetos prominentes apropiados para determinar el va
lor de la visibilidad, tanto de cUa como de noche. Para determinar &ta duran 
te el dia se utilizarlln de preferencia objetos negros o de color obscuro que se des
taquen sobre el cielo. 

75.-El observador tendrá pr~te siempre, que la falta de luz del sol no 
afecta materialmente la visibilidad, ya que ésta en realidad es la medida de la 
transparencia de la atmósfera. Debe por tanto, evitarse en lo posible una di fe
rencia may grande entre la visibilidad durante el dia y durante la noche. Sin 
embargo, los cambios diurn011 del viento y la estabilidad atm6aferica pueden cau
aar alguna variación en el valor de la visibilidad entre el día y la noche. 

76.- Para determinar la visibilidad durante la noche ee utilizarm, de ser 
posible, luces de intensidad conocida, a distancias tambi&l conocidas. Los fa
roa de loa aero- puertos no se usarán para determinar la visibilidad, debido a que 
tienen mayor poder penetrante y darian valorea en exceso a los usados como pa· 
tronea. 

77.--Al efectuar la observación se tomarán hacia los4 puntos cardinales los 
objetos elegidos, de acuerdo con lo dicho en el párrafo 74, y que ae encuentren 
aproximadamente a distancias que indica la siguiente tabla: 

LOS OBJETOS PROMINENTES NUMERO INTENSIDAD 
TERMINO DESCRIPTIVO PARA 

NO SON VUIDLES A MAS DE ANOTACION ENBUJIA8 

Niebla muy densa. 50 metros. CERO 0.13 
Niebla densa. 200 metroe. UNO 0.9 
Visibilidad muy mala. 500 metros. DOS 3.5 
Visibilidad mala. 1,000 metros. TRES 10 
Visibilidad muy escasa. 2,000 metros. CUATRO 35 
Visibilidad escasa. 4,000 metros. CINCO 100 
Visibilidad regular. 10,000 metros. SEIS 420 
Visibilidad buena. 20,000 metros. SIETE 1250 
Visibilidad muy buena. 50,000 metros. OCHO 4500 
Visibilidad excelente. Objetos visibles a mb de 

50,000 metros. NUEVE 
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78.-Para anotar en loa registros la visibilidad, se tomará el rumbo en que 
aquella tea menor y a continuación del número para la anotación que correepon
da se pondrá el rumbo. Por ejemplo: aliUt' la visibilidad ea la más baja y a doa 
mil metros no son visibles loe objetos: se anotará 4-S. Se puede presentar el ca
so de que la visibilidad, sea la misma en todas las direcciones y en este caso se 
empleará la inicial Ten vez de la del rumbo ; por ejemplo, si la visibilidad ea re-
¡ular en todas direcciones se anotará 6-T. • 

XII. 
ANOTACION EN LOS REGISTROS. 

79.-Todos los dfat a las 8 horas se hará la observación y te anotarAn en la 
libreta L 2 las temperaturas máxima, mínima, ambiente, visibilidad, altura de la 
lluvia y estado del tiempo y del cielo a esa hora. 

80.-ESTADO DEL CIELO.-Se determinará primero el estado del cielo, 
el cual se clasificará en despejado, medio nublado y nublado; el cielo estará des
pejado cuando no haya nubes o cuando la cantidad de ellas no cubra máa de la 
tercera parte de la bóveda celeste; será medio nublado cuando la cantidad de nu· 
bes que te observen est~ comprendida entre una y dos terceras partes del cielo y 
será nublado cuando el cielo est~ cubierto por nubes en más de sus dos terceras 
partes. Para hacer esta anotación en el registro número 2 se utilizarAn loa dr
culoa que fi¡uran en las columnas "Estado del tiempo a la hora de la observa
ción"; y "Estado del tiempo en las 24 horas anteriores"; ai el cielo está despeja
do, el drculo ae dejará en blanco; si medio nublado, se llenará la mitad del drculo 
y, finalmente, se llenar{!. todo si el cielo estll nublado. 

81.-ESTADO DEL TIEMPO.- A continuación ee pondrll el estado del 
tiempo teniendo presentes las siguientea indicaciones: · 

Si estA lloviendo se anotará ........... .... .... .... .. ........... . 
Si está soplando viento y la intensidad de &te es al-

go fuerte o mayor, se anotará ................ .... ... .. .... . 
Si te experimenta calor . .. . .. .. .. .. . .. ......... .. .......... .. . 
Si domina calma y te siente fuerte calor ...... , .. ..... .. 
Si la temperatura ea moderada y agradable .......... .. 
Si te experimenta frlo moderadamente .. .. ............. .. 
Si hace frlo .............. ................ .... .. ..... ... .............. .. 
Si domina la calina ............. ........ ....... .. ........... .. .. .. 
Si hay niebla .. ..... .. ......... .. .................. ............. .. .... . 

lluvioso. 

ventoso. 
caluroso. 
bochornoso. 
templada. 
fresco. 
frto. 
calinoso. 
niebla. 

Para definir perfectamente el estado del tiempo, podrán emplearse dos o más 
clasificacionea de las indicadas; por ejemplo: ventoso y fr[o ¡ lluvioso y templado; 
nevando, niebla y frlo, etc. 
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82.-La columna "Estado del tiempo en las 24 horas anteriores" se llenará 
de igual manera que la columna del "Estado del t iempo a la hora de la observa· 
ción" y tanto en una como en otra columna se anotarán los súnbolos que figuran 
en la pllgina 37 de estas instrucciones cuando alguno de los fenómenos indicados 
ocurra o haya ocurrido. · 

Las heladas, tempestades, granizadas, nieblas, etc., por NINGUN MOTI
VO DEJARAN DE ANOTARSE. 

83.-Para la anotación de lluvias se deberá., tener presentes las instruccio
nes del capitulo X, recomendándose muy especialmente que el d[a 1? del mes si
guiente a que corresponda el registro SE ANOTE LA LLUVIA Y LA TEMPE
RATURA MAXIMA QUE SE HAYAN OBSERVADO A LAS 8A. M. DE DI 
CHO DIA, EN EL RENGLON SIGUIENTE AL DEL DIA ULTIMO DEL 
MES, as{ como el estado del tiempo y fenómenos en las 24 horas anteriores. 

84.-El d[a 1~ se hará el Resumen Mensual de las observaciones del mes 
anterior, anotando la temperatura máxima o sea la mayor de las máximas diarias, 
la mtnima p menor de las mínimas diarias, ast como la media mensual, y datos 
de lluvia que aparecen en dicho Resumen. 

85 - INFORME AGRICOLA.-Este informe se barú. lo más detallado po
sible en el reverso del registro de observaciones, y comprenderá todos los fen6-
menoo de la a~ricultura y crecientes en los rios, de acuerdo con los mode-los que 
aparecen al final. 

86.-Las crecientes de los ríos tienen más importaneta cuando el observador 
puede medir la altura a que llega el agua en el máximum de la creciente, sobre su 
nivel ordinario en el tiempo de secas. Para medir esta altura bastará hacer en un 
lu'bol o en una roca situada en la orilla, o en un po&te convenientemente estable
cido, una señal cuya altura sobre el nivel ordinario del río sea conocida, y a la 
cual no pueda llegar el agua en las crecientes más grandes; cuando llegue el agua 
a su mayor altura ae mide la distancia que hay a dicha señal, y se resta de la aL 
tura conocida, siendo la diferencia la que corresponde a la altura de la creciente. 
Para facilitar esta operación será más conveniente hacer señales de decímetro en 
dedmetro en el sentido vertical sobre el árbol, roca o poste colocado según se di
jo anteriormente, de manera que al crecer el rfo se moje y puedan leerse las altu 
ras del agua. 

87.--8iempre que puedan ejecutarse observaciones de la altura del agua en 
las crecientes de los nos y lagos, se prestará un gran servicio a la agricultura y a 
la ganadería; en el informe correspondiente, se anotará la hora en que tenga lu
gar la creciente, asi como la altura en metros a que llegue el agua. 

88.-Los fenómenos relativos a la agricultura que será útil observar, serán 
con especialidad los que se refieran al cultivo de las plantas del lugar, como maíz, 
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frijol, garbanzo, trigo, cebada, alfalfa, avena, caf~. cacao, cafta de u6car, pláta
no, naranja y frutas propias de la región, aa{ como algodón, benequbl, etc., etc., y 
especialmente las que tean caracterfsticas de determinada estación del afto. 

89.-Eatos fenómenos ser!n los de la~ de la preparación del terreno, 
siembra, primeros frutos y final de la cosecha. SerA conveniente que en dicho in
forme se d~ cuenta del estado en que se encuentran laa cementeras, cómo pueden 
esperarse laa cosechas, el fundamento que hay para hacer esta previsión, y por úl
timo, el resultado de e U as, y lo que motivó que fueran buenas, regulares o malas. 
Todas estas noticias son de gran importancia y se recomienda a loa Encargados 
de Estaciones que no dejen de darlas en su informe mensual. 
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MODELO DI IIO'OilMI AGUCOLA 
WQAR DE TIERRA CAUENTE 

El aspecto del cielo durante el met fu~ nublado y ttuvi010; la temperatura 
muy alta tanto de dla como de noche. Durante el mea 1e reciattaron tres ave
nidas grandes del ño, subiendo el acua hasta loa pdola de 1aa casas más bajas d e 
la pobtaci6n ; dichas avenidas tuvieron lugar en tos c:Uaa 4, U y 22. 

Durante la mayor parte de loe dlas, loa vientos dominantet fueron del W, 
Y en las noches del SW. El dla 28 hubo una tempestad de grande intensidad , 
acompafiada de rayos y truenos. 

Agricultura. Se esperan buenas cosechas de frijol negro y maiz; los caña
verales se encuentran ya muy crecidos, y en consecuencia la panela ha estado 
bajando de precio. 

El chico, ahuacate, mamey y mango, 1e han cosechado en abundancia, aaf 
como la Ciruela, zapote y papaya. 

Durante el mes no hubo plagas de insectos. 
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~mbolos lntern~e~onoles . 

• 
* R 

T 

< 

Lluvra 

Tempeslod clécrrtco. 
( 12Qiámpoqos 'Y Tr· uenos.) 

TrtRnos lejonos 

Relompoqueo. 
<Relámpoqos s tn [ ruenoJ 

úronlz.o. ( Pedr·iscol 

Nieblt>. 

l-.J Helado. CConqeloc oón de le -
humodad. Cielo r..le:spejedo ) 

.Q. Rocio. (Condensoclórt d e l o 
humedad . Cielo de:;pejddo . ) 

V Csc:orcho (Lo humodod que al conq11. 
lar.>e se deposlt .. e n loa .órbo le~ e re . 
.>oendodo color bla nco plale odo y de 
~uperficlo GSpera , fa 11 ó meno <~k] o .. 
porocldo.,.delo h el<oda p<>ro que -
aolo .se pródvce dur ante ' "" nrebl<ts) 

(J)Helod o liso (Cc¡po Jrso y lron spo
r ente de h ielo depositado e n 
e l suolo o sobr-e p lantos u otros 
objetos pr oducido por uno lluvro 
de aguo e n sob,.efu.soon) 

~Suelo cubier to de Ylleve 

j VK!nfo f~.erle o dur-o (dc- mas de 17 
metro~ por segundo) 

ffiholo w lor 

~Cor-c 'la :;olor 

Q7 Hoto lunar 

\j)Cor ono lunar 

()Arco lr l.> 

SJmbolo5 convenoormles. 

p Tamposl<od d a polvo o 1 rmpio o despcj ddo 

(9 Qgmolj,o o lr'ombo do polvo . () M«<ro nvblodo 

::f:: M.onqo dQ dguo (Trombo ó culet;>n,) • No.hl<>d~ Ó cerra d o 

NUB[S. 
Abrev1oturos mternae~onoles . 

(•rru~ C. o. Cúmulo r1imb ua. Cb. 

c ... ro..t•olv:o c •. !>troru" S l. 

C•rroc.Ú:mc.Aua. Ce f roclocvmvlus f'c 

Altocomu lus ~- Fr'ocrostr'o l u:s fs 

Al to$lrolv~ Ñ>. Al loe u ITllll u<> C.O$tollo tus. A ce:.. 

<;t rotocúmulu~ 5c Cumulonrmbu:o momrrwttu:o Cm 

Nrmbu<!lrot v: ~ 

cJmulus Cu 

NOTA:- L , ontenlud od delo~ tenómeno:. se ondoc o por rnedoo d e lo'> c1fro~ 0y2, 
colocod<:le e ;.mo elC'ponente del sombo lo co rre:spondoendo e l O o d Óbof y e \ 2 o 
rusrte Cuonc....., e l feno'm e no se v e r o f oco de una mon<.> ~.:~ , o rmol. el srmbolo que
dd ~·n expc Qnte 
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