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CAMPO DE OBSERVACIONES 

introducción El sitio para instalar una estaciôn debe ser re-

presentativo de las condiciones ambientales y 

topográficas de Ia zona; alejado de Ia influen-

cia inmediata de ârboles, caminos asfaltados, 

construcciones y fuontes de aqua. 

El terreno debe ser piano, nivelado, cubierto 

de csped corto, libre de malezas u otras 

plantas; no deben cultivarse enredaderas Sa-

bre Ia malla, ni establecerse cuitivos muy 

cerca de Ia estaciôn. 

El carnpo debe medir aproximadamente 12 

metros de largo por 8 de ancho, orientado de 

forte a sur. 

Oespués de instalados los pastes, se coloca 

una malla protectora, y en Ia parte superior 

3 hilos de alambre de ptas con una separa-

ción de 15 a 20 cm. 

La puerta se construye con ángulo de 1 1/2  

pulgadas, de 1,60 m de alta y 0,80 m de an-

cha; con malla de Ia misma dimension que el 

cerco y provista de cadena y candado. 

El camino de acceso a los diferentes aparatos 

meteorolOgicos debe ser de ladrilios, lozas a 

pequeñas piedras (no mayores de 40x40 cm). 

Se utiliza hormigOn para los postes y las ba-

ses de instrumentos; estas bases deben de 

quedar a ras del suelo. 

Una distribuciOn adecuada del instrumental 

se presenta en el piano siguiente: 

Para Ia p/anificac/ón y operación de Ia agr/cultura, es necesarlo tener un cono c/-

rn/onto detal/ado de cada uno de los elementos que integran el c//ma de una region, 

para lograr una mayor y me/or producc/On de un reng/On agrIcola dado. 

Cada parárnetro cl/mat/co prec/pitación, temperatura, hurnedad, v/en tos, etc.), se 

obtiene med/ante estaciones meteoro/Ogicas do diversos tipos: pr/nc/pales, ordinar/as, 

aux/l/ares, puestos pluviomátr/cos, de acuerdo a los elernentos que se m/dan en 

el/as. El con/unto de esta c/ones inregra una red meteorolOg/ca. 

Una vez obten/dos los datos, se procosa Ia ir,formac/On bás/ca sobre el comporta-

miento de cada e/emento cl/mat/co en una reg/ón: prec/p/tac/On anual, mensual, 

porlodos secos y hOmodos, var/ab/lidad, intens/dad, durac/ón - y frecuenc/a de los 

aguaceros, temperaturas media, maxima y rn/n/ma; evaporac/ón y evapotransp/ra-

ciOn, radiac/ón y br/I/o solar; nubos/dad, v/en tos. 

La /nfarmac/On antor/or se emplea en diversos campos: pro yectos de riego, hi-

droeléctricos, de sum/n/stro de agua, de ordenaciOn y mano/o de cuoncas. Agrico-

/amente, para el estudio y selecciOn de cult/vos; detorm/nac/On de per Iodos 

favorab/es para Ia siembra, aspersionos, recolecc/On; elecc/ón de práct/cas de 

conservacibri de sue/os; estud/os de plagas y enfermedades; reforestac/ones. 

Ademãs de las aplicaciones prácr/cas, Ia informac/On meteorolOg/ca es una horra-

mienta indispensable para los /nvestigadoros, para diseuiar o /nterpretar los oxper/-

mentos y api/car los resuitados. 

La con flab/I/dad de los datos metearológ/cos dopendorá del /ntorès y proparac/On 

del obsorvador para efectuar su labor, de Ia cont/nu/dad on Ia obtonciOn de los 

datos y del canoc/mionto y cuidado en el mane/U que tonga de cada /nstrumenta. 

El prosento instruct/va pretonde quo todas aquol/as personas quo d/recta a /nd/roc-

tamonte tongan a su cargo una estac/On meteorolOgica, especialrnento las observa-

dares en qu/enes ostá Ia adquisición directa de los datos, tengan Ia capac/dad de 

resolver algunas problomas que se presentan con frecuenc/a y que son de fác// 

solución, con elfin de obtener un servicio más of/c/onto. 

Igualmonte, so espora que quienes ut/I/con las /nformacionos metooroióg/cas, co-

nozcan Ia forma de obtener los datos, Ia base de los ca/cubs y las Ilin/taciones y 

cuidados que se deben considerar al util/zarbos. 



El sitio para instalar una estaciôn debe ser re-
presentativo de las condiciones ambientales y 
topográficas de Ia zona; alejado de Ia influen-
cia inmediata de árboles, caminos asfaitados, 
construcciones y fuentes de agua. 

El terreno debe ser piano, nivelado, cubierto 
de césped corto, libre de malezas u otras 
plantas; no deben cultivarse enredaderas so-
bre Ia malla, ni establecerse cultivos muy 
cerca de Ia estaciôn. 

El carnpo debe medir aproximadamente 12 
metros de largo por 8 de ancho, orientado de 
forte a sur. 

Después de instalados los postes, se coloca 
una malta protectora, y en Ia parte superior 
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3 hilos de alambre de pOas con una separa-
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La puerta se construye con ángulo de 1 1/2  
pulgadas, de 1,60 m de alta y 0,80 m de an-
cha; con malta de Ia misma dimension que el 
cerco y provista de cadena y candado. 

El camino de acceso a los diferentes aparatos 
meteorolOgicos debe ser de ladrillos, lozas o 
pequeñas piedras (no mayores de 40x40 cm). 

Se utiliza hormigOn para los postes y las ba-
ses de instrumentos; estas bases deben de 
quedar a ras del suelo. 

Una distribuciOn adecuada del instrumental 
se presenta en el piano siguiente: 
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CAMPO DE OBSERVACIONES 

'T 

i ntrod ucolOn 
Para Ia p/an/l/cación y operac/ón de Ia agricu/tura, es necesario tener un conoc/-

miento detal/ado de cada uno de los elementas que /ntegran a/ c//ma de una rag/on, 

para lograr una mayor y me/or producción de un rang/On agrIcola dado. 

C'ada parámetro cl/mat/co precipitaciOn, tempera tura, hurnedad, v/entos, etc.), se 

obtiene med/ante estaciones rneteoro/Ogicas de diversos tipos: pr/nc/pa/es, ord/nar/as, 

auxil/ares, puesros p/uv/ornñtricos, de 'acuerdo a los e/ernentos que se rn/dan en 

el/as. El con/unto de estac/onas integra una red meteoro/Og/ca. 

Una vez obten/dos los datos, se procasa Ia informac/ón bás/ca sobre al comporta-

miento de cada alemento c//mat/co en una rag/On: prec/p/tac/ón anual, mensual, 

perlodos secos y hOmedos, var/ab//idad, /nrens/dad, durac/ón - y frecuenc/a de los 

aguaceros, temperaturas media, max/ma y rn/n/ma; evaporac/ón y avapotransp/ra-

don; radiac/On y br///o so/ac nubosidad, v/entos. 

La /nformac/On an tar/or se ernp/ea on d/versos campos: pro yactos de riego, h/-

droeléctricos, de sum/nistro de agua, de ordenaciOn y mane/a de cuencas. Agrico-

/amente, para at estudlo y se/ecc/ón de cu/t/vos; deterrn/nac/On de per lodas 

lava ra b/es para Ia s/ernbra, aspars/ones, reco/ección; eiección de práct/cas de 

conservac/bn de sue/os; estudios de plagas y enlermedades; reforestac/ones. 

Ademâs de las apl/cac/ones práct/cas, Ia /nlormaciOn meteoro/óg/ca es una herra-

mienta /nd/spensab/e para los /nvest/gadores, para d/señar a interpretar los exper/-

memos y api/car los resu/rados. 

La conliab/l/dad de los datos metaoro/Ogicos dapendará del /nterés y preparac/On 

del observador para efectuar su labor, de Ia cant/au/dad en Ia obtanc/On de los 

datos y del conoc/rniento y cu/dada en al mane/a que tenga de cada /nstrurnento. 

El presente instruct/va prerende que todas aque/las personas que d/recta a /nd/rec-

tamenre rengan a su cargo una astac/On metaoro/Ogica, aspec/airnente los obsarva-

dares en quienes esrá Ia adqu/sic/On directa de los datos, tangan Ia capac/dad de 

resolver algunos prob/emas qua se presen tan con lrecuenc/a y que son de fác/l 

soluciOn, con elfin de obtener un serv/cio más el/c/ante. 

Igualmente, se aspera que qu/anes ut//icen las informac/ones mataorolOg/cas, co-

nozcan Ia forma de obtener los datos, Ia base de los calculos y las Iwnitaciones y 

cuidados que se deben cons/darar a! util/zarlos. 



0 
0 

— 

o 

0 

LU / 
7' 

II 

/ I 

/ 
/\ 

) 

\\ 

III 
LLJ 

4 

CASETA METEOROLOGICA 

Entre las funciones más importantes de una 	Las dimensiones son: 1 metro de frente, 

caseta meteorológica están: 	 0,65 metros de alto y 0,65 metros de an- 
cho. 

Preservar los elementos sensibles de los 
aparatos de los rayos del sol, directos o 	Tanto las paredes como las puertas son cons- 

reflejados, de la Iluvia y de los vientos 	truIdas en forma de persianas dobles como 

fuertes. 	 lo indica la figura. 

Propiciar un movimiento vertical del aire, 	La puerta está constitu Ida de dos alas, Ia 
asegurando que el volumen de aire ence- 	izquierda provista de fallebas y Ia derecha 

rrado dentro de Ia caseta sea representati- 	de una chapa. 
vo de la atmôsfera circundante. 

Tanto el piso, como el cielo raso estân cons- 

Evitar transmisiOn de calor, por el calenta- 	truldos de una doble hilera de tablas para 

miento de las paredes. 	 evitar Ia entrada directa del aire (ver figura). 
Las tablas son de 8 centImetros de ancho 

Dentro de Ia caseta generalmente se colocan 	con una separación horizontal de 3 centIme- 
los siguientes aparatos: termohigrógrafo (o 	tros. 
termógrafo e higrografo), psicrómetro, ter- 
mómetros de maxima y de mInima, e higrO- 	La caseta va unida al soporte por 4 tornillos 

metro. La caseta debe estar orientada con las de 3 1/2  pulgadas de largo por 5/16 de pul- 
puertas hacia el norte, para evitar que los 	gada de diámetro. 
rayos del sol caigan en forma directa sobre 
los termO metros. 	 SOPORTES 

La caseta va sobre una estructura metálica 
TECHO 	 que comprende 4 patas y 2 marcos de ángulo 

de 1 1/2  pulgadas. 
Es una lámina plana de asbesto-cemento, de 
forma cuadrada de 1,20 metros de lado. Va 	El marco de la parte media dá solidez al 
apoyada sobre un marco de madera de 1,0 soporte y va colocado a 1 metro del mar- 
metro de lado. Coloque el techo desplazado 	co superior. Los dos marcos van unidos por 
hacia adelante e inclinado hacia atrás y pin- 	torniltos a 4 ángulos de 2 metros de largo 
tolo de blanco. 	 que constituyen las patas. Estas van ancla- 

das a bases de hormigón de 0,30 x 0,30 
metros y con una profundidad de 0,20 me- 

CASETA 	 tros. 

Se construye on madera (comino, nogal, Ce- 	El acceso a Ia caseta se hace por medio de 
dro). 	 una escalerilla de metal o de madera. 
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descripcion de instromentos 
	 TERMOMETRO DE MINIMA 

TERMOMETRO DE MAXIMA 

Mide Ia mayor temperatura registrada duran-
te un perlodo determinado (1 dIa par ejem-
plo), en grados y décimas de grados cent Igra-
dos. Tiene un bulbo redondo con mercurio. 
Debe instalarse aproximadamente horizontal 
con el bulbo un poco más abajo. General-
mente va en un soporte junta con el Psicrã-
metro, en Ia parte superior. 

FUNCI ONAMIENTO 

Al ascender Ia temperatura, el mercurio del 
bulbo se dilata con fuerza suficiente para pa-
sar par un estrechamiento que presenta Ia 
columna en Ia union con el bulbo. 

Al descender Ia temperatura, Ia columna de 
mercurio no puede descender par Ia resisten-
cia que le ofrece el estrechamienta y se frac-
dana, quedando de este modo retenida, en 
tal forma que el extremo superior de Ia co-
lumna de mercurio permanece indicando Ia 
temperatura maxima alcanzada. 

OBSERVACION 

Verifique Ia escala del termOmetro, es decir, 
qué espacio corresponde a un grado y a una 
décima de grado centigrado. 

El termómetra se lee a las 1 de Ia noche (19 
horas), en grados y décimas de grado y se 
anota el valor en Ia casilla que dice 'tempera-
tura méxima de caseta", en el dIa y hora 
correspondientes. 

Después de Ia lectura, baje Ia columna asI: 

1.-Saque el termómetro del soporte. 

2.- TOmelo par el extremo metálico (superior) 
y sacódalo 3 ô 4 veces hasta que Ia co-
lumna baje, cerca de Ia temperatura am-
biente y colOquelo de nuevo en el sopor-
te. 

FALLAS V CUU3ADOS 

1 .- La columna de mercurio se fracciona. Evi-
te que los rayos del sal caigan directamen-
te en Ia columna. 

2.- Tenga cuidado de no dejarlo caer, o en el 
momenta de sacudirlo, chocarlo contra 
alg(rn obstáculo. 

3- Fijese si los valores 'io cambian durante 
varios dias. Puede deberse a Ia columna 
fraccionada, o a que no se ha sacudido el 
termLmetro después de Ia observaciOn. 

Mide Ia temperatura más baja durante un pe-
riodo dada (un dIa por ejemplo), en grados 
y décimas de grados centigrados. Tiene el 
bulbo bifurcado (en forma de U) y el liquido 
interno es alcohol. Generalmente va en un 
soporte junta con el psicrômetro, debajo del 
termOmetro de maxima y totalmente hori-
zontal. 

FUNCI ONAMI EN TO 

El termOmetro de minima tiene dentro del 
tuba capilar un indice mOvil. Al aumentar la 
temperatura, el alcohol traspasa el Indice sin 
moverlo, mientras que al descender Ia tempe-
ratura el (ndice es arrastrado par el menisca 
de Ia columna de alcohol, permaneciendo asI 
en su pasición minima. Por tal razón, el mdi-
ce marca Ia temperatura más baja en el extre-
mo més alejado del bulbo. 

OBSERVACION 

Verifique Ia escala del termOmetro, es decir, 
qué espaclo corresponde a un grado y a una 
décima de grado centIgrado. 

La lectura se hace a las 7 de Ia mañana (07 
horas), leyendo Ia temperatura que marca el 
indice en el extremo més alejado del bulbo; 
anate el valor en grados y décimas de grado 
en Ia casilla del formularjo donde dice "tern- 

peratura minima de caseta", en el dIa y hora 
correspon dientes. 

Después de la lectura regrese el Indice en Ia 
siguiente forma: 

Saque el termOmetro del soporte. 

Coloque suavemente el extremo en forma 
de U hacia arriba hasta que el Indice toque 
el menisco, NUNCA LO SACUDA. 

Colóquelo de nuevo en el soporte. 

FALLAS V CUIDADOS 

La columna de alcohol se fracciona. Para 
evitar esto, nunca deje el termómetro ex-
puesto a los rayos directos del sal. 

Nunca sacuda el termómetra. 

Tenga cuidado de no dejarlo caer. 

Lea el indice en el extremo més alejado 
del bulbo. 

Si los valores no cambian durante varios 
dIas, puede deberse a que Ia columna se 
encuentra fraccionada, a a que no se ha 
regresado el Indice después de Ia obser-
vadiOn. Verifique dOnde se encuentra el 
error. 

Lectura 1315°centigrados 
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descripcion do instrumentos 
	 TERMOMETRO DE MINIMA 

TERMOMETRO DE MAXIMA 

Mide Ia mayor temperatura registrada duran-
te un perlodo determinado (1 dIa par ejem-
plo), on grados y décimas de grados centIgra-
dos. Tiene un bulbo redondo con mercurio. 
Debe instalarse aproximadamente horizontal 
con el bulbo un poco más abajo. General-
mente va en un soporte junta con el Psicrô-
metro, en Ia parte superior. 

FUNCI ONAMI ENTO 

Al ascender Ia temperatura, el mercurio del 
bulbo se dilata con fuerza suficiente para pa-
sar par un estrechamiento que presenta Ia 
columna en Ia union con el bulbo. 

Al descender Ia temperatura, Ia columna de 
mercurio no puede descender par Ia resisten-
cia que le ofrece el estrechamiento y se frac-
ciona, quedando de este modo retenida, en 
tal forma que el extremo superior de Ia co-
lumna de mercurio permanece indicando Ia 
temperatura maxima alcanzada. 

OBSERVACION 

Verifique Ia escala del termOmetro, es decir, 
qué espaclo corresponde a un grado y a una 
décima de grado centIgrado. 

El termômetro se lee a las 7 de Ia noche (19 
horas), en grados y décimas de grado y se 
anota el valor en Ia casilla que dice "tempera-
tura maxima de caseta", en el dIa y hora 
correspondientes. 

Después de Ia lectura, baje Ia columna asI: 

Saque el termómetro del soporte. 

TOmelo par el extremo metélico (superior) 
y saccidalo 3 0 4 veces hasta que Ia co-
lumna baje, cerca de Ia temperatura am-
biente y colOquelo de nuevo en el sopor-
te. 

FAL LAS V CLJIDAOOS 

1..- La columna de mercurio se fracciona. Evi-
te que los rayos del sal caigan directamen-
te en Ia columna. 

2.- Tenga cuidado de no dejarlo caer, o en el 
momento de sacudirlo, chocarlo contra 
aIgLin obstáculo. 

FIjese si los valores 'rn cambian durante 
varios dIas. Puede deberse a Ia columna 
fraccionada, a a que no se ha sacudido el 
termmetro después de Ia observaciOn. 

Mide Ia temperatura mâs baja durante un pe-
rIodo dado (un dIa por ejemplo), en grados 
y décimas do grados centIgrados. Tiene el 
bulbo bifurcado (en forma de U) y el IIquido 
interno es alcohol. Generalmente va en un 
soporte junta con ci psicrOmetro, debajo del 
termómetro de méxima y totalmente hori-
zontal. 

FU NCI ONAMI ENTO 

El termómetro de minima tiene dentro del 
tuba capilar un indice móvil. Al aumentar Ia 
temperatura, el alcohol traspasa el Indice sin 
moverlo, mientras que al descender Ia tempe-
ratura ci (ndice es arrastrado par el menisco 
de Ia columna de alcohol, permaneciendo asi 
en su posiciOn minima. Par tal razOn, ci mdi. 
ce marca Ia temperatura més baja en ci extre-
mo més alejado del bulbo. 

0 BSERVACI ON 

Verifique Ia escala del termOmetro, es dccii, 
que espaclo carresponde a un grado y a una 
décima de grado centIgrado. 

La lectura se hace a las 7 de Ia mañana (07 
horas), Ieyendo la temperatura que marca el 
Indice en el extremo más alejado del bulbo; 
anote el valor en grados y décimas de grado 
en Ia caslIla del formulario donde dice "tern- 

peratura minima do caseta", en el dIa y hora 
correspon dientes. 

Después de Ia lectura regrese el Indice en Ia 
siguiente forma: 

1.-Saque el termOmetro del soporte. 

Coloque suavemente el extremo en forma 
de U hacia arriba hasta que ci Indice toque 
el menisco, NUNCA LO SACUOA. 

Colóquelo de nuevo en el soporte. 

FALLAS V CUIDADOS 

La columna do alcohol se fracciona. Para 
evitar esto, nunca deje el termómetro cx-
puesto a los rayos directos del sal. 

Nunca sacuda ci termómetro. 

Tenga cuidado de no dejarlo caer. 

Lea el in dice en ci extremo més alejado 
del bulbo. 

Si los valores no cambian durante varias 
dIas, puede deberse a que Ia columna se 
encuentra fraccionada, a a que no se ha 
regresado el Indice después de Ia obser-
vaciOn. Verifique dOnde se encuentra el 
error. 

Oft 
44  

_jectura 25.0 0  centigrados 
	 L.ectura I37 5°centigrados 
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PSICROMETRO 

Sirve para medir Ia temperatura del aire am- 	Aproximadamente a los 2 minutos. 

biente y del saturado en grados y décimas de 
grados centIgrados. Además, con esta infor- 4.- Cuando Ilegue a ese mmnimo, lea en las 
macion se puede calcular Ia humedad relati- 	escalas de los termñmetros y luego ano- 

va, el punto de rocIo,y Ia tensiOn del vapor. 	to en Ia libreta estos valores en las casi- 
has que dicen "termOmetro seco" y 

Consta de dos termOmetros comunes de mer- 	"termOmetro himedo", en el dIa y ho- 

curio, dispuestos verticalmente: el uno con el 	ra de observaciOn correspondientes. Ha 

bulbo descubierto se llamatermOmetro seco y 	ga Ia anotación en grados y décimas 

el otro, con el bulbo cubierto por una tela del- 
gada (muselina) se llama termómetro hcimedo. FALLAS V CUIDADOS 

F UN CI ONAMI E NTO 

Al subir Ia. temperatura el mercurio se dilata 
y asciende en Ia columna; al bajar Ia tempera-
tura el mercurio se contrae y baja Ia columna. 
El termómetro seco mide Ia temperatura del 
aire en un momento dado, y el termOmetro 
hOmedo Ia temperatura dpi aire en el punto 
de saturaciOn (este valor debe ser menor o 
igual al registrado en el termOmetro seco). 

III 

Daño en el aspirador: avise inmediatamen-
te a Ia oficina principal: mientras se repa-
ra, contin(le haciendo las lecturas de ter-
mómetros, pero anote en "observaciones" 
que es sin ventilaciOn. Ademés, quite las 
campanas de vidrio que protegen los bul-

bos. 

Tenga cuidado de no romper los termô-
metros. 

2 

OBSERVACION 

Este aparato se lee a las 7, 13 y 19 horas. 

3.-Al hacer Ia lectura de las 7 de Ia noche, 
evite alumbrar con un fOsforo o una vela, 
ya que los termOmetros se calientan y 
marcan valores més altos. 

PSICROMETRO. (1) Soporte, (2) Termómetro se-
co, (3) Termómetro hümedo, (4) Aspirador, (5) 
Conducto del aspirador, (6) Vaso. 

Verifique Ia escala del termOmetro, es decir, 
qué espacio corresponde a un grado y a una 4.- Al leer los termOmetros trate de situar los 

décima de grado centIgrado. 	 ojos al mismo nivel donde Ilega Ia colum- 
na. Si usted se sitla más abajo Ieerá un Va- 

En cada observaciOn haga lo siguiente: 	br más alto; si se sitia más arriba leerá 
un valor més bajo del real. 

Moje bien Ia muselina del termOmetro hi-
medo, con el vaso del psicrOmetro. Esta 
operaciOn demora 30 segundos aproxima-
damente. 
Oé cuerda al ventilador (4 medias vueltas). 

Espere a que Ia coFumna de mercurio del 
termOmetro himedo baje hasta un mIni-
mo donde empieza a subir de nuevo. 

Las malas lecturas generalmente suceden 
cuando no se espera a que baje Ia colum-
na en los termómetros, después de inicia-
da Ia aspiración. 

Recuerde que el term Ometro hmedo tie-
ne un valor igual o menor que el termO-
metro seco, NUNCA un valor más alto. 

cp 
lkl TERMOMETROS DE SUELO 

Sirven para medir Ia temperatura actual, máxi-
may minima del suelo a las profundidades de 
2,5,10, 20,25,50,100,150 y 200 cent (metros. 
El horarlo de observaciones para los termO-
metros de temperatura actual es 07, 13 y 19 
horas y 07 horas para los de extremas. 

Además de los termOmetros de Ia figura, se 
utiliza un corte o perfil del suelo, donde se 
colocan termOmetros a las profundidades en 
que se desea medir Ia temperatura. 



3: 
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PSICROMETRO. (1) Soporte, (2) Termómetro se-
co, (3) Termómetro hürnedo, (4) Aspirador, (5) 
Conducto del aspirador, (6) Vaso. 
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PSICROMETRO 

Sirve para medir Ia temperatura del aire am- 	Aproximadamente a los 2 minutos. 

biente y del saturado en grados y décimas de 
grados centigrados. Ademés, con esta infor- 4.- Cuando Ilegue a ese minima, lea en las 
macion se puede calcular Ia humedad relati- 	escalas de los termñmetros y luego ano- 

va, el punto de roc(o,y Ia tensiOn del vapor. 	te en Ia libreta estos valores en las casi- 
has que dicen "termOmetro seco" y 

Consta de dos termOmetros comunes de mer- 	"termOmetro h(imedo", en el dIa y ho- 

curio, dispuestos verticalmente: el uno con el 	ra de observaciOn correspondientes. Ha- 

bulbo descubierto se llama termOmetro seco y 	ga Ia anotaciOn en grados y décimas 

el otro, con el bulbo cubierto por una tela del- 
gada (muselina) se llama termómetro h(imedo. FALLAS V CUIDADOS 

F U NCI ONAMI ENTO 
	

1.- Daño en el aspirador: avise inmediatamen- 
te a Ia oficina principal: mientras se repa- 

Al subir Ia. temperatura el mercurio se dilata 
	ra, contin(ie haciendo las lecturas de ter- 

y asciende en Ia columna; al bajar Ia tempera- 	mOmetros, pero anote en "o bservaci ones" 

tura el mercurio se contrae y baja Ia columna. 	que es sin ventilaciOn. Ademés, quite las 

El termOmetro seco mide Ia temperatura del 
	

campanas de vidrio que protegen los bul- 

aire on un momenta dado, y el termOmetro 
	

bos. 
hcimedo Ia temperatura dl aire en el punto 
de saturaciOn (este valor debe ser menor o 2.- Tenga cuidado de no romper los termO- 
igual al registrado en el termOmetro seco). 	metros. 

OBSERVACI ON 
	

3.-Al hacer Ia lectura de las 7 de Ia noche, 
evite alumbrar con un fOsforo o una vela, 

Este aparato se lee a las 7, 13 y 19 horas. 	ya que los termOmetros se cahientan y 
marcan valores més altos. 

Verifique Ia escala del term Ometro, es decir, 
qué espacio corresponde a un grado y a una 
décima de grado centIgrado. 

En cada observaciOn haga lo siguiente: 

Moje bien Ia musehina del termOmetro hili-
medo, con el vaso del psicrOmetro. Esta 
operación demora 30 segundos aproxima-
damente. 
Dé cuerda al ventilador (4 medias vueltas). 

Espere a que Ia columna de mercurio del 
termOmetro hmedo baje hasta un mIni-
ma donde empieza a subir de nuevo. 

Al leer los termOrnetros trate de situar los 
ojos al mismo nivel donde liega Ia colum-
na. Si usted se sita més abajo leeré un va-
lor més alto; si se sit(ia més arriba leeré 
un valor més bajo del real. 

Las malas lecturas generalmente suceden 
cuando no se espera a que baje Ia colum-
na en los termómetros, después de inicia-
da Ia aspiraciOn. 

Recuerde que el termOmetro ht'imedo tie-
ne un valor igual o menor que el termO-
metro seco, NUNCA un valor més alto. 

TERMOMETROS DE SUELO 

Sirven para medir Ia temperatura actual, máxi-
ma y minima del suelo a las profundidades de 
2,5,10, 20,25,50,100,150 y 200 centimetros. 
El horario de observaciones para los termO-
metros de temperatura actual es 07, 13 y 19 
horas y 07 horas para los de extremas. 

Ademés de los termOmetros de Ia figura, se 
utihiza un corte a perfil del suelo, donde se 
colocan termOmetros a las profundidades en 
que se desea medir Ia temperatura. 
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DI 

b). 

TERMOHIGROGRAFO 

Registra en forma simultánea Ia temperatura 
y Ia humedad del aire. 

Vienen montados en un solo aparato los ele-
mentos sensibles de Ia temperatura (anillo 
bimetal) y de Ia humedad del aire (haz de 
cabellos), que actian independientemente el 
uno del otro. Este aparato va dentro de Ia 
caseta meteorológica. 

Registro semanal de temperatura (a) y humedad (b). 

Tornillo calibracion higrógrafo. 
Anillo bimetal. 
Tornillo ajuste pluma termógrafo. 
Brazo con pluma del termógrafo. 
Haz de cabellos que mide Ia humedad. 
Tornillo de ajuste de pluma del higrógrafo. 
Brazo con pluma del higrógrafo. 
Tambor portagrálica con reloj. 
Tornillo calibración termógrafo.  

FU NCI ON AMI ENTO 

El anillo bimetal del termôgrafo reacciona 
a los cambios de temperatura; estos cambios 
son ampliados por un sistema de palancas 
qua mueven un brazo que tiene en su extre-
mo una pluma inscriptora, Ia cual va mar-
cando de manera continua, en Ia parte supe-
rior de una gréfica montada sabre un sistema 
de relojerla. La temperatura se expresa en 
grados y décimas de grados cent igrados. 

El haz de cabellos del higrógrafo se alarga 
al aumentar Ia humedad del aire y se acorta 
al disminuir; estos cambios siguen el cami-
no: palancas-brazo-pluma-gréfica, similar al 
termôgrafo. La humedad relativa se va ins-
cribiendo de manera continUa en Ia parte 
inferior de Ia gráfica. La humedad relativa 
se expresa en porcentaje. 

OBSERVACION 

Haga las lecturas de Ia temperatura y de Ia 
humedad diariamente, a las 7, 13 y 19 ho-
ras. 

Verifique bien Ia escala de Ia gráfica, es decir, 
a qué espacio corresponde un grado y una 
décima, y un 1 0/o  de humedad relativa. 

En cada observación verifique que las plu-
mas tengan tinta y que el reloj marche co-
rrectamente. Lea Ia temperatura y anótela 
en Ia casilla correspondiente del formulario. 
Luego haga una señal en Ia gráfica, despla-
zando un poco hacia arriba el brazo de Ia 
pluma. 

Lea Ia humedad y anótela en Ia casilla co-
rrespondiente del formulario. Luego haga una 
señal en Ia gráfica, levantando un poco el 
brazo de Ia pluma. 

La gréfica del termohigrógrafo es de registro 
semanal, cámbiela los lunes a las 7 de Ia ma-
ñana, de acuerdo a los pasos siguientes: 

Anote en Ia nueva gréfica: el nombre corn-
plato de Ia estaciôn, mes, dia, año. 

Separe Ia pluma del contacto con Ia grá-
fica, retire del instrumento el reloj y quite 
Ia antigua gréfica. 

Dé cuerda al reloj (5 a 6 medias vueltas). 

Ponga tinta on Ia pluma, coloque Ia nue-
va gréfica y ajiistela en el dIa y hora exac-
tos. 

FALLAS Y CLJIOADOS 

L-Cuando el reloj se dane, avise y envIelo 
muy bien empacado, en caja de madera, a 
Ia oficina principal para su reparación. 

Evite dar demasiada cuerda al reloj, 5 a 6 
medias vueltas son suficientes. Nunca re-
troceda el reloj, gIrelo en el sentido de Ia 
gráfica. 

Mantenga las plumas con tinta suficiente. 

Mantenga, tanto los elementos sensibles, 
como el aparato en general, libre de polvo, 
insectos, tinta, etc. 

No deje Ia gráfica más de una semana Co. 
Iocada en el aparato; esto trae como con-
secuencia: daños en Ia pluma al pasar por 
Ia varilla, daños en el reloj y registros su-
perpuestos imposibles de evaluar. 

A cada observaciôn verifique si el reloj 
esté marchando correctamente y si Ia plu-
ma tiene tinta. 
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TERMOHIGROGRAFO 

Registra on forma simultánea Ia temperatura 
y Ia humedad del aire. 

Vienen montados en un solo aparato los ele-
mentos sensibles de Ia temperatura (anillo 
bimetal) y de Ia humedad del aire (haz de 
cabellos), que actCian independientemente el 
uno del otro. Este aparato va dentro de Ia 
caseta meteorolôgica. 

FU Nd ONAMI ENTO 

El anillo bimetal del termôgrafo reacciona 
a los cambios de temperatura; estos cambios 
son ampliados por un sistema de palancas 
que mueven un brazo que tiene en su extre-
ma una pluma inscriptora, Ia cual va mar-
cando de manera continua, en Ia parte supe-
rior de una gráfica montada sobre un sistema 
de relojerla. La temperatura se expresa en 
grados y décimas de grados cen,tIgrados. 

La gráfica del termohigrógrafo es de registro 
semanal, cámbiela los Iunes a las 7 de Ia ma-
ñana, de acuerdo a los pasos siguientes: 

Anote en Ia nueva gráfica: el nombre corn-
pleto de Ia estaciôn, mes, dIa, año. 

Separe Ia pluma del contacto con Ia gre-
fica, retire del instrumento el reloj y quite 
Ia antigua gréfica. 

a). 

25 	2i 	 23 

El haz de cabellos del higrógrafo se alarga 
al aumentar Ia humedad del aire y se acorta 
al disminu(r; estos cambios siguen el cami-
no: palancas-brazo-pluma-grafica, similar al 
termógrafo. La humedad relativa se va ins-
cribiendo de manera continUa on Ia parte 
inferior de Ia gréfica. La humedad relativa 
se expresa en porcentaje. 

OBSERVACION 

Dé cuerda al reloj (5 a 6 medias vueltas). 

Ponga tinta on (a pluma, coloque Ia flue-
va gréfica y ajistela en el dia y hora exac-
tos. 

FALLAS Y CUIDADOS 

1 .-Cuando el reloj se dane, avise y envielo 
muy bien empacado, en caja de madera, a 
Ia oficina principal para su reparación. 

b), 

Registro semanal de temperatura (a) y humedad (b). 

Tornillo calibracion higrógrafo. 
Anillo bimetal. 
Tornillo ajuste pluma termógrafo. 
Brazo con pluma del termógrafo. 
Ha2 de cabellos que mide Ia humedad. 
Tornillo de ajuste de pluma del higrógrafo. 
Brazo con pluma del higrógrafo. 
Tambor portagráfica con reloj. 
Tornillo calibración termógrafo. 

Haga las lecturas de Ia temperatura y de la 
humedad diariamente, a las 7, 13 y 19 ho-
ras. 

Verifique bien Ia escala de Ia gráfica, es decir, 
a qué espacio corresponde un grado y una 
décima, y un 1 0/0  de humedad relativa. 

En cada observación verifique que las plu-
mas tengan tinta y que el reloj marche co-
rrectamente. Lea (a temperatura y anótela 
en Ia casilla correspondiente del formulario. 
Luego haga una señal en Ia gráfica, despla-
zando un poco hacia arriba el brazo de (a 
pluma. 

Lea Ia humedad y anOtela en Ia casilla co-
rrespondiente del forrnulario. Luego haga una 
señal en Ia gréfica, levantando un poco el 
brazo de Ia pluma. 

Evite dar demasiada cuerda al reloj, 5 a 6 
medias vueltas son suficientes. Nunca re-
troceda el reloj, girelo en el sentido de Ia 
gréfica. 

Mantenga las plumas con tinta suficiente. 

Mantenga, tanto los elementos sensibles, 
coma el aparato en general, Iibre de polvo, 
insectos, tinta, etc. 

No deje Ia gráfica más de una semana co-
locada en el aparato; esto trae coma con-
secuencia: daños en Ia pluma al pasar par 
Ia varilla, daños en el reloj y registros su-
perpuestos imposibles de evaluar. 

A cada observación verifique si el reloj 
esté marchando correctamente y si Ia plu-
ma tiene tinta. 



4.- Proteja el haz de cabellos do los insectos, 
y do telarañas. No lo toque con Ia mano, 
porque se engrasa. 

H1GROGRAFO. (1) Haz de Cabellos, (2) Sistema 
de palancas, (3) Brazo, (4) Pluma, (5) Tambor de 
relojeria, (6) Gráfica, (7) Tornillo de calibración, 
(8) Tornillo de ajuste de pluma. 

7.1 

I 
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HIGROGRAFO 
TERMOGRAFO 

Registra continuamente en una gráfica los 	1.- Anote en Ia nueva gráfica: nombre de la 
cambios de Ia temperatura del aire en grados 	estación, dIa, mes, año. 
centigrados. Tiene como elemento sensible 
un anillo bimetal. Va dentro de Ia caseta 	2.- Separe Ia pluma del contacto con Ia gráfi- 
meteorológica. 	 Ca, retire el reloj del instrumento y quite 

Ia antigua gráfica.  

Registra en una gráfica de manera continua 	1.- Anote en Ia nueva gréfica: nombre de Ia 
los cambios en Ia humedad relativa del aire. 	estación, dIa, mes y año. 
El elemento sensible es un haz de cabellos 
humanos. Va dentro de Ia caseta meteoroló- 	2.- Separe Ia pluma del contacto con Ia gréfi- 
gica. 	 - 	Ca, retire el reloj del instrumento y quite 

Ia antigua grética. 

FUNCIONAMIENTO 

El elemento sensible reacciona a los cambios 
de temperatura; dichos cambios se amplian 
mediante un sistema de palancas que se comu-
nican a un brazo con pluma inscriptora, que 
registra contirivamente en una gráfica monta-
da en un tambor con sistema de relojerla. 

OBSERVACION 

Haga la observación a las 07, 13 y 19 horas y 
anote el valor en Ia casilla del formulario que 
dice "termógrafo", en grados y décimas de 
grado centigrados. En cada observación haga 
una marca a Ia gréfica, desplazarido un poco 
hacia arriba el brazo de Ia pluma. 

Para cambiar Ia gráfica los luries a las 07 
horas siga estos pasos: 

Dé a Ia cuerda del reloj, 5 a 6 medias vuel-
tas. 

Ponga tinta en la pluma, fIjese que esté 
limpia. Coloque Ia nueva gréfica y aj(istela 
en el dia y hora exactos. 

FALLAS V CUIDADOS 

1.-Si el reloj falla, avise y envIelo muy bien 
empacado, en caja de madera, a Ia oficina 
principal. Evite daños dando solo Ia cuerda 
necesaria (5 a 6 medias vuoltas) y no retro-
cediendo el reloj con respecto a la gráfica. 

2.-Mantenga en las plumas tinta suficiente, 
no en exceso. 

3.- Mantenga el aparato libre de polvo, tinta 
derramada y animales. 

FU NCI 0 NAMI ENTO 

El haz de cabellos se alarga al aumentar Ia 
humedad del aire y se acorta al disminuIr; 
estos cambios se amplian mediante un siste-
ma do palancas, movimiento que es transmi-
tido a un brazo con pluma inscriptora que 
registra sobre una gráfica, que va en un tam-
bor animado do un movimiento do relojerla. 

OBSERVACION 

Haga Ia observación diariamente a las 07, 13 
y 19 horas. Anote el valor en Ia casilla que 
dice "higrôgrafo" 

En cada observaciôn haga una marca a Ia grá-
fica desplazando un poco hacia arriba el bra-
zo de Ia pluma. 

Para cambiar Ia gráfica los lunes a las 07 

Dé 5 a 6 medias vueltas a Ia cuerda del reloj. 

Ponga tinta en Ia pluma, fIjese que esté 
limpia. Coloque Ia nueva gráfica y ajsteIa 
en Ia hora y dia exactos. 

FALLAS V CUIDADOS 

1.- Daño en el reloj. Avise y envfelo muy bien 
empacado, en caja do madera, a Ia oficina 
principal para su reparación. Para evitar 
daños en el reloj, dé solo de 5 a 6 medias 
vueltas y nunca lo retroceda con respecto 
a Ia gráfica. 

2.-Mantenga en las plumas tinta suficiento, 
no en exceso. 

3.- Mantenga el aparato libre de polvo, tinta 
derramada y animabes. 

7 

TERMOGRAFO. (1) Tornillo de calibra-
ción, (2) Elemento sensible, (3) Sistema 
de palancas, (4) Brazo, (5) Pluma, (6) 
Tambor de relojerIa, (7) Gráfica, (8) Pa-
lanca para separar las plumas. 



Para cambiar Ia gráfica los lunes a las 07 3.- Mantenga el aparato libre de polvo, tinta 
derramada y animales. 

TERMOGRAFO. (1) Tornillo de calibra-
ción, (2) Elemento sensible, (3) Sistema 
de palancas, (4) Brazo (5) Pluma, (6) 
Tambor de relojerIa, (7) Gráfica, (8) Pa-
lanca para separar las plumas. 

4.- Proteja el haz de cabellos de los insectos, 
y de telarañas. No lo toque con Ia mano, 
porque se engrasa. 

HIGROGRAFO. (1) Haz de Cabellos, (2) Sistema 
de palancas, (3) Brazo, (4) Pluma, (5) Tambor de 
relojerIa, (6) Gráfica, (7) Tornillo de calibración, 
(8) Tornillo de ajuste de pluma. 

12 
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HIGROGRAFO 
TERNIOGRAFO 

Registra continuamente en una gráfica los 	1.- Anote en Ia nueva gráfica: nombre de Ia 
cambios de Ia temperatura del aire en grados 	estación, dIa, mes, anD. 
centIgrados. Tiene coma elemento sensible 
un anillo bimetal. Va dentro de Ia caseta 	2.- Separe Ia pluma del coritacto con Ia gráfi- 
meteorolôgica. 	 Ca, retire el reloj del instrumento y quite 

Ia antigua gráfica.  

Registra en una gráfica de manera contInua 	1.- Anote en Ia nueva gráfica: nombre de Ia 
los cambios en Ia humedad relativa del aire. 	estación, d(a, mes y año. 
El elemento sensible es un haz de cabellos 
humanos. Va dentro de Ia caseta meteoroló- 	2.- Separe Ia pluma del contacto con la gréfi- 
gica. 	 - 	Ca, retire el reloj del instrumento y quite 

Ia antigua gréfica. 

F U NCI ON AM I ENTO 

El elemento sensible reacciona a los cambios 
de temperatura; dichos cambios se ampllan 
mediante un sistema de palancas que se comu-
nican a un brazo con pluma inscriptora, que 
registra contirivamente en una gráfica monta-
da en un tambor con sistema de relojeria. 

OBSERVACION 

Haga Ia observación a las 07, 13 y 19 horas y 
anote el valor en Ia casilla del formulario que 
dice "termógrafo", en grados y décimas de 
grado cent(grados. En cada observación haga 
una marca a Ia gráfica, desplazando un poco 
hacia arriba el brazo de Ia pluma. 

Dé a Ia cuerda del reloj, 5 a 6 medias vuel-
tas. 

Ponga tinta on Ia pluma, fIjese que esté 
limpia. Coloque Ia nueva gráfica y aj(istela 
en el d(a y hora exactos. 

FALLAS V CUIDAOOS 

1.-Si el reloj falla, avise y envIelo muy bien 
empacado, en caja de madera, a Ia oficina 
principal. Evite daños dando solo Ia cuerda 
necesaria (5 a 6 medias vueltas) y no retro-
cediendo el reloj con respecto a Ia gréfica. 

2.- Mantenga en las plumas tinta suficiente, 
no en exceso. 

FU NCI ON AMI ENTO 

El haz de cabellos se alarga al aumentar la 
humedad del aire y se acorta al disminuIr; 
estos cambios se amplian mediante un siste-
ma de palancas, movimiento que es transmi-
tido a un brazo con pluma inscriptora que 
registra sabre una gráfica, que va en un tam-
bor animado de un movimiento de relojerla. 

OBSERVACION 

Haga Ia observación diariamente a las 07, 13 
y 19 horas. Anote el valor en Ia casilla que 
dice "higrógrafo" 

En cada observaciôn haga una marca a Ia grá-
fica desplazando un poco hacia arriba el bra-
zo de Ia pluma. 

Para cambiar Ia gráfica los Iunes a las 07 

Dé 5 a 6 mediasvueltasa la cuerda del reloj. 

Ponga tinta on Ia pluma, fIjese que esté 
limpia. Coloque Ia nueva gráfica y ajUstela 
en Ia hora y dIa exactos. 

FALLAS V CUIDADOS 

Dana en el reloj. Avisey envIelo muy bien 
empacado, en caja de madera, a Ia oficina 
principal para su reparación. Para evitar 
daños en el reloj, dé solo de 5 a 6 medias 
vueltas y nunca lo retroceda con respecto 
a Ia gráuica. 

Mantenga en las plumas tinta suficiente, 
no en exceso. 

Mantenga el aparato libre de polvo, tinta 
derramada y animales. 
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HIGROMETRO 

Permite determinar Ia humedad relativa del 
aire en un momento dado; tiene como ele-
mento sensible un haz de cabellos. Va dentro 
de Ia caseta meteorológica, fijado a un gan-
cho del techo. 

FU NCI ONAMI ENTO 

El haz de cabellos se alarga cuando aumenta 
Ia humedad del aire y se acorta al disminuIr 
esta. Los cambios son transmitidos por un 
sistema a un tablero que va do 0 a 100 0/o. 

Haga Ia observación a las 07, 13 y 19 horas, 
y anote el valor en Ia casilla del formulario 
que dice "higrómetro". 

FAL LAS V CUIDADOS 

Proteja los cabellos de los insectos. Nunca 
los toque con los dedos. 

Verifique que el aparato marque diferen-
tes valores durante el dia. 

ALTIMETRO 

Mide Ia altura sobre el nivel del mar do un 
lugar. Tiene el mismo principio de funciona-
miento del barógrafo: una ca'psulaaneroide 
que se dilata y se achata; los valores de pre-
sión atmosférica están transformados en me-
tros sabre el nivel del mar. 

0 BSE AVACI ONES 

HELIOGRAFO 

Registra el ntmero de horas de sal ocurridas 
en un dia. El heliôgrafo se instala a 1,50 me-
tros do altura, sabre una platina de 5 mm y tu-
bo de 2 pulgadas, fijo a una base de hormigón. 

Consta de un lente esférico que concentra 
los rayos solares de tal manera que éstos que- 

4 	man una tira de carton, con una orientaciOn 
que permite el registro del dIa. 

Las gréficas deben cambiarse diariamente, a 
las 1 de Ia noche (19 horas) y siguiendo las 
instrucciones: 

Identifique Ia gráfica con el nombre de Ia 
estaciOn, d(a, mes y año. 

La letra N do la gréfica debe quedar dirigi-
da haciael forte. 

La l(nea que señala las 12 en Ia gráfica, 
debe coincidir con Ia raya que aparece en 
Ia parte central del casquete dondo van las 
gréficas. 

La hora do las 6 en Ia gráfica debe quedar 
al oeste. 

Haga Ia señal de las 2 do Ia tarde, introdu-
ciendo un punzOn o puntilla hasta romper 
Ia gráfica por el orificio que trae el aparato 
en Ia parte inferior del casquete. 

HELIOGRAFO. (1) Lente esférica, (2) Casquete, 
(3) Cuadrante de latitud, (4) Tornillo para ajustar 
Ia lente, (5) Nivel, (6) Tornillos para fijar el instru-
mento, (7) Torrullos de orientación. 

LAS GRAFICAS SON DE TRES CLASES 

Gráficas curvas cortas: para nuestras con-
diciones debe colocarlas del 14 do octubre 
al 28 do febrero, al Iado forte del aparato. 

Gréficas roctas: colóquelas on Ia parte cen-
tral del aparato. Aproximadamente del 1 
do marzo al 14 do abril y del 1 do sop-
tiombre al 13 do octubre. 

Gráficas curvas largas: colOquelas del 15 
do abril al 30 do agosto, en Ia parte sur 
del aparato. 

FAL LAS V CUIDADOS 

Nunca mueva el aparato para orientarlo, 
Iimitese a cambiar Ia gráfica. 

Esfera do cristal sucia: lImpiola con una 
lanilla y alcohol, sin quitarla del aparato. 

Verifique que el registro sea paralelo a Ia 
raya central do Ia gráfica; do lo contrario 
avise a Ia oficina principal. 

1.- Antes de iniciar las lecturas, calibre el al- 

t(metro en un lugar do altura conocida V 2.- EfectOe varias lecturas en el dIa y detormi- 
ajuste el valor por medio del dispositi- 	ne un promedio. Esto se debe a que Ia pro- 
VU de calibración del aparato. 	 siOn atmosférica varla durante el dIa. 
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HIGROMETRO 

Permite determinar Ia humedad relativa del 
aire en un momento dado; tiene coma ele-
mento sensible un haz de cabellos. Va dentro 
de Ia caseta meteorológica, fijado a un gan-
cho del techa. 

F U NC! ON AMt ENTO 

El haz de cabellos se alarga cuando aumenta 
Ia humedad del aire y se acorta al disminuir 
esta. Los cambios son transmitidos par un 
sistema a un tablero que va de 0 a 100 /o 

Haga Ia observación a las 07, 13 y 19 horas, 
y anote el valor en Ia casilla del formularia 
que dice "higrómetro". 

FAL LAS V CUIDADOS 

Proteja los cabellos de los insectos. Nunca 
los taque con los dedos. 

Verifique que el aparato marque diferen-
tes valores durante el dIa. 

HELIOGRAFO 

Registra el ntmero de horas de sal ocurridas 
en un dIa. El heliôgrafo se instala a 1,50 me-
tros de altura, sobre una platina de 5 mm y tu-
ba de 2 putgadas, fijo a una base de hormigOii. 

Consta de un lente esférico que concentra 
los rayos solares de tal manera que éstos que-
man una tira de carton, con una orientaciOn 
que permite el registro del dIa. 

Las gráficas deben cambiarse diariamente, a 
las 7 de Ia noche (19 horas) y siguiendo las 
instrucciones: 

Identifique Ia gráfica con el nombre de Ia 
estaciOn, dIa, mes y año. 

La tetra N de Ia gráfica debe quedar dirigi-
da haciael forte. 

La lInea que señala las 12 en Ia gráfica, 
debe coincidir con Ia raya que aparece en 
Ia parte central del casquete donde van las 
gráficas, 

LAS GRAFICAS SON DE TRES CLASES 

Gráficas curvas cartas: para nuestras con-
diciones debe colocarlas del 14 de octubre 
al 28 de febrero, al lado norte del aparato. 

Gráficas rectas: colOquelas en Ia parte cen-
tral del aparato. Aproximadamente del 1 
de marzo al 14 de abril y del 1 de sep-
tiembre al 13 de octubre. 

Gráficas curvas largas: colôquelas del 15 
de abril a! 30 de agosta, en Ia parte sur 
del aparato. 

FAL LAS V CUIDADOS 

ALTIMETRO 

Mide Ia altura sobre el nivel del mar de un 
lugar. Tiene el misma principia de funciona-
miento del barógrafo: una ca'psulaaneroide 
que se dilata y se achata; las valores de pre-
sión atmosférica estân transfarmados en me-
tros sobre el nivel del mar. 

0 BSE RVACI ON ES 

1.- Antes de iniciar las lecturas, calibre el al-
tImetro en un lugar de altura conocida y 
ajuste el valor por medio del dispositi-
vo de calibración del aparato. 

La hora de las 6 en Ia gráfica debe quedar 
a! oeste. 

Haga Ia señal de las 2 de la tarde, introdu-
ciendo un punzOn a puntilla hasta romper 
Ia gráfica par el orificio que trae el aparato 
en Ia parte inferior del casquete. 

Nunca mueva el aparato para orientarlo, 
Ilmitese a cambiar Ia gráfica. 

Esfera de cristal sucia: limpiela con una 
lanilla y alcohol, sin quitarla del aparato. 

2.- Efectie varias lecturas en el dIa y determi-
ne un promedlo. Esto se debe a que Ia pre-
sión atmosférica varla durante el dIa. 

Verifique que el registro sea paralelo a Ia 
raya central de Ia gráfica; de Ia contrario 
avise a Ia oficina principal. 



Registra en una gráfica Ia cantidad de Uuvia 
calda en un intervalo de tiempo dado. 

2.- Separe Ia pluma del contacto con la gréfi-
Ca, retire el reloj del instrumento y quite 
Ia antigua grfica. 

PLUVIOGRAFO 

Boca colectoi-a 
Tubo conductor 
Tanque colector 
Sifón 
Brazo con pluma 
Tambor de relojeria 
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17 

1.- Identifique la gráfica con: el nombre de Ia 

PLUVIOGRAFO 
	

estación, dia, mes y año. 

La uniclad de medida es el milImetro. Un 	3.- Dé a Ia cuerda del reloj de 5 a 6 medias 

milImetro es el espesor que forma un litro 	vueltas. 

en un metro cuadrado. 
4.- Coloque la nueva gréfica, ponga tinta sufi-

ciente en Ia pluma, no en exceso. Ponga 

FUNCIONAMIENTO 	 la grafica a Ia hora exacta. 

La boca receptora (200 centImetros cuadra- 	5.- Ajuste Ia pluma en cero mil(metros; si 

dos de órea) capta el agua Iluvia, que es 	marca un valor mayor, agregue agua al 
con ducida por un tubo de caucho o mete- 	pluviOgrafo hasta que descargue. Pero ha- 
lico haciael tanque colector; éste tiene en 	ga alguna observaciOn de que hizo esta 
su interior un flotador que se desplaza hacia 	operación para que no quede registrada 
arriba a medida que se Ilena el tanque. El 	como Iluvia. 
flotador a su vez mueve el brazo inscriptor 
con la pluma que va registrando en Ia grá-
fica, Ia cual va en un tambor con movimien- FALLAS Y CUIDADOS 

to de relojerIa. Existen relojes semanales y 
diarios. 	 1.- Cuando se rompa el sifón, avise a Ia ofi- 

cia principal inmediatamente. Manjelo 
La capacidad del registro vertical de las gre- 	con cuidado ya que se rompe fácilmen- 
ficas es de 10 milImetros. Una vez que el 	te. 
tanque colector completa esta cantidad, se 
produce el desaglie total del agua recogida 	2.- Todas las mañanas descargue el pluviógra- 
y Ia pluma vuelve al nivel cero, para seguir 	fo hasta que Ia pluma indique el cero de 
nuevamente registrando Ia lluvia. 	 Ia gréfica. 

3. No retroceda el reloj, puede romperse Ia 

OBSERVACION 	 cuerda. GIrelo en el sentido do Ia gréfi- 
Ca. 

Verifique que el aparato funcione bien a las 
7, 13 y 19 horas, y haga una marca en Ia 4.- Mantenga Ia pluma con tinta suficiente. 
gráfica, desplazando un poco hacia arriba el 
brazo de Ia pluma. 	 5.- Si está Iloviendo a las] horas, pase Ia plu- 

ma al otro lado de Ia varilla y deje regis- 
El camblo de gréfica debe hacerla todos las 	trando hasta que escampe; en este mo- 
dIas a las 7 de Ia mañana. Siga estas instruc- 	mento cambie Ia gráfica. 
clones: 



17 
16 

PLUV1OGRAFO 

Registra en una gráfica Ia cantidad de Iluvia 
caIda en un intervalo de tiempo dado. 

Identifique.la  gráfica con: el nombre de Ia 
estación, cJ(a, mes y año. 

Separe Ia pluma del contacto con Ia grMi-
Ca, retire el reloj del instrumento y quite 
Ia antigua gráfica. 

La unidad de medida es el milimetro. Un 	3.- Dé a Ia cuerda del reloj de 5 a 6 medias 
milImetro es el espesor que forma un litro 	vueltas. 
en un metro cuadrado. 

4.- Coloque Ia nueva gráfica, ponga tinta sufi-
ciente en la pluma, no en exceso. Ponga 

FUNCIONAMIENTO 	 Ia gréfica a Ia hora exacta. 

La boca receptora (200 cent(metros cuadra- 	5.- Ajuste Ia pluma en cero milImetros; si 
dos de 5rea) capta el agua Iluvia, que es 	marca un valor mayor, agregue agua al 
conducida por un tubo de caucho o mete- 	pluviógrafo hasta que descargue. Pero ha- 
lico hacia el tanque colector; éste tiene en 	ga alguna observaciôn de que hizo esta 
su interior un flotador que se desplaza hacia 	operación para que no quede registrada 
arriba a medida que se Ilena el tanque. El 	como Iluvia. 
flotador a su vez mueve el brazo inscriptor 
con Ia pluma que va registrando en Ia grá-
fica, Ia coal va en un tambor con movimien- FALLAS V CUIOADOS 
to de relojeria. Existen relojes semanales y 
diarios. 	 1.- Cuando se rompa el sifón, avise a Ia ofi- 

cina principal inmediatamente. Manjelo 
La capacidad del registro vertical de las gre- 	con cuidado ya que se rompe fácilmen- 
ficas es de 10 milImetros. Una vez que el 	te. 
tanque colector completa esta cantidad, se 
produce el desag1e total del agua recogida 	2.- Todas las mañanas descargue el pluviógra- 
y Ia pluma vuelve al nivel cero, para seguir 	fo hasta que Ia pluma indique el cero de 
nuevamente registrando Ia Iluvia. 	 Ia gráfica. 

3.- No retroceda el reloj, puede romperse Ia 
OBSERVACION 	 cuerda. GIreIo en el sentido de Ia gréfi- 

Ca. 
Verifique que el aparato funcione bien a las 
7, 13 y 19 horas, y haga una marca en Ia 4.- Mantenga Ia pluma con tinta suficiente. 
gréfica, desplazando un poco hacia arriba el 
brazo de Ia pluma. 	 5.- Si está lloviendo a las 7 horas. oase Ia olu- 

ma al otro lado de Ia varilla y deje regis- 
El cambio de gréfica debe hacerla todos los 	trando hasta que escampe; en este mo- 
dIas a las 7 de Ia mañana. Siga estas instruc- 	menta cambie Ia gráfica. 
clones: 

PLUVIOGRAFO 

Bocacolectora 
Tubo conductor 
Tanque colector 
Sifón 
Brazo con pluma 
Tambor de relojerIa 



PLUVIOMETRO. (1) Boca colectora, (2) Tarro ex-
terior, (3) Tarro interior, (4) Soporte, (5) ReglilIa. 
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La lectura se hace todos los dIas a las 07, 
13 y 19 horas. Para hacer Ia lectura, desta 	.•. 

pe el pluviô;netro, introduzca Ia reglilla gra- 	FALLAS y CUIDADOS 

duada verticalmente en el tarro colector in- 
terior hasta tocar el fondo; saque Ia regla, 	1.-  Cuide que se encuentre bien nivelado. 

y donde señale el nivel del agua, es Ia can- 
tidad de milImetros caldos. Bote el agua 	2.- Cuide que no haya rotura en ninguno de 

del tarro colector y tape de nuevo el plu- 	los tarros, ni de Ia reglilla. 

vió metro. 
3.- Solicite formularios de anotación si se a- 

Cuando Ia cantidad de agua del tanque co- 	gotan y reglillas si se rompen. 

lector interior se rebosa al tarro exterior, se 
transvasa el contenido de éste al colector in- 	4.- Después de cada observación bote el agua 

tenor cuantas veces sea necesario. La suma 	del pluviômetro. 

de las medidas parciales será el total de Ia 
observaciôn. El dato anôtelo en Ia libreta en 	5.- No introduzca Ia reglilla inclinada. 

Ia hora y dia correspondientes en Ia casilla 
que dice "pluviômetro". Aproxime las lectu- 	6.- Evite depositos de polvo y materiales ex- 

ras a medios milImetros. 	 traños en el aparato. 

PLUVIOMETRO 

Sirve para medir Ia cantidad de Iluvia caIda; 
Ia unidad utilizada es el milImetro. Un mill-
metro es el espesor que forma 1 litro en 1 me-

tro cuacirado. 

Instáielo a una altura de 1,20 metros, five-
lado y siguiendo Ia distribuciôn que indica el 

piano de Ia estaciOn. 

F U NCI ON AMI ENTO 

El agua es captada par Ia boca colectora (con 
area de 200 centImetros cuadrados) y condu-
cida a un tarro colector interior. 

OBSERVACION 

VELETA 

Sirve para conocer Ia direcciôn y Ia velocidad 
del viento en un momento dada. Se instala 
dentro de Ia estaciôn segón el pIano. 

F UNCI ONAMI ENTO 

La dirección de donde proviene el viento Ia 
indica Ia flecha de Ia veleta, teniendo coma 
referenda Ia rosa de los vientos. 

La velocidad en el momenta de Ia lectura, Ia 
da el desplazamiento de Ia placa sabre el 
cuadrante superior. 

OBSERVACION 

Efectlie las lecturas a las 07, 13 y 19 horas. 

Para anotar Ia dirección, fIjese que Ia veleta 
esté oscilando;  ésto indica que hay viento. 
Anótela en el formularjo teniendo en cuenta 
Ia rosa de los vientos. 

Para anotar Ia velocidad, fijese en el desplaza-
miento de Ia placa sabre el cuadrante y anote 
Ia velocidad de acuerdo a los valores de Ia 
escala. Si no hay movimiento de la veleta, ni 
de Ia placa, anote "calma" en el formulario. 

FALLAS V CUIDADOS 

- Si Ia veleta no se mueve cuando hay 
viento, avise a Ia oficina principal. 

r 	.J_ 	 . 
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metros 
Segundo  

SUR 

NO 
OESTE 

I I  



PLUVIOMETRO. (1) Boca colectora, (2) Tarro ex-
terior, (3) Tarro interior, (4) Soporte, (5) Reglilla. 
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Para anotar Ia direcciôn, fIjese que Ia veleta 
esté oscilando;  ésto indica que hay viento. 
Anótela en el formulario teniendo on cuenta 
Ia rosa de los vientos. 

OBSERVACION 

Efectcie las lecturas a las 07, 13 y 19 horas. 

La velocidad en el momenta de Ia lectura, Ia 
da el desplazamiento de Ia placa sabre el 
cuadrante superior. 

FUNCI ONAMI ENTO 

La direcciôn de donde proviene el viento Ia 
indica Ia flecha de Ia veleta, ten iendo coma 
referenda Ia rosa de los vientos. 

Sirve para con ocer Ia direcci6n y Ia velocidad 
del viento en un momento dado. Se iristala 
dentro de Ia estación seqi'in el piano. 

VELETA 

Para anotar Ia velocidad, fIjese en el desplaza-
miento de Ia placa sabre el cuadrante y anate 
Ia velocidad de acuerdo a los valores de Ia 
escala. Si no hay movimiento de Ia veleta, ni 
de Ia placa, anote "calma" en el formulario. 

- 	NO 	
OESTE 
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PLUVIOMETRO 

Sirve para medir Ia cantidad de Iluvia calda; 
Ia unidad utilizada es el mil(metro. Un mill-
metro es el espesor que forma 1 litro en 1 me-

tro cuadrado. 

Instálelo a una altura de 1,20 metros, nive-
lado y siguiendo Ia distribución que indica el 

piano de Ia estaciôn. 

F UN dON AMIE NTO 

El aqua es captada par Ia boca colectora (con 
area de 200 centimetros cuadrados) y condu-
cida a un tarro colector interior. 

OBSERVACION 

La 	lectura se hace todos los dias a las 07, 

13 y 	19 horas. Para hacer Ia lectura, desta- 
pe el pluviômetro, introduzca Ia reglilla gra- FAL LAS y CUIDADOS 

duada verticalmente en el tarro colector in- 

terior 	hasta 	tocar 	el 	fondo; saque 	Ia reqla, 1, Cuide 	que 	se 	encuentre 	bien 	nivelado. 

y 	donde señale el nivel del agua, es Ia can- 

tidad 	de 	milimetros 	caIdos. 	Bote el 	aqua Cuide que no haya rotura on ninquno de 

del 	tarro 	colector y 	tape de nuevo el plu- los tarros, ni de Ia reglilla. 

viônietro. 
Solicite formularios de anotación si se a- 

Cuando Ia cantidad de aqua del tanque co- gotan y reglillas si se rompen. 

lector interior se rebosa al tarro exterior, se 
transvasa el contenido de éSte al colector in- Después de cada observación bote el aqua 

tenor cuantas veces sea necesario. La suma del pluviómetro. 

de 	las 	medidas parciales será el total 	de Ia 

observaciôn. El dato anôtelo en Ia libreta en No 	introduzca Ia reglilla 	inclinada. 

Ia hora y dia correspondientes en Ia casilla 
que dice "pluviômetro". Aproxime las lectu- Evite dep6sitos de polvo y materiales ox- 

ras a medios milImetros. traños en el aparato. 



ANEMOGRAFO 

Registra simultánea y  continuamente en una 
gráfica la dirección, Ia velocidad y las ráfagas 
del viento. 

F U NCI ON AMI E NTO 

La veleta que indica Ia direcciOn, y los cas-
quetes que captan el recorrido, transmiten 
su movimiento por media de ejes vertica-
les a un sistema de palancas, que a su vez 
pasa a un brazo con una pluma inscripto-
ra registrando en una gráfica movida par 
un sistema de relojerla. 

.. ........:.:. 	
..... 
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El sistema de ráfagas está canstituldo por un 
tubo Venturi que efect(ia Ia succión y Ia pro-
sión de la corriente del aire, el cual es con-
ducido a un mecanismo receptor, que puede 
ser una cápsula manométrica de membrana 
(aemOgrafo) a un flatador sabre un lIqu Ida 
(anemocinemOgrafo) los cuales accionan una 
palanca que registra las ráfagas (velocidades 
instantáneas). 

OBSERVACIONES 

Coloque Ia gráfica todos los dIas a las 7 de Ia 
mañana identificéndola con el nombre de Ia 
estación, dIa, mes y año. 

El cambio de gréfica es igual que para los a-
tras instrumentos registradores. 

ANEMOCINEMOGRAFO. (1) Casquete, (2) Veleta, 
(3) Tubo, (4) Varillas de transmisión, (5) Sisterna 
de palancas, (6) Brazos con sus plumas, (7) Tambor 
de relojera con su gráfica, (8) Sistema neumático de 
ráfagas, (9) Gráfica, (a) Registro de dirección, (b) 
Registro de velocidad, (c) Registro de ráfagas. 

ANEMOMETRO 

Sirve para medir el recorrido del viento en 
kilámetros. Si el valor del recorrido se Ileva 
a un lapso de tiempo dado, nos da Ia veloci-
dad (kilómetros por hora, por ejemplo). 

So instala dentro de Ia estaciOn segi:in el pia-
no, a 1 6 2 metres de altura, sobre un tubo 
de 2 pujgadas. 

FU NCI ONAMIENTO 

t 	
Consta de 3 cazoletas a casquetes que giran 

- 	al pasar ci viento, este movimiento es trans- 
mitido mediante un tornillo sinfi'n a unas 
ruedas dentadas que indican el ni:imero de 
kilãmetros. 

0 BSE RVACI ON 

Anote las cifras que aparecen en el tablero 
del anemómetro a las 07, 13 y 19 horas. 

ANEMOMETRO. (1) Cazoletas (2) Cuadrante in-
dicador del recorrido. 

FAL LAS V CUIDADOS 

1.-Si no cambia el valor de Ia escala durante 
varios d(as, quiere decir que el aparato 
está dañado, y debe avisar a la oficina 
principal. 
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ANEMOGRAFO 

Registra simuitánea y continuamente en una 
gráfica Ia direcciOn, Ia velocidad y las ráfagas 
del viento. 

F U NCI ON AMI E NTO 

La veleta que indica la direcciOri, y los cas-
quetes que captan el recorrido, transmiten 
su movimiento P01 medio de ejes vertica-
les a un sistema de palancas, que a su vez 
pasa a un brazo con una pluma inscripto-
ra registrando en una gráfica movida por 
un sistema de relojerIa. 

El sistema de ráfagas está constitudo por un 
tubo Venturi que efect(ia Ia succiOn y la pre-
siOn de Ia corriente del aire, el cual es con-
ducido a un mecanismo receptor, que puede 
ser una cápsuia manométrica de membrana 
(anemOgrafo) o un flotador sobre un lIquido 
(anemocinemOgrafo) los cuales accionan una 
palanca que registra las ráfagas (velocidades 
instanténeas). 

0 BSE RVACI ONES 

Coloque Ia gráfica todos los dIas a las 7 de Ia 
mañana identificéndola con el nombre de Ia 
estación, dIa, mes y año. 

El cambio de gráfica es igual que para los o-
tros instrumentos registradores. 

ANEMOCINEMOGRAFO. (1) Casquete, (2) Veleta, 
(3) Tubo, (4) Varillas de transmisión, (5) Sistema 
de palancas, (6) Brazos con sus plumas, (7) Tambor 
de relojeria con su gráfica, (8) Sistema neumático de 
ráfagas, (9) Gráfica, (a) Registro de dirección, (b) 
Registro de velocidad, (c) Registro de ráfagas. 

ANEMOMETRO 

Sirve para medir el recorrido del viento en 
kilómetros. Si el valor del recorrido se Ileva 
a un lapso de tiempo dado, nos da Ia veloci-
dad (kilómetros por hora, por ejemplo). 

Se instala dentro de Ia estaciOn segiin el pia-
no, a 1 6 2 metros de altura, sobre un tubo 
de 2 pugadas. 

OBSERVACION 

Anote las cifras que aparecen en el tablero 
del anemómetro a las 07, 13 y 19 horas. 

ANEMOMETRO. (1) Cazoletas, (2) Cuadrante in-
dicador del recorrido. 

FALLAS V CUIDADOS 

1.-  Si no cambia el valor de Ia escala durante 
varios d(as, quiere decir que el aparato 
está dañado, y debe avisar a Ia oficina 
principal. 

FU NCI ONAMI ENTO 

t 	Consta de 3 cazoletas o casquetes que giran 
- 	al pasar el viento, este movimiento es trans- 

mitido mediante un tornillo sinfIn a unas 
ruedas dentadas que indican el ni:imero de 
kilómetros. 
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Un milimetro es el espesor que forma 1 litro 
en un metro cuadrado. El tanque usado es el 
Ilamado tipo A, que tiene un diámetro de 
1,20 metros y una altura de 25 centImetros, 
de color blanco. Su instalación se hace en 
una plataforma de listones de madera de 1,30 
x 1,30 metros. 

Conozca detenidarnente el tornillo micro-
métrico y su escala. Determine a cuánto 
equivale un milImetro. 

Ajuste Ia punta del gancho del tornillo 
micrométrico hasta que rompa Ia superfi-
cie del agua. Lea el valor y anOtelo. 

El tanque presenta en Ia pared interior una 
franja amarilla situada a 5 centImetros del 
borde superior y con un ancho de 5 centI-
metros. Dentro del tanque va un cilindro 
tranquilizador con un tornillo micrométrico. 

FUNCIO NAMIENTO 

El agua siempre debe evaporar dentro de Ia 
franja amarilla. Por Ia tanto, si Ia superficie 
del agua queda por debajo de Ia franja, se 
agrega agua hasta Ia parte superior de ésta, 
y si llueve sobrepasando Ia franja, se saca 
agua hasta dejarlo en Ia parte superior. Cuan. 
do se haga una de estas operaciones se anotan 
Ia lectura anterior y Ia posterior en Ia hora 
correspon diente. 

La cantidad de agua evaporada se mide par 
media del tornillo micrométrico, y es Ia di-
ferencia entre dos lecturas continuas. 

Todas las mañanas, después de efectuar Ia 
lectura de las 07 horas, ajuste Ia superficie 
del agua en el lImite superior de Ia franja 
amarilla. Ajuste el gancho del tornillo mi-
crométrico en Ia nueya superficie, efectde 
Ia nueva lectura y anote las dos lecturas 
en Ia casilla de las 07 horas. 

Si ha Ilovido y el agua del tanque se ha 
derramado anote en las observaciones: 0 E-
RRAMADO, sãquele agua hasta el lImite 
superior de Ia franja amarilla; haga Ia lec-
tura y anótela. 

FAL LAS V CUIDADOS 

Ajuste perfectamente el gancho del torni-
Ho micrométrico en Ia superficie del agua 
y lea con cuidado el valor del tornillo a 
Ia altura de los ojos. 

OBSERVACION 

La observación se hace a las 07, 13 y 19 horas 

Mantenga limpio el tanque. Lávebo prefe-
rencialmente en dias nublados en los cua-
les hay poca evaporaciOn. 

Manténgalo perfectamente nivelado. 

TANQUE DE EVAPORACION 

Sirve para medir el agua evaporada en mill- 	Para hacer las lecturas tenga en cuenta los 
metros. 	 - 	siguientes pasos: 
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I. 
Lectura de 1 

tercera y cuar 
cifras. 

Tornillo micrométrico, 

ON 

TullE 

111111 
111111 

cuartôn. secciOn 10 x 10 cm. 

tablilta de 10 cm. de ancho 

0 
In 

proyecciôn del tanque 
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Tornillo micrométrico, 

Un milImetro es el espesor que forma 1 Iltro 
en un metro cuadrado. El tanque usado es el 
llamado tipo A, que tiene un diámetro de 
1,20 metros y una altura de 25 centImetros, 
de color blanco. Su instalación se hace on 
una plataforma de listones de madera de 1,30 
x 1,30 metros. 

El tanque presenta en Ia pared interior una 
franja amarilla situada a 5 centImetros del 
borde superior y con un ancho de 5 centI-
metros. Dentro del tanque va un cilindro 
tranquilizador con un tornillo micrométrico. 

FIJNCIONAMI ENTO 

El agua siempre debe evaporar dentro de Ia 
franja amarilla. Por Ia tanto, si Ia superficie 
del agua queda por debajo de Ia franja, se 
agrega agua hasta Ia parte superior de ésta, 
y si llueve sobrepasando Ia franja, se saca 
agua hasta dejarlo en Ia parte superior. Cuan-
do se haga una de estas operaciones se anotan 
Ia lectura anterior y Ia posterior en Ia hora 
correspon diente. 

La cantidad de agua evaporada se mide por 
media del tornillo micrométrico, y es Ia di-
ferencia entre dos lecturas continuas. 

0 BSERVACI ON 

Conozca detenidarnente el tornillo micro-
métrico y su escala. Determine a cuánto 
equivale un milImetro. 

Ajuste la punta del gancho del tornillo 
micrométrico hasta que rompa Ia superfi-
cie del agua. Lea el valor y anôtelo. 

Todas las mañanas, después de efectuar Ia 
lectura de las 07 horas, ajuste Ia superficie 
del agua en el Ilmite superior de Ia franja 
amarilla. Ajuste el gancho del tornillo mi-
crométrico en la nueva superficie, efecttie 
Ia nueva lectura y anote las dos lecturas 
en Ia casilla de las 07 horas. 

Si ha Ilovido y el agua del tanque se ha 
derramado anote en las observaciones: 0 E-
RRAMADO, sáquele agua hasta el lImite 
superior de Ia franja amarilla; haga Ia lec-
tura y anótela. 

FAL LAS V CUIDADOS 

Ajuste perfectamente el gancho del torni-
Ilo micrométrico en Ia superficie del agua 
y lea con cuidado el valor del tornillo a 
Ia altura de los ojos. 

Mantenga Iimpio el tanque. Lávebo prefe-
rencialmente en dIas nublados on los cua-
les hay poca evaporación. 

La observaciOn se hace a las 07, 13 y 19 horas. 3.- Manténgabo perfectamente nivelado. 
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TANQUE DE EVAPORACION 

Sirve para medir el agua evaporada en mill- 	Para hacer las lecturas tenga en cuenta los 
metros. 	 siguientes pasos: 

P LANTA 

ELEVACION 

P UM 

Lull, 

111111 

Elm a M a 01 
I 

0 
In 

proyeccion del tanque 

cuartôn. secciOn 10 x tO cm. 

tablilla de 10 cm. de ancho- 

c 

g 

0 



I - Termómetro 

2- Nonio 

3-Menisco de Jo columna 
de mercurio 

4-Torniflo de ojuste del 
nonio 

5-Cubeta 

2 

3 

Lecture 660.8 
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BAROMETRO 

Mide Ia presión atmosférica, en mil(metros 
de mercurio. 

El instrumento se coloca dentro de Ia casa 
del observador o de Ia caseta del anemógrafo, 
en forma vertical y alejado de aparatos de Ca-
lefacción o corrientes bruscas de aire. 

FU NCI ONAMIE NTO 

La columna de mercurio -del barOmetroascien-
de al subir Ia presiOn y desciende al dismi-
nuIr. Por ejemplo, al nivel del mar (cero me-
tros) Ia presión es de 760 mm. de mercurio, 
a 1000 rn es de 675 mm. de mercurio, a 2000 
m es de 600 mm. de mercurio. La posición 
de Ia columna se mide con un nonio 

F 	

W. 

p.ias aneroides, (2) Sistem,a 
de palancas, (3) Brazo con pluma, (4) Tainbor de 
relojeria, (5)  Gráfica. 

BAROGRAFO 

Registra en forma continua los cambios en Ia 	1.- Identifique Ia gráfica con: nombre de Ia 
presiôn atmosférica, y se expresa en milIme- 	estaciôn, dia, mes y año. 
tros de mercurio (mm Hg) o en milibares. 

2.- Separe Ia pluma del contacto con Ia gráfi-
Ca, retire el reloj del instrumento y quite 

FUNCIONAMIENTO 	 Ia antigua gráfica. 

Los cambios en Ia presión atmosférica hacen 3.- Dé 5 a 6 medias vueltas a Ia cuerda del 
dilatar o achatar las cápsulas aneroides (al 	reloj. 
vaclo), estos movimientos son ampliados por 

un sistema de palancas y transmitidos a un 4.- Ponga tinta en Ia pluma, fIjese que esté 
brazo inscriptor, que registra en una gráfica 	limpia. Coloque Ia nueva gráfica y ajüstela 
montada en un sistema de relojerIa. 	 en Ia hora y dIa exactos. 

OBSERVACION 	 FALLAS V CUIDADOS 

Se hace a las 07, 13 y  19 horas una marca on 	1.- La calibración de los barOgrafos se hace 
Ia gráfica desplazando un poco Ia pluma. 	en cámaras especiales. 

Cambie Ia gréfica el lunes a las 07 horas, 	2.- Verifique si Ia pluma tiene tinta y si el 
siguiendo estos pasos: 	 reloj funciona correctamente. 

OBSERVACION 

Hágala a las 07, 13 y 19 horas, siguiendo 
estos pasos: 

1- Lea Ia temperatura del termómetro que 
acompaña el barômetro y anote el valor 
en Ia casilla "Barómetro, temperatura" 

Sitt'ie Ia vista a Ia misma altura de Ia co-
lumna de mercurio para evitar errores. 

Ajuste el nonio hasta que toque ligera-
mente el menisco de Ia columna de mer-
curio. Lea Ia escala en Ia base del nonio, 
y las décimas donde coincidan dos rayas 
de las escalas. 

FALLAS V CUIDADOS 

1.- Evite que el mercurio se salga de Ia cubeta; 
por lo tanto no mueva el aparato de su so-
porte. En caso de daño avise a Ia oficina 
principal- 



24 - Termómetro 

Nonio 

Menisco de Jo columna 
de mercurio 

4-Tornillo de ojuste del 
nonio 

5-Cubeta 

2 

3 

aneroides, (2) Sistema 
de palancas, (3) Brazo con pluma, (4) Tambor de 
relojerIa, (5)  Gráfica. 

BAROGRAFO 

El 

Registra en forma continua los cambios en Ia 	1.- Identifique Ia gráfica con: nombre de Ia 
presiôn atmosférica, y se expresa en milIme- 	estación, dIa, mes y aflo. 
tros de mercurio (mm Hg) a en milibares. 

2.- Separe Ia pluma del contacto con Ia gráfi-
Ca, retire el reloj del instrumento y quite 

FUNCIONAMIENTO 	 Ia antigua gráfica. 

Los cambios en Ia presión atn'(osférica hacen 3.- Dé 5 a 6 medias vueltas a Ia cuerda del 
dilatar a achatar las cápsulas aneroides (al 	reloj. 
vaclo), estos movimientos son ampliados par 

un sistema de palancas y transmitidos a un 4.- Ponga tinta en Ia pluma, fIjese que esté 
brazo inscriptor, que registra en una gráfica 	lirupia. Coloque Ia nueva gráfica y ajCistela 
montada en un sistema de relojerIa. 	 en Ia hora y dIa exactos. 

 

OBSERVACION 	 FALLAS V CUIDADOS 

Se hace a las 07, 13 y  19 horas una marca en 	1.- La calibración de los barôgrafos se hace 
Ia gréfica desplazando un poco Ia pluma. 	en cámaras especiales. 

Cambie Ia gráfica el lunes a las 07 horas, 	2.- Verifique si Ia pluma tiene tinta y si el 
siguiendo estos pasos: 	 reloj funciona correctamente. 5 

Lecture 660.8 
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BAROMETRO 

Mide Ia presión atmosférica, en milImetros 
de mercurio. 

El instrumento se coloca dentro de Ia casa 
del observador o de Ia caseta del anemógrafo, 
en forma vertical y alejado de aparatos de ca-
Iefacción a corrientes bruscas de aire. 

FUNCI ONAMIENTO 

La columna de mercurio del barOmetroascien-
de al subir Ia presión y desciende al dismi-
nuIr. Por ejemplo, al nivel del mar (cero me-
tros) Ia presiOn es de 760 mm. de mercurio, 
a 1000 rn es de 675 mm. de mercurio, a 2000 
m es de 600 mm. de mercurio. La posición 
de Ia columna se mide con un nonio 

OBSERVACION 

Hágala a las 07, 13 y 19 horas, siguiendo 
estos pasos: 

Lea Ia temperatura del termómetro que 
acompaña el barómetro y anote el valor 
en Ia casilla "Barómetro, temperatura" 

Situie Ia vista a Ia misma altura de Ia co-
lumna de mercurio para evitar errores. 

Ajuste el nonio hasta que toque ligera-
mente el menisco de Ia columna de mer-
curio. Lea Ia escala en Ia base del nonio, 
y las décimas donde coincidan dos rayas 
de las escalas. 

FAL LAS V CUIDADOS 

1, Evite que el mercurio se salga de Ia cubeta; 
par to tanto no mueva el aparato de su so-
porte. En caso de daño avise a Ia oficina 
principal• 



0 OCTAS 	2 OCTAS 	4 OCTAS 	6 OCTAS 	8 OCTAS 

CLASES DE NUBES 

26 	 .27 

NUBOSI DAD 

9000 

6000 

3000 

Se llama nubosidad, o cantidad total de nu-
bes, a Ia fracción de Ia bóveda celeste cubierta 
por todas las nubes visibles. 

O8SERVACION 

La nubosidad se aprecia sin aparatos; para 
ello se supone que todas las nubes que se ob-
servan en un momento dado se agrupan unas 
a continuaciôn de otras, quedando imagina-
riamente el cielo dividido en dos partes: una 
despejada y otra cubierta. 

Las observaciones deben hacerse siempre des- 

En nuestras condiciones las nubes se encuen-
tran desde el nivel del mar hasta 18 km de 
altura, y por convención se han dividido en 
tres niveles, as(: 

a) Nivel bajo: desde Ia superficie hasta 3.000 
metros de altura sobre el nivel del mar. 
En este nivel son frecuentes los estra-
tocimuIos, estratos, cümulos y nimbos- 

de un mismo punto de Ia estaciôn, y conside-
rando Ia bóveda celeste visible desde este pun-
to. 

La evaluación se hace dividiendo el cielo 
en ocho partes (octas) y teniendo en cuen-
ta que cero (0), es cielo sin nubes (total-
mente descubierto); cuatro (4), es Ia mitad 
del cielo cubierto y ocho (8), es cielo total 
mente cubierto. Los otros valores son inter-
medios. 

Haga las observaciones a las 071  13 y 19 horas 
y anote en el formulario. 

tratos. 

Nivel medio: entre 3.000 y 6.000 metros 
de altitud. Son frecuentes en este nivel los 
altocámulos, altostratos y cumulonimbos. 

Nivel alto: a más de 6.000 metros de altura, 
son frecuentes los cirrus, cirrocCimulos y 
cirrostratus. 
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0 OCTAS 	2 OCTAS 	4 OCTAS 	6 OCTAS 	8 OCTAS 

CLASES DE NUBES 

Se llama nubosidad, a cantidad total de nu-

bes, a Ia fracción de Ia bóveda celeste cubierta 

par todas las nubes visibles. 

OBSERVACION 

La nubosidad se aprecia sin aparatos; para 

ella se supone que todas las nubes que se ob-

servan en un momenta dada se agrupan unas 

a continuaciOn de otras, quedando imagina-

riamente el cielo dividido en dos partes: una 

despejada y otra cubierta. 

Las observaciones deben hacerse siempre des- 

En nuestras condiciones las nubes se encuen-

tran desde el nivel del mar hasta 18 km de 

altura, y por convención se han dividido en 
tres niveles, asI: 

a) Nivel bajo: desde Ia superficie hasta 3.000 

metros de altura sobre el nivel del mar. 

En este nivel son frecuentes los estra-

toctmulos, estratos, ctmulos y nimbos 

de un mismo punto de Ia estaciãn, y conside-

rando Ia bóveda celeste visible desde este pun-

to. 

La evaluación se hace dividiendo el cielo 

en acho partes (octas) y teniendo en cuen-

ta que cero (0), es cielo sin nubes (total-

mente descubierto); cuatro (4), es Ia mitad 

del cielo cubierto y ocho (8), es cielo total 

mente cubierto. Los otros valores son inter-

medios. 

Haga las observaciones a las 07, 13 y 19 horas 

y anote en el formularia. 

tratos. 

Nivel media: entre 3.000 y 6.000 metros 

de altitud. Son frecuentes en este nivel los 

altocümulos, altostratos y cumulonimbos. 

Nivel alto: a más de 6.000 metros de altura, 

son frecuentes los cirros, cirroc(,mulos y 
cirrostratos. 

3000 	
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NUBOSI DAI) 



Para facilitar las observaciones se sugiere el 

siguiente orden: 

Verifique en Ia libreta de observaciones: nom-

bre de Ia estaciOn, año, mes, dia y hora de 

Ia observaciOn. 

Abra Ia caseta meteorolôgica e inicie con el 

psicró metro, as(: humedezca la muselina, dé 

cuerda al aspirador, espere a que bajen las 

columnas de los termOmetros, lea y anote el 

valor del termómetro hiimedo, lea y anote el 

valor del termó metro seco. 

Termoh/grógrafo (o termOgrafo e higrógrafo): 

Lea Ia temperatura, marque la gréfica y anote 

el valor; verifique que este valor sea aproxi-

madamente igual al del termômetro seco. Lea 

Ia humedad relativa, marque Ia gréfica y ano-

te el valor; lea el higrãmetro, anote el valor y 

verifique si es casi igual al higrógrafo. Verifi-

que Ia buena marcha del reloj y los tunes 

cambie Ia gráfica. 

Temperaturas extremas: a las 7 de Ia noche 

haga Ia lectura del termómetro de maxima, 

anote el valor y luego baje Ia cotumna. A las 

7 dela mañana, lea el termómetro de minima, 

anote el valor y regrese el Indice. 

cionamiento del aparato. A las 7 de Ia maña-

na cambie Ia gréfica. 

Tanquedeevaporación: Leael tornillo micro-

métrico y anote el valor; lea el anemOmetro y 

anote el valor. Si es necesario coloque el nivel 

del aqua en Ia parte superior de Ia franja ama-

rilla y anote este nuevo nivel del aparato. 

He/iógrafo: cambie Ia gráfica a las 7 de Ia no-

che (y del actinógrafo si existe). 

Ve/eta: Lea Ia dirección y Ia velocidad del 

viento y anOtelas en Ia libreta. 

Nubosidad: cokIquese en el punto designado, 

observe el estado del cielo y anote el valor en 

Ia libreta. 

TermO metros de suelo: haga las lecturas y las 

anotaciones, en las tres observaciones diarias. 

Si son de méxima y minima haga Ia observa-

cion a las 7 de Ia mañana y regrese los indices. 

Anemógrafo o Anemocinemógrafo: A las 7 

de Ia mañana cambie Ia gráfica; en las otras 

observaciones ye ifique Ia marcha correcta 

del reloj y  si Ia pluma tiene tinta. 

prognma de obserillvaci'ones 

Si existe balanza de evaporación, lea y  anote Barógrafo: Haga Ia marca en Ia gráfica y yen- 

el valor; regrese el aparato a cero a las 7 de Ia 	fique el buen funcionamiento del reloj. 

mañana. Por 61timo, cierre bien Ia caseta. 

Barómetro: Lea Ia temperatura y anote el 
PluviOmetro: Lea y anote el valor, bote el valor; desplace el noniio y haga Ia lectura y Ia 

agua. 	 anotaciôn correspondiente. 

P/uviógrafo: Haga Ia marca en Ia gráfica, yen- En (a página siguiente (29) se presenta un 

fique si el valor registrado es aproximada- modelo de formulario de observaciôn. Las 

mente igual al valor Ieido en el pluviOmetro, columnas sombreadas no se llenan, o Son para 

y verifique Ia marcha del reloj y el buen fun- cálculos posteriores. 
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ppognm
a de obsenaw'ones 

P
ara facilitar las observaciones se sugiere el 	

cionam
iento del aparato. A

 las 7 de Ia m
aña- 

siguiente orden: 
na cam

bie Ia gráfica. 
V

erifique en Ia libreta de observaciones: nom
- 

bre de Ia estación, año, m
es, dIa y hora de 

T
anquedeevaporac/ón: Lea el tornillo m

icro- 
Ia observación. 

m
étrico y anote el valor; lea el anem

O
m

etro y 
anote el valor. S

i es necesario coloque el nivel 
A

bra Ia caseta m
eteorolôgica e inicie con el 

del agua en Ia parte superior de la franja am
a- 

psicróm
etro, asI: hum

edezca Ia m
uselina, dé 

rilla y anote este nuevo nivel del aparato. 
cuerda al 	aspirador, espere a que bajen las 
colum

nas de los term
óm

etros, lea y anote el 
H

eliO
grafo: cam

bie a gráfica a las 7 de Ia no- 
valor del term

óm
etro hiim

edo, lea y anote el 
che (y del actiriO

grafo si existe). 
valor del term

ó m
etro seco. 

V
eleta: 	

Lea Ia dirección y Ia velocidad del 
T

erm
o/iigrógrafo (o terrnO

grafo e higrógrafo): 
viento y anótelas en Ia libreta. 

Lea latem
peratura, m

arque Ia gráfica y anote 
el valor; verifique que este valor sea aproxi- 

N
ubasidad: coldquese on el punto designado, 

m
adam

ente igual al del term
óm

etro seco. Lea 
observe of estado del cielo y anote el valor en 

Ia hum
edad relativa, m

arque Ia gráfica y ano- 
Ia libreta. 

to el valor; lea el higróm
etro, anote el valor y 

verifique si es casi igual al higrógrafo. V
erifi- 

Term
ó m

etros de sue/a: haga las lecturas y las 
que 	Ia 	

buena 	
m

archa del 	re
lo

j y lo
s lu

n
e
s 

anotaciones, en las tres observaciones diarias. 
cam

bie Ia gráfica. 
S

i son de m
éxim

a y m
inim

a haga Ia observa- 
cion a las ide Ia m

añana y regrese los Indices. 
T

em
peraturas extrem

as: 
a las 7 de Ia noche 

haga Ia lectura del term
óm

etro de m
axim

a, 
A

nem
O

grafo 
o A

nem
ocinem

ógrafo: 
A

 las 7 
anote el valor y luego baje Ia colum

na. A
 las 

de Ia m
añana cam

bie Ia gráfica; en las otras 
7 de Ia m

añana, lea el term
óm

etro de m
Inim

a, 
observaciones ve ifique 	Ia m

archa correcta 
anote el valor y regrese el indice. 

del reloj y si Ia plum
a tiene tinta. 

S
i existe balanza de evaporacián, lea y anote 

B
arógrafo: H

aga Ia m
arca en Ia gráfica y yen- 

el valor; regrese el aparato a cero a las 7 de Ia 	
fique el buen funcionam

iento del reloj. 
m

añana. P
ar tltim

o, cierre bien Ia caseta. 

B
aróm

etro: 
L

e
a

 Ia
 te

m
p

e
ra

tu
ra

 y a
n

o
te

 e
l 

P
/uvióm

etro: 
Lea y anote el valor, bote el valor; desplace el nonio y haga Ia lectura y Ia 

agua. 	
anotación correspondiente. 

P
/uviógrafo: H

aga Ia m
arca en Ia gráfica, yen- E

n Ia pégina siguiente (29) se presenta un 
fiq

u
e

 si e
l va

lo
r re

g
istra

d
o

 e
s a

p
ro

xim
a

d
a

- m
o

d
e

lo
 d

e
 fo

rm
u

la
rio

 d
e

 o
b

se
rva

ciô
n

. L
a

s 
m

ente igual al valor leido en el pluviôm
etro, colum

nas som
breadas no se Ilenan, o son para 

y verifique Ia m
archa del reloj y el buen fun- cálculos posteriores. 
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mantenimiento y Peparlacilones 

CAMPO DE OBSERVACIONES 

- Haga cortar periódicamente el csped 

- Arranque las malezas. 

- Evite construcciones cerca, que hagan som-
bra al instrumental. 

- No cultive plantas de enredadera en Ia 
malta. 

- No permita entrada de animates. 

- Mantenga Ia malta y Ia puerta, en forma 
tal que ofrezcan Ia maxima seguridad. 

CASETA METEOROLOGICA 

Lávela si se encuentra sucia. P(ntela con pin-
tura blanca brillante cada vez que se encuen-
tre deteriorada. 

Cambie el techo, cada vez que Ia lámina se 
parta; nunca deje Ia caseta sin techo porque 
Ia madera se pucire. 

Manténgala cerrada con have. 

Verifique que se encuentre en buen estado y 
con firme anclaje sobre el piso. 

A continuación se anotan las calibraciones 
y reparaciones de los aparatos que puede rea-
lizar una persona designada previamente para 
ello y (Jnicamente con orden de Ia oficina 
principal. 

PSICROM ET RO 

Cuando se desprende Ia muselina del termó-
metro htmedo, colóquele al bulbo un pedazo 
de gasa y amárrela con un hilo. Verifique que 
Ia muselina se encuentre limpia. 

Con frecuencia, avispas u otros insectos cons-
truyen sus casas en el conducto del aspirador 
obstruyéndolo. Evite esto retirando perio'di-
camente el aspirador y timpiando el conducto 
de cuerpos extraños. 

Cuando se dane el aspirador, coloque un peda-
zo de muselina, con un extremo amarrado al 
bulbo (que to cubra totalmente) y el otro ex-
tremo dentro de un frasco Ileno de agua tim-
pia. Retire Ia campana que protege los bulbos. 

TERMOMETRO DE MAXIMA 

Cuando Ia columna se encuentre fraccionada 
trate de unirla sacudiéndolo fuertemente. Re-
pita Ia operación varias veces; debe cogerlo 
por el extremo metálico (superior). 

TERMOMETRO DE MINIMA 

Cuando Ia columna se encuentre fraccionada, 
trate de unirla colocando el bulbo del termó-
metro en vapor de agua (emanado de una olla) 
hasta que el alcohol suba al extremo más 
alejado del bulbo. 

Esta operación debe hacerse con mucho cui-
dado, ya que puede romperse el bulbo. 

Temperatura minima 15.7 °C 

Menisco a Ia derecha del Indice 

LECTURA DE TERMOMETRO DE MINIMA 

Ii 	

11111 

i 
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Temperatura móxima 27.2 

LECTURA DE TERMOMETRO DE MAXIMA 

TERMOHIGROGRAFO 

Limpie cuidadosamente las plumas del apara-
to con un poco de alcohol. 

Si los valores le(dos en el termógrafa (tempe-
ratura) se alejan mucho de los observados en 
el termémetro seco del psicrómetro, ajuste 
el aparato por medio del tornillo de cahibra-
ción (figura, página 10 numeral 9). 

Reahice esta operación varias veces durante 
el dIa. Anote en "observaciones" Ia fecha 
en que reahizó ésta labor. 

Si Ia pluma esté muy presionada contra Ia 
gráfica, trate de affojarla moviendo un poco 
el tornillo de ajuste. Al inclinar el aparato 
unos 300  Ia pluma debe independizarse de 

Columno fraccioncdo 

Columna fraccionada 

Ia gráfica (figura, página 10 numeral 3). 

Si los valores del higrógrafo difieren mucho 
del higrómetro, o Ia pluma se baja del 100 
0/o dibujando una Ilnea recta, calibre el apa-
rato en Ia forma siguiente: cubra Ia parte 
externa donde va el haz de cabellos con un 
trapo hirnpio saturado en agua, déjelo un rato, 
luego mire ha pluma que debe marcar 96 0/o; 

si marca otro valor, haga ha calibraciôn por 
medio del tornillo apropiado. Anote en "ob-
servación" que realizó esta labor (figura, pa-
gina 10 numerales 1 y 6). 

Estas calibraciones son iguahes para el termó-
grafo y el higrógrafo, cuando vienen en apa-
ratos separados. Para los tornihlos de cahibra-
ción, yea las figuras donde se describen los 
aparatos. 
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mantenlamelento y Peparacimones 

CAMPO DE OBSERVACIONES 

- Haga cortar periódicamente el csped 

- Arranque las malezas. 

- Evite construcciones cerca, que hagan som-
bra al instrumental. 

- No cultive plantas de enredadera en Ia 
malta. 

- No permita entrada de animates. 

- Mantenga Ia malta y Ia puerta, en forma 
tat que ofrezcan Ia maxima seguridad. 

CASETA METEOROLOGICA 

Lávela si se encuentra sucia. Pintela con pin-
tura blanca brillante cada vez que se encuen-
tre deteriorada. 

Cambie el techo, cada vez que Ia lámina se 
parta; nunca deje Ia caseta sin techo porque 
Ia madera se pudre. 

Manténgata cerrada con have. 

Verifique que se encuentre en buen estado y 
con firme anclaje sabre el piso. 

A continuación se anotan las calibraciones 
y reparaciones de los aparatos que puede rea-
lizar una persona designada previamente para 
ello y i:inicamente con orden de ha oficina 
principal. 

PSICROMETRO 

Cuando se desprende Ia muselina del termó-
metro h(imedo, colóquele al bulbo un pedazo 
de gasa y amárrela con un hilo. Verifique que 
Ia muselina se encuentre limpia. 

Con frecuencia, avispas u otros insectos cons-
truyen sus casas en el conducto del aspirador 
abstruyéndolo. Evite esto retirando perio'di-
camente el aspirador y limpiando el conducto 
de cue rpos extraños. 

Cuando se dane el aspirador, coloque un peda-
zo de muselina, con un extremo amarrado al 
bulbo (que lo cubra totaJmente) y el otro ex-
tremo dentro de un frasco Ileno de agua tim-
pia. Retire Ia campana que protege los bulbos. 

TERMOMETRO DE MAXIMA 

Cuando Ia columna se encuentre fraccionada 
trate de unirla sacudiéndolo fuertemente. Re-
pita Ia operaciôn varias veces; debe cogerlo 
por el extremo metálica (superior). 

TERMOMETRO DE MINIMA 

Cuando Ia columna se encuentre fraccionada, 
trate de unirla colacando el bulbo del termó-
metro en vapor de agua (emanado de una ohla) 
hasta que el alcohol suba al extremo más 
alejado del bulbo. 

Esta operación debe hacerse con mucho cui-
dado, ya que puede romperse el bulbo. 

Temperatura minima I5.7 °C—

Menisco a Ia derecha del Indice 

LECTURA DE TERMOMETRO DE MINIMA 

T\1 I 
\ 

Temperatura maxima 27.2 

LECTURA DE TERMOMETRO DE MAXIMA 

TERMOHIGROGRAFO 

Limpie cuidadosamente las plumas del apara-
to con un poco de alcohol. 

Si los valores leIdos en el termógrafo (tempe-
ratura) se alejan mucho de los observados en 
el termómetro seco del psicrómetro, ajuste 
el aparato por media del tornillo de cahibra-
ción (figura, página 10 numeral 9). 

Realice esta operación varias veces durante 
at dIa. Anote en "observaciones" Ia fecha 
en que reahizó ésta labor. 

Si Ia pluma está muy presionada contra Ia 
gráfica, trate de affojarla moviendo un poco 
el tornillo de ajuste. Al inclinar el aparato 
unos 300  Ia pluma debe independizarse de 

Columno fracciorpado 

-U- 
EUiiii 

Columna fraccionada 

Ia gréfica (figura, página 10 numeral 3). 

Si los valores del higrógrafo difieren mucho 
del higrómetro, o Ia pluma se baja del 100 
0/o dibujando una linea recta, calibre el apa-
rato en Ia forma siguiente: cubra Ia parte 
externa donde va el haz de cabellos con un 
trapo lirnpio saturado en agua, déjelo un rato, 
Iuego mire Ia pluma que debe marcar 96 O/; 

si marca otro valor, haga Ia cahibración por 
medio del tornillo apropiado. Anote en "ob-
servación" que realizô esta labor (figura, pa-
gina 10 numerales 1 y 6). 

Estas cat ibraciones son iguales para el termó-
grafo y el higrôgrafo, cuando vienen en apa-
ratos separados. Para los tornihios de calibra-
ción, yea las figuras donde se describen los 
aparatos. 
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* 	 2.- En elformulario deobservacionessiem- 
pre debe de anotar: Nombre de Ia esta-
ciôn, dIa, mes, año y hora de iniciada 
Ia observación. 
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HELIOGRAFO 

Verifique on el nivel si Ia gota de aqua está 
en el centro; de to contrario nivele el aparato 
por medio de los tornillos de fijación (figura, 
página 15 numeral 6) 

Verifique si señala Ia latitud del lugar por 
media del cuadrante inferior (figura, página 
15 numeral 3) 

Verifique si posee Ia puntilla a pinzôn que 
marca las 2 de Ia tarde, de to contrario adáp-
tele una puntilla. 

El trazo quemado por el sol debe ser paralelo 
a Ia Ilnea central. El aparato debe estar bien 
orientado de Norte a Sur, con elfin de que 
Ia gráfica queme de Este a Oeste. Para cali-
brar, mueva los tornillos de Ia primera base 
(figura, página 15, numeral 7). 

Verifique que se están utilizando las gráficas 
que corresponden a ta época: 

Gráficas rectas: 19  de marzo al 14 de abril, i 
de septiembre al 14 de octubre. 
Gráficas curvas cortas: Del 14 de octubre al 
28 de febrero. 
Gráficas curvas largas: Del 15 de abril al 31 
de agosto. 

PLUVIOMETRO 

Si Ia pintura se dana, pIntelo con pintura de 
aluminlo anticorrosiva. 

Verifique si el tanque colector queda fijo en 
el tanque exterior;  en caso contrario, realice 
las soldaduras necesarias. Si el tarro está rota 
mándelo soldar. 

Verifique si Ia regla está en buen estado. 
Verifique que se encuentre nivelado. 

PLUVIOG RAFO 

El registro que indica Ia figura siguiente es 
incorrecto. Esto se debe a una entrada de 
aire por el ajuste del sifón al tanque colector; 
se puede arreglar seltando con soldadura sin-
téticaocera de abejas, 

El registro que indica Ia figura siguiente es 
incorrecto. Esto se debe a obstrucciones en 
el sifón o en el tanque colector por insectos, 
tierra, polvo, etc. Se remedia con lavados 
fuertes con aqua y un jabón detergente; se 
hace varias veces tasta obtener que el aparato 
descargue libremente. 	- 

Es muy conveniente reatizar Ia operaciôn an-
terior, en forma periódica, atn cuando el 
aparato funcione bien, para evitar Ia forma-
ciOn de obstrucciones. Periôdicamente limpie 
Ia pluma del aparato con un poco de alcohol. 

VELETA 

PeriOdicamente desmóntela del soporte y en-
grásela, con elfin de que gire libremente. Ve-
rifique que esté bien nivelada. 

ANEMOMETRO 

Si el anemómetro se frena, revise bien el eje 
donde van las cazoletas a casquetes. 

Manténgalo lubricado con aceite. 

TANQUE DE EVAPORACION 

Verifique si está nivelado. 

Manténgalo libre de matedas extrañas. 

Lávelo periódicamente. 

EnvIe Ia primera semana de cada mes 
los datos diarios y gráficas del mes an-
terior, incluyendo el dIa lo. del mes si-
guiente. 

Verifique correctamente cada envIo y 
ordene las gráficas de cada elemento por 
dIas. Si faltan gráficascomunIquelo por 
carta. 

Deje copia de las anotaciones con el 
fin de tenerla disponible en caso de 
pérdida de los originates. 

BAROMETRO 

No debe nunca moverse de su soporte. 

En caso de daños graves, avise a Ia oficina 
principal. 

BAROGRAFO 

Si el aparato falla, avise a Ia oficina principal, 
ya que su calibraciôn es delicada y se realiza 
en cámaras especiales, a presión constante. 

Verifique el buen funcionamiento del reloj. 

Verifique Ia cantidad de papelerIa. Para 
evitar que se agate, pida Ia papelerIa 
con Ia debida anticipación. 

En caso de dana a mat funcionamiento 
de uno de los aparatos, avise y envIelos 
inmediatamente a Ia oficina principal, 
en caja de madera o en un empaque 
resistente. 

9. 	Nunca trate de arreglar un reloj dañado, 
envielo in mediatamente empacado en 
caja de madera. 

10.- Debe entrenarse a més de irna persona 
en el manejo de Ia estación y avisar a 
Ia oficina principal cuando haya cambio 
del observador. 

Pecomendam'ones genepales 

	

Para el buen funcionamiento de Ia estación: 	6.- Mantenga Ia papelerla en un lugar seco. 
NUNCA DENTRO DE LA CASETA 

1.- 	Haga las anotaciones con LAPIZ, NUN- 	METEO ROLOGICA. 

CA CON TINTA. 

33 
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HELIOGRAFO 

Verifique en el nivel si Ia gota de aqua está 
en el centro; de to contrario nivele el aparato 
par media de los tornillos de fijación (figura, 
página 15 numeral 8) 

Verifique si señala Ia latitud del lugar par 
media del cuadrante inferior (figura, página 
15 numeral 3) 

Verifique si posee Ia puntilla a pirnzôn que 
-marca las 2 de Ia tarde, de to contrario adáp-
tele una puntilla. 

El trazo quemado par el sal debe ser paralelo 
a Ia Ilnea central. El aparato debe estar bien 
arientado de Norte a Sur, con elfin de que 
Ia gráfica queme de Este a Oeste. Para cali-
brar, mueva los tornillos de Ia primera base 
(figura, página 15, numeral 7). 

Verifique que se están utilizando las gráficas 
que carresponden a Ia épaca: 

Gráficas rectas: i de marza al 14 de abril, i 
de septiembre at 14 de octubre. 
Gráficas curvas cartas: Del 14 de octubre at 
28 de febrera. 
Gráficas curvas largas: Del 15 de abril at 31 
de agosto. 

PLUVIOMETRO 

Si Ia pintura se dana, pInteta con pintura de 
aluminia anticorrosiva. 

Verifique si el tanque cotectar queda fijo en 
el tanque exterior;  en caso contrario, realice 
las soldaduras necesarias. Si el tarro está rota 
mándelo soldar. 

Verifique si Ia regla está on buen estado 
Verifique que se encuentre nivelado. 

PLUVIOG RAFO 

El registro que indica Ia figura siguiente es 
incorrecto. Esto se debe a una entrada de 
aire par el ajuste del sifOn at tanque colector; 
se puede arreglar sellando con soldadura sin-
téticaocera de abejas, 

/ 

El registro que indica Ia figura siguiente es 
incarrecto. Esto se debe a abstrucciones en 
el sifón a en el tanque calector par insectas, 
tierra, polvo, etc. Se remedia con lavadas 
fuertes con aqua y un jabón detergente; se 
hace varias veces hasta obtener que el aparato 
descargue libremente. 	- 

Es muy conveniente realizar Ia operaciôn an-
terior, en forma periOdica, ain cuando el 
aparato funcione bien, para evitar Ia forma-
ción de obstrucciones. Periódicamente limpie 
Ia pluma del aparato con un poco de alcohol. 

VELETA 

PeriOdicamente desmóntela del saparte y en-
grásela, con elfin de que gire libremente. Ve-
rifique que esté bien nivelada. 

ANEMOMETRO 

Si el anemómetro se frena, revise bien el eje 
donde van las cazoletas o casquetes. 

Manténgalo lubricado con aceite. 

TANQUE DE EVAPORACION 

Verifique si está nivelado. 

Manténgalo libre de matedas extrañas. 

Lávelo periódicamente. 

En el formulario de observaciones siem- 
pre debe de anotar: Nombre de Ia esta-
ción, dia, mes, aiio y hora de iniciada 
Ia observaciôn. 

EnvIe Ia primera semana de cada mes 
los datos diarios y gráficas del mes an-
terior, incluyendo el dIa lo. del mes si-
guiente. 

Verifique correctamente cada envIo y 
ordene las gráficas de cada elemento par 
dIas. Si faltan gráficas comuniquelo por 
carta. 

Oeje copia de las anataciones con el 
fin de tenerla disponible en caso de 
pérdida de los originales. 
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BAROMETRO 

No debe nunca moverse de su soporte. 

En caso de daños graves, avise a Ia oficina 
principal. 

BAROGRAFO 

Si el aparato falla, avise a Ia oficina principal, 
ya que su calibraciôn es delicada y se realiza 
en cámaras especiales, a presión constante. 

Verifique el buen funcionamiento del reloj. 

Verifique Ia cantidad de papeleria. Para 
evitar que se agate, pida Ia papelerIa 
con Ia debida anticipación. 

En caso de daño o mat funcionamiento 
de uno de los aparatos, avise y envIelos 
inmediatamente a Ia oficina principal, 
en caja de madera o en un empaque 
resistente. 

9. 	Nunca trate de arreglar un reloj dañado, 
envIelo inmediatamente empacado en 
caja de madera. 

10.- Debe entrenarse a más de una persona 
en el manejo de Ia estación y avisar a 
Ia oficina principal cuanda haya cambio 
del observador. 

Pecomendaciones genepales 

	

Para el buen fuñcionamiento de Ia estación: 	6. Mantenga Ia papelerIa en un lugar seco. 
NUNCA DENTRO DE LA CASETA 

1.- 	Haga las anataciones con LAPIZ, NUN- 	METEOROLOGICA. 

CA CON TINTA. 
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PARA LECTURA DE TERMOMETROS 

	 evdnluación de grficas 

Esquema que presenta la posicion correcta 
de los ojos para leer un termórnetro o un 
barómetro. 

PARA CAMBIO DE GRAFICAS 

1.-Separe el brazo de Ia pluma (a). 
Separe Ia lámina de presián (b), subiéndo-
lay quite Ia gráfica. 

De cuerda al reloj (c) 5 a 6 medias vueltas 
son suficientes. 
Identifique Ia nueva gráfica y colOquela 
en el tambor. 

FIjese que el borde inferior (d) de Ia gráfi-
ca ajuste perfectamente a Ia pestaña del 
tambor. AsI deben quedar las rayas hori-
zontales del corn ienzo y final de Ia gráfica, 
al mismo nivel. 

Ajuste of tambor, girándolo en el sentido 
de Ia flecha (nunca en sentido contrarlo) 
hasta el dIa y hora del cambio de grMica. 
Coldque tinta a Ia pluma (e) (no en exceso) 
y ajtstela al tambor. 

EVALUACION DE GRAFICAS DE 
I-IEUOGRAFO 

Se evakian hora por hora en Ia siguiente for-

ma: 

Li'npie Ia ceniza de cada faja con un pincel 
fino, para reconocer claramente las caracte-
r(sticas de las partes quemadas. 

lnicielaevaluación por el extremo correcto de 
las 6 de Ia mañana. Para ella tenga en cuenta Ia 
señal de las dos de Ia tarde ala gua de las letras 
N-S (forte en la parte superior y sur en Ia parte 
inferior de Ia gráfica). Observe que las horas es-
tan separadas por rayas blancas largas y que 
existe una raya corta en Ia mitad que separa las 
medias horas. Si el trazo entre dos rayas largas 
está totalmente quemado anote 1.0, si es solo 
Ia mitad anote 0.5, si no hay trazo quemado 
anote cero. En los casos intermedios y trazos 
discontinuos haga las aproximaciones con una 
precisión hasta de 0.1 de hora. AsI termina 
el di'a en las 17-18 horas. 

Para Ia medida de los trazos tenga en cuenta 
estas reglas: 

a) En el caso de trazos bien quemados con ex-
tremos redondos se reduce Ia longitud, en 
cada extremo, en una cantidad igual a Ia mi-
tad del radio de curvatura del extremo que-
mado; por lo regular corresponde a una re-
ducciOn de Ia longitud total de cada trazo, 
en 0.1 hora. 

LONGTWD 

REDUCCLON IGUAL A 	Gi HORA 

En el caso de quemadas redondas, no elIpti-
cas, Ia longitud asumida debe ser Ia mitad 
del diámetro del sector quemado. Si ocurre 
más de una quemada circular en Ia faja dia-
na, basta con anotar para dos o tres quema-
das redondas, 0.1 hora; para cuatro, cinco y 
seis quemadas 0,2 horas y asI sucesivamen-
te para cada tres quemadas 0.1 hora. Las 
cantidades a anotar se aplican a las horas 

respectivas. 

Cuando el trazo es 6nicamente una lInea 
angosta y debit, se debe medir Ia longitud 
total aunque haya resultado Onicamente 
un debit descolorarniento. Trazos débiles 
se reconocen al inclinar Ia faja para que Ia 
Iuz incida oblicuamente. 

POSICION INCORRECTP. 
(Reduce el valor real) 

/4 
- 	 POSICION CORRECTA 

N 

POSICION INCORRECTA 
- 	(Exagera el valor real) 



34 	
35 

PARA LECTURA DE TERMOMETROS 

	 evaluacio" n de grancas 

POSICION INCORRECTA 
(Reduce el valor real) 

POSICION CORRECTA 

POSICION INCORRECTA 
- 	(Exagera el valor real) 

Esquema que presenta la posición correcta 
de los ojos para leer un termórnetro o un 
barómetro . 	 F 

PARA CAMBIO DE GRAFICAS 

1.-Separe el brazo de Ia pluma (a). 
Separe Ia lámina de presión (b), subiéndo-
Ia y quite Ia gréfica. 

De cuerda at reloj (c) 5 a 6 medias vueltas 
son suficientes. 

ldentifique Ia nueva gráfica y colóquela 
en el tambor. 

FIjese que el borde inferior (d) de Ia gráfi-
ca ajuste perfectamente a Ia pestaña del 
tambor. AsI deben quedar las rayas hori-
zon tales del cornienzo y final de Ia gráfica, 
at mismo nivel. 

Ajuste el tambor, girándolo en el sentido 
de Ia flecha (nunca en sentido contrarlo) 
hasta el dIa y hora del cambio de gráfica. 
Coldque tinta a Ia pluma (e) (no en exceso) 
y ajtstela at tambor. 

EVALUACION DE GRAFICAS DE 
HE LIOG RAFO 

Se eval(ian hora par hora en Ia siguiente for 

ma: 

Linpie Ia ceniza de cada faja con un pincel 
fino, para reconocer claramente las caracte-
r(sticas de las partes quemadas. 

Inicie Ia evaluación por el extremo correcto de 

laS 6 de Ia mañana. Para ello tenga on cuenta Ia 
señalde las dos de Ia tarde ala guia de las letras 
N-S (norte en Ia parte superior y sur en Ia parte 
inferior de Ia grafica). Observe que las horas es-
tan separadas par rayas blancas largas y que 
existe una raya corta en Ia mitad que separa las 
medias horas. Si el trazo entre dos rayas largas 
está totalmente quemado anote 1 .0, si es solo 
Ia mitad anote 0.5, si no hay trazo quemado 
anote cero. En los casos intermedios y trazos 
discontinuoshaga las aproximaciones con una 
precision hasta de 0.1 de hora. AsI termina 
el dIa en las 17-18 horas. 

Para Ia medida de los trazos tenga en cuenta 
estas reglas: 

a) En el caso de trazos bien quemados con ex-
tremos redondos se reduce Ia longitud, en 
cada extremo, en una cantidad igual a Ia mi-
tad del radio de curvatura del extremo que-
mado; par Ia regular corresponde a una re-
ducción de Ia longitud total de cada trazo, 
en 0.1 hora. 

f
PGITUD4 

REDL.JCCLON IGUAL A 	0.1 HORA 

En el caso de quemadas redondas, no elIpti-
cas, Ia longitud asumida debe ser la mitad 
del diámetro del sector quemado. Si ocurre 
más de una quemada circular en Ia faja dia-
na, basta con anotar para dos a tres quema-
das redondas, 0,1 hora; para cuatro, cinco y 
Seis quemadas 0.2 horas y asi sucesivamen-
te para cada tres quemadas 0.1 hora. Las 
cantidades a anotar se aplican a las horas 

respectivas. 

Valen 0.1 hora 

Valen 0.2 hora 

Cuando el trazo es tnicamente una Ilnea 
angosta y débil, se debe medir Ia longitud 
total aunque haya resultado iThicamente 
un debit descolorarniento. Trazos débiles 
se reconocen al inclinar Ia faja para que Ia 
luz incida oblicuamente. 

_I 	 • 110119  



GPAFJCAS DE HELIOGRAFO 

Al frente de cada gráfica del heliógrafo se presenta Ia evaluaciOn correspondiente a manera 
de ejemplo. 

EVALUACION DE LA LLU VIA 

VA 
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J..PNIUD TOTL 
d) Cuando Ia anchura de un trazo bien que-

mado se reduzca momentáneamente en 
P01 to menos un tercio, de manera que se 
vean las pias de papel que están frente a 
frente 	resta de Ia Ion gitud total Ia can- 
tidad Ce 0.1 hora por cada uno de los es-
trangulamientos, sin que to restado exceda 
Ia mitad de Ia longitud total del sector 
quemado. 

PRECIPITACION MENSUAL 

Representa el volu men de agua que cae men-
sualmente en una localidad. La informaciOn 
sobre Ia distribuciOn mensual de Ia Iluvia 
permite diferenciar los perIodos hümedos 
de los perlodos secos, y varIa considera-
blemente para un mismo mes en diferentes 
años. 

Las Iluvias de larga duración cubren areas 
relativamente grandes y caen con una baja 
intensidad. 

No existe una relaciOn constante entre el 
volurnen total de Ia precipitaciOn anual y 
Ia intensidad de los aguaceros que caen en 
una localidad dada. 

En los estudios hidrolOgicos, Ia informa-
ción mãs corriente en cuanto a la precipi-
tación de una localidad dada es Ia siguien-
te: 

- Lluvia anual. 
- LIuvia mensual. 
- Liuvia diana. 
- Liuvia horaria. 
- Intensidad, duración y frecuencia de agua- 

ceros. 

PRECIPITACION ANUAL 

La precipitación anual presenta el volu men to-
tal de agua que cae anualmente sobre una re-
giOn. Este volumen total varIa considerable-
mente de un año a otro, por to cual el dato co - 
rrespondiente tiene una importancia Iimitada, 
a menos que los reqistros se hayan tornado 
durante un n(imero de años grande y Ia infor-
macion se haya anal izado para determinar los 
lImites de variación corrrespondientes 

PRECIPITACION DIARIA 

Es Ia cantidad de milimetros registrados des-
de las 7 de la mañana hasta las 7 de Ia maña-
ña del dIa siguiente: 

PrecipitaciOn diana = PrecipitaciOn 13:00h 
más PrecipitaciOn 19:00h más Precipitación 
7:00 horas del dIa siguiente. 

INTENSIDAD, DURACION V FRECUENCIA 

Para cada aguacero es importante conocer 

La intensidad, o cantidad de Iluvia cai'da en 
un intervalo de tiempo dado. 

La duración, o sea el tiempo transcurrido 
entre la iniciaciOn y el termino del aguacero. 

La frecuencia, o sea el niimero de veces que 
puede repetirse dentro de un lapso de tiempo 
con ocido. 

Mn cuando no existan relaciones fijas entre 
Ia intensidad, Ia duración y Ia frecuencia de 
las Iluvias, se ha podido establecer las siguien-
tes reglas en base a Ia experiencia: 

1.- Las Iluvias con alta intensidad, cubren a-
reas relativamente pequeñas y son de corta 
duraci on. 

EVALUACION DE GRAFICAS DE 
PLUVIOGRAFO 

En cada gráfica de pluviOgrafo se registra Ia 
Iluvia caIda en un intervalo de 24 horas: des-
de las 7 de Ia mañana de un d(a hasta las 7 
del dIa siguiente. Observando una gráfica: en 
Ia escala horizontal van las horas y en Ia esca-
la vertical los mil(metros de Iluvia. Las horas 
están separadas P01 rayas verticales más oscu-
ras, y dentro de cada hora existen rayas verti-
cales más claras que corresponden a interva-
los de 10 minufos. En cuanto a Ia escala 
vertical está dividida entre 0 y 10 mit 'metros, 
cada mit(metro sepanado por rayas horizon-
tales más oscuras y dentro del milImetro 10 
rayas horizontales más claras que correspon-
den a 0.1 de milImetro. Se debe tener en 
cuenta que cada descarga del pluviOgrafo son 
10 mil(metros, por tanto solo se eval(ian los 
ascensos de Ia pluma. La raya que se registra 
desde los 10 milImetros hasta el punto cero 
no se evaftia (veáse en Ia gráfica Ia Ilnea "des-
carga"). 

EVALUACION HORARIA 

Para cada hora se suman los milImetros que 
corresponden a los ascensos del registro. Si 
se observa el registro del dIa 11 de noviembre 
de 1973 en Ia. estación Blonay, Ia primera 
Iluvia se registra entre las 14 y las 15 horas, 
se tienen 10.6 milImetros del primer ascenso 

- 	 I- 



GR4FICAS DE 4ELIOGRAFO 

Al frente de cada gráfica del heliOgrafo se presenta Ia evaluaciOn correspondiente a manera 
de ejemplo. 

EVALUACION DE LA LLUVIA 
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d) Cuando Ia anchura de un trazo bien que-
mado se reduzca momentáneamente en 
par Ia menos un tercio, de manera que se 
vean las pias de papel que están frente a 
frente 	resta de Ia longitud total Ia can- 
tidad Ce 0.1 hora por cada uno de los es-
trangularnjentos sin que lo restadci exceda 
Ia mitad de Ia longItud total del sector 
quernado. 

j

__LQQflycL 
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PARA CADA ESTRANGULAMIENTO SE 
RESTA Ci HORA DE LA LONGITUD TO-
TAL DE LA QUEMADA, PERO NO MAS 
QUE LA MITAD DE LA LONGITUD IO-
TA L. 

PRECIPITACION MENSUAL 

Representa el volumen de agua que cae men-
sualmente en una localidad. La informaciOn 
sabre Ia distribuciOn mensual de Ia Iluvia 
permite diferenciar los perlodos hOmedos 
do los perlodos secos, y vari'a considera-
blemente para un mismo mes en diferentes 
años. 

2.- Las Iluvias de larga duraciOn cubren areas 
relativamente grandes y caen con una baja 
intensidad. 

3- No existe una relaciOn constante entre el 
volumen total de Ia precipitaciOn anual y 
Ia intensidad de los aguaceros que caen en 
una localidad dada. 

En los estudios hidrológicos, Ia informa-
don ms corriente en cuanto a Ia precipi-
taciOn de una localidad dada es Ia siguien-
te: 

- Lluvia anual. 
- Lluvia mensual. 
- Lluvia diana. 
- Lluvia horaria. 
- Intensidad, duraciOn y frecuencia de agua- 

ceros.  

PRECIPITACION ANUAL 

La precipitación anual presenta el volumen to-
tal de agua que cae anualmente sobre una re-
giOn. Este volumen total varIa considerable-
mente de un año a otro, par Ia cual el dato co - 
rrespondjente tiene una importancia lirnitada, 
a menos que los reqistras se hayan tornado 
durante un n6meroi de años grande y Ia infor-
maciOn se haya analizado para determinar los 
l(mites de variaciOn corrrespondientes. 

PRECIPITACION DIARIA 

Es Ia cantidad do mil(metros registrados des-
de las 7 de Ia mañana hasta las 7 de Ia maña-
ña del dIa siguiente: 

PrecipitaciOn diana = PrecipitaciOn 13:00h 
más PrecipitaciOn 19:00h más PrecipitaciOn 
7:00 horas del dIa siguiente. 

INTENSIDAD, DURACION V FRECUENCIA 

Para cada aguacero es importante conocer: 

La intensidad, a cantidad de Iluvia calda en 
un intervalo de tiempo dado. 

La durac/ón, a sea el tiempo transcurnido 
entre Ia iniciaciOn y el termino del aguacero. 

La frecuencia, a sea el nirnero de veces que 
puede repetirse dentro de un lapso de tiempo 
con ocido. 

AOn cuando no existan relaciones fijas entre 
Ia intensidad, Ia duraciOn y Ia frecuencia de 
las Iluvias, se ha podido establecer las siguien-
tes reglas en base a Ia experiencia: 

1.- Las Iluvias con alta intensidad, cubren a-
reas relativamente pequeñas y son de corta 
duraciOn. 

EVALUACION DE GRAFICAS DE 
PLUVIOGRAFO 

En cada gráfica de pluviOgrafo se registra Ia 
Iluvia calda en un intervalo de 24 horas: des-
de las 7 de Ia mañana de un d(a hasta las 7 
del dia siguiente. Observando una gráfica: en 
Ia escala horizontal van las horas y en Ia esca-
Ia vertical los mil(metros de Iluvia. Las horas 
están separadas par rayas verticales más oscu-
ras, y dentro de cada hora existen rayas verti-
cales más claras que corresponden a interva-
los de 10 minufos. En cuanto a Ia escala 
vertical esté dividida entro 0 y 10 mil(metros, 
cada milImetro separado par rayas horizon-
tales más oscuras y dentro del milImetro 10 
rayas horizontales més claras que correspon-
den a 0.1 de milImetro. Se debe tener an 
cuenta que cada descarga del pluviOgrafo san 
10 mil(metros, par tanto solo se eval(an los 
ascensos de Ia pluma. La raya que se registra 
dosde los 10 mil(metros hasta el punto cero 
no se eval(ia (vease en Ia gráfica Ia Ilnea "des-
carga"). 

EVALUACION HORARIA 

Para cada hora se suman los mil(metros que 
conresponden a los ascensos del registro. Si 
se observa el registro del dIa 11 de noviembro 
de 1973 en Ia. estaciOn Blonay, Ia primera 
Iluvia se registra entre las 14 y las 15 horas, 
se tienen 10.6 mil(metros del primer ascenso 



Al escoger las tablas psicrométricas tenga en 
cuenta: 

Ejemplo: Termómetro seco (Ts): 21.3 y ter-
mOmetro htimedo (Th): 18.1 da los siguien-
tes valores: 

El tipo de ventilaciOn del Psicrómetro: do 
ble, sencilla a sin ventilaciOn. 	 Humedad relativa: 	75 O/j 

Tension Vapor: 	18.9 milibares 
La altitud del lugar: Las tablas vienen 	Punto de Roclo: 	16.6 °C. 

Ejemplo: labia para 1221-1700 m y 850 milibares. VentiiaciOn doble. 

DETALLE DEL PRIMER AGUACERO Y COMIENZO 
DEL SEGUNDO. 

I 
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EVALUACION HORARIA DE LOS AGUACEROS ANTERIORES. 

TABLAS PSICROMETRICAS 

Sirven para calcular Ia humedad relativa, Ia 	calculados para diferentes rangos de al- 
tensiOn vapor y el punto de rocio. Se utili- 	tura sabre el nivel del mar que corres- 
ian los datos de termOmetro seco y h(imedo 	ponden a diferentes presiones atmosféri- 
del psicrcimetro. 	 cas. 

(porque se pasa de Ia li'nea de 10 y de Ia de 
cero), y 1.0 mm del segundo ascenso, dando 
un total de 11.6 mm que se anotan en el 
formulario (veáse figura). 

EVALUACION CADA 5MINUTOS 

Para conocer bien el desarrollo de un aguace-
ro, con su punto de maxima intensidad, se 
hacen las evaluaciones para cada 5 minutos, 

Si se analiza el primer aguacero registrado en 

/1 •~C 	/F? /OCD  

ie C 	 CF  

O/tF 7FF/ - 	 ( IC / C 

F/F 	F 	C 41/Z 

POFf>V/CfF JF7F11 F 

/F 
 

r7 	F' 
Irri 

Ia gráfica de Blonay: se iniciO a las 14 horas 

35 minutos; 5 minutos antes (14:30) se ca-

loca Ia letra 1, que quiere decir 'trazas" a 
sea las primeras gotas del aguacero no detec-
tado par el aparato, en el segundo intervalo, 
a sea del minuto 6 al minuto 10 se cuëntan 
3.1 milImetros, en el tercer intervalo se cuen-
tan 7.2 mm, en el-cuarta 0,8, y asI sucesiva-
mente, terminando a las 15:50 horas, cob-
cando en el tltimo intervalo nuevamente Ia 
letra "1". La maxima iritensidad tue de 7.2 
milimetros en 5 minutos, regstrada en el 
tercer intervalo. 

\Th 

Ts HR 

21.0 76 

21.1 	75 

21.2 75 

21.3 74 

21.4 73 

La siguiente es una gráfica para el cábcubo 
de Ia humedad relativa, para 1.220 a 1.700 
m s n m y 850 mb. En el punto donde se 
encuentran las lecturas de termOmetro seco 
y h(imedo,se sigue par Ia lInea inclinada hasta 
Ia parte superior, donde se encuentra Ia hume-
dad relativa en el momenta de las lecturas. 

Ejemplo: TermOmetro seco 200C. 
TermOmetro hiimedo 200C. 
Humedad relativa 5413/0.  

4 zo c. 

m.s.,, 
mb. 

PSICROMETISICAS 

.flFótp 

1788 
850 

1220- 

Ejer pI 

-- 1A81AS 

- 

- 

I 

TERMOMCTRO HUhIEDO C 

18.011C 18.1°C 18.20C 

TV PR HR TV PR HR TV PR 

18.9 16.6 77 19.1 16.8 77 19.3 16.9 
18.8 16.5 76 19.0 16.7 77 19.2 16.9 

18.8 16.5 75 19.0 16.7 76 19.2 16.8ç 
18.7 16.5 75 18.9 16.6 75 19.1 16.8 
18.6 16.4 74 18.9 16.6 75 19.0 16.7 



DETALLE DEL PRIMER AGUACERO Y COMIENZO 
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EVALUACION HORARIA DE LOS AGUACEROS ANTERIORES. 

TABLAS PSICROMETRICAS 

Sirven para calcular Ia humedad relativa, Ia 	calculados para diferentes rangos de al- 
tensiOn vapor y el punto de rocIo. Se utili- 	tura sabre el nivel del mar que corres- 
zan los datos de termOmetro seco y himedo 	ponden a diferentes presiones atmosféri- 
del psicrdmetro. 	 cas. 

Al escoger las tablas psicrométricas tenga en 	Ejemplo: TermOmetro seco (Ts): 21.3 y ter- 
cuenta: 	 mOmetro h(imedo (Th): 18.1 da los siguien- 

tes val ores: 

(porque se pasa de Ia l(nea de 10 y de Ia de 
cero), y 1.0 mm del segundo ascenso, dando 
un total de 11.6 mm que se anotan en el 
formulario (veáse figura). 

EVALIJACION CADA 5 MINUTOS 

Para conocer bien el desarrollo de tin aguace-
ro, con su punto de maxima intensidad, se 
hacen las evaluaciones para cada 5 minutos, 

Si se analiza el primer aguacero regisirado en 

Ia gráfica de Blonay: se iniciO a las 14 horas 
35 minutos; 5 minutos antes (14:30) se ca-
loca Ia letra T, que quiere decir "trazas" a 
sea las primeras gotas del aguacero no detec-
tado par el aparato, en el segundo intervalo, 
a sea del minuto 6 al minuto 10 se cuentan 
3.1 milImetros, en el tercer intervalo se cuen-
tan 7.2 mm, en el cuarta 0,8, y asI sucesiva-
mente, terminando a las 15:50 horas, cola-
cando en el tiltimo intervalo nuevamente Ia 
letra "T". La maxima intensidad tue de 7.2 
mil(metros en 5 minutos, registrada en el 
tercer intervalo. 

\Th 

Ts HR 

21,0 76 
21.1 	75 
21.2 75 
21.3 74 
21.4 73 

La siguiente es una gráfica para el cálculo 
de Ia humedad relativa, para 1.220 a 1.700 
m s n m y 850 mb. En el punto donde se 
encuentran las Iecturas de termOmetro seco 
y h(imedo,se sigue par Ia Inea inclinada hasta 
Ia parte superior, donde se encuentra Ia hume-
dad relativa en el momento de las lecturas. 

Ejemplo: TermOmetro seco 200C. 
TermOmetro hmedo 200C. 
Humedad relativa 54 °/ü. 

0 1 12 3 14 15 16 I? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 24 

TERMOW1TRO HUMEDO 'C 

El tipo de ventilaciOn del Psicrámetro: do 
ble, sencilla a sin ventilación. 	 Humedad relativa: 	75 0/ 

Tension Vapor: 	18.9 milibares 
La altitud del lugar: Las tablas vienen 	Punto de Roclo: 	16.6 °C. 

Ejemplo: labIa para 1221-1700 m y 850 milibares. VentilaciOn doble. 

18.0°C 18.1°C 18.20C 

TV PR HR TV PR HR TV PR 

18.9 16.6 77 19.1 16.8 77 19.3 16.9 
18.8 16.5 76 19.0 16.7 77 19.2 16.9 
18.8 16.5 75 19.0 16.7 76 19.2 16.8ç 
18.7 16.5 75 18.9 16.6 75 19.1 16.8 
18.6 16.4 74 18.9 16.6 75 19.0 16.7 
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