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El “Valor de desecaci6n,? como factor 
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Efecto de la se- presente artlculo tiende, como ensayo quedad atmos- .
f6rica sobre el prelimmar que es, a examinar, desde un 

punto de vista distinto del usado hasta'’ 
hoy, la humedad'mas o menos grande del aire en sentidoI climatol6gico. ]N"o puede tratarse aqul sino de un ensayo, 
por la razon que las circunstancias me imposibilitan para 
tomar en cuenta siquiera la lit^ratura mas indispensable, 
respectivamente, para practicar las investigaciones expe- 
rimentales mas liecesarias.

El impulse a este estudio me lo dieron mis viajes por 
el Norte de Chile y Bolivia, donde recibi por vez primera 
en aquellas elevadas regiones de sequedad una impresion 
«corporal» del elemento climatologico de la humedad at- 
mosferica (1).
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(1) «V6a8e Hank, Hcindb. d. Klimatol. (1911), tomo I, pag. 50: «la san- 
gre privada de atia parte de su agua, obra como estimulante intensive 
sobre el sistema nervioso y aumenta su funcionamiento; aire seco y pre- 
si6n atmosferica disminuxda ‘ tienen las consecuencias siguientes: excita- 
cidn nerviosa, insomnio, aceleracidn de las pulsacionesj aumento de la
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1

Se ve, pues, que la sequedad del aire puede oeasionar 
una interrupcion en el acarreo del oxlgeno tan necesario 
en esas grandes altnras, dando as! origen a la enfermedad 
de las montafias (o soroche andino) (3), o bien haciendo 
peligrosa esa enfermedad, caso que ya existiese (4).

Caracteristica para el arido Norte de Chile es la fre-

A poco de entrar en esas regiones, se me rasgd la piel
con man-ii-

y los labios, a pesar de haber friccionado estos 
tequilla de cacao, cuya desecacibn deLcutis iba acompa- 
nada de una sensacion imposible de describir, que estoy
tentado a llamar «especlfica».

La piel se secaba a tal punto que la conductibilidad 
electrica cesaba, notandose, al frotar los dedos con un 
trapo de lana, descargas electricas, perceptibles en , el 
electroscopio (2).

En el trayecto de Antofagasta a Collahuasi, viajando 
en ferrocarril, se me desaparecib comb p.or encanto una 
tos violenta que desde tiempo atras me rnolestaba, la que, 
sin embargo, volvio a aparecer a mi regreso.

En sumo grado desagradable se haeia la desecacion de 
las mucosas, la que se notaba hasta muy abajo. en la gar- 
ganta, provocando no solo una molesta sensacion de cos- 
quilleo sino una deglucion forzosa y hasta peligrosa de 
saliva. Debido a esta circunstancia interrumplase la res 
piracion (aceleracion de la circulacion, aspiracibn profun
da—Ateravertiefung) que, como todos saben, tiene ijna 
importancia capital en aquellas alturas, precisamente por 
su pobreza de oxlgeno y, en consecuencia, se produola 

respiracibn forzada hasta el ultimo llmite, haciendose 
de este modo mas intensiva la sequedad en la garganta, 
incrementada aun por el mayor mOvimiento del aire, y 
estimulando de nuevo la deglucion.

•! > i

(3) «Veas8 W. Kn'oche, Ein Beitrag zum Wesen der andinen Berg- 
krankheit:Bdrl. Med. Wochenschrift K.° 17, p. 767/69. Comparese tambien 
Hermann v. Schroetter, Zur Kenntnis der Bergkrgnkheit {Beitraege 
zur Min. Medizin und Chirurgie. Cuaderno 21, 1899); v. Schroetter lla
ma especialmente la atencidn que, ademds de la falta de oxigeno, debe- 
rase tambi6n tomar en cuenta los factores climatologicoa para la solu- 
cibn de la enfermedad de las montanas, p. 80.—Ahi mismo cit. Guess- 
feed, Aconcagua-Expedition, p. 62: «'Ss mas que probable que el aire en- 
rarecido y seco sea mas danino para el organismo que el aire humedo*.

Tambi4n v6ase que dice HanN sobre la Puna (Bergkrankheit) en su 
Handb. d. Klimatol (1911)J tomo I, p. 197-198, cit, Plagemann).

El aire seco favorece quizas, por la excitacibn del sistema nervioso. 
una componente de la Puna, la enfermedad psiquica (autosugestiva) de 
las montaflas. ,

(4) Hasta cierto grado padecia yo en mis viajes tambien la desecacion 
de la mucosa de la nariz, y, segun Zuntz y Lazarus, cualquiera irrita- 
cibn de ella acarrea una estrechez de los bronquios, mediante la contrac- 
cion de sus musculos anulares, como que en general cualquiera irritacion 
de las vias respiratorias puede provocar asma. (V6slsq Jve, Ueber Nord- 
und Ostseeklima, Med. Klinik, N.° 28, 1914, p. 1186).

Conforme a esto, la escasez de huipedad en el aire bastana no solo 
para provocar por irritacion una supresibn -mecdnica del acarreo de osf- 
geno, sino ademas un asma por irritacion, o asma de altura, aumentando 
asi e! peligro de asfixia.

De ahi se explica por que se recomienda a los viajeros, por ejemplo, 
en la Mina de Collahuasi, aunque la sensacion de sed no sea muy impe- 
riosa, a tomar continuamente tb, (se prefiere manzanilla con limon); el 

*alcohol esta prohibido!
Quizas habria conveniencia en inspirar en grandes alturas de aire 

seco, aire impregnado artificialmente de agua, por medio de una especie * 
de cachimbacon depbsito de agua, aunque solo fuese para impedir 
disminucibn excesiva del agua en la sangre.

i;
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sequedad cutanea, disminucibn del calor; el aire humedo produce un 
efeeto calmante en las funcior.es del sistema nervioso, suefio tranquilo, 
aumento dd la eliminacibn de acido carbbnico, circulacion mas acompa- 
sada.»

(2) En otro estudio se volvera mas explicitamente sobre estas con- 
diciones.
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Quiza^
a menudo raortales sangrias de los pulmones (8) (la «pul- 
monla» de los mineros bolivianos), debidas no tanto a la 
altura cuanto a la eventual (9) escasez extraordinaria de 
agua en el aire de la Puna y Cordillera (otra vez efecto 
de la desecacion del epitelio). Un case an&logo encontra- 
raos por ejemplo en las condiciones climatericas del de- 
sierto transcaspiano (10).

,s por nariz y boca, las tan1 cuencia de los abscesos del higado, cuya enfermedad se 
atribuye por lo coraiin, aparte del vicio del licor, a la po- 
breza de agua en el aire. Una nerviosidad acentuada 
(neurastenia) que se presenta a menudo, acompanada de 
insomnio, entre los moradores extranjeros de aquellas al- 
tas regiones, se achaca muchas veces a la sequedad del 
aire. Es posible que ella se produzca no solo directamen- 
te por condensacion de la sangre, (5) sino tambien indi- 
rectamente por agromeraciones electricas (elektr. Auf- 
ladungen) las que son diferentes, como se ha comprobado, 
segun la patte. del cuerpo afectada por ellas (diferencias - 
de potenciai), asf, pot ejemplo, se afectan las partes pelu- 
das (6) de distinta manera que las privadas de pelo, las 
puntas de los dedos, de modo diverse que la palma, las par- . 
tes abrigadas que las sin abrigos1 (la friccion del vestido,

' especialmente del de lana, origina diferencias de tensiou 
entre el vestido y la piel) (7).

iSa

>ill
>m\
im,,,r:Pero tambien de otro modo se hace sen-Efecto de la se

quedad atmos- sible para el viaiero la sequedad en la alti- 
ferica sobre el ,
mnndo inani- plamcie del Norte de Chile, y a veces hastn 
made.

W

m'lien la alta cordillera del Centro de Chile vT de Bolivia. Los muebles se rasgan, los cigarros en cajas 
cerradas deben protegerse con hojas de lechuga, la goma 
de los sobres se quiebra de suerte que debe usarse lacre 
para el cierrede cartas, el papel se enrosca, (particularmente 
molestas por su obstinaci6nse haclanlastapasdeencerado 
de los cuadernos, al apuntar las observaciones), y el papel 
de excusado al desarrollarse, como tambien las planchas 
fotograficas al abrir los chassis, se iluminaban en la obs- 
curidad a la luz azuleja de las descargas electricas silen- 
ciosas.
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(5) Vease Hann, Handb. d. Klimatol. (1911). Tomo I, p. 50.
(6) Vease (2). Las diferencias en el grosor y la clase del pelaje, en es

pecial del vello, podnan, v. g., ser las causanles de los efectos desigmles 
(individuales) de la Jmmedad del aire. La individualidad desempeii'a un pa
pel importahte en esto, tal como en todas las influencias climatericas. 
Hay algunos-individuos que apenas sufren bajo la accion de la seque
dad, otros sufren al principio bastante y nada, una vez que se aclimatan, 
y una tercera cafegoria no empieza a sufrir sino tras larga estadia en el 
lugar. i .
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ii-i(8) El autor de este trabajo tiene hoy una opinion algo distinta de la 

que sostenia en el estudio bajo (3).—La tisis no es end^mica en la altipla- 
nice boliviana y no puede ser causante de las sangrias.

(9) Naturalmente, prescindiendo de las oscilaciones diarias y estacio- 
narias, el aire puede ponerse muy hdmedo, conforms al tiempo, si bien 
aqui tratamos de los frecuentes periodos de las mlnirnas de vapor de 
agua; no es preeiso que los promedios mensuales sean excesivamente pe- 
quefios. Por lo demas, parece qua la enfermedad de las montafias tenga 
cierta relacidn con el ctiempos.

(10) Cit. Hann, Handb. d. Klimatol. (1911). Tomo HI, p. 271.

(7) Si admitimos un potenciai negative de la piel, sefavorece ademds 
con su ayuda la precipitacion de sustancias radioactivas (por induccion) 
en forma concentrada (comp^rase el m4todo de Elster y Geitel de medi- 
ci6n poralambres de la actividad atmosfdrica. .

Las distintas clasqa de radiacion actuarian de este modo como un es- 
timulo, bastante desconocido ahn, sobre el organismo (quiz&s sobre los 
nervios vaso-motores), cuya accidn dependeria, sin duda, en cuanto a su 
intensidad, por una parte, de las emanaciones cargadas de radio o torio, 
por la otra, de una gran sequedad del aire.
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El buen «humor» de los mineros de aquellas regiones
los induce, a veces a parar los cadaveres de mulas, caba-
llos, llamas y perros contra los postes telegraficos. Momi-
ficados, presentan estos fieles compafieros domesticos, por
anos enteros, un aspecto horrlfico-grotesco. De modo
analogo se ban conservado, por largos siglos, como mo-
mias, los cadaveres ds indfgenas sepultados.

El paisaje todo, con sus eilorescencias de sal, sus sala-
res, su aridez, parece respirar sequedad, y los represen-
tan tes tan escasos del reino vegetal, como la dlareta» son
prodigies de la facultad acomodaticia aim clima rese-
cante. >

Esta parca descripcion, con ser tan incompleta, hard
ver cuan perceptible se hace el elemento de la humedad
atmosferica en las aridas altiplanicies y montanas de
Chile, Bolivia y otras comarcas de parecida configura-
cion, tanto por medio del mundo exterior, como particu-
larmente para nuestro propio ser, aunque por lo general
no nos demos conscientemente cuenta de este elemento,
excepto en el estado de bochorno, en contraposicidn con
nuestra deseripcidn, el que supone en el aire una cantidad
grande de agua, a temperatura muy subida.
Eu general, el -Diariamente se repiie la sorprendente ex- 

1 liorabre no po* . . .
sensibili- penencia que con temperaturas oajas y me-

diands no poseemos sensibilidad alguna para
la humedad atmosferica, en tanto que no

desciende a un valor muy bajo. Poco importa para el
sensorio (en cierto modo, tambien para el bienestar) por
ejemplo, que con una temperatura de 5-10°, o de 15-17° C,
la humedad relativa descienda a 70X> 40X o hasta 30X-
Las condiciones t6rmicas corresponden en el primer caso
al se.mestre de verano de 1915, para Collahuasi (Altura=

4810 m, latitud=21o0' S, longitud=68°56' W), las del 
segundo caso al semestre de invierno, para Chuquicama- 
ta (Altura=2660 m, latitud=22019' S, longitud=68° 
56' W), mientras que las humedades descienden en las 
dos partes cowa valores que estan aun mas 
bajos que 10 y 20X; mas, entonces, se presentan las con- 
secuencias de la sequedad excesiva, que acabamos de 
mencionar.

En Santiago, por ejemplo, las alteraciones de la hume
dad relativa no se hacen muy sensibles; con 30° a la som- 
bra y 30X de humedad, o a 25° y con 50X de humedad, 
los dos estados deberian sentirse, del mismo modo, en el 
sentido de la «Curve of comfort», de Cl. Abbe (11), pero, 
en realidad, tenemos la impresion- que con 30° (a la som- 
bra), el calor es mucho mas grande que con 25°, de 
nera que en este caso determinan (12) solo las temperatu
ras la sensacion (^el bienestar?), y no los valores de la 
humedad, aunque el term6metro humedo marca a estas 
temperaturas 18°. La humedad inferior no mitiga, pues, 
la sensacion de temperatura con temperatura atmosferica

i
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superior.
SOreiati’’aUmi!y ®ea a^ora 9116 la sensibilidad subjetiva

pequefia se o bien influencias exteriores de otra indole 
siente subje* ■ ■' ‘
tivamente. jueguen un papel en esta cuestion, es segu-

ro que, no pasando las temperaturas de cierta altura, las
I humedades relativas solamente Se hacen perceptibles, a lo

I
i,see 

dad para la 
seqnedad del 
aire.

(11) Vdase Hank, Randb. d. Klimatol, tomo I, pag. 59.
(12) En e) Sur de Chile (frontera, regidn de los lagos), se siente hasta 

con humedad relativa de solamente 30%, un bochorno bien molesto, 
cuando por efecto del roce (incendio inteneional de los bosques) las tem
peraturas suben.a 30° cabales.:

A}
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lEs la humedad
relativa nna
medida para humedad relativa que, junto con la tempe- 
ci6n?e',l^°r ratura y-el viento en un lugar de determi- 

nada altura, debe ser la ijorma para la evaporacion, res- 
pectivamente para la sed de agua del organismo, con 
temperatura dada (y con calma) hasta cierto punto como 
una funcidn lineal para nuestro bienestar. Para esto nos 
basamos en el hecho que con humedad relativa de 50X 
le falta la mitad, con 25X tres cuartos, con 10X nueve 
decimos del vapor de agua que puede contener el aire 
saturado de agua, segtin la temperatura, infiriendo de ahi 
que estos cocientes han de ser equivalentes de la evapo
racion correspendiente o de.la sensacion adecuada de sed. 
Puesto que, como dijimos arriba, se presenta un'a irrita- 
cion marcada por la estimulacibn debida a la cantidad 
mas o menos grande de vapor de agua en la atmosfera 
(otras condiciones climatericas constantes supuestas), con 
cierto grado inferior de humedad, debieramos admitir 
que en este punto esiste una linde (Reizschwelle) desde 
la cual se hace perceptible la sensacion (respectivamente 
la influencia sobre el bienestar), o bien que se altera des-

Estamos acostumbrados a considerar lamenos ostensiblemente, cnando descienden a una cantidad 
miiy pequena [IS).

.(13) A tales temperaturas medianasj bajas se indica a raenudo que el 
aire, con subida humedad relativa, debe llamarse hdmedo. Respecto de 
esto dird que tuve oeasidn de pasar en Puerto Varas (latitud=41°17' S, lon- 
gitud=75057, W), a orillas.del lagq Llanquihue, tambi^n algunos meses de 
invierno, en los que prevalecen los dlas «hilmedos y fn'os* (feuchtkalt). 
Me parece que este t^rmino tiene su origen en dos circunstancias: la 
primera es que con cielo nublado las: temperaturas son muy bajas, y la 
segunda., que el suelo, debido a l^s incesantes lluvias (abstraccion hecha 
de mojadura. directa),, esta .hecho un lodazal, y aun pasadas las lluvias 
permanece en ese estado; de ahl .los pies mojados y helados (muchas 
veees hasta el traje) y, en consecuencia, (ptincipalmente por la calefac- 
cion insuflciente de las habitaciones), la sensacion de tiempo <humedo y 
frioT, aun cuando, despu^s de las lluvias, la humedad relativa descienda 
a 60%. En cambio, si con la misma- temperatura el suelo estd seco, no 
influyendo, pues, ya ninguna lluvia en el organismo, si acaso nos sonrie 
un cielo despejado o se hace sentir el grato calor de alguna estufa en el 
cuarto, entonces ni con 90% de humedad he tenido la impresion de ha- 
llarmeen un ambiente humedo. Por mis experiencias, que naturalmente 
corresponden a mi sentir subjetivo, me he formado la idea que es erro- 
nea la opinion de que la humedad relativa permita, en general, la distin- ■ 
cion entre «seco» y thumedo*. En otro lugar me he em^enado por ex- 
plicar como el clima casero (estufa, clase de ventanas, material de cons- 
truccidn, etc.), influye en la calificacidn o condenacidn del clima natural. 
(Vdase W. Knoche, Betrachtungen ueber das Klima von Santiago. Meteo- 
rol. Zeitschrift 8, p. 392, 1914).

Pocas veces se observe con detenimiento el modo c6mo actua direc- 
tamente la humedad condensada, o c6mo actda indirectamente, segun 
dijimos, por lo que recibimos una impresidn falsa del clima. Este 
error se explica al reflexionar que la humedad relativa es con frecuencia 
muy subida durante o despues de precipitaciones. La impresidn de un 
ambiente tfrio y humedo* causa tambi4n, por ejemplo, el tiempo rei- 
nante en Santiago con temperaturas de 8-14° y con garha incipiente, 
principalmente en primavera, un fenomeno que casi siempre ocurre en 
las tardes o noches. Entonces solemos tener (contrario a lo que sucede 
con neblina acuosa) aire bien trasparente, la humedad, sin alcanzar el 
estado de saturacidn, llega a mds de 80%, en el pavimento se presentan

II
• ill I

aft

manchas jaspeadas de humedad que a veces desaparecen pronto, y, so
bre todo, en las mejillas sentfmos una especie: de suavfsima picazon, 
provocada por diminutas gotitas. Apenas si tenemos la impresidn de 
estar cayendo gotitas, sino mas bien la sensacidn como si se produjera 
una instantanea condensacibn puntiaguda. Ouando, empero, en noches 
serenas de invierno la temperatura de la casucha desciende abn a 0° 6 
mas abajo, al paso que la humedad relativa sube a 90% y mbs arriba, 
sentimos, en verdad, un frio intense, mas, sin tener la percepcion 
ciente del alto grado de vapor de agua consistente con la temperatura 
respectiva. Aparte de esto, ka'sta precipitaciones condensadas, como la 
nieve, particularmente nieve fina, no provocardn a temperaturas bajas 
la sensacion de thumedo y frio*, aunque el aire este cerca del punto de sa
turation.

»
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■*

de cierto punto determinado la cantidad de agua como 
probable causante de la eslimulacion, es 'decir, que ella 
aumenta notablemente. En este caso la humedad relativa

cir (16) que estamoa en via de busear algun elemento.que 
reuna ambos dates. Tal elemento lo eonstituye la fuerza 
de evaporacion (17) o el valor de desecacion de un elima, 
en el que puede tomarse en cuenta ademas la influencia 
del viento, como factor muy importante, y la presion at- 
mosferica (altura sobre el nivel del mar).

W. tfle (18) ha reconocido priraero que nadie la impor- 
• tancia de la fuerza de evaporacibn, la que determina me- 

diante la diferencia psicrometrica, llamando la atencion 
hacia lo insuficiente de la humedad relativa para la de- 
terminacion de este valor y hacia la diferencia que exis- 
te_ entre el poder mas o menos grande del aire de sus- 
traer agua a los cuerpos, y la velocidad de evaporacibn.

G. Schwalbe (IS) ha calculado de. manera parecida pri- 
mero unas cuantas marchas aniiales de1 la evaporacibn, 
concretandose, empero, al parecer a las condiciones de la 
casucha, que dan lugar a errores, puesto que permanece 
sin control la iufluencia del viento.

F. Bigeloiv (20) nos ha capacitado para calcular aritme-

i

r

ya no podrla tomarse como medida incontrastable de la 
humedad sentida subjetivamente (14).;

Si eligieramos' como medida del vapor de agua conte- 
nido en nuestro ambiente, en lugar de la humedad rela
tiva, el deficit de saturacibn que se supone a menu do 
proporcional a la evaporacibn, no ganariamos tampoco 
nada con ello, puesto que tambien las diferenciasjle pre- 
sibn maxima de vapor menos ptesibn efectiva se aproxi- 
man linealmente desde 0 (saturacibn) a un valor mbximo 
para cada temperatura, la presion maxima de vapor.

Sea que escogieramos ahora la humedad

ij ^«

^4^

Vi«r

■'

fj.. 4. .v“v

r. fe '

3fc;

Fnerza de eSra-
valor dT dele- re^ativa 0 de saturacibn para
cacion. ■■ '■: 11 apatentizar la sequedad de algun clima 

ningun caso (15) podriamos hacer abstraccibn de la tem
peratura para caracterizar ese clima, lo que quiere de-

enJ ‘i ij3

3' p
w.
:

■

i.

(14) Ouando la humedad a temperaturas mas subidas(^>20°) adquiere 
valores determinados, el aire se siente abochornado. El agua despedida 
per tranapiracidn del cutis no puede evaporar bastante rapido para im- 
pedir una acumulacidn de calor, sobre todo euando no hay movimiento 
en el aire. En este caso parece (siempre con suposicion de una tempe
ratura determinada superior) aumentarse paralelamente el incremento 
del vapor de agua y la sensacion molesta de bochorno. Para demostrar 
con un ejemplo lo insuficiente que la humedad relativa caracteriza las con
diciones de la humedad atmosferica, citaremos el ejemplo siguiente: Lan
caster (cit. Hann, Handb. d. Klimatol, 1911, tomo I, p. 48) dice que para 
61, el aire era muy pesado (esto es: sofocante o bochornoso) con 21° y 75%, 
con 23.5° y 70%, con 25° y 65%, con 28° y 50%, y con 29.5° y 45% (o con 
presion de vapor de 14-15 mm). Lbgicamente debia reinar entonces tam- 
bi6n bochorno con 35° y 36%. Mas meteorologicamente no puede califi- 
carse como humeda ni una humedad de 45%.

(15) Vease Hann, Handb. d. Klimatol, 1911, tomo I, p. 52.

I (16) V6aso Hann, Handb. d. Klimatol, 1911, tomo 1, p..48.
(17) Vease Hann, Handb. d. Klimatol, 1911, tomo I, p. 55.
(18) Vease W. Ule, Zur Beurteilung der Evaporisationskraft eines Kli-

mas, Meteorol. Zeitschr, Marzo.J.891, p. 91. . ,
(19) Vease G. Schwalbe. Ueper die Darstdluiig des jaehrlichen Ganges 

der Verdunstung, Meteorol. Zeitschr, Febrero 1902, p. 49.
(20) F. Bigelow. Las Lyes de la evaporacion del agua, etc. Bol. 21 de la 

Ofi. Meteorol. Arg.
Searae permitido llamar aqui la atencion aJa nomendatura poco sa- 

tisfactoria que encierra los conceptos tseco* y thumedov. Ora, se refie- 
ren los terminos .tseco* y ihumedo* (sequedad y humedad), de prefe- 
rencia en la meteorologia propiamente dicha, al vapor de agua conteni- 
do en la atmosfera, sea que fuere indicada absolutamente por la tension 
de vapor, por la humedad relativa, el deficit de saturacibn o bien por la 
fuerza de evaporacibn; ora, encierra este ultimo tbrmino la temperatura,
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presion de vapor reinante sobre ella y la velocidad del 
viento.

Este calculo puede hacerse en forma ideal para cono-

ticamente la evaporacion para dep6sitos de distintas for- 
y para superficies dilatadas de agua, siempre que 

eonocidas la temperatura superficial del agua, la

t* mas
sean

de 11.3° (Valores de 2p: 21%, 3.4 mm, 19.0°) y en Collahuaai en 1915 
(aguas caidas: al raenoa 130 mm) en t6rmino medio por. afio los valores: 
40%, 2.1 mm, 0.8° (para 2p 32%, 2.1 mm, 5.4°). Mientras que la humedad 
relativa descendi'a en Chuquioamata y Collahuasi a 0%, el minimum de 
la hunredad en Iquique era aolamente de 60%.

El evaporimetrb instalado en una casucha inglesa indicb en Collahua
si nn valor vezy media mds alto que en Iquique. Claro se ve aqui que, 
si bien las preeipitaciones aumentan desde la costa hacia la Puna y Alta 
Cordillera de 0 a valores relativamente considerables, la cantidad de 
por de agua, en oposicion a la costa, decrece simultaneamente en grado 
extraordinario. La cordillera es con respecto a preeipitaciones mucho 
mds huraeda, en cuanto a la sequedad de aire mucho mds seca que la 
costa. Puna y Alta Cordillera no debian, en rigor, en razdn de su geogra- 
fia botdnica, reputarse como desierto sino como estepa o estepa desierto, 
puesto que existe una vegetacion adaptada a la sequedad del aire.

Para evitar equivocaciones, seria en el alto grado conveniente emplear 
los tdrminos «seco> y <hdmedo», en sentido unico en la meteorologia, 
climatologia y geografia, esto es, con arreglo al vapor de agua atmosfbrico, 
o quizds aun mejor, con relaeion al valor de desecacion, valor que indica 
la posibidad de una eliminacion de agua mayor o menor de cualquier 
cuerpo, bajo determinadas condiciones.

Para las preeipitaciones acuosas

y a dl refidrese particularmente; cuando se desea designar en sentido hi- 
gidnico o balneoterapdutico algiin clima, como p. e. el del Egipto.

Estas distinciones resultan, empero, ambiguas en cuanto a la circuns- 
tancia que cow «seco> y diurdsdoj se expresa principalmente en la geo- 
grafta fisica ^climatologia) lapobreza o riqueza de una region en aguas 
condensadas (precipitaciojies') (clima. continental seco; irwierno humedo, 
las regiones de sequedad.de la tierra, etc.).

A menudo sovuelvoambiguoeltdi ruino.ssaco:'' y, respectivamente, «hdv .
. medo>, como Se ve ya en los ejemplos enunciadoaarriba, pero sobre todo 
cuando hablamos de un tclima tropical hiimedo», que a la. vez encierra ’ , • . 
los conceptos abundancia de lluvias y humedad del aire. Si es verdad que 
muchas veces un clima de aire seco escasea en preeipitaciones, y que otro, 
de aire htimedo, abunda en ellas, con.todo no se puede asentar esto como 
axioma, y la ambigiiedad puede inducir a errores, precisamente en des- 
cripciones generales no acompafiadas de estadisticas metedrologicas. As! 
encontramos segun Abercromby (cit. Hann, Handb. d. Klimdtol. (1911)
Tomo III, p. 572) el siguiente pasaje: «Iquique es tlpico para el clima 
costefio, aire siempre seco, salubre... Ligeros chubascos hay 3-4 veces 

el afio, principalmente en Junio-Agosto*. En este nexo es seguro 
que cualquier lector referira el tbrmino «secos tambien a la sequedad atmos- 
ferica: en realidad no puede haberse hecho referencia sino a la fal ta de aguas 
caidas en esta region de desierto, falta que precisamente en el litoral y 
en la zona angosta contigua con 41, de la Pampa Salitrera, da 
su peculiaridad por la carencia absoluta de vegetacidn. Hay que tener 
presents que en 1915, Iquique tenia(precipitaciones atmosfdricasO.O mm) 

humedad relativa de 77% (en concor-dancia con la ideada por Hann

• A

va-

|

. -
. en
r

bastarian los tdrminos «de precipita-
I ciones escasass y «de preeipitaciones abundantes».

El ejemplo dado respecto al Horte de Chile, da a conocer la importan- 
cia que tienen para la vida la preeipitaciones condensadas, aun cuando 
sean escasas y la atmosfera excesivamente seCa. Las plantas pueden ab
sorber una parte de cualquier agua

a conocer

I

*1una
1. c. p. 555), una absoluta de 12.5 mm con una temperatura de 18.5° (pa
ra la observacion 2p son los promedios anuales de los valores: 74%, 
13.4 mm, 20.3°). Estas son condiciones que hasta en el promedio anual 
dejan traslucir un estado atmosfdrico qua se aproxima de dia al bochor- 

y que, segun Lancaster (14), es consistente con 21° y 75%.
En efecto, en todas las localidades de la costa chilena.es bien conocido 

este estado climatoldgrco en los meses de verano, (formacidn de moho 
(orin) vegetal y metalico), mitigado en parte por la brisa de mar. En con
tra tenemos en el mismo afio en Chuquicamata (aguas caidas: 18.6 mm)

en forma liquida (recudrdese la vege
tacion a favor de las ganias en ciertos parajes del litoral del Norte de 
Chile) y guardarla por medio de drganos acomodaticios al medio ambien- 

■ te (Plantas xerdfilas).
A la inverse, aun en la atmosfera mds abundante

•\

en vapor de agua de
region que carezcade preeipitaciones condensadas (caso que no exis- 

tah condiciones mds o menos favorables de aguas subterrdneas, 
dria vegetar ni la plantita mds humilde (desierto del litoral norchileno), 
prescindiendo quizds en algunas regiones de algunas epifitas, 
raices adreas pueden producir condensacion por enfriamiento.

no una

no po-4

cuyas
humedad relativa de 30%, una absoluta de3.0 mm a una temperatura Suna

fcl4
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tologla aplicada a la biologla y gecgrafia general, de la 
elimatologla propiamente. Hann dice a este respecto: «La 
importancia de los distintos elementos climatol6gicos se 
establece, pues, desde una region estrana a ellos, y la cli- 
matologia resnlta de ahi una disciplinaparcialmente auxi- 
liar de otras ciencias y de la practice. En efecto, est# cir- 
cunstancia ya se espresa en la primera definicion como la 
totalidad de las condiciones meteorologicas «en cuanto 
ellas influyen en la vida animal o vegetal». (Definicion 
de Humboldt en su «Kosmos»). «Al tratar de la climatolo: 
gia como de una ciencia auxiliar de la geografia, hay que 
tomar en cuenta este punto de vista», y mas alia <cLos me
dicos dan una extension jpucho mayor al termino clima, 
pues, le es menester tomar en consideracion la infiuencia 
de los factores metereologicos spbre el hombre sano y el 
enfermo. Del punto de vista del medico y del bi61ogo, la 
palabra clima encierra la combinacicn de las distintas 
condiciones de la atmdsfera y superficie terrestre que 
constituyen la conveniencia de un • 
salud de los organismos». Hann agrega, sin embargo 
razon: «Pero tambien seipodra tomar la palabra clima 

acepcidn mas general y mas amplia, pues 
rece del todo ilicito hablar de un clima de nuestra tierra, 

en aquellas epocas en'que no existian todavia la vida 
vegetal y animab. Sin dudano podemos raenos de distin- 
guir dos valores de desecacidn, uno geoclimatologico (con 
inclusion del valor climatoiogi'co para la vegetacion) y, si 
colocamos al hombre en el centre de los animales de

cer, sin necesidad de instrumentos, basado en condiciones 
fijas la evaporacion eventual, ciiyo metodo ya ha sido 
mencionado brevemente en esta Keyista (21).

- Los valores an- Licito nos parece denominar este metodo 
climaVoWgi- como el de la fijacidn del valor de deseca- 

cion de un clima.
Dos de los terminos, de- los cuales depende -la' evapora

cion, respectiyamente el valor de desecacidn, sort de natu- 
raleza puramente ciimatologica, es decir, la presion efec- 
tiva de vapor y el movimiento aereo; la temperatura 
perficial (en verdad; la. tension maxima de vapor a la 
temperatura de la superficie) no solo se deterraina por 
factores climatdricos sino tambien por otros; dnieamente 
la temperatura superficial de un area de agua dulce en 
evaporacidn, perteneciente a una cuenca grande de pro-, 
fundidad dada, podrfa determinarse por las condiciones 
meteorologicas (temperatura, intensidad de irradiacion, 
duracion de las boras cle sol, viento, etc.)

Por supuesto, todos estos factores aetdan sobre la tern 
peratura superficial de cualquier objeto al aire fibre, pero 

■ diversamente con arreglo al calor especifico y la conduc- 
ductibilidad del cuerpo respectivo, mientras no entra en 
la cuenta el calor propio. Este calor propio existe, por 
ejemplo, en una vertiente caliente con temperatura cons- 
tante, expuesta a evaporacion. Tal calor propio, que varia 
segun las influencias fisiologicas o fisicas, lo presentan 
ante todo los organismos, entre ellos el hombre. Para nin- 
giin otro elemento mas que para el valor de desecacion 
rige el postulado de Meinardus (22) de separar la clima-

(21) Vease W. Knoche. La evaporacion en Chile. Revista Chilena de
Historia y Geograf ia N.° 82, 1919, p. 398-441. •

(22) Vease Hark, Handb. d. Klimaiol. 1911, tomo I, p&g. 4.

4

i

cos.

su- r

paraje para la vida y
con
eu

una no me pa-

aun
«

t

1A

san-
gre caliente, el otro antropoclimatologico. Estos valores 
obtendremoSy por ejemplo, cuando nos imaginamos dos 
porciones de agua de distintas iemperaturas superjiczales, 
expuesias a la evaporacion, pues desde luego se ve que

Afio IX. Tomo XXX. Segundo trim. 22
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los resultados ban de ser m.uy diferentes. Con presion y 
movimiento de aire identicos, la evaporacion sera muy 
grande con alta temperatura superficial, y pequena a tem-

muy bien^.fijando una temperatura cutanea constante que 
se raantuviese, por ejemplo, con cualquiera temperatura 
y fuerza de viento, sea fisiologicaraente por la alimenta- 
cion, o higienicamente por el vestuario, (resp. abanican- 
dose, etc.), a 34°, cuya temperatura, en verdad se podrfa 
considerar normal con temperatura del aire a 15° (termi- 
no medio de la temperatura de la tierra) y fuerza de vien
to de 2 Beaufort. Tratandose de alguna region, poco 
sujeta. a'Cambios notables de temperatura y movimiento 
de aire, quizas seria recomendable esa manera de fijar la 
temperatura cutanea. En este caso dependerla la magni- 
tud del valor de desecacion (con ealma) finicamente de la 
bumedad absoluta. .

Pero tambien podemos utilizar para el Calculo del 
lor de desecacion una temperatura variable (24) de la piel, 
poniendola, para nuestro caso por supuesto,.independien- 
te de causas fisiolbgicas directas, (movimiento, alimenta- 
cion, etc.), en relacion con los factores exteriores. Para 
esto Vincent (25), ba formulado una relacion. El encuentra 
la temperatura cutanea, con indicacibn del viento, 
formula antigua que parece producir,' para ciertas condi- 
ciones climatericas, mejores resultados que la formula in- 
serta mas abajo:

peratura pequena. ,
Las temperatn* La temperatura superficial, antropoclima- 

ras anperfl- ■ . _ _ . . ■ 1 . . ,cfal£.s antro- tologxw ,esa superficie imagmana de 
pO" y . geochY 
aiatol6gicaSo

temperatura de la piel
La temperatura superficial geoclimatoUgica no puede, * 

dada la diversidad de los objetos, definirse de un modo 
finico, Suponiendo identicas condiciones climatericas, un 
yentisquero presenta otra temperatura superficial que 
lago grande de agua dulce, este una temperatura diferen- 
te de un pequeno cbarco, o una solucion concentrada de 
sal (por ejemplo en uu salar), o el mar, o la superficie 
total del follaje de una selva.

agua estb dada: ella debe corresponder a la

I •ft ft

un

va-

La temperatura superficial de la corteza 
solida de la tierra sera muy variable- segun 

las plantas que la cubran y las sustancias que forman 
el suelo (roca, greda, arena (23), estructura granulada o 
unida, color, etc.)

Cuando nos. proponemos servirnos para el calculo del 
valor antropoclimatologico de desecacion, de la temperatura 
cutanea corao temperatura superficial, su determinacion 
presenta dificultades grandes. Podriamos esquematizar

La temperatura 
de la piel.

en una

11

j Pv = 26.5° + 0.3f —1.2?;+0.2$

en que la t signifiaca la temperatura del aire (°C), v la ve 
locidad del viento (m/seg), $ la difereneia entre un termo- 
metro empavonado y la temperatura del aire.

(23) Homen (cit. Hann, Lehrb. d. Klimatol. 1915, pag. 49) ob
serve en Finlandia a la temperatura del aire de 23°, para granite 35°, 

42°, pradera de turba 2b°, a 10° de temperatura adrea para granite 
14°, arena 8°, pradera de turba 6°; el suelo arenoso que es muy permea 
ble para lalluvia, acrecienta, pues, ademis eon temperatura superior el 
valor de desecacion; £no seria logico explicar asi la existencia de una 
vegetacidnxerdfila (mirtdceas, etc.), en muchas partes de la regidn lluvio- 
sa del Sur de Chile?

&
arenai

(24) Segun Goldscheidee, es la temperatura putanea launica responsa- 
ble de la sensacibn de temperatura. (Vease H. Ebbinghaus, Grundzuege 
der Psychologic, tomo I, pag. 345.

(25) Cit. Hann, Handb. d. Klimatolol. 1^11, tomo I, pdgs.-58-59.
i
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aire de —35°, temperaturas cutaneas(de 10.0° respectiva- 
mente —20.2°.

Ya la cuantia de las diferenoias en los resultados de 
las formulas del mismo autor, indica que la relacion esta- 
blecida entre la temperatura de la piel y el ambiente cli- 
matol6gico no resuelve el problema ni aproximadamen- 
te (27). Es probable que la accion de la velocidad del 
viento sobre el descenso de la temperatura cutanea 
v&rfe solo con la temperatura sino con la misma fuerza de 
viento (28). Ademds, en la formula de Yincent no se .ba to
rnado en cuenta el vapor de agua contenido en el aire, el 
que va tomando importancia particularmente con tempe
raturas superiores, pueatd-que entonces debidoa la trans- 
piracion (verdadera precipitacion acuosa, sobre la piel) la 
evaporacidn desempena un papel como factor reductor de 
la temperatura cutanea (29). No se trata en este estudio de

La formula nueva reza: l
4

£

Pv=30.1o+0.2f—1<4.12—0.13f):

I
y de ella nos hem os servidb comp base de la' breve expo- 
sicion estadlstica (compdrense tables III, IY, Y).

Para la compare cion de localidades tan distintas en 
cuanto a clima, como las contenidas en tabla III, parecla 
mas atinado, aun esquemotizando bastante* elegir para 
temperaturas superficiaies, temperaturas eutdneas varia
bles mas bleu que constantes.
Aumento de la; d.Ambas .formulas :ddn ya, son temperatiir - 

temperatura : , ,
cutanea por ras cutaneaspam caima:
viento con 
temperatura 
del aire sabi“

B
no

Pc =26.5°+0.3io resp. Pf=30.1+0.2i°’
da.

A/

valores bien diferentes, puesto que nos da, por ejemplo, 
con £=0° en un easo Pc—26.5°'y en el otro Pc—30.1°; con 
2=30° son los valores 34.5° respectivamente 36.1°; con 
t=—30°' Pc=17.5° respectivamente 24.1°. Tomando en 
cuenta el movimiento aereo, las diferencias resultan aun 
mas considerables, ya que enla nueva formula las mismas 
fuerzas de viento actuan sobre la temperatura cutanea 
como factores dependientes de la temperatura del aire, lo 
que no sucede con la formula antigua que ademds tiene 
otra constante distinta. Con 5 m/seg de velocidad de 
viento y temperatura 0° teiiemos Pv = 20.5° respectiva
mente 9.5°; con 5 m/seg y £ = 35°, de 31.0° respectiva
mente 39.0° (26} y con 5 m/seg y una temperatura del

refrigerante del viento, sino lo contrario. Esto eoneuerda con una expe-
riencia que hice durante un simtin (Abril de 1907) en la bahi'a de Beirut4 '

(Syria) a bordo^de un vapor.’Por la mafiana, de 6b a 6b 30' el termometro 
habiase mantenido constantemente alrededor de 38° O. El viento parecia 
bocanada de homo y se sentxa tanto mds caliente cuanto mas fuerte so- 

. plaba. ;
(27) Por desgracia, no tengo a mi disposicibn el trabajo Original de Vin

cent. Posiblemente tratase de condiciones climatolbgicas europeo-occi- 
dentales, esto es, de la validez de la formula para una regibn limitada.

f28) Ensayos, aunquesblo preparatories b imperfectos, que hice eon el 
Homebtermo de Frankenhaeuser, me han ensefiado que la perdida de 
lorias aumenta relativamente ligero con fuerzas pequeftas de viento, mds 
lento con fuerzas crecientes y cesa el aumento del todo a par Ur de una fuerza 
determinada de viento.

J
ca-

\:
Con vientos mas fuertes pueds resultar, debido a una hiperhemia ve- 

nosa del cutis, hasta una elevacibn de la temperatura de la piel.
(29) La piel no dehe, por supuesto, considerarse constantemente 

termometro humedo, como con frecuencia sucede. (Diferencia enti'e 
transpiracibn y perspiracibn).

A1 operar, por ejemplo, con el homebtermo de Frankenhaeuser, es /y
■

como un

(26) Este ultimo ejemplo demostfarla segun Vincent (formula nueva) 
que a temperaturas muy subidas (a parti r de 32°) nose produce un efecto

1 \ar
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discutir el valor o sin valor de la formula de Vincent, 
pero deseamos subrayar que la derivacion del valor de 
desecacion antropocliraatologico en este trabajo represen- 
ta un prim.erisimo ensayo que a la sazon carece de base 
solida. Es, pues, preciso, no tomar los valores anotados en 
las-tablas aun como aprosimadainente absolutes; hasta su 
cotejo debla hacer^a con reserva. Hacemos esta salvedad 
para dejar constancia que nuestro metodo de investiga- 
cion, respecto a la sequedad del aire y la fuerza de evapo- 
racion, es enteramente iusuficiente.

■s El valor antropoelimatologico se volvera aiin mas pro- 
blematico con la introduccion del incierto-elemento de la 
temperatura_ cutanea. Si queremos mantener la compara- 
bilidad, es preciso referirnos a las condiciones del cuerpo 
desmido, al paso que en realidad la superficiede los adul- 
tos esta Cubierta en un BOX, siendo de notar que el ves- 
tuario ademas cambia de una manera extraordinaria se- 
gun localidad, tiempo e individualidad (30).

Aplicando la formula de Vincent en las investigacio- 
el cuerpo desnudo, respecto de su dependencia de 

la temperatura y, especialmente, del viento, llegaremos," 
cuando descienda mucho la temperatura y se aviva el 
movimiento aereo, a valores tan bajos de la temperatura

cutanea (31) que con mucha anticipacibfr.se presentara por
congelacidn el linde de la temperatura entre la vida y la

• muerte. Precisamente por esta. disminucion de la tempe
ratura del cuerpo (y del cutis), el vestido es particular- 
mente abrigado en regiones frlas (32). Por interesante que

• sea para el higienista determinar el valor de desecacion 
entre distintos pueblos, de acuerdo con el clima debajo 
del vestido, en su relacion con el clima exterior, aqui te- 
nemos que concretarnos, a pesar de las objeciones que se 
puedan alegar despues de lo dicho con referencia a cierta 
comparabilidad, a la relacion del valor de desecacidn res
pecto del cuerpo desnudo. Puesto que precisamente la 
fuerza de viento es un elemento tan perturbador, que 
ademas solamente se estima en la maybrla ,de las estacio- 
nes y que con su reduccion al suelo se hace muy insegu- 
ro en cuanto a su magnitud, mencionaremos, para facili- 
tar la comparacion, los valores de desecacidn aun para el 
estado de calma, ya que no solo en la casa sino tambien 
al aire libre (clima urbano) nos hallamos con frecueneia 
completamente al abrigo del viento y que ademas la mi- 
tad de nuestro cuerpo queda siempre privada del 
miento aereo.

Pero hay atin otra razon quenos induce a concretarnos

(31) Estos valores tan bajos deben de ser demasiado infimos. Con 
viento muy fuorte, la formula antigua, con todo, da con ciertas circuns- 
tancias (temperaturas bajas) resultados mds satisfactorios que la nueva. 
Notese que con cuerpo desnudo la temperatura atmosfdrica de 15° 
ya sensaciones de frio, la de 11° de helada, al paso que la de36° hace 
tirnos todavia agradables.

(32) Cuanto. mds fria sea la temperatura exterior,,tanto mds grande es 
con cuerpo abrigado la diferencia entre la temperatura del aire y las 
partes desnudas, lo que prueba cudn poco influye el clima exterior en 
el clima debajo del vestido; un abrigo adecuado aumenta aun la tempe- ' 
ratura de las partes no abrigadas del cuerpo.

J
$=

i ■
■i
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t
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IBc

ifnes en
movi-

conveniente no utilizer la «media humeda* sino en determinados casos 
excepcionales, es decir, no siempre.

Hasta donde puede ir la sequedad de la piel, ya se menciono a la en- 
trada de este trabajo, (aglomeraciones eldctricas—elektr. Aufladungen). 
Por otra parte, la humedad de la piel es a menudo una condicidn cons- 
tante de la zona tropical. (Vdase tambien Hann «Einschraenkende Be- 
merkungs Handb. d. Klimaiol. Tomo I, p. 59).

(30) El vestuario de los ninos europeos se rebaja en ocasiones a un 
40%, el de los pueblos primitives a 0%; otros habitantes de la tierra 
(desierto, regidn artica) tienen abrigado casi el 100% de su cuerpo.

causa
sen-

i
i
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a las condiciones de la sombra y es, que la relaei6n de la 
irradiacion solar (respectivarnente de la radiacidn noc- 
turna) a la elevaeidn (respectivarnente baja) de la tempe- 
ratura cutanea nos es desconocida. Termdmetros empavo- 
nados (comp&rese la formula primitiva de Vincent) no 
estdn en uso sino en contados puUtos de observaci6n}.y 
ademas. son poco a propdsito para la comparacion entre 
elios. Bor eso conviene tener presente que al sol ha de 
haler'un^considerable aimento de la temperaiurd de la 
piel, variable segun la latitud, altura, bora del dla, etc., 

- y a la ves del valor de. desecacion con ;respecto al obteni- 
do a la sombra. (Comparese Tablas IV y V). Loa valores 
de desecacion antropoclimatologicos a la luz solar ven- 
drlan a ser, como que corresponden a valores maximds, 
los mds significativos (33).

Betemlnacidii 
<le la teiape’
ratnra super- dos del valor de desecacion hicimos valer 
ficial geocl!" 
matologica.

Al tiempo de patroeinar la divisidn en
a

\S
las dificultades que obstan a la determine-

debe sobrevenir an enfriaraiento repentino de iaa1 mucosas en la ant,e- ' 
edmara, enfriamiento que en realidad 'sentimos, cuando meno@ a tempe- 
ratufas muy bajas. El estado de saturacibn por mucho tiempo no puede 
tampoco sjabsistir; debe producirse una mezcla del aire exterior 
de vapor de agua, con e! aire saturado de la cavidad bucal (si para 
yor sencillez no contemplamos sino la respiracidn directa por ella).

Puesto que la eliminacion de agua con una temperatura superficial 
superior, corao la subsistente en la boca a la inspiracion con t=37°, es' 
mayor que con temperatura atmosfbrica mds baja, es logico que la eli
minacion de agua en el caso anterior sea mas graqde que en el poste- 

.rior; asimismo debe ser mas grapde a la entrada de aireescaso de vapor 
de agua, que a la de aire abundante en 61.

Es cierto que^ a eonseeuencia de.estas condiciones en la anteedmara 
de los pulmones, el aire llega a 6stos ya .caldeado y cargado de agua, 
protegidndolos de esta manera contra las influencias del clima exterior 
tan variable en cuanto a tiempo y lugar, tanto mds cuanto que se resta- 
blece momentdneamente la temperatura en las anteedmaras, y que pare- 
ce ilimitada la secrecion.

En condiciones muy excesivas (falta absoluta o disminucion del en
friamiento de las mucosas, simultanea con extrema sequedad atmosfd- 
rica) sobreviene, sin embargo, un agotamiento de la secrecibn (compdre- 
se la sequedad de garganta mencionada al principio de este estudio), el - 
que se acelera en grandes alturas. Entonces se aumenta la frecuencia 
de la respiracibn y asimismo se hace mds profanda (Atemvertiefung), d 
suerte que se produce una suma'cibn y aumento del movimiento abreo 
con la inspiracibn (eorrespondiente- a la importancia del viento para la ' 
evaporacibh cutanea) y con ella una desecacibn mds pronunciada.'

Cuando las mucosas ya no son oapaces de secretar agua, entonces la 
mezcla del aire exterior seco no se opera'sino mds abajo en la trdquea o 
los bronquios, y en este caso exists un peligro directo de desecacibn 
(ihemorragia?) que estd en relacibn mutua con el peligro' de puna, 
cionado al principio (entre otros: supresibn del acceso de oxigeno por la 
deglucibn de saliva). !

El valor de desecacibn antropoelimatolbgico relative a la piel (con 
calma) tendrd pues tambibn, tomando en cuenta lo dicho arriba, cierta 
validez para el valor respiratorio de desecacion.

1 escaso
ma--I

*

mm
t \iv-

(33) Hasta ahora no hemos hablado sino de un solo valor de desecacibn 
antropoelimatolbgico, es decir, del relative a la piel. En verdad, debieramos 
establecer otro de igual importancia, nos referimos al valor de desecacion que 
corresponds a la eliminacion de agua por los pulmones, valor que es de 
mucha entidad para todas las vias respiratorias. (Vbase- la observacibn 
de mds arriba respecto de la accibn desecante de estos brganos). Aqui 
podriamos sentirnos inclinados a adoptar una temperatura superficial 
fija de 37° cabales (calor del cuerpo humano), puesto que en la respira
cibn el elemento de la velocidad de viento casi se elimina, y sblo ven- 
drla a valer para la eliminacion de agua la cantidad absoluta de vapor 
de agua en el aire. (Vbase Hann, Handb. d. Klimatolol. 1911, tomo'I, p. 
47). Haciendo abstraccibn de factores interno-fisiolbgicos, resulta el pro- 
ceso signiente:

El aire penetra primero a las antesalas de los brganos respiratorios, 
esto es, la nariz (indirect©), y la cavidad bucal (directo). En estas ante
edmaras reina en efecto, con boca eerrada y a la expiracibn, una tempe
ratura constante con saturacibn, no sblo a eonseeuencia de la elimina- 
cibn de agua por los pulmones, sino tambibn por la secrecibn de las 
mucosas. Ahora, si inspirdramos aire de una temperatura de 37°, es evi- 
dente que ao cambiarian las condiciones tbrmicas de todas las vias res
piratorias. Pero inspirando aire frio (mas exacto: aire de menos de 37°),

!
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cion de una teraperatura superficial geocliraatologica, 
apropiada al ealculo del valor geodimatologico de deseca- 
cion de tanta entidad para cuestiones geomorfoldgicas.
Aun aquf no nos aproximaremos a la meta sino mediante 
una restriccion muy grande, observando tan solo objetos 
a la sombra y suponiendo que en termino medio la tem- 
peratura superficial sea identica a la del aire (34) para cuyo 
objeto ha de ser conducente distinguir entre objetos en 
calma (por ejeinplo, al abrigo del viento) y con aire mo- 
vido.

Para la investigacion geoclimatol6gica necesltase aun 
mas, en cierto sentido, que para la antropoclimatologica, 
precisamente el valor de dcsecacidn con irradiacion solar, 
pues mientras tenemos a la sombra en general bajas tem- 
peraturas superficiales geoclimatologicas y (a causa del 
calor propio) temperaturas antropoclimatologieas superio- 
res (por ejemplo, con 15° temperatura del aire, 33° tem- 
peratura cutanea), se invierten a menudo las relaciones 
con respeoto al sol, siendo que la temperatura cutanea 
aun como maximum no pasara mucho de 40°, en tanto 
que la piedra (arena) con exposicidn favorable y materia 
a proposito puede ocasionalmente caldearse hasta 70° y 
aun 80°. En igualdad de condiciones, el valor de deseca- 
cion podra ser entonces al sol, un mfiltiplo del a la som- , 
bra. Con calma y suponiendo identico el contenido de va
por de agua, seria, por ejemplo, este valor con 70° tempe

ratura superficial al sol mas de 40 veces superior al de 
30° a la sombra (35). . „ .

Si no resultaran tan diferentes las indicaciones

I

segun
la colocacion y el instrumento, podrla uno ceder a la ten- 
tacion de utilizar las temperaturas del termdmetroIi empa-
vonado (de noche de un term6metro al aire fibre: descen- 
so de la temperatura superficial por radiacion) para el 

, calculo del valor de desecacion (06).
La Tabia I que sigue esta destinada a explicar 

ramente la marcha del valor de desecacion geo- y antropo- 
climatologico, comparado con detefminadas condiciones 
de temperatura y humedad.

S’-

1 m
I *

'I..* some-1 ...

Tv
'iH;•

(35) Comparese Bigelow 1. c. (21) p. 123/24.
' (36) T4ngase aqui preaente el.derretimiento de hielo, capae de hielo, 

etc., al calor del sol, en que la temperatura superficial, 
a la sombra de menos de 0°, sube a 0°.

mcon temperaturas*

*&-/
& I,

I

. V
■A

1r.

.A(

ie r

(34) Este punto de vista no escorrecto respeoto de aglomeraciones de 
agua, a causa de su gran capacidad calorifica y la correspondiente tras- 
posicion de los extremos de la temperatura superficial; aqui, como tam- 
bi6n en medios hdmedos o humedecidos (incl. la vegetacibn) opbrase ade- 
mas una disminucion de la temperatura por «vaporaci6n (viento).

* >2
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ExdE Ep'd E-S.% 0.262 (Et — e) Pte mm
: edf edP
4

- TABLA I
10° 9.18 100 0.00 0.61 32° 7.07

76'7.00 0.57 079 10.00 
14.13 
23.55 

* 35.32 
70.64 

141.28 
706.40

s jlarclia del yalor geo- y antropoclimatoldgico de desecacidn 
• a temperatnras diTersas5 ea comparacidn eon la LaEie- 

dad absoiuta y reiattva y el deficit de saturacidn (con 
calma)i/:

5.00 54 1.09 . 
1.62

1.12 ii

333.00 1.86v
2.00 22 1.88 2.79
1.00 11 2.14 5.58
0.50 5 2.27 11.16

55.800.10 2.381
0.00 0 2.40 A '• A

EpdE 
' edP

Et d\E Pc0.262 (Pt — e)n%fv e min. edtr o° 4.58 100 0.00 0.33 30° 12.49
19.06
28.61
57.19

114.30
571.90

3.00 0.4165 0.50
2.00"
1.00

44 0.66 0.76[■

.22 0.94 1.513.401.81 36°0.0010031.56 
30.00 
25.00 
20 00 
15.00 
10.00

30° 0.50 11 3.021.073.581.910.4195 i
0.10 2 1.17 15.104.292.291.7279
0.00 0 1.20 A5.362.86 A3.0364

7.153.814.34
5.65

57Ay
■- 10.73'

15.33
21.46
35.77
53.66

107.31
214.62

5.7232< i ■■ —10° 1.97 100 0.00 0.14 28° 23.29
45.89
91.78

458.90

8.196.43227.00§ 1.00 45 0.25 0.2711.44
19.06
28.60
57.19

114.38)

6.96165.00
0.50 
0.10 

; o.oo
25 0.38 0.547.48103.00

5 0.49 2.707.7462.00
0 • 0.52 ■A A8.0L31.00

8.1420.50
AA8.2900.00

—20° 0.79 100 - 0 00 0.08 26° 46.59.
73.62

368.10
0.50 52 0 08 0.12f ' 0.180.10 135.0134° 0.601.070.00-10020° 17 ;41 

15.00 
10.00

0.00 0 0.215.81 A1.240.6486 A8.71c 1.8757 1.94 ■i
12.54
17.43
29.05
43.57
87.14

174.28
871.40

2.672.73407.00
—30° 0.29 100 . 0.00 0.033.73 24°3.25 100.16

294.60
5.00 29

0.10 34 0.056.22 0.103.78i 3.00 17 -
■t 0.00 , 0. 0.089.33

18.66
37.32

186.60

A4.0512 A2.00 s4.3061.00
3 •4.410.50

4.530.10 1
AA4.5600.00 AC
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valor que da la evaporacion, respectivamente el valor de 
desecacion dnicamente dependiente de la temperatura 
perficial, corao lo indica con mas claridad, fig.' I. Segun 
ella, el valor de desecacion snbe basta'nte lenta y conti- 
nuamente de 0.0 (con 30°) hasta 19 (con 20°), para subir en-

tonces mdsligero, y de mas o .menos 40° con Ex

En la primera columna encontramos la temperatura del 
aire t (0C)5 en la segunda la presion de vapor consistente 
con esa temperatura e (ram) decreciente desde el valor de 
saturacidn respectivo hasta 0 mm, en la tercera columna 
la humedad relativa-iS {^ycorrespondiente a-valores-en* 
tre 100X y 0X> en la cuarta el deficit de saturacron 
0.262 (Et—e), donde jEt significa el maximum de la ten* 
si6n de vapor a la temperatura superficial t (aqnl segdn 
hip6tesis=tempe: atnra del aire i) y 0.262 un factor cons- 
tante para,posibilitar una comparabilidad de esta diferen- 
cia (Et—e) esencial en la formula primitiva de evapora-

EtdE
edt

Bigelow (37), que se encuentra en la quinta colum
na. La sexta columna contiene la temperatura cutanea Pc 
(con calma), calculada segun la formula de Vincent co- 
rrespondiente a la temperatura del aire, la septima colum- 

el factor correspondiente de evaporacion, segiin la for
mula de Bigelow, en la que EP se refiere, segtin lo hemos 
supuesto, a la tension'maxima de vapor con.relaei6n a la

i!
SU-

dE =160dt
muy rapidamente.

De esta exposicion salta a la vista la diferencia 
existe en el mismo lugar de observaci6n entre el valor de 
desecacion geoclimatologico y el antropoclimatologico (a ' 
la sombra y con calma), puesto que aun con los grades 
de frlo mas minimos que pueden ocurrir,. la temperatura . 
cutanea no descendera quizas de 20°: asi las diferencias: 
temperatura antro-geoclimatologica son maximas a tem- 
peraturas bajas del aire (38).

De este modo es Pc=28 con t=—10°; la relacion del 
valor de desecacion serla (e=l) 4589 : 27=170.

Tenemos Pc=32° con £=30° y una relaci6n 4064: 558 
=13. Con Pe=36 y £=30°'el cociente de los valores de 
desecacion serla 10731: 5719=2. Continuando el

que

de la formula decion, segdn Dalton, con el factor

4
!.

£
, na t

I
f'

temperatura cutanea. ascenso
de la temperatura del aire hasta cerca de40°, la tempera
tura cutanea no importaria, segtin nuestra hipdtesis sino 
38°, y a partir de estas temperaturas extremas, eliminan- 
do siempre el vapor de agua atmosferico, deberia 
mucho mas el valor de desecacion- geoclimatologico q 
el antropoclimatologico determinado por el mismo ele
ment©. La tabla y figura demuestran tambien que 

igualdad de condiciones meteoroldgicas exteriores

Ya nos hemos referido a la importancia 
ratnra super- que tiene la temperatura superficial (aqul 

igual a la temperatura respectivamente de

Valor de deseca-

flcial. d
I

la piel).
Los valores

crecer aj.
EtdE EpdE 

edt ^ edP dejan ver el muy rapido

auraento con t y P; comparando los valores de e=1.0. 
Poniendo e=l, eliminamos la influencia de la tension de

uec
ft

aun
f en

dEvapor y obtenemos con eJ^- respectivamente Ep^1
at * x dt

un

CSS) Con cuerpo abrigado y bajo temperatura exterior serfa relativa- 
mente grande la diferencia entre los dos valores.

!
(37) Comparese Bigeloio, 1. e. (21), p. 16 y siguientes.

1, ■■$:
I ' '•k
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*
- V ^ # resP- £*>0

24-oa,

i

t!-4

con e rauy pequeno, el valor de desecacion geoclimatolo- 
gico, por ejeraplo, de una region calida de desierto, serla, 
gracias a las grandeS diferencias de la temperatura su
perficial, un multiple mayor que el de una region siberia- 
na en invierno.

Yolviendo a tomar e—\ (sombre, calma), entonces. de- 
beria ser el valor de desecacion geoclimatologico a la tem
perature de 40° en un ea'so, 16 mil veces mas grande que 
con —30° (39) en el otro.

Al suponer con insolacion una temperature superficial 
de 70°, obtendriamos aun un valor hasta 25 mil veces 
mas grande que para —30°.

►

2300- !k
2200

21 CO v

2.000

1900 v

iaop-
3

1700

1600 T

-1
• ~ 1600

t Walter Knoche.14 00

(Concluird )• I r
*300

*200

(39) No paede esistir a —30° valor alguno de e—1 porque la fuerza 
mdxima de tenaidn asciende tan s61o a 0.3 mm. Lo introducimos aqui 
solamente para eliminar e.
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A no IX.—Tomo XXX.—Segundo trim. 23

Fig. 1.
del valor de desecacion con la temperatura superficial.
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cuadro gradual de los valores do desecacion geoclimatolo- 
gicos, que satisfaga a la vez a las eurvas correspondien- 
tes. (Fig. II). Hotese que el escalon VIII puede ascender 
a los valores mas altos e incluira, ante todo, los valores 

• que en general no figuran en Tabla III (de los promedios 
a la sombra) sino valores a la sazdn del maximun de la 
evaporacion. valores con irradiacion solar etc., etc., 
pdrese Tablas IV y V, (vease Fig. II).

v

l

I com-

Escala 0eoclimatol6gic:i del valor de desecacidn
El “Valor de desecacion44 como factor 

climatolojico
VALOR DK DESECACIONESCALONVoder desecante del aire

30 cm0.000—0.014I(Conclusion)

Para ordenar en forma sindptica los valores de deseca- 
ci6n, como se ban senalado en Tabla III, conviene formar 
escalones, para cuyo efecto convertiremos el valor de de
secacion referido, segun nuestra definicion, a la evapora
cion de un deposito circular de medio metro cuadrado de 
superficie, durante 4 boras, en una evaporacion anual, 
multiplicand© por (6X365)=2 19,0. As! obtendremos 
mas de evaporacion anuales que 
mar, con arreglo a resultados practices obtenidos, (62), un

capi nulo o muy pequeno
50 »0.015—0.023IIpequeno

bastante pequeno 80 »0.024—0.035III

1500.036—0.0G8IVnormal
250 »0.069—0.114Vregular 

grande 

muy grande

extraordinariamente grande

400 »0.115—0.183VI

600 »0.184—0.264VII

A cmSU- VIII 0.2G5<
capacitan para for-nos

Tambien podemos formar una escala antropodimatolo- 
gica al ejemplo de la precedente geoclimatoldgica, basan-

ss -
(62) Vdase Hann, Handb, d. Meteorol—(1915), p. 217/18. La evapora-

ci6n es, segtin Craig, .en Egipto Inferior, 133 cm; en Egipto Superior, 
283cm; Sudan Septentrional, 402 cm; en el mar, segiin el Dr. Luetgens, 
entre 60-50° latitud 45 cm, con vientos alisios 22 cm, en tdrmino medio, 
153 cm. Compdrese, ademae, las .sumas anuales de la evaporacion en las 
Tablas de W. Knoche 1. c. (20), que se refieren a una superficie extensa 
de agua.

/
derablemente mayor sobre la superficie de un depdsito de evaporacion. 
En-un area de medio metro cuadrado, como en nuestro caso, la dismi 
nucion de agua es con viento de 2 km, 27%; con viento de 5 km, 59%; y 
a partir de 10 km, un 78% mayor que en una superficie extensa. Por 
esta razdn ban sido'' elevados relativamente los valores de la escala de 
evaporacion, insertas en las tablas del presente estudio. •

j

4En esto bay que tener presente que, si la evaporacion es con calma 
un^ misma para cualquiera superficie de agua, ella es con viento consi-

/ _
M

/

m
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donos en hechos de experiencia. Los .escalones que siguen 
podrdn, por supuest;o, modificarse a voluntad en cuanto a 
su extension, lo mismo que los que preceden.

Sabemos, por ejemplo, que con tension de vapor de 20 
mm, (tensi6n maxima a 23.3°), el aire es muy sofocante, • 
(63), ya que, segtin Lancaster, una atmosfera con 14 (ten
sion maxima a 16.5°)—15 mm presion de vapor producla 
la sensacibn de abochornada, (23).

El valor de desecacion de 0.106 parat=23,30 con e—20 
mm y de 0.134 para t=16.5° con e=14 mm puede servir 
perfectamente bien para la limitacion de los escalones in- ‘ 
feriores.

El escalon mediano (normal) resulta del valor medio 
total de la Tabla III. De esta se puede derivar de un modo 
analogo el Escalon VII, mientras que para el Escalon 
VIII vale otra vez lo dicho arriba (comparese tambien 
Fig. Ill para la derivacion de los escalones).

Para la designacion de estos escalones haremos bien de 
introducir los terminos «seco» y «humedo» en el sentido 
de las observaciones bajo (21), es deeir, no pensando en 
el vapor de agua contenido en la atmosfera, sino en su 
fuerza menor o mayor de evaporaeion. Asi obtendremos 
la siguiente

-
Escala Autropoelimatol6gica del valor do desecacion.

ESTADO’ ANTEOPOCLIMATOLOGICO DE 
HUMEDAD ATM^SPIjIUICA

escal6n VAI.OR DE DE3ECACI6N

Iextraordinariamente y 
muy hdmedb

0.00—0.10 • :

I *P
ii'humedo 0.11—0.134

4r- “ 0.14—0.20baatante humedo III
■

I normal hilmedo IV 0.21—035t-.

?.•
0.36-r0.50«Vbaatante seco

VI 0.51—1.00seco

VII • 1.01—2.00muy seco

VIIIextraordinariamente seco 2.01 <
a

ii t

:
Explicados asi los factores determinantes del valor de 

desecacion y formados los escalones arriba citados, esti- 
mamos ventajoso, para obtener una rfesefia climatd-geo- 
grafica comparativa, ordenar las iocalidades indicadas en 
la Tabla III por escalones iguales. La Tabla III nos pro- 
porciona la posibilidad de establecer, con ayuda de los ci
tados valores raeteorologicos medios,-coraohan sido forma
dos los valores respectivos, mientras que la Tabla VI, in- 
serta a continuacidn, contiene en los'8 escalones mencio-

i

nados arriba los valores geo—y antropoclimatologicos se- 
parados para calm a y. para viento, como tambien para in-

Aiio IX.—Tomo XXXII.— Cuarto trim.

ir

.

(63) (Compdrase 45). Loa valores apuntados, G y 7, perteneceu a la Es
cala general y tsndrfan que multiplicarae por 0.023 para su corapulsa 
con la escala antropoclimatologica indicada arriba.

.a
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20
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o

-
2 Por lo general, difiere el valor antropoclimatologico en 

los ejemplos aducidos, aun segun la escala arbitraria em- 
pleada aqui, del valor geocliraatologico, ante todo en loa 
escalones extremes. Con calma y en invierno no hay eon- 
cordancia geo—y antropoelimatclogica sino para Kings
ton y Hongkong Escalon III, para Timbuktu Esealon 
V, es decir, en estaciones con temperaturas relativameute 
subidas, donde las diferencias entre los dos valores de 
deseeacion son de por si pequenas (comparese la deriva- 
cion explicada del valor de desecaci6n y vease Tabla I).- 

Por el mismo motive hallamos en los escalones media- 
nos, concordancias mas frecuentes en veremo, por ejem- 
plo, comunidad del Escalon III pdra Tananarive, Johan- 
nesbul’g, Cordoba, Valdivia, Nueva York, Chubut, Paris, 
Londres, Berlin. Moscou, y del Escalon IY para San
tiago, Adelaide, Madrid, Lander.

Ya que el viento no inliuye en sentido identico en los 
valores antropoclimatologioos (comparese lo arriba indi- 
cado Fig. Y) debiera esperarse una posibilidad mayor de 
ooncordancia.

A temperatura relativamente baja, cuan.do un viento 
pequefio hace descender mucho la temperatura cutanea y 
con ella el valor de deseeacion, concuerdan en el Eaca- . 
16n mediano IY:

Perth, Buenos Aires, Atenas, Chubut, Paris, Londres. 
En los Escalones Y, VI, VII: Assuan, Oasis Dachel y 
Chuquicamata, respectivamente. Estos dltiraos lugares 
presentan, empero, de por si condiciones extremas.

En verano coinciden los valores de desecacidn sola- 
mente para Punta Arenas (Escalon IV), y Werchojansk 
(Escalon Y).

A1 reves, ocasionalmente, se encuentran en escalones

o
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s
y relativamente cocstante. Siendo generaimente en ve- 
rano m&s fuerte el raovimiento aereo, el valor, estival es 
con viento en la mitad de todos los cases mayor que en 
invierno, y mas frec.uente la coincidencia de los. valores 
estivales e invernales. Asl, pertenecen al mismo escalon: 
Jaluit, Hongkong, Bqschir, Perth, Tokio, Valdivia, Cku- 
bnt, Paris, Londres, Berlin, Puuta Arenas (Escalon IV), 
Port Blair, Santiago (Escalon V), Chartum, Oasis Bachel, 
Collahuasi, Chuquicamata (Escalon VII).

Los valores de desecdcidn geocUmatoldgicos mas bajos 
(Escalon I) hallamos en invierno a temperaturas atmos- 
fericas bajas y con calraa. A esta categoria pertenecen, 
como regtones en que la evaporacion desciende a nn mi
nimum, Werchojansk y Eusskoje Ustje, ubicados en la 
region siberiana, en la que el movimiento muy pequeno 
del aire hace permanecer hasta el valor de desecacion
(SgV)=o:oo.

Goodthaab en Groenlandia tiene adn en verano y con 
calma solo un pequeno valor S gC,

En verano la fuerza de evaporacion con viento es siem- 
pre tan grande que faltan los escalones «muy pequeno» 
y «pequeno», encontrandose «bastante pequeno» y «nor
mal» solo en lugares articos y subarticoS. Es partieular- 
mente notable que lugares,como Valdivia o Berlin (ve
rano) tengan con viento el mismo valor geoclimatdlogico 
que Timbuktu o Chartum con calma (Escalon V) (66). A

(6G) Esto suena como paradoja, mas es sabido que a menudo una d6- 
biEcorriente de aire ayuda, por ejemplo, a setar la ropa, o qua el cuer- 
po transpirado, aun con temperatura templada, puede enfriarse inten- 
siva y hasta peligrosamente, debido al enfriamiento por evaporacion. 
(Comparese 52).

Un buen ejemplo para la magnitud del valor de desecacion con aire 
movido ofrece la preparation del churqui.

opuestos los valores geo—y antropoclimatologicos, por 
ejemplo, los valores invernales (con calma y con viento) 
de IVerchojansk y Euskje Ustje en Escalones I y VIII, 
respectivamente. Ambas localidades tienen temperaturas 
atmosfericas extremadamente bajas. y, por consiguiente, 
tensiones de vapor extremadamente bajas, de suerte que 
el valor de desecacion geoelimatol6gico no puede pertene- 
cer sino al escalon mas fnfimo, en tanto que, a la inversa, 
e! valor antropoclimatol6gico ocupa. a la temperatura 
cutanea comparativamente bastante altav y la presion de 
vapor muy baja, el escalon mas alto.

Vistas las diferencias enormes entre las temperaturas de 
invierno y verano, hay que suponer que el verano tenga 

, en general valores superiores de desecacion que’ el in-- 
vierno, tanto mas cuanto que el vapor de agua contenido 
en el aire no alcanza un valor superior correspondiente.. 
Solo unas pocas estaciones, ubicadas en los tropicos, pue- 
den, con calma, caber en el mismo intervalo; tales como 
Tseherrapundje (Escalon II), Port Blair y Collahuasi (Es
calon III), Chartum y Timbuktu (Escalon V); con movi- 

' miento aereo pertenecen al mismo intervalo Collahuasi 
(Esc'albn V), Jaluit (Escalon VI), Timbuktu (Escalon VII),

El dnico lugar que presenta valores antropoclimatold- 
gicos del mismo escalon en Enero y Julio con calma es 
Port Blair que en todo el ano no muestra sino una osci- 

’ lacion muy pequena de los elementos meteorologicos. Ex- 
cepcion hecha de Jaluit con su posieidn ecuatorial ocea- 
nica, todas las demas estaciones tienen a menudo en 

* invierno y con calma, si bien a temperatura atmosferica 
inferior, valores de desecacion considerablemente mayo- 
res que en verano, ya que la presion de vapor en invier
no es pequena, con temperatura antropoclimatologica alta

:
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la inversa, no son alcanzados con calma los esoalones 
■ mas extremes; en iavierno los Esealones IV y Y tan solo 

por Chuquicamata (desierto.nor-chileno), Chartum y Tim
buktu (Sahara resp. Sudan).

Aun en verano se encuentran solo Assuan y Oasis Da- 
chel (Sahara) en el Escalon Sgc=VI.

Al Escalon VIII pertenecen adn con movimiento aereo 
sdlo en verano algunos lugares que en su mayor parte 
estdn situados en las conocidas regiones de sequfa, pero 
tambi^n Port Blair, ubicado en uua regidh tropical insu
lar, t\QnQ,.gracias a los vientos relativamente fuertes que 
ahl reinan, un poder geoclimatologico sumamente grande

II Los valores antropoclimatologicos mas bajos encontra- 
mos para calma en Jaluit (Enero) y Buschir (68) (Julio),

$
|

lagumbres como la lechuga, las arvejas, los repollos, etc., que en el Norte, 
en la costa mds sabrosos que en el Valle Central. Es yerdad que en el 
Norte e interior se sustituye la lluvia por la irrigacidn, a menudo hasta 
con creces, pero no hay compensacidn con respecto a la menor evapora- 
cion en el Sur o las regiones del litoral, (idesgaste aminorado de los te 
jidos vegetales por eliminacidn menor de agua?, ireaccionde los tejidos 
con transpiracidn aumentada?). Vdase Tabla III. Estapiones Santiago y 
Valdivia y ademds W. Knoche, La Evaporacidn en Chile, 1. c. (20);

Aqui puede intercalarse tambidn la quema de las plantas por efecto 
de evaporacidn demasiado intensiva y escasa proteccidn contra la mis- 
rna (compdrese W. Knoche, «Breve informacion sobre la ley de evapo- 
racidn y su significado para la irrigaci<$n». — [Rev. de Heat, y Geogr.
N o 23,1916, p.)

(68). Hann, Handb. de KHmatol, (1911), Tomo I, p. 180, menciona el 
«insoportable» calor htimedo en Buschir, que no deja dormir ninguna 
noche. «Mayo-Octubre, son por demds desagradables a causa del gran 
calor, junto con mucha humedaddel aire. En esa dpoca no hay nubes 
ni lluvia». «A1 divisar la ciudad, llaman la atencidn ante todo las torres 
de 20 y 30 metros de altura, que sobresalen del conglomerado de casas 
bajas hechas de adobes y barro (greda); estas casas-estdn completamente 
abiertas por el costado Noroeste, de donde sopla el viento pvedominan- 
te. Estas torres llamadas «Ba4gir», esfco es:. «-ventiladorea», sirven para 
captarel viento y por este medio refrescar al aire en las casas do abajo. 
Con viento es tambidn en Bushir normal el valor dedesscacidu. Por dec 
gracia, no me es dado establecer a qud bora del dfa sopla el viento; en 
todo caso habrd que achacar en todas partes una importancia grande al 
valor de desecaeidn con calma, en general una importancia quizes mas 
grande que al valor Spy. Dado el caso que uno se llevara al aire libre, 
sea en Bushir o en otra parte, la temperatura cutanea subiria por efecto 
de la irradiacidn solar, pero tambidn el valor de desecacidn. La action 
refrigerante del aire movido que a la vez enfria la piel y aumenta la evapo. 
ration, y eventuahnente detua ds nuevo como refrescante, puede tambidn 
artificialmente producirse con calma. La Punka, en la India; goce de los 
paseos en carruaje en los trdpicos).

Esto explica un hecho curioso que se observa a menudo en Santiago. ' 
Ocurre que los viandantes, cuando en verano el sol de mediodia es abra- 
sador, en medio de las calles sin sombra y sin un asomo de aire, prefie-

m-
t
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Se cree en general, particularmente en Europa, que el charqui no es 
sino un producto de regiones «sub tropicales» secas. Cbarquerias gran- 
des se encuentran, sin embargo, por ejemplo, en el Sur de Chile, donde 
lluevetan abundantemente, en Valdivia y Osorno. En estas localidades 

,se construye para el efecto en verano (a veces tambien en primavera y 
otofio), grandes esqueletos de cafias de colihue, en que se 'extiende la 
carne fresca, salada, rebanada en tajadas delgadas, a todo sol y viento, 
conyirti^ndola asi en una superficie extensa, con lo que se logra fabricar 
el charqui en 4 a 5 dlas. La carne debe guardarse noche a noche para 
impedir que «atraiga> la humedad.

(67). Ll&mase otra vez la atencion (v4ase (21) (44) (65) a la diferencia 
que existe entre Port Blair, con sus precipitaeiones en extreme abnn- 
dantes, y, por ejemplo, ei/Oasis Dachel, que carece absolutamente de 
alias. Por otra parte, debe haber una gran diferencia, por ejemplo, en 
cuanto a la vegetacidn, si coexiste con una precipitacidn en exceso abun
dant© a la vez un valor pequefio de desecacidn (vease: Tcherrapundje en 
verano, con calma), o un valor grande (vease Port Blair).

En Port Blair las plantas estdn expuestas, en verano y con viento, a 
un poder evaporante siete veces mayor que en una posicion abrigada 
del aire. Pareceme que en regiones con hartas precipitaeiones, debia 
prestarse mucha atencion a Za/wemt de evaporation precisamente res- 
pec to a la vegetation.

En el Sur de Chile, por ejemplo, son decididamente mas tiernas las
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Sn. cam bio, iaa estaeiones del Sahara (respectivamentes61o que Jaluit se distingue per condiciones de tempera- 
tura.mds agradables.

Los yalores antropoclimatologicos mas altos se hallan 
con calma y con viento (en invierno y verano) en Colla- 
huasi y Ghuquicamata (Esealon YII) y en invierno .en 
77'erchojansk y Biisskoje Ustje (Esealon VIII) (69).

i

limites climtol6gicas para el ensayo son, por desgracia, demasiado es- 
trechos. '

Se dice que en Collahuaasi la aspirina no provoca transpiracion, aun 
produciendose artificialmente un cliraa a proposito, por ejemplo, con 
arroparse bien en la cama. Hubo por ahl un cholo, tenido por una gran 
escepcidn, porque a veces traspiraba. Esta excepcibn es memorable, 
pues en ciexta manera prueba que la transpiracibn es suprimida mds 
bien a consecuencia de-un acto fisiolbgico que ffsico.

En los parajes de frio excesivo (vease (30), el vestuario parece produ- 
cir, graeias fssu poca permeabilidad un elima artificial de mayor humedad 
atmosferica que, por ejemplo, en la Puna, donde se acdstumbra usar tra
ces relativamente livianos con la irradiacibn fuerte de sol. Respecto del 
elima conviene observar que el promedio del valor de deseeacibn antro- 
poclimatolbgico es muy subido en las regiones de intense frio, pero no 
que puede sufrir grandes oscilaciones, al paso que en la regibn Andina 
(vbase tabla IV) el valor a la sombra de 2 p es considerablemente mayor 
que el tbrmino medio, y ademas, viene a complicarse, en contraposicibn 
al Asia del Norte en invierno, con un valor subido de deseeacibn con 
irradiacibn.

Los valores extremes son, en ocasiones, tambibn mds altos en 
Collahuasi, Ghuquicamata o en la mina «Aguila» (compdrese Tabla V) 
que en Werchojansk o Ruskoje Ustje. iCudles serdn las condiciones en 
una habitacibn calentada en la Siberia?

Cuando sube la temperatura exterior de la atmbsfera, estando inal- 
teradala humedad absoluta, de seguro.debleran presentarse condieio- 
nes como en los Altos Andes. Pero es mds que probable que tenga lugar, 
en las babitaciones bien cerradas y caldeadas con leua, junto con un 
aumento de temperatura un increnpento considerable de! vapor de agua 
(no solo debido a eliminacibn de agua por el organismo, sino tambibn 
de la misma lefia) de suerte que el elima de las babitaciones adquirird 
tal vez un valor de deseeacibn considerablemente menor que el elima 
exterior.

En Collahuasi, por lo contrario, es creencia que la viviendas calenta- 
das artificial mente son peligrosas, cuando menos para personas recien 
llegadas. Las casas estdn constrm'das con bastante ventilacibn. Ya que 
el combustible usado, la yareta o el guano seco de llama, enjuta como yes- 
ca, diticilmente aumentara el vapor de agua, es Ibgico que el valor de

Aiio IX.—Tomo XXXII.—Cuarto trim.

)* o
' 1

ren encaminarse, en lucar de to mar eltranvia elbctrico en el paradero 
a la vista, a pia haoia cl paradero proximo. El movimiento de aire, pro- 
ducido. por el ahdar, las' patece preferible a quedarso parado, a pesar 
del esfuerzo que tienen que gastar.

(69) Bajo (33)(comparese tambibn 60) se demostvb cbmo el aire exterior 
da temperatura mas baja, d©ba originar una eliminacibn menor de agua 
por los brganos respiratorios que aire mas ealido. En esto debe consistir 
la gran diferencia que ha de haber entre el aire con valor de deseeacibn., 
antropoelimatolbgico muy grande en el desierto, en la Puna y Alta Cor
dillera, respectivafnente, y en Siberia.

La Siberia es, en cuanto a la eliminacibn de agua por los pulmones, 
mucho menos seca que la altiplanicie nor-chilena, o boliviana, por 
ejemplo.

For cuanto se trata de la eliminacibn de agua por la piel, parece que 
el frio ejercs una irritation especiftca satire las gldndulas transpiratorias 
en el sentido de volverlas inactivas, mientras que en la alta' montana 
esas glandulas tal vez sean privadas de sus funciones por eliminacibn 
extrema del agua, a consecuencia del valor tan subido de deseeacibn 
antfopoclimatolbgioa. (Compdrese 56, aumento de la temperatura cuta-. 
nea en aire enrarecido).

La temperatura del aire ambiente muestra una infiuencia mareada 
sobre las funciones respiratorias de la piel; ella puede compensar todas 
las demas influencias, tales como el estado barombtrico y el vapor de agua 
contenido sn el aire. Vbase A. J. Kahnann sUeber die Beeinflussung 
der Wasserabgabe der Haufdurch klimatische Faktoren, etc.a; W. Pflue- 
ger, Archiv d. Phys. 1908, cuadernos 11-12, ps. 561-99. Es precise distin- 
guir rigurosamente entre la infiuencia de la .temperatura como factor 
fisico en la eliminacibn de agua por la piel a consecuencia del descenso 
de la temperatura cutanea, y su infiuencia fisioibgica especifica sobre 
algunos brganos tnediadores en la eliminacibn de agua. Esta diferencia 
no se hace notar d© ninguna manera,ni en este trabajo ni en otros. Los
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chel, Heluan, alcanzan Hasta con aire agitado solo los es-del Sudan) como Chartum, Timbuktu, Assuan, Oasis Da-i
tan grande como con 30° en verano, eato prueba unicamente. que no er 
la hnmedad del aire la qiie excitala sed, sinola temper at ur a, pues tarn-, 
poco se nota on Oollahuasi en estado de reposo una pronunciada senea- 
ci6n de aed, a peaar de la esorbitante sequedad antropoclimatologica 
que alii reina.

Parji este caso prescribe la profldctica contra la puna, servirse a nie- 
nudo, aim sin sed, de pequeiias cantidades de algun liquido (por ejem- 
plo: dos platillos de sopa, do's tazas grandes de td y cuatro vaaitos de 
agua, por dia) para reemplazar metodicamente el agua perdida. (Vea 

a Zuntz, 1. c. 3, p. 468; sogun Poeppig, dos indios de los Andes se sirven de 
limonada fria como rcmedio para la enfermedad de las montaftas*).

En las humedas regiones tropicales, la sed es, al contrario, con fre- 
cuencia samamente grande. Existen al presente- ciertas informaciones 
que parecen contradecir los resnltados indicados en Tabla III, segun los 
que el valor de desecacion gcoclimatologico desciende en las partes mas he- 
ladas de la Siberia a valores extremadamente pequenos y se aproxima 
sensiblemente a cero, pues sostienen qua tambidn ensentido geoclimato- 
16gico debia ser considerable la evaporacidn.

Segun Ferd. Muller (Hann. Handb, d, Klimatol, 1911, Tomo II, p. 296) 
'<es tan grande la sequedad del cliraa que los objetos de madera, y aun 
las cajas de resonanciade los pianos, fabricados en parses hdmedos, se 
inutilizan muchas veces despuds de poco uso». En este caso hay, por 
supuesto, que toinar en cuenta el valor de desecacion de das hdbitaciones, 
el que seguramente se apartara bastante del geoclimatoldgico al aire 

' More, puesto que la superficie del objeto adquiero (por la calefaccion) la 
temperatura de la.habitacidn.

Aun cuando aumenta, como nosotros supom'amos, para condiciones 
siberia-nas el vapor de agua de la atmdsfera en el cuarto y se reduce de 
esta manera relativamente la eliminacidn organica de agua, siempre serd 
la tension de vapor en sentido absoluto mucho mas pequefia en una vi- 
vienda siberiana. que la tension del vapor en el lugar de fabricacidn; ' 
Pero tambien participant en tales condiciones el carhbio, eventualmente 
brusco, de temperaturas entre localidades calentadas y sin calentar, y 
otro tanto la gran oscilacidn de los valores de desecacion.

Tocante a la observacidn (Hann, 1. c.) que Kirolow ha tenido opor- 
tunidad de ver en la Transbaikalia, rlos de estepa congelados hasta el 
fondo y con una capa de hielo de 20 cm de espesor que se evapord com- • 
pletamente hasta el mes de Marzo, ella esfacil de comprenderal tener

desecacion antropoclimatoldgico de la vivienda se eleve con respecto al 
anibiente exterior.

En los Andes^agrdgase -a todo esto, contrario a lo que pasa en la Si
beria, el aumento de la frecuencia de respiracioh y de su profundidad
(^.femiie/e, profundizacipn de la respiracion), cuyos factores agrandan,*»
como queda deraostradq en la antrada de este estudio, los valores de 
,desecacion respiratorios y en general,, la eliminacidn de agua. Al fin y 
al cabo'no viene a ser lo mismo un mismo ’valor de desecacion a 40° 
que a 10° de temperatura.' • ' ;

Es conocido que casi todos los viajerosque ban pasado algdn tierapo 
en la Siberia invernal, califican suciima com o seco y,en efecto, aj uzgar - 
por su valor antropoclimatoldgico de-desecacion, debe otorgarseles ese ' 
calificativo a pesar de las restricciondes recien senaladas. Ferd. Mtiller 
(cit. Hann. Hando. d. Klimatol. (1911). Tomo III p, 297, escribe: «A la 
salud le prueba admirablemente bien esta estabilidad y sequedad del 
clima. Enferraedades de los pulmones no se concrcen en la Siberia 
(como tampoco en la Puna. El autor). Tisicos que Megan aqui, sanan con 
frecuencia*.

Un ejemplo cldsico cita Hann(l.c. p. 257)de Jenisseisk: «E1 observador 
salio (estandoel termdmetro a—58.6°) y no sentia nada,a lo menos mien- 

■ tras se hallaba en terreno piano. Pero, al subir a una loma baja, vidse 
obligado a pararse-a cada paso a causa de la respiracion fatigosa.

Aqui parece pintado un acceso tlpico de la puna, originado por es- 
fuerzos al aire libre.

Que la sequedad en ocasiones se hace. sentir intensivamente tambidn 
en regiones de mucho frio, lo re fie re-. Nansen en el parrafo siguiente 
(«Nacht und Eis», Tomo II, p. 446/47):

«Nosotros caminabamos por algiin tiempo de un lado a otro, respi- 
rando a plenos pulmones el aire calido (—6 0). Era agradable sobre toda 
ponderacidn poder bafiar las mejillas en brisa tan templada. Si, hai una 
gran diferencia entre vivir en una temperatura asi y respirar a diario un 
aire de 40° a 50° bajo cerol En cuanto a mi, no me molesta gran cosa, 
pero hay muchos que se quejan de dolores en lo profundo del pecho. Yo 
n'oto solamente que, despuds de haber estado mucho en movimiento, 
tengo la boca re’seea como tostada.s

Cuando Hann, al contrario, alega(Handb. Klimatol. 1911,Tomo I, p.'47) 
que con 10° a 20° de frio\(a pSsar de poca humedad absoluta, o raejor 
dicho, a pesar del gran valor de desecacion) la sensacion de sed no era
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*
calones Y y YI, en tanto que en verauo con calma, Char- tun y Heluan tienen un valor de deseeacion bastante 

pequeno, Timbuktu hasta uno mas pequefio (70).
t

presente que se trata de latitudes donde la irradiacion solar despliega 
cierta actividad tambidn. en invierno (eorapdrese v. g. «Ennan-s Klima- 
besehreibung fuer Irkutsk*, Hann, 1. e. p. 294).

La desaparicidn del hielo debe atribnirse con seguridad en parte, no 
a la evapbracion, sino al derretimiento. Pero supongamos que sblo du
rante 4 boras diarias se forme bajo-ia kifineneia de la irradiacion del 
sol una delgada capita de agua derretida de 0° a una tensibn de vapor de 
0.5 mm y una fuerza de viento de 2Bft; en'tal caso desaparecerfa sblo 
por este efecto una capa de bielo de 20 era: de espesor. '

En la Transbaikalia las condiciones .climatoldgicas no son por ciarto 
tan estremas como en la regibn-del polo-glacial. f ' : d '

Cierta dificultad presenta la. observacibn de v.'Middendorf (Hann, 
Handb. d, Klimatok (1911) Tomo I, p. 53) que al parecer estd en contra- 
diccibn con. el valor por demas pequeno de deseeacion geoclimatolbgi- 
co. Segun ella, una piel, humedecida en la Siberia Oriental de dla por la 
transpiracibn bumana, se seca enteramente, estando espuesta al aire en 
la nieve con pelo arriba durante la noche.

Pero aun, un fenbmeno de esta naturaleza es bien posible, dadas las 
condiciones climatolbgicas, ya que por una parte la piel presenta una su- 
perfieie extraordinariamente favorable para la evaporacibn y que, por 
otra parte, la capita de agua que reviste cada uno de los pelos, es muy 
tenue. . •

Aun una superficie congelada evaporarfa en el curso de una noche si- 
beriana en una fraccibn pequenisima de un milimetro y por consiguien- 
te, bien podia secarse una piel completamente si no existe hidrqfilia al- 
guna de parte de los pelos.

Yo creo que este es un punto importante que muchas veces deja de 
tomarse en cuenta en la cuestibn del poder de evaporacibn y que, en 
primera linea, depende de la materia del objeto evaporante, y en segun- 
da linea, del modo de portarse de esta materia con respecto al ambiente 
climatbrico.

Ule, 18, dice que tenemos en el peso mbs o menos grande de un 
objeto seco al aire, una medida de la fuerza de evaporacibn de un clima, 
si se entiende por esto la facultad mayor o menor de sustraer a un cuer- 
po-el vapor de agua contenido en el.

Un pafio secado en Batavia guardarb, una cantidad bien distinta del 
agua que e! mismo pano expuesto al aire, por ejemplo, en medio del Sa
hara. No bay duda que esta observacibn es muy atinada, pero no es for-

zoso que estb conforme on todas sus partes. Bien podrfa sesv, por ejem
plo, que en Batavia algun objeto determinado, (v. g. sal o cuero), puesto 
a secarse al aire, retuviese, gracias a la higrofilia, una cantidad de vapor 
de agua en proporeibn mayor que el mismo objeto coiocado en el.Saha
ra, es decir,. mayor de la que corresponde a la evaporacibn.

Designando el valor de deseeacion con S y con Q la higrofilia', podria- 
mos expresar la condicion de humeda .F de algun objeto por la ecuacibn 
F=S—Q, quizas mejor por F=S—Q f [S], en que Q representa una fun- 
cibn dependiente de S. A temperatnras extraordinariamente bajas es 
probable que desaparezea casi del todo el valor de la higrofilia Q, de 
modo que bien pueda secarse una piel en una noche siberiana.

El hecho de que el valor de deseeacion (como lo sefiala la Tabla III 
para las condiciones a la sombra) es en la Siberia efectivamente suma ■ 
mente pequeno, estb comprobado poi- las mediciones directas de la eva
poracibn practicadas en Nertschinsk (Ea=5fi° 19' N, Lg—119°37' E), qua 
dieron los siguientes valores. para ‘Diciembre y Enero 0, para Febrero 
1 mm. (Vbase Arrhenius, Kosmische Physik, Tomo H, p. 623).

A estas condiciones debe atribnirse que el higrbmetro de pelo pierda 
su eficacia con sequedades extraordinarias, casi totalmente, y descienda 
mas del punto 0 fijado mediante el acido sulfbrico concentrado. Ademas 
se altera el punto 0 en. casos de humedad muy pequena, de tal manera, 
que en estas condiciones el higrbmetro de pelo no puede servir ya como 
instrumento de medicibn de la humedad relatiya. (Observaciones perso- 
nales del autor en el Norte de Chile y Bolivia).

(70). C. Scbieffav escribe sobre el Ejipto (Zeitschr. f Physih. u. diaetet. 
Therapie, 1912, p. 161), respecto de la «sequedad eonstante del 
aire, no aleauzada en ninguna otra parte*. Esta ea una gran exagera- 
cibn, pues ya los promedios a la sombra dan el resultado arriba indicado;

ft.

cuanto mas dardn los valores diarios, medios y extremes (comparese los 
valores antropoclimatolbgieos de las Tablas IV y V) de la posibilidad 
mucho superior de evaporacibn del clima del alto desierto nor-chileno, 
respectivamente de la Puna chilena y boliviana, en comparacibn con los 
egipcios. En este sentido debe tener el clima del interior del Norte de 
Chile una potencia terapeutica imponderable, ya que el clima, como vi- 
mos al principio de este estudio, tiene una influencia poderosa sobre el 
hombre sano.

Assuan, por ejemplo, tiene en invierno la misma temperatura (14.8°)
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Ni la humedad relativa, ni la absoluta, m el 

deficit de saturacion son valores climatericos 
que determinen satisfactoriamente la evaporacion en general, 
ni la necesidad de aaua de los organismos. Para esto sirve 
mucho mejor el valor que determina el poder desecante del

aire, el valor de desecacion, puesto que toma en cuenta la 
temperatura superficial, [eventualmente aun lar irradiacion 
del sol), el agua contenida en el aire, el movimiento aereo y ■ 
la altura sobre el nivel del mar, elementos que todos tienen 
que ver en la eliminacion de agua de cualquier objeto.

Es indispensable distinguir dos valores de desecacion, 
esto es, el geoclmatoldgico que se refiere al poder desecante 
del aire respecto de los elementos que componen la superficie 
terrestre, y el antropoclimatoldgico que estd Uaniado a ser la 
medida de la eliminacion de agua por el organismo [huma- 
no), sujeta al clima.

El valor antropoclimatoldgico de desecacion posee median- 
te la indicacion 'de la temperatura aerea (71) un alio signi- 
ficado fisiologico (biologico).

Resnmcn

que Chuquicamata en verano, pero Assuaji se elige. eolamente couio bal- 
neario invernal, ya que el vorano eon bien 32° (Enero) es deinasiado ca- 
uroao. Chuquicamata ofrece, en cambio, aun en invierno con una tem

peratura media de 8" (Julio-; y eapk'ndida irradiacion solar una estadia 
muy agradable, es, puea, frecuentable por todo el ano.

El valor invernal de. <k: ' icion es en .Vssuan, si bien a la s.ombra y
con calraa; igual al valor de desecacion de Berlin (con ins'olacidn es, por 
supuesto, mas grande), en Chuquicamata, empero, veces mas grande 
que en Assudn o Berlin, y con .viento en Assuan apenas 2 voces tan gran
de como en Berlin, en Chuquicamata, empero, 5 veces mas alto. A esto 
agregase en el norte de Chile la ausencia de polvo y la accidn del china 
de altura, que no existe en Egipto; aparte de esto se sabe que'la altura 
favorece la accidn del clima de desierto (produccidn do los globulos de 
sangre, aumento de la hemoglobina).

Sin duda recetard el facultative sdlo con mucha precaution el clima 
del desierto en el norte de Chile o de la Puna y se verd en la necesidad 
de excluir como contraproducente (gegenindiziert) a artero-esclardticos. 
asmaticos, enfermos del corazdn de todas clases, enfermos del higado y 
neurastenicos. En cambio encontrardn el mayor alivio de sus males: en
fermos de los rifiones, reumaticos. enfermos de los bronquios, operados 

' quinirgicamente y, en particular,, tuberculoses, siempre que estos guar 
den las precauciones aconsejadas por el clima descrito (acomodacidn 
jenta, reposo, protection del aire nocturno, rigorosa supervigilancia md- 
dica, etc.)

A este respecto es Chile un pais feliz, puesto que cuenta, en oposicion 
al Egipto, con un sinmimero de ambitos climatoldgicos. Asi tenemos en 
el norte (como tambidn en las demds regiones de la Repdblica) el clima 
de mar al lado del interior, y desde el litoral hasta la Puna y Cordillera 
pueden alcanzarse por ferrocarril todas las alturas de 0 a 5,000 metros.
En el viaje de Santiago al norte, se pasa por localidades que poseen las . 
condiciones climatdricas propias de los altos desiertos en forma modera- 
da (Ovalle, Vallenar, Vicufia).

La Alta Cordillera de Chile ofrece, a lo menos en verano (probable-
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mente tambidn en invierno), condiciones ideales para la curacion de las 
enfermedades citadas, en sus alturas medianas y altas. Es verdad que el 
Egipto se encuentra a las puertas de Europe, pero es de esperar que en 
dia no remoto la ola siempre creciente del turismo mundial vendrh,

' cias al aumento continue de las facilidades de trafic
gra-

;0, a romper.en estae 
nuestras lejanas playas chilenas, brindandonos las comodidades apeteci- 
das. Entonces habrd llegado el dia, en que el norte de Chile, unico en el 
mundo por sus cualidades. climatological, sera frecuentado . 2>or mimerosos
viajeros en husca de salad. Oasis como los de Pica, Calama, San Pedro de 
Atacama, etc., estdn particular llamados para la instaldcion de sanato-en
rios [curaciones climatoterapeuticas].

(71) La indicacion de la temperatura atmosfhrica es indispensable por 
razones fisiologicas; puesto que ella ha sido inclulda como factor fisico 
en el cdlculo del valor de desecacion.
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