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Cueros de animales vacunos "
Plumas de avestruz ',, '
Pieles de guanacos"
Id. de avestruz

"
Id. . de lobos de dos pelos ,, '
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,. 1,680

, 4,860
12,180 - ,

1,.500

42,83.:;

. . " ~.. ' . . . ' . ' . '. . .

Suma ' :. . .. .. . .. ~ 76,60.~
" ,

. ' .

En Febrero 6 de 1878 se nombró Gobernador al .Teniente Coro
nel graJuadotl0J? Carlos Wood y en .1880 le 'sucedió Jan J. R

Sampayo. ... .'
En la actualidad tiene ) ~ a la Colonia vida propia Y.solo necesita. '

para su prosperidad una buena administraeion,
La poblacion actual de todo el territorio es 2,095 habitantes. .

,

J.\.VIER BAllA.OYA ·C.

" DISTANCIAS LUNARES.

Estudio de Ios errores.

, '

; ,

' . .. , !' .

•

•

I~CERTID~MDRE ES LA DETER)II~ACIOX . ñ~L ERROR I X S 1 ' R U M E ~ A L
• t " ...

lXFLt:E1\CIA DE LOS VIDRiOS COLonEADOS.

-- " r (Contiu1.1acion). :' . ,

i,

r ·

Es necesario tener gran cuidado con la determinaeion del error
instrumental, si quiere uno verse desligado de esperimentar eontí
.nuos sinsabores.

.En _efecto, es bien cierto, que u~a equivocación de 20", por ejem
plo, en la determinacion de este error, intiuiria en la. lonjitud, de
ducida de las distancias, en-ID', mas o ménos, y es necesario fijarse
que un error instrumental mal determinado, influyendo igualmente
en todas las'medidas tomadas durante una misma observaci ón, hace

desaparecer, por consiguiente, la confianza 'que inspirara la concor-
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dancia de los resultados, pues é ~ t a ~ t a no pcdria invocarsc con una

prueba de la bondad de ellos. " . . . . :'.

Los oficiales que se oponen al empleo del sextante para la meoi- '
da de las distancia'> lunares, se apresuran a invocar todas las razo
nes que les parecen decisivas, para probar que es imposible asecu-

, t'l

rar una deterruinaeion suficientemente exacta del error de índice,"
siendo éste, por consiguiente, un verdadero obstáculo ~ l u C eneuen
tran todos los observadores que emplean el sextante para la medi
da de las distancias.

Es siempre temible, se dice, tanto .el error de contacto como el
<le lectura. Ademas, un cambio notable en la temperatura del sex- .

tanto tiene una influencia real sobre el valor del error de índice.

Para convencerse de esto.Lasta determinar una lonjitud ~ e s c l c lue
go, y medirla nuevamente, despues de haber abandonado el sex-.:

. tante en pleno Sol, durante a l ~ u n tiempo. Por otra parte, este error ,
. . . . , .

varia sin que pueda preverse, y no viene a determinarse, por inu- :
chos motivos, sino en el momento !le observar una distancia, diri-

' " ," • • • I ' .

jiendo el anteojo a una estrella de 2.& 03,:\ magnitud. Pero nos en- .
f . . . , • • .. .

centramos entónces, ,agregan nuestros adversarios, en presencia de 1

nuevas dificultades; ~ i la. brillantez de la e~tr~lla no es intensa, la .
, ,

observación se hace mui delicada a consecuencia ele la debilidad de
. .

la luz de la imájen reflejada; si la. estrella. es brillante, centellea; el

astro parece tener un diámetro ' aparente;' :el ángulo 4.1e visibilidad
aumenta, y cualquiera que hubiese 'sitIo el cuidado 'en el contacto, ' .
e"s indudable que sení siempre mucho in énos . exacto que el 'J oble .·

• _ . t

contacto de los Iimbos del Sol. "
Responderemos a estas o b s e r \ ~ a c f o n e : - . i l que , l ~ , u e t c r m i n ~ c i o ~ del ' ::
, . . ' . ' - ". '. . ~ . . . ' . .- . '

error (le colimación, es, en efecto, una operaeion delicada, y que es
imperfecto el procedimiento que c~nsiste e:n hacer c o i n c i d i ~ l ~ s ;';

imáj enes de una estrella"yque es necesario ~ ' e s ~ l verse a ~e 'rvi rse del
Sol en la 'tartie que' precede inlllcdia"talllen t ~ a las obsern~.~iones de
distancias de l~ Luna con estrellas. Hacia la's 4'o .5 de la tarde, 'l.a

situación del Sol será magnífica para poderlo observar cómodamen

te; la temperatura será, mas 'o ménos, igual a la que sufrirá el sex.. ' !

tante durante la observación 'de las distancias y el error no se 1110-
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dificaré sensiblemente en ' las pocas horas que separaran la deter- ,
minacion del error y la observación de las distancias, POI]r,L, adem ás,..
asegurarse nuevamente a la mañana siguiente, r tomar la Inedia,
en caso de existiralguna diferencia,

- -R expeeto a los errores posibles :de cometer en 10R contactos r en .
la lectura, un observador cuidadoso puede limitarlos avuna mui
pequeña proporciono N o debe, además, tornarse nunca un solo doble
contacto; el resultado saldra mucho mas exacto; tomando la media
de una. série lle dobles contactos. ' '

Nuestros adversarios podrán oponernos el siguiente 'argrnnento,
que,es mucho mas sério que los anteriores. ) ,

, Cualquiera (pie sea el método empleado para' ' la ' determinncion
del error instrumental, se observará jenerahnente la distancia con
una combinación de vidrios diferente (le aquella conque se observó

el error; luego el pris'nlatisll1o de los vidrios coloreados no deja de
tener influeneia en ''las observaciones, sino 'eón la eondicion, muí
rara, en' efecto, de ser . los vidrios empleados en ellas, justamente

los mismos empleados en la determinación del error y nos es raro,
tampoco, encontrar en nuestros mejores sextantes 'actuales vidrios
coloreados prismáticos. Su influencia en las lnedidas tomadas, es a
veces, de 20" o 30" V 'aun rnas. ., ' , : . ~ : . ' .., ; . ,: ...

E~ta observncion es mui justa; es demasiado cierto,' por desgracia,
que nuestros hábiles ~ o n ~ t r u c t o r e s de i'nstrnmentos :de reflexión, no

prestan a in. elección de los vidrios coloreados', la atenciony el cui

dado que toinan para la c6nieccion de los espejos, De aquí la. poca.
atención también, que los marinos prestan al defecto' de los' vidrios

coloreados, defecto insignificante sino se coriside~a mas 'que los

cálculos usuales;' pero si se quiere -emplear el sextante en medidas
de precisión, tales como distancias, por ejemplo, es necesario reco
nocer la necesidad de correjir estas medidas de la influencia) n ve
ces considerables, de Jos vidrios coloreados que se usen.

.N ada es mas sencillo, y en muchas obras de navegación se en

cuentra el modo de operar para determinar e ~ t a influencia.

Hé aquí esplicado suscintamente el procedimiento.
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_.. Observar el error dt.... índice, escojiendo para esto el instante de
Luna llena. .,

, ,En esta operacion quedan excluidos los vidrios coloreados; el

error instrumental se obtiene únicamente del sextante. En seg-uida,

eolocando .el vidrio mas claro delante del espejo pequeño, se vuelve

a comenzar la operación. Se obtiene' ,i"í ·un ' lluevo valor pura el
error de eolimacion, que comparado .con el primero, índicarñ la

influencia del vidrio claro empleado. Separando euse-ruidu este

vidrio, se 'coloca delante del espejo grawle eL vidrio mas claro; ob- ,

servando nuevamente, se obtendrá por eomparacion y,como prece.

dentemente.el valor de la influencia delotro vidrio clara empleado.
Colocando, enseguida, c l e l a n ~ , e de los espejos I ( ) ~ tlo." vidrios proba

dos, .se encontrará sensiblemente, (y será una verificncion), nn error
instrumental que será la suma nljebraica rIe] error absoluto y de los

. . . .' . ' .
errores ele los vidrios empleados,

,Al tija siguiente, s,e observa el .loble contacto eJe los liml.o8 del

Sol, despues de haber armado el anteojo, con un ocular cuidadosa

mente escoji.lo :r suprimiendo los vidrios coloreados. De esta rna
nera se tendrá el error ele índice absoluto del sextante en este

momento ~ ~ se podní, como la víspera, determinar el valor .-le la

influencia de los vidrios ya probados; este .último valor no debe
haber cam biado, "

Se concibe, pues,que maniobrando . convenientemente .con ('1 an

teojo; empleando los oculares con oportunidad r y ;cOlllbinantlo los

vidrios coloreados se llegará consuma .faeilidnd .u determinar ~ u s

e r r o r e ~ respectivos, ," ( .. ,

.Este trabajo muí l ~ j o ~ d ~ ser ,penoso', sé .haec,',ademas, : l ~ n 'vez

por to(la~, ~~ considerado el sextante vsinceramen te ,por los marinos,

a quienes este compañero de 'viaje rinde g ~ a n d ( . ' ~ servicios, merece
la pena (le no (l~jar absolutamente na.la por t o n o c ~ r ] o perfecta..
mente. ," : '. ~

, .U nn noche, observando distancias, encontramos con .persistencia,
. . . .. : ~ . .. . ..".. . . .

mirando una estrella, 'un .error instrumental doble .del ,qu~ nos .ha..
bia indicado, la misma tarde, l ~ " .obser vaclon .d el sei, J~ ,ai dia si..

&;-T.3
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guiente encontramos el .misrno error que la víspera, en la tarde.
Esta diferencia era solo debida n. los vidrios coloreados. .

N o titubeamos hoi dia, en tomar en cuenta el prismatismo de
nuestros vidrios y estarnos íntimamente convencidos que si no eor
rejimos nuestro error absoluto de la influencia de los vidrios em
pleados durante la observación de las distancias, perderíamos nues-
tro t i ~ l l 1 p o y nuestro trabajo. . . " -

La siguiente tabla la hemos hecho para nuestro uso personal,
una vez por todas y -la hemos colocado en la tapa interior de nues
tro sextante.

I ~ F L U E N C I A DE I.OS VIDRIOS COLOREADOS.

.' (Sextante *** N,o ***)

, ' .

.. ".;J.

30."

o "t}.

28."

40." ,

9 0 Ir ,....
30."

P3 .

Gl '•••.

G2 ••• , ••••• :.

.Ga ..••.•...••

11

¡ ,

11

11oscuro

claro

-'Regla

n

·H

11

11

GI , 11

Gol .
Estando determinado el error instrumen-
tal absoluto, (sin vidrios coloreados), agré- ' . , .
guese aljebraicamente a este error, los errores respectivos de los
vidrios empleados durante la observación; se tendrá así el error
que conviene emplear en el cálculo.

Inversamente, conociendo el error instrumental, tomado con
una combinacion .cualquiera de vidrios, es necesario, si se quiere
tener el error absoluto» combinar el signo de los errores res
pectivos de los vidrios empleados y agregarles aljebraicamente
el error instrumental . '. . . ,' .

. ~ , ..
, ~ .' . ..

. .... .

EJEMPLO.

En ' una .tarde, ' de cualquier : día, 'se ha obtenido con el Sol
e'=-20", COID? er~o'r instrumental. Los vidrios coloreados emplea

dos eran: PI" P2, 0 1 , O2 •
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En la-noche -se observan distancias de la Luna a Ias estrellas y
no se emplea sino el 'vidrio O2 de espejo grande.

¿Cuál es el error instrumental que conviene emplear en el cálcu
lo?-EI error instrumental absoluto que corresponde a e~ =-20"-

5"-30"+20+3"=_32" =E. El error instrumental que es necesario

adoptar e"=-32"-:lú"=-62"=-1' 2". . .: :; : 1 ,:' , '

Se vé, por el ejemplo precedente. vque cometeríamos un error de
42" sobre la medida del error instrumental, adoptando el valor
encontrado en la' tarde con el Sol, es decir, que nuestra Ionjítud,
tendría, por este solo hecho, un error de 21'.
_. ¿No es necesaria la correccion que indicarnos? --

- A nuestros ojos -es _indispensable y mui fundada. Si se quiere,
hacer abstracclon de esta correccion; si no se .conocen los vidrios

coloreados del sextante, no .conviene emplearlo en la medida de
distancias lunares, o si no es necesario recibir con paciencia los, des
agradables r e s u l t a d ~ s que sin duda s o b r c ~ e n d r á n . ' , - ' .

ERROR QUE R E S U L T A R L ~ DE UNA' LIJERA INCLIXACIONDEL E.qPEJO

GRANDE SOBRE EL PLANO DEL I..urno. " J:--

Rectificado ~ l espejo grande por el procedimiento usual,· no se
podría asegurar que la perpendicularidad se h u b i ~ r a obtenido rigu
rosamente; pero se puede, 'con facilidad reducir a 5' lainclinaeion

del espejo grande sobre el plano del Iimbo, En esta hipótesis he-
.mos formado la siguiente, tabla quedá los errores" cometidosen el

ángulo observado. " " " ::': ,, 1 ' ; : 1 " : ... "

. . .' .

. I • ~ , ' . . " . "

A nqulo dado -por la leciuva
' ... . ' ' 1

~ : . 1 + . .. ' . , • . , • l

, '

Error queresultaría de una"inclina- ' , ". ,,'
naci01~ , de 5' del espejo g r a n d e ~ .._. ,~. 0."03 0."08 O~'?5 0:u[23

I
Oo"32

. , ' .. : ' ' . ' . .. i ' . ' • f , ' . ' • r . i ' f

Se vé que elerror en cuestion .es ' verdaderamente desprecidble,
cuando el espejo , grande se haya rectificado con algun .enidado-
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-pues no sucediendo esto j~ suponiendo el espejo grande indinado

30', por ejemplo, ('1 error que resultaria para-un ángulo (le 12') seria
-de '1."7, y para uno de 45~ seria do 7."0. De todos modos, se v é, que ·

"observando este error, no conviene sino tomar distancias lunares

_!pequeñas.

MALA RECTIFICACION DEL }:SPEJO PEQCEXO.- EHRon QFE DE

E!::lTO REHUl..TA.

El método usual de rectificacion del espejo pequeño es mui exacto,

'y debe admitirse que 'la perpendicularidad de Poste espejo se ohtie

ne con una aproximaeion de 1'. Aceptado esto, snpongamos e ¡ U t ~ el

ángulo iJue hace el eje óptico del anteojo, con In normal del espejo

pequeño, sea de 1.5 0 (éste 'es el caso jeneral); puede calcularse el
.error que afectaun ángulo determinado y se reconoce, como preee

dentemente, que es insignificante y tanto menor, cuanto mayor sea
'el ángulo 'medi- lo. I ..nego no alcanza a medio segundo en un :íngulo
d wQe ;) .

Si en la misma hipótesis, medimos un áng-ulo de 32', Io que tiene

lugar en la determinncion del error de eolimacion, el error re¡;;ul:

tanto será de 3."5, mas o ménos, pero no tiene efecto en este easo.

por el hecho del doble conetacto que conviene tomar (1 ),

ERROU DEBIDO AL PRISJI.\TIS)IQ DEL ESPEJO PEQlTESO.

Este errores realmente ' d e s p r ( ' c i a b l ~ .

;E n la h i p ó t e ~ i s desfavorable de tener el espejo pequeño un pris

matismo mui acentuado, de 5' o 10', por ejemplo, su influencia en

el resultado seria insignificante y se necesitarla aun que la distan
cía no hubiera sido medida en el mismo ángulo, en que sehubiera

determinado el error .inst rumental,

Reasumiendo: el error causado por el prismatismo (le1 espejo

.pequeño, (lesaparece en el valor instrumental del ángulo medido.
- " .

I~FLUE~CIA DEL I ) R I S ~ [ A T I S ) 1 O DEL ESPEJO GRA-XDE.

El error ocasionado por la falta de paralelismo ...le ]38 caras elel

(1) Oonsültese el tratado de ?tIr. Ledíen ( . i . . ' ~ ( ) u 1 ' e l l ( ' ~ ~ l ! l ! o d e . " de ¡ravi'J(lti~n).
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grado considerable, cuando los
basta llue el prismatismo sea

espejo grande, puede alcanzar un
ángulos medidos son granlles. .y
pequeño para que esto tenga lugar.

Está, en efecto, demostrudo, (Iue en los sextantes actuales, .una
simple inelinacion de 10" en Iascaras del espejo gorande, ocasiona
Tia, en una distanci 11. de .121°, un error de 40", mas o ménos,

Felizmente, nuestros buenos constructores rechazan sin compasion
todo espejo grande que tenga este defecto y los medios de fabrica
cion ele que se dispone hoi dia, permiten,' por otra p a r t e ~ a l c a n z a r

una precisión en alto grado. De todos modos, es preciso asegurarse
siempre del estado del espejo gran<]e que vá a usarse' en la medida
de las distancias lunares. ,Bastará para esto, después de rectificado
el sextante, medir un ángulo lo .mayor posible, de 1200 mas o .mé

nos; vol,ver en seguida. el sextante, y medir por segunda v e ~ el
ángulo observado, habiendo ya rectificado nuevamente el instru
mento. Es necesario tratar de tomar los contactos en Inedia de los
hilos del retículo y no servirse para la reflexión, sino de la parte
no azogada del espejo pequeño. Tomando tallas estas precauciones
Jebe encontrarse el mismo valor para el ángulo medido, En caso
contrario, el espejo grande es prismático.

Apresurémonos a.agregar que siendo pequeño el ángulo medido,
el prismatisnio no tiene sino ~na influencia muí pequeña. Siendo
la distancia medida tle 20'>, el error resultante no seria sino 'de 0.118,

TIlaS o ménos, suponiendo la inclinaci ón de las caras:del espejo de
lO'" (I), Una vez mas pueden verse las incontestables.ventajas que, , . .

se obtienen midiendo distancias pequeñas,

ERRon QUE lU:SULTA DE LA I N C i : . I N A C I O ~ DEL EJE' ( ~ P T i c o ' )
. DEL AXTEOJO.

Se sabe que no observando en mitad ,del campo del anteojo; los
ángu los medidos resultan mui gran<les; el mismo resultado se tiene
cuando el eje óptico del anteojo está inclinado sobre el plano del
lim bo, cualquiera que sea el sentido de 'esta inclinación. ,

(l) En rAstronomie Pratique de Brunnow (páj. 330) se' encontrará la f6rlll111a que
dá el error, debido al prismatísmo del espejo, para un ángulo determinado.
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~ . No se puede pretender dejar el eje del anteojo rígorosamente
paralelo al plano del limbo, usando el procedimiento usual de rec
tificacion'; el anteojo quedará lo mas a. menudo inclinado; pero si la
rectificacion ha sitio hecha con cuidado. el tínO'ulo de inclinación. o

quedará reducido a una cantidad inferior de 10'. Admitimos estos
~ O ' como valor de la falta de paralelismo; veremos por la tabla
siguiente los errores que afectarán las d i s t a n c i a ~ medidas.

Á n g u l ~ s medid()S L~ 10° }40 1180 1220 . 26° 300 34° 38° I

Error cometidol 1
. 'por una ineli- I

nacían tle . ~O' 0."1 0.
'12

0.
/1210,/'31 0."3 ¡0."4 0:"5 0,"51 0."6

. Ángulos medidos 42° 46° 50° 54" 58° I6 ~O' 66° 70° 74°¡ ...
1----.---__ __ _ l --

Error cometido
,por una incli- I
nación de io' 0."7 0."8 0."9 1.'-'0 1."1 1.Jr2 ¡1."3 1.11'4 1."5

I
Fácilmente se saca de aquí que una lijera - inc1inacion del' eje

óptico es despreciable y tanto mas, cuanto menor 'sea la distancia
medida.

. ' .'

DiPORTAXCIA QUE RESULTA DE T o ~ r A R E:L CO!\'TACTO EX MEDIO
D E LOS HILOS D EL RETíCULO.

, La distancia angular de los hijos del retículo al ocular, está jene
ralmente comprendida entre 70' r 90'; por consiguiente la distan
cia de nno de los hilos al eje óptico está comprendida entre 3.)' y
45'. Supongamos que el contacto se haya tomado' sobre uno de los
hilos. El error que se cometeria en la distancia seria de 6" a 7", en
un ángulo de. 30° y de 12

/1 a 16" en un ángulo de 60° y do 20" a 28/1

en un ángulo de 90 0 (T. Y. de Callet). .
•_ Observando el contacto fuera de los hilos, 3. una distancia igual
a la que ~ e p a r a los hilos del centro (hácia el límite del campo del
anteojo), los errores cometidos son cuatro veces mayores. En 60°,
por ejemplo, se cometerla un error de 1', mas o ménos.

Los ángulos así obtenidos son siempre mui grandes.
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.Tln observador un poco ejercitado no se ,espone a semejantes
errores, que tienen, particularmente en,la observación de las dis
tancias lunares, un efecto deplorable. Sjguiendo como regla, no
observar, siempre que se pueda, sino distaTlCias lunares pequeñas, se
evitaría, en efecto, la influencia del error de que se trata, puesto
que este error tendrá tanto ménos efecto) mientras menor sea la
distancia. En ~ e g u n c 1 o lugar, es necesario esforzarse en tomar los
contactos lo mas cerca posible de la initad de los hilos del r~tículo;

" se llega mui fácilmente. 'dice j\L Ledieu, 'a't omar los contactos a
u una distancia, de nn hilo a otro; menor que el tercio del intervalo
u que los separa,»": " '

Agregnrémos que esto será tanto mas fllCil) cuanto menores sean
las distancias, vista la inmovilidad relativa de la imájen reflejada.

En la hipótesis indicada mas arriba, hornos compuesto la siguien~

te tabla, que señala el límite superior de los errores cometidos en. , . . ,

los ángulos observados:

, . . . - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - : - - - _ : - . - - - - : - - - - - - - : - -

, 1! ,l . l..
. ' Angulos snedido« 1 6° 10° i14° l~o 22° 26° 30° 34° 38° 42°

. I - I

.Error máximo que¡- -'-- -,,-, - __'-¡-¡-
resultaría de un.con-l ' ', _ r
tacto t ? m ~ ( l o en la: l' _ i'.
for~n -indicada r n a s ~ l ' o "2 O' "3"O '''~ O~ ' ü! - 0"7'110 "9 11' , ~O 1 "1' - 1 "3 1 "4
arrma.. o • o • o ••• o o •• o. "1 - 0

1
' , 1 . di" 1;' . i' . - .

l' 1 - , I .

Allgulos medido» 46· \500 54° 58· 62° 66° 70° 74° 76°
- '--... -- - --,-- - ~ - - - --,-

E . . I I- rror maXIJUO -que . - " - ' '

~:~~¿ t~~:]~joU~~{JI~I · . . . ; ; ., ' 1 '

forma indicada mas i
-ib 11 n .• 1 "6 1"8 1 "ni') "0 '')"1 2 ""·2 "3 19 " :-arn n. o" •••• - •••••••• -1 . <>¡. . . tp 1':-' , 1~- . -l' 1-' t)¡

'Contacto tomado 80- 12' "01 ·1 I 7'"01 1"
bre uno de los hiJos. 11 1 . , I 11 I " 1" Ir • 1rr I 11 Ir

,

" " "j20-1"
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- ".
Rea.~?miendo: tomado el contacto ' no mui ) ~ j o s de la mitad de

campo del anteojo, el error posible es despreciable, cuando la dis-'

tancia observada 'e8 pequefi~ . .

znnon DE LAS T.\BLAS Lt;XAHE:->.

La. ascensión recta ele ,lit Luna, ,laJa por la, uConnais8ance',des'

Temps» es siempre bastante grnnc.lc y el error medio ele que está

afectada es (le 0."7. Si no.se le tomara en cuenta en el cálculo de

las distancias, se tenlrin la hora del primer meridiano mucho me-o
nor-de lo que realmente fuese y se cometeria un error ele 20" mas

o ménos, C8 decir, que la lonjitud deducida 'd e las observaciones
llevarian un error de .j/, mas o ' l i ú ~ n o s . " '

~Jas, hoi dia no haí que preocuparse de esta cnestion, pues, desde
1881, la Connaissunee de« Temps Já las correcciones que deben
aplicarse a las ascenciones rectas rIe la Luna, segun NewcombfVer,
páj. 700 de las Eplt.émeJ'ides). La fórmula ele ~ ewcomb es empí
rica, pero el error que deja existente es despreeiuble.

Antes de 1881, los al!versarios del método de las distancias ' lu
nares constataban el error de las tablas lunares, pero ~ i n i n ( 1 i c a ~ el

modo de subsanar este defecto y este olvido ha Lastado pllra des
animar a los que ignoraban el sencillo procedimiento ~ l u e se emplea.
para ponerse al abrigo de los errores do las E p h ~ " r r t é i · i d e 1 4 .

11no de nuestros c o m p ~ f i e r o ! ; , :ll. ELl. Pe rrin, nos indicó una fór
mula empírico. .mui sencilla, (lue d¡í la eorrcccion, siempre aditiva,

que hai que hacer a la hora del primer preridiano darla por las
distancias lunares. Esta fórm nla es la siguiente:

. Sen L " ' , ¡ ' : :~h
+~ ' -:-8 (8" cos'E) ,D-tr" 'cos 1 •

en que E es la oblicuidad Je la eclíptica (ver p:ij.' .3 de la Connais-

sdmce des temp«). ' ,

B. la cleclinacion dc la Luna,

L el ángulo dela Luna en el triángulo P L S.'

El ángulo L puede obtenerse inmediatamente por medio de las

•
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tablas náuticas de lIr. Porrin, pero en la práctica puede adoptarse I

por valor cla L: 900 y la fórmula correctora queda entonces:

. ' . :lb
+Sec S (8" c o s ~ ) Diff.

Ahora, el log, (8" .cos E) == 0.866 Y el log, ,c]h . se toma en la 00'" ,

na i " 9 ~ i J . nce de» ienip». Diff .
Bastara enténces agregar a la suma de estos dos logaritmos el

colog. cos S. para tener el log. de lacorreecion y por consiguiente ,
el valor de dicha correccion,

EJE)IPLO. " . .

co!og cos S = 0.009Declinaci ón e s - 110 50' .
:lb

Loe)". Diti·- •.........•..••.. e ,.

~ .

Lng. (1')1/ cos E) ~ .

" "

., "

=0.341

=0.866

•

, -

Log. corree = 1;216 ' .
. . . .

De donde, correccion+ = 16.8 4 "

Así en el ejemplo escojido basta agregar 16.s 4 a la hora del pri-:
roer meridiano, deducida de la observación de las distancias. .para 
correjir el error-de las tablas. (En la ,fórmula que precede 8" es el
error de la ascencion recta p r o p u e s t a ) ~ En la práctica nosotros a g r e ~

gn.mos a la hora del primer meridiano una correcci ón que .varia , .
entre 14,¡ J 2Ds . segun el log. 3';1. vari é de 0.2000 a 0.4000.

Dif.
•

SJ ve, pues, que ántes como despues de 1881, el calculista no te-
nia que temer el error de las tablas lunares. .

EXCEXTRICID.1D DEL 8EXTAXTE.

E ~ necesario conocer siempre el valor de la excentridad y no debe
jamas despreciarsele, Apegar · de que este xlefeeto no lo poseen los
magníficos sextantes actuales, hablaremos. sin embargo, sobre élt ;

solo con el ohjeto de impedir que venga alguien aecharnos en cara
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el haberlo pasado en -silencio r nos servirá, .ademas, para facilitar

nuestra argumentacion.
Si con la ayuda de un buen teodolito, determinamos en tierra la

magnitud de ciertos ángulos _determinados por puntos notables y
si medimos en seguida con el sextante estos mismos ángulos, su

diferencia con los ya determinados nos dará el valor ·de la excen
tricidad para cada uno de estos ángulos.

, Se determinará. así, una vez por todas, la eorreecion especial fll.le
convendrá aplicar a las distancias que se observen, Bastará deter

minarla de 10 en 10 grados y solo desde 00 a 50°, por el consejo
que ya hemos dado de no observar sino distancias pequeñas, Con

toda facilidad y en cualquier puerto, puede formarse una tabla con
todos sus valores,

D E LA EceACIOS PERSuNAL.

. . . . .

Hai algunos que confunden la ecuacion 'Personal con un defecto
particular de la vista, especial a ciertos observadores. Unos poseen
cierta tendencia a morder las imájenes r otros, por el contrario, a
tomar el contacto, cuando las imájenes estan en realidad sepnradasi
resulta de aquí un cierto error sistemático, que no se puede ni. for
mular, ni preveer; para dar un nombre a este error especial. se le
llama (equivocadamente) ecuación personal, de d o ~ d e se deduciría
que todoobservador estaría bajo el imperio de este error. ~ o es así,

. sin embargo. J...08 observadores que cometen sistemáticamente el

error de morder o tomar el contacto estando las imájenes sepnradas. :
observan mal, hé allí todo; sin embargo este defecto puede corre
j irse con la práctica. En cuanto a la eeuaeíon personal, propiamente
dicha, existe en realidad; constituye un defecto reconocido )- estn
diado por los astrónomos; pero su influencia no se hace sensible

sino en las observaciones de mucha precision yen tierra; pero en el
caso que nos ocupa no tiene cabida alguna posible esta cuestiono .

. Llamase ecuacion personal de un observador, la rapidez con que

percibe una impresion dada. El tiempo .trascurrido entre el mo
mento en que una impresión c1á en la retina de un observador r el

•

•
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mome-nto en que tiene conciencia de él, dá. la medida de este error.
{Bruamoui-Astronomie sp1té1'iq'lfJe páj.-424). . :>

-Para observadores ejercitados las diferencias' dé la' ecuación per·
sonal, bajan jeneralmente ' de 0/'3. -Bessel, 'observando un' péndulo
de segundo, notallR' tiempos ' 'menores de 1 segundo que los de
D'Azelander.

ÁxGur.a DE YISIBILIDAD.

Error de contacto ind'ispensaUé del obserrador.
.. "" ', . ". 't ... I ,.. l --- ... .. . .. • . .. ." ~ . ' . . . ," • . -o .. " -

Es imposible pretender p o d e ~ ' : p o r i c r -'c'n : "í'iguroso contacto," dos

puntos o discos, que estuvieran igualmente alumbrados. Existe un
ángulo, encima del cual estos dos puntos cesan de ser distintos para
fundirse en uno solo.

~lr. Ledieu, que ha estudiado esta cuestión, dice 'que este error
no alcanza a Iü", observando con el anteojo astronómico de los
sextantes; varia continuamente segun las personas.

, . I

. Con esto queda cumplida la primera p a r t ~ , ~ l e nuestra tareá.
Despues de habernos esforzados en demostrar la necesidad del em- .

pIeo de las distancias lunares; como medio de verificaciori :r de ga
rantía suprema del punto en lamar hemos trazado líjeramente su

historia, particularmente 'interesante. . ,
En s('guiJa hemos hecho un d 'etallado e x ' á ~ n e ~ del sextante p'a'ra

desvanecer por completo loaInconvenientes que se asignan a este
instrumento, en su empleo para medir .distancias y.creemoK haber

hechodesaparecer la multitud. J.e c~rgos , que 'se nos bac~an. ' _' ,
Donde debe ponerse todo el cuidado es en la observación. de ella

. 1 I • •

depende sobre todo, la exactitud de los resultados, E ? t r a r e ~ o s , des-
de luego, .a ocuparnos de ella.' , , ' .
. La pretendida dificultad c l ~ ~ s t a 'obsérvacion es 'el último p a r a p e ~
to, tras el cual se 'ocultan 10:'1 adversarios del método de las ( l i : o l t ' a n ~

cias y estarnos convencidos de poder confundir a todos esos adver
sarios con la sola condicion de que prueben el método, en sus

circunstancias favorables,



524 ]S(.4\~ DE LA ~OCIEDAD,

Afirmamos que si todos los marinos no se desalentaran pOI' una
primera derrota, obtendrian resultados dignos de. 'sus ' esfuerzos,

", solo con un poco de trabajo y de paciencia; podrían entonces, en alta
mar, recurrir a este método tan -inj ustamente desacreditado, que
los conduciría con certeza al punto de recalada.

A T ~ B E R T O t I ~ A C R E .
Guardia-marina de 1. d clase,

ISLAS DE LA SOOIEDAD, TABUAI y RAPA.
(Con ti IIuacion).

ISLAS DE B.ARLOVE~TO, T...~HITf.

ISLA DE TAHl'rf.-La isla de Tahití, centro de los establecimien

tos franceses de la Occeanía oriental, está sittiac1a entre los 17° 29'
53" Y los 17° 53' 00" de latitud Sur y-los 151\) 26' y 1510 58, de lon
jituJ Oeste de Paris (1).
, Fórmanla dos enormes macizos de montañas unidas entre si por un
~ s t m o do 2,200 metros de ancho r solo 14 de altitud. La mayor de
estas dos tierras, situada en el N. O., CS , Tahitl; y ,la mas pequeña
la península. de Taiarapu. Tahitl es de forma circular con un perí
metro de 119 kilómetros, Tararapu esIijcramente oval, su períme
tro es de 72 kilómetros. L1r superficie, total es de 104.,2V'j hectáreas

. . ' - ~

79,485 corresponden a Tabití r 2+,730 a Taiarapu.
A la distancia, Tahiti presenta la f O r 1 l 1 ~ ' t l R un tronco 41e c~no cuyos

flancos suben en pendiente bastante .regular basta una altura de
, '

_1,200. a 1,500 metros. Este tronco de ,cono está dominado por a l g u ~

nos picos jiganteseos quealcanzan una altura considerable, como el
Aoral y el Orohena que tienen respectivamente 2,064 y 2,236 me-, '

tras de altura.
Desde la base h ~ $ t a . la clllllbr"c' J~ las 'mas aitas 1 1 1 0 n t a f 1 ~ ~ el sue~

lo está cubíerto de una espesa vejetacion.

(1) Carta ñancesa, Núm. 3)500.


