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RESUMEN

A partir de tres bases de datos climáticos diferentes para el Océano Pacífico 
Sur, se determina la evolución anual de la posición media mensual del Centro del 
Anticiclón del Pacífico (CAP) y la de la presión correspondiente. Se comparan entre 
sí loe resultados obtenidos y se extraen las características comunes más importantes. 
Se utilisan los valores medios mensuales de la presión de Isla de Pascua (27®10' S; 
109°76' O) e Isla Juan Fernández (33°37* S; 78°52' O), para comprobar algunas de 
estas características y afinar otras. Se discute dichas características y se asocian a 
los rasgos fundamentales del lugar de presión media mensual máxima en Chile 
SLPM). A través del LPM se asocian algunas características del clima de Chile a las 
leí CAP. Se pone de relieve el rol directo que juega la evolución de la latitud 

media mensual del CAP en esas características del clima.

ABSTRACT

The annual evolutions of both monthly mean position and pressure oí the 
Pacific Anticyclone Centre (PAO) are determined using three South Pacific Ocean 
climatic data sets. Results from different data sets are intercompared and main 
common features identified. Monthly mean pressure observations from Isla de Pascua 
(27010'S; 109°76'W) and Isla Juan Femándes (33°37*S; 78’52'W) are used to test 
some of these characteristics and to clarify others. Most significant properties of the 
location of maximum monthly mean pressure in Chile are then associated to PAC's 
position and pressure, allowing a linkage to be found between aspects oí Chilean 
climate and the identified PACs properties.. The PACs monthly mean latitude 
evolution role on these aspects of climate is highlighted.
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INTRODUCCION

Como es bien cabido, el tiempo meteorológico en Chile (a la escala sinóptica) 
está determinado por la interacción entre loa mandes centro» de acción 
meteorológicos, que ejercen au acción sobre el litoral chileno, y el continente mismo. 
El escenario meteorológico más corriente que ae presenta en Chile, definido por las 
isóbaras de superficie, consiste en la presencia del Anticiclón semipermanente del 
Pacífico Sur (API, lea Bajas Polares (BP), y el acoplamiento del AP con el 
continente y que denominamos Baja Costera (BC). En la Figura 1 se presenta una 
carta meteorológica de superficie típica, en la que es fácil distinguir loo centras 
mencionados. Además existe, sobre todo en verano, una baja de núcleo cálido que 
afecta la región central do Chile y que denominamos profundisadón de la BC (PBC). 
En la Figura 2 se observa claramente la PBC. La interacción entre loe centros ae 
acción meteorológica configura sobre la parte continental un esquema en el que se 
puede distinguir claramente una cufia de alta presión, que penetra el continente, y 
que divide el litoral chileno en tres regiones. La primera ae encuentra al Norte de la 
cufia de alta, donde dominan el AP y la BC como su subproducto continental (a 
veces además la PBC). La segunda región es la cufia misma. Al Sur de ella ae 
encuentra la tercera región, donde dominan las BP. A cada una de estas regiones se 
puede asociar características de tiempo meteorológico bien específicas. Naturalmente, 
la interacción media entre loe factores mencionados (media mensual por ejemplo), 
define una climatología del literal chileno, que queda bien descrita por la distribución 
de la presión en Chile. En la Fisura 9 se muestra una distribución latitudinal de la 
presión media mensual en Cnile, en que se indica las sonas climáticas 
correspondientes.

La importancia de la distribución de la presión a lo largo del litoral en la 
descripción climatológica ha sido destacada hace varias décadas íe.g. Prohaska, 1952). 
En particular^ Pittod (1971) asocia la latitud media mensual del cinturón subtropical 
de altas presiones a lo largo de las costas chilenas, a las precipitaciones en Cnile. 
También estudia (Pittock, 1980) modelos de variación climática en Argentina y Chile, 
que describen la variabilidad interanual de precipitaciones y temperatura, usando los 
promedios anuales de la latitud media del punto de presión máxima, para una serie 
de estaciones chilenas

Simultáneamente, y en forma independiente, Saavedra (1980) deriva el 
desposamiento del lugar de presión media mensual máxima en Chile (LPM) sobre el 
litoral chileno. Usa las distribuciones latitudinales de la presión media mensual al 
nivel medio del mar para la serie de estaciones consideradas por Wittaker (1943), 
correspondientes al período 1911-1940. Ese deeplasamiento lo permite explicar una 
serie de características climáticas para la sona central de Chile (Saavedra 1980, 1985).

Otros indicadores climáticos asociados a los Anticiclones dd Pacífico y Atlántico 
han sido usados por Minetti y otros (1982)¡ Minetti y Vargas (1983a); y Minetti y 
Vargas (1983b) para describir las precipitaciones en Chile y en la sona cordillerana 
central andina, y la anomalía de precipitaciones dd noreste dd Brasil.

Ahora bien, como d Centro dd Anticiclón dd Pacífico (CAP) se sitúa 
climatológicamente frente a las costas chilenas, tanto la evolución media mensual de 
su noddon como la de los vdores de su presión deben reflejarse en d clima de 
Chile, en la medida que dichas características sean representativas de la distribución 
general de Ja presión dd AP, o al menos de la de las proximidades dd CAP, una 
hipótesis que aquí se adopta. Sin duda d CAPcontribuve decisivamente en la 
determinación de las características del LPM, que define las sonss climáticas ya 
mencionadas.

El objeto dd presente trabajo es hacer una simple descripción de la evdución 
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anual de 1* posición dd CAP y de la da loe valoree de au predio, y buscar 
inferencias directas sobre la climatología de Chile.

MATERIALES Y METODO PARA DETERMINAR LA POSICION Y PRESION 
DEL CAP

Eh la determinación de la poddin y predin dd CAP se ha usado solamente 
valares de predio de superficie, y de dtura geopotencid para d nivd de 1000 hPa, 
correspondientes a puntos de grilla, proporcionados por loe siguientes autores: 
Taljaard y otros (1989), Harnack y Harnack (1984) y Nationd Meteorological Center 
(comunicación persond, 1989), que se identifican en addante como TAL, HH y_ NMC, 
respectivamente. En la Tabla 1 se indica loe períodos incluidos en cada conjunto y 
las resoluciones de Isa grillas usadas.

Es evidente que estos conjuntos de datos tienen fimitadones importantes porque 
no hay suficiente* mediciones directas de la presión en superficie (o dtura 
geopotencid) para grandes regiones dd océano, lo cud plantea, sin duda, una 
dificultad mayor d establecer la valides de loe resultados que se obtengan. Además 
corresponden a períodos distintos, fuentes diferentes, grillas de resoludin no 
comparable y aún niveles distintos. A pesar de estas fimitadones, y en la 
imposibilidad de intentar una revisión con los medios disponibles, ee ha aceptado loo 
conjuntos de datos td cud son entregados por los autores. En el análisis se trata 
cada conjunto separadamente, debido a que las fuentes usadas se pueden considerar 
prácticamente independientes. Además se usa sólo vdores medios mensudes de 
presión y dtura geopotencid para loo respectivos períodos completos, coa d objeto de 
identificar ios rasgos comunes a los tres conjuntos, en lo que podría denominarse una 
climatología de vdores medios.

Tabla 1: Conjuntos de datos usados para la determinación de la posición y presión 
dd CAP.

Autores Período Tipo de datos Resolución ds la grilla 
°Lat x “Long.

Taljaard y otros (1989) 1900-1965 presión media 
' mensud dd período

5x5

Harnack y Harnack (1984) 1968-1980 presión media 
mensud para cada 
mee del período

90 x 10

NMC (1989) 1979-1988 dtura geopotencid 
(1000 nPa) media 
mensud para cada 
mes dd período

2,5 x 2,5

Para cada una de las grillas se eligió por inspección la región en la oue se 
encuentra centrada la presión máxima, limitando la región d área comprendida por 
cuatro puntos contiguos de la grilla tanto en latitud como en longitud. A 
continuación ss ajusto polinomios do torcer grado a loo vdores de la presión para 
cada uno de loe cuatro parddos y cuatros meridianos do la región degida. 
Finalmente, usando las expresiones de loo polinomios se evduó la presión a intervalos 
de latitud y longitud tan pequeño* como farra necesario para identificar la presión 
máxima con la precisión requerida. El procedimiento se explica detalladamente en un 
informe adicional (Foppiano, A. J., Saavedra, N. y Pampdceii C. informe no 
publicado, 1991).
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POSICION Y PRESION MEDIAS MENSUALES DEL CAP

Latitud

En h Figura 4 m muestra la evolución anual de la latitud media mensual del 
CAP según TAL. HR y NMC, y eu la Tabla 2 se indica algunos valores 
características de aichas evoluciones (note que en las figuras 4 al 7 se na repetido a 
continuación los 12 valores medias mensuales porque se estima que de ese modo se 
destacan mejor loo rasgos típicos de la evolución anual, sobro todo en verano).

Tabla 2: Valares característicos ds la evolución anual de la latitud media mensual 
del CAP según la base de datos empleada.

TAL HH NMC

Latitud Media 29" S3" 30"
Latitud Máxima 82.fi" 86,6" 83,6"
Latitud Mínima 26,S" 81,6" 26,S"
Lat. Máx. - Lat. Mín. 7" 4" 7"

Se observa que las evoluciones según TAL y NMC son más semejantes entre si 
que cada una de rilas respecto de la de HH. Esto os espedalmente notorio para la 
amplitud ds la evolución. Conviene recordar que la pilla de HH os de menor 
resolución (10° de Lat. por 20» de Long.). En loe tres casos, sin embargo, ee 
advierto que ri CAP tiene dos posiciones aproximadamente establee: una de mayo a 
agosto (latitudes más ecuatoriales en invierno austral) y otra de noviembre a mano 
(latitudes más polares en verano austral). Ambas posiciones ee conectan claramente 
entre abril y mayo y mucho menos claramente entro agosto y octubre. La primera 
transición ee produce mucho máe rápido, y, como ee verá mas adelante, con cambio 
do baja a alta presión (o altura goopotanaaJ), mientras que la segunda ee máe lenta, 
y con cambio de alta a baja presión (o altura geopotencial).

Se distingue en loe caeos de TAL y NMC que la latitud oscila en invierno 
(forma deM). Para TAL abarca loe menee de jumo, jubo y agosto, y para NMC 
mayo, junio y julio. Existe también una oscilación en verano (forma ae W) que 
abarca noviembre, diciembre y enero para TAL, y diciembre, enero y febrero pera 
NMC. En ri caao de HH no ae detecta claramente estas características, 
probablemente por lo grueso de la grilla usada

IflngÜBd

En la Figura 5 se muestra las evoluciones anuales de la longitud media mensual 
dd CAP. Corno se puede apreciar por simple inspección, todas aon muy distintas 
antre si. Sólo la correspondiente a NMC tiene una cierta regularidad. Es evidente 
que la longitud dd CAP no gosa de notorias características comunes, por lo menos a 
la lus do los datos v tratamiento realisado. Es necesario hacer notar que los 
Cdientes de presión longitudinales en torno al CAP, son mucho menores que los 

itudinales. Esto hace que su ubicación longitudinal aea aún más incierta que la 
latitudinal, cualquiera sea ri método que ae emplee. No existe un farsante do estos 
movimientos longitudinales, tan neto como para que imponga características comunes 
a loe diferentes conjuntos de datos considerados.
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Presión

En U Figura 8 se presenta la evolución anual de la presión media menaud (o 
altura geopotencial) aegún TAL, HH y NMC, y en la Tabla 8 ae indica algunos 
valorea característicos ae dichas evoluciones, on que lia dturas geopotonddes para 
1000 hPa de NMC han ddo transformadas a presiones reducidas M mvd del mar de 
acuerdo eon expresiones usadas en la Atmósfera Estándar de loa EEUU de América 
(NOAA, 1978). Loe números antro parfateab indican el mea en que ocurren loa 
valorea móximoe y loa mínimos.

Tabla S: Valoree característicos de la evolución anual de la presión media mensual 
(o altura geopotendal) an al CAP según la bese de datos empleada.

TAL 
presión 
(MM

HH 
presión 
(hPa)

HMO 
altura geopotendal 

fmgp)
presión reducida 
d nivel medio 
del mar (hPa)

presión máxima 1023,1 (10) 1023,2 (8) 190,1 1022,8 (11)
presión mínima. 1018,9 (5) 1019,4 (5) 1«3,1 1019,4 (5)
presión media 102Í.1 1021,5 178,8 1021,0
amplitud 44 3.» 27,0 34

Las características comunes mía sobresalientes que ae desprenden do la Tabla 3 
y la Figura 6 son: (i) el valor medio do la presión para cada conjunto de datos es 
bastante similar, (ii) « mínimo de presión ae deanes en todoa loa caeos en el mea de 
mayo, (iii) el miximo ocurre en distintos meaea, pero por tratarse de un valor 
absoluto no ee conveniente tonar, todavía, alguna conclusión, jr (iv) en todoa loa 
caeos ae observa un quiebro neto dd valor do la treeión entro junio y julio, aunque 
dicho cambio ea menos notorio en la evolución aegún TAL.

Ekatín-xJatibid
Oon el objeto de deatacar laa caracteríeticaa de laa "formas* de laa ovolndonaa 

da preaión (o altura geopotencial) y latitud ae alisó cada una de clisa (orden 3), 
encontrándose loa resultados mostrados en la Fisura 7, en que ae ha pdicado laa 
latitudes con un desfase reapretó da laa preaionea (dturas).

Se obeerva que la evolución anual de la latitud dd CAP a^ue mucho mejor la 
de la declinación rolar que la carreapondiente a la presión, particularmente para loa 
conjuntos de daioa de TAL y NMC. Todaa las evoluciones muestran un desfase 
entre preaión y latitud, aunque loe desfases no oon loa mismne Si ae hace una 
correlación lined crusaoa, entre preaión y latitud, y ae optimisa d coeficiente de 
condación (r) ae obtiene loa siguientes valorea: TÁL, deafaee do + 4 meaee y r b - 

0.90; HH, deafaee de + 2 mease y r *= 0,92; y NMC, desfase de + 3 y r « 0,97. 
En todoa loe casos la presión sigue a la latitud.

COMPARACION I» VALORES DE LA PRESION EN EL CAP OON LOS I» 
ISLA JUAN FERNANDEZ E ISLA IX PASCUA

Comparar loa vdoree da la prsaión media mansud dd CAP con laa 
correaponmentea preaionea observadas en la tala Juan Fernóndaa (UF) (33* ST* S; 78* 
52* O) y en la lela do Pascua (IP) (27° 10* S; 109* 78* O) ee relevante porque 
embaa idas están situadas en d rango de latitudea en que ae mueve d CAP, según 
loe tren conjuntos de datos usados. Es decir, catón próximas a la dorad eubtropicd 
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que contiene el CAP. S ee supone continuidad y regularidad en la repartidón de la 
predin en torno al CAP, como parecería rasonablo, la predón en catan Maa debe 
reflejar algunas de lea características de la evdudón anual de predón del CAP, an 
virtud de la pequofia influencia que sobro días ejerce el continente. Eh particular, 
laa respectivas variaciones de predón mee a mea deberían eer conaiatentee, más que 
loa valoree absolutos correcpcnmentee.

Eb la Pifara 8 m muestra la evoludóo anual de la predón media mensual 
redudda al nivel dd mar para UF. correspondiente d período 1979-1988. Lo mismo 
m muestra para d caso de IP sn la Figura 9 (datos proporcionados por la Dirocdón 
Meteorológica de Chile, para ambos casos).

Una simple inspección da la Figura I confirma la presencia tanto dd mínimo de 
predin en mayo ad como d quiebre de la marcha de la predón entre junio y julio, 
ya obaervadoa para d CAP. Asimismo, la Figura 9 confirma dichos rasgos m IP, a 
cxcepdón de que d mínimo de predón m encuentra m Abril, en mejor concordando 
con lo mostrado por loe vdores alisadas (Fig. 7). Por su parte, d máximo 
marimorum de predón m encuentra en Octubre para las islas, sugiriendo una 
definidón m la aparento indeterminación do dicho máximo para d CAP (Fig. 6).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La lista de rasgos comunes a discutir sería entonces la siguiente:
(a) Se pueden distinguir dos posiciones míe o manos establee dd CAP. Este se 

desplace mas rápidamente desde la poddón Sur a la Norte que de la de Norte a Sur. 
La vdoddad do deeplasanñento os notoriamente mayor entro loo mases de abril a 
mayo. La otra tranddón os menos neta y ee produce entre loo meses do agosto a 
octubre. En la primera las predones aumentan y en la segunda disminuyen.

(b) En la poddón míe ecuatorid dd CAP existo un quiebro neto (M de invierno 
austral). Existe también un quiebro para la poddón mío polar dd CAP (W do 
verano austrd) aunque menos neto.

(c) La predón en d CAP también muestra un quiebre neto entre los meses do 
mayo, junio y julio, m correspondencia con la M de invierno observada m la latitud.

(d) El ndmmo de predón se produce en mayo. El máximo ocurre mis bien en 
octubre, como parece confirmar la evdudón do la predón en Ida Juan Fernándes o 
Ida do Pascua.

(o) La evdudón latitudind dd CAP dme mío claramente la declinación dd Sd 
que la de la evdudón de la presión. El deeplasamimto dd CAP procedo los 
cambios de predón.

(f) Cambios en latitud y predón dd CAP están ligados a aseda anud do manera 
ene a un diylmamiento hacía d Norte le sigue un aumento de presión, y vico versa 
(Fig. 7). En cambio, m general, a la recala mensud loe aumentos de predón 
coindden con loe deeplasamientcs hada d Sur, y vico versa (Fige. 4 y 8).

Teniendo en cuenta que cate estudio sólo ee refiere d Centro dd Anticiclón dd 
Pacífico, algunas de sus condudonee confirman laa que otros autores han dado, 
expUdta o imperitamente, en estudios de la repartición de la predón dd Hemisferio 
Sur basados en valoree medios sondee. En particular loe trabuca de van Loon 
(1987, 1971), quien hace un estudio de las evoluciones anna» do la dorad 
eubtropied y os la vaguada subentártica, y de cu interacción, modelando las 
evduaones como suma de componentes anud y eemianud solamente. En esta 
interacción juega un rol muy importante la componente eemianud de la vaguada 
subantírtica. Un anáfisb muy preliminar dd mismo tipo hecho para d CAP arroja 
resultados cualitativamente comodantes con loa de van Loon, poro que aquí no se 
detallan. Basto indicar que la forma de la evdudón do la latitud media mensud dd 
CAP, y en particular la transición rápida hada d Norte de abril-mayo, se puede 
explicar por la citada componente eemianud. Ee interesante resaltar, en especial, que 
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loa rasgos dd CAP listados como (b), (c) y (d) no eon características do la dorad ya 
mencionada. Conviene no olvidar que d CAP, a diferencia dd LPM, oa mia bien 
producto do laa condidonee que imperan on d océano y no tanto de aquellas 
correspondientes al continente.

La M de invierno (rasgo (b)) ee confirma netamente en d LPM para loa meeee 
de mayo, junio y julio (Saavedra, 1986), riendo d LPM d equivalente ai CAP on d 
litord vhfleno. Por otra parte, este rasco también ariete en lee presionas mediae 
mensudes de todo d Norte de Chile (Wittaker, IMS), y co podría asodar mée bien 
d eobtido do invierno. Nótese que ariete coincidencia entra ceta oedladén do la 
latitud dd CAP y la correspondiente a la prerién en d CAP. La ausencia de 
desfase (a la escala meneud) entre ambas oscilaciones sugiere fuertemente la 
influencia de un fenómeno de origen distinto a la simple inerda térmica. Por eu 
parte, la W de verano, aunque mucho menos marcada, coindde con d eobtido de 
verano. Esta no ce marca netamente en d LPM debido probablemente a la presencia 
de la Profundisadón de la Baja Contera.

B quiebre de la prerién dd CAP en invierno, (rauco (e)), confirmado por la 
prerién on Ida de Pascua y también par aprarimadén en ida Juan Fernándes puede 
asociarse a loe desfases entre d desplasamiento y la prerién dd CAP. Eta efecto, d 
mínimo de prerién en mayo corresponde a la poridén mée austral de febrero (desfase 
de 8 meeee según NMC). Es indudable que en estos deefaeeo la inerda térmica dd 
océano juega un rd importante. North y otros (1983) estiman que la respuesta 
térmica d cdentamiento en d océano ocurro 75 días despub de la acdén dd 
tenante.

Eta cuanto d rango (a), éste esté perfectamente confirmado por las 
características similares que presenta la evdudén media meneud dd LPM. La forma 
de esta evdudén se refleja en la mayor parte de lae variables climáticas dd litord 
chileno. Eta espedd de eu recién central, que ee la dd dominio eepadd dd LPM. 
(Saavedra, 1986). La distancia méridional entre LPM y CAP aumenta hada el 
verano y disminuye en invierno como ea ffidl de. constatar. Este hecho ee una 
manifestadén neta dd efecto diferenciado dd borde continentd y dd océano sobre el 
Antiddón del Pacífico, a través de la Baja Costera y/o la Prcfundisadén de la 
Baja Costera

Loo rasgos (c) y (d) no se reflejan directamente en las variaciones de prerién en 
d litord chileno, ni en d LPM. La acdén dd borde continentd ee mée compleja. 
Loe valores de la prerién en d litord dependen no edo de loo valoree de la prerién 
en el CAP, o de éstos en d LPM. También dependen de otroo factores, como la 
poridén misma de ambos centros, y la reacdén térmica dd borde continentd.
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APENDICE

Abreviaturas usadas

AP Antiddón del Pacífico Sur
BP Bajas Polares
CAP Centro dd Antiddón dd Pacífico
HH Harnack, J. y Harnack,R. P. (1984)
UP Isla Juan Femándes
IP Isla de Pascua
LPM Lugar de Presión Media mensual máxima an Chilo
NMC National Meteorological Center (comunicación personal, 1989) 
PBC Profimdisadón do la Bria Costera
TAL Tdjaard, J. J. y otros (1969)
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Figura 1

Carta Meteorológica típica para Chile. Isóbaras de 
superficie, para el 20 de febrero de 1979. a las 18 
horas de Tiempo Universal.
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Figura 2

Carta Meteorológica típica para Chile. Isóbaras de 
superficie, para el 21 de febrero de 1979, a las 12 
horas de Tiempo Universal. Se advierte claramente 
la Profundización de la Baja Costera.
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Figura 3 
Distribución laltltudinal media mensual de la presión de 
superficie a lo largo del litoral chileno, correspondiente 
al periodo 1911-1940 (Adaptada de Wittaker. 1943). Se 
indica los regímenes de la Baja Costera (BC), Bajas 
Polares (BP), Profundización de la Baja Costera ÍPBC) 
y de la latitud del luaar en Chile de presión media 
mensual máxima (LPM).
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Figura 4
Evolución anual de la latitud media mensual del Centro 
del Anticiclón del Pacifico determinada usando datos de: 
A: Taljaard y otros (1969). Valores de presión a nivel 
medio del mar. Periodo aproximado 1900—1965.
B: Harnack y Harnack (1984). Valores de presión a nivel 
medio del mar. Periodo 1956—1980.
C: National Meteorological Center (comunicación personal. 
1989). Valores de altura geopotenciol correspondiente 
o nivel de 1000 hPa. Periodo 1979-1988.
Nota: Se ha repetido los 12 valores para hacer más 
evidente la evolución en verano.
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Figura 5
Evolución anual de la longitud media mensual del Centro 
del Anticiclón del Pacifico determinada usando datos de: 
A: Taljaard y otros (1969). Valores de presión a nivel 
medio del mar. Período aproximado 1900-1965.
B: Harnack y Harnack (1984). Valores de presión a nivel 
medio del mor. Periodo 1956-1980.
C: National Meteorological Center (comunicación personal, 
1989). Valores de altura geopotencial correspondiente a 
nivel de 1000 hPa. Periodo 1979-1988.
Nota: Se ha repetido los 12 valores para hacer mds 
evidente la evolución en verano.
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MESES
Figura 6

Evolución anual de la presión media mensual (o altura 
geopotencial mensual) en el Centro del Anticiclón del 
Pac I (ico.
A: Taljaard y otros (1969). Presión a nivel medio del 
mar. Período aproximado 1900-1965.
B: Harnack y Hamack (1984). Presión a nivel medio del 
mar. Período 1956-1980.
C: National Meteorological Center (comunicación personal, 
1989). Altura geopotencial correspondiente a nivel de 
1000 hPa. Período 1979-1988.
Nota: Se ha repetido los 12 valores para hacer mós 
evidente la evolución en verano.
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Figura 7 
Evoluciones comparadas de la presión (altura geopotencid) 
y latitud medias mensuales del Centro del Anticiclón del 
Pac f tico. Valores alisados (orden 3) y graficados con 
desfase en que la presión (altura) sigue a la latitud. 
Datos como en figuras 6 y 4 respect I vamente: 
A: Taljaard y otros (1969). Desfase 4 meses. 
B: Harnack y Hamack (1984). Desfase 2 meses.
C: National Meteorological Center (1989). Desfase 3 meses.
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MESES
Figura 8

Evolución anual de la presión media mensual, reducida 
al nivel medio del mar, en Isla Juan Fernández (33° 37' 
Lat. S; 78° 52' Long. O), paro el periodo 1979-1988. 
Datos de la Dirección Meteorológica de Chile.

MESES
Figura 9

Evolución anual de la presión media mensual, reducida 
al nivel medio del mar, de tela de Pascua (27° 10' 
Lat. S; 109“ 26' Long. O), para el periodo 1979-1988. 
Datos de la Dirección Meteorológica de Chile.




