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RESUMEN

Aproximadamente un 71% del planeta está compuesto por océanos y mares, de tal manera que la 
atmósfera está fuertemente influida por grandes masas de agua. Consecuentemente, el aire marino 
interactúa con los fragmentos de tierra y da origen a diversas variedades de climas insulares.

En este capítulo se hace una revisión de los principales aspectos meteorológicos, climatoló
gicos y bioclimatológicos del sector que incluye a las Islas Oceánicas Chilenas.

De todos los grupos insulares, sólo para Isla de Pascua y Juan Fernández existe información 
climatológica que, aunque incompleta, resiste un análisis más detallado. Los grupos insulares de Sala 
y Gómez y de San Félix y San Ambrosio (Islas Desventuradas), pueden asimilarse en términos 
generales a los grupos anteriores.

Las Islas Oceánicas Chilenas se encuentran en las zonas subtropicales y medias, donde hay una 
predominancia de masas de aire tropical marítimo y están bajo el dominio de las altas presiones del 
Anticiclón del Pacífico. Las Islas de Pascua, y Sala y Gómez se enmarcan en la región climática 
denominada como Oceánica Ecuatorial, mientras que el grupo e islas del Archipiélago Juan 
Fernández posee un clima oceánico que es comparable al del continente.

Isla de Pascua muestra una presión atmosférica alta, especialmente en primavera-verano 
(1015-1018 mb); en otoño-invierno es menor (1013-1017 mb); el promedio anual es de 1016 mb. 
Juan Fernández muestra un promedio de 1020 mb y mayo es el mes con el valor más bajo 
(1018 mb), en tanto que septiembre presenta el más elevado (1023 mb).

Los vientos dominantes en Isla de Pascua, en enero, son E y SE (28% c/u); en julio el viento 
sopla desde NW, W y SE (20% c/u). En cambio en Juan Fernández, en enero, los vientos 
dominantes provienen del sur (56%); en julio son importantes los componentes S (14%), SW (11%) y 
W (20%).

Las horas de sol alcanzan un total de 50%, sobre el máximo anual posible, en Isla de Pascua 
(los meses extremos son febrero, con un 56% y octubre con 43%). En Juan Fernández el valor anual 
es más bajo (36%), con un 27% para junio y 44% para diciembre, como mínimo y máximo.

La humedad relativa en Isla de Pascua es homogénea a lo largo del año, oscilando entre 76% y 
81 %; su promedio anual es de 77%. En Juan Fernández, el valor promedio del año es de 75%, con un 
rango de 70% a 78% entre meses; aquí, debido al carácter ligeramente mediterráneo, hay variación 
en los valores.

La nubosidad (expresada en 6/8 de cielo cubierto) es mayor en el mes de junio en Isla de 
Pascua (70%); la menor se observa en abril-noviembre, con un 47%. En Juan Fernández en 
abril-noviembre como mínimo; en general, presenta valores más altos que los de Isla de Pascua en 
invierno.

El promedio anual de precipitaciones en Isla de Pascua es de 1126 mm, con dos máximos (a 
fines de otoño-comienzos de invierno y a fines de primavera-comienzos de verano); las precipita
ciones se concentran en otoño, con un 30% del total anual. Las precipitaciones máximas en 24 horas 
fluctúan entre 40 y 150 mm, para un período de 7 años. En Juan Fernández, en cambio, existe un 
comportamiento típicamente mediterráneo de las lluvias, ya que las precipitaciones ocurren entre
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abril y septiembre; la época estival dura 5 meses, aproximadamente. El promedio anual es de 
956 mm y es altamente variable entre años; el 45% de las lluvias cae en los meses de invierno. Las 
precipitaciones máximas en 24 horas (para 1965 y 1971) revelan valores entre 15 y 86 mm.

La temperatura mínima media más baja en Isla de Pascua es de 15.5°C y la máxima media más 
alta es de 27.3°C; la temperatura media anual es de 20.7°C. En Juan Fernández la mínima media 
menor es de 10.1°C y la máxima media más elevada de 21.8°C; el promedio anual es de 15.2°C.

El valor anual de la evapotranspiración, en Isla de Pascua, es de 845 mm y en Juan Fernández 
de 544 mm. A lo largo de todo el año, la precipitación es más alta que la evapotranspiración en Isla 
de Pascua, no así en Juan Fernández, donde hay un déficit hídrico en los cinco meses de verano.

La productividad primaria potencial, calculada a base de la precipitación, es de 1547 g/m2 año 
en Isla de Pascua, en Juan Fernández es de 1403 g/m2 año.

La sensación climática, en una perspectiva humana, muestra un “bienestar máximo” entre 
enero y abril en Isla de Pascua; los meses restantes se incluyen en las categorías de “ fresco suave” y 
“fresco” . En Juan Fernández dominan las categorías de “ fresco” en enero y febrero y en el resto del 
año son de “frío moderado” . La temperatura efectiva varía entre 16.6 y 20.4 grados de TE en Isla 
de Pascua; en Juan Fernández es cercano a 10 grados de TE.

Las diferencias más notorias entre los grupos de islas se relacionan con los valores observados 
para temperaturas y precipitaciones. Desde el punto de vista bioclimático, no hay limitantes 
significativas en los dos grupos de islas analizados.

EXPANDED SUMMARY*

A c c o rd in g  to  th e ir  g lo b a l s ig n ifica n ce  fo r  th e  p la n e t, o cean ic  c lim a te s  sh o u ld  o c c u p y  an im p o r ta n t  
f i r s t  p lace. B eca u se  a lm o s t 7 1 % o f  th e  E a r th ’s su r fa ce  is oceanic, a b o u t  th e  sam e p ercen ta g e  o f  
a tm o sp h e re  is p e rm a n e n tly  a n d  d ire c tly  in flu e n c e d  b y  th e  sea. T h e  ocean  regu la tes h e a t a n d  
m o is tu re  b u dgets , th u s  a f fe c tin g  th e  g lo b a l b eh a vio r o f  th e  a tm o sp h e re . E va p o ra tio n  fr o m  th e  ocean  
is th e  c h ie f  s in k  o f  a b so rb ed  so la r rad ia tion . N a rro w  d a ily  a n d  seasonal ranges o f  tem p era tu re  a n d  
h u m id i ty  are a m o n g  th e  m o s t  im p o r ta n t  fe a tu re s  o f  o cea n ic  c lim a tes. T h e  in flu e n c e s  o f  m a r itim e  air 
o n  sm all fra g m e n ts  o f  la n d  crea tes m a n y  varie ties o f  insu lar c lim ates. T h e  degree o f  m o d ific a tio n  
d e p e n d s  c h ie fly  on  th e  size , shape, c o n fig u ra ro n , veg e ta tio n  a n d  a lti tu d e  o f  th e  islands. E ve n  sm a ll  
is le ts are capab le  o f  e x e r tin g  an e f f e c t  u p o n  th e  su r fa ce  a ir flo w  a ro u n d  them .

O ne o f  th e  m o s t  im p o r ta n t  ch a ra c teristic  o f  th e  g enera l c ircu la tio n  o f  th e  a tm o sp h e re  in th e  
se c to r  w h ere  th e  C hilean O cean ic  Is la n d s are loca ted , is th e  p re se n ce  o f  th e  S o u th -P a c ific  sem i-  
p e rm a n e n t a n tic y c lo n e . I t s  seasona l e xp a n s ió n  a n d  s h if ts  a ro u n d  3 0  degrees o f  la ti tu d e  so u th , 
a sso cia ted  w ith  th e  genera l c o u n te rc lo c k w ise  c ircu la tio n  o f  the  air, p ro d u c e s  th e  g enera l c lim a tic  
p a tte rn s  o f  th e  area. In  th e  n o r th e rn  l im it  o f  th e  sy s te m , w in d s  are u su a lly  fro m  th e  east, w hereas  
th e y  are f r o m  th e  w e s t in th e  Southern lim it. In  th e  su b tro p ic a l a n d  m id -la titu d es , a p re d o m in a n c e  
o f  m a r itim e  tro p ica l air e x is ts , w h ich  is fo r m e d  o ver an e x te n s iv e  area o f  w arm  ocean  waters. Th is  
air is re la tive ly  w arm  a n d  h u m id . T h e  zo n e  o f  su b tro p ic a l co n verg en ce  is, a cco rd in g  to  so m e  a u th o rs, 
a l im it  b e tw e e n  the  regions o f  m a r itim e  tro p ica l a n d  m a r itim e  p o la r  air m asses. T h is w o u ld  
c o rre sp o n d  to  th e  m ea n  su r fa ce  p o s itio n  o f  th e  p o la r  f r o n t .  T h is  f r o n t  s h i f ts  seasona lly , a d vancing  
to w a rd  th e  e q u a to r  in w in te r  a n d  m o v in g  s lig h tly  to  th e  so u th , w ith  th e  S o u th -P a c ific  a n tic y c lo n e ,  
in su m m e r .

T h e  C hilean O ceanic  Isla n d s th a t  w ill be  c o n sid ered  f o r  a c lim a tic  ana lys is  are: Isla  d e  Pascua  
-  E a s te r  Is la n d  -  ( 2 7 ° 0 7 ’S, 1 0 9 ° 2 2 ’W, 3 7 0 0  k m  W o f  c o n tin e n ta l  C hile; Isla  Sala y  G ó m ez  
( 2 6 ° 2 7 ’S, 1 0 5 ° 2 8 ’W, cióse to  E a ster  Is la n d j;  Islas D esven tu ra d a s , w h ich  in c lu d e  Isla  San F é lix  
( 2 6 ° 1 7 ’S, 8 0 ° 5 7 ’W), Isla  San A m b ro s io  ( 2 6 ° 2 0 ’S , 7 0 ° 5 8 ’W), a n d  so m e  sm a ller islands, a t  
a p p ro x im a te ly  9 0 0  k m  W o f  c o n tin e n ta l  C hile; a n d  th e  Ju a n  F ern á n d ez  A rch ip e la g o  ( 3 3 ° 4 0 ’S, 
7 9 ° 0 0 ’W), w ith  th ree  m a in  islands a n d  several sm a ller islands, 5 8 7  k m  W o f  c o n tin e n ta l  C hile  
O ffic ia l c lim a tic  reco rd s are available o n ly  f o r  E a ster  Is la n d  a n d  th e  J u a n  F ern á n d ez  A rch ip e la g o . 
C o n se q u e n tly , th e  ana lys is  in th is  ch a p te r  deais m a in ly  w ith  th ese  in su la rg ro u p s .

C o n cern in g  th e  ty p e  o f  c lim a te , E a s te r  Is la n d  is eq u a to r ia l-ocean ic . Ju a n  F ern á n d ez , even  
f ra m e d  w ith in  an o cea n ic  ty p e  o f  c lim a te , fa lls  c loser to  th e  c lim a te s f o u n d  in c o n tin e n ta l  Chile, 
esp ec ia lly  th o se  a t  h ig h er la ti tu d e s  (3 6 ° -3 7 ° ) .

T h e  a tm o sp h e r ic  pressu re  o n  E a ster  Is la n d  a n d  Ju a n  F ern á n d ez  is u su a lly  high. A n n u a l  m ea n  
pressu re  is 1 0 1 6  m b  a n d  1 0 2 0  m b , re sp e c tive ly  (T a b le  1).

T h e  lo ca tio n  o f  th e  C hilean O cean ic  Is la n d s largely d e te rm in e s  th e ir  w in d  p a tte rn s ;  E a ster  
Is la n d  a n d  Sala y  G ó m e z  Island , b e in g  lo ca te d  to  th e  N W  o f  th e  c e n te r  o f  th e  s y s te m , receive  E  a n d

(*) Thanks are expressed to  Dr. Fabian Jaksic, fo r  his assistance in the preparation o f  the expanded summary.
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so m e tim e s  S E  w in d s  d u r in g  m o s t  o f  th e  year. Ju a n  F ern á n d ez  a n d  th e  Islas D esven tu ra d a s  are 
lo ca te d  to  th e  ea s t o f  th e  s y s te m  and, because  o f  th e  a n tic y c lo n ic  c ircu la tio n , S  a n d  S E  w in d s  
d o m ín a te  (Fig. 1).

In  Ja n u a ry , the  w in d  m o s t  f r e q u e n t ly  p re se n t on  E a ster  Is la n d  is E  a n d  SE , a n d  in J u ly , N W , 
W a n d  SW . D u r in g  b o th  m o n th s , ca lm s have a rela tive  fr e q u e n c y  o f  10%. In  Ja n u a ry , th e  h ig h es t  
w in d  v e lo c itie s  are f o r  th e  d ire c tio n s  SE , E  a n d  p a rtia lly  N W . In  J u ly , th e  sp e e d  o f  w in d  is a b o u t  
eq u a l in all p reva iling  d irec tio n s . In  J u a n  F ern á n d ez , Ja n u a ry  w in d s  are m a in ly  S  a n d  SE . C alm s are  
a b o u t 21 %. In  J u ly , S  a n d  S E  w in d s  are s ti ll  im p o r ta n t, as w e ll as W w inds. C a lm s are a b o u t  32% . In  
January , th e  h ig h e s t sp eed s  are f o r  S  w in d s; in J u ly  also f o r  S  w in d s  and, to  a lesser degree, fo r  SW , 
SE , W, N W  a n d  N  w in d s  (Figs. 2, 3; Tables 2, 3, 4).

T h e  ra tio  o f  h ig h es t a c tu a l to  a s tro n o m ic  m á x im u m  su n sh in e  is 56%  a n d  o ccu rs d u rin g  
F eb ru a ry  on  E a ster  Island . In  J u a n  F e rn á n d e z  i t  occu rs in D ece m b e r , w ith  44%  (T a b le  5).

R e la tiv e  h u m id i ty  has a ra th e r  s te a d y  cou rse  a long  th e  y e a r  o n  E a ster  Is la n d  (e x tre m e s  o f  76%  
a n d  81% ), a n d  an a n n u a l m ea n  o f  77%; Ju a n  F e rn á n d e z  has a m ea n  va lué o f  75% w ith  an a n n u a l  
range b e tw e e n  70% a n d  78% (T a b le  6).

T h e  h ig h e s t c lo u d in ess  va lúes fo r  E a ster  Is la n d  are o b served  in J u n e , w ith  70% o f  th e  d a ys  
sh o w in g  o ver 6 /8  o verca st sk y . J u a n  F e rn á n d e z  sh o w s h ig h er c lo u d in ess  valúes, e sp ecia lly  in w in te r  
(Tab les 7, 8).

A n n u a l  p re c ip ita tio n  on  E a ster  Is la n d  is 1 1 2 6  m m , w ith  a va ria b ility  o f  31 %. O n th e  average, 
in d iv id u a l m o n th s  sh o w  o ver 50%  o f  varia tion  a lo n g  th e  years. T w o  m a x im a  are o b se rv ed  on th is  
island: o n e  a t th e  e n d  o f  a u tu m n -s ta r t  o f  w in te r  a n d  th e  o th e r  a t  th e  e n d  o f  sp r in g -s ta r t o f  su m m er. 
D u e  to  to p o g ra p h ic  e f fe c ts  a n d  d is ta n ce  fr o m  th e  sea, d i ffe r e n c e s  in ra in fa ll a m o u n t  a n d  fr e q u e n c y  
can be o b se rv ed  th r o u g h o u t  th e  island. M á x im u m  ra in fa ll in 2 4  h o u rs  lies b e tw e e n  4 0  m m  a n d  
1 5 0  m m  as m o n th ly  valúes. J u a n  F e rn á n d ez  sh o w s a p re c ip ita tio n  regim e o f  a m e d ite rra n ea n  typ e , 
w ith  m a x im a  in w in te r  a n d  m ín im a  in su m m e r. M ean  a n n u a l p re c ip ita tio n  is 9 5 6  m m  w ith  a 
variab ility  o f  26% . M á x im u m  p re c ip ita tio n  in 2 4  h o u rs  (m o n th ly  valúes) varíes b e tw e e n  1 5  m m  a n d  
8 6  m m . B eca u se  o f  th e  rough  su r fa ce  c o n fig u ra tio n  in th e  Ju a n  F ern á n d ez  A rch ip e la g o , s tro n g  
ra in fa ll d iffe re n c e s  sh o u ld  be  e x p e c te d  to  o c cu r  d u e  to  th e  a lti tu d in a l e f fe c ts  a n d  th e  o r ie n ta tio n  to  
th e  p reva iling  w in d s  (Figs. 4 , 5, 6; Tab les 9, 10, 11).

The  lo w e s t  m o n th ly  valué o f  th e  m ea n  m ín im u m  tem p era tu re  fo r  E a ster  Is la n d  is 1 5 .5 ° C  a n d  
th e  h ig h es t valué f o r  th e  m ea n  m á x im u m  tem p era tu re  is 2 7 .3 °C . M ean  a n n u a l te m p era tu re  is 
2 0 .7 °C , w ith  an a n n u a l range o f  5 .3 °C . T e m p e ra tu re s  b e lo w  0o C  have  n o t  been  re c o rd ed  on  th is  
island. J u a n  F e rn á n d ez  sh o w s  lo w er  valúes, th e  lo w e s t  m ean  m ín im u m  tem p era tu re  b e in g  1 0 .0 ° C  
a n d  th e  h ig h e s t m á x im u m , 2 1 .8 °C . M ea n  a n n u a l tem p era tu re  is 1 5 .2 ° C  a n d  th e  a n n u a l range is 
6 .3 ° C  (Figs. 7, 8; Tab les 12, 13).

T h e  m a in  b io c lim a tic  fe a tu re s  o f  th e  C hilean O cean ic  Islands, as d esc r ib ed  b y  m ea n s o f  
h y th erg ra p h s, c lim o g ra p h s a n d  c lim a te  diagram s, p o in t  o u t  to  th e  o cea n ic  charac teris tics  o f  th e  
c lim a te ; b u t  J u a n  F e rn á n d e z  has m o re  m a rk e d  lin k s  w ith  th e  c o n tin e n t, e sp ecia lly  w ith  c lim a te s a t  
la titu d es  o f  a b o u t  3 6 ° - 3 7 °  degrees so u th  (Figs. 9, 10, 11, 12).

T he  y e a r ly  e va p o tra n sp ira tio n  valúes are 8 4 5  m m  fo r  E a ster  Is la n d  a n d  5 4 4  m m  fo r  Juan  
F ern á n d ez . P rim ary  p r o d u c t iv i ty  va lúes (p o ten tia l, sensu  L ie th )  are 1 5 4 7  g / m 2 y e a r  a n d  1 4 0 3  g /m 2 
y e a r  f o r  E a ster  I s la n d  a n d  J u a n  F ern á n d ez , re sp e c tive ly  (T a b le  14).

U sing air e n th a lp y  as a b io m e te o ro lo g ica l Ín d ex , h u m a n  b io c lim a te s  are less fa vo ra b le  in Ju a n  
F ern á n d ez , sh o w in g  lo w e r  va lúes than  in  E a ster  Island . T h e  e f fe c ts  o f  th e  w in d  te n d  to  lo w er  the  
e ffe c t iv e  tem p era tu re  on  E a ster  Island , th u s  p ro v id in g  a m o re  c o m fo r ta b le  b io c lim a tic  sen sa tio n  in 
su m m er. In  J u a n  F ern á n d ez , w here  w in d  sp e e d s  are s o m e w h a t h ig h er  fo r  S  c o m p o n e n ts  a n d  w here  
the  tem p era tu re s  are low er, th e  h u m a n  b io c lim a te  g ives a d is c o m fo r t  sen sa tio n  ( Tables 15, 16).

Final comments

A lth o u g h  J u a n  F ern á n d e z  e xp e r ien c e s  a g rea t o cean ic  in flu e n ce , i t  sh o w s c lim a tic  p a tte rn s  o f  a 
m e d ite rra n ea n  ty p e  (a c o n c e n tra tio n  o f  ra in fa ll in th e  w in te r  m o n th s , w ith  a decrease  in su m m e r).  
In  E a ster  Is la n d  p re c ip ita tio n  o ccu rs th ro u g h o u t th e  year. T h e  m o s t  c o n sp ic u o u s  d iffe re n c e s  
b e tw e e n  th e  tw o  island  g ro u p s  are re la te d  to  tem p era tu re  a n d  ra in fa ll p a tte rn s . F ro m  a th erm a l  
p o in t  o f  view, n o  l im ita tio n s  e x is t  in e ith e r  g ro u p  o f  islands, because tem p era tu re s  are u su a lly  a b ove  
10°C.

I t  is desirab le  th a t  c lim a tic  da ta  reco rd s be  su b s ta n tia lly  im p ro v e d  in q u a n tity ,  q u a lity ,  
d u ra tio n  a n d  a c ce ss ib ility  to  th e  p u b lic . M o re  s ta tio n s  sh o u ld  be in sta lled  in k e y  lo ca tio n s  on  the  
islands p re se n tly  p ro v id in g  in fo rm a tio n , a n d  also on  islands p re se n tly  n o t  bearing a n y  k in d s  o f  data.

I t  sh o u ld  be m a d e  clear th a t  loca l d e v e lo p m e n t p lans (agricultural, liv e s to ck , fo re s try ,  
to u rism ), req u ire  a g o o d  a n d  c o m p le te  base o f  c lim a to lo g ica l records, w h ich  fo r  th e  C hilean O ceanic
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Isla n d s  u n fo r tu n a te ly  are fa r  fr o m  b e in g  o p tim a l. A lso , b e tte r  in fo r m a tio n  fro m  th e  islands w o u ld  
im p ro v e  th e  k n o w le d g e  o f  g enera l c lim a tic  p a tte rn s  in th e  So u th -P a c ific .

INTRODUCCION

De acuerdo a su significado global en el 
planeta, debería ubicarse a los climas oceánicos 
en un primer y destacado lugar. Un 71% de la 
superficie del globo está conformada por océa
nos y, por lo tanto, una cantidad equivalente de 
la atmósfera se encuentra en todo momento 
directamente influenciada por inmensas masas 
de agua. El océano fija los límites del comporta
miento atmosférico global, a través de un papel 
fundamental en la regulación de los balances de 
calor y humedad de la Tierra. Esto significa 
que, siendo térmicamente conservativo, evita 
que la atmósfera se caliente o enfríe en forma 
excesiva.

La evaporación del océano es el proceso más 
importante, tanto en las relaciones térmicas co
mo hígricas entre el mar y la baja atmósfera. 
Los pequeños rangos diarios y anuales de la 
temperatura son habituales, al igual que los de 
la humedad del aire; esta última es elevada y 
poco variable (Rumney, 1970).

En los climas oceánicos pueden considerarse 
dos grandes grupos: por un lado, los climas 
oceánicos subpolares y por otro, los climas 
oceánicos ecuatoriales. Ellos representan los cli
mas extremos del mar y entre ambos pueden 
ubicarse muchas situaciones intermedias.

La influencia del aire marino sobre pequeños 
fragmentos de tierra crea numerosas variedades 
de climas insulares. En síntesis, estos son climas 
oceánicos, modificados según el tamaño, forma, 
configuración superficial y altitud de cada isla. 
Aun las pequeñas masas de tierra son capaces de 
provocar efectos notables sobre el movimiento 
superficial de las masas de aire; éste casi siempre 
se expresa como un cambio en las caracterís
ticas de la nubosidad.

Analizaremos inicialmente, en términos gene
rales, algunos aspectos de la circulación atmos
férica del sector de las Islas Oceánicas chilenas, 
para llegar posteriormente a una caracterización 
de climas y bioclimas.

METEOROLOGIA

La circulación general de la atmósfera

La circulación general de la atmósfera es, 
dicho en forma simple, el movimiento prome
dio de los vientos del mundo. Los mecanismos

básicos sobre las cuales opera son la acumula
ción, la transferencia y la disipación del calor 
del sol. Las regiones de baja latitud, entre los 
trópicos y el Ecuador, están constantemente 
calientes; por el contrario, las de latitudes ma
yores (regiones polares) están siempre frías. 
Entre ambas existe, en las latitudes medias, una 
amplia zona de interpenetración ondulante, 
donde el aire caliente tropical se junta con el 
aire frío polar en un intercambio incesante. De 
no ser por este intercambio, las regiones ecuato
riales se volverían cada vez más calientes y las 
polares cada vez más frías. De esa forma los 
excesos y los déficits de calor de la tierra se 
igualan, mediante la transferencia producida en 
sentido norte-sur (Estienne y Godard, 1970).

La presión estándar a nivel del mar es de 
1013 mb; las regiones que aparecen con valores 
inferiores a esa cifra reciben el nombre de áreas 
de baja (B) presión y aquellas marcadas con 
valores superiores, se designan como zonas de 
alta (A) presión. Las diferencias que dan origen 
a las “altas’, y “bajas” surgen, fundamen
talmente, de los valores de temperatura.

Hay varias regiones en el mundo en las cua
les, a lo largo de todo el año, existe alta presión. 
Allí, las lecturas barométricas señalan valores 
superiores a las áreas circundantes, el aire es 
más seco, los cielos son más claros y los vientos 
de superficie son menores. A estos centros, en 
los cuales el aire se mueve hacia zonas de más 
baja presión, se les llama “altas semipermanen- 
tes” , o “anticiclones semipermanentes” . Por 
ejemplo, frente a las costas de América del Sur 
se encuentra el anticiclón del Pacífico.

Pueden existir, además, altas y bajas oceá
nicas a lo largo del año; en ese caso, estas son 
regiones dinámicas de condiciones atmosféricas 
continuamente cambiantes. Los ciclones que 
migran, habitualmente traen condiciones de mal 
tiempo, con abundante nubosidad (generalmen
te en forma de stratus) y son responsables de 
muchas de las lluvias que caen en el sector.

En la Fig. 1 se muestran tanto los valores 
promedio de presión atmosférica como los vien
tos de superficie, para enero y julio, en un 
sector del Pacífico Sur. Puede observarse que la 
zona de alta presión (A) tiene un movimiento a 
lo largo del año, desplazándose y expandién
dose. En términos generales, tiende a moverse 
hacia el Ecuador en los meses fríos y hacia los 
polos en verano. Su influencia, en enero, se
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ejerce también en un sentido horizontal hacia el 
continente.

En las zonas subtropicales y medias, en cam
bio, existe predominancia de masas de aire tro
pical marítimo (Tm), que se ha formado sobre 
una extensa zona cálida del océano del Pacífico 
Sur (Peña y Romero, 1978). Se trata de aire 
relativamente cálido y húmedo, originado en las 
bajas latitudes (Rumney, 1970). La zona de 
convergencia subtropical de aire tropical sería, 
según algunos autores, un límite entre las regio
nes de aire tropical marítimo (Tm) y polar 
marítimo (Pm). Ello corresponderá a la posi
ción superficial media del frente polar. Este 
frente tiene un desplazamiento estacional, avan
zando hacia el Ecuador en invierno y desplazán
dose algo hacia el sur, con el Anticiclón del 
Pacífico, en la época de verano.

La característica principal de circulación at
mosférica en este sector es de tipo anticiclonal; 
a ella van asociadas la subsidencia y divergencia 
superficial de vientos y la rotación en sentido 
opuesto a los punteros del reloj. Estos anticiclo
nes se mueven a una velocidad variable, regis
trándose su trayectoria entre los 25 y 35 grados 
de latitud sur en verano y algo más al norte en 
invierno. Su ruta está orientada más hacia el 
este, con componentes secundarias S y N, espe
cialmente al acercarse a las costas sudamerica
nas (Peña y Romero, 1978).

Islas Oceánicas chilenas

Las Islas Oceánicas consideradas en este aná
lisis climático son: Isla de Pascua (27°09’S y 
109°26W, a 3.700 km de la costa de América), 
Isla Sala y Gómez (26°27’S y 105°28’W; cerca
na a Isla de Pascua), Islas Desventuradas (que 
incluye las Islas San Félix, a 26°17’S y 
SOOOSW, y San Ambrosio, a 26°20’S y 
7 9 0 5 8 ^  y algunos islotes, a una distancia 
aproximada de 900 km de la costa americana) y 
el Archipiélago Juan Fernández (entre 33°40’ y 
entre 79°00’W), que cuenta con tres islas y 
algunos islotes a 587 km de Chile continental.

En cuanto al tipo de clima, está claro que la 
Isla de Pascua, por su ubicación geográfica (re
cuérdese Fig. 1) está demarcada fuertemente 
por las características de los climas oceánicos 
ecuatoriales, tal como puede verse en los gráfi
cos que sintetizan las características climáticas 
de su estación representativa (ver sección Biocli- 
matología). De tal manera que su régimen cli
mático no tiene analogías ni con Chile conti
nental, ni con Chile insular austral.

El clima de la Isla de Pascua ha sido designa
do con nombres diversos por diferentes autores 
(se le ha denominado como condiciones climáti
cas tropicales, clima marítimo templado cálido, 
dominado por los alisios, semitropical casi sin 
variaciones o clima cálido moderadamente hú
medo). Las primeras informaciones, aportadas 
por los navegantes del siglo XVIII, establecen la 
existencia de condiciones climáticas muy agra
dables y sin grandes fluctuaciones de tempera
tura. En cambio, es distinta la valoración de las 
precipitaciones que parecen estar relacionadas 
con la época en que se visitó la isla; algunos 
hablan de sequías y otros de fuertes lluvias 
(Alcayaga y Narbona, 1969).

El grupo de islas de Juan Fernández, si bien 
está encuadrado dentro de un régimen de tipo 
oceánico, se asocia más con los climas del conti
nente, particularmente aquellos con una latitud 
cercana a los 38°S (Di Castri y Hajek, 1976).

Tal como ya se ha dicho, el movimiento de 
masas de aire, dentro de este sistema anticiclo
nal que domina el sector de las Islas Oceánicas 
chilenas, es de tipo retrógrado. De allí que, en 
el borde norte del sistema, predominen vientos 
del este; mientras los de componente oeste do
minan en su borde sur. Por lo tanto, la ubica
ción geográfica de las Islas Oceánicas chilenas 
condiciona sus sistemas de vientos; así las Islas 
de Pascua y Sala y Gómez, ubicadas al NW del 
centro del sistema, reciben vientos de compo
nentes E y SE, durante gran parte del año. En 
cambio, en Juan Fernández y las Islas Desventu
radas, localizadas al este del sistema, dominan 
los vientos S y SE.

En esta última, la interrupción de las situa
ciones anticiclonales en asociación con depre
siones ciclonales puede dar origen a vientos NW 
en invierno. Otras depresiones ciclonales pue
den avanzar desde el W y llegar, aun en verano, 
a Juan Fernández, dando situaciones de mal 
tiempo. A veces estas depresiones alcanzan la 
costa de Chile central (Peña y Romero, 1978). 
Hacia el este del sistema, como lo indican estos 
autores, hay un área donde son más frecuentes 
durante todo el año las depresiones ciclonales 
prelitorales, que se instalan y ¡o desarrollan al 
SE del Archipiélago de Juan Fernández, entre 
30 y 40 grados de latitud sur.

En cuanto a la Isla Sala y Gómez —de una 
superficie de 0,25 km2 y de una altura máxima 
de 30 metros— podrían considerarse análogas 
sus condiciones climáticas generales a las descri
tas para Isla de Pascua, dada su cercanía física 
(menos de un grado de latitud y unos cuatro
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Fig. 1: Repartición media de las presiones y  de los principales flu jos en la 
superficie del globo (Estienne y  Godard, 1970, modificado).
Las presiones están en mb. Se destacan las zonas de alta (A) y  baja (B) presión 
atmosférica y  las ubicaciones relativas de las Islas Oceánicas chilenas (IP=Isla de 
Pascua; SG =  Sala y  Gómez; ID =  Islas Desventuradas: San Félix y  San Ambrosio; 
JF =  Archipiélago de Juan Fernández).
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grados de longitud). Aunque tendría los mismos 
sistemas de vientos y similares temperaturas, 
humedad y precipitaciones, debido a su menor 
tamaño y altitud, las modificaciones microcli- 
máticas del clima oceánico dominante serían 
substancialmente menores.

En las Islas San Félix y San Ambrosio, en 
términos generales, las lluvias son escasas, al 
igual que la nubosidad, pero estos elementos se 
incrementan en invierno. El viento es relativa
mente constante, e impera un régimen antici
clonal con vientos del sur (Editorial Antártica, 
1980). Las altitudes máximas en San Ambrosio 
son de 479 metros, lo cual podría crear algunas 
condiciones de mayor condensación de vapor 
de agua en su parte alta; en San Félix la altitud 
es de unos 190 metros. El islote González a 166 
metros de altitud máxima y el islote Catedral a 50 
metros —debido a su tamaño— no modificarían 
substancialmente el microclima del sector.

CLIMATOLOGIA

Dado que hay una mejor información dispo
nible en Isla de Pascua y el Archipiélago de 
Juan Fernández, se hará un análisis más detalla
do de su situación climática. Aun cuando el 
Archipiélago de Juan Fernández está formado 
por varias islas, nos referiremos a él en un 
sentido genérico como “Juan Fernández” , tra
tando de caracterizar en sentido amplio a todo 
el sector.

Debe hacerse notar acá que, aún cuando se 
disponga de información climatológica para am
bas islas, ésta adolece de discontinuidades, no es 
completa para algunas variables y obliga a recu
rrir a períodos más restringidos para establecer 
su comparación. Eso es lo que se ha hecho, 
particularmente en la información que se pre
senta en figuras y tablas. Los datos provienen 
básicamente de la Dirección Meteorológica de 
Chile (1924-1980).

Presión atmosférica

Isla  d e  Pascua

El efecto de las condiciones anticiclonales se 
hace notar en Isla de Pascua, donde la presión 
atmosférica generalmente es alta. Además, no 
hay uniformidad en las marchas anuales y el 
intercambio de masas de aire del Pacífico Sur 
con seguridad influye en la presión de la isla y, 
a la vez, estos cambios de régimen de presión 
influyen en los movimientos de las masas de

aire sobre el océano y el continente sudamerica
no (Junta de Aeronáutia Civil, 1963).

De acuerdo a los datos de presión (Tabla 1), 
los más altos valores para Isla de Pascua tienden 
a producirse en los meses de primavera-verano y 
los mínimos en otoño-invierno; el promedio 
anual es de 1016 mb. Se han documentado mar
chas diarias de la presión, caracterizada por dos 
ondas; los mínimos se presentarían cerca de las 
4:00 y de las 16:00 hora local y los máximos 
cerca de las 10:00 y 22:00 horas. Asociados a 
los mínimos de presión, pueden ocurrir simultá
neamente diversos fenómenos (calmas, vientos 
débiles, vientos fuertes, con y sin precipitacio
nes, con y sin turbulencia, con y sin tempestades 
eléctricas). Las precipitaciones intensas pueden 
estar acompañadas por una curva normal de 
presión (Junta de Aeronáutica Civil, 1963).

J u a n  F ern á n d ez

El valor promedio anual de presión atmosfé
rica para Juan Fernández es de 1020 mb. La 
presión promedia más baja observada es de 
1018 mb para el mes de mayo y la más alta 
corresponde al mes de septiembre con 1023 mb 
(Tabla 1).

Vientos

Isla d e  Pascua

En la Fig. 2 se muestra la frecuencia relativa 
de la dirección y fuerza media de los vientos 
para enero y julio. En enero, las direcciones más 
comunes corresponden a las de origen este y 
sureste, con alrededor de un 28% para cada una 
de ellas; las calmas son, aproximadamente, de 
un 10%. En el mes de julio el viento sopla 
preferentemente desde las direcciones NW, W y 
SW y presenta un 10% de calmas.

La mayor velocidad del viento se presenta 
asociada a la dirección SE, E y parte del NW, en 
enero. Para el mes de julio se observa que los 
vientos tienen prácticamente la misma fuerza en 
todas las direcciones, a excepción de la compo
nente este que es menor.

El viento se caracteriza por calmas o vientos 
débiles en la noche, aumentando la fuerza desde 
la salida del sol hasta mediodía, para disminuir 
en la tarde. Aparentemente en la isla hay movi
mientos diarios de vientos entre tierra y mar; 
durante el día, desde el mar hacia el interior y 
en la noche se produce en sentido opuesto. Este 
régimen, en general, es interrumpido por las 
depresiones.
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En invierno, el paso de las depresiones por el 
Pacífico aumenta el viento desde el norte que 
—aunque débil— puede producir oleajes peligro
sos cerca de la costa norte y noroeste. Los 
vientos ascendentes sobre la isla, calentada por 
los rayos solares y dentro de un mar relativa
mente frío, producen casi siempre una nubosi
dad de desarrollo vertical que explica la alta 
frecuencia de chubascos (Junta de Aeronáutica 
Civil, 1963).

Juan Fernández

Las frecuencias relativas de la dirección y de 
la velocidad del viento para enero y julio apare
cen en la Fig. 3. En el mes de enero los vientos 
son preferentemente del sur, con una frecuencia 
de un 56% y, en menor intensidad, del SE 
(15%); la cantidad de calmas en el mes de enero 
corresponde a un 21 %. En julio continúan sien
do importantes las direcciones sur y sureste y 
también oeste (S= 14%; SW= 11%; W= 20%); 
el porcentaje de calmas es de un 32%.

En enero la fuerza del viento es mayor des
de el sur. En julio, aunque sopla más fuerte 
desde el sur, se manifiesta una influencia desde 
el SW, SE, W, NW y N; nuevamente existe una 
disminución de los vientos que soplan desde el 
este.

La dirección del viento es alterada frecuente
mente por los contornos bastante sinuosos de 
los cerros y de algunos valles de las Islas del 
Archipiélago.

Como dato adicional se presentan tabuladas, 
tanto para Isla de Pascua como Juan Fernández, 
las marchas diarias mensuales del viento (Tabla 
2), la velocidad máxima y la dirección dominan
te (Tabla 3) y el número de días en que la 
velocidad del viento es igual o superior a 20 y 
30 nudos (Tabla 4).

Insolación

Isla de Pascua

Febrero es el mes que muestra una mayor 
proporción de horas de sol (56%) sobre el total 
astronómico; el más bajo es octubre (43%), aun 
cuando hay una serie de otros meses que le son 
cercanos. El valor anual promedio es de un 50% 
de horas de sol sobre el máximo posible.

Juan Fernández

La proporción de horas de sol es baja, y se 
mueve en valores mensuales aproximados a un

35%. El mes más bajo es junio (27%) y el más 
alto corresponde a diciembre (44%). En valores 
anuales se alcanza tan sólo a un 35% del total 
posible de horas de sol (Tabla 5).

Es necesario comentar que las diferencias 
entre meses podrían deberse, además del efecto 
propio de la nubosidad, a una baja cantidad de 
años de observación disponible para los cómpu
tos en ambas áreas.

Humedad relativa

Isla de Pascua

La humedad relativa de Isla de Pascua tiene 
una marcha anual bastante pareja (75% a 81% 
en los valores medios mensuales y 77% como 
promedio anual), reflejando el carácter oceáni
co allí imperante. La humedad relativa a las 8 
horas (80% a 85%) es más elevada que a las 14 
horas, cuyos promedios mensuales oscilan entre 
67% y 75% (Tabla 6).

Juan Fernández

Para el caso de Juan Fernández, el valor 
promedio en el año es de un 75% y, en general, 
las cifras de humedad relativa media mensual 
oscilan entre un 70% y un 78% (Tabla 6). Con 
un carácter ligeramente más mediterráneo den
tro de su condición de isla oceánica, Juan Fer
nández muestra oscilaciones de humedad relati
va ligeramente superiores a lo largo del año.

Los valores de humedad relativa a las 8 y a 
las 14 horas tienden a repetir lo ya señalado 
para Isla de Pascua.

Nubosidad

Isla de Pascua

En la Tabla 7 se muestra, como promedios 
porcentuales mensuales, al número de días con 
nubosidad para la Isla de Pascua (6/8 de cielo 
cubierto). Las condiciones de mayor nubosidad 
corresponden al mes de junio (un 70% de los 
días con 6/8 de cielo cubierto); los valores 
mínimos alcanzan un 47% en los meses de abril 
y noviembre.

En la Tabla 8 se muestra la nubosidad para 
las 8, 14 y 19 horas. Las condiciones promedio 
para el año indican 5.1 octavos de cielo cubier
to a las 8 horas y los valores más altos se 
presentan entre mayo y diciembre. Para las 14 
horas, la nubosidad promedio anual aumenta a
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TABLA 1

Promedios mensuales de presión atmosférica (mb) para 
Isla de Pascua y Juan Fernández 

(Período 1965-71)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

IP 1015 1016 1014 1013 1013 1017 1016 1017 1019 1018 1018 1016 1016
JF 1020 1019 1020 1020 1019 1019 1018 1022 1023 1022 1022 1019 1020

Fig. 2: Frecuencia relativa de las direcciones 
dominantes (a) y  fuerza media del viento para 
diversas direcciones (b) en Isla de Pascua.
En los círculos se indica el porcentaje de 
calmas. En enero hay predominio de 
componentes E  en la dirección del viento; 
en julio es variable, con predominio de 
componentes W. En enero, la m ayor velocidad 
está asociada con componentes E  y  en julio es 
variable con m ayor velocidad asociada a 
componentes W.

Fig. 3: Frecuencia relativa de las direcciones 
dominantes (a) y  fuerza media del viento para 
diversas direcciones (bj en Juan Fernández,
En los círculos se indica el porcentaje de 
calmas. La dirección dominante en enero es 
de componente S. En julio se presentan 
situaciones de direcciones variables, con 
aparición de componentes W. En enero la 
dirección S  provee la m ayor velocidad del aire; 
en julio, la situación de predominio de 
velocidad es variable.
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TABLA 2

Dirección y fuerza media del viento para el período 1965-1971, 
a las 8, 14, y 19 horas en Isla de Pascua y Juan Fernández (*)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Isla de Pascua

08 hrs.
E E SE C y* SE NW v* E SE y* y*
7 9 6 0 7 7 12 7 9 9 6 8

50 50 43 43 — 43 43 — 43 57 — —

14 hrs.
SE SE E v* v* E W NE E SE SE SE
14 11 11 8 10 7 10 11 13 12 12 10
50 67 43 - — 43 43 43 43 43 57 43

19 hrs.
SE SE SE E Y* SE y* y* E SE SE SE
13 11 6 8 9 9 9 9 13 11 11 10
50 50 57 43 — 43 — — 50 43 43 10

Juan Fernández

08 hrs.
S S S C C S C C C C S S
19 16 16 0 0 43 0 0 0 0 12 18

100 86 71 100 86 43 86 86 71 58 86 57

14 hrs.
S S S y* S y* W C S S S S
16 13 15 13 11 13 9 0 15 13 14 14

100 86 100 - 43 — 57 43 57 71 100 100

19 hrs.
S S S v* C y* y* C y* S S S
17 16 15 12 0 12 12 0 15 13 14 15

100 86 100 — 71 — — 57 86 100 100

(*) Se indica la respectiva dirección dominante, su fiterza media (en nudos) y  la frecuencia 
(°hj con que se presenta en el período analizado. Por ejemplo, para Isla de Pascua, a las 8 
horas, en enero, tenemos dirección este con fuerza media de 7 nudos y  una frecuencia de esa 
dirección de un  50°/o
V*= Direcciones variables; no hay dominancia neta. Se indica igualmente la fuerza media de 
esas direcciones variables.
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TABLA 3

Velocidad máxima (nudos) y dirección dominante del 
viento en Isla de Pascua y Juan Fernández

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Isla de Pascua

Dir. SE SE VAR NW NW SE NW NW E SE SE SE
Vel. 21 19 19 20 25 21 21 26 25 21 22 22

Juan Fernández

Dir. S S S S S S S S S S S S
Vel 42 36 37 31 28 30 31 31 34 32 40 38

V A R — variable, sin dominancia neta.

TABLA 4

Número de días en que la velocidad del viento es igual o 
superior a 20 y 30 nudos en Isla de Pascua y Juan Fernández

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Isla de Pascua

20 4 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juan Fernández

20 9 7 8 3 3 4 2 3 4 4 5 7
30 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2

TABLA 5

Totales mensuales (promedios) de horas de sol para 
Isla de Pascua y Juan Fernández (*)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

IP 197 209 210 269 168 148 151 154 160 170 209 237 2181
% 46 56 54 49 51 48 47 45 45 43 51 54 49

JF 155 131 163 137 101 78 95 104 125 153 153 196 1592
% 35 35 42 39 31 27 31 31 35 38 36 44 36

(*) El porcentaje indica la relación entre las horas de sol reales y  el máximo astronómico posible.
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TABLA 6

Humedad relativa (%) mensual y para las 8 y 14 horas en 
Isla de Pascua y Juan Fernández 

(Valores promedio período 1965-1971)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Isla de Pascua

M 76 78 78 80 80 81 80 79 78 77 76 77 77
08 81 84 85 85 84 85 84 83 82 81 80 81 83
14 67 69 69 71 73 75 74 72 71 69 69 70 71

Juan Fernández

M 75 73 75 77 79 78 78 76 75 70 73 74 75
08 78 76 78 80 81 79 80 77 78 72 74 77 78
14 70 68 69 70 74 73 73 69 70 68 68 68 70

M  =  H um edad relativa mensual. 08,14 =  H um edad relativa 8 y  14 horas.

TABLA 7

Distribución porcentual del número de días con nubosidad 
de 6/8 de cielo cubierto 

(Periodo 1965-1971)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

IP 52 50 55 47 55 70 65 58 63 52 47 52
JF 58 50 58 47 61 70 68 58 67 55 47 55

TABLA 8

Nubosidad (*) a las 8, 14 y 19 horas en Isla de Pascua y Juan Fernández

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Isla de Pascua

08 4.8 
14 5.4 
19 5.2

4.5
5.3
5.0

4.4
5.2
4.8

4.9
5.6
5.4

5.2
5.7
5.1

5.3 
5.8
5.4

5.6
5.9
5.2

5.4
5.6
5.2

5.6
5.7 
5.3

5.5
5.8
5.2

5.5
5.3
4.9

5.0 
5.5
5.0

5.1
5.5
5.1

Juan Fernández

08 6.3 
14 5.5 
19 5.5

6.0
5.7
5.6

6.2
5.7
6.0

5.7
5.4
5.3

6.5
6.1
6.0

6.4
6.3
6.1

6.2
6.3
5.9

5.9
5.9 
5.7

6.3
6.1
5.9

6.1
5.6
5.5

5.9
5.6
5.4

6.1
5.4
5.3

6.1
5.8
5.7

(*) Valores prom edio expresados en octavos de cielo cubierto.
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Fig. 4: Precipitaciones mensuales en Isla de Pascua.
Se indica m ontos mensuales y  una desviación estándar. La marcha anual se caracteriza por dos 
m áximos de precipitaciones (ver texto).

200 -

o
L Uoc
a.

160 -

E 
£

g  120- 
<

8 0 -

4 0-

i -

M M N
Fig. 5: Precipitaciones mensuales en Juan Fernández.
Se indica m ontos mensuales y  una desviación estándar. El carácter mediterráneo de las precipitaciones 
está claramente marcado, con máximos en los meses de invierno y  los m ínim os coincidentes con la 
época estival.

TABLA 9

Precipitaciones mensuales (mm) y coeficientes de variación (%) 
en Isla de Pascüa y Juan Fernández

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

IP 95 83 86 123 130 103 86 84 83 73 82 98 1126
% 73 64 61 53 68 85 62 61 68 74 87 83 31

JF 27 29 48 80 144 161 162 110 79 55 31 32 956
% 77 76 83 69 55 37 51 48 56 50 71 86 26

IP — 40  anos de observación; J F  =  57  años de observación.
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5.5 octavos; las 19 horas muestran un valor 
semejante a las condiciones descritas para las 8 
horas. En general, a las 14 y 19 horas las 
condiciones de nubosidad son relativamente pa
rejas (como promedios mensuales) a lo largo del 
año. Sólo a las 8 horas se observan las diferen
cias estacionales relativamente destacadas.

Juan Fernández

La distribución porcentual de los días, con 
6/8 de cielo cubierto, alcanza valores extremos 
de 70% en el mes de junio y de 47% en abril y 
noviembre, respectivamente. En invierno las ci
fras son más elevadas que en la Isla de Pascua 
(Tabla 7).

Los valores mensuales para las condiciones 
de nubosidad observadas para las 8, 14 y 19 
horas se destacan en la Tabla 8. La nubosidad a 
las 8 de la mañana es de 6.1 octavos, a las 14 es 
de 5.8 y a las 19 horas es de 5.7. En este caso, 
la mayor nubosidad promedio se registra a las 8 
horas, a diferencia de lo observado para Isla de 
Pascua.

Precipitaciones

Isla de Pascua

El promedio anual de precipitaciones para 
Isla de Pascua es de 1126 mm, con una variabili
dad de 31 % sobre el valor medio. Los meses que 
muestran las mayores variaciones a lo largo del 
tiempo son noviembre y junio (Tabla 9). En 
general, la variabilidad de las precipitaciones 
mensuales se encumbra por sobre el 50%, en 
casi todos los meses.

Las lluvias presentan dos períodos de ocu
rrencia máxima entre fines de otoño y comien
zos de invierno y entre fines de primavera y 
comienzos de verano (Fig. 4). Esto es el resulta
do de dos tipos de influencias: por una parte, 
de los vientos del E (alisios) que se manifiestan 
en primavera-verano y por otra, de los vientos 
del NW (otoño-invierno), que están asociados al 
paso de depresiones ciclonales (Peña y Romero, 
1978).

En cuanto a la distribución estacional de las 
lluvias en Isla de Pascua, la máxima precipita
ción cae en otoño (30%). En el resto de las 
estaciones del año la precipitación se distribuye 
en forma relativamente pareja, lo que denota el 
carácter oceánico del clima (Tabla 10).

Debido a efectos topográficos, se observan 
variaciones pluviométricas al interior de la isla;

se han documentado diferencias entre tres esta
ciones pluviométricas —Mataveri, Vaitea y Le
prosario— en un estudio realizado con datos del 
año 1963. Se observa una mayor precipitación 
en Vaitea, una intermedia en Leprosario y la 
más baja en Mataveri. También existiría una 
diferencia entre la precipitación diurna y noc
turna; al menos en algunos meses de observa
ción del año 1964, habrían caído 2.67 veces más 
agua durante la noche que durante el día 
(ODEPLAN, 1968). Según otros antecedentes 
revisados, aparentemente puede haber años, me
ses y días en los cuales la precipitación diurna 
es mayor que la nocturna, o viceversa, no sien
do por tanto esto un patrón que pueda generali
zarse.

Supuestamente, la misma diferencia pluvio- 
métrica observada en el interior de la isla está 
asociada no sólo a las cantidades de precipita
ción, sino también a la frecuencia con que ella 
ocurre. Las estadísticas para el año 1964 
(ODEPLAN, 1968) indican que en Vaitea y 
Leprosario los intervalos de días sin lluvias se 
reducen notablemente con respecto a Mataveri. 
En general, los períodos secos no han excedido 
a 7 días en Mataveri, 5 días en Vaitea y 6 días 
en Leprosario.

En consecuencia, en Isla de Pascua es posible 
distinguir dos áreas, una húmeda y otra menos 
húmeda. La primera estaría al norte de una 
línea que conecta Hotuiti-Vaitea y Leprosario y 
la segunda se ubicaría al sur de este límite.

Los antecedentes de las precipitaciones má
ximas en 24 horas aparecen en la Tabla 11. Los 
valores se mueven entre 40 mm y 150 mm. Esta 
precipitación máxima en 24 horas corresponde 
en algunos casos a porcentajes bastante elevados 
de toda la lluvia que cae en un mes y se han 
dado situaciones en que alcanza hasta un 68%. 
Los porcentajes más bajos de precipitación en 
24 horas, observados en un período de 7 años, 
corresponden a un 1% del total mensual. En 
promedio, las precipitaciones máximas en 24 
horas, es decir la lluvia más intensa en el mes, 
constituyen aproximadamente un 36% de su 
total mensual.

Juan Fernández

Este grupo de islas presenta continuos chu
bascos provenientes de las nubes que se detie
nen durante la noche en sus altas montañas. La 
estación “buena” dura, aproximadamente, de 
octubre a abril y a menudo de septiembre a 
mayo. En forma complementaria, la estación 
lluviosa corresponde comúnmente de abril-mayo
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a septiembre-octubre. Los temporales sobrevie
nen por lo general antes que en el continente.

Esta estación denota un carácter típicamente 
mediterráneo en las precipitaciones, el máximo 
coincide con la época de temperaturas más 
frías, y el mínimo con el verano (Fig. 5). La 
precipitación promedio anual es de 956 mm y 
muestra una alta variabilidad. Esto último es 
particularmente importante en los meses de ve
rano (diciembre a marzo), pudiendo variar entre 
un 76 y un 86% (Tabla 9).

La distribución estacional de las precipitacio
nes refuerza el concepto de un clima de tipo 
mediterráneo aunque con fuerte influencia 
oceánica. Puede observarse que un 45% de la 
precipitación cae en invierno, siguiéndole luego 
otoño, primavera y verano, respectivamente, 
(Tabla 10).

La precipitación máxima en 24 horas para el 
período 1965-71 se señala en la Tabla 11. Los 
valores más altos para distintos meses se mue
ven entre 15 y 86 mm, lo que corresponde en 
promedio, aproximadamente a un 29% de la 
precipitación total mensual.

Es probable que en Juan Fernández también 
existan variaciones pluviométricas debido al re
lieve local. Aunque no estaban disponibles regis
tros pluviométricos de más de una estación, 
debido a la configuración topográfica de las 
islas podría asumirse que hay diferencias parti
cularmente en sectores con distinta altitud y 
exposición a los vientos dominantes.

Ello podría ser válido para la Isla Robinson

Crusoe (ex Más a Tierra), especialmente en sus 
extremos norte y sur (Bahía Cumberland y 
Bahía del Padre, respectivamente, siendo esta 
última más seca). Además, en Robinson Crusoe 
existen cerros de altitud cercana a los 1.000 
metros, lo que estaría condicionando situacio
nes de mayor condensación de vapor de agua, 
neblina, lloviznas o lluvias y, a la vez, una 
menor temperatura y una mayor exposición a 
los vientos. A esto debiera sumarse el carácter 
abrupto de las costas y de la topografía.

Esto mismo es válido para la Isla Alejandro 
Selkirk (ex Más Afuera), cuyos picos más altos 
son superiores a 1.600 metros. La otra isla, 
llamada Santa Clara, es más plana (sólo unos 
380 m en su punto más elevado), y no presenta
ría condiciones climáticas tan contrastadas.

Para poder conocer las tendencias mostradas 
por las precipitaciones a lo largo del tiempo, se 
han utilizado las medias móviles de 10 años. De 
este modo, es más fácil seguir su comportamien
to temporal.

En el caso de Isla de Pascua (Fig. 6b), hay 
alternancia de valores altos y bajos, mostrando 
que existe una cierta variabilidad, aun cuando 
los valores nunca bajan de 900 mm anuales (me
dia móvil). No hay tendencias significativas de 
las precipitaciones a lo largo del tiempo.

Para Juan Fernández, aunque también es po
sible observar fluctuaciones, los valores no ba
jan de 750 mm, aproximadamente (media mó
vil). No hay tendencia significativa de la precipi
tación a lo largo del tiempo.

TABLA 10 

Distribución estacional de las precipitaciones en 
Isla de Pascua y Juan Fernández

V erano Otoño Invierno Primavera
mm % mm % mm % mm %

IP 276 25 339 30 273 24 238 21
JF 88 9 271 28 433 45 165 17

TABLA 11 

Intensidad máxima de precipitaciones (mm) en 24 horas para 
7 años en Isla de Pascua y Juan Fernández

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

IP 53 42 45 36 62 49 53 45 46 52 80 150 150
JF 20 15 86 60 39 62 38 77 30 32 28 32 86
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Fig. 6: Medias móviles de 10 años de las precipitaciones de Juan Fernández 
(a) y  de Isla de Pascua (b).

A u n  cuando exista cierta variabilidad de las precipitaciones, no  hay una 
tendencia significativa de ellas a lo largo del tiempo, en ninguna de las dos áreas.

Temperaturas

Isla de Pascua

En la Fig. 7 se han graficado para la Isla de 
Pascua las temperaturas máximas medias, me
dias, mínimas medias y las máximas y mínimas 
absolutas. En la Tabla 12 se indican los valores 
térmicos para el período 1965-1971.

El valor más bajo de las mínimas medias en 
Isla de Pascua es de 15.5°C y el valor más 
elevado de las máximas medias es de 27.3°C. A 
pesar de su carácter oceánico, la isla muestra 
una oscilación anual clara de sus componentes 
térmicos. El rango entre las temperaturas me
dias mensuales más altas y más bajas es de 
5.3°C; temperatura media anual de 20.7°C. Los 
valores extremos observados, para los distintos 
meses, indican que las temperaturas absolutas 
han llegado hasta casi los 31°C en el mes de 
febrero; las máximas absolutas más bajas son de 
25°C en el mes de julio. Los valores mínimos 
absolutos son de 9.2°C y son bastante pareci
dos entre junio y septiembre.

Las temperaturas mínimas inferiores a 0°C 
son desconocidas en la isla y durante el período

de análisis no existió ningún mes que mostrara 
valores bajo el punto de congelación. Ello es 
esperable debido a su carácter oceánico y, más 
aún, por tratarse de un régimen oceánico cálido.

Las temperaturas mínimas iguales o mayores 
a 20°C, en promedio, se presentan entre enero 
y abril. Las temperaturas máximas iguales o 
superiores a 25°C se encuentran entre diciem
bre y abril. Existen 154 días (42% del año) en 
que las temperaturas máximas diarias superan 
este límite. La mayor concentración térmica 
ocurre en verano, con un 28%; un 26% en 
otoño, 22% en invierno y 23% en primavera.

Aparentemente en Isla de Pascua no existe 
uniformidad térmica en todos los sectores. 
Algunas mediciones, que se comunican en infor
mes especializados, realizadas en dos sectores de 
la isla, dan los resultados que se señalan en la 
Tabla 13. Las diferencias térmicas se deberían a 
que Vaitea está a mayor altura que Mataveri y 
que, además, es una zona con una vegetación 
relativamente mayor. Las oscilaciones en Vaitea 
serían algo menores que en Mataveri, aun cuan
do éste se encuentra más cerca del mar. Máxi
mas y mínimas son superiores en Mataveri 
(ODEPLAN, 1968).
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Juan Fernández

En la Fig. 8 se han graficado los valores de 
temperaturas correspondientes a Juan Fernán
dez. En la Tabla 12 se presenta la estadística 
completa. Los valores más bajos para las tempe
raturas mínimas medias son de 10.1°C y los 
más altos para las máximas medias son de 
21.8°C.

La temperatura media anual es de 15.2°C y 
tiene una amplitud de 6.3°C entre los meses 
más fríos y más cálidos. Los valores extremos 
observados en Juan Fernández son del orden de 
los 28°C para el mes de febrero y de 19°C en 
julio, en las máximas absolutas. Las mínimas 
absolutas corresponden al mes de agosto, con 
3°C. En relación a otras estadísticas de tempe
raturas, los valores inferiores a 0°C son desco
nocidos.

Debido a que Juan Fernández muestra mon
tos de temperatura más bajos que Isla de Pas
cua, las temperaturas mínimas nunca superan el 
umbral de los 20°C. Las temperaturas máximas 
iguales o superiores a 25°C son superadas con 
un promedio de 8 días al año (entre diciembre 
y marzo), lo que corresponde a un 2.2% de 
todos los días del año.

La concentración térmica estacional es del 
orden de un 29% en verano, un 27% en otoño, 
un 21 % en invierno y un 22% en primavera.

Tal como se describió para las precipita
ciones, es posible que también existan diferen
cias locales en cuanto a temperaturas, sea entre 
islas o al interior de ellas, ya que las diferencias 
altitudinales o de exposición podrían significar 
cambios en cuanto a los parámetros térmicos. 
Sin embargo, no hay antecedentes suficientes 
como para evaluar adecuadamente este punto.

Fig. 7: Temperatura m áxi
ma absoluta (a), máxima 
media (b), media (c), m í
nima media (d) y  m ínima  
absoluta (e) mensual en 
Isla de Pascua.

Fig. 8: Temperatura máxi
ma absoluta (a), máxima 
media (b), media (cj, m í 
nima media (dj y  m ínima 
absoluta (e) mensual en 
Juan Fernández.
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TABLA 12

Temperatura máxima absoluta, máxima media, media, mínima media y 
mínima absoluta para Isla de Pascua y Juan Fernández

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Isla de Pascua

Mabs 30.0 30.9 29.9 28.8 26.7 27.3 24.7 24.8 27.8 25.6 29.4 29.4 30.9
Mmed 27.2 27.3 27.0 25.5 23.7 22.3 21.7 21.6 21.8 22.8 24.2 25.8 24.2
med 23.4 23.5 23.1 21.9 20.3 19.0 18.4 18.2 18.4 19.2 20.6 21.8 20.7
mmed 19.9 20.0 19.8 19.1 17.8 16.6 15.7 15.8 15.5 16.2 17.5 18.9 17.7
mabs 13.6 15.7 14.5 13.2 11.4 9.4 9.5 9.7 9.2 10.6 10.2 12.6 9.2

Juan Fernández

Mabs 27.5 27.8 27.0 24.8 23.0 21.2 19.0 20.9 21.8 20.9 23.9 26.2 27.8
Mmed 21.8 21.8 20.9 19.8 18.5 16.4 15.5 15.1 15.3 16.2 17.9 20.0 18.3
med 18.4 18.5 17.8 16.5 15.5 13.7 12.6 12.2 12.4 13.3 14.9 16.9 15.2
mmed 15.8 16.1 15.4 13.9 13.1 11.5 10.3 10.1 10.1 10.9 12.4 14.2 12.8
mabs 10.6 11.7 9.0 8.2 6.3 5.3 5.0 3.0 5.0 7.0 7.6 9.2 3.0

TABLA 13

Datos de temperatura de las Estaciones de Mataveri y 
Vaitea en Isla de Pascua (*)

MAT. VAL MAT. VAI

Temp. máxima Temp. mínima

Meses de Verano

OCT. 22.8 22.0 15.2 14.6
NOV. 24.0 23.6 16.4 16.3
DIC. 25.8 24.6 17.9 16.6
ENE. 27.3 25.9 19.4 18.6
FEB. 27.5 25.5 19.1 18.3
MAR. 26.8 24.2 18.9 18.6

Meses de Invierno

ABR. 24.9 24.0 17.5 17.3
MAY. 22.5 20.6 16.8 14.8
JUN. 20.7 19.7 13.9 13.8
JUL. 21.0 20.4 14.0 13.4
AGO. 21.8 14.0 21.0 13.9
SEP. 22.0 21.1 13.8 13.3

* Fuente: ODEPLAN (1968).
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ASPECTOS BIOCLIMATICOS

Para describir situaciones en una perspectiva 
bioclimática, se puede recurrir a distintas for
mas de apreciación, tales como la representa
ción gráfica o la utilización de elementos numé
ricos simples o en combinación.

Para evaluar aspectos bioclimáticos en las 
Islas Oceánicas chilenas se utilizarán figuras de 
representación gráfica y se hará un análisis de la 
evapotranspiración, la productividad primaria 
potencial y una interpretación de los bioclimas 
humanos del sector.

Figuras bioclimáticas de 
representación gráfica

Isla de Pascua

El hiterógrafo, que relaciona temperaturas y 
precipitaciones mensuales, muestra que en Isla 
de Pascua dominan condiciones oceánicas tropi
cales con disminución de las precipitaciones en 
febrero y octubre, pero sin determinar situacio
nes de sequía (Fig. 9a). Hay, sin embargo, cier
tas condiciones de aridez de origen edáfico, 
debido a los suelos volcánicos muy permeables 
(Di Castri y Hajek, 1976). El climógrafo de Isla 
de Pascua revela claramente las condiciones de 
una alta y constante humedad atmosférica, a la 
vez que una temperatura elevada y relativamen
te pareja (Fig. 9b). El diagrama ombrotérmico 
(Fig. 10) a su vez, señala que los doce meses del 
año tienen humedad suficiente, aun cuando la 
precipitación baje en febrero y octubre.

Juan Fernández

En Juan Fernández, su cercanía al continente 
es reflejada en el hiterógrafo respectivo (Fig. 
1 la). Esta figura redondeada y con las influencias 
mediterráneas casi totalmente enmascaradas por 
las características oceánicas, tiene una forma 
que se acerca particularmente a aquellas figuras 
de Concepción y península de Arauco, con las 
que guardaría relaciones bioclimáticas más es
trechas. Con ello se confirma que las influencias 
oceánicas en la zona central de Chile aumentan 
en sentido análogo hacia el oeste y hacia el sur 
(Hajek & Di Castri, 1975; Di Castri & Hajek, 
1976). El climógrafo de Juan Fernández (Fig. 
11b) muestra valores térmicos más bajos que Isla 
de Pascua y una mayor fluctuación de tempera
tura, a la vez que una humedad relativa leve

mente menor, como ha sido descrito con ante
rioridad.

El diagrama ombrotérmico denota extremos 
pluviométricos bastante marcados; por una par
te, refleja excedentes de precipitaciones men
suales (por sobre los 100 mm) en invierno y, 
por otra parte, un período de sequía que se 
extiende aproximadamente desde fines de no
viembre hasta febrero (Fig. 12).

Evaporación

Debido a que los escasos datos de evapora
ción en el sector de las islas eran insuficientes y 
poco homogéneas las series, se han usado los 
criterios de Papadakis (1966) para definir la 
evapotranspiración en estas áreas. En el cálculo 
se utilizan las temperaturas máximas y mínimas 
mensuales, transformadas en sus respectivos va
lores de presión de saturación de vapor de agua 
(expresados en mb).

Isla de Pascua

El valor anual de evapotranspiración de Isla 
de Pascua alcanza a 845 mm (Tabla 14). A nivel 
mensual se muestran fluctuaciones entre 88 mm 
en febrero y 56 mm en el mes de agosto. Al 
relacionar los montos de precipitación con los 
valores de evapotranspiración potencial, se ob
tiene una expresión simple del balance hídrico. 
Los valores de la Tabla 14 muestran que, a lo 
largo de todo el año, la precipitación es mayor 
que la evapotranspiración, excepto en el mes de 
marzo. La tabla muestra un factor 2, como 
máximo, entre precipitación y evapotranspira
ción para el mes de mayo. El valor anual prome
dio es de 1.3.

Juan Fernández

El monto anual de evapotranspiración para 
Juan Fernández es de 544 mm (Tabla 14). Los 
valores máximos de evapotranspiración se gene
ran en enero, febrero y marzo, con valores de 
alrededor de 55 mm. La relación entre precipi
tación y evapotranspiración potencial muestra 
que es inversa en los meses de verano (noviem
bre a marzo); es decir, domina la evapotranspi
ración sobre la precipitación. A partir del mes 
de abril se invierte esta relación, pasando a 
dominar las precipitaciones por sobre la evapo
transpiración, alcanzando en algunos casos un 
factor de 4.4 en el mes de julio. El valor anual 
de esta relación es de 1.8. Durante los meses
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estivales (noviembre a marzo), es posible detec
tar una situación de déficit hídrico, lo que 
también puede reconocerse como un proceso de 
sequía.

Esto refuerza aún más el carácter mediterrá
neo de los regímenes pluviométricos del Archi
piélago, aun cuando la componente oceánica 
juegue un papel relativamente importante.

Productividad primaria potencial

La productividad primaria potencial se refie
re a la producción que tendría una cubierta 
vegetal, expresada en g/m2 año, si dependiera 
exclusivamente de los factores del clima. El 
cálculo de la productividad primaria potencial 
está basado en los principios de Lieth (1974) y 
ella puede ser determinada a partir de los datos 
de precipitaciones, de temperatura, o de evapo
transpiración real.

En este caso, se ha calculado el índice a 
partir de la precipitación, para los dos sectores 
que se están analizando. Se ha usado esta varia
ble, ya que las temperaturas medias anuales

(superiores a los 10°C como promedio men
sual) no parecen constituir una limitante para el 
desarrollo de los organismos. Por lo tanto, su 
productividad biológica debería responder fun
damentalmente a las precipitaciones.

Isla de Pascua

La productividad primaria potencial, calcula
da como promedio para un período extenso de 
tiempo (40 años), es de 1547 g/m2 año. Los 
valores extremos observados corresponden a 
2148 y 1131. Dado que la productividad prima
ria calculada de este modo es función de la 
precipitación, la variabilidad de ésta también se 
verá reflejada en los montos alcanzados (ver 
Sección 2).

Juan Fernández

En el caso de Juan Fernández, la productivi
dad primaria potencial alcanza valores ligera
mente más bajos, siendo el promedio de 1403, 
el m áx im o de 1991 y el mínimo de 
964 g/m2 año.

0 250 500 mm

Fig. 9: Hiterógrafo (a) y  climógrafo (b) de Isla de Pascua.
El carácter de clima oceánico cálido se refleja claramente en estas figuras bioclimáticas. (Fuente: Hajek y  d i Castri, 
1975).
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Fig. 10: Diagrama ombrotérmico de Gaussen-Walter de la Isla de Pascua.
Todo él año tiene condiciones de humedad, habiendo sólo descensos de la cantidad de precipitaciones en octubre y  
febrero, sin que se produzcan períodos de sequía. Meses con precipitaciones sobre los 100 mm se observan en 
abril, mayo y  junio. (Fuente: Hajek y  di Castri, 1975).

Fig. 11: Hiterógrafo (a) y  climógrafo (b) de Juan Fernández.
El hiterógrafo refleja condiciones de clima de tendencia mediterránea, con fuerte  influencia oceánica. E l climógra
fo  muestra una humedad relativa alta y  pareja. (Fuente: Hajek y  di Castri, 1975).
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TABLA 14 

Evapotranspiración potencial (mm) según Papadakis, 
en Isla de Pascua y Juan Fernández (*)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Isla de Pascua

ETP 87 
P/E 1.1

88
1.1

86
1.0

74
1.7

64
2.0

58
1.8

58
1.5

56
1.5

60
1.4

65
1.4

71
1.2

78
1.3

845
1.3

Juan Fernández

ETP 58 
P/E 0.5

56
0.5

52
0.9

51
1.6

45
3.2

38
4.2

37
4.4

36
3.1

37
2.1

39
1.4

44
0.7

51
0.6

544
1.8

(*) Se indica, además, la relación Precipitación/Evapotranspiración (P/E).

Algunos aspectos de 
Bioclimatología Humana

Entalpia del aire

Para un análisis de los bioclimas humanos se 
recurre habitualmente a los índices biometeoro- 
lógicos, de los cuales la “entalpia del aire” es 
uno de los que más frecuentemente se ha utili
zado.

La entalpia es una medida del contenido 
calórico total de la atmósfera, incluyendo el 
calor sensible y el calor latente (Hajek & Espi
noza, 1982). La entalpia del aire ha sido utiliza
da como un índice biometeorológico y a partir 
de ella se han estimado sensaciones térmicas y 
caracterizado bioclimas a nivel regional. Una 
escala diseñada sobre la base de 12 categorías 
permite evaluar las condiciones de climas hiper- 
térmicos, óptimos e hipotérmicos, de acuerdo a 
los valores de entalpia. A través de ella se 
puede medir la sensación climática en seres hu
manos.

En cuanto a la distribución de las condi
ciones de sensación climática en Isla de Pascua, 
los primeros meses del año (enero a abril) pue
den considerarse como de “bienestar máximo’', 
siguiéndole luego la categoría de “fresco suave”, 
de “fresco” y, finalmente, en el mes de diciem
bre, de “fresco suave” (Tabla 15).

Para el caso de Juan Fernández dominan las 
categorías de “fresco” en los meses de enero y 
febrero; el resto del año corresponde a las cate

gorías de frío moderado, con valores de ental
pia entre 3.5 y 6.0 kcal/kg, lo que cae dentro 
de los tipos climáticos hipotérmicos (Tabla 15).

Temperatura efectiva

También se han aplicado los índices de 
“temperatura efectiva” (TE) para Isla de Pascua 
y para Juan Fernández, y acá puede hacerse un 
análisis comparativo que tiene cierta validez, 
basado en un estudio de Hajek & Espinoza 
(1982). La temperatura efectiva representa la 
correlación e interdependencia de la temperatu
ra, la humedad y la velocidad del aire, en un 
determinado ambiente, para originar una sensa
ción térmica semejante. Analizando la Tabla 16 
puede verse que, a pesar de la mayor carga 
térmica que implica la humedad relativa y tem
peratura más elevada (y, consecuentemente, la 
presión de vapor) en Isla de Pascua el efecto 
del viento hace bajar los valores de temperatura 
efectiva, acercándolos a los rangos de bienestar 
(que se definen entre 16.6 y 2Ó.4 grados de 
TE).

En cambio, en Juan Fernández, si bien la 
temperatura del aire podría considerarse agrada
ble en verano, el efecto del viento hace descen
der la temperatura efectiva a valores cercanos a 
10 grados de TE, lo que está lejos del rango de 
bienestar climático. Nótese que diferentes com
binaciones de los parámetros básicos de la ecua
ción de temperatura efectiva (humedad relativa, 
vient o y temperatura del aire) dan valores seme
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jantes en julio y enero en Isla de Pascua y en 
Juan Fernández, respectivamente. En la Tabla 
16 se indican algunos valores de temperatura 
efectiva y algunos elementos climáticos asocia
dos, para los meses extremos del afío en ambas 
áreas.

A MODO DE CONCLUSION

La disponibilidad pública de datos (aun 
cuando escasos y de continuidad y calidad cues
tionables) permite el análisis de tan sólo dos 
grupos de Islas Oceánicas chilenas (Isla de Pas
cua y Archipiélago de Juan Fernández). Para las 
otras islas, como Sala Gómez y las Islas Desven
turadas, no existen datos de superficie. Sin em
bargo, es posible hacer ciertas proyecciones de 
la Isla de Pascua hacia Sala y Gómez; y de Juan 
Fernández hacia las Islas Desventuradas, consi
derando su climatología y los aspectos impor
tantes de la circulación atmosférica del sector.

Tanto Isla de Pascua como Juan Fernández 
muestran condiciones oceánicas expresadas 
tanto por las figuras de representación bioclimá- 
tica como por las características de las vanables 
climáticas en general.

Juan Fernández está afecto a mayores condi
ciones de tendencia mediterránea, que tiene una 
concentración de precipitaciones durante el in
vierno y una disminución durante el verano. 
Esto no sucede en Isla de Pascua.

Las temperaturas en Isla de Pascua son más 
elevadas; por lo tanto las potencialidades vege
tativas son mayores en esta isla que las espera
das para Juan Fernández. También la mayor 
conjunción de humedad y temperatura se tradu
ce en una productividad primaria potencial más 
alta en Isla de Pascua. Sin embargo, las fuertes 
limitantes edáficas (por suelos de origen volcá
nico) reducen la productividad real en gran me
dida.

Las diferencias más marcadas entre estas islas 
se relacionan con los valores mensuales de preci
pitaciones y de temperaturas. En el resto de las 
variables, el comportamiento es bastante homo
géneo, especialmente las condiciones de hume
dad relativa y nubosidad son semejantes en 
ambos casos. Los valores de presión se muestran 
superiores en Juan Fernández en unos 4 mb en 
promedio en relación a Isla de Pascua.

Las condiciones de viento muestran un ma
yor porcentaje de calmas en Islas Juan Fernán
dez y diferencias en cuanto a las direcciones 
dominantes. Tal como se explicó, esta situación 
se debe al comportamiento general de la atmós
fera y a la circulación anticiclónica.

Desde el punto de vista bioclimático, no hay 
limitantes significativas en ambos grupos de is
las, ya que las temperaturas son iguales o supe
riores a 10°C. Tampoco hay limitantes de tem
peraturas bajo 0°C, ni de días con heladas. Más 
bien, las limitantes podrían estar relacionadas 
con otros factores no climáticos (topografía, 
suelos, manejo, deterioro).

En cuanto a las proyecciones a futuro, sería 
deseable que se incrementara el número de Es
taciones Meteorológicas ubicadas en sitios 
importantes de las Islas Oceánicas chilenas (di
ferentes orientaciones, exposiciones, altitudes) 
y que se dotara de estaciones a las islas que aún 
no las tuvieran. Por otra parte, debería reunirse 
en una forma más manejable toda la informa
ción existente, revisarse las series y completarlas 
y, sobre todo,hacerla más asequible al público en 
general.

Los planes de desarrollo agrícola, ganadero, 
forestal y turístico y de otras actividades depen
den, en gran medida, de una buena base de 
conocimiento climatológico, que, lamentable
mente, para las Islas Oceánicas chilenas dista de 
ser satisfactorio. Es indudable que una mejor 
información sobre estas islas aumentaría el 
conocimiento de los patrones climáticos genera
les del Pacífico Sur.

TABLA 15

Sensación de bienestar climático en Isla de Pascua y Juan Fernández

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

IP BM BM BM BM FS F F F F F F FS
JF F F FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM

BM  =  Bienestar máximo. F S  =  Fresco suave. F  =  Fresco. FM  =  Frío moderado.
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Fig. 12: Diagrama ombrotérmico de Gaussen-Walter para Juan 
Fernández.
E l período seco se extiende aproximadamente entre noviembre y  
marzo. Complementariamente, el período húm edo va de marzo a 
noviembre, existiendo algunos meses con superávit de precipita
ciones sobre los 100 mm entre mayo y  agosto. (Fuente: Hajek y  
d i Castri, 1975).

TABLA 16

Valores de temperatura efectiva y elementos climáticos asociados 
para enero y julio en Isla de Pascua y en Juan Fernández (*)

Isla de Pascua Juan Fernández
Enero Julio Enero Julio

Temperatura del seco (++) °C 23.1 17.8 18.4 12.9
Temperatura del húmedo (++) °C 20.3 16.0 15.5 11.0
Hum. relativa % 78 83 74 80
Presión vapor de agua mm Hg 16.5 12.7 11.8 9.0
Velocidad aire m/s 3.0 4.1 4.3 4.6
Temperatura efectiva 17.5 10.0 10.6 3.3
Temperatura efectiva (+) 23.3 17.3 17.5 12.7

(*) Hajek y  Espinoza (1982), modificado 
(+) Asum iendo aire calmo.
(++) Psicrómetro.
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